
!Im 
~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

º"ACATLAN"º• 

....... 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE: UN ÉJE:MfLO DE 

kitsch LITERARIO 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA 

H 1SPAN1 CA S 

PRESENTA 

MARIA PALOMA HERRERA ISLAS 

ASESORA DE TESIS· LIC LILIAN CAMACHO MOAFIN. 

ACATLAN, EDO. DE MEXICO. NOVIEMBRE DE 1997 

TESIS CON 
FALLA DE ORTGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Oración desde oqul 
(fTogrnentoJ 

Y sin embargo. sé que Te he negado 
en muchas horas: sé que toclavlo 
Te he de negar qutzós y que Tu sombro 
me habrá de vtgllar desde lo otturo. 
( ... ) 
Nosotros los cargados de preguntas. 
los padecidos de pregunta y sueño. 
tal vez no merezcamos Tu pc-esencla 
final, tras lo Jornada que termino. 
( ... ) 

Cerios BC>USC>l'\o. 



Verdod, mentira 

Con tu verdad. con !U mentira o sotos, 
con tu lncr01ble realidad vivido, 
tu Inventado razón. !U consumido 
fe lnogotoble en luz que tú enarbolas; 

Con ta trtsteza en que tal vez te enrcias 
hacia una roda nunca apetecida. 
con la enorme esperanza destruida, 
reconstruida. como et mar sus das; 

con tu sueño de amor que nunca se hace 
tan verdadero cOfno el mar suspira, 
con tu cargado corazón que nace, 

muere y renace. osclende y muere, mira 
la realidad inmensa. porque ahí yace 
!U verdad todo y todo tu mentira. 

Carlos Bousoño. 



Horol 

El mor se mide po< olas. 
el cielo par olas. 
nosotTos par lóg~mos. 

El aire descanso en los hOjos, 
el agua en los ojos. 
nosotros en nada. 

Parece que sales y soles. 
nosotros y nada ... 

Jaime SOblnes 



Algo sobre la muerte del Mayor Sablnes. 
11 

Del mar. también del mar. 
de la teta del mar que nos envuelve, 
de los golpes del mar y de su boca, 
de su vagina obscura, 
de su vór"nlto, 
de su pureza tétrica y profunda, 
vienen la muerte. Dios, et aguacero 
golpeando las persianas, 
la noche. el viento. 

Jaime Sabinas. 



Adán y Eva 
XI 

El mor es bueno y terrible corno mJ podre. 
Yo le quiero decir padre mar. Padre mar 
sosténme, engéndrome de nuevo en tu 
corazón. Hazme lncorrupt1ble, receptora del 
mundo. purificadora a pesar. 

Jaime Sablnes. 
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INTRODUCCION 

La tesis que ahc:>fa presento analiza la primera novela de Laura Esqulvef: 

COO)Q qguq [X]rQ chocotote cuya pubUcoción causó. va hace algunos años. 

diversas y encontradas criticas que. o bien la sttuaban dentro de una formo 

novedosa de ltteratura femenina que lograba conjuntar "artísticamente" dos 

efernentos importantes e inseparables del mundo de la muje<: et erottsrno y ro 
cocina; o bien la catalogaban dentro def mós pobre y previsible folletín, destinado 

a los masas consumidoras de este tipo de literatura mal llamado !iQb!. 

Podrion preguntarme en tal caso po< qué mi intet"és en estudiar una obra 

pdérnlca y evidenteme-nte mal elaborada y sot:>fe todo por qué, PC>f medio de este 

trabajo. deseo Obtener el titulo de licenciatura siendo que existen tantos autaes. no 

digamos pcx::o estudiados sino absolutamente oMdados o hasta ignorados. 

Para responde< esto debo remontarme a dos mCXTientos importantes para mi 

ctentro de la carrero; el primero cuando cursaba Taller de Anóllsis Literario con la 

profesora Ulión Camacho Morfin quien, entre los diversos ejemplos con los que llustra 

sus clases. mencionaba varios obras ~ contron1ando sus diferencias con otros 

realmente artísticas; y el segundo. cuando en octavo semestre el profesor Jorge 

Overa mencionó los adjetivos con los que se cataloga la lrtecatura; en ese 

rnornento la Obra de Laura Esquive! aún resonaba y yo me encontraba sin terno por 

desarrollar en el Serriinario de Uterat\..ira Conternporóneo. 

Por otra parte me angustiaba sentirme incapaz de distlngutr uno obra artística 

de un ~ porque aún no divisaba esa frontera nt los límttes claros entre una y otra; 

si bien ya tenia elementos necesarios para un anólisis, mi femar fundomenfal se 

originaba en que estaba por entrar al cam¡::>e labOral y creia no poder responder 

convincentemente s1 algún alumno me preguntaba la diferencia existente entre 

ambos tipas de literatura. 

De esta fOl'ma decidí realizar un primer ensayo que me acercara o esfe terna 

que me parec1a interesante aunque totalmente desconocido. Dicha investigación 

me fue descubriendo nuevos anóllsis no muy explorados en México. Al paso def 



tierTlpo ful aclarando poco a poco mis dudas y me entusiasmaba descubrir que lo 

que habia sido una corazonada se corwertia en una Intuición real. Después. mis 

cornpañefos de grupo me animarC>r\ a continuar por ~ mismo camino con el fin de 

profundizar mós en esta mcdalldad de la literatura que, creo. es Importante 

conocer pc:l(que recordemos, estaf"T'lOS en contacto cori jóvenes que muchas veces 

rechazan de entrada la litaatura sin saber por qué, sin darse oportunidad de 

conocer1a, y tal vez si partimos del ~ hacia el arte. les abrimos los otos y les 

hacernos ver que muchos novelos no tienen calidad por tales y cuales motivos 

logremos así que reftexionen sobre sus gustos y la finalidad de la sociedad de 

consumo de montener1os distrutanc:to de los niveles 1nfimos ~ arte 

Creo que los profesc::M'"es del orea de ltteratura deberl acercarse a estos ternas 

con e4 fin de poder onentar mas tac1lmente a los alumnos. va que estos sienten los 

ejemplos rnós cercanos a su vida cotidiana. puesto que en la mayoría de los casos, 

larnentob'ernente. se encuenfTan rnós cerca del ~Tsch que del arte, y nosotros 

corno docentes podernos ir formando su gusto literano a ta par de brindartes las 

herrarn1entas necesarios que el tierni::x:>. el nivel académico v cultural asi corno los 

prograrl"lOS permiten, alejar1os de esa monlpulac1ón inconsciente a la que son 

sometidos. POdernOS de esta fama. no sé>lo presentar1es obras hermosas 

reconcx:idas de antemano corno artisticas. sino sacarlos de e<'lgoño y 

coricientizarlos paro que siempre reconozcan un !g!s_c;_t::i en cualquier ramo del arte, 

aún sin nuestra ayudo, incluso despuE>S de que hayan salido de lo preparatorio. 

Esto liteatura se conoce actualmente corno !!gbt que no es otra cosa que el 

término rosa de !sitsch, endulzado para, tal vez. no dar tantas explicaciones, no 

profundizar, e incluso. hacer1o pasar corno una moda carente de fuerza, valor 

social, lntelech...Jat v cultural y que así corno surg10 terminara sin mayOl'es ni graves 

consecuencia, lo cual. corno podremos comprobar. no es verdad. va que se 

c:Jesvincularía de su 1mpcrtanc10 y re1ac1ón h1stonco-soc:1al as1 corno de la 

repercus1on 1dedog1ca que representa. 

También l:>Odnan preguntorn1e por qué de entre tOdos las rnu¡eres escrttoras. 

tonto los reconocidas p:x su calidad corno los creadoras de 1rteraturo ~. elegí a 



Laura Esqutvet. Corno mencioné. su novela. así corno la producción 

cinernatogróflca postertor fue crtttcada tanto favorat:>¡e corno desfavorablemente. 

sólo que el llU&b es engañaaor y corno tal logró Que lntelectuoles y critlcos 

destacados Cayefan bajo esta innuencia v la alabaran sin rnesuJa. 

Corno ggua pgrg chqedate no es el único ~ escrtto en México 

actualmente. tampoc:o es el único escrtto pot' una mujer: pe¡o sí es un claro eternplo 

de un libro producido para vender, sin pretensiones renovadoras, ni calidad; pero 

que después adquiere carócter artistico sin serta, sdamente p:xque el público lo 

torna corno arte. la cri11ca lo vende corno tal y aml:>Os aprovechan róPdarnente el 

rnoniento para comercializarlo. Precisamente 105 engaños que envoMecon la obra 

de Esquive! motivaron mi lntaés pcr desenrnoscorar1a, sobre todo porque ta 

ltteratura escrtta r::::xx rnu}eres se cree irrernediablernerite ligada al ~. 

Con este trabajo pretendo. entre otras cosas. srtuar esta nove4a en et ntvel 

correspondiente y dejar ben claro Po'" qué no debe considerarse artística esta 

producción ttterana o diferencia de la realizada Poi' otras mujeres comprometidas 

con el arte. 

Para explicar un p.c:x::;o la dirección del trabajo diré que de los diversos 

recursos empleados en la narrativa. sin duda. los personajes resumen los 

cornpletldodes. angustias. precx::upaciones. frustlaciorles o c:teseos de los seres 
humanos de cualqule época; y en la actualidad lo novelistica se centra mós 

todavía en los precx::upaciones V1tales del géne10 humano. Pof lo mismo el 

personaje cobra mayee importancia, yo que muchos veces la trama general del 

libro no es ni muchO menos re{evante y el 1ntefés radica, jus1amente, en cÓTIO se 

relacionan los seres COíl los sttuaciones y e~ éstas modifican su Interior. 

Creo que cuandO leernos una obra et prirnet" elerriento que se graba v por el 

que podernos oceptar1a o rechazarte se debe a la estructuro y profundidad con 

que son elabofados los pefsonojes. que o bien pueden sostenerte en un nivel 

artístico o, por el contrario, perderlo y deStruir hasta los rne10fes intenciones de un 

escritor. 



En la novela conternporónea existe mayor libertad en cuanto a. la 

concepción de flguos que la existente en siglos anteriores; ésto intento plasmar lo 

rnós nemente posi~e los contTadictofias corocteristtcas psicológicos de los seres 

hun'lanos, lo cual en los obfas se traduce corno diversidad de personalidades, de 

puntos de vtsta. de comportamiento. los cuales muchas veces no cornprertdernOs y 

nj siquiera aceptamos; pero existen, y los autores se corriprorneten a plosrnor los 

diferentes formas de vida y de pensamiento. 

En este sentido no se adaptan a convencionalismos sociales, que si llegan a 

tratarse en sus obras, son crtticadOS v se resalta lo hipócrita y falsos que resultan para 

las srtuociones vtvldos en la realidad. En coritraste existe otro tipo de persor'lOjesque 

solamente conceden de una u otra forrna en fav0< de la Ideología y de la mOl'al 

dominante, intentan no ofende< la sen.sibilidad de los lectores y alaban ~ sistema 

que los originó. pueden aparentar rebeldía e innovación; pero en el fondo expresan 

los deseos inconscientes del púbhco al que se dingen. 

El problema radica en que pueden contundir o los lectores. especializados o 

no. y hace<les creer que se encuentran ante set"es CorTIPle¡os, llenos de dudas y 

conflictos internos pcx resdver. sin que los receptores adviertan que en realldad no 

deciden ni se preoc:upan PQf" nada; ya que no existen tales crtsls o dramas 

existenciales. éticos o pasionales; sin embargo una de los principales carac1eristicas 

de ~. donde radica uno de sus rnás graves arTTKJS paro ser aceptado en todos 

los niveles. es Pfecisamente aparentar algo que no es. 

A este respecto Jos ideos del critico soviéhco Mi¡ail M. Bajtín me ayudaron a 

claliflcar la d1ferenc10 existente ent1e un persoriaje artistico de otro que no lo es. La 

Importancia de es1e anólis1s radica en que osi, poderf)C)S conocer tanto los 

procedimientos empleados pcx los autaes corno 10 tdede>o;;)ia que pretenden 

transmitir Pof medio de sus creaciones 

Bajtin también permite valorar la calidad artlsttca de los persono¡es y la 

tendencia literana en la que se ubican, ademas su teoría se adecua a los nuevos 

formas de presentaciOO y caractenzacion de persona1es, va que para el critico éstos 

deben tener siempre voz y op1n10í"""'l s..:>t:>re las acciones que los afectan y determinan. 



lo que denomina corno autoconciencia. cuando el personaje decide su propia 

vida litet"aria y discute con su narradC>r. es decir, sorprende; y corno 

autopresentación, cuando el personaje no se encasilla ni se concluye desde tuera 

por medio de los palabras del autor. sino que ét mismo se presenta ante el lector 

por sus actitudes. acciones. palabras y éste debe ir conformando la Imagen total 

que se expone ante sus ojos. Estos aspectos en el cuerpo de la nove{a se vinculan 

con la estructura perspectivista y con el monólogo interior empleados por muchos 

novelistas conternpofónecis en sus obras. 

El troba¡o que otrora presento tuvo corno Objetivo principal demostrar que la 

conformac1ón de los persona1es creados por Laura Esquive! para su novela 

corresponde a la que de estos empleo la literatura de consumo masivo. no la 

producciórl artística. 

Este anóllsis se divide en cuatro capitulas; el primero de ellos recorre varias 

definiciones de nove4o y algunos de sus subdivisiones, también reviso sus principales 

características con base en los opiniones de reconocidos críticos y ensoytstos. anoto 

también la evduciOO sufrida. sobre todo en la transición del siglo XIX al XX y 

finalmente recalca el cambio ejercido en los personajes. Todo esto e¡ernpllftcado 

con fragmentos extraídos de nove4os latincx:Jrneficanos. La finalidad de este 

apartado es la de conocer las opciones ofrecidas por la novela actual y así poder 

sostenef de uno forma sólida SI CQrrlQ_ agua pqra c~QL~ emplea los mismos 

patrones desgastados del ~. de tormos estereotipadas y complacientes para el 

lector. 

La segunda parte abofdo el tema del ~ y su relociOO con ef foUetin. 

centrándose sabre todo en el decadente, presenta tombén características 

generales d8' arte con el fin de sentar los bases que seran utiles para el anólisls de 

los persono¡es de esta primera nove{a de Laura Esquive! 

El tercer capítulo intenta un acercamiento con la figura de Laura Esqulvel. 

Revisa sus opiniones sabre diversos aspectos lrteronos. lo 1ntenciOO ar escribir esta 

primera publicación y el interes que le provccan otros novelistas conternpocóneas. 

Dicho oce<ccmiento tiene c.:orno propósito conocer a la erruSOfa de CQOJQ qguq 



pqra choedQte, así corno sus Intenciones. lnteeses artis11cos y motivaciones al entrar 

al campo li1erarto. 

En e cuarto. se desarrolla propiamente el anólisis de los personajes presentes 

en es1a novela. Debido a que se muestra un mundo evidentemente femenino y al 

intef'és que ofrece para algunos novelistas, la psicOlogia de la mujer. me centro en 

las flguras femeninas. sobre tcx:io en nta. 

Las mujeres creadas po4'" Laura Esqu1vet presentan. aparentemente, conflictos 

complejos 10 cual, según Baftin, los srtuaria en un momento de cr1sis decisivo para su 

vida y evoluciór1, sln embargo. el deSConocimiento total de los heflornlentos no sólo 

novedosas. sino indispensables o necesonos para la creaciOO de almos interesantes 

y únicas las conVlerte en SE'fes falsos. carentes de verdaderas pefsorlOlidades. de un 

verdadero mundo único y Pfopio en e{ cual se pudieran deSarroUar 

odeeuadamente. 

Ningún pefSOf'lO!e discute con el narradOf corno 10 menciona Bottin. y mucho 

menos los hornb<es de la trama. los cuales estón mal dibujados. indefinidos. no 

tienen tue<za. son ñoños e incC>r1Stantes en su presentaciOO. son sólo marcos 

decorativos, meros pretextos paro los supuestos conflictos de la historio. 

En esta obea no eXJSte la autopresentoc1on. el injust1ficad0 narrador 

omnisciente se encarga de hablar por ellos y descubrunos ta poca profundidad que 

guardan. Al contrario de lo propuesto por lo novela conternpoorónea de sttuamos en 

el mismo plano que el personaje, Lauro Esquive! emplea técnicos ya superadas de 

un rornanticisrno-revoluc1onano-realista decadente, entretejido. muy propio del 

~. 

Bajtin también teoriza que el pe<sona1e sea Quien se autopt'esente. que no 

sea definido ni concluido; el rn1smo debe exponer sus opiniones. fn..Jstraclones. 

problemas, dilemas. ante el lectOf para que de esta forrria se dedLJZca de quién se 

trata, sin embargo. los personaies de corno qguq pgrq chocQate son concluidos y 

pertenecen a ese tipo de almos genéncas. repetitivas p¡opias de la novela kltsch 

que no poseen nada particular único o interesante. 



El engaño presente en estos personajes en especial consiste en presentar1os 

ente el lector corno transgresores, sobre todo a nta. La misma autora intenta 

convencer a sus lectores que estón ante figuras esféricas. ~entadas o su época. 

con profundidad psicotóg1co, con conflictos por resciver y decisiones que tornar. En 

este plano Tita se libera del sometimiento que le corresponde, logra bur10f la severa 

vlgilancla de Mamó Elena y rompe con la tradición que lo destlnat:xl o lo soledad y 

a la amargura; la hace pnmero aceptando a Pedro aún cuando todo estó en su 

contra. después. cuondO vive un amor clandestino: pero que lo llena de felicidad, 

aunque también de dudas y temores (recordemos pe>r ejemplo. cuando quiere 

ayudar a Rosaura porque se siente culpable de estor enamorada de Pedro). 

Tlta, a pesar de los constantes aposicior1es par parte de Mamó Elena y de su 

propio destino. logra mantener el amor de Pedro que al finalizar la obfa se realiza 

ptena y eternamente cuando se uner1 er1 un paraiso al que pueden entrar sOo 

aqueUos afortunados que se han permitida experimentar sentimientos y erncx::iones 

profUndos, importantes. Vltales e intensos; sin embarga. en el plano real. nada de 

esto es cierto y sé>la se reptten tipos convencionales y trilladOS que en nada renuevan 

la conocido historia del amor imposible v trógico. 

Ante esto, el valor de las escrttoros mexicanas se ve dtsrninuido y 

lamentablemente. muchos excelentes novelistas. cabezas pensantes, de donde 

podrían surgir historias. ambientes. situaciones y personajes inolvidables, se adaptan 

al sistema y se proponen escribir sóto obritas rosos y bobas todo para ser lei'dOS y 

aceptadas, se adaptan a un sistema y a sus formas dominantes. yo no por 

Ignorancia sino conscientemente. sóto por sobrevivir. estar presentes en los librerías y 

en las listas de '10 mós vendido". 

Esta situación es lamentable. va que de esta formo se somete a la mujer al 

arte rnós ínfimo y degradante. no se le pefmite salir de ahí. ahora no sólo estó bajo 

et dominio masculino o scx::101 sino también bajo el de otros mujeres {intelectuales en 

muchos casos) que pudiendo sacarlo de su vacío y equívocos cutturales y 

espirttuales. lo obligan a seguir por el ff1lsrno concx::ido camino. al fin que. de 

cualquier forma, no hay mós remecho. 



CAPÍTULO 1 

Este capítulo Intento conceptuallzor la novata moderno y conocer sus recursos 

111erorlos con el fin de dllucldar si Como qgyg pgrq chocolate emplea uno de ellos; 

así mismo revisaremos algunos conceptos de novela que nos ayuden a ubicar la 

obro estudiada. 

Definición de novela 

Partiremos de la definición de lo palabra "novela" que proviene del ltollano 

~ y ésta a su vez del latin oQY..e.lJ.Q de ~: nuevo. El concepto de novela 

podría explicarse brevemente en diccionarios generales; pero ninguno nos pareció 

aceptable, ya que algunas emplean conceptos muy especializados poro su carócter 

general así, por ejemplo. palabras como verosímil. acción única. goce estético. 

Interesante, se conciben COIT'lO aspectos imprescindibles de las Obras pero no se 

explica ninguno de éstos de manera mós deta11ado; por otra parte. en otras 

definiciones se acepta cualquier tipo de narrativo desde lo mós exquisita obra literario 

hasta la más reciente producción kitsch. 

Algunos otros autores. como el R.P. Juan Rey,' se aventuran a dar explicaciones 

sobre 10 que debe contener una novelo, sin embargo todavía existen aspectos que se 

dejan muy abiertos por lo que se admite cualquier tipo de literatura. es decir, no se 

Introducen conceptos de valoración o critica. 

Los diccionarios espectolizados mane1an conceptos mós complejos y 

definiciones más detalladas. incluso en ocasiones introducen elementos e historias del 

género y sólo les falta trotar lo transformación estética de la historia o la disolución del 

personaje en el siglo XX. Por e1emplo Federico Carlos Sóinz de Robles2 da una 

extensísima definición en la cual explico que el deleite espiritual es el principal objetivo 

de lo novela. donde se narran luchas ficticios; creaciones de la fantasía. 

:R.P. Rey, Judn. :o.:_~,;,,,~_:__'0_L~.!....~· p.p. :~'""• '-""'' 
-sái.nz de Robllo"s, F-ó·i~,,~-!.-::._-., Carlüs. ~~-~ . .-:-~.u:-. _i1c~:..onar!.0 :ie ld 11-':.er-atura. 
p.p 89l-8q2 



En toda novela -dice Sóinz de Robles- se debe considerar el argumento. los 

personajes, el estilo y la forma en que se presentan. ademós menciona que entre 

nove¡a subjetiva y objetiva no existe ninguna diferencia, ya que los autores siempre se 

reftejan en sus pSfsonajes en mayor o menor medida. Es importante destacar que la 

unidad y el Interés son elementos indispensables para Só1nz quien exige al novelista 

tuerza creadOfa. maestría para dibujar los tipos de los personajes y un estilo llano. fácil 

y natural3
. 

En general la definición es completa. sencilla y didáctica. ya que el autor no 

solo da un concepto general de la novela sino que explica cada una de sus partes e 

Intenta ir mós alió de ellas; sin embargo cornete ciertos errores corno aludir al orden y 

a la totalidad que en ocasiones se de¡an fuera. pues muchas obras son tan abiertas 

que parecefían incompletas o inconclusas En cuanto al estilo cabria una mejor y mós 

amplia explicaclón pues en este sentido entraría e1 lenguaje utilizado por Laura 

Esquivet. sobre el cual haremos una mención breve en el capitulo indicado. 

Para terminar este apartado podemos decir que estarnos en gran parte de 

acuerdo con Joseph T. Shipley, autor del Dicc1onqr10 de !.Q literatura mundial del cual 

resumimos to siguiente: 

El género rnás heroico es el más dlfíc11 de definu. su desarrollo se conforma de 

varios etapas en las cuales ha asimilado caracterist1cas de otras formas literarias: 

ensayos, cortas. memorias, libros religiosos. manifiestos revolucionarlos. relatos de 

viajes, libros de etiqueta y otros. es decir. todas las variedades posibles y populares de 

lo prosa. 

Aquí podríamos mencionar la excelente novela Panta1eón y los visltqdoras de 

Mario Vargas Llosa que presenta ante el lector las cortas. las entrevistas y los informes 

a los que hacen referencia los personajes. con lo que enriquece la prosa de su libro -y 

continúa Shipley- como la novela no ha tenido que sufrir la representación pública y 

tampoco la recitoc1on, se ha salvado de apegarse a las normas estrictas Que rigen el 

drama y la poesía. la narrativa se basa en una relación mós privada entre lector y 



escritor y le ofrece mayores posibilidades poro comunicar mós claramente la 

experiencia. Por to anterior resulta muy común sobreestimar el contenido en perjuicio 

de la forma. va que se considera que el arte perdura por la forma no pOf el 

contenido. 

El lector no crítico. tal vez acostumbrado al goce ~. se preocupa 

principalmente de la identificación emocional primaria entre él y la lectura. lo cual se 

relaciona con el público receptor de ~ y el au1or mediocre. al que sólo le motivó 

escribir por escribir sin tener en cuenta uno real necesidad creadora. basa sus libros 

en el interés surgido y ocasional del argumento: pero sin ninguno complicación ni 

profundidad teórica. La novela no poc:Jrio haberse adaptado a la diversidad de temas 

que trata. ni permitir precisamente esa polifonía de recursos de no haberse 

desarrotlado una técnica fluida y agll cada vez mós sutil; pero compleja. En este 

punto podemos mencionar la variedad de elementos que ahora tienen cabida en la 

narrativa. los cuales trataremos a lo largo de este capítulo. yo que han sido decisivas 

para la evo\uclón det género 

Ejemplos latinoamencanos de dicha evolución narrativa serían las obres de 

reconocidos escritores corno Mano Vergas Llosa. Julio Cortózar. JC>fge Luis Borges. 

Ernesto SóbOto, José Emilio Pacheco. Carlos Fuentes. Manuel Puig. Gabriel García 

Mórquez y muchos otros que en sus obras han sabido tundir los técnicas narrativas 

más conternporóneas con la expresión de lo realidad americana abarcando lo 

Ideología representativa de cada país y momento por medio de un lenguaje 

particular. 

La palabra novela nos indica sus remotos orígenes en el romance medieval. 

Procede de la palabra italiana OQ~ y equivalente a noticia sugiefe uno nueva 

clase de narración anécdot1co que quiere ser tanto fidedigna como reciente. Así, e\ 

desarrollo de la novelo toco por un extremo 10 leyenda heroica y por otro al 

periodismo moderno. H1st6ncornente. coincide con la difusión de la lectura. la 

perfección técnico de la imprenta v lo ascensión económica de las clases medias, 



en donde surgió el primer tfpo ~e folletín literario que después decayó en ~ v que 

ahora reconocemos. por ejemplo en los escritos por Corín Tetlado. 

El arranque de la novela moderna se inicia con el contraste entre la verdad v lo 

ficción que tiene en El lnqeniosq Hidqlgo Dqo Quiiote de lo Mqnchq su primer 

exponente. Conforme paso el tiempo y cambian los gustos y Jo sensibilidad literarios 

requiere de nuevos formas de expresión. los escritores comprometidos rechazan la 

tradición anterior y sobre lo que queda renuevan ese mundo irreal. En una aparente 

paradoja. lo ficticio siempre estó negando lo ficticio y asi muchos novelistas 

comienzan su carrero parOdiando a los predecesores. 

El llamado realismo !iterarlo -segUn Shipley- debe considerarse la sumo del 

esfuerzo que las distintas generoc1ories de escritores han conseguido al ajustar los 

técnicos literanas a las cambiantes cond1c1ones de vida. de todos los géneros literarios 

la novelo ha sido la mós accesible a toles ajustes, ya que su desarrollo se ha 

dedicado principalmente a la crítica de los ideales anticuados y de las ideologías 

falsos. como es el claro ejemplo de lo transición de la novela del siglo XIX a lo del XX, 

pues en la literatura del presente siglo se advierte ese cambio en lo conciencia 

humana producto de la realidad inestable en lo que vivimos. en donde 

constantemente se descubren conocimientos que nos alteran. un mundo. por otra 

parte, mone1ado por guerras y destrucción humana. Es decir, los obras !iterarlos 

critican y renuevan las técnicas propios de la narrattva. además. señalan aquello que 

en la sociedad es común. Esto podría ser la ideología dC>rll1nonte a la que nos vemos 

sometidos muchas veces y que nos rige mediante uno moral y uno forma de 

cornportarn1ento. En la actualidad seria la moral burguesa respaldada por la 

ideología cap1tallsto. Jos cuales relacionaremos con la obra de Laura Esquive! cuando 

llegue el momento. 

En la actual1dad. los escritores ya no se interesan tanto por las grandes hazañas 

y aventuras como por la vida familiar y ros episodios cotidianos Estas obras en las que 

muchas veces la trama no es complicada se rnueven más por motivaciones internas 

que por incidentes externos. se evitan las c01ncidencios forzadas y melodramóticas y 



mientras menos se centran en el argumento cobro mayor fuerza la caracterización. 

Corno bien puede verse en novelos como El libro yacio o EL....t!Q(QQ. donde los 

personajes son comunes y corrientes. presentan problemas sencillos; pero que a lo 

vez pueden llenarlos de las ansiedades y contradicciones propios de un personaje 

nov~esco. Tal sería el caso de Et libro vacío donde el protagonista describe sus 

pequeños y diarios incidentes, reflejando con etlos 10 angustia y vacuidad del hombre 

común. que se ahoga en su vida rutinaria o como él la llama .. estable" 

Debido a estos argumentos cotidianos no es necesauo que los personajes 

pertenezcan a una alta posición social ni tarnpoco que tengan cualidades morales 

relevantes, de este modo los héroes novelescos surgen o son rescatados de entre las 

víctimas de la sociedad. la cual se convierte. a su vez, en el villano de la obra. -y 

continüa Shipley explicando que- por rnedio del persona¡e se determina el argumento 

que. a su vez. conforma el fondo de la obra. Corno podemos observar en los 

personajes de Lq tregua donde el héroe tambten es un hombre cornün. burócrata, y 

de avanzada edad. enamorado de una mujer Joven, aquellos que aparecen en f.l 

liQ!Q cuyos protagorustas sori un profesor universitarro y una alumna, o los personajes 

de ~uenas conciencias que a pesar del titulo tienen rnucho que ocultar. 

Todos estos seres no son relevantes socialmente ni son totalmente ajenos a 

cualquier persona real pues sus características. sus conftictos bien pueden ser los 

nuestros v esto permite sentirlos más cerca de nosotros Que quizó otros héroes más 

perfectos. 

Lo segundo puede observarse con clandad en la novela La región más 

transparente donde se mezclan todo tipo de persona¡es que pertenecen a las 

distintas clases sociales. De estos puede destacarse Gladys quien narra cómo fue que 

se inició en Ja prostitución y cómo se adaptó o este genero de vida. 

En la novelo actual no solo se expone el punto de vista del personaje. también. 

gracias a los recursos heredados de la vanguardia, la novela misma se aproxima al 

fluir de la conciencia de esos seres inventados. debido a esto parecería como si la 

ficción hubiera desapa1ec1do y la novela sOlo presentara temas y situaciones 



comprobables directamente por el autor, quien pretende ser lo mós objetivo posible; 

sin ef'T'lbargo entre mós lo desea cae en mayores subjetividades. COJTio se advterte 

en diferentes cuentos de Guadalupe Dueñas en Tiene la noche un árbol y en los 

escritos por Julio Cortózar en Lqs armas secretos donde los monótogos interiores sólo 

tienen que ver con las personas que tos presentan paro Identificarlas mejor y así 

conocer la complejidad de cada una. Los relatos entonces tienen oportunidad de 

profundizar en lo hondo de las frustraciones y temores humanos dando como 

resultado un paralelismo que c_o_mo aguo pqrq chocolate nunca logra aún cuando 

tiene ocasión de realizarlo. 

En apariencia. este tipo de obras podrían parecer centradas sotamente en las 

preocupaciones teóncas del escritor. enredados debido o su elabOración estructural. 

sin embargo esto mós bieri corresponde a ta resistencia pcx porte de dichos autores a 

entregar su obra a los elementos facilones y repetitivos de la producción en masa, por 

esto debe especializarse para interesar o públicos selectos. cosa que Laura Esquive! 

critica y considera de muy rnal gus1o y no alcanza a corn.prender; pero. no es otra 

cosa que negarse a la cositicac1ón del aLrtor y de su creación literaria. Y en ese 

senttdo. el producto elaborado cornercialrnente (llamado ~) no tiene la Intención 

de ser original ni realista. s6{o repite rnodetos convencionales. incita a sus lectores 

para que evadan su reahdad. Aqui 1ustarnente entra la novela elegida, pues su propia 

autora declara que no intentó renovar en nada la literatura. 

Durante ~ realismo la clase media se encontraba refle¡ada en sus nove¡as; 

pero en la actualidad dicho clase social ha sufTido cambios que alteran 

paralelarner1te lo ficción, de tal formo que en este momento resulta dificil pronosttcar 

el rumbo que seguirán las producciones literarias. lo cierto es que debemos 

prepararnos para advertir en la narrativa el ejemplo de técnicas simbólicas aunadas 

a actitudes idealistas que motivan en el público el interés POf lo fabuloso y lo épico. 

Concluye Shipley diciendo que la novela ha combinado en mayor proporción 

y con mós detalle las cualidades de un testimonio humano con las de una obra 

artística y por su proximidad a ta vida. su profundidad de penetración v su capacidad 



de observación puede sec valorada tanto estética corno verídlcamente. para lo cual 

se debe terier en cuento cómo se combina la experiencia con la vtdo eri una 

narración. 4 

Temas novelescos 

El amor es uno de los ternas importantes o fundamentales de lo vtdo. el más 

recurrido y constante dentro de la literatura el cual en manos de malos novelistas se 

ha convertido en un asunto monótono y hasta trivial. 

El amOf, corno to muerte, es congenia! a un novelista porque 
termina convenientemente un libro. Puede hacer de él oigo 
permanente y sus lectores lo aceptarón de buen grado, porque 
una de las ilusiones vinculadas al amor es la de que seró 
permanente. Así el lector no Objeta nada a estos libros ya que les 
presta sus sueños.~ 

Estos malos novelistas al finalizar la novela se enfrentarían a la pugna entre 

personajes y trama que ha existido a lo largo de la obro y les do problemas, pues ven 

acercarse el desenlace y deben anudar lo trama y redondear las acciones sin dejar 

hilos suettos. Debido a estos conflictos Que presenta todo final. gustan de recurrir al 

matrimonio o o la muerte porque dejan en el lector sensaciones distintas. El primero 

de ellos. de la permanencia amorosa. y el segundo. de intemporalidad. culminación 

y finitud. Para estos escritores. "Lo muerte y el matrimonio son casi la Unica conexión 

entre sus persona¡es v su trama""'. esto lo podemos comprobar en los novelas cuyos 

finales {por esta y otros motivos que rnás adelante aclararemos) siempre son los 

mismos: los malos mueren y los enamorados se casan o por lo menos arreglan 

favorablemente sus conflictos y se comprometen para un futuro matrimonio. 

En cuanto 01 mal, este aspecto siempre ha sido tratado débilmente, dice 

Forster que rora vez se levanta sobre lo mola conducta o escapa a las nubes de lo 

misterioso. Y aclaro "paro la mayoría de los novelistas el mal es sexual y social. o es 



oigo muy vago. poro to que se considera adecuado un estilo especial, mezclado de 

poesía ... , 

El mal. en lugar de desarrollar la tramo, la obstaculiza v daña más al propio 

autor que a los demós personajes; yo que rora vez sobe cómo manejarlo y es muy 

prObable que caigo en trillados maniqueísmos. como es el caso de las novelos ~-

Totalidad en la novela 

En la obra debe hacerse una abstracción del medio real del lector que se 

reneJo rnós precisamente al término de la lectura. Cuando éste se desprende de un 

mundo Imaginarlo y slente que se ha escapado de un universo ajeno al suyo propio. 

la novela que logra crear este efecto es bueno; pero poro esto el autor debe primero 

atraer .. al ómbtto cerrado que es su novela y luego cortamos toda retirada. 

mantenernos en perfecto aislamiento del espacio real que hemos dejado ... 0 lo cual se 

rompe si los personajes son fócllrnente reconocibles en la realidad det lector. ya que 

es importante que desde dentro de la obra no pueda percibirse ningún resquicio de 

esto realidad; pues en caso que surgiera alguna comparación entre ambos mundos, 

lo propuesto perdería validez. lo cual trataremos más adelante. cuando hablemos de 

lo totalidad en la novela. 

La abstracción radica en que el relato en su calidad de obra literaria. no 

puede descansar únicamente en un "por supuesto". esto es, en una relación lógica y 

previsible que no cause ninguna sorpresa rn arranque una reflexión más profunda al 

leerlo. Ese simple "por supuesto- sería una cualidad de Ja novela ~. pues no 

provoca ni mínimamente reacciones o sentimientos complicados o nuevos. 

Lo novelo corno obra artistica debe transrrutir al lectOf los sentimientos que 

emplea. que de ninguna manera deben ser los v1v1dos cotidiana e inmediatamente. 

sino aquellos mós hondos. vinculados a los elementos claves de Ja existencia. o la 

profundidad del ser humano. a su sensibilidad El arte no puede ser superflclol, ni 

!~~;~: ~: ~~~ 
.. Ortega y GassPt:, Jose. ~obre la nvvela. p.200 



presentar los hechos cotidianos de forma simple. por el contrario debe Intentar 

obtener de euo una meditación v motivar un cambio en et receptor. 

En consecuencia. este mundo narrativo tiene diferentes Interpretaciones y 

surgen historias paralelas unidas a la general, ya que el autor. al Ir reflexionando sobre 

su emoción, la enriquece y modifica. Una obro. por lo tanto. no puede desligarse del 

mOfTlento en que se produce. tanto en la vida personal y literaria del autor corno del 

contexto general. 

La interpretación de uno novelo depende de cado uno de los lectores. la obra 

sólo debe limitarse o presentar situaciones y emociones; yo que si dictara también et 

efecto que debe producir estoriamos ante una ~. El lector al inferir. al 

comprender, al experimentar diferentes y profundos emociones otorgo a la novela 

una vida independiente del resto. 

La multivocidad propio del arte resultaría Justo de esta relación, de este 

contacto individual del ser humano con lo obro. no del anuncio que el novelista 

puedo exponer ante su público. como es el caso de Laura Esquive!. La historia debe 

ser vista desde su interior, desde su propia lógico. su mundo interno. no tiene por qué 

compararse con sucesos reates; siempre y cuando este universo narrativo esté 

perfectamente construido y forme ese hermetismo mencionado Por Ortega y Gasset. 

En la vida no hay un solo tema que por sí rrnsmo sea atrayente; en realidad 

cualquier rnundo, asunto. trama puede provocarnos un Interés, aquí se encuentra el 

reto para el novelista quien. debe lograr extraer al lector de su rnedio y aprislonar1o 

.. en un horizonte hermético e 1rnag1nar10 que es el órnbito interior de la novela."..., 

Novela y sociedad. El relato 

Puede afirmarse que el relato debe presentar una totalidad cerrada; tOdo en 

ella. (las palabras. las acciones. los ambientes. todo lo que se mencione) debe ser 

importante para el desarrollo de la obra de tal forma que al finalizar la lectura se 

tenga la impresión de totalidad. de algo compacto v unitario. Una buena narración 

"~. p.19,:, 



no debe tener cabes sueltos; esto es acciones o descripciones mencionadas y que 

después no sean trotados o no tengan ningún valor dentro de la novela; en cambio. 

una mala historia relatará aspectos lntronscendentes que bien podrían eliminarse 

pues no ttenen sentido ni significado alguno para determinado aspecto de la obra. 

sea éste ambiente, épcca, personaje. etc. 

El escritor debe narrar sólo aquellos sucesos importantes. paro la trama y el 

desarrollo. collar lo obvio. lo intranscendente, esto caracteriza al arte. que a dlfeJenclo 

de lo vida. puede seleccionar, toniar precauciones. haceJ preparattvos y hóbiles 

transacciones para representar en la obra sólo lo importante no lo trivial, de tal forma 

que la histOfia presentada parezca verosímil. espontánea e ilimitada. y aparente uno 

inagotable relación de semejanza con la realidad. 

Para Georg Luckács 1
" el relato debe poner de relieve la naturaleza y estructuro 

síquica del personaje. desorrotlada necesariamente en un medio social, material y 

económico. no debe presentar lo banal. 10 superfluo. sino lo profundo, lo típico. 

Donde el concepto .. tipo- se emplea corno método para mostrar de manera artística 

tos fenómenos superficiales y las tuerzas reales que los Impulsan. "Se refiere o la 

presentación de los caracteres individuales y de su slcciogía de clase ... 1 1 El arte se 

utiliza entonces para los fines poHhcos. económicos. sociales e ideológicos que 

Interesan. Se convierte entonces en una fOfmo de educación. concientizoclón o 

enajenación; ya que se relaciono con uno ideología. dominante o contraria. que de 

cualquier forrna se manifiesta y transmite sentimientos, formas de pensar. de actuar, 

de ver lo realidad que pueden ser adquiridas corno esquemas por los receptores. 

Depende entonces del carócter del arte. que entre en algunas de estas formas, que 

van de lo kitsch al mejOf arte realizado por y paro los seres humanos, depende 

también de la relación del autOf con su obra y de su compromiso artístico y social con 

su época. 

:'Sefchov1,-t",, .Scsr·a. La. teor\.ñ de la l1teratur<".'~ Lúlo:acs. Méx1co, l 1NAM, 1979. 
p. 4 5 
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Por su Porte. Forster considera que el argumento es tundomentol. pues el 

suspenso que éste oñece es indispensable paro atraer continuamente, al lector al 

órnbtto único de la novela. El relato definido pcr este crittco es -Uno narración de 

acontecimientos dispuestos en orden temporal. .. es el más inferior y simple de los 

organismos literarios. Sin embargo. es el factor común mós atto a todos los 

cornpJejíslmos organismos llamados novelas.··• 7 

El relato puede relacionarse con la vida cotidiana. que se divide en ""Vida en el 

tiempo.. v "'vida conforme a los valores"'. una buena historio expresa ambas. La 

primera. por ser inhefente o ella y la segunda pC>C'que presiona a lo narración por 

todos lados. le otrece pEMsonos, tTamas, fantasías. concepciones del mundo. lo lleno 

y la deforma. La noveta no puede separarse del elemento tiempo así corno tampcco 

del factor de los valores. va que sl una obra Intentara expresar sólo este aspecto se 

ternaria inlntellgible y perdería su va\Of. Así cuo\Quler naveta debe reflejar relaciones 

particulares con 10 realidad, en cuanto ambientes. costumbres y formas de ser; y 

también expresar los conjuntos de creencias y valores espirituales. 

El argumento se une directamente con el tiempo en cuanto o la sucesión 

continua de los hechos y abarca también la vida de los valores. Su voto de ftdetldad 

al tiempo es indtspensable puesto que ninguno novela podría escribirse sin él, éste 

debe aferrarse y extenderse por todo el relato, pues s1 un escritor inten1ara negar este 

elemento en el tejido de su obra la volvería ininteligible. 

El suspenso en el relato se refiere a que una buena narraciOn debe ser 

imprevisible y como tal no debe emplear en lo misma secuencia. los mismos 

elementos ya gastados. no debe enlazar la vida en el tiempo indistintamente, pues 

con esto se logra un 1ela)amiento de la emoción y superficialidad en la critica. 

Esto quiere decir que una Obra no debe apegarse solamente al medio en que 

el autor vive, pues perdería la d1stancio necesaria poro criticar y tornar solo aquellos 

elementos realmente importantes. Una salida fóci\ para el mal novelista es el uso del 

·-Forst.er. e.E_:._~· p.p.43,44 



matrimonio al ftnol 13 ro cual hoce creer al lector que es lo solución de todos sus 

problemas. o la vez. éste le presta su Ilusión y deseo de que el amor sea eterno. yo 

sea con un matrimonio terrenal o celestial como es el caso de la novela estudiado y 

corno comentaremos mós adelante. 

Cuando el lector se relaciono con el relato se siente atraído de manero 

Irracional y no sobemos por qué nos gusta determinada Obro. es así también. como 

somos capaces de burlarnos de gustos distintos a los nuestros. Dice Forster que lo 

lntcierancia es la atmósfera generado pOf los relatos. que no son morales ni 

favorecen la comprensión de la novela en sus demás aspectos. para lograrlo 

debemos dejar de ser fóc1lmente impresionables y no permitir que nuestros 

sentimientos se enreden sin razón ante la apariencia o el suspenso primario que 

puede ofrecernos cualquier relato Este "salir de lo caverna'"' -corno lo llamo FOfster

lmpllca ser mós criticas. poner d1stonc1a entre nuestro primer impulso '"irracional• y 

aquel surgido de uno consideración rnós detallado. crítico o estudiado. Esta distancia 

no puede existir cuando el mismo escritor no ha depurado su obra ni su experiencia y 

cuando s~o presenta en sus persona1es los rnismos tipos genéricos aparecidos en 

cualquier novela ~. carentes de valor ortist1co. que no presentan caracteristtcos ni 

personalidad ni problemas cornple¡os o Urncos sino por el contrario trivializan cualquier 

emoción hurnana. sabre todo el amor. lo muerte. el nacimiento. etc. 

El ritmo 

El mundo narrativo analizado por el autor debe presentar otro corocterfsttco 

que Forster llamo .. ritmo" del que existen dos tipas. Uno, fácilmente detectable. puede 

encontrarse en algunas obras y ernbellecerlos. a pesar de su sencillez. El otro, surge 

de la relación de los distintos elementos; v sólo un experto lo reconoce. El ritmo en lo 

novela sería un elemento constante que le da vida. Su función es la de no 

encontrarse constantemente ahí. a diferencia de la estructura. v difícilmente padrón 

realizarlo los autores que planean sus obras. ya que mós bien depende de un 



Impulso: debe desarrouarse y ta frase que lo dlsttngue posee vida lndlvldual. poro 

engrandecer lo percepción rítmico, et escritor debe expandir no redondear ni 

terminar. abrir, COfT'lO al final de uno sinfonía. Cierto tipo de ritmo sería Identificable 

con el lejt motty que es una forma de caracterización de personajes. por medio de 

fTases. gestos. t1cs. que 10 describen. 

Claslflcaclón de novelas 

Dentro del género novefa se pueden encontrar varias claslftcaclones que sirven 

paro diferenciarla de acuerdo a sus características y lo época en que se produce. 

La naveta romóntica. por ejemplo. traslada al lector a mundos de fantasía y lo 

excluye del ómbito vital. En cierto forma es retato histórico. aunque no tenga 

Intenciones de hacer arqueología; lo es mós que nada por una actitud evasiva y por 

consJderor la realidad circundante corno algo vulgar. en concreto. tiene como 

fundamento prlnclpal el uso exclusivo de la imaginación pura, presenta elementos 

fabulosos. la trama. los personajes y acontecimientos. Su lenguaje describe to que no 

ha ocurrido ni ocurriró nunca y sus acciones son febriles; sin embargo. lo naveta 

romóntica no es sinónimo de amorosa. la cual expone el amor profundo y vital del ser 

humano, aquel que lo transtorma. lo mueve desde dentro y lo impulsa. 

Este ttpo de narracrC>fles nunca serón ni cursis ni pornográficas ni slqulero 

simplemente eróticos. Si se llega a la audacia seró porque el texto o la historia lo 

exige y los amantes han Pedido al autOf los haga amarse de verdad; mas no porque 

~ tema amoroso necesite exiiq o requiefQ ser presentado o expresado solamente de 

esta forma. Mós bien pcrque. el arnOí con que han sido escritas les inyecta algo de la 

juventud y vltolldad de los amantes. así es corno se conservan siempre actuales. 

Jugosas y bellas. 1 ~ 

La prosa histórica. propiamente dicha. intenta no sotamente plasmar los 

personajes que intervinieron en los hechos narrados. sino que también -y esto es de 

suma importancia dentro de esto clase de obras- intenta la reconstrucción de los 

·'cfr. prólogo a ~--~::.'-:.!~~2-i'~~-::.:_~. p.p
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elementos externos: la moral. la sociedad, y la individualidad que permitan conocer y 

cOfTlprender por qué los hombres del tiempo tratado en la novela sintieron. pensaron 

y actuaron de un modo especifico. 

La novela realista, por su parte. aporta corno contrapeso a la Imaginería del 

romanticismo, su capacidad de observación y anólisís. Este tipo de obras deben ser. 

ante tQCjo, verosímiles y presentar personajes que puedan igualarse a los lectores, en 

cualquier aspecto con 10 que se lograría su reconocimiento. 

Estas narraciones intentan expresar fielmente la vida y las costumbres de una 

sociedad y uno época. Presentan las escenas minuciosamente. de forma natural. 

sencilla y, sobre tQCjo, creible, a tal punto que nos engañan y hacen creer que lo 

relatado es real y que qulzó podría ocurrlrle o un amigo o a nosotros mismos. 

Estas novelos no se dejaran llevar PQf" elerTlentos fantósticos y buscan dentro de 

lo posible: sus tramas utilizan el lenguaje cotidiano y pretenden dar ilusión de 

veracidad poro lo cual deben expresar los creencias. valores y preocupaciones 

fundamentales del hombre de acuerdo al momento histórico en que se produce la 

obra. 

En el siglo XX con las experimentaciones formales que intentan romper a toda 

costa cualquier relación con la novela tradicional se tienen sobre todo dos ttpos de 

escritura. la nolNequ reman donde se incluyen técnicas cubistas de fragmentación 

de la realidad dispuestas de varias formas, con el psicologismo v la asociación libre. 

en Ja que se alude al lector por medio de "tú" o el .. usted"'; y la novela pura cuyo 

único propósito es tener una estructuro muy bien trabajada y depurada o la que se 

somete el resto de tos elementos propios de la prosa. ambas propuestas intentan 

reivindicar el género. 

Surgido también en el presente slglo el realismo mógico tiene el hechizo de la 

improvisación permanente y esto la hoce siempre imprevisible. Su encanto surge 

justamente de la variedad y combinación de los elementos. Una parte clave de éstas 

son los personajes. en donde el autor puede expresar su crítica hacia el medio dentro 

del que se desenvuelve mediante ciertos actitudes. conductas amargas, penetrantes 



o extremas. otra cualidad es Justamente la Interpretación personal y libre que cada 

uno de los autores le brinda y que piden al lector aceptar lo sobrenatural. Sus 

elementos nunca se gastan; puesto que cada novelista los emplea de forma 

Individual y libre. 

Por último 10 nove1a ~ o Jjgb!. como se conoce comúnmente, ttene la 

Intención de no perturbar al lector ni esforzarlo en comprender simbciismos 

complicados. para ésta es mejor que los receptores se reconozcan en alguno de los 

personajes. Por medio de sus técnicas narrativas se plantean temas. situaciones. 

ambientes y pers0f1ojes universales. pero repletos de lugares comunes, sin innovación 

o, por lo menos. características particulares. El novelista de este género cede su 

esfuerzo en favor de los personajes y de la mejOf comprensión por parte del lector. 

Los mod~os o estereotipos expuestos en estas obras contribuyen a la creación 

de mitos sociales que han luchado durante años por su permanencia e integración 

social: la muchacha inocente, el rnalo, el héroe. el seductor, etc. Los elementos 

tienen motivaciones reales o aparentes dentro de la obra y producen rechazo o 

aceptación en el lector y encadenados. contribuyen o crear -o engrandecet"- el rnlto 

de la historia de amor. 

Los autores de este tipo de novelas no se cornprorneten. no abstraen la 

esencia del ser humano. al contrario, presentan personajes de fácil reconocirnlento 

en un tiempo y espacio rópidornente de1ectable y realmente no contribuye a tipificar 

lo obra en cuestión, más bien SC>fl empleados de forma arbitrarla, genérica y sin 

sentido como es el caso de las telenovelas. del folletín ~ tipo Bárbarg Cqrtlgnd, 

~. ~y como podremos estudiar también en la novelo de Laura Esquive!. 

Hasta aquí los diferentes clasificaciones de novela, pertinentes para nuestro 

estudio, acerquémonos ahora a otro aspecto importante en la creación ortisttca de 

éste género. 



Estructuro 

Poro Helena Berlnstóin 10 estructura es el armazón o esqueleto constttuido por la 

red de relaciones que establecen las partes entre sí y con el todo. Le pertenecen los 

reglas que gobiernan el orden de su construcción. La autora afirmo que ta estructura 

es inteligible sin el auxilio de eternentos externos a ella, observa. desde una 

determinada perspectiva, la organización de una serle de fenómenos dlveJsos. 15 

La estructuro novelesca contemplo y abarco dentro de sí, el contenido. el tono. 

la perspecttva y la visión del mundo; así como el estilo con que se escribe, reftejo 

también la época. lo lntencié>rl, el lugar. dónde fue y Pot" qué fue creada la obra 

literaria. Con esto se observo que s1 algún elemento de la estructura folla, mucho del 

trabajo empleado PC>f el novelista puede venirse abajo. 

En este sentido. lo novela d~ siglo XIX representa el mundo estable y coherente 

de ese tiempo lo que se pe<cibe tonto en los ambientes corno en los personajes. 

És1os pertenecen a una misma posición social y no se plantean graves ni profundos 

probternas pslccióglcos por lo que sus caracteres sor-. coherentes. Se presenta uno 

realidad única y lineal. A lo largo de la historio buscan satisfacer una finalidad 

específico: su amor. su venganza. su capricho. Mós que personalidades, representan 

determinados vicios. costumbres sueños y una vez que conocernos cuól es su 

ambición y su papel dentro de la trama. todo es mós fócil de comprender e Incluso 

de odlvtnar. va que se sigue un orden hasta et final. 

Los novelas tradicionales se caracterizan por tener una estructura lineal y 

emplean un desarrcilo lógico de asunto donde se alternan climax v anttclímax1ºpora 

captor mejor lo atención del lector; este tipo de estructura tanibién puede 

consldeorse corno cornpastción individuo!, pues a lo largo de la obra se siguen 

únicamente los pasos del protagonistas, al narrar los hechos de forma lineal y al 

sucederse ordenadamente los capítulos, los saltos atrós deben ser explicados con 

detalle y adernós ser justificados dentro del cuerpo de la obra. en los momentos que 



los sitúan. con esto se evita la confusión y la ambigüedad en la recepción por parte 

del lector. 

El retativo desorden temparal no suponía en realidad grandes cornpUcaclones 

ni el oscurecimiento de la obra. ya que si el folletín hubiese sido extremadamente 

ambiguo el público no lo habría aceptado. En estas narraciones se permitía el 

misterio aderezado de aventuras; pero. cuando mucho, los enredos temporales 

ayudaban a crear tensiones dramóttcas. Intrigas que debían aclararse al final. 

La imposición de un orden y la obligación de un fin, cierre definitivo. daba lo 

sensación de que los planos temporales estaban perfectamente ubicados y ajustados 

en su lugar correspondiente en un seguimiento establecido. que todo aclaraba corno 

lo menciona Baqueo Gayones en esas novelas. "'era posible seguir una pista. a cuyo 

extremo, en cuyo final. estaba la solución. " 1
' 

Los capítulos 

Dentro de la estructura. el capítulo representa una parte significativa en esta 

diferenciación de la narrativa tradicional y contemporóneo. ya que. esta división, 

funciona también para cargar de emociones e Impresiones estéticas particulares. 

Para tos escritores del sJglo pasado la relación entre los capítulos y los tonos. 

morcados por el relato era muy estrecha y se preocupaban por mantenerla en orden; 

su secuencia. su corte. su continuación se vinculaba directamente con lo intuición, el 

sentido del ritmo y el cambio de tono que el autor debia atender perfectamente, 

para saber en qué momento el relato debia interrumpirse junto con el capitulo y 

también saber cómo comenzar el siguiente. Estos elementos se encuentran 

relacionados con la estructuro total de la novela y o su vez con lo imagen estética 

que de ésta se desprende. 

Dentro de la narrativa tradicional esta división debía ser muy clara, pues 

ademas de constituir puntos de descanso para el lector debía establecer la perfecta 

organizoción interna, los capitulas llevaban titulas extensos incluso citas literarias al 

· ·Ba:iuer" _, ;,-,yanes, Mar l. ano. Est.ruct.ur<'t do:> l<-1. n._~'JPl·'t a~tu;il. ------24--------- --·---- F'.l)"' 



frente. Esta formo de tttuloclón era muy común en el follet1nlsmo del slglo XIX donde. 

en ocasiones. se recargaban las cabeceros. intentando abarcar en unas cuantas 

polobros tooa lo temót\ca det capítulo anunciado. Actualmente este recurso se 

considera algo arcaico v los autores modefnos con mayor frecuencia deton de 

ultllzor1o. 

La novelo de follettn aprovechaba esto disposición. que en eUa era obligatoria. 

paro mantener el Interés del lector y obllgarto a leet lo próxima entrego, entonces 

cortaba la acción en el punto mós interesante de la tfarna v anttclpoba algunas 

consideraciones Importantes de tuturos acciones. los cuales contribuían al desarrollo 

total de la trama. 

La estructuro particular de estas Obras se refleto también en el desenlace de los 

capítulos que se caracterizan p.or un ritmo pcrttcular que llevan una ostensible 

condición de OCOC'de conclusivo de un pasaje o movimiento, que debe quedar bien 

diferenciado del que va a seguir. ¡ustamente a través de esa concluyente sonoridad. 18 

Característicos de ta novela de folletín del siglo XIX 

Los conflictos extstenclales o psicológicos presentes en estas historias resultan 

actualmente infanttles por lo sencillos y superfluos. pues nuestra realidad no 

corresponde a 10 imagen que 10 sustituye en estos narraciones. 

En su forma decadente et fotletín muestra elementos fáciles de ldenttflcar poro 

lo gran masa de lectores pues. a diferencia de la novela contem.Poróneo. to 

tradicional no presenta grandes saltos temporales ni malabares esttlísttcos o formales. 

tos lectores no se esfuerzan par aceptar o desentrañar formas nuevos. prefleren 

reconocer elementos va descritos v aceptados que arriesgarse a Interpretar nuevos 

lenguajes, aunque también cabrío preguntar si acaso realmente valoran et siglo XIX 

{et realismo. el romanticismo) en todo su esplendor o sciamente aceptan los 

elementos degradados que de ambos corrientes retorna el ~ desvtrtuónddas 

hasta hacer creer al receptor que todo descansa en ese .. por supuesto" mencionado. 



A diferencia de la novela europea del mismo siglo donde se vlnculo tanto et 

romanticismo corno el realismo tienen un arraigo social, ideológico v revotucionario 

que le permite profundizar. criticar y razonar sobre diversos aspectos; 10 novelo 

americana perdió ese vínculo v con éste también mucho contenido v fuerzo artística; 

el lenguaje y las tramas se vciv1eron superficiales y esto ha facilitado lo reproducción 

del ~ así corno la confusión de los lectaes ante el romanticismo v realismo 

literarios. 

Los problemas planteados en estas obras también son bastantes limitados. las 

actitudes tornados por los personajes a quienes afectan directamente dichos 

problemas, no son de grandes locuras revolucionarias, todo es verosímil v de acuerdo 

al conjunto y. en cieno fOfmo. parecen falsos de acuerdo a la nueva concepción 

porque actúan como se espera. En general. ta novela del siglo XIX no debe 

catalogarse corno ~; ya que no fueron hechos para vender y emplean los 

elementos característicos del momento en que se realizaron. pues eran los únicos 

conocidos hasta entonces por los autores. 

El narrador de estas historias es omnisciente, parece estor en el morriento y 

lugar justos para captar el pensamiento mós íntimo de los personajes. el adecuado 

paro continuar con el desarrollo de la trama: de tal modo que et novelista se 

escondía por completo tras de esta forma de presentación del relato. En el siglo 

anterior se narraban desde fuera los sucesos. se adelantaban y comentaban 

acontecimientos y los personajes eran caracterizados moralmente. 

Predominan los escenarios y ambientes aostocróticos o de clase media, los 

medios bajos sólo son vistos como elementos pintorescos o curiosos; pero no se tratan 

con profundidad o cornprorn1so. corno en el caso de las novelas de AJtamirano: 

c1emenc10 y ~ donde ta condición social de los protagonistas es desahogada 

y mantienen cierto ¡;;:>restig10 o abolengo; pero se n,arcan las diferencias con respecto 

al pueblo que se representar10, en la pumera, con Fernando Valle y, en la segunda, 

con Nicolás y Pilar. En estos ob1as se trata el tema amoroso. se reivindica la belleza 

interna de tos seres hurnanos. pero no se profundiza en los problemas sociales o en el 



porqué de la pobreza. Estos personajes no se preguntan ni se preocupan por su 

condición corno se haría en lo noveHsttco conternporónea o Incluso en lo del periodo 

revolucionario. Por ese mottvo puec:te pensarse Que su mundo también estó 

Idealizado. 

En estos obras se dejo totalmente lo presentación y definición de los personajes 

o cargo del narrador lo cual los convierte en entes muertos Que no participan 

acttvomente en ningün aspecto de su prQpia vida o caracterización. Estos figuras son 

estables. firmes. casi corno retratos, son inmóviles, coherentes consigo mismos y 

siempre constantes. Como puede verse en lo novela MQtiQ cuyos seres estón bien 

trabajados y son profundos; pero permanecen siempre iguales a sí mismos, no 

sorprenden. se mantienen fieles a su amor y a sus convicciones a lo largo de la 

historia. 

La novela tradicional gustaba de emplear personajes concluidos elaborados 

en torno a una s~a idea o cualidad con la que podían definirse .. El personafe 

realmente plano [concluido para el presente estudio) puede expresarse en uno 

oración (que lo caractericer 19 Éstos son fócilmente reconocidos v recordados por el 

lectOI en una identificación rópida y sencilla. pues no se le exige ni siquiera un poco 

de razonamiento. sólo dejarse ir ante su emoción. 

Corno es el caso de las figuras surgidas en las novelas de aventuras como f.!. 

corsario nearo, cuya definición y caracterización fisica, moral y psicciógica se tiene 

desde la primera escena y el resto de ellos sófo confirma lo idea inicial. el autor 

descarga toda su tuerza de un scio ge>Jpe en es1os persono1es y no se cansa en 

presentarlos constantemente. a cada uno le correspande su propio ambiente; y así 

encajan muy bien con la permanencia deseada en un libro. ya que son los mismos 

siempre. y las circunstancias no los alteran. 

La dificultad de emplearlos radica en su estancamiento. lo cual puede 

volverlos risibles v ab!;u:dc::>. e mcr;CJ que estén trabajados profundamente y no se 

gasten; pero como esto no es prap10 del fciletin kitsch resultan entes genéricos. 

1 "f"orst:er. '::::f.'_· e~':. p.':;12 



vocíos. repetttivos, carentes de Interés y atracttvo para los lectores como es ~ caso de 

'"Ziggy" en to muler det cyqdro publlcada en J..Qza:ún y también de .. Odella .. 

protagonistas de Cryzqdq de qmor escrito para BárbQrq Cqrttqnd. po1 mencionar sóto 

dos ejemplos. las cuales manifiestan los mismos conflictos y audacias aunque sus 

historias se ubiquen en distintos épocas y hallan sido concebidas por diferentes 

mujeres. 

El personaje concluido en su forma degradada se mantiene arraigado 

estáticamente a su tiempo histórico. no trcmsporta una problemática evolutiva y 

constante del género humano, s6'o la de un cierto momento histórico bien 

determinado lo que constituye su actualidad. que se pierde cuando posan los años. 

Estas creaciones eran utilizadas en múltiples ocasiC>r\es en el foUetin 

decimonónico, donde el autor las señalaba desde el titulo de lo obro. se incluían en 

una tradición y su función dentto de lo novela era ser reconocidas paf el receptor. Su 

degradación radica en la forma COfTIO han sido tratados. pues lo expresión y 

lenguaje gastados los han encasillado al tiempo y al espacio donde eran aceptados; 

pero los hace irrelevantes en la actualidad. 

Como ejemplos se tienen los seres propios del folletin ~ como ~ 

~ • .J.Q.i:.mio. ~ etcétera. En cierta forma son permanentes porque, de una 

a otra publicación. no se actv1erten cambios ni siquiera mínimos ni en su descripción ni 

en su Importancia dentro de la historia por esto resultan risibles pues aún en medio de 

guerras o atentados. tienen ónimos y tiempo para enamorarse. enc0f1trar. sin 

problema alguno. el amor de su vida, Que siempre es 1o más {sino lo único} 

Importante poro ellas. sobre todo casarse o al menos comprometerse. 

Herencia de estos persona¡es femeninos senan 1os de las telenovelas (folletín 

actual y electrónico) cuyos problemas se reducen a casarse con el hombre amado y 

vencer al malvado de la historia Son creaciones sin actualidad ni características 

propios. que lamentablemente inftuyen y educan a nuestra soc1edad. 

En contraste. el personaje concluido no degradado está cargado de 

subjetividad. parte de la fusión de lo genérico y 10 individual, es común a la 



cronciogia del emisor y del receptor y se desarrollo de forma dlnómlca de acuerdo a 

las narraciones. Como ejemplos tendríamos las creaciones de Altamirano. que son 

figuras acordes con su época. bien trabajados. bien delineados y cuya evolución no 

va mós alió de lo que necesito la historia representada; pero que tampoco los 

absorbe hasta hacerlos irreales o genéflcos. tienen de su parte la posibilidad de ser 

reales lo cual es inherente a cualquier persoriaje artistico. 

Existen también otras representaciones que a pesar de su conclusión tienen 

apariencia esférica. pueden ser muy pequeñas; pero bien organizadas se adecuan a 

la trama. corrio los va rnenc1onados de Altam1rano los cuales muestran facetas de su 

personalidad de acuerdo a las diferentes s1tuac1ones y hacen pensar que tienen una 

vida propia, completa. planeada, aunque no aparezca. Estos personajes pueden 

tener una característica sobresaliente. pero no estón atados a ella. Clemencia, pcr 

ejemplo, es descrito de golpe en ta primera escena, pero va dando ciertos giros que 

nos indican su evolución; sin embargo cuando termina Pof enamorarse de Fernando 

Valle es previsible y parte de su misma conclusión PC>fQue desde un ln1cio había 

ex.presado su inquietud por la situación palítica del país; no puede esperarse entonces 

otra cosa mós que esa atracción repentina. 

En resumen, la diferencia entre los persona1es concluidos de nov~a artistica y 

los de fciletin es que los primeros son producidos por la narración creadora de ""figuras 

capaces de convertirse en modelos de vida v en emblemas sustitutivos del juicio de 

nuestras experiencias ... ~>{"1 Son seres únicos que tuera de su universo de acción dejan de 

ser ellos para convertirse en otros o se desvanecen fuera de su ambiente. 

En cambio, los personajes concluidos nacidos de productos cornercioles son 

típicos dentro de esas clases de obras, comunes entre ellos rrusmos. Tipos con los que 

el lector puede identificarse rap1domente. movido pe>< una emoción momentánea. 

no profundizada ni razonada. Producida por las s1tuac1ones altamente sensibleras y 

sentimentales a las que el publico se encuentra acostumbrado. La utilización de estos 

personajes es con el pretexto de extraer de una pequeño chispa de vida o hecho 



común toda una situación narrativo. creando con ella uno falsa felicidad en et lector. 

se les podría denominar como 10 hoce Umberto Eco ""Topoi: caracteres 

convencionales y superficiales preexistentes a la norract6n•21 

Realismo 

La cumbre de las novelas del siglo XIX se alcanzo con e4 realismo, que 

prepararía en varios sentidos nuestra percepción literario; va Que el verdadero arte 

realista busco otrecer uno Imagen más protunda y convincente que el resto de los 

narraciones de su tiempo. Se Intereso por dar la mayor Ilusión de veracidad posible y 

aún tiene en cuenta la Importancia que et argumento reviste para la obra artístico; 

son claras los diferencias radicales que existen en las características narrativas de uno 

y otro siglo. esto se debe a que el mundo ha cambiado y el artista 1ntenta plasmarlo 

en su obra literaria para 10 cual debe emplear los medios que su mismo ambiente le 

proporciona. esta diferencia marca la evciuciórl natural del género; pues se necestto 

un modelo tradicional contra el cual rebelarse y tambien las bases áe los 

movimientos artisticos anteriores. Pof medio de las cuales pretenderó ser 

verdaderamente realista y presentará el mundo tal y corno se percibe a diario. más 

grande que nuestro entendimiento, confuso. contradic1'orio, decepcionante. sin rozón. 

Aunque muchos críticos opinan que en este siglo no puede hablarse 

propiamente de realismo debido a la sub1etiv1dad con que se ptesentan los historias. 

cabrío preguntar cuól existencia es mas parecida a la que vive el Sef humano. 

aquéllo que lo analiza corno un ser a1eno a toda vinculación psicológica y afectiva, 

negóndcie con esto cualquier pasibihdad de in1'erpretación; o ésta que lo relaciona 

directamente, aunque de disttn1'as formas. a su medio. que lo hace vivir de acuerdo a 

su percepción y lo contempla corno un sujeto que ttene diversas maneras de 

acercarse a su mundo y a los demos hOmbres. De este modo 10 novela ha posado 

de ser alusiva a descriptiva-directa o ptesentativa. corno 10 ca1'aloga Ortega y Gasset; 



esta disttnclón entre la simple alusión v la presencia estéttca trae consigo un cambio 

total y una significación nueva a todo el género. 

En la actualidad el autor emplea los métodos heredados por las vanguardias 

de principios de siglo v no rompe con ellos: mós bien les Imprime un nuevo giro 

personal que corresponde a la época. lo cual demuestra que no puede hacerse o un 

lado toda la historio lltet'aria en particular, de la narrativa. 

Para apoyar nuestro estudio y centrar mejor la definición de novela 

contemporónea, así corno advertir las diferencias que manttenen con respecto o la 

del siglo XIX consultamos a distintos y excelentes críticos cuyas opiniones seJVirón para 

orientarnos. 

Características de la novela del siglo XX. Opiniones críticas. 

Para Andrés Arnorós22 la novela conternporónea se caracteriza por ser un total 

rompimiento con la tradicional. entendiendo con esto las escritas hasta el siglo XIX o 

los prlmet'os años del siglo XX. su Intento es captor una realidad que ya no es estable 

ni tranqulllzadora ni sólida. 

En el presente siglo los escritores se rebelan contra todos aquellos elementos 

Indispensables dentro de la narrattva tradicional. advierten un cambio de pasiclón en 

cuanto a su papel que no pueden decir si es mejor o peor, simplemente que es otro. 

SOSttenen también una concepción distinta y la voluntad de hacer un nuevo arte. 

totalmente desarraigado del anterior. donde se manifiesta principalmente que un 

creador no puede ser ni inconsciente ni apegado sin rec~os al sistema del que 

emana. pues de ser así su obra correfía el riesgo de convertirse en ~ y promover 

la ldedogío dominante sin ninguna reflexión o crítica ante ésta. 

Para confirmar esta ruptura en la actualidad se utiliza en mover medido la 

estructura abierto con ta que se advierte ~ desprecio que muchos autores sienten por 

el argumento. que en infinidad de novelas es reducido al mero pretexto Que sirve 

para explayarse y exponer una estructura bien traba1ada. Actualmente et tema. en el 

:: cfr. Amor6.s. ~· p.52 



sentido tradicional. es mucho menos lmpcrtonte que la atención prestada a la 

estructuro; yo que de ésta se desprenderá el valor y la clave de la obra. 

El compromiso de la novela es representar una visión de la realidad profunda y 

convincente que no debe ser tTivial ni vulgarizada, pcx el contrario debe reflejar tonto 

ambientes, costumbres, fOfrnos de ser, corno palsaies espirituales y creencias (que 

Forster menclona corno "vida conforme a valcxes"). Esto puede verse bien en un libro 

tan sencillo corno La treayq, donde los hechos cotidianos vividos por el personaje nos 

Introducen a la vez en la complejidad humana del hombre maduro. 

En este punto coincide la concepción de Luckács quien ve en la nov~o lo 

epopeya de uno época paro la cual ya no estó sensiblemente dada la totalidad 

extensiva de ta vida, esto es. sólo se tornan partes importantes para la obra, por eso a 

veces aparecen como fragmentadas. Tal es el caso de La región más trqospqrente 

donde el autor por medio de técnicas c1nematogróftcas salta de uno a otro escenario 

y la ideología que se presenta tiene reloctón directa con este mundo resquebrajado 

del siglo XX que muchas veces llega al nihlllsmo y se vtncula con lo que Luckócs 

denomina como .. Inmanencia del sentido de la vida ... esto es. el desencanto propio 

del hombre cosificado que también puede verse en El l!bro vacío, los cuentos de Pita 

Amor y Lg neauq. 

La novata corno característica esencial de prosa. Intenta descubrir y configurar 

la oculto totalidad de la vida que expresa ese desamparo que ha marcado al 

hombre desde que su espíritu y su existencia se han visto tTansformados en simples 

mercancías de consumo 

El cambio y también el descubrimiento de la realidad de este mundo 

angustioso hoce que tos escritores tomen conciencia de la condición humana y se 

empeñen en encontrar una sinceridad absoluta que a pesar de sus esfuerzos se les 

escapa de los manos. de este modo la vida aparece como algo contradictorio. sin 

sentido. un fracaso y desencanto total. el mundo ya no es sólido n1 tranquilizador, al 

contrario, es Inquietante. inestable, peligroso y todo esto se refte¡a en lo estructura de 

la obra. en los enigmas que propone. en el desorden interior que abarca a tos 



personales. Esto se debe a que .. una realidad oscura contradictoria exige ser 

expresado también de una forma oscura. desconcertante."'23 

Lo anterlOJ contribuye a que estas noveas sean Incomprendidos por la gran 

masa de lectores. y sean aceptados sotarnente por unos cuantos. pues el mensaje 

yo no es expresado de manera sencilla; la expres¡ón de los escenarios y de los 

personajes es Incompleto. éstos. en multttud de cx:::aslones actúan incoherentemente. 

corno los personas en lo v1da real; pero o partir de la parte presentado, el lector debe 

suponer la faltante con 10 que cobra un papet mós activo 

Poro representar este mundo desgajado. el escrttOJ cuenta con numerosos 

medios, corno la supresión de nexos casuales que ponen de relieve lo azaroso de la 

v1da; las diferentes facetos de un mismo hecho visto a través de los personajes y su 

percepción particular exponen la arnbigUedad y lo multitud de posibles 

Interpretaciones que puede tener un s~o acontecimiento. relaclonodOS con los 

recurS06 psicológicos y con la apropiación que cado individuo hace del universo. 

Estos novelas no tienen finales redondos o tramos lineales y cxdenadas que en 

la vtda real no existen; ta estructura Intenta por todos los medios posibles, representar 

el caos de la v1da humana. Paro Luckócs seró la novela de la decadencia humano 

donde el hombre aparece solo. desesperanzado. donde empieza a hacerse patente 

su coslflcaclón, deshumanización y lo resistencia del hombre ante éstas. corno 

también lo plantea Ba;tín cuyas premisos son la base de este anóllsls. 

Es la presentación de la disolución de la novelística. en ten1a y estructuración. 

en contenido y forma. pues tienen todas las características de anttrreallsrno: la 

subJettvtdad. la angustia, e empleo de particularidades abstractas en lugar de ttpos. 2
' 

La decadencia de la que hablo es un fenómeno ideci6g\co. no una 

vatcxoclón estética; para el arte lo decadente sería ei engrandecimiento de lo 

sociedad capitalista. sus retaciones humanos. la sustitución del arte Por e cliché y su 

consecuente aceptación; sin embargo no es decadente aquét Que escribe sobre 

esto y sobe crlttcarlo. 



Según Wolfgang Kayser2~ es preferible que dentro de la novela se proceda 

tanto de la fantasía corno tuerza poética ficticia. corno de la realidad e Incluso de la 

"certificación'" de lo narrado. es decir. pueden mezclarse elementos totalmente 

comprobables corno lo huelga b<:lnanero en CotC>fTibla. mencionada en Cien qños 

de soledqd con esa fantasía desbordada que caracteriza la creatividad de Gabriel 

García Mórquez. 

Para lo elotx:xación de un mundo narrativo se requiere que el OutOf 

experimente una fuerte emociórl. causada POf el choque de su sensibilidad contra 

algún aspecto del mundo ex1erno sea en lo socia\, moral, pciítico, hacia otros 

Individuos; a partir de esto impresión eleglró una formo específica para presentarla. 

en primera, segunda o tercera personas. y tarnbién seleccionará los palabras 

especiales que expresen lo más cercanamente posible aquello que intenta plasmar 

en su novela, no escrlblró cualquier frase, sólo las específicas. acopladas de una 

forma determinada con acciones particulares que reunidos logren una obro única. 

La emoción transmitida en lo obra se depura confOfme posa el tiempo; así, no 

es lo mismo escribir exaltado o abatido por una pasión, que cuando ese momento se 

ha superado en cierta forma y el autor puede reflexionar y profundizar mós su 

vtvencto. cuando puede elegir de formo adecuada, incluso otras palabras, tal vez 

mós precisas y elevarla o un plano mós universa\ o crítico. cuando el autor comunica 

lingüísticamente su sentir transforma la experiencia precisamente pcr lo inquietud de 

elegir e1 estilo que mejor convenga a la expresión. Al final. la obra quedo expresado 

mectlonte un conjunto de signos. símbolos y síntomas, es decir. corno un hecho 

semlológlco, donde la actualldad radica tanto en la forma del texto como en el 

medio en que se produce. No puede desprenderse de la época en que surge o 

cuando el autor la escribe; ya que presenta elementos propios de la literatura de ese 

momento que en ningún otro se cumplirían. 

:ªSefchovi.ch. op. ci.t:. p.100 
1!!.Kauser, Wolfqanq. Int:erpretac16.!!__.Z an;,ll.sis de la obra literar1a.pasSl.m 



Alan Robbe-Grillet2° añade que la novela también es el estudio de una pasión. 

o de un conflicto de pasiones o de su ausencia en un medio dado. De esta definición 

podríamos inferir que las emociones humanas en cualquiera de sus manifestaciones 

son la materia prima paro el trabajo del escritor. Como estudio de una pasión 

padríamos decir que Ernesto Sóbato en su libro ~ expone perfectamente el 

sentimiento patético y enfermizo de un hombre enamorado. Capaz de llegar hasta 

sus últtmas consecuencias. Como confhcto de pasiones podríamos citar el libro de l..Q 

Q!Ql_g, de Luis Spota donde se confunden y mezclan el amor. el odio. el perdón, la 

venganza. todas hondas. ciertas y contradictorias pasiones humanos. 

Como ausencia de estas c1eemos que ningún libro estó exento de narrar 

acontecimientos donde se reftejen los profundos conflictos humanos A rnenos que se 

trate de una obra !sftsch 

Robbe-Grillet opina también que la novela se manifiesto como una respuesta 

social. de aspuac1ón colectiva. lo cual podemos advertir en el libro antes 

mencionado de ~ o en Momas leios donde los autores pueden realizar tos 

deseos callados de muchos de nosotros, los cuales no pudieron concretarse; pero 

que expresaron por medio de su acertada escritura. Fueron producto de la necesidad 

de su momento, v refle1an el sentir de lo población. Vemos así cómo por mecl10 de la 

novelo se puede decir lo que es forzoso callar; parecería corno sí de esta forma se 

defendieran y expusieran situaciones muy distintas, de acuerdo a la socieclad en que 

se produce, cada una expcne la realidad circundante con sus propios elementos y 

mecanismos, por eso la narrativa es distinta en cada país y época; s1n embargo a 

pesar de esta diferencia siempre se trata de un producto humano que mantiene una 

esencial unidad estructural Que permite entenderla como novela; y no confundlrla 

con otro género. 

~"Ct:r. A.lb~rés. R.M. Histor-1a de la 



Según Ortega y Gasset-2' es un error considerar que el escritor deba buscar 

afanosamente una acción determinado. pues ésta no es la sus1ancia de una novela. 

en realidad, bien cuidado. cualquiera sirve. 

La narrativo. como cualquier otro género. sobrevive mós por su forma que por 

su contenido, en ella lo importante no es lo que se dice sino cómo se relacionan las 

técnicos narrativas empleadas, esta afirmación recuerda ~ vacío escrito por 

Josefina Vicens donde la trama es muy sencilla; pero expresa los conftictos 

existenciales del personaje central. Para Ortega y Gasset la esencia narrativa no 

radica en to que pasa. sino al contrario en lo que no es pasar algo, es decir. en el 

ambiente. en la atmosfera determinada. con lo cual se tienen formas de 

presentación semerantes a la de los personaies. De esto forma. -continúa Ortega- una 

obro bien escrita debe encerrar al lectOJ en un mundo hermético, único e imaginarlo. 

de tal manera que una vez terminada lo lectura experimente la sensación de que lo 

han arrancado de un mundo irrepetible y distinto al suyo. Esto lo podemos cornprObar 

con los libros de Manuel Puig. de Gorcia Márquez. de Garcia Ponce. de Carlos 

Fuentes; pero no podemos experimentarlo con una novelo tan superficial como lo es 

CQQ)O qguq para chocolate. ya que no es un mundo único ni auténtico. como podró 

observarse mós adelante 

Por su parte E M. Forster:u coincide con Ortega y Gasset al rnenc1onor que una 

buena novela no debe de1ar cabos sueltos. Todo debe vincularse y tener un papel 

importante y decisivo dentro de la tramo, lo cual doró impresión de totalidad. de algo 

compacto y unitario Esto tendría uno relaclón directa con su estructura que es paro 

Forster de donde surge la belleza estética de lo obra. Así. por ejemplo. Pedro Páramo 

no resultaría tan impactante para el lector si el orden de lo historia apareciera tal cual 

ocurre, 10 mismo podernos decir de Lo ciudqd y los cerros donde los saltos en el 

tiempo, los monólogos interiores, las menciones rápidas constituyen el mundo 

narrativo de la historio que de construirse de manera linea! no darían el mismo efecto. 



Novela contemporónea 

Lo narrativo del siglo XX se olvida muchas veces de lo dlspaslción en capítulos 

y son mós comunes aquellos novelas estructurados en formo de uno sólo o Incluso de 

una frase única. lo cual obligo o leerlos rápidamente, sin descansos. aunque también 

tienen la ventaja de ser obras breves. 

Lo contrario de éstas serían las que. divididas en capítulos. a su vez tiene 

subcapítulos. cuyos finales y comienzos pueden estar unidos por encabalgamiento; 

en et.ras ocasiones puede suceder que entre el final y el comienzo se rompo la 

acción de cierta forma y aparezca un paréntesis o cambio de planos, lo cual do el 

efecto de ruptura. de inrnoviUzación, de suspensión; et hecho de que sólo se numeren 

o simplemente se indique primera o segunda parte es otra forma significativa del 

cambio estructural de la novela. También existen esas otras. cuyo cuerpo narrativo se 

presenta a ráfagas o en fragmentos rápidos. 

División actual de la novela. 

Actualmente puede decirse que el género se encuentra dividido en dos. el 

artístico y el decadente; e cual sólo representa la caricatura burda de la novela 

literaria. 

Éste último llamado novela !.lgb!. kitsch o subliteratura surge, entre otros muchos 

motivos. por el desconocirniento de los auta<es en lo referente o las leyes bóslcas del 

arte literario. como podremos comprobar mós adelante en et capitulo destinado o 

Lauro Esquivel. o por su propia in1c1ativa de crear obras de consumo inmediato y 

vento garantizada. 

Este tipo de novelas. aunque poseen. en los elementos formales externos, todas 

las características de las obras l1tera11as. en esencia no se vinculan en nada y 

tampoco se construyen sobre nada por 10 que carecen por completo de un sentido, 

es lo lectura de drstracc1ón donde entra C_Q.ffiº--.....QQUO pqrq chocolate la cual 

aparentemente cumple con las formalidades de una novela contemporónea; pero 



que no deja de ser un folletín ~ con elementos dispares. absurdos y gastados. 

aspectos en los que profundizaremos mós adelante cuando estudiemos sus 

coracteristtcas. 

La novela artistica a su vez se puede dividir en dos grandes bloques corno lo 

propone Robert Murray Y cuya explicación tomamos del libro de Mariano Baquero 

Goyanes.70 

Para Murrav existe sólo la novela creado corno artificio técnico. cuyo contenido 

puede o no ser interesante; pero que se presenta bajo una tormo técnica 

complicada que acaba por embellecerla. se dirige única y exclusivamente al sentido 

estético del lectoc. Como podria ser el caso de los cuentos de Jorge Luis Borges. de 

Julio Cortózar. los libros de Ale10 Carpentier. los cuales denotan un conocimiento 

especial de estructura y tiempos narrativos que complican la lectura y la comprensión 

dela obra. 

Lo contrario de ésta sería la novela rrlimética que en cierto sentido tendría 

relación con lo novela realista o bic:x;Jrafica. Mós directa. sin demasiadas argucias 

técnicas o complicaciones innovadoras. cuenta con las preocupaciones éttcas y 

emocionales del autor y del lector, para validarse como obra artisttca. lleva algo de 

critica, no es un rnero escribir por escribir. sino encontrar una razón para analizar. para 

defender o interrogar sobre ciertos puntos de vista inquietantes para él. sean poHticos. 

morales. fllosóftcos, ideológicos, et1cos. Por e1ernplo las obras de Mario Benedett1, El 
tYo.et de Ernesto Sóbato; la narrativa de Sergio Golindo. !;:I HbrQ._v_QQ[g de Josefina 

Vicef"\S; las creaciones de Luisa Josefina Hernández. de Garcia Márquez. de García 

Ponce. Estos autores no de1an de lado la técnica; sin llegar a ser triviales o ~ pero 

su obra es menos complicada que 10 de los anteriores v se conoce corno novela de 

narradores. 

La novela propiamente literaria o artística. se caracteriza por un estilo 

presentativo que rnuestro los hechos ante el lector. a1 contrario de la novela kitsch la 

cual da digeridos los elementos y tas emociones. Aquí cabrían todas las obras 



mencionadas hasta ~ momento y. naturalmente muchas otras que por razones de 

espacio no podemos enllstor. 

Temas 

En estas obras el terna ya no es el único pilar que sostiene toda la historio. A 

pesar de ser propuesto par la vida cotidiana debe sublimarse; yo que los asuntos 

indispensables para la vida no pueden describirse corno se presenten en ella. pues 

de ser asi perderiamos el interés por conocerlos y profundizarlos: el sueño. to muerte, 

el amor deben ser únicos e Irrepetibles. A este respecto, Forster afirma que lo novela 

une los dos aspectos que torno e autor de la realidad; la vida en el tiempo y la vida 

conforme a los valores. y que iría ligado con et carócter irrepetible de arte. pues el 

contexto social. cultural y Político de cada auta varia de acuerdo o su época. país y 

circunstancias personales. 

En la narrativa contempaónea el argumento debe ser confuso y no estor 

claramente expresado, sobre todo porque en la actualidad los escritores han tomado 

conciencia de la situación inhumana vtvida pa muchos hombres y presentan lo vida 

como algo contradlctoclo; sin embargo tampoco pueden abarcar todas las 

situaciones que pretenden y conciben la vida de los seres humanos entremezclados 

unos con otros. 

Por esto Luckács30 apina que la novela es la epopeya del mundo abandonado 

por los dioses. en este sentido se entiende por qué es la forma de la aventura del 

valor de la interioridad. el contenido es la historia del alma que parte paro conocerse, 

que busca las aventuras paro probarse y encontrar su propia esencia. Esto se refiere a 

la evolución propio, experimentada por los personajes y el mismo lector; ya que 

cuando termina de leer una obra literaria algo debió haber cambiado en él, alguno 

ideo. concepción humano. perspectiva. Pa esto en gran medida la reivindicación 

del género novelesco se encuentro más en la creación de almas interesantes Que en 

las acciones o tramas. y podernos decu que gran porte de la trascendencia de lo 



obra. de su Inmortalidad y del recuerdo que nos queda en la memoria viene de los 

personajes. 

Debido a la importancia que la evoiuc1ón de los personajes han tenido a lo 

largo del preser1te siglo. nos centraremos er1 este punto tan irnpartante para cualquier 

novela. ya que repetimos. aquí descansa gran porte de lo perdurabilidad y belleza 

de una obro literaria, donde el lector puede verse reflejado o no. mejorado o 
descubierto en su mós profundo intimidad. 

A este respecto los ideas b0Jtln1anos representan un nuevo concepto. sobre 

este elemento imprescindible y tradicional dentro de la novelístico contemporánea. 

Bojtin define al personaje cc::>nlO "un fenórnerio de la realidad que posee rasgos 

tiplcos. scx:iales y carecterdóg1camente 1ndiv1dua1es definidos y firmes'' 3
' es decir. 

encama en S los prob4ernos y cornp¡e;idades exper1nrentados Por 1os sefes humanos del 

momento en que surge. En la novela simboliza una sda imagen unrtaria. y en la 

actualidad expresa su punto de vtsta particular sobre et mundo y el ambierite que habita, 

lo que el crftlco SOV1étlco deriorrilna corno autoconciencia. 

En la narrativa conternpcxónea va no se buscan los superhombres o los héroes 

inmaculados, los perSC>no¡es han posado o ser hombres comunes y corrientes propios de 

los tramas cotidianas y senollos, sin erntxJrgo los escntaes tienen oportunidad de 

adentrarse en la complejidad de 1a psique humana que reftetan en el desorden y la 

dlflcuttad representada en sus novelas en donde resutta mas impcrtante saber qué 

representa el mundo para el héroe, no 10 que significa éste paro el mundo. 

Los personajes actúan 1ncohe<ente o 1nespet"odarnente. igual que muchas 

personas en lo vida real. cada uno puede oplnar sobre un rn1smo hecho PQf medio de 

monciogos interiores, los cuales se \/Íncuton con 10 llanrada estructura pefSpectivista. En 

estas Obras se concibe el c:Jestino de los hombres entrelazados. se muestra la realidad 

mentol y rncxal, 1a relatiVldad de las acciones. se exalta la percepción indMdual de los 

acontecimientos y se exp0r1e el mundo de acuerdo a la conciencia y percepción de 

cada uno. con lo que se valoran tas actitudes particulares. 



Corno la conciencia humana no fluye ordenadamente, sino por asociaciones 

que no saben de tternpc:is o espacios, la novela actual tiene en el deSorden crOílOlóglco 

uno de sus rasgos más caractet'ísticos, adernós cuenta con el entrecruzamiento de 

distintos planos y amt:::x::)S conducen a que el cxden posible sea relativo y potxe. 

Al desaparecet' el narrador omnisciente los detalles íntimos deben ser expresados 

pcx medio de estos monólogos interiores. lo cual da oportunidad de Interiorizarlos y 

resultan verdaderamente reales. cuanto más se acompañen de ascclociones libres. 

audttlvos o visuales. en un 1uego que permite y facilita el satto otrós y logra los dobles y 

aún triples planos dentro de una misma novela. el escritcx no estó interesada en separar 

claramente los distintos tiempos presentes en la obfa. antes bien su deseo es crear 

ambigüedad y contus1on rernpcrales 

ArnbOS desórdenes significan un tlpc de enfoque estTuctural que el novetlsta ttene 

para manifestar los valores expresivos. erncx::ionales y estéticos. con esto. a la por de 

mayoces confusiones. el relato se enriquece dramóticamente. pues no será un s6'o 

narrador quien lo presente. sino que se multiplicará y agudizará de acuerdo al número 

de versiones que se tengan. De esta forma se ofrec::en heehos supuestamente 

contradictorios y cambiantes de acuerdo a 1a percepción de quien los describe. sin 

embargo estas contradicciones pueden llegar a ser tan radicales que et resultado de la 

estructura novetesca será caótico. 

los múltiples perspectivas. la combinación de puntos de vista significan para e 
escritor de nuestro tiempo, un mcx:telo. uno de los recursos más poderOSClS COf1 los que 

cuenta paro expresar ese mundo inestable. 1nseguro y contuso de hoy en día. er'1 

muchos ocasiones esta composición exterior sirve para silenciar un molesto narrada y al 

mismo tienipo paro atraer la atención hacia la obra. En el presente siglo lo Influencia del 

cine ha sido lmpcrtante y se advierte par los préstamos de diferentes técnicos 

compositivos a la novela. A pesar de esto la narrativa no puede ser. a ta vez, naveta y 

cine. E>osten préstamos. ensayos. intentos. acercamientos. más no la absOrclón total de 

un género en otro. puesto que ambos emplean lenguajes distintos. 



El alrTIO humana es presentada con todas sus debilidades. sus vicios, su 

vulnerabilidad. sus contradicciones. asi es corno 9' lector y el personaje se unen y se 

parecen mós, aunque no hayo un reconocimiento total. existe mayor comprensión. aquí 

la novela contern.pcxónea gana sotxe el realismo decirnonOOlco, pues pone en acción 

personajes mós reales. mós parecidos a los humanos que otros de siglos antertaes. 

Actualmente las figuras son caracterizados pcx medio def encadenam1ento de 

Infinidad de acciones y detalles {gestos. frases. manías) repetidos a lo largo de la novela, 

sustttuyendo lo concepción mecánica y racionalista P0f' otro más vttal donde tienen 

libertad de actuar de acuerdo a su fama de ser. De este medo los personajes y el 

medio en que se desarrouan se determinan de Ja misma forma. el escrrta no se guarda 

ninguno señal imJ:)Oftante. intrOduce al lectOf directamente. sin preómbulos. al honzonte 

de su Obra; entra a su mundo tal corno él to ve. no corno el narrador lo interpreto. 

En la actualidad se considera un grave erra lo definición o conclusión de los seres 

novelescos por parte del auta. aspecto válido tOdavla en el siglo posado. El lector debe 

creer que es perspicaz. que puede abarcar totalmente ef mundo presentado. debe 

sentirse motivado paro descubrir cado uno de los personalidades participantes y paro 

esto deben insertarse eri un ambiente que los impregne y las contenga. 

Pa otra parte ros persono¡es pueden tener rasgos leves de personas reales; pero 

nunca podrán ser1o. pues si esto ocurriera se escribirían rnern.onas, no histonos de ficción. 

Siempre es necesaria la reconstrucción y la recreación, el novelista puede presentar la 

vida oculta de los persona¡es esféricos y decir rnós de lo que puede saberse por rnedio 

de sus acciones. tiene en cuenta que cada ser humano se conforma peí dos tacetas, 

cada una adecuada a la histona y a lo creación. Lo que se deduce fócilmente de un 

hombre peí sus actos y POf su eXJstencia esplrrtuol corresponde a la h1stona; su faceto 

novelesco o romántico comprende "Los pastones puros. es decir. los suenos. alegrías. 

pesares e intimidades que la discrec1on o la verguenza le impideri mencionar'. 32La 

expresión de esta cara de la naturaleza humana es una de las funciones principales de 

la novela. Por eso Ba¡tln afirrna que los persona1es de este siglo son todo autoconciencia. 

F~i::-st:e::. ~.E· p ........ 



Corno ejemplos tenernos los creados por Julio Cortózar. por Ernesto Sóbato, por 

Pita A.mor, por Joseflna Vlcens. por Mario Benedetti. todos los cuales renejan la monotonía 

y vacuidad a la que se enfrenta e ser humano en lo soc1edcK:::t d0 siglo XX. Las nuevas 

concepciones van de lo mano con la necesidad de creclr para cada personaje, una 

ideología, una v\sión. un mundo distinto e individual; esto puede comprobarse con los 

obras mencionadas. pues a pesar de que reftejan lo angustia y lo monotonía propia de 

nuestTo siglo. los hlste>rios. figuras. ambientes son únicos y no se parecen en nada unos a 

otros. osi es corno Baitin explica que el ambiente debe tocar a los personajes paro 

hacer1os únicos e Irrepetibles, de tal forma que si extra¡é<omos o Otilia Rauda de su libro, 

a Jaime Cebollas de los 6.~ coocieocios. a los pefsonO)es de Lq región más 

trqnspqrente y tratárornos de insertarlos con sus rnisrnas características en otro medio. no 

encajarían pues no les pertenece y ¡::>efderian mucho de su sentido. Deberiamos 

entonces llmartos. rebajar los elementos que los resuelven corno únicos; de lo que 

surgirían dos posibilidades: la prirnero que. en el me¡Of de los casos, se corwlrtieron en 

otros y mantuvieran su calidad literaria; la segunda, y mós probabte. que se 

transformaran en genéricos. se adaptaran a cuolquiet" ambiente y no manifestaran 

característicos específicos ni preocupaciones ni situoc•C>f"'les extraordinarios. perderfan su 

valor artístico. y se encasillarían en ~. A partir de este monrento podríamos empezar a 

preguntarnos si las otrnos que aparecen en Corno agua pqro CfJoColg!e son genéricos o 

no. artisticas o~ de acuerdo a las part1cutaridodes surg1daS a slmple vista. 

Los personajes, o pesar de todo su parecido con los Set"es humanos. no padñan 

vivir ni sa corno nosotros. a ellos sólo les bosta con persuadir de la posibilidad de su 

existencia; sin embargo esto no quiet"e decir que puedan ser corno el amigo con quien 

hablarnos o la persono que encontramos en Ja calle. deben representar lo sensibilidad 

del ser humano cuando entra en contacto con esos acontecimientos que los marcan 

rnós radicalmente que o uno persono real. deben encarnar lo extremo, e grado 

máximo del sentimiento 

Dentro de la trama no pueden limitarse a recorrer superficialmente los hechos 

más sobresalientes de la vida humana: nacimiento. sueño. alimento, amor, muerte, 



sexo1 guerra. patria. Los personajes viven ésto mós Intensamente. y en ocasiones es lo 

única razón de su existencia. por Jo cual no debemos esperar que coincidan 

plenamente con la vida cotidiana, pues en la novela sólo se quiere representar uno 

parte. sea el amor. el tedio, la desilusión. la soledad, la Incomprensión, el odio. 

Tal vez por esto se tiene la impresión de que dentro de una lectura sí se llega o 

conocer a las personas a la perfección. y eso compenso el desencanto y las 

desilusiones de la Vlda. los personajes nunca nos defraudan. a menos que estén mol 

trabajados. Aunque la vida no estó hecha sólo de apariencias y aún cuando el 

novelista no pueda acaparar todo esto, al menos lo intento. Un poco como cuando 

cualquiera de nosotros fantaseo acerca del interior de alguien que apenas 

conocemos o hemos visto siquiera. En ese momento nos acercariamos a la creación 

y no al conocimiento de un ser humano 

En la novela el autOf puede. al mismo tiempo, hablar de sus criaturas o a través 

de ellas. puede mostrar su subconsciente por medio de acciones o bien dejando ver 

sus pensamientos mós profundos. con lo cual se introduce al lector a la mayor 

Intimidad de los almas y tiene la posibilidad de conocerlos en todas sus facetas. 

Los personajes contemporoneos se resisten a toda definición o discurso 

terminante, pues si un hombre permanece vivo es 1ustarnente porque no ha dicho su 

última palabra. En la novela actual el héroe es un sujeto receptor de un dlólogo muy 

serlo, auténtico. vólido no solamente dentro de la obro. 

Resulta difícil definir desde tuera a una persona pues puede caerse en vagas y 

mentirosos suposiciones de sus actos. ya que desconocemos. a ciencia cierta, par 

qué un hombre reacciona de tal o cual forrna, sólo él. su propia historia y sus 

sentimientos lo saben; por lo que las descripciones de conciencias ajenas son 

Imposibles. sin embargo el autor experimenta diversas técnicas para lograr una 

penetración dialógica que le permita acceder o las rnos hondas profundidades del 

olmo humana. De esta forma puede 1ntroduc1rse en la psique de los distintos 

persona1es v enriquece el relato. yo que uno sólo de ellos intentaró adelantarse y 



saber qué pretenden, creen o piensan los otros. Esto también se relaciona con la 

variedad de perspectivas. antes mencionadas. de un solo acontecimiento. 

Podemos precisar que el ser humano es cambiante v nunca coincide consigo 

mismo. puede ser coherente mós no idéntico en uno v otro momento de su vida. No 

ha vivido todas sus posibilidades. no se ha trasformado par completo, no ha 

concluido o cerrado sus vivencias v su evolución. No ha llegado a su fin corno para 

decir que va no camb1aró, ya que pcr otra parte, un ser vivo no es nunca estático. El 

hombre. al igual que un personaje. es imprevisible y no pronosticable la recreación 

artistica comenzaría o trabajaría rnás arduamente este punto de no coincidencia. 

Cuando el novelista comprende esto permite la independencia de su personaje 

quien porta su propio discurso y presentacióri. Actualmente ha dejado de ser un 

objeto para convertirse en un sujeto literario mós perfecto y más completo que los 

propios seres humanos. Para lograrlo el autor debe poner distancia con respecto a la 

presentación de sus héroes no dejarse llevar por tipos o caracteres que puedan lograr 

una compresión irreflexiva o puramente sentimental que permita perder lo capacidad 

critica del lector, proporcionada por la conciencia objetivo. y que se refiere al hecho 

de no presentar tos asuntos tal y como puedan ser vistos cotidianamente, donde 

radicaría lo recreación. no lo simple descripción de una persona común y corriente 

que resultaría muy poco atractiva desde el punto de vista hterarlo. De oqui también 

surge lo universalidad de personajes y anécdotas. 

En este punto el novelista se enfrenta a un problema con respecto a sus entes 

literarios, ya que éstos no deben abusar de la libertad prestada y escaparse de las 

manos de su creador quien al plantearlos. al irles definiendo. debe tener en cuenta 

que no puede convertir a un hombre vivo en un objeto de estudio carente de voz y 

de conoc1rn1enfo, pues corno ya mencionamos en el ser humano siempre existe oigo 

que sólo él conoce y puede regular. su propio yo, que impide una definición exterior. 

induecta y terminante 

En este sentido los personajes se 1nc11narian a ser mós estericos. se permitirían 

exponer sus dudas. preocupaciones y sufnmientos. asi corno sus motivaciones paro 



realizar tal o cual coso que podrón verse y apreciarse desde su origen. Para 

reconocerlos corno tates debernos averiguar si son capaces de sorprendernos 

convincentemente. si ¡amós lo hacen son concluidos. Si sorprenden; pero no 

convencen son concluidos y pretenden ser esféricos. Este tipo de figuras transmiten la 

grandeza de su vida dentro de\ hbro. son irrepetibles y ello 10 salva del desgaste que 

pudieran sufrir en et tiempo físico del libro. Pueden ser tróg1cos en cualquier momento. 

situarse en tOdo tlemPo y lugar, y despertar infinidad de sentimientos salvo la 

indiferencia o el humOf. 

En relación con la tramo los personajes deben evolucionar pues una vez que 

un acontec1rn1ento, situación o sufnrniento los ha tocado en los mós hondo. no 

pueden seguir siendo los mismos que antes de haber v1vido ese hecho. Al Igual que 

nosotros. 1os t::11i~5 literarios maduran. se transforman. cambian. Así se advierte la 

estrecha relación existente entre éstos v los sucesos vividos. los cuales pueden ser 

conmovedores, tiernos, violentos. de cualquier indole; pero siempre serán 

inesperqdos. 

En las novelas contemporáneas tos autores expenrnentan con el espacio y el 

tiempo humano relattvo, vivido y problemótico donde abren la posibilidad de crear 

mundos de ensueño o simbólicos; les interesan más ambas dimensiones cuando 

tocan a los personajes; en esta época los escritores se han percatado de la 

importancia de dichos elementos para lo cual emplean saltos al posado (o flash

back.) como lo hace Mario Vargas Llosa en su novela L_a ciudad y tos perros en donde 

para describir a cada uno de sus persono1es recurre a esto técnica con la que se 

acerca al interior de cada uno. a su pasado, mot1vac1ones, dudas y conflictos 

personales. Recurso que se relaciona con los asoc1aciones libres. La novela actual se 

propone indagar dentro del hombre mismo: su v1da. sus emociones. su interior lo cual 

se traduce como subjet1v1dad 

Los héroes son. corno dice Luckacs,''.. 10 vida esencia\ oue muestra la novela. 

encarnado en uno de ellos v adquieren 1rnportonc10 porque representan típicamente 



el sistema de Ideas y de Ideales vtvldos que determina regularmente et mundo 

externo e Interno de la obra. ésta eleva al individuo a uno altura infinita Que por sus 

vivencias debe crear un mundo entero y mantenerlo en equilibrio. También se 

contraponen. se enfrentan constante. consciente y enérgicamente a un mundo que 

se cierra ante ellos y es aqui donde llegan a ser verdaderas personalidades. 

Lo antenor se relaciona con la vida confcxme a los valores y al tiempo que 

menciona Forster; va que una novela debe expresar la actualidad, preocupaciones. 

dudas, inquietudes. conftictos que atañen al hambre del momento en que surgen; 

pero al centrarse y al introducirse en el mundo complejo y profundo del ser humano 

supera ~ espacio cronologico y quedan siempre corno un testimonio de nosotros 

mismos corno si fuera una porte de nuestra vida y evciución humana común. Los 

entes literarios. como las pet'sonos, dependen entre si de diferentes formas; sin 

embargo ninguno puede extenderse tanto que absorba a los otros; restóndo\es con 

esto importancia dentro del relato. En la narrativo contemporónea se relaciona con el 

héroe central que también se ha transformado radicalmente. ya que en algunos 

casos se pierde por completo v cede su lugar en favOf de uno serie de personajes o 

personaje colectivo quienes se unen a la estructura de la obra. Como se hace en LQ 

reol6n m6s trqnspqrente donde la ciudad es el marco para toda la acción de \a 

noveio. 

En este capitulo hemos revisado los conceptos de novela. Ir:~ técnicas 

narrativas propias del siglo XX. la generalidad de la transformación de los personajes. 

así corno algunos rasgos característicos de la novelo ~ que abordaremos en el 

siguiente aportado. 

El extenuante traba10 oue nos resto es analizar las características del folletín, del 

kitsch, así como su relación con la novela estudiada. paro después revisar las 

particularidades de la autora Laura Esqu1vel. finalmente llegar a los personales de 

Como qguq pqra c,tiocplote v ubicarlos corno artísticos en caso de que lo sean o 

~. propiedad que es lo base de nuestro anólisis. 



CAPÍTULO 11 

En el presente capitulo se caracterizará el kitsch llterarlo y su relación con la 

novela de roUetin, con el objeto de observar si Corno qgug ogro chocolate presento 

rasgos de éste en cuanto a su inclusión en la cultura de masas. 

En la primera parte de este trabajo mencionamos la división del género 

novelesco actual en dos grandes bloques uno. el artístico con sus respecttvas 

variantes y otro, el ~. En este apartado revisaremos las características del arte. 

para después confrontarlas con las del ~ y situar sus diferencias radicales. 

El arte es la expresión de un sentimiento, comunicado de una forma 

específica: de acuerdo al momento y sociedad en que se produce; esto quiere decir 

que una obra, literaria en nuestro coso. no puede negar los antecedentes artisticos 

que lo respaldan y puede decirse que el arte presenta una unidad indisoluble entre lo 

que expresa y lo manera en que lo hace. TOdo en lo obra debe tener razón y sentido 

para el desarrollo de la trama. No deben existir elementos gratuitos que no presenten 

relación alguna con el resto de la obra. 

El arte es un acto creador y social que no niega tOdo lo que nos dice como 

seres humanos. porque plosrna nuestra esencia hurnana la cual no cambia o pesar 

de las posíbles mOdificociones sufridas o lo largo de la historia en Jo cultura. en la 

politice o en la 1deologia. aunque surge dentro de un contexto social e histórico 

determinado. comunica algo a cualquier sociedad. su carócter perdurable radica en 

que sus cualidades pueden ser valoradas y reforzadas al paso del tiempo; en el arte 

siempre nay una apreciación dtstmta de la realidad y comunico la filosofía de una 

época por medio de cualidades artísticas cuyos contenidos estéticos deben presentar 

también contenidos sensibles; es decir. debe refle¡ar esa vida conforme a los valores y 

al tiempo que contextualiza a la novela. A la vez. debe expresar las impresiones 

particulares y creadoras de su autor, quien expresa en la novela un sentimiento único; 

que la distancia crítica convierte en universal. porque puede abarcar las vivencias e 

identificar a otros hombres en esa esencia humana que transmite. 



La novela también tiene características Ungüisttcas. el esttlo particular de quien 

escribe la obra. que incluyen el tratamiento especial de los personajes, los recursos 

literarios expuestos. el conocimiento. la renovación y la organización interna de la 

obra. 

Todo esto aunado al uso estético de los materiales con los que conforma uno 

nueva realidad. un mundo cerrado, ajeno al verdadero; con la sensibilidad propia de 

un creador que puede transformar su mundo bajo el único interés y con lo primera 

intención de elaborar un objeto artístico. A este respecto menciona Ortega y Gasset 

que un escritor nunca adaptaró su obra al gusto general, escribiró aquello que 

realmente to trastoca y de la tormo que haya elegido para cornurncar su mensaje. 

así seo sólo para algunos cuantos 

El arte transformo la percepción de la realidad y no podemos ser los mismos 

después de haber entrado en contacto con una verdadera obra artística que 

devuelve. de forma distinta. un mundo que comprendemos más y mejor. esto es, nos 

sensibiliza corno seres humanos. 

El arte se caracteriza bós1camente por ser· Único, porque la sensibilidad paro 

percibir y manifestar la realidad de una forma determinada no puede repetirse en 

ningún otro ser humano: individual en cada autor. parque las condiciones vitales de 

cada uno de nosotros varía. lo cual nos recuerda nuevamente a Ortega y Gasset 

cuando habla de que .. soy yo y mi crrcunstonc1a". propias e incomparables. 

Particular. por tas condiciones especiales que hacen surgir las obras. incluso en 

lo vida de los autores; tema o aspecto de la vida llamaron su atención y lo mottvaron 

o dejarlo como un hecho incomparable. importante e insustituible. cabria también la 

madurez. Jos vivencias del novelista al escrrb1r esa obra en particular; ya que tiempo 

antes o después no sería la misma: expondría tal vez el mismo asunto. pero no de la 

misma forrna parque forzosamente al transformarse como persona debió cambiar su 

forma de percepción y recreación del mundo 

Irrepetible. las características anteriores va don ciertas pautas para comprender 

esta tercera. sin embargo es preciso añadir que er ser humano no viviró nuevamente 



en idénttcas circunstancias las mismas condiciones sociales e históricas con todo lo 

que esto Implica. Padrón ser semejantes; pero no exactamente iguales, así que los 

escritores padrón, en cierto momento, expresar el mismo tema el cual estaría ligado 

obviamente a la esencia humana. aunque nunca de igual forma porque la literatura 

tiene nuevas tormos de expresión que podrón ser renovadas. recreadas. 

relnterpretadas o criticadas de acuerdo a las características del autor. de su sociedad 

e ldeofogía; pero no negarse su existencia. que sería negar Injustamente la herencia 

cultural y la sensibilidad que el hombre ha transmitido a lo largo de la historia. seria 

dar por perdido todo el esfuerzo de nuestros antecesores. 34 

Arte popular es aquel que expresa la profundidad y riqueza de las aspiraciones 

de un pueblo o nación en un momento histórico de su existencia. por lo que tiene 

estrecha relación con la politice y la ideología; tal es el caso de los poemas 

muslcallzados. de muchas canciones cuya letra es un verdadero poema, por 

ejemplo. la trova cubana. la canción latinoamericana. la llamada cultura atternattvo. 

Su premisa bóslca es histórica. popular y politice; ya que las raíces deben penetrar 

profundamente en la cultura popular mós que en una escuelo artística. 35 

Este tipo de arte es una forma de protesto del artista para no servir a la 

ideología. la moral o fa política burguesas. Es universal; pues desarrolla las 

preocupaciones humanas. es gozado por el pueblo y se identifica con el elemento 

vivo. y fecundo, con la tuerza creadora del desarrollo histórico, par lo que no puede 

compararse con la parte más hueca despersonalizada y criticada de la sociedad. 

Debido a sus raíces folklóricas es constantemente confundido con el arte de masas, 

pero aquí es donde se advierten sus diferencias. 

Este arte papular es v1va palabra del hornbre. prOducldo por el pueblo, puede 

apropiarse humanamente y está dirigido a esa parte de la sociedad que no es ni 

enajenado ni privilegiado sino que representa al mismo pueblo. admite el canto 

E._~~
:::ie Mat'x. pass!.tn. 



nuevo. las Obras llterarlos y tedas aquellas producciones artísticas de cualquier género 

con fundamentos folklóricos y que manifiesten un compromiso social. 

Las profesiones artísticas también cambian su ejercicio y se tornan trabajos 

asalariados, dominados por ef peder del dinero, lo cual rebajo la obra artistlca a la 

categoría de mercancía; debe ser creado para asegurar una amplia aceptación, y 

corno su valOf es especulativo debe traducirse en dinero acumulado por eHa. Esto 

determino que las verdaderos cualidades de lo obra artística y la intención con que 

se crea sean devaluados y modificadas. se crean los ob1etos de consumo inmediato. 

prOductos comprensibles fócilrnente los cuales no requieren ningún esfuerzo por parte 

de sus receptores. que pueden ser cornerc1olizodos sin dificultades y que como 

cualquier otra mercancía se somete a Ja ley de la oferto y la demanda. 

Estón hechos a la medida de todos los gustos y no tienen necesidad de 

emplear en ellos valores artísticos reales, son conformistas. repetitivos. trlvlales, resattan 

10 falto de creatividad individual y el escaso contenido humano. Esto se debe a que 

la belleza del arte es inútil e imprOductiva económicamente. entDrlces. el burgués 

comienza a verla sólo corno un adorno paro su vida mediante el cual pueda exaltar 

su poder. De esta formo el artista está condenado a no verse reflejado en su propio 

trabajo; ya que no es realmente lo que pretende significar. 

Dentro de la sociedad capitalista. y con hombres deshumanizados como 

creadores. es difícil que el arte se convierta en verdadera expresión y necesidad 

humano. 

Paro asegurar su consumo masivo el kitsch debe igualar tonto al espectador 

como al prOducto. lo cual se hoce tanto por interés económico conro por razones 

ideológicas. pues de esto manero se mantienen en orden los relaciones coslffcantes y 

enajenantes que permiten continuar el desarrollo del caprtalisrno. El ~ no exige 

poner en tension nuestras tuerzas humanos esenciales. no abordo con profundidad 

ningún problema y, en lugar de esperanzas fundadas. sóto ofrece el señuelo de falsos 

o achatadas soluciones y de narcot1zantes ilusiones.·'e 



Cuando estos obras tratan un problema profundo o trascendental en la vida de 

cualquier ser humano lo hacen siempre de forma superficial cuyos soluciones y 

planteamientos no deben resquebrajar lo confianza prestada a la sociedad en que 

vivimos; las Ideas se presentan acortadas y las pasiones mós hondas se vuelven 

asuntos banales y simples. 

El arte de masas cuenta con tos medios de comunicación que la difunden y le 

permiten negar o toda hOfa y lugar. donde el arte no tiene acceso. por lo que su 

mensaje Ideológico penetra mós fácilmente. Suple de esto formo al verdadero arte 

en cuanto que es más reconocido y gozo de mayor propagación y aceptación. En el 

capitalismo el empleo de los medios de difusión masivo no sirve para pr0rT1over un 

arte superior. sino éste. inferior. banal. rutinario que corresponde a los gustos del 

hombre maso que el prap10 sistema se interesa en mantener en su vacío espiritual. A 

pesar de esto el desarrotlo de los técnicas de difusión masiva es ajeno al beneficio o 

perjuicio que la sociedad pueda obtener de ellas por lo que la asociación del 

desarrollo de dicho tecnologio -con el surgimiento de la cultura de masas- se debe. 

mós que nado. a la intención que demuestran quienes mane¡an dichos medios, ya 

que son quienes determinan el contenido y la forma como se transmiten los 

mensajes, si con éstos se quiere hacer un bien o un mol a ta sociedad. Así que si lo 

desean puede conc1entizar o mantener ena1enados a grandes sectores de la 

población, censurando o adelantando deterr111nados productos expuestos ante los 

consumidores corno única forma de arte. 

El ~ se consolida en su calidad de ob¡eto de consumo durante el 

surgimiento de la cultura de masas y de la 1mpos1c16n de las formas de vida e 

ldeologia de la clase rned10, adapta a un nivel comprensible la grandeza y 

orlginolldod del arte con el fin de ser aceptado por todos; utiliza y vulgariza los formas 

o elementos mós originales de\ arte de vanguardia. pero ya depurados. eliminando 

con esto la capacidad creativo. sorpresivo o critica que estos movimientos mantenían 

en su contexto ong1na1 



En estas obras nunca se plantean tos problemas humanos con la intensidad 

necesaria pues sólo produce un único efecto esperado, el cual mantiene al lector en 

su mismo nivel intefectual sin obligarlo a superar sus propias creencias y convicciones. 

no lo Involucra en un conocimiento activo, sólo lo obliga a experimentar un 

determinado efecto. y le hace creer que eso es el goce estético; es una forma de 

mentira artística dirigida a los hombres masa que desean participar en experiencias 

estéticas; pero sin comprometerse al esfuerzo por comprenderlos 

El kitsch encuentro un hecho favorable en emplear lo nuevo por lo nuevo sin 

ninguna aspiración art1stica o rneioram1ento técnico; sin embargo sus autores 

pretenden ser originales. emplean elementos de vanguardia dentro de un contexto 

que no puede sostenerlos ni as11111larlos porque no los requiere. Son intercalados sin 

ningUn motivo o tuerza dentro de lo novelo. corno es el caso del poder de nta para 

transmitir sentimientos a través de sus platillos o el que tiene paro hablar con los 

muertos. que no transforman en nado al personaje ni a la trillada historia del amor 

imposible. Esta inserción de elementos ocasiona que el verdadero sentido de tex1os 

artísticos sea m0d1flcada a fin de hacerlos fácilmente comprensibles con lo cual se 

crean lugares comunes donde antes habia arte; sin embargo los promotores de Ja 

literatura ~ no de1an de venderlo v presentarlo con-10 arte auténtico. Es el caso 

específico de esta novelo considerado por muchos como una verdadera obra 

artística; pero que sólo reconstruye, a su manera. la belleza de Ja realismo mógico de 

García Márquez y otros. 

El ~ se dirige a esos grandes sectores de 10 población llamados masas. 

integrados por el hombre de la rn1sma categoría; quien gusto de este pseudoarte. 

Empezaremos por definir que se habla de masa en el sentido de hombre 

cosificado y es el conjunto de personc1s que han perdido conciencia de su 

importancia social. que coinciden en deseos. ideas, modos de ser y de actuar; pero 

que carecen por completo de cualidades especificas. v repiten en ellos un tipo 

genérico. La masa deseo eliminar todo lo diferente. lo 1nd1v1dual. lo selecto. es vulgar. 

se sabe y acepta como tal. remeda su trlv101idad. imponiendola donde sea y quien 



no se atrevo o pensar, o sentir o ser corno tOdo ~mundo seró rechazado v criticado 

por los demós. 

Este hombre nace al mismo tiempo que el trabajo enajenado y constante 

Impuesto por 9' sistema capitalista donde pierde su esencia humano. y su propia \Ada 

se convierte en uno mercancía más; va que dentro de la misma sociedad se 

encuentran multitud de refinados y repulsivas tcxmas de man\pulaciórl de conciencias 

que pretenden por cualquie1 medio lograr su transfOfmaclón en coso y mantenerlo en 

ese estado. convirtiéndolo así en el ideal del capitalismo "despersonalizado, 

deshumanizado, hueco por dentro y vacío de su contenido concreto. vlvo que puede 

dejarse moldear dócilmente por cualquier monipulador de conciencias". 3 ' 

El hombre masa que integra estas grandes ag1omerac1ones es característico 

de lo sociedad 1ndustrtal capitollsto. debido a su educac1ón cos1ficante v unilateral 

est6 condicionado y determinado por las técnicas de persuasión. y estas le Impiden 

valorarse COfTIO un ser 1nd1vidual y único. Su vida carece de proyectos e inquietudes y 

no construye nado. aunque sus capacidades sean enormes. No se preocupa por 

superarse espiritual. intelectual v emocionalmente por lo que su existencia es estatico 

v sin estuerzo. Estos hombres son intelectualmente herméticos. no cambian sus 

opiniones v aunque tengan rnultitud de ideas. no las profundizan. ni se preocupan par 

discutirlas. validarlas o reflex1onar\as simplemente se coritentan con ellas y se sienten 

satisfechos. 

En to sociedad capitalista lo utilidad del arte se relac1ono con las cualidades 

atribuidas por el hombre. por esto en el arte de masas los sentimientos deben darse 

prefabricados. pues se considera que el individuo está desprovisto de su capacidad 

interior de percepc1on y creocion artíst1co y es incapaz de analizar sus propias 

emociones. El hon-1bre masa al tener este espíritu hueco y tener bloqueada su 

sensibilidad. solamente poc:.lró adm1t11. d1geru o consumir nunca disfrutar. un tipo de 

arte como el \illsch 1mpulsodo poro extender y profundizar este proceso de 

deshumonizacion v mas1ficac16n. Estos hombres creen que en el arte no hay nada 



protundo que lo puedo sacar de su obscuridad y su vacío. así que sólo finge 

comprender los obras de arte sin lograrlo, va que no tiene la capacidad suficiente 

poro esto _v_ ~C?S grandes y verdaderas obras siempre son rebajadas a simples y tóciles 

acontecimientos deteriorados. A pesar de esto. si el hombre masa entra en contacto 

con arte auténtico tiene lo posibllldad de educarse. despertar del letargo en que lo 

han sumergido y desprenderse de sus pre1uicios para llegar. con el tiempo. a 

conocerse mejor a sí mismo y salir de ese vacio en que vive haciénddo un me1or ser 

humano, mós sensible. consciente v comprometido con su sociedad y su medio. 

logrando con esto amar y valorar las verdaderas expresiones artísticas 

En resumen por arte de masas o arte ~b se entiende aquél que satisface las 

necesidades pseudoestéticas de los hombres masa. que les recuerda su vacío y 

banalidad y lo mantiene alejado de sí mismo. Se le llama así en sentido peyorativo 

porque es producido POf voluntad de las clases dominantes para gozo y consumo de 

las masas las cuales aseguran su existencia y constituyen su público potencia\. 

La novela Kitsch se derivo de un género que en el siglo posado perteneció o lo 

novela artística: pero que posteriormente. debido a su forma de publicación, decayó 

en kitsch. Así que ~ara comprender este tipo de narraciones empezaremos por situar 

el surgimiento y evolución del folletín. 

Tocando ahora el tema del folletin actual diremos que es resultado es resultado 

de uno compleja evolución que abarca la literatura. lo sociedad y el o los medios 

encargados de distribuirlo. Para comprender mejor esto es preciso observar los 

orígenes de la culturo actual. 

La Revolución Industrial se llevó a cabo en el s1g\o XVlll y contribuyó al aumento 

de tos riquezas materiales que amplían el mercado. absorben rnás productos e 

Incorporan nuevos sectores a ta producción. A partn de este primer auge industrial 

surge lo deshuman1zac1ón. ya Que existe mayor relación con las móqu1nas que con 

otros hombres. pues se ve refle1odo rnós fóc11rnente en los Objetos que le dicen algo 

de su sociedad que en otros seres humanos; ésta se convierte entonces en la única 



formo de relacionarse con su tiempo, justamente dentro de esta sociedad surge el 

~ o arte de masas que adquiere formas comerciales. 

Esto forma de novela surgió a principios del siglo XIX. entre 1 833 y 1 836. mós o 

menos al mismo tiempo en Francia e Inglaterra y como un acontecimiento casi 

simultáneo con el nacimiento de la industria cultural. En esta época las Imprentas 

comenzaron a reproducir en corto tiempo una mayor cantidad de ccpias. aunque 

caros; para contrarrestar el gasto se amplió el mercado y llegó a un mayor número 

de lectores. de esta manero se podio pagar el solario de impresores y llbreros. 38 para 

asegurar las suscripciones los diarios contrataban la colaboración de un buen 

folletinista. 

Este método tuvo especial importancia a partir de 1 840. ya que Jos cuadernillos 

se vendían a precios bajos. En ocasiones los per1óc:J1cos ofrecían como premio la 

suscripción a una novela; otro aspecto importante para la aceptación y posterior 

auge del folletín fue que en esta época se fomentó la alfabetización de los obreros 

en los sociedades industriales. osi como ro creación de periódicos que ayudaban a la 

divulgación de ternas científicos. lo cual fomentó el desarrollo de la lectura. 39 

En cuanto al contenido ideológico los críhcos dividen sus opiniones; unos 

afirman que hay un tipo de costumbrismo que sí ahonda en temas sociales. cuyo 

vehículo de divulgación es eJ folletin social y democrático. que preparó el terreno 

para el naturalismo, yo que profundiza en la ps1cotogío de los personajes. Este surgió 

como una rebellón contra las normas editoriales y el halago con que se engañaba a 

las clases trabajadoras. 

En este grupo entrarían muchos autores españoles y en Latinoamérica serían 

ejemplos concretos las novelas de Ignacio Manuel Altamlrano y María de Jorge lsaacs 

cuyos ambientes. descripciones, y personajes nos dan una clara idea de lo que era lo 

vida en una haciendo colombiano en lo época del autor. 

:je masas. passim. 
Rlos-ZdVdla I~is M. 



Otro grupo de estudiosos sostiene que el folletín siempre ha formado parte de 

la literatura de evasión. 40 destinada a dar lustre a las monótonas y grises vidas de los 

obreros que los consumían, y los consolaba por el destino. el sistema y las formas de 

vida burguesa en que les había tocado vivir, en una palabra el régimen económico 

que había impulsado la industria periodística. La estrecha relación entre la economía 

y la creación repercutía notablemente en el contenido ideológico del folletín, pues 

generalmente los autores eran burgueses citadinos que escribían. o trataban. sobre 

los acontecimientos. persoria¡es e ideología de los centros urbanos. intentaban captar 

tos desperdicios nacidos de la sociedad industrial: sin embargo. los lectores no creían 

que to presentado en las obras pudiera ocurrir en realidad. Por otra porte los sucesos 

crueles, repugnantes. bajos. eran descritos por los autores siempre respetando ta 

moral y la mentalidad del público a quien se dirigían; con esto se evitaba profundizar. 

a pesar de que trataban temas dificiles y no entraban en detalles que describieran los 

acontecimientos en tocio su complejidad. 

Tanto en el s1g10 XIX corno en el nuestro el folletín presenta característtcas 

constantes. tanto en su contenido. corno en su forma. repite asuntos conocidos, 

expuestos de igual rnanera en que se utilizaron hace ttempo, pero no descubre nada 

nuevo ni los enaltece haciéndolos superficiales. pues los momentos históricos y 

culturales exigen más de ellos. realmente ya no dicen nada al he>rnbFe actual y sólo 

presentan ta imagen banal y sentimenta1ona del romanticismo rancio que utilizan; sin 

embargo su propagación provoca la cristalización en el gusto del público. el cual se 

siente a gusto de encontrar elernentos conocidos que no lo obligan a esforzarse por 

comprender el texto. recurren al sexo e incluso a la pornografia para asegurar sus 

ventas; describen vulgar y descaradamente ciertas situaciones que sitúan al lector en 

un punto delicado. pues al tiempo Que la moral conservadora es cuidada y 

defendida. se presentan escenas que crean un doble juego que cae en lo morboso. 

otra característica importante es el respeto a las grandes instituciones. 

naturalmente. a la autoridad familiar y al honor. sin embargo. pocas veces se refleren 

-~-



a la retiglón y se dirigen solamente a problemas morales relacionados con ta historia 

sentimental que se presenta. también se exponen seducciones. engaños y crueldad 

por parte de lo poderosos. 

Los autores. a pesar de situar sus obras en momentos históricos difíciles. no 

critican ni profundizan en éstos. simplemente presentan los consabidos cuadros 

amorosos o incluso se refugian en estas épocas para no tratar problemas sociales de 

la suya propia, pues como dice Brunon .. o la revolución queda totalmente al margen 

de la trama o se transforma en una pelea común de buenos contra molos sin ningún 

significado social o político, en una mezcla de diferentes ideologias."41 Si estas 

novelas llegan a tocar de todo algun tema histórico siempre se verón mós bien las 

intrigas amorosas que tienen ese telón de fondo 

Los capítulos son dosificados y siempre terminan cuando la acción se 

encuentra en un punto importante; de esto forma se anuncian hechos futuros que 

aclaran situaciones desconocidos por el personaje. lo cual provoca escenas inútiles 

dentro del texto, pero se hace con el fin de asegurar la venta del próximo número y 

en sí del total de lo obro. 

Los personajes no expenrnentan conflictos existenciales graves o particulares 

derivados de las situaciones que viven y sólo de vez en cuando se describe un 

personaje aventurero. 

En cuanto a los temas favoritos del folletín el principal es el del "pobre rico ... que 

aturde a las clases bajas y los convence de que lo felicidad se encuentra 

precisarnente. en la pobreza y su forma de vida. pues el dinero corrompe el alma 

humana. por eso los ricos sutren porque no pueden gozar del amor sincero y 

desinteresado. ni siquiera de su familia. Por medio de estas novelas se inculca la 

resignacion a1 conformismo v la rnoral cristiana de perdón y mansedumbre ante el 

destino que les ha tocado vivir, al tiempo que asegura y mantiene el orden social 

establecido, pues los pobres no quenón acceder a una vida me1or por miedo a 

enfrentarse a estos conflictos y perder así sus valores humanos; va que, por el 



contrario. si se resignan algún día serón recompensados con lo superfluo; todo esto 

sirve o la Ideología Impuesto v no corresponde a los verdaderos intereses de quien la 

consume. 

El vano entretenimiento es una característica del ~ donde se advierte su 

poca profundidad en tratar los temas humanos v su con10fmismo respecto al mundo 

en curso; su pacífica felicidad Intenta reflejar una vida real perfecta de la que 

estamos excluidos. pues corno seres humanos pensantes y sensibles nos vemos 

Inmersos en distintos problemas que nos ale:tan mucho de esa idea concreta de 

alegría Inquebrantable v tranquila. 

Este pseudoorte emplea clichés o formas prefabricadas. aplicables en 

cualquier momento aunque no siempre sean convenientes; por esto el ~ también 

se conoce como arte de la felicidad. un pais utópico donde los malos siempre 

quedan excluidos. donde ett amor siempre es sincero. eterno y triunfa pcr sobre todas 

Jos cosas. aún los propios rencores. v donde la muerte sólo la padecen quienes 

merecen un castigo. Se construye a partir de las nOJmas de un romanticismo 

decadente adaptado a la vida. experiencias v deseos de la pequeña burguesía y le 

brinda los ideales necesarios para su existencia. revestidos de supuestos tintes 

artísticos. claro ejemplo de esto sería la novela rosa que se vale de la exaltación cursi 

de los sentimientos para presentar situaciones. vivencias y desenlaces de sobra 

conocidos y aceptados. pues en ello es más fuerte la adaptación que la innovación. 

El uso constante de estos elementos dentro de la obra le resta características 

particulares. pasan pcr alto las profundas contradicciones y rechazos entre las distintos 

clases sociales; pero se propone que usualmente un individuo puede pasar de uno a 

otra sin complicaciones. 

El ~ se basa en el efecto sentimental de su trabajo mós que en la calidad 

del mismo. paro esto se prepara al lector a lo largo de toda la obra, se le muestran 

los sentimientos que debe experimentar donde antes se exponían las causas. Et 

receptor cree estar gozando de arte verdadero pues advierte lo innovación. pero 

tuero de su contexto original y desprovisto de sus elementos más importantes. 



El ~ literario no provoca que lo espectadores superen sus conceptos. 

costumbres. ideos. Se preoc:upo por dltundir la estabilidad moral distrazóndolo de uno 

aparente pureza conformista de las costumbres con lo que se evtta estimular la 

producción artisttca de calidad 

y en estas condiciones se puede entrever. por un lado, la alusión 
o una peligrosidad estética de las buenas costumbres" éticas, y 
por el otro. la hipótesis de una necesario rnalditez (sic) éttco que 
acompaña a una creatividad ortistica."'2 

Justamente dentro de la literatura rosa se encuentran esos elementos de moral 

moralizante. siempre combinados con el prohibido y atrayente sabor de la 

sensualidad. donde se presenta la pureza. la virginidad. el amor sincero de los 

protagonistas; pero con la descripción precisa y detallada de actos sexuales, 

cuerpos. pensamientos. 

La 'moralidad' del espectáculo público no consiste en lo 
presentación o no de desnudos o de tramas escabrosos. sino en 
el modo en que el espectador es colocado trente a escenas 
particulares, construidos para inculcarte el gusto sódico
masoquista del espectócuto prohlbido.""3 

Lo cultura de masas ha restado toda seriedad a la distribución y creación del 

arte, ha hecho que los espectadores no sepan distinguir la diferencia entre éste y 

vida, portóndose indiferentes respecto a las diversas manifestaciones artísttcos que se 

le presentan. Por otra porte la fats1ficación 1ntencionada de los hechos de lo vida 

marcan ta Inautenticidad fundamental del kitsch que promueve no esa sublimación, 

descubrimiento o profundidad de nuestro propio espiritu. sino ese falso roce. ese 

sentimentalismo vacío que se regodea con el recuerdo de las propias experiencias 

entre mós dolorosas mejor ··en una complacencia dulzona frente a elementos de 



falsa dramaticidad, frente a motivos. ya sea tristes o macabros, o sencillamente 

lacrimosos. aceptados par su patetismo y no por su efectiva urgencia creativa:",.:"" 

En la obro ~ sólo se ponen en acción deseos. sentimientos. situaciones. 

frustraciones que cualquiera podría vivir o experimentar: pero sin hacer un estudio 

profundo de sus mecanismos. consecuencias, o de Jo intrincado del pensamiento 

humano; esto ocurre porque el autor no se ha desprendido de su obra paro apreciar 

sus valores artísticos. sólo ha plasmado emociones personales y subjetivos. que 

pierden también al lector en emociones propios que ya no son las del texto y donde 

se deja de lado cualquier actitud crítica y unfversal; p0< ejemplo, 10 típica historia de 

los novios que se aman y son separados par la posición ecoriómica de uno de ellos, 

o la oposición de las famihas; la madre o el padre que aparece después de años de 

desaparecido a reclamar el hogar y los hijos. que siempre tos aceptan con agrado; la 

muerte repentino; las tragedias familiares. 

Todas estas llamadas al sentimentalismo y a la irracionalidad son elevadas a 

nivel de la falsa conciencia y falso concepción del mundo; para el ~ todas estos 

recurrencias son inevitablemente destinadas o trasformarse en un recetarlo de 

imitaciones, donde se falsifica el profundo vínculo entre ta naturaleza y lo 

complejidad humana, siempre bajo un tono lineo que mós que imitar ayuda a la 

evasión de la realidad existente. 

El kitsch encuentra en este sentimentalismo exacerbado una forma de 

expresión muy propia, pues impone determinados efectos sentimentales comentados 

y provocados. descritos de tal f0<ma que sea mós importante el efecto y no Ja 

anécdota. Esto 1mp1de que la obra tenga mós de una interpretación. pues tendría 

ünicomente la del efecto trabajado. En esto literatura cualquier refinamiento estilístico 

o estructural que dificulte la elemental comprensión debe abandonarse por 

completo. pues de otra formo no podría ser consumido fócilmente por el hombre 

masa o. lo que seria peor para el capitalismo, podría hacerlo consciente del vacío 

espiritual en que vive. 

u~. p.1~9 



Paro determinado tipo de lector el escritor de folletín recurre a las lógrlmos 

liberadoras. presenta fantasías que no deben rebasar los límites de lo creíble. alterno 

sorpresas y fatolldad con momentos de humor. el amor o la patrio se traduce en lo 

que Brunori describe corno "'guerra al enemigo extranjero y tregua al enemigo de 

clase .. y el anólisis de los medios bajos se mezcla con lo irracional. 

En estas obras se intenta, antes que nada, crear un ambiente lírtco basado en 

frases gastadas. referencias poéticas de sobra conocidas y aceptadas con una claro 

referencia afectiva. a las que se añaden ad1etivos que remarquen, mós todavía, 

estas referencias sentimentales para garantizar así el efecto deseado. Las 

descripciones son excesivamente detalladas y cuidadosas. y los sistemas de 

asociación. rudimentarios, reducidos a grupos frecuentes. autornóticos con los que se 

puede medir el grado de trivialidad de las novelas; este lenguaje gastado. 

prefabricado. convertido en cllché. en torrna común. es fácilmente reconocible, con 

éste el autor destaca la .. buena voluntacr de no querer que el lector se esfuerce en 

comprender o descifrar nuevos lenguajes. La cursilería es muy comprensible. pues los 

adjetivos y muchas partes del código estón sobreentendidos, Insertados a la fuerza y 

crean mensajes redundantes y empalagosos. 

Corno ejemplos pOdremos citar odemós del lenguaje empleado por Laura 

Esquive! en esta novela ( .. se sentía tan solo y abandonada... ..Pedro tan amado. tan 

guapo, ton ..... "su monumental cuerpo ..... ). el que aparece en todos los folletines 

actuales corno Bórbqrq Car11qnd de donde citarnos lo siguiente: 

Se comunicó a él hasta que ambos estaban volando juntos a 
través del cielo. 
Era un embeleso que ¡arnós antes conociera. 
Cucndo la hizo suya, Odella alcanzó el pinóculo del éxtasis. 
A ambos los envolvió el espíritu del amor que proviene de Dios y 
que existe en un lugar hecho especialmente paro quienes se 
oman.°' 5 

''<:drtla.nd, Bárbara._f::_~-~-=~~""l_~~cte amor. p.129 
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O corno también podemos encontrar en los novelos de J.QZa:llo "Se sintió 

mareada; mós no era hora de los lógrimas. ya que tendría que hacer una actuación 

que requeriría de toda su habilidocr'. 46Puede apreciarse lo rudimentario e inmediato 

de las asociaciones. que dan los efectos prefabricados; ahora apreciemos un 

ejemplo de esas descripciones detalladas. pero inútiles para el contexto de la obro. 

Ziggy suspiró con alivio cuando el Silver Spirlt atravesó las 
enocmes columnas de piedra que le indicaron el fin del viaje. 

Un portón de hierro forjado daba acceso a una vereda 
pavimentado que los condujo al óreo de estacionamiento 
donde pastaba un rebano de ove¡os entre los frondosos encinos 
v los limoneros en pleno ftoración. Al parar el motor del coche. 
reinó un silencio tan intenso que ella hubiera jurado que se 
escuchaban los acelerados latidos de su corazon m1en1Tas sus 
ojos se clavaban en la mansión que se rnlfaba a la distancia. 
Era una maravmosa muestra de la arquitectura Tudor. 47 

Lo importante de este lengua¡e mediocre es el reflejo de la Ideología que 

trasmite. pues su uso gastado. de frases v lugares comunes repetidos hasta el 

cansancio no dice nada en particular, no obhga al lector o esforzarse y comprender 

otras formas de decir. El relato se interrumpe para dar poso o pretendidas sentencias 

fllosóftcas Que no tienen ninguno relación con ta obro y en ocasiones se utilizan 

pretendidos frases pintorescos acordes con el afán costumbrista de las obras y que en 

Como qguq pgra chc:x::cigte se concreta en el personaje de Chancha. yo que es la 

única en manifestar ~ acento norteño v popular de la reglón. 

Por lo general los persona1es de los novelos kitsch son asociales y ahist6flcos. 

podria suponerse entonces que. como dentro del capitalismo sóto cuentan quienes 

tienen dinero siempre se habla de ellos; va que representan to que no podemos ser y 

poseen lo que difícilmente tendremos. Estos personajes son genéricos. apetecibles; 

pero carentes por completo de personalidad propia. así que sus rasgos v 
características podrían ser las de cualquier otro. Su falsedad se advierte cuando, a 



pesar de los hechos vividos. los sufrimientos acumulados. conservan intactas sus 

virtudes. sea la virginidad. el valor. el amor. la lealtad. No presentan rasgos 

particulares de los hechos ni de la época en que viven. encajan en cualquier 

ambiente y obra. sólo tendríamos que cambiar nombre. país o profesión; pero 

siempre resultarían idénticos unos a otros. En estas obras los nombres de \os heroínas y 

galanes deben ser rebuscados. acompañados de apellidos de abolengo que 

permitan ubicarlos en un contexto de alto prestigio social. lo cual confirma la idea de 

que sólo quienes tienen un tren de vida desahogado son importantes. pero a lo vez 

Indican al público que es me1or no tener nada pues se vive más feliz en la pobreza. 

ya que ahí se encuentran los mejores y mós fieles amigos. no hay envidias. ni recelos; 

puesto que no hay herencias, todo es desinteresado v sincero. 

El novio será valiente. ¡oven, guapo e importante socialmente, cualidades que 

et capitalismo se ha encargado de exacerbar o hacer pasar como imprescindibles; 

en caso de que algo de esto falle siempre habrá una oportunidad para resarcir este 

daño: un pariente millonario, una hada madrina que enseñe a vestir, a comer. a 

trabajar o hasta c1rug1as plósticas que operen cicatrices imborrables en la realidad. El 

coso de Pedro es excepcional, es guapo (según lita}: pero no es importante 

socialmente y mucho menos valiente por lo cual cabria preguntar si acaso merecería 

ser un galón de novela rosa. Por su parte el malo seró feo. desagradable y se 

lntefpondrá sistemáticamente a la realización amorosa de los protagonistas. La 

historia siempre se centra en el femenino. tiene infinidad de cualidades. ningün 

defecto y su máxima virtud es la virginidad, aspecto sobrevaluado en estas obras. 

Los persona1es siempre se oponen y tienden a una dicotomia extrema, son 

bonttos o feos. buenos o matos {Tita: hermosa. cuerpo perfecto. buena cocinera. 

amorosa, amante y amada, comprensiva; Rosaura. fea. gorda. su marido no la ama. 

ella tampoco ama a nadie. no sabe cocinar, no sabe platicar ni es agradable). 

jamás son personas que en determinado momento puedan ser más sensibles o 

buenos y en otro más tnos o malos: se encasillan en un lugar y no pueden escapar de 

ahí y nunca sufren conflictos existenciales. como en el caso del "Jaguar" En la ciudad 



y IQS perros quien en apariencia es un chico malo. asesino; peco Que tiene 

sentimientos nobles y tiernos. a pesar de que sus experiencias lo obligaron a tener esa 

Imagen. 

Otro coso sería el de Franti. personaje de Corazon d1qrio de un niño, cuyas 

maldades no son más que simples travesuras infantiles: sin embargo, el tono de la 

obra lo hace pasar como a un malvado que podría causar la rnuerte de su madre. 

El ~ literario impone mitos fócilmente universales. crea tipos reconocibles 

rópidamente y reduce al rninimo la individualidad de nuestras vivencias y recuerdos 

que son bósicos para los expeuencias. esto puede observarse en los actitudes de los 

personajes. que nunca alteran el orden moral establecido. 

En esta literatura los sentimientos se exponen de tal formo que no se Vinculan 

con la naturaleza ni la irnpcrtancia que representan para la vida emocional de los 

seres humanos: siempre son frenados o equilibrados con la razón. con el sentido de la 

decencia y la conducta lo cual reduce las pasiones a lo aceptado socialmente, no 

penetra en lo intrincado y profundo del hombre. no lo sensibiliza ni lo trastoca ni lo 

conmueve. Este sentimentalismo convierte las situaciones extr0fT1os de la vida. 

muerte. nacimiento, sexo. guerra. patria en acontecimientos usuales y 

senttmentalones. Como ocurre en Corno qguq pqra chocoiate cuando la autora se 

frena. supuestamente por decencia. y no permite que nta odie o maldiga a Mamó 

Elena. aunque eso sea lo esperado. 

Otro recurso empleado por el kitsch literario es su intención de ver tternpcs 

pasados corno espacios donde todo era bueno v Justo. y las emociones y 

convenciones sociales firmes. lo que resulta utópico. ya que esto en realidad nunca 

ha ocurrido; pero sirve como una fOfma de evasión pues se aparto de los problemas 

reales y fuertes de ta vida. sin embargo tampoco se sirve de eso distancio paro 

criticar hechos actuales o posados. todo se presento siempre bajo un caduco y falso 

tinte de romanticismo que no plantea nunca referencias a los verdaderos y dignos 

movimientos literarios, sea el romanticismo del siglo XIX o algún otro del arte superior. 



El folletín presento tipos convencionales y fócllmente reconocibles. que a veces 

son símbolos: el chico pobre v trabajador, lo joven enamorada, la niñez. el 

comerciante. el cura. el obrero. a veces son muy irreales. portan valores tradicionales 

que no deben cambiar. Los personajes son pocos v sólo se describen a tres o cuatro. 

todos con caracteres definidos. ya que tos matices podrían contundir al lector. El resto 

s6'o sirve corno apoyo aunque en ninguno se advierte profundidad pslcológlca. 

TOdos estos aspectos resultan obsoletos para la nueva concepción de 

personaje. En su relación con la trarna destaca que las experiencias vividas a lo largo 

de la obra sóto retrasan el final feliz conocido desde el inicio. imprescindible en éste 

tiPo de creaciones. pe;o que los lectores gozan a pesar de saber que al final de 

todas los dificultades triunfarán la virtud, el amor. la lealtad. que los malos siempre 

se1ón castigados y los buenos recompensados. Todos los acontec1rnientos explican 

Incluso lo más extraOJdinorio de una forma siempre lógica. El autor supuestamente se 

muestra preocupado por la situación de las clases sociales; pero no les brinda 

soluciones. con lo cual coqueteo principalmente con las clases privilegiadas. 

Con este capítulo podemos yo formarnos una Idea de las pretensiones y del 

carácter evidentemente ~ de Como ggua paro chocolgte y uno vez que nos 

acerquemos a los conceptos literarios y estéticos de Laura Esquive!, ve1emos que su 

novelo, y en particular sus personajes. distan mucho de tener un tratamiento artístico. 

lo cual los ubica mós bien en este pseudoarte capitalista. 



CAPÍTULO 111 

En ~ presente capítulo estudiamos a lo emisora de Como gquq pqra 

choco101e con el fin de avenguor las característicos de su cultura literaria y determinar 

así sus intenciones al escribir esto novela. 

Laura Esquive! ha terndo dos divorcios {el segundo del cineasta Alfonso Arau. 

director y prOductor de la película º-ºcoo qguq pqto chocQJate}; nene uno h1¡a y dice 

ser aflc1onoda a !os cuestiones ocultas y al esotensmo. Aunque estudió para 

educadora 1mpomo clases de 1ardinena.i.; y al mis1no tiempa reahzaba estudios sobre 

gulon1smo c1nematografico; tombtén reconoce que nació de un día a otro al mundo 

de la hteratura ... ~ 10 cual se advierte claramente cuando menciona las influencias 

literanas, decisivas para su obra. La formac16n estético-htefOria de Laura Esquivet 

podemos deducirla según varias entrevistas realizadas para diferentes publicaciones, 

corno !...QJQ!_QQ.d.._q semanal. ~~. y para un programa de televisión transmitido pOf 

canal 22 

Laura Esqu1ve1 se dtce lectoco asidua y aficionada a las historietas. en particular 

La tom1hg Burrón que "es un tex1o fundamental en mi vida y ha influido 

considerablemente en mi obra-;~ sin embargo tambien lee a Gabriel García 

Márquez, a Urnberto Eco. a la vietnamita Amy Tam y ia menospreciada novela 

poHclaca";!:-' así como toda to obra de Vickl Braun. Lógrirnas y risos, Corin Tellado y de 

los clósicos: Bolzac. Vargas Llosa. Emy Cent y a varios latinoamericanos (pero no 

especifica cuales). 

De los escritoras contemporáneas declara ser admiradora de Elena 

Poniatowska. Angeles Mastretta y Sara Sefchovich; no obstante cuando se le pregunto 

sobre personalidades corno Silv10 Molino, .Jutieta Campos. Rosario Casteuanos. Elena 

Garro. lnes Arredondo. Carmen Boullosa. Brianda Domecq y Aralia López solamente 

emite ¡u1c1os parcos. poco comprometedores o profundos aunque declara que en 



ocasiones s64o ha leído lo mós reciente de su producción corno en el coso de 

Boullosa. Abiertamente declara desconocer a Mario Luisa Puga. Josefina Vlcens. 

Moría Elvira BermUdez. Nellie Campobello. Luisa Josefina Hernóndez. Rosa Beltrán y 

Rosa Nisón. 

En la entrevista publicada por ~ Laura Esquive! emite juicios críticos y 

valora las obras por el lenguaje que le imprimen sus au10fas. esto resulta un tanto 

asombroso puesto que una característica sobresaliente de las obras de Laura Esquive! 

es. precisamente. el uso de frases gastadas y sin embargo a su criterio, Afelio López. 

Bórbara Jacobs y María Luisa Mendoza son escritcxas que expenmenta con el 

lenguaje .. a un nivel formal" o con la '"frescura. en un mone10 de lenguaje notable" o 

bien por ia riqueza y la exuberancta de su estilo". respectivamente. cabría la 

pregunta de qué es y corno entiende esto la autora de Corno qgua porq chocolate y 

también cómo es posible que una persona tan observadora de estos aspectos, sea 

incapaz de 1mprimu algo prcpio a su creación ¿o acoso no se aprende con el 

ejemplo?'!':<> 

Sobre todo cuando la misma Esquive! confiesa que el lenguaje empleado en 

CQOJo aguo pqra chocolate no pretendia aportar. transformar ni experimentar nada 

nuevo a la literatura. ya que se considera narradora y quena comunicarse de una 

manera simple y sencilla. 

Esquive! afirma que con este lenguaje cotidiano describe Jos actitudes simples; 

sin embargo esto no le impide ser profundo ni tampoco transfOfmar al mundo. Señala 

también que intentó plasmar en su novela un lengua1e seme¡ante al que .. la gente 

usa cuando se sienta a narrar historias alrededor del tuego Que se pareciera al que 

tú y yo utilizaríamos si pasáramos a lo cocina Y que dentro de este lengua1e cupieran 

elementos filosóficos o de sabiduría natu1al ~ Podría pensarse en un lenguaje sencillo. 

natural. popular que dista mucho de ser un lenguaje gastado. sin referencias poéticos 

o creativas. 

!....oc. cl.t. 
Cd-st.r-0--:---21:'~.G.· p.p.t=;~1-"'2 
Belt:-an. ~_c1::. p.19 



La autora acepta que en esta novelo no existen Juegos ni experimentación 

formales. lo cual se refleja en un libro tócilrnente comprensible. En cambio, se 

expreso despectivamente de la literatura Clósica v dice '"no niego que se trote de una 

literatura moravtllosa aunque no ha influido en mi obra. No la rechazo aunque quienes 

escriban esa literatura sí rechacen la mía .. ~ rasgos que son notables en sus nov~as. 

Esta autora plantea que lo subliteratura es una posibilidad alternativa en e campo 

literario. se sorprende porque la literatura de masas es atacada por los críticos. a 

quienes considera. aquellos seres tan inteligentes que ocupan su inteligencia para 

descalificar una segunda posibilidad y se caracterizan por su actttud negativa, 

castrante o aplostadora "sobre todo. de la literatura que se vende y que está escrita 

por mujeres. Nos llaman autoras de hteratura l!Q!Jí;~ aunque también afirma que no 

le molesto dicho calificativo porque paro ella .. las mós de las veces lo dicen por 

envldla .. ;5<> sin embargo. parece desconocer la existencia de hombres creadores de 

literatura Ugb! (Car1os Cuahutémoc Sánchez por ejemplo). Tal vez ignora también que 

existen excelentes escritoras muieres. -contemporáneos suyas- a las cuales ser(o 

Imposible catalogar corno escritoras de literatura ligb! o ~-

En cuanto a su opinión sobre la relación del escritor con el arte de masas. no 

duda v responde que el escritor pretende ser racional y mantener un código secreto 

que nadie comprenda. critica que desee mantener su obra alejada de la maso ... Hay 

que permanecer en el Otimpo. Hay que desnurnanlzar el arte. hacer que pierda todo 

contacto con lo humano. Lo mío es tOdo lo contrarlo ... H 57 Opina también que La 

literatura que hoy estó teniendo un éxito enorme es la de los narradores. La de 

aquelos que cuentan historias. Es la literatura que habla de lo que somos mós 

íntimamente, ta que vuelve a la tierra .. ~ 

~• Ibid. p • .20 
t.oc. cl.t. 
Poniatowsi.;;a, Elena. El Nacional. l'? de d!.cl.embre de 1995. p.34 
Beltran. ~- p.~---
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En la formación teórica de Laura Esquive se pueden advertir los graves vacíos 

que presenta en cuanto a la literatura contemporónea. punto en el que debemos 

protundlzar. 

Laura Esquive! declaro que estudió la técnica de guionismo cinernatogróflco; 

pero que al intentar escribr Corno agua porq chQCOlate preguntaba a sus amigos 

escritores ~ habia una técnica para la novela corno la del cine; pero le decían que 

no. que era algo mógico y los personajes la \levorian .. Me encontré con la mola 

noticia de que no había técnicos y realmente me costo tTab010 ... me encantó. me 

senti muy libre al concebirla. muy libre al 1r poniendo un capítulo tras otro ... "59 

Dice también que ternio escrtbir la novela debido a esta carencia de 

estructuras; sin embargo, ella sabía que en la obro era necesaria la presencia de 

varios puntos dramat1cos, paro 10 cual realizó un esquema de trabajo que 

desarrollaría en cada capitulo; añade que la obra presenta una estructura dramóttca 

de cine, no de noveMa; sin embargo, también acepto haber escrito un melodrama y 

manifiesta su aprecio por el género v aquí vuelve o atacar a los intelectuales pcrque 

o su parecer tienen una idea errónea. ya que piensan .. que por medio de este género 

se llega al lector de una manera mas intensa; pero con una estructura mós sencilla. 

Yo creo que con el melodrarna se pueden escribir obras de calidod"o0 y se siente 

orgullosa al declarar: 

yo escribo para el lector común y corriente. No me interesa ta 
crfttca a nivel literario, sino decirle algo al ser humano sin que 
Importe su preparación acadérnica. Hay perse>nos que me 
dicen que Corno ggua parq chQCQlate es el segundo. a veces 
et único libro que han leído completo en su vida. Paro mi esto es 
mucho mós importante, mós conmovedor.t-' 

en Méx~co. Abril 



Explica que intentó, rnós que nada, plasmar ei barrio bajo con sus tradiciones. 

asunto Interesante que abordaremos mós adelante para analizar. cómo y cuóles de 

estas tradiciones se retornan y con qué fin. 

Confiesa también no ser teórico de literatura por esto no se permite dar una 

definición {ni siquiera un acercamiento) al concepto de realismo mágico. presente en 

CQO}o qqua pqrq chQCciqte por lo menos: para Esquive! lo mógico es sólo ese lugar 

a donde conducen los persona¡es y la propia novela. 

A propósito de esta mención de lo que se conoce como realismo móglco 

intentaremos dar ciertas característicos que ayuden a la definición de esta cofliente, 

intentarlo desde nuestra perspecttva de americanos resulta la mayoría de las veces 

complicado porque para nosotros es algo inherente a nuestra forma de vtda, de 

conocimiento y de 1ntegrac1ón al mundo. 

lrlemor Chiampi en su libro ~02 opino que no debe 

catalogarse corno realismo móglco sino COfTIO real maravilloso puesto que se amplía 

el término y el concepto puede Ir de lo literario a lo asombroso cotidiano; pero ya seo 

mágico. o maravilloso que sería el término mós adecuado. lo cierto es que este 

reallsmo lleva algo sObrenatural en si. algo tcx:ado por los dioses que aun pueblan 

nuestros territorios. 

Otros rasgos que pueden ayudarnos a la definición de este concepto los 

explica Alejo Carpentier en el prólogo a El rejno de este mundo donde dice que lo 

fontóstico comienza a serlo "cuando surge una inesperada alteaclón de lo realidad 

{el milagro), de una revelación prlvilegtada de la realidad."º.'.\ Esto seria la atmósfera, 

los ambientes y los particularidades de los persoriajes, quienes PQI' lo general tienen 

cierto tipo de poder sobrenatural. 

Debido a la influencia de la técnico c1nernatogrófica que se relaciona con el 

orden cronológico extraOfdinario. hiperbólico presente en todos las Obras del género. 

también presenta la desintegración de la lógica lineal de secuencia y consecuencia 

':fi·. Chl.a.rnFl.• I:-lcm«:-. _-2..._.::_e_~l :!'l."lr,~_:...:_:,___¿,_~-"''°'<:::.___~~::.E.....mJ-i__~ .. .:~"!.~c::...:igia no Romance 
t!...!_~nu-Amerl.C~_!?.~· ~p. l:O>-SC+ 
· c::r. prólogo a ~_;__;:_~1:.:::- _.:;t-;_;e_:.:_:~__.'.!'_'...l.!.1-'.'.:!.-lf:L ... ::-:::.-:...!.:.._~-~2'-:~;::2.s_n-:.i..er. pp.13-18 



del relato cuyo efecto lo dan los cortes en el tiempo, que provocan que la historia 

aparezca corno fragmentada 

Lo anterior se relacionaría con la multiplicación y simultaneidad de los espacios 

de acción, pues ambOS surgen de la contusión causada par no saber en qué ttempo 

o lugar ocurren las acciones. lo cual se aclaro scio después de un cierto avance en Ja 

lectura que permita definir la presentación de los escenarios o acciones. 

En esta literatura se relaciona la actitud. sorpresa o emoción del narrador ante 

lo real que puede tener algo de extraño. complejo y en ocasiones de esotérico. 

entonces de esa visión fantósttca se crea otra. sorpresivo tanto para el lector corno 

paro el autor mismo. Esta puede presentarse o mezclarse en distintos niveles o 

complejidades y debido a lo profundidad y seriedad con que se exponen los 

acontecimientos no se tornan corno supercherias. sino corno verdades, en este caso 

llterarios. Por último no podemos dejar de admitir que lo maravilloso ccinclde con lo 

cotidiano, a tTavés de un lenguq1e evoc;odQf y preciso con lo cual es posible convertir 

lo inverosímil en verídico y poético punto que seria interesante tratar en nuestros 

conclusiones. 

En ~ Primer capitulo mencionamos que el escritor expresa sólo aquello que lo 

ha tocado y a este respecto quisimos averiguar cuóles fueron las motivaciones de 

Esquive para escribir su novela. 

La autora declara que sus primeros recuerdos estón ligados o la cocino 

materno y a la de la abuela, ya que en ese lugar ocurría todo. la gente llegaba, 

contaba historias. considero por esto que en su familia existe una tradición culinaria 

que es el trasfondo de su novela. su madre era de Piedras Negras y a esto sumó 

anécdotas e historias de conocidos asi como su propio sentir de lo que es México. 

Para Laura Esquive! es importante rescatar ese pasado familiar y nacional relacionado 

con el origen del ser humano, donde se tra1a de recuperar el rito y se "'capta la 

energía" sobre todo porque pertenece a una generac\on que salló de su cosa. 

porque las actividades caseras eran inútiles. sobre todo la cocina: pero con eso se 

perdió lo conexión con la tierra. con la reprOducción. con lo sagrado y con 10 



femenino. Aclara que Jo tradición de la novela no existió; pero que se dan casos 

semejantes. 

La autora de como gqug pqrg chocolate también afirma que para su noveJo 

se Inspiró en una tia abuela a quien pidieron tres veces; pero nunca deJaron casar. así 

que deseó Pof mecuo de la historia de Tita v Pedro, restttuir su oportunidad de amar, 

de vfvfr. de ser joven. puesto que la tía abuela adquirió un gesto de amargura. '"quise 

quitarle ese rictus con mis palabras y por eso concebí a Tita como una transgresora .. o.c 

En esta novela. Esquive/ intentó representar la represtón del orden social 

encarnado en Mamó Elena. con quien se significa ~ mundo público v masculino. 

Para esta OutOl'a el progreso ha creado la represión de las necesidades bósicas, lugar 

donde Tita cObra relevancia pues triunfa en su revolución interna. rompe con Jos 

tradiciones y hace que mueran en ella; sin embargo en la entrevista concedida o El 
Noc!90gl declara que este personaje 

conserva todo la tradición y ... es muy importante. Creo que todos 
los personajes tienen Jo suyo ... y tienen un mundo lnterfa muy 
particular. muy fuerte ... Vlvo tOdavía entre personajes de la 
familia ... Y son ellos los que reflejo en mi novela. 65 

La propia autora opino que su libro es fácil; pero a lo vez presenta muchos 

lecturas y simbolismos y se sorprende porque los intelectuales o criticos no se don 

cuento de todo 10 que existe en Cqmo agua pqrq chocolate. dice que paro éstos es 

sólo "un libro de cocino. v un melodrama, y un folletín -un género rnós que 

devaluado-. escrito POf una mujer -mós que devaluada- y que para colmo se 

vende ... 06 

Por medio de estas declaraciones podemos observar las contradicciones en 

las que cae esta escritora. pues al paso del tiempa. sus conceptos v opiniones van 

cambiando: sin embargo no se advierte que exista mayor profundidad sino contusión; 

lanzada a la fama como lo fue, sus respuestas. parecen dictadas por diferentes 

Pon1a.t:owsk:a. ~-~-~_to· ·-, de dic. p.-~4 
Loe. ci t:. 
Beltrán. ~- p.18 



personas que 10 aconsejan de uno y otra forma, son casi "'sacados de la mango .. : por 

esto mismo y por los lecturas realizadas a 10 largo de su vida es dificil suponer que 

exista una teoría novetesca compleja o al menos Interesante. ya que ella misma. sin 

pudor ni vergüenza declara su desconocimiento total de dichos teorías y no por 

Ignorancia sino porque no existen. 

Al no tener una teoría que sostengo sus procedimientos \Iterarlos y por sus 

Influencias es mós fácil inferir que sus obras se encuentran mós cercanos al ~ que 

al arte; lo mismo Esquive! declara no haber escrito un libro dificil; confiesa que 

pretende llegar al lector común (¿hombre masa?), que no experimentó con el 

lenguaje y no pretendía aportar nada nuevo al campo de la literatura; sin embargo 

contradictoriamente se ofende cuando la llaman autora de literatura tJ.gbt. dice que 

es por envidia. porque su éxito es favorable y porque esos críticos no creen que sea 

serlo hablar del fuerte vinculo mantenido con la ccx:::ina. 

A pesar de todo lo anteriOf con et valioso material que proporcionan los 

declaraciones presentadas en las entrevistos podernos decir que Corno qguq pqrq 

chQCO!ate presento todas las características det kitsch llterario; sobre todo en sus 

personajes que serón convencionales. no mostrarón ninguna evolución ni 

profundidad. estorón encasillados en buenos y malos y serán portadores de valores 

tradicionales, serán concluidos y fácilmente reconocibles, pasaran por los 

acontec1m1entos sin ningUn vinculo partlcular con éstos. no nos enseñarón ni 

reivindicarán en nado ni la vida ni ta filosofía ni ese mundo culinarto en que se 

desenvuelven Serón personajes genéricos y repetitivos por lo tanto previsibles que no 

intentan sacar 01 hombre masa de las creenc1as y convicciones que lo rodean. A 

diferencia de los personajes planteados en obras arnst1cas, éstos de CQ..r'J'"lo agYQ...QQI.Q 

chQColote no darán una visión distinta a 10 conocida ni siquiera nos harán pensar o 

experimentar nuevos sensaciones. los más profundas y v1tales del ser numano. se 

presentarán ante nosotros como simples hechos cotidianos. 

Conocer a los personajes de Como agu_g__paro chocolate no será en abSoluto 

uno aventura n1 uno mottvac16n n1 s1qu1era divertido yo no digamos emotivo o 



conmovedor: seró corno conocer el polvo de los muebles una vez que se va volver6 

otro igual a poblar los mismos lugares y de lo misma manero; demostrar esto es 

Justamente lo que haremos en nuestro siguiente capitulo. 



CAPÍTULO IV 

En e presente capítulo se analiza. principalmente. a Tita, quien pretende ser un 

personaje prcpjo de la narrativa del siglo XX. esférico. corno los que aparecen dentro 

del realismo móglco. se observa también su relación con el resto de los personajes y 

los escenas en que aparecen. Este anóllsis se realiza confrontando personajes y 

escenas de dlsttntas novelas. con el fin de reconocer et carócter ~ de C,QfilQ 

qguq pqra ChQColote, que pretende dar como complejos. esféricos e inscritos en lo 

tradición literaria del realismo mógico. personajes que por su formación total y su 

manero de relacionarse con el medio. han 5¡do trozados corno todos los 

pertenecientes a cualquier novela pseudoartístlca. 

Corno qgua pqrg chocolate se sitúa durante Ja época revolucionarla, aunque 

nunca se especifica exactamente la fecha y se centra en la familia De lo Garza a la 

que pertenece Tita. 

Dentro de esta familia existe una tradición inquebrantable: la hija menor debe 

cuidar a la madre hasta que ésta muera y precisamente Tlta es la responsable de 

esto. Observamos aquí la fuerte pos1ctón de una familia sobre el destino de sus 

Integrantes y el sometimiento propio de la época que también podernos apreciar en 

otros personajes corno Julia de Recuerdos del porvenir, las mujeres de Los de gbQ!g, 

Susana Sanjuan de Pedro Párqmq y Dolores Preciado del mismo libro, quienes se 

someten al hombre en contra de su voluntad y encuentran la libertad, al menos dos 

de ellas. por medio del silencio v la locura. Como personajes. discuten con su 

narrador, rompen con aquello que pueda encasillarlas o conctuir1as, se autopresentan 

no esperan ser definidas. Son to,:jo autoconciencia pues nos intrOducen a su mundo 

desde su propia perspectiva e introducen puntos de vista de los otros personajes 

logrando con esto un dialogismo que enriquece lo novela 

Volviendo a la familia De lo Garza vemos que a pesar de llevar el apellido 

paterno (Juan De la Garza) la trod1c1on que se inculca es la materna, de la que 



desconocemos el apellido. Esto tal vez acune porque el padre muere pronto y no 

tiene ttempo de lmponeJse. 

Esto da corno consecuencia la existencia de un mundo femenino. donde 

dominan. desde tiempos remotos. las concepciones v tradiciones de la ramilla de 

Mamá Elena; que se pe<Clbe corno exigente, incornprensiva e insensible, sabre todo 

ante el amor. En Corno qgya poro chocotote los hombres só4o son mottvo de 

discusión. disputas y enfrentamientos; pero esta ausencia masculina no se justifica 

corno en el caso de ~ de Sergio Galindo. 

Todo esto se observa mientras Nacha prepara el pastel de t>odas de Pedro y 

Rosaura. cuando después de probar lo masa que Tita mojó con sus lógrimas: 

Recadó uno o uno todos los banquetes de boda que había 
preparado para la familia De la Garza COf'l la ilusión de que el 
próximo tuera el suyo. A sus 85 años no valía la peno llorar. ni 
lamentarse de que nunca hubieran llegado ni el esperado 
banquete, ni lo esperada bada. a pesar de que el novio si llegó. 
ivaya que había llegadol Sólo que la mamó de Mamó Elena se 
había encargado de ahuyentarlo.(p.30) 

De este modo nos domos cuenta de que lo tradición v la fortaleza siempre han 

venido del lado de los mujeres. en especial PC>f porte de la familia de Mamó Elena. 

donde probablemente Nacho 1ugo el papel de "hermana men~ quien lo mismo 

que Tita es la conocedora de los secretos y las tradiciones familiares. La familia De la 

Garza está formada por: Mama Elena, Rosaura (hija maya). Gertrudis (hija mediana) y 

Tita (hijo menor); aderT\ós de las dos criadas: Chencha (sirvienta) y Nacha (cocinera). 

Corno lo menciona Laura Esquive! en este ejemplo: -rodas las mujeres de lo familia 

tenían que participar: Mamá Elena; sus hijos Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha lo 

cocinera y Chencha la sirvlenta."(p. 12) 

Resulta extraño que se especifique esto de ·'todos las muieres" puesto que 

nadte mas vive en el roncho. mucho menos hombres. Incluso podríamos decir que 

son muy pocas personas quienes se encargan de lo atencion del mismo pues al final 

de la novelo se hace referencia a lo extensión de este. el cual constaba de "tres 



hectóreos que cornprendia el rancho en su totolldad ... (p.1 72). E Incluso de lo 

variedad y canttdod de animales que cuidaban: 

Millar de palomas ... el sexto sentido que los animales t1enen. 
Indicó a los palomas que ero preciso. huir rópidamente del 
rancho. Lo mismo hicieron todos los demós animales. los vacas. 
los cerdos, las gallinas, los codornices. los borregos y los 
coballos.(p. 1 71) 

Parece lncreible que tan pecas personas puedan encargarse de un roncho tan 

grande. tornando en cuenta ademós que eso familia es aristócrata. corno se 

demuestra a lo largo de la Obra, y que el trabajo pesado no sería '"apto• poro ellas. En 

apariencia Mamó Elena tiene carócter: fuerte. intolerante, masculino; corno lo 

demuestra cuando respcnde al podre sobre la necesidad de tener un hombre para 

que lo defienda: 

Nunca lo he necesitado para nada. sola he podido con el 
rancho y con mis hijos. Los hombres no son ton importantes para 
vivir Padre -recalcó-. Ni la revolución es tan peligrosa como lo 
pinten. lpeor es et chile y et eguo lejosl(p.62) 

Sin embargo nunca se ve en ejercicio de actividades masculinas: tratar con 

trabajadores. mandar capataces, comprar ganado. que de cualquier forma 

considera propias de los hombres: (Tita) "'Quería aprovechar que Nlcolós salía de vioje 

o recoger un ganado .. (p.541. 01 contrario. asurne su papel femenino aunque sea 

rudamente. cose y enseña o coser a sus hijas. cocina y 1ealiza las compras de lo 

comida. 

Mnrnó Elena se inscribe en to novela de la Revolución; pero en ningún 

momento se parece al bellisimo persona1e de L.Q~__L!Janos de rnqmó. descrito por 

Neme CornpobeUo, cuyo personaje tornbien es rnarT'la -quien siempre aparece sin 

nombre- pero éste no pierde su carócter femenino rn su sensibilidad ni su 

romanticismo; pero tampoco se deja doblegar v saca adelante a sus hijos y vive para 

ellos (compórese con Mamá Elena); sin ese rnachisrno que se advierte en Mamá 



Elena que ha perdido femineidad, dulzuro, maternidad: pero que tampoco ha 

adoptado por completo el papef de hombre. se queda a la mitad sin ninguna razón; 

tampoco presenta rasgos de persona1e romántico, corno lo mamó de Monuela en f1 
~ ni de persona¡es de aventuras. En los personajes mOdernos pcx:fría parecerse a 

Joaqulna de f!....QQ{QQ; pero mientras ésto se angustio y quiere convencerse de que no 

es tan mala, Mamá Elena Jamós se pregunta nada y tampoco se advierten los 

mottvos de su carácter amorgo y seco. Tampoco se explican sus acttvldades, su 

origen famlllar et sitto que ocupo dentro de su familia. el Pof qué de eso tradición. Ni 

tampoco PC1f qué tiene una educación tan refinada como se advierte después; así 

que Mamó Elena quedo "'volando- en su caracterización y en su razón dentro de la 

novela. 

Una vez revisado et persona¡e de Mamó Elena comprenderemos mejor las 

circunstancias que rodean Jo vida de nto. 

Debido a los corocteristicos de Mamó Elena sería mós fócil suponer que el 

medio dOf"'lde crecen los hijas es repnmldo y no habría muchos muestras de afecto o 

de cualquier otra expresión de sentimientos: corno la alegría y el llanto; sin embargo 

mós ~ante Tita recuerda momentos de felicidad plena durante su niñez lo cual 

hace pensar que o pesar del corocter represor de Mamó Elena había cierta libertad 

dentro de la familia. 

Carócter que incluso puede atemorizar a los mismos revolucionarios; quienes 

no dudan en Obedecerla cuando les niega lo entrado a su casa. Orden que acatan 

Incluso con una broma del copitan quien se cuadro ante Mamá Elena y la nombra 

general: •A todos los soldados les cayó en gracia en chiste y lo festejaron; pero el 

capitón se dio cuenta de que con Mama Elena no volion los chanzas. ella hablaba 

en serlo. muy en serlo."(p.o?J Idea que se remarco posteriormente en un diólogo 

entre Mamó Elena y tos revoluc1ononos; cuando estos 1nten1an regresar al rancho. "Yo 

no estoy bromeando y ya dije que en m1 coso no entro nodie."(p.67) 

En esta parte se olvido por completo lo trad1c1on 11fera11a dentro de la que 

debería Inscribirse lo novelo. Se presentan rev01uc1onar1os de novelo rosa. que son 



malos. pero poquito; bandidos que Juegan corno niños o ser grandes. Son ridiculos 

porque los ataques son realizados entre cuatro o cinco .. revolucionarios .. siendo que 

en realidad quienes efectuaban los asaltos eran ejércitos. No se describen los ataques 

ni siquiera en su mínima porte corno se hace en la novela de Los de gba10 donde 

claramente se explica cómo eran los saqueos a los ranchos durante esta época así 

con-io el carócter de los revolucionarios sobre tOdo cuando sabían que lo habitantes 

eran adinerados. En Corno qguq pqrq chocolate el segundo ataque sirve solamente 

paro que Mamá Etena se accidente y muera. 

Esto se ve claramente en la pelicula pues el primer "ataque" lo realiza 

casualmente el hombre que se llevó a Gertrudis. con otros dos .. amigos". en el 

segundo son cinco hombres. cuatro los que se encargan de violar a Chencha y uno 

mós que persigue a Mamó Elena. 

En este momento es casi un suerte para Tita que cuando ella vive en el rancho 

sea un conocido y muy respetuoso hombre quien lo ataca porque de no haber sido 

así corre el peligro de ser violada como Chencha y Pedro no sería el primer hombre 

en su vida como sucede después. 

Durante su niñez nta no conocía el destino que debía cumplir (cuidar a su 

mamó hasta que munera y no casarse} y era feliz. La primera referencia a esto se da 

cuando son los preparativos para la bada de Rosaura y ella recuerda cuando. en 

mayo, vestida de blanco, iba a ofrecer flores blancas a la virgen y "no hubo una sola 

vez en que no entrara a lo iglesia. soñando en que algún día lo haría del brazo de un 

hombre. Tenía que bloquear no sólo éste srno todos aquellos recuerdos que la 

lastimaranH(p.29) 

La segunda es cuando Tita prepara la rosca de reyes y añoro los dios de reyes 

de su infancia· 

Si pudiera comerla más tarde con sus hermanas corno en los 
vie¡os tiempos. entre chanzas y bromas. cuando aún no tenían 
que disputarse Rosaura y ella el amor de un hombre. como 
cuando ella aún ignoraba que te estaba negado el matrimonio 
en esto v1da ... (p.121) 



Hasta el momento nta desconoce que no puede casarse. que su vida fue 

marcada po¡ las lágrimas que derramó antes de nacer y que su destino es 

Inquebrantable. Esto nos remite al realismo mágico e incluso podría compararse este 

nacimiento con el de Aureliano Buendía de Cien años de soledad quien se ve 

marcado por sus grandes ojos abiertos v también por este símbcio del llanto nonato; 

pero mientras en Aureliano es un rasgo único que tiene peso y desarrollo dentro de ta 

obra en Tlta sciamente es parte de su conclusion y ese hecho jarnós se verá 

desorrcilado: "Tita nació llorando de antemano. tal vez porque ella sabía que su 

oróculo determinaba que en esta vida le estaba negado el motrimonio."(p. 1 0] 

Un poso impartante para el desarrollo de la obra debe ser, precisamente, 

cuando Tlto se entero de que no puede casarse: sin embargo esto no se explica y de 

las Ilusiones de niña pasa a esta aceptación forzosa. aunque momentónea. de lo 

que llama -su destino"; sin embargo. a pesar de que esto se expresa; en la obra no se 

advierte esa impotencia que en determinados momentos puede sentir todo ser 

humano ante 10 inevitable. osi que no podría encojar dentro de las creencias de lo 

predestinación o de los Ofóculos; pues nta modifica su destino. de lo contrario éste 

permanecefía inalterable a pesar de todos los esfuerzos por cambiarlo. 

Cuando Lauro Esquive! describe la 1nfonc1a de Tita da la imagen de uno niña 

soUtarla. apartada de la gente. un tonto incomprendida por su familia, cuyo único 

refugio y mundo conocido es el de la cocina 

Confundía el gozo de vivir con el de comer No era fócil para 
una persona que concx::ió la vida o través de la cocino entender 
el mundo exterior. Ese gigantesco mundo que empezaba de lo 
puerta de la cocino hacia el interior de la caso. porque el que 
colindaba con la puerta trasera de la cocina v que daba al 
patio. a lo huerta, a la hortahza. si le pertenecía por completo, lo 
dorninaba ... Tito quedó privada de jugar con sus hermanos 
dentro de su mundo. Entonces Nacho se convirtió en su 
compañera de dlvers1on.(p. l l) 



Este mundo (el de to cocina} es el que Tita conoce perfectamente. el resto es 

paro ella misterioso; sin embargo, se las ingenió. durante su niñez. paro jugar con sus 

hermanos, tanto dentro. corno tuero de "su mundo"': 

(AJ sus hermanas ... este mundo les atemorizaba y encontraban 
lleno de peligros incógnitos. Les parecian absurdos y arriesgados 
los juegos dentro de la cocino. sin embargo. un día Tlta los 
convenció de que ero un espectóculo asombroso el ver cómo 
balloban los gotas de agua al caer sobre et cornal bien 
caliente.(p. 1 1) 
Cupieron las huesl\los de chabacano de colores, pero no así las 
risas cuando jugaban con ellos en et patio de lo escueta .... ni el 
columpio. ni et ciar de 10 recámara ... (p.55} 

Ademós llto Jugó tanto que cuando tenía nueve años se fue de pinta con los 

niños del pueblo: 

Tenía prohibido jugar con varones. pero ya estaba harto de los 
Juegos con sus hermanas. se fueron o la of\lla del río grande para 
ver quién ero capaz de cruzarlo a nado, en el menor tternpo. 
Qué placer sintió ese día al ser ella la ganodora.(p.31) 

De esta manero llta va demostrando su rebeldía y anuncia que se adelanto a 

su época, que no se conforma con las regios Impuestas por la sociedad ni por su 

madre. seró coherente entonces que sea ton audaz. que su ideología seo ton actual. 

En este punto se advertiría el corócter novedoso del personaje esférico de llta, sólo 

comparable con la Otlllo Rauda de Sergio Gallndo; sin embargo, se contrapcne a la 

primera imagen que nos habíamos formado del personaje: sciltarta, un tanto 

asustada del mundo exterior, alejada de sus hermanas. extraña y apegada a Nacha, 

quien para ella. pasa a ser Ja imagen de su madre; adverttmos entonces que al 

contrario es bastante audaz y desenfadada. desde pequeña. Hemos referido ya el 

episodio cuando Tita gana a los niños la competencia de natación: 

Otro de sus grandes triunfos ocurrió un tranquilo dio domingo en 
el pueblo. Ella tenia 1 4 años y paseaba en carretela 
ac0rT1poñada de sus hermanas, cuando unos niños lanzaron un 



cohete. Los caballos salieron corriendo espantadísimos. En las 
atueras del pueblo se desbocaron y ~ cochero perdió ei control 
del vehículo. 
nta lo hizo a un lado de un empuJóri y ella sota pudo dominar a 
los cuatro caballos. Cuando algunos hombres del pueblo a 
galope los alcanzaron para ayudarlas. se admiraron de la 
hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron corno a una 
heroino.(p.31 J 

Es extraño que siendo ton popular entre los chicos del pueblo no haya 

conseguido otro novio o al menos tuviet"a varios pretendientes. si también se torno en 

cuenta que el personaje posee una belleza rettevante y llamativa poro cualquier 

hombre. además de su carácter extrovertido. rebelde y sus sencillas relaciones con las 

personas. 

La relación de estos juegos con ta cocina resulta un tanto sorprendente puesto 

que nta aparece mas metida en la cocina. con Juegos dentro de ésto, Incluso se 

dice que el mundo exterior le resulta extraño ¿cómo explicar entonces que pueda 

reahzar acciones dignas de un Marco Antonio, corno el que se acabo de mencionar 

sin justificación déntro del texto? y que evidentemente contrarresta el ámbito en que 

se desarrollo. pues la cocino es un ambiente tradicionalmente femenino desde 

donde añora un ambiente masculino Que no logra evolucionar. 

Las escasas referencias o las tradiciones eclesiósticos resultan extraflas; ya que 

se exponen a medias. pues como en el eiemplo de la ofrenda de flores blancas 

nunca vemos a Tito rezar despues de esa entrado a la iglesia y rnucho menos en ese 

ejercicio religioso cot1d1ono o al menos comun dentro de uno fomiha tradicionalista y 

apegado o la iglesia Los únicos acontec1m1entos de esto índole que se mencionan, 

además del anterior, sirven a Tita para demostrar sus dotes culinarias y a la familia De 

la Garza para su lucimiento soc10L por e1emp10 las bodas de Rosaura y Esperanza y el 

bautizo de Roberto. 

Para elaborar el pastel de boda de Pedro con Rosoura. Tita y 
Nacha habían tenido que multtpl1ca1 por diez las cantidades ae 
esta receta pues en lugar de un pastel para d1ec1ocho personas 
tenían que preparar uno poro c1enro ochento.(p.23) 



Habian invitado a la bOda a 80 personas entre parientes y 
amigos de los mós intimes. Cada uno podría comer. si así lo 
deseaba. 3 chiles. lo cual era un cólculo muy decente. Se 
trataba de una bOda íntima. pero de cualquier forma Tito quería 
dar un banquete de 20 platos. como los que ya no se 
daban ... (p.162) 
Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes 
apropiadamente. pues le interesaba rnucno quedar bien en la 
fiesta tan importante a celebrarse en el rancho: el bautizo de su 
sobrino ... Este acontecimiento amerltooa uno gran comida con 
mole. Poro la ocasion se había mondado a hacer una va/IUa de 
barro especial con el nombre de Roberto .. (p.51) 

Posando a las fiestas que se celebran por motivos religiosos veamos que estos 

acontecimientos resultan extraños dentro de lo obra. por varios motivos. uno de ellos 

es la cantidad, 1 80 personas pOdrian abarcar todo el pueblo de Piedras Negras61 y la 

familia De la Garzo puede tener mucho abolengo, pero nunca los vemos ejerciendo 

esa vida social propio de ellas. incluso resulto dificil pensar que esto se lleve o cabo 

porque el carácter de Mamó Elena no se presta para ello; y sin embargo en su casa 

tiene una mesa adecuada paro recibir los visitas que nunca acuden por lo que 

también resulta casi irónica eso presencia inútil; puesto Que "tampoco son tantas hijas 

como para tener frecuenternente reuniones con las tamH1as de los esposos o por lo 

menos para que ofrezcan muchas cenas de cornprom1so 

A pesar de que tocia 10 vida de la fam11la transcurre en el rancho. Marnó Elena 

inexplicablemente. para su carác"fer y como todo en lo novelo, se preocupó pOf 

darles. al menos a Tito. una educación cornple"fa que incluía uno buena formación 

social; basada sobre todo en el manual de Carreña muy irnporton"fe en esa época. 

La educación de la que Tita siempre hace gata es demasiado refinada para 

guardar en el rancho de Mamo Elena. el esmero. el manual de Carreña. las clases 

de inglés e incluso la pmrioria resultan también otros occesonos inútiles; yo que nunca 

se desenvuelven en 10 0110 sociedad. nunca pueden lucirse en las altas esferas 
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sociales así que podríamos preguntar paro qué o por qué eso educación ton refinado 

y especial; sin embargo sólo nta constantemente se refiere a esto ni Rosaura ni 

Gertrudis ni lo mismo Mamá Elena se preocupan por su educación; o al menos no se 

presentan sus inquietudes corno en el caso de nta. lo cual no es rnuy coherente con 

el carócter liberal con el que siempre trató de revestirse. 

En las horas que posó al lado de su hermano aprendió rnós que 
en tedas los años de estudio en la escuela del pueblo ... 
De qué le servía en ese momento saber los nombres de los 
planetas y el manual de Carreña de pe a po si su hermana 
estaba a punto de morir y ello no podía oyudarla.(p.56} 
Con lrnpac1encia esperó a que todos comieran su paste paro 
poder retirarse. El manual de Carreña le Impedía hacerlo antes, 
pero no le vedaba el flotar entre nubes mientras comía 
apresuradamente su rebanada.(p.32) 
Su cuerpo estaba sobre la silla, sentado. y muy correctamente. 
por cierto ... (p.41 ¡ 
La tia quedó encantada con nta y felicitó ampliamente a su 
sobrino por su atinada elección. y a nta por ~ perfecto inglés 
que hablaba.(p. 155) 
Después todas se iban a sus recámaras. a leer, rezar y 
dormlr.(p.12) 
Tlta ... desllzabo suavernente (el mantel) sobre lo enorme mesa 
para veinte personas que sólo usaban en ocasiones como 
ésta ... colocó rápidamente en el orden debido los platos, los 
cubiertos de plata. tas copas. 1os saleros. y los portacuchlllos. En 
seguida puso las bu¡ias boJO los calentadores para los platos 
principales. entrada e intermedio y tos dejó hstos sobre e 
aparador. Corrió a la cocino por el vino de Burdeos ... lo único 
que le faltaba era poner en el centro de la mesa una canastilla 
de bronce dorado con las flores ... (p.p.111. 112) 

Además de fina. bonita y educada es ex1rovertida y excelente conversadora. 

según Poquito Lobo. como lo demuestra el siguiente e1ernplo: 

Platfcó con ella de algunos chismes y bagatelas. Inclusive lo 
proporcionó la receta del Novo 
-IEstoy perfectamente! nenes unas h11as maravillosas. IY su 
conversac1on es tasonontel(p p. 1 7-18) 



Hasta este momento Tlta es un personaje concluido y las acciones posteriores. 

sólo contribuyen o reafirmar la imagen que ya tenenios de ella. es decir. a concluirla 

corno la heroína de la historia, y a considerar Corno aguo pgrq chocolgte, una 

novelo de aventuras tipo El corsario nearo por la clase de personajes. un tanto 

previsibles. que se encuentran en ellas. 

Tlta da a entender que durante su niñez se sintió unida o sus hermanas y no 

existía ninguna rivalidad. esto se confirmo en dos ocasiones cuando recuerda los 

buenos tiempos posados; por ejemplo cuando preparan las tortas de Navidad ... Se 

sentaban por los tardes en la mesa del comedor y entre plóticas y bromos el tiempo 

se Iba vdando hasta que empezaba a oscurecer"(p. 1 2) 

También durante la preparación de la rosca de reyes; corno yo se ha 

mencionado, y tampoco se advierte nvalidad cuando Pedro se presenta en casa de 

Tlta para pedir su mano. mientras dura la expectativo. cuando se dice que Chencha: 

se retiró apresuradamente hacia la cocino. donde la estaban 
esperando Tita, Rosaura y Gertrudis para que les diera un Informe 
detallado de lo que acontecía en la sala. Entró 
atropelladamente y todas suspendieron de inme..>diato sus !abofes 
para no perderse una sola de sus palabras.(p. l 5) 

Se advierte la ex1stenc1a de una unión entre hermanas que después resulta que 

Jamás fue cierta, sino que Rosaura y nta siempre fueron enemigas. como lo 

demuestran los siguientes e¡ernplos 

Rosaura y Nacha nunca se habían llevado bien. A Nacha le 
molestaba mucho que desde niña Rosaura fuera melindrosa con 
la comida ... Nacha le ponía de ejemplo a Tita que siempre 
comió muy bien y de tOdo ... no sólo comía lo acostumbrado. 
sino que comía. ademas. jumiles. gusanos de maguey. acosiles. 
tepezcuincle, armadillo. etc; ante el horror de Rosaura. De ahí 
nació la aversión de Nacha para con Rosaura y la rivalldad entre 
las dos hermanas. que culminaba con esta boda en la que 
Rosaura se casaba con el hombre que nta amaba.{p.26) 



Asunto que se retoma cuando se hoce referencia al Juego de las gotas de 

agua en el cual Rosaura no quería participar. 

Tito ... trató de ayudarla acercóndole las manos al camal. 
Rosoura se resistió y esto lucha no paró hasta que Trto muy 
enOlada, le soltó las manos y éstas. por inercia, cayeron sobre el 
ardiente comal.(p.11} 

Ambas menciones no se ven reforzadas después y tienen su origen en la mala 

construcción de personajes y de acciones. pues no evolucionan. de acuerdo a lo 

que se dice de ellos y muchas cosos se dan por obvias. La rivalidad entre Rosaura y 

Tito se da por sentada sin tener ningún desarrollo o punto de arranque dentro de la 

Obra; tampoco en lo referente al antagonismo entre nta y Mamá Elena. simplemente 

a partir de quién sobe qué acción se dice que ese odio ya estabO "desde siempre ... 

Existe un maniqueísmo muy morcado. propio del siglo XIX: buenos y malos que son 

lncompatlbles y no pueden transitar de un espacio a otro pues se perdería la 

credibilidad y el equilibrio de la obra. 

Tampoco se advierte el carócter convencional de Rosaura que vive de 

apariencias sociales y tiene un criterio estrecho (paradójicamente Tita es quien 

siempre se preocupa por el manual de Carreña y las buenas maneras}. no se sabe 

por qué y desde cuóndo actúa de esa manera, por lo que sus actitudes resultan 

gratuitas pues en ningún momento de la obra se advierte esta lnftuencia y resulta 

Injustificada puesto que ha recibido la misma educación que Tita y Gertrudis. En tal 

caso se pcx:;jrían esperar con mayor razón o coherencia de nta; pero no de Rosaura 

quien jamós exterioriza sus pensamientos 01 respe10. 

POdria intentarse uno cornparacion entre Rosoura y Fernando del Carplo de 

Cien años de soledad pues las dos cornparten este carácter; pero a diferencio de 

Rosoura. Fernando lleva toda una historio 1nd1v1duol descnta majestuosamente par 

Garcia Mórquez. que 1ustifica sus actos dentro de la obra y creo un personaje único. 

inconfundible tocado por et ambiente. Es1e persona¡e no es mala ni buena, ni 

absurda no se comparo con nadie. Sólo es ello quien se enfTento a su contexto que lo 



presenta. pcr eso resulta un tanto anticuada para el mundo de los Buendía. Fuera de 

lugar de acuerdo al medio que la contiene; pero el autor permite que Fernando se 

exprese por si mismo sin colificar1a tajantemente desde antes. 

Debido al carácter man1queísto de la obro. Rosoura y nta presentan uno serle 

de oposiciones que morcan el carócter conclusivo de coda una; por ejemplo si nta 

es bueno cocinero es previsible que Rosaura sea todo lo contrario; sin embargo estos 

supuestos diferencias sólo sirven como referencia para contrarrestar el carócter 

abierto y liberal de nta con el convenc1onal de su hermana, sin embargo de esta 

forma la coherencia y caracterizac1on de nta va debilitóndose más todavía. a pesar 

de esto tampoco pcdemos decir que con estos actitudes sea un persono¡e sorpresivo 

o esférico; éstos caracteristicas tienen otras manifestaciones y nta, se encamina a ser 

otro tipo de personaje; pero no uno representativo de ta literatura del siglo XX. 

Rosoura no había querido participar de las actividades culinarias 
desde que se quemó las manos en el coma!. lógicamente 
Ignoraba éste y muchos otros conocimientos gastronómicos. Sin 
embargo, quien sobe si por querer impresionar a Pedro, su 
esposo, o por querer establecer uno competencia con lita en 
sus terrenos en uno ocasión intentó coc1nar ... Obviamente el arroz 
se le botlo. 10 carne se le soló y el postre se le quemó ... por 
supuesto eso tarde toda la fam1ha se enfermó del 
estómago.(p p.39.40) 

Incluso cabría preguntar en qué sentido Rosaura es1ó preparada para el 

matrimonio, corno dice Mama Elena, si no sabe coc1nar, a pesar de que en 

repetidos ocaslOfles se rnenc1ona que todas se reunían para la elaboración de las 

recetas farnHlores; cuól era entonces el papel de Rosoura dentto de los tareas del 

rancho; qué otros cosas propias del matrimonio sabia realizar. 

Otra oposición relevante se da en cuan1o a la belleza física de ambos, si nto es 

bonita y de excelentes formas. Rosaura sera gorda. tendrá mal aliento y padecerá 

problemas digestivos. primero veamos la descripc1on de Tito a este respecto. 

Sentia los pezones de sus senos ponerse duros como piedras al 
contacto con el agua Ot10 hilo de agua bOJOda por su espalda 



y después caía corno cascada en la curva de sus redondos y 
protuberantes glúteos. recorriendo sus firmes piernas. hasta los 
ples.(p.l l l) 
La única parte del cuerpo de nta que conocía muy bien era el 
redondo trozo de la pantorrllla ... (p.44) 
De su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban hacia abajo 
siguiendo el surco de piel entre sus pechos redondos y 
duros.(p.52) 
cada vez que se reía. se le abrian sus carnosos labios .. (p. l 19) 

Ahora veamos lo descripción de Rosaura: 

su excesiva gordura. No se explicaba POf qué desde que regresó 
nuevamente al rancho había empezado a engordar tanto ... le 
costaba un traba¡o enorme poner en movimiento su voluminoso 
y gelatinoso cuerpo .. 
Sentia que su gordura. su flato y su mal aliento defin11lvamente 
estaban alejando a Pedro de su lado cada dio mós y no le veía 
solución.(p. 122.123) 

Su cara. su piel. sus piernas. sus manos no son descritas corno en el caso de 

Tita por to tanto. ésto es concluido de acuerdo a un rnOdelo de belleza imperante en 

la actualidad lo cual coloco al público receptor en una abierto situación de rechazo 

hacia Rosauro. yo que no puede aceptarla rópidamente. 

Relacionado con esto tornb1én estó la diferencia de olores desagradables o 

agradables que identifican el cuerpo de cada una de ellos. "Tenía que tratarse de 

Tito. la fragancia peculiar que se esparció por el aire. entre jazmin y olores de la 

cocina sólo podía pertenecer a ello."(p. 72); "Tita caminaba lentamente entre los 

órboles frutales de la huerta. el olor, o azahar se confundia con el aroma a jazmín. 

característico de su cuerpo."(p. 1 3 7) 

En cambio Rosaura: .. con la muerte se intensificó el desagradable olor que 

despedía el cuerpo de Rosoura. Por este motivo fueron pocos las personas que se 

animaron a asistir Los que no se 10 perdieron fueron una parvada de 

zopilotes .. "(p. 164) 



Lo aceptación o negación de las tradiciones es otro rasgo oPOSftor. en Rosaura 

reflejan su carócter convencional y la supuesta ruptura que hace Tlfa de ellas, lo que 

significa su liberación. Corno se demuestra en los siguientes ejemplos: 

Tú tuviste un novlo Indebidamente. No te correspondía tenerlo. 
- ¿Según quién? lSegún mamó o según tú? 
- Según la tradición de la familia. que tú rompiste. 
- Y que voy a romper cuantos veces sea necesario mientras esa 
maldita tradición no me tome en cuenta. Yo tenía el mismo 
derecho a casarme que tú .. 
- Voy a darle de comer a mi hija. De hoy en adelante no quiero 
que tú lo vuelvas a hacer. la Podrtas manchar de lodo. De ti sólo 
recibiría malos ejemplos y malos consejos. 
- De eso sí puedes estar muy segura. INo voy a permitir que a tu 
hija la envenenes con las ideas de tu enferma cabezo. Ni voy a 
dejar que arruines la vida Obligóndcia a seguH una tradición 
estUpidal(p.p. 1so.151 J 

En sus coriceptos referentes a la sexualidad también se encuentra un fuerte 

contraste. Mientras para Tifa es una fuente de placer para Rosoura seró una 

cochinada -en sus propias pala':>ras- sOfo destinada a la procreación. Esto repercute y 

se manifiesta en la novela directamente en el arnor que Pedro siente por Tita y el 

abierto rechazo que Je demuestra a Rosaura "Tita no podio darse cuento de nada. 

Sentía que estaba llegando al clirnax de una manera tan intensa que sus Ojos 

cerrados se iluminaron y ante ella aparecio un brillante túnel."(p.1 71 J 

nta se SOlprendió at sentir que alguien fa 1alaba y le tapaba la 
boca. pero inmediatamente se dio cuenta a quién pertenecía 
esa mano y permitió srn ninguna resistencia que la mano se 
deslizara primero por su cuello hasta sus senos y después en un 
reconocimiento total por tOdo su cuerpo 
nta tímidamente palpó ros duros rnusculos de los brazos y et 
pecho de Pedro. Mós abajo. un tizón encendido. que palpitaba 
bajo la ropo. Asustada. retiró la rnano. no por el descubrimiento. 
sino por un grito de Mamá Elena."(p.p. 72. 73) 

Pero en cuanto a Rosaura 



Pedro, apresuradamente. le sugirió dejar para otro dio la 
culminación de la noche de bodas. Pero pasaron meses antes 
de que Pedro sintiera la obllgoclón de hacerlo y de que Rosaura 
se atreviera a decirle que yo se sentía perfectamente blen.(p.33) 
A mí me tiene muy sin cuidado si tú y Pedro se van al infierno por 
andarse besuqueando por tocios los rincones. Es mós, de ahora 
en adelante pueden hacerlo cuantas veces quleran ... Pedro va a 
necesitar hacerte con la que sea. pues lo que es o mí. no me va 
a volver a poner una sola mono encima ... Que se busque una 
cualquiera como tú poro sus cochinadas .. (p.p.150, l 51) 

A pesar de que Tita no demuestro concederle importancia a la virginidad. 

corno apreciamos en el ejemplo anterior, cuando rOITipe su compromiso con John 

perece que es por esto; pues aún presenta características propias de las mujeres de 

finales y principios de siglo. a Quienes se les inculcaba la fidelidad corno una de sus 

principales virtudes. Estas características femeninos que muy bien destacaron los 

escritores del romanticismo ameocano las podemos encontrar en M.Qr.íQ novela que 

expresa la sinceridad y el amor humilde. ideal y tierno que le guarda María a Efraín. 

En Trta esta fidelidad se advierte porque ama a Pedro poc sobre todos las cosos 

y lo prefiere porque estó segura de amarlo. ademós yo se ha entTegado o ~. a pesar 

de los dudas que John le provoca. -En el tiempo que estuviste fuera tuve relaciones 

con un hombre del que siempre había estado enamorada y perdí mi virginidad. Por 

eso va no puedo casarme contigo ... (p. l 56) 

Con esta afirmación se cae en el mós claro de los maniqueísmos. ya que Tita 

de acuerdo a tos tradiciones y convenciones sociales debe casarse con el hombre 

que la deshonró, a pesar de que se rnuestTa muy llberal todo el tiempo, cuando 

debe comprobarlo cumple con el trillado concepto de casarse con el primer 

hombre. 

De esta forma el disgusto con John es sólo un buen pretexto para permanecer 

junto a Pedro. y para lograrlo aduce a una virginidad que ya no tiene. a pesar de que 

para John eso no tiene importancia. 



Debido o sus característicos aún decimonónicas. Tita no puede dejar de ser 

tímido v perturbarse al contacto de la mirada de Pedro: 

A pesar del tiempo transcurrido ella podía recordar 
perfectamente los sonidos, los olores, el roce de su vestido nuevo 
sobre el piso recién encerado; la mirada de Pedro sobre sus 
hornbros ... IEsa mlrodal ... Glró la cabeza y sus ojos se encontraron 
con los de Pedro. En ese morT'lento comprendió perfectamente 
lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar al contacto 
con el aceite hirvlendo ... nta no pudo sostenerle eso mirada y 
bajando la vtsta cruzó rópldamente el salón hasta el extremo 
opuesto ... Un intenso rubor te cubrió las mejillas y por mós esfuerzo 
que hizo no pudo encontrar un lugar donde posar su 
mlrada.(p. l 17) 

En ambos ejemplos se advierte la educación moral propia de la época, que 

obligo a Tita a ser sincera con su futuro esposo, lo cual resulta un tanto tuera de lugar 

en ella pues siempre se presenta corno liberal. adelantada a su tiempc, libre de 

prejuicios y que acep1a su sexualidad abiertamente, no tendría coso aclarar este 

aspecto, ya que para nta ha perdido la importancia fundamental que antes de la 

liberación femenino se le daba. Lo anteriOf morca el corác1er concesivo de la novela. 

que atento contra su calidad de obro artística y, por consiguien1e, contra el 

tratamiento de tos personajes. 

la maternidad es otro aspecto fundamental paro la oposición de ambOS 

personajes. mientras que en nta éste se da espontóneomente, para Rosauro es una 

parte dificil. tiene dos hijos; pero ambos son partos complicados que le impiden 

hacerse cargo del cuidado y 01imen1ac16n de los niños, lo cual do oportunidad para 

que Tita nuevamente luzca sus cualidades y demuestre ser una madre amorosa 

mucho mas capaz que Rosauro. va que puede encargarse de los pequeños e 

incluso darles de comer naturalmente; recalcando con esto su carácter de '"diosa de 

la alirnentocrón". pues estó capacitada para atender bebés sin posar por el 

engorroso tramite ciel embarazo que deformaría su hE?fmoso cuerpo. 



Tita cuida tierna y maternalmente a los hijos de Pedro. a quienes, o pesar de 

todo. Tita ama corno si fueran suyos y en cierta fOfma llega a tenerlos en alma y 

sentimiento porque fueron engendrados por el hombre amado. 

A Roberto. el primero, lo recibe y alimenta ella misma y esto hace que seo mós 

suyo que de la misma Rosaura ... El llanto del niño invadió tcx:1os los espacios vacíos 

dentro del COf'azón de Tita. Supo entonces que amaba verdadetamente: o la vida, a 

ese niño. a Pedro. inclusive a su hermana, odiada por tanto tiempo."(p. 56) 

Tal parecia que la madre del niño era nto y no Rosaura. Ella así to 
sentía y así lo dernostraba ... Qué 1e importaba su destino mientras 
pudiera tener cerca a ese niño. que ero más suyo que de nadie. 
Realmente ello ejercía el puesto de madre sin el título oficial; 
Pedro y Roberto le pertenecian v ella no necesitaba nada mós 
en to vlda.(p.61 J 

En contraste con esto Rosauro · "Por mós champurrado Que tomó, nunca le 

bajó la leche. En cambio nta tuvo desde ese día leche suficiente corno poro 

alimentar no sólo a Roberto sino a otros dos niños más, si así lo hubiera 

deseodo."(p.60) 

Después a Esperanza, la segunda, no 5Óio lo alimenta, la educa y la ayuda a 

casar pues no desea que corra su misma suerte: 

Tita se encargaría de la alirnF?ntación de la niña ... deseabo para 
Esperanza una educación rnuv diferente a la que Rosaura 
planeaba para ella Asi que aunque no te correspondía. 
aprovechobo los momentos en que Esperanza estaba a su lado 
para proporcionarle a lo íHr.a o;;o ;;po de conocimientos de los 
que su madre le daba ... se encargó de enseñarle ... los secretos 
de la vida y del arnor a Troves ce 10 coc1na ... nabet logrado la 
boda entre Alex y Esperanza era el mayor triunfo de Tita. Qué 
orgullosa se sentía de ver o Esperanza tan segura de sí 
misma {P p 167-168) 

Todos estos rasgos ayudan o 10 .~onc-lu51ón y también a la aceptación o 

rechazo por parte del pUblico hacia arribos personajes. los cataloga. Rosaura-mata; 

Tito-buena. de acuerdo a las concepciones de la novela del siglo XIX que en la 



actualidad han sido superadas. En el antagonismo de Rosouro y Tito tampoco se ve 

el dialogismo propio de los novelas pOlifónicos del siglo XX. Todos los elementos son 

dados y aceptados; pero ninguna de las dos se pregunta qué piensa la otra, no 

renexlonon sobre su entorno. no intentan escaparse de su morco conclusivo, no 

discuten con su narrador; por lo tanto no pueden considerarse seres Independientes. 

Centróndonos un poco en el persona1e de Esperanza podemos decir que por 

lo época y la pequeña descripción que se hace de su carácter podría compararse 

con Amaranto Ursula de C.t~n años de solajgg; pero no es un personaje profundo ni 

bien llevado corno éste de García Mórquez. Esperanzo es casi corno un trofeo mós 

que se disputan nto y Rosaura y et cual de acuerdo a la naturaleza de la obra es 

previsible que gane nta 

Esto es posible porque toda ta historia está encaminada a que los personajes. y 

el pUbllco, tomen partido por nta v descarten u odien a Rosaura y las características 

antes mencionadas Jo confirman. En otro contexto resultaría un tanto extraño y 

debería sostenerse con más bases. el que Esperanza tome partido tan fácilmente por 

su tia y no por Rosaura quien es su madre, a Ja que la une un lazo difícil de definir; 

pero Indestructible. esto en r1?-ol1ciad ocasionaría qroves conflictos corno para ser 

resuelto can una separación tan radical como la que se plantea. Además no se tiene 

antecedentes ni un detonador que lo justifique como en el caso de Luz y Resalía 

personajes de QtJ!!Q_fl_g~QQ donde 10 madre (Resalía) engaña a la pequeña con tal 

de sallrse con la suya y tener un amante 

La relación de Tita con la cocina es tal y tan peculiar que transforma ese simple 

hecho en la razón de su existencia y siente que su vida no tiene sentido cuando no 

puede recordar sus recetas y platillos. "Sr pudiera recordar corno cocinar tan siquiera 

un par de huevos. s1 pudiera gozar de un platillo cualquiera que fuera, si 

pud1era ... volver a la vrda ··¡p q2l 

Por esto se compara con suculentos platillos o con otro tipo de alimentos. 

corno se observa en estos e¡ernplos. el primero de ellos se ubica cuando Tita y Pedro 

presencian la huida de GPrtruci1-; v nta intenta dPc-ule a el que hoqon lo mismo poro 



poder amarse libremente ... ISe sentia tan sola v abandonado! Un chile en nogada 

oMdado en una charola después de un gran banquete no se sentiría peor que 

ella."(p.44) 

Otro ejemplo aparece cuando Tlta conoce a la tía de su prometido John. ""Se 

sentía completamente vacía, corno un platón al que sólo te quedan tas migajas de 

lo que fue un excelente pastet."{p. l 4 7) 

Uno mós ocurre cuando muere Mamó Elena v surge una comparación a partir 

de la conocidísima frase de "'fresca como una lechuga". 

así de extraña v lejana se debería sentir uno lechuga ante su 
repentina separación de otra lechuga con la que hubiera 
crecido Sería Ilógico esperar que sufriera por to s~poración de 
esa lechuga con la que nunca había podido hablar ni 
establecer ningún tipo de comunicación v de :e que sólo 
conocia las hojas exteriores. ignorando que en su interior habían 
muchas otras escond1dos.(p. 100) 

Otra referencia a esto se tiene al Inicio de la obra. cuando Tita conoce a Pedro 

y siente sobre su espalda la mirada de quien seró su amor por toda la vida. 

En ese momento comprendió perfectarnente lo que debe sentir 
la masa de un but'iuelo al entrar en contacto con el aceite 
hirviendo. Era tan real lo sensación de calor que invadía todo su 
cuerpo que ante el ternor de que, corno a un burluelo, le 
empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo -la cara. el 
vientre. el corazón, los senos- nta no pudo sostenerle eso rnirada 
y bajando la vista cruzó rópidamente el salón hasta el e>.1Temo 
opuesto ... {p.17) 

La última comparación aparece cuando se describe a nta durante la boda de 

Esperanza; es increíble que los sufrimientos de 22 años no hayan hecho mella ni en su 

rostro rn en su espíritu, "A sus 39 años aún seguía tresca y rozagante como un pepino 

recién cortado."(p. 1 66) 

En este momento va podernos hablar det carácter completamente ~ de 

Como agua ogro chocolate que se adapta al gusto e 1deologia del público al que 



va dlr1glda. Los personajes están mal trabajados. es previsible que Tita siempre 

'"transgreda# las leyes maternales; así como la oposición con Rosaura y con Mamá 

Elena. ademós nunca se les ve ejerciendo ninguna de las acciones que anuncian. 

prometen o los hicieron cambiar y ser lo que son. 

El común denominador de los ejemplos anteriores es el esttlo gastado y común 

con que se describen. propio de la novela kJtsch en que aparecen y del personaje 

descrito. Este tipo de expresiones no serían propias de una novela de realismo mágico 

donde se busca lo bello de 10 imagen y tampoco del romanticismo donde se 

expresan en forma bella y lírica las emociones 

El elemento mágico radica en que los recursos culinarios pretenden ligarse con 

la psicología del personaje como serio la comparación con el Chile en nogada. con 

el platón vacío, con la lechuga y con el pepino. sin embargo éstas no constituyen 

una constante dentro de la obra: son muy pocos r>ara ~I peso que deberían tener 

dentro de \a historio, gratuitos y llegan a ser absurdos como en el caso del pepino 

recién cortado. 

Esta comparación resulta desafortunada porque la forma exterior de este 

vegetal no corresponde ni siquiera le1anomPntA con In cie una persona. adernós el 

cotar verde tampoco resulta muy adecuado para el tono de piel de ninguna 

persona; por último el pepino recién cortado o no. no presenta cambios drósticos ni 

en sabor ni apariencia, siempre es ¡ugoso. verde v fresco. No así por e1ernplo la 

manzana que después de un rato que SR la ha nesprPnrl1d0 la cóscara comienza a 

oxidarse o algunas otros verduras que se marchitan con el paso del tiempo, aunque 

sea breve. 

El buñuelo en la realidad cuando entra en contacto con el agua empieza a 

moverse por efecto del calor, le salen burbujas. se ciobta y finalmente se quema, lo 

cual no tiene que ver con las sensaciones del persona1e qu1en experimentaría uno 

inquietud tortuosa; pero no placentera. se trata de uno 1n1agen mol lograda 

Estas imágenes resultan exageradas para el significado que adquieren, 

ademós son elementos mo?tid<"'>s o 10 fuer?.a. simrlPn.,t=ntP para seguir hablando de la 



cocina; pero no ttenen ni valor esttlisttco ni caracterizan al personaje dentro de un 

ambiente único e Irrepetible. 

Resulta claro que Tito encuentra su mayor plenitud dentro de la cocina porque 

ahí se crió desde los dos días de nacida y encontró en Nacha la perfecta cornpoñera 

y amiga de juegos. además de confidente.08 

La novela trata ei tema de la cocina. que en nuestra sociedad es muy 

Importante. ya que en los platillos tenemos una característica que nos distingue del 

resto de los países. Ademós éstos tienen techas especiales para su elaboración; 

como la rosca de Reyes, el mole de las grandes fiestas, los chiles en nogada propios 

de septiembre, y otros 

Para el personaje la cocina adquiere otro significado cuando. a la por de su 

psicología. debe unir en ésta sus emociones y el ambiente que la contiene. 

Ante la represión a que la somete Mamó Elena la l'.Jnlca sallda que tiene Tita 

para expresarse es por medio de los platillos y esto serie de expe1iencias se inicia con 

la preparación del pastel de bodas: 

Una inmensa nostalgia se aduenaba de todos los presentes en 
cuanto le daban el primer bocado al postel ... Y eso no fue todo, 
el llanto ft..Je el primer síntoma de una intoxicación rara que tenia 
algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo 
presa de todo5 10s invitados y los hizo terminar en el patio, los 
corrales y los bonos añorando cada uno al amor de su 
vida.(p.33] 

Después de esto lo que podría haberse manejado corno un hermoso símbolo 

de nostalgia es mezclado con el vómito to cual no tiene nado que ver con los 

síntomas anteriores: sin embargo desde ese momento nta manifiesta los poderes que 

la ayudan a transmitir sus sentimientos mós profundos por medio de los platillos que 

prepara: 

~~=. ~OP~t~!C 1. 
chocolate. pas~tm 



No se explicaba de dónde habia sacado nuevas lágrimas; pero 
las había sacado y alterado con ellas la textura del 
turrón ... Cuando terminó, se le ocurrió darle un dedazo al fondant. 
para ver si las lógrlmas de Tita no habían alterado el sabor. Y no. 
aparentemente. no alteraron el sobar. pero sin saber por qué. a 
Nacha le entró de golpe uno gran nostalgla.(p.30) 

Tita demuestra así sus intentos por ser un personaje esférico aunque no pueda 

ser una persona real, ya que ninguna mujer lograría como rrta amamantar a un bebé 

sin haber estado nunca embarazada: 

lita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho ... EI niño se 
pescó del pezón con desesperación y succionó y succionó. con 
fuerza tan descomunal, que logró sacarle leche a nta .. sospechó 
que algo extraordinario estaba pasando .. _se trataba de un 
hecho sobrenatural. .. nta era en ese momento la misma Ceres 
personificada. lo dioso de la alimentación en pleno (p.p.58.59) 

En este punto. que podría ser culminante para la obra, la relación de Tita con 

respecto a la cocino es tal que se transforma y to absorbe totalmente en ella. es 

capaz de nutrir sin que exista un interrnedicrlo. su cuerpo. es el alimento mismo. Su 

sangre también sirve para alterar el sabor de un platillo 

La fusión de la sangre cie nto con los pétalos de tas rosas oue 
Pedro le hab1a regalado resultó ser de lo rnás explosiva ... a 
Gertrudis algo raro le pasó 
Po1ecia que el alimento que estaba ingiriendo prOducía en ella 
un efecto afrodisíaco pues ernpezó a sentir que un intenso calor 
le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no 
ta ae1aba estar correctarnente sentada en su silla . 
Parecía que hab1an descubierto un cod1go nuevo de 
comunicación en el que nto ero la emisora, Pedro el receptor y 
Gertrudis la afortunado f?n quien se s1ntet1zobo esta singular 
relación sexual. a través de la cornida.(p.p.40.41) 

Esto la elevo o un plano rr11t1co. coherente con el ambiente que presenta la 

obro. El primer hecho. de on"'lamontar. se puede dividir en real e irreal o rnitlco. el 



humano es la posibilidad de alimentar un niño; pero que Tito convierte en un rasgo 

único pues ella estó en contacto con tOdo 10 referente o la cocino. 

Cuando nta logra transformar situaciones comunes en hechos sobresalientes 

tenemos otro ejemplo claro de realismo móg1co. Estó presente lo hiperbólico de Ja 

realidad y en este momento Co_rnQ_QQt.JQ _ _pQf0~_.;;;:1':1Q<;_Ql_º1e. se sitúa dentro de ra 

corriente mencionada, de1ondo a un lado aunque sea por un momento su coqueteo 

con la novela rornónt1ca y con la de la Revolución. 

La menc1on de la diosa Ceres resulta un tanto fuero de contexto, es decir. 10 

historio. entre costurnhnsta. romántica y rnóg1ca no requiere de esas referencias 

culturales; ya que nunca se citan otros dioses que equilibren o validen la ya 

mencionado. esto tampoco es un s1mbolo pues rn evoluciona n1 caracterizo a Tita en 

su relación con el ambiente y ta t11storro que vive. 

Resulta un tanto controd1ctorro el hecho de que nta intente rebelarse y romper 

los tradiciones; pero que las asumo precisamente por el medro que le sirve de 

liberacion: la cocina y sus diferentes platillos pues reconoce ciertos acontecimientos 

dignos de comidas especificas "le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan 

importante a celebrarse en er rancho: el bautizo de su sobrino .Este acontecimiento 

ameritaba uno gran comida con rnole."(p.51} 

Dentro de 10 novela se advierte la 1nfluencra decisiva de las tradiciones 

fom1liares y de la union de ambos nucleos. Mas particularmente; el desarrollo y origen 

de 10 obro se debe a Jo trod1c-1on ex1stentF> en la familia de Mamó Elena -que no De la 

Garza- como ya se rnencrono; pero extranarnente. nunca se hace referencia a los 

demás miembros que la con1ponen. al lugar que ocupa Mamó Elena dentro de sus 

hermanos. dónde estó lo abuelita y la tia de Tito que debe cuidarla. Sólo tenemos la 

referencia del c-arocter impositivo ne la mamó de Moma Elena que se completan 

con los datos que obtiene nta de tas cartas de Mamá Elena a quien tuera el amor de 

su vida: 

Jo~é había sido el amor de su vida. No le habían permitido 
casarse con él pues tenia en sus venos sangre negra .. Cuando 



los padres de Mamó Elena habían descubierto el amor que 
existía entre su hija y este mulato. horrorizados la obligaron 
inmediatamente o casarse con Juan De la C~rza, su 
padre.(p. 101 J 

Mamó Elena muestro sumisión ante la decisión de sus podres. sin embargo 

Intenta rebelarse y huir, después de casada. con José Treviño. pero alguien to mata y 

Mamó Elena. "'Después de grandes sutnmientos ... se resignó entonces a vivir al lado de 

su legítimo morido."(p. 1O1 ). con lo cual se somete o lo autoridad poterna: sin 

embargo este hecho no la marca y en lugar de sensibilizarlo ante el sufrimiento ajeno, 

mós propiamente de su hi1a Tita. a quien podria comprender e incluso desear evitarle 

su mismo dolor parece. mós bien. corno si se ensañara con ella 

Se caracteriza con esto a una familia fuerte. dominante y trad1c1onalista, lo cual 

tampoco se logra del todo, porque esa tradición sólo se advierte en 10 referente a Tita 

y a los platillos: pero no se entrevé en ningún otro aspecto de la obro; yo que Mamá 

Elena no se preocupa por casar también a Gertrudis y solamente lo hace con 

Rosaura. 

Podría pensarse que esto ocurre porque nn se presentó otro pretendiente a 

quien casar con la otra hermana; sin embargo, parecería que. o bien Mamó Elena 

prefiere que ninguna de sus hijas contraigo matrimonio y todas la cuiden. incluso 

Rosaura que vive siempre con ellos aunque parece extrano que Mamó Elena acepte 

que Pedro viva con ellos. siendo que Ara novio de Tita y así podrian verse o 

escondidas. Tarnb1én resulto 1nsóhto esta dec1s1ón puesto que. generalmente, lo novia 

se traslada o casa de los suegros. 

Podría pensarse también que Gertrud1s será la única en elegir libremente a su 

marido Aunque paro el cnrácter dP Mamó Flpno esto sería muy dificil de imaginar; 

sin embargo esto se lleva a cabo aunque sea 1nd1rectamente o sin premeditación y 

es causado precisamente por la influencia que Tito e1erce con sus platillos: 

El a11rnento c:iue Pstabo 1nqmendn pre>ducia en ello un efecto 
afrodisíaco Empezó a sudor v a imaginar qué se sentiría ir 
sentada q 10rn0 de un cobal!0 1:.it-:.irr:l:-nclo por un vilhsto. uno d8 



esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del 
pueblo ... (p. l 2BJ 

Después de esto Gertrudis. sale corriendo, desnuda y encuentra al capitón 

Juan Alejandrez quien se convertiró en el amor de su vida y tuturo esposo ... regresaba 

felizmente casada con Juan. Se habían encontrado después de haberse dejado de 

ver por más de un año y entre ellos había renacido lo misma pasión que la del día 

que se conocieron."(p. 128) 

Dentro del mundo narrativo de Como agua para chocolate resulta un tanto 

inconcebible esa supervivencia de la institución rnatrimon1ol casi como único recurso 

de mantener unidas a dos personas. En un medio donde se intento quebrantar 

morales convenc1onales. moldes y tradiciones, el rnatrsmorno es casi ro único que se 

salva y permanece. lo cual hace dudar seriamente sobre el corócter transgresor de la 

novela y de sus persona1es; ya que se adaptan a la moral e 1deologio convencional y 

cornún de la época. como también lo demuestran nta y Pedro al final de la novelo 

cuando. supuestamente. han superado tC>do pre¡uic10 y norma. y nosotros estamos 

corwencidos de que nta es liberal y ejerce felizmente su sexualidad sin ningún 

prejuicio: 

- Esa noche no dormi pensando en pedir tu mano de inmediato. 
No sabio que tendría que deJar posar 22 años para volverte a 
preguntar si quieres ser mi esposa 
- ¿Lo dices en serio? 
- iClaro! No quiero morirme sin 10....:Jíar que lo seas. Siempre he 
soñado con entrar contigo a una iglesia llena de riere::; blancas. y 
tú en medio de todas, corno la mas oeua. 
- ¿vestida de blanco? (P.166) 

Dichas referencias resultan absurdas puesto que a 10 largo de 10 obra nunca se 

demuestra en ningun momento ni temor ni desafio ni decepción ni apego ni una 

relación directa con respecto a la religion o hacia alguna divinidad aunque fuera sin 

un reto especifico o creencia determinada 



nta demuestra ser el fruto de una educación tradicional: pero es también un 

mol retrato de la época; ya que tampoco justifica esa ausencia de apego religioso 

corno en el caso de Otilia Raudo donde el autor aprovecho la época y las 

circunstancias para alejar a los personajes de este tipo de creencias en Como qguq 

para chQCOJQt~. por credibilidad, se podría plantear, el conflicto interno entre la 

propia visión de las cosas por parte de nta y el medro en que se desarrolla. 10 cual 

originaría una novela plenamente dialógica y un personaje complejo que obligaría al 

lector a esforzarse por comprenderla; pero como Esquive/ no quiso esto cede a favor 

de 10 conocido. de lo fóc1L de 10 krt.c;c:-h 

En la novela quien en realidad rompe con los esquemas femeninos de la 

época es Gertrud1s; pero a costo de su fern1ne1dad y se convierte en un macho. 

como se comprueba cuando regresa al rancho el dio de reyes. "Era g_enerala del 

ejército revolucionario Este nornbrorn1Pnto sP lo hohia qanado a pulso. luchando 

como nadie en el campo de batallo "(p. 1 28) 

Es ta única en irrurnpir en un mundo masculino y se rebela contra la moral 

convencional de su época cuando asume sus experiencias dentro de un burdel; 

aunque reconoce que no es su s1t10 entonces no deia de entreverse cierto rnatlz de 

.. decencia'" al justificar su estancia en dicho lugar· 

Mañana voy a dejar este lugar pues no es el Que rne pertenece 
Aún no sé cuól sea. pero se que en alguna parte tengo que 
encontrar un sitio odocuodo para rn1 Sr coi aquí fu12 porque 
sentía que un fuego muy intenso rne quemaba por dentro ... Por 
fin ahora después do que rnfinidad de hombres han pasado por 
mi. siento un gran alivio (p.93) 

C.,.ertrudis nunca expresa rPhPld1<J o 1nc-nnfnrrn1ciod antA las regios establecidas 

en su familia. Aunque tampoco debernos creer que se trota de un personaje esférico 

o profundo, re falto esa grandiosidad necesaria poro lograrlo, le falto la evolución que 

pOdría hacerla inolvidable. unrca dentro del mundo de la literatura. 

C~rtrudis debería par~+=>r.s.= a alqun ripr~on<Jje de novelo de la Revolución; 

pero está trabajado superticialn1ente y solo <.."1escribe la parte 11arnat1vo y aventurera 



de esa vida; al final sigue siendo la misma jovencita alegre que al inicio de la obra, 

sus hazañas, revolucionarias le sirven para ser reconocido y admirada por los 

hombres: 

Lo miraba orgullosamente desde el fondo del salón. donde una 
corte de admiradores la tenia rodeada. osedióndolo con 
preguntas snbre su part1cipación en la revolución 
Gertrudis. con gran soltura. mientras turnaba tes narraba 
font6stiC'as h1stonos <...~€ tos hc""Jtallas. ll?n las que había 
part1c1pado ... los tenia con 10 boca abierta contándoles cómo 
hab¡a sido el pnmer f\..Js11am1ento que ordenó. pero. sin poderse 
contener. 1nterrump16 el relato y se lanzo al centro del salón 
aonde empezó o bailar .. Con llv1anaad. se 1evantaoo 1a rolda 
nasta 10 rodilla. mostrando gran desentadO.(P. 1 29) 

Las carocterist1cas k1tscri. de C~rtrud•s son· quA en aponenC""ia i;e opone, pero 

llego a esa supuesta rebeldía por casualidad no porque su s1tuoc1on 10 1nqu1ete y no 

es un persona¡e cornpleJO porque rnas bien se maneja lo pred1spos1c1on natural; yo 

que debernos recordar era h1ia de una union ilegítin""'la; la pos1b1l1dad de inc1uu un 

elemento rnaq1c:o se ct.=¡o tuera 

Despues de prost1tuuse regresa con su rom111a. se caso y convence o su rnarido 

de que el n110 es svyo y no de otro, luego de ser generala de la Revolucion acaba 

adinerada como se deduce cuando llega a 10 ooda de Esperanza 

La llegada de C....ertruc1is o to tiesto llnrno lo otenc1on de tcxios 
Llegó en un coupe Ford "r· de los prirneros que sacaron con 
velocidades Al ba¡arse del aut0 r:>or r-oc-o se 1.= cae el gran 
sombrero de ala ancha con plur--nos de avestruz que portaba. Su 
vestido con hombreras e;a de 10 n-.üs rnoderno y 11ornat1vo. Juan 
no se Quedaba atrás. Lucia un elegante tra¡e ajustado. sombrero 
de carrete y pola1nas.lp. l O!::>J 

Ambos ;:-iergona¡es podrían rPrir.=g.=ntnr ocit1el sector c:-onvenenciero post

revolucionano que no vio mas que su p1op10 vida y los posibilidades de me1orarla; sin 

embargo esto tampoco se aclara y as1 con10 nunca se muestra lo evolución de 

Gertrudis. n1 de jovencita h1ia de tarn1lia a prostituta y generala. tampoco se advierte 



e1 cambio de generala revolucionarla a muier adinerada y bien vestida. No hay 

rozones ni para uno ni paro otra transformación. 

De acuerdo a lo anterior es comprensible que Tito al Inicio de la obro seo débil 

ante su madre: yo que prácticamente es uno niña, no olvidemos que se enamora de 

Pedro cuando ttene 1 5 o 1 6 años. 

llto sabía muy bien que todas estas Interrogativas tenían que 
pasar irremediablemente a formar parte del archivo de 
preguntas sin respuesta. En la familia De la Garza se obedecía y 
punto.(p. 14) 
Tito le había mandado a Pedro un recado con el hermano de 
Nacho pidiéndole que desistiera de sus propósitos.{p.1 5} 
Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de lo 
caso no estaba Incluido el diálogo. pero aún así. por primero vez 
en su vida intentó protestar a un mandato de su madre. 
- Pero es que yo apino que ... 
- ITú no opinas nodo y se acabó! Nunca por generaciones. 
nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a 
ser una de mis hijas quien lo haga.{p.13) 

Hasta este momento Tito no tiene fuerzo para rebelarse y realizar 

concretamente sus ideas que desde entonces van en contra de imposiciones. 

Aunque ya desde entonces intenta librarse del sometimiento. no puede. 

porque no cuento con et apayo de Pedro y solo no puede salir adelante. ""El terror o su 

madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro ... "'(p. 1 7) 

Tita ... intentó gritarle a Pedro que la esperara. que se la llevara 
lejos. adonde los dejaran amarse. adonde aún no hubieran 
inventado reglas que seguir y respetar. adonde no estuviera su 
madre. pero su garganta no ernitió ningún sonido. Las palabras 
se le hicieron nudo y se ahogaron unas a otras antes de 
sallr.(p.44) 

Al principio Tita demuestra su rebeldía sólo tímidamente y en pocas ocasiones; 

y le costará un gran esfuerzo desprenderse de sus prejuicios y actuar como ello 

mismo lo desea pues en ocasiones aún se preocupa por su proceder. .. A Tita le 



encantaña ser una simple semilla no tener que dar cuentas a nadie de lo que se 

estaba gestando en su interior. y poder mostrarle al mundo su vientre germinando sin 

exponerse al rechazo de la sociedad. "(p. l 40) 

Corno no puede luchar aún contra las órdenes de su madre, permite que le 

arrebaten a Pedro. y aunQuP Aso la lastima no puede decidir su situación: sin 

embargo es el momento que marca el inicio de la evolución del persona1e. Mnto s1nt1ó 

corno si el invierno le t1ubiera entrado al cuerpa de golpe y porrozo ... Este trío 

sobrecogedor la habna de ocon"'lpoñar por rnucho tiempo sin que nada 10 pudiera 

atenuar '"(p 1 6) 

Hasta este rnorr1ento Tito no puede rebelarse y tampoco puede expresar 

abiertamente sus ret1ex1C.:.'>f1es y pensarT11entos, sin embargo sus 1n~u1etudes ·.,. dudas 

después encontraron StJ ·-:Lirso od~-<.tJOde> v te perrnit1rón convert1rse t~ la mu1er plena 

Que vemos al tina! rii=> 1n r1nvi=ln. rf:..rn ci1.Jn estn Sri<nPtt<io at rarnrtP< d(""")f""T""linant¡:::r. cie su 

madre; corno cuando Tita prepara e! poste! de Dodas y pur c:ansancto cree escuchar 

el piar de un pollo. Marna E:eno 112 arrebata y rc::>n1pe el huevo pa10 demostrarte que 

esto no es verdad. oden-ias la reprende v1olentaíTlente 

Esc(JchnrnP h1l'--·n r1tn. rne estos c-n1rnr:-inno ln r-oc1Pnr10. no te 
voy a pern11tu auP err1p1eces con locuras. IEsta es lo prtrnera y la 
uttimo' 1n ~""" ns....,,011rn fll Jo:? t,:;::::. rirrt=?"r"""ntircisr 
Tita nunca puc10- l.°o'"xpl1car que fue lo quP. paso eso noche, si lo 
que escu.::.nu t-...,¿ pro,:jL..Ctc del consar.c10 o una a1uc.nac1ón de 
su mente. Por lo pronto lo rnas conveniente L°"l"O volver o la 
batlda, no quena 1nvest1gar cual era el 11rn1te ae 10 pac1enc1a de 
su rnadre.tP 261 

Demuestro tornb1Pn su 1nteliqPnc1r:i porque sabP rraJV l'">ien cómo lograr que 

Mamá Elena olvide su eno¡o y crea que ha doblegado el coracter rebelde e insumiso 

de su hija. Un claro e1ernplo de esto se tiene cuando Mama Elena reprende a nta por 

no haber hilvanado el vestido que le presento. 



- lo vas o tener que deshacer. Lo hilvanas. lo coses nuevamente 
y después vienes o que te lo revise. Poro que recuerdes que el 
flojo y et mezquino andan doble su camina .. 
- ¿vamos a empezar otra vez con la rebeldía? Ya bastante tenías 
con la de haberte atrevido a coser rompiendo las reglas. 
- Perdóneme marni. No to vuelvo a hacer. 
Tita IOCJró con estas palabras calmar ~ enoio de Mamá Elena. 
Había - puesto mucho cuidado al pronunciar el "'marnt"' en el 
rri0'T'er-ito v c-0f"'I i::;.1 t0!''=" 00<:"<':'1...Jor:i0 (r l .1? 

Sin embar,s::JO. tal ve? sin que ella mismo lo note. se somete al machismo de 

Pedro. cuando quenendo o no. rechaza a John. porque PedfO, en cierta formo abusa 

de ella. Esto sucede ta mismo noche del con1prorrnso motrimon101 de nta. cuando 

Pedro no puede mas que aceptar que ya no lo quiere y se ira lejos 

Pedro, sin r1?Sr>onderle. se acerco n ella. apaoó la lu7 riel 
quinqué. la jaló hacia donde estaba la cama de latón que 
algunr:J viez ¡y:?rt.:::>r>~•-=- CJ C~r+r1_J0.!S ~, 1 herr~r:lnr::J '/ ti•~nc10lr"'! s01:">r~ 

ella. la hizo perder su virg1n1dad y conocer el verdadero 
ai-t'lor.[p. l 1 ~l 

caracteristico de tas novelas k1tsf;_b; ya que la forr-na de presentar ante el lector lo 

prohibido es propia de esras obras. as1 c0rT10 los frases gastadas ur1hzados una y otra 

vez que no sugieren. sino dicen d1rectarnente lo cx:umdo. 

En carnb10 Gorda Pone~ oone énfasis Pn los ornbientes. en las palabras oue 

rodean Ja escena. en esa sensualidad que lo abarca todo; corno en el siguiente 

ejemplo tornado de ~l.Q "Su cuerpo parec10 descubrirse en su desnudez. 

extend1endose sobre SJ mismo. nuevo. vivo e irnpersonal, como una frase nunca 

dicho. siendo lo totohdad v c-adci t.ina de Jos r>rilal•ra~. revelandosele tuF>ro de su ser." 

(p.8 1) Podernos aprec1or la sutileza de 1as trases e incluso la cornparacion que el 

autor realiza entre el acto amoroso y el acto c:reado1 

En Ja escena de C..9:Ql~Q __ .Qgua _pgr_q _c;l!oc_Qf_q_:t_e: se d1st1ngue el tipo de 

descripciones "qastronorniras" SP<iun las !lomn ! lrnhF>rto Eco v no tienen relación con 



el supuesto eje de la historia·coc1nero aquí analizada Estas tiPr;iP.n rnmo finolirlad. 

despertar .. ,os ba1os instintos con la recurrencia literario a la pornogrofia la cual se 

vende como arte 'liberadora' y ·progresista· 8010 la falsa argumentación del erotismo 

desenfrenado. ··t-_.,, 

Esto mas que rE"tvindicar el ornn< si=nsual trato de condPnorlo. r:-iues las 

descripciones hechas en la novela se expresan con un lenguaje vulgar. Ni siquiera 

poético·gostado sino bajo, carenre de todo valor literano v sen1e1an el equivalente 

sintóctico e imag1nar10, a! menos en potencia, de aquellos d1bu¡os expuestos en libros 

baratos, tnlPs cnrrio f=I l1!:"">_!.0____B_~r::!:'On_o1 o FI l!hrc,_ p_g~•QODJ y c.¡t1A Pn GQíDQ_Qgua para 

~!§;tienen referencia en varias e•scenas. corno podro notarse 

Despues t-:1...:.-1 pncuentro c-0r-r1eritocio Pedro y Tito siguen frecuentandose y 

después sobrev1~nt:::! et rompin~rento ·---:o·-1 .Jn~1ri A pesar de que T''a con ese 

prometido y se sornt::--tP incluso C.J su t1ern1ono y al oocto que la nnu!a por completo 

Aceptar este r->acto con Rosau10 ..=.-.s re-l0vont1? porque señalo dos coracteristicas 

muy importantes en Tita. como son su se!'nsit)rl1dad y su Qandod, rnanifestodas de 

diversas fnrmnc; o !n ICHl'Jn rlF> In nL"'l1n A<>1m1c;r-.1• ") -;,:::. r=fl=!,.-, tnrnb1Pn ~u df?'SF=>-<~ d.=> no 

causar p1oblernos r11avores disgustos e 11),-luso StJtrirn1entos a su herrriona Rosaura 

todo lo cual podr1a evrtarse con seguri.:..iod '>I se casara ,:--on Jot1n y se fuera del 

rancho; pero está de por medio el inn1enso amo1 que siente por Pedro y que ya se ha 

rnanitestocio Pn entrf?qas físicos. rnr .~sto nn seria hnnf?'stn c:asarse en estas 

circunstancias, debido a la situación ClLle st:,. vive dentro de la novelo, nta debe 

permanecer ocutta con tal de realizar con1pleta y plenamente su verdadero amor. 

En esta parte el procedirruento io;.i.!$.~ radica prec1sarnen1e en remarcar ese 

maniqueismo yo rnenc1onado. con lo ri1_iP -;0 fnlta a la rohPrPnc1a en la presentación 

del persona¡e. Se hace una conces1on a la rnoral dorn1nanre v a su estetica con tal 

de que sus receptores no se sientan agredidos por s1tuac1ones o persono¡es inmorales 

paro ellos 

~------



Por veinte años había respetado el pacto que omtJos habían 
establecido con Rosouro y ya estaba cansoda ... Pedro y Tita se 
habian cornprornetid,-¡ a ser de los rnós discretos en sus 
encuentros y o rnantener LJCulto su amor .nta debía renunciar a 
tener un hi¡o ilícno.(p p l 66- l 67) 

Este sornetim1ento tarnb1en se odvierte en su relación con Mama f:lena. pues 

cuando ésta enferma y necesita ayuda. nta regresa sin pensarlo y le perdona 

fócilmente todo el sufrimiento causado. ..Intentaba de todo corazón atenderla lo 

mejor posible. Con rnucno cu1dodo preparaba 10 comida para su mod1e .. con la 

sano 1ntenc1ón que le s1r\/1pro rn•nci ri +=>lln riarn r;::::.c, 1¡'.)i=rarsP totnlmi=nti= .. lf:."' Qfl) 

De igual rnanero se dot.>lega anfe los platillos trad1c1onales. los cuales. 

precisamente mantienen ·.11genres 1as costumbres Con esto se resigna a permanecer 

en el lugar mas con1un poro'º ••1u¡er I(] cocina. y de esto forrna mantiene viva uno 

de las trod1c1ones fornd1ores O>Jt::O- ,:-,upuo::.stan1ente son lo que desea romper 

Sabernos quto- r11ngur1 µersono¡e pw8de ser Totorrnenre rf..':"Oi, es Of~1r nurnano. 

pero puede llegar o po1e-.._::erl ... >. y íiTo oor supuesto pc...::ir10 vivir t•30lrnen~e. pues posee 

todas las caracter1st1cas t...'1..0· 10 n"lw1er rne.x1cana. con10 son la fidelrdod. lo maternidad. 

e-1 canño que siente por rn."i•> ·-11 r.-in11~.~-. v t:?sn c-0ntrnrl1(-r:1on intPrPsonto= de quebrantar 

y mantener trad1c1onE•5 Oe::.ot.- 11t::-n 1p\.._1.s p1et"'\1spon1cos. todo esto expresado o troves de 

la cocina: 

nta ero el u!t1mn F>c;lnn0n ciF> uno cadena dP cocineras que 
desde lo época preh1span1co se habían transrnit1do los secretos 
de lo c0c1n:-i r-,.=-, SY"'n,.:::.roc-10n i?n g<?neracióri y ~stabo 

considerada con10 !o rnejor exponente de este maravilloso arte. 
el arte cul1nar;o [P 38, 

O como dice C'..,.ertrud1~ QlJ1Pn 

lanzó uno plf?Qonn en 51lencio v con Jos otos cerrados pidiendo 
que lita viviera mucnos anos más. cocinando las recetas de la 
familia Ni ello ni D0so1Jra ~eri1on lo~ .-:-onoci;-nientos para hacerlo. 
por lo tanto el dio que Tito munera momia junto a ella el posado 
de su farnilio.\p.129J 



Esto afirmación resulto extraño pues en diversos ocasiones se menciona que 

todos se reunían a preparar las recetas. lo cual naturalmente. incluiría a los hermanas 

en estos secretos familiares y no hay razón alguna para que Tita sea la única en tener 

acceso a ellos. a menos que fuera parte de la tradición que siguen; pero entonces se 

tendrían Que resguardar dei conocimiento de las otras hermanas. Ademós la tradición 

nunca se pierde; ya que permanece el recetario-diario de nta. en donde guarda 

todos sus recetas, asi corno la histOfia de amor, como la narradora lo dice al final. 

También resulta curioso el hecho de que nta -sea considerada lo mejor 

exponente del arte culinano" puesto que nadie en la obro cornp1te con ella ni la 

misma Nacha ni Chencha, y tampoco hay nadie que la reconozca. pues la Unlca 

que podría hacerlo. Mamó Elena. siempre estó reprendiendo su calidad corno 

cocinera. Esto se explica cuando Tita se rebela con su creativtdod en la cocina; que 

Mamó EIPna nunca rPconocP: "Pero no pOdío evitar ta tentcic16n de trrinsqredir las 

fórmulas tan rígidas que su madre quería irnponerle dentro de la cocina .. y de la 

vida."(p. 1 41 J 

En apariencia Tita no se doblega y soca tuerzas para seguir adelante a pesar 

de Ql.Je sus condiciones familiares Dodrion hoberla hecho un sPr rlébil y surniso como 

es en realidad: pero con su caracter logra sobreponerse a los constantes ataques de 

Mamó Elena así como al hecho de vivir en la misma casa que Pedro y Rosaura: sin 

embargo esto lo fortalece y le do oportunidad paro evoluc1onar 

Desde el inicio se advierte que nta esta inconforme con los moldes impuestos y 

con 10 rnjusto de su desttno; lo mención es rápido y no se explica claramente qué 

leen en su casa; pero su rebeldia podría nacer de las lecturas realizados por los tardes 

después de terminar sus quehaceres dornésticos. Corno se aprecia durante lo 

elaborc.1ción de las tortas de Navidad cuando Mamó Elena anuncia que han 

tet"minado de trabajar. "después de escuchar esto frase todas sabían qué era lo que 

tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían los 

labores ... Después tocias se iban a sus recómaras o leer. rezar y dormir."(p.12) 



Esto podría aclarar por qué nta horó romper en ella una tradición que 

reconoce corno absurdo y de la que ignoramos tanto ena. corno nosotros. su origen y 

su razón. 

Tito no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e 
inquietudes acudían o su mente. PO! ejemplo. le agradaría tener 
conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar ... nta 
sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que posar 
Irremediablemente a formar parte del archivo c;in respuesta. En la 
familia De la Garza se oOedecia y punto.(p p. l 3- l 4) 

Tlta entonces decide su propio ser y también el papel que desea dentro de lo 

obra. No quiere ser sumisa ni abnegada. en sus propias palabras. "El papel de 

perdedora no se había escrito para ella. 1Ten1a que tomar una clara actitud de 

ITiunfo!"[p.31) 

Los pe-rsona1es esfericos rf?<:'olcon solorl'IPnt.= nPrtns nsoectos de la vida que 

sean importantes dentro de !a novela o bten. tengan algún peso para el desarrollo de 

la obra. de igual forma. tornan solo aquellos aspectos humanos que se verón 

fortalecidos, cr1ticados. enaltecidos o representaron alguna evolucion. 

Tito intenta ser l1n1co y rnr!'lper cnn Al rnorro (-nn(-1us1vo en que poctna quedar 

encasillada. Por eHo no se conforma con uno etiqueta y busca vivir 

independientemente, a pesar de lo que e1 narrador intenta decir de ella. lito 

representa la sensibilidad. la fortaleza. lo fidelidad y la rebeldía. conjunto que la hace 

posible aunque no real. Transmite Ja grandiosidad de su vida literario porque nos 

remite a lo épaco 1evo1uc1onana. cuando tarnb1en se preocupaban por 1evolucionar 

tradiciones y realizar amores cornplicados o impos1bles 

Este personaje entonces debería encarnar un resumen interesante de 

contradicciones; la de una nueva forma de ver el mundo. ta ruptura con los 

esquemas tan rígidos que se tenían hasta entonces v que a pesar de su deterioro, 

nadie se había atrevido o quebrantar: pero a la vez esos conceptos que aún arrastra, 

la hacen decidir siempre, sutnr. o reprimirse. aunque sea por momentos. "lMaldita 



decencia! IMaldlto manual de Carreñol Por su culpa su cuerpo quedaba destinado a 

marchitarse PoCO a poco. sin remedio alguno."(p.45) 

nta pretende reflejar el momento crítico de una heroína revolucionaria que se 

enñenta a la institucion representada Pof Mamó Elena y su tradición familiar; en 

apariencia Intenta y logra romper todo esa rigidez e Injusticia exJstentes hasta el 

morTiento; así corno liberarse de pre1uicios. miedos y vivir plena. aunque 

clandestinamente. su relación con Pedro. En ese plano esto se planteo corno una 

decisión de la propia Tita, no ex1g1da ni impuesta por nadie: obedece s~o a su propio 

ser y corazón. A partir de Asto. nta peleo pa qanar y demostrar su valor corno 

persona dentro de la famtha. Princ1paln1ente POf mantener y realizar su amor con 

Pedro: 

nta se esmF>rabn c-<>n anqustlo P.r1 r-orinar cada dio rnetor. 
Desesperada inventaba una nueva receta con la intención de 
recupPrcn In rP!a.--:-10n '\Lit? Pritre ello y Pedro había surgido o 
tTovés de to cocina De esta época de sufrimiento nacieron sus 
mejores receta3 {p 54) 

También debe ganar su libArtad y loqrar ser e.na misma; a pesar de la 

presencia costrante de Mama E:.lena. Transición que obviamente no es fócil; pero que 

aunque sea por un carn1no 1ntr1ncado alcanza: 

Tenía muchas cosos Ql 1e ordenar en su mente y no encontTabo 
palabras pa1a expresar 10 que se estaba cocinando en su interior 
desde que de10 e1 roncho SR sentía rnuy desconcertada ... En 
lugar de comer preferia ponerse horas enteros viéndose las 
manos ... los analizaba y las reconocía como prcp1as. Las podía 
mover a su antojo. pero aún no sabía qué hacer con 
ellos ... nunca hacia tenido tiempo de detenefse a pensar en 
estos cosas. Al lado de su madre. lo que sus manos tenían que 
hacer estaba tríamente determinado ... quería huir de si misma. 
no Quería pensar en tornar una dpterrninoción. no quería volver 
hoblar.(p.SOJ 



Cuando Tita se repliega en silencio anuncia su no conclustórl. su evolución 

claramente advertida por la posición fetal en que John la encuentra. por eso no 

puede hablar y no sabe qué hacer con sus manos: 

Chencha lo encontró con el pichón en los monos. Tita parecía 
no darse cuenta de que estaba muerto ... tenía la mirada perdida 
y miraba o Chencha con si fuera lo primera vez que la viera en 
su vlda ... En cuanto vio al doctor corrió a un rincón y se puso en 
pos1c1ón fetal.{p.74} 

Aunque PI pa~o decisivo para su evnlución. no 10 do ella por voluntad propia. 

sino que casi fortuitamente una receto le devuelve la vida. los recuerdos, el habla 

inexplicablemente perdidos "Un olor que percib10 lo sacud10 Era un olor a1eno a esta 

casa. John abrió 10 puerta v aparec10 !con una charola en las manos v un plato con 

caldo de eolito de re~! POf fin hobio lrqrc1dn rPC0rdat lJnc:i rPCeto "(p 92] 

Este acontec1rr11ento provoca un carnbto en Tita que le perrr11nro desarrollarse, 

hasta lo que ella quiere ser. Surge una nueva Tito que ya no rec1b110 Ofdenes de 

nadie. lo cual es evidente cuando regresa al rancho y sostiene la mirada de Mamó 

Elena 

Su madre la rec1bio en silencio Y por pnrnPrn ve? Tita le sos111vo 
f1rrnernente ta rriirada y Marria Elena retuo la suyo Habta en la 
mirado de Tita una luz extrnña 
Mamó Elena desconoc10 a su hLJO Sin palabras se htc1eron 
rnutuos ;eproches '>i con esto se rornp16 enrre ellas el nosra 
entonces fuerte lazo de sangre v obed1enc10 que las unía y que 
ya nunca se restobleceria.lP 9o) 

En la novE?la se mon1fiestan vemos veces F?sto.:; rF?tos a troves de los mirados. los 

cuales son potentes sobre todo entre Mama E:lena y Tita, paro su evolución es 

importante volver al rancho y poder mirar t11arnente a Marna Elena; lo que ocurre sólo 

cuando Tito na pasado una larga temporada le¡os de ella en cosa de John. De esta 

forma te dernuestro que en adelante no se dPfora dominar sino que v1viró por ello. 

libre. sin rendirle cuentas. sobre todo, sin temerle 



La nueva disposición no afectó para nada a Tita. es mós. fue 
para ello un alivio e4 delegar en Chencha la penosa ObfJgación 
de atender a su madre y así tener libertad para empezar o 
bofdar las sóbanas para su ajuar de novia. Había decidido 
casarse con JOhn en cuanto su madre estuviera me¡or.{p.98) 

Para Tita el momento de crisis 1n1c1a al enterarse de la muerte de su pequeño 

sobrino. Por el significado que éste hab1a adqurndo para e4la y con todos los 

sufrimientos anteriores es lógico e irnportonte para el resto de la obra e4 que Tita se 

encolerice y reproche esta muerte a su madre 

nto sintió en su cabeza un trastero cayF>ndose. Después del 
golpe, e4 son•do de una vaplla rota en rrut pedazos. Corno 
trnpehdo p.."X un rPsO."ii? sP !<=vnnto 51nt10 quP. uno violenta 
ag1tacion se posesionaba de su ser. entrento firmemente Ja 
mirada de su madre ... v .:Je3pues, en lugar de obedecerla. tomó 
todos los chofizos que encentro y ros partró en pedazos. gritando 
enloquecida. 
- Mire 10 que hago con sus órdenes. JYa me cansé! IYa me cansé 
de Obedecer1a! 
- Usted es la culpable dP lo rru1erte de RobArtol- re gritó fue<a de 
sí y salió corriendo. secandose Ja sangre que re escurría de lo 
nariz; tomó el pichon. ia cuh+?tri de lornbric-es y se subió al 
paromar.(p.p. 73. 74) 

Es el momento en que s~ harta de solo recibir órdenes y obedecer. es cuando 

empiezo a vivir y ser ella misma: por eso discute con Mamó Elena. porque ya ha 

acumulado una serie de sentimientos que la han lastimado y ya no puede callar: 

En ese momento ¡:::')f?nsó en lo buen<> que sería tener la fuerza de 
Mamó Elena. Ella mataba asi. de tajo. sin piedad. Bueno. 
aunque pensándoJo bien. no C0n ella habio hecho una 
excepción. Ja había empezado a matar deSde nirla. poco a 
pcquito, 'Y' aún no le daba el golpe f;naJ (p. 39) 

Es claro que nta se transformo y madura, en primer lugar. parque debe hacer 

valer su persona y sus derechos corno tal. sean realizar un amOf. o discutir 

abiertamente sus ideas. va que la misma srtuac1ón revOlucionaria que vive y e 



corócter rebelde que se le formó desde niño la llevan a no doblegarse ante normas o 

esquemas. En este sentido es evidente el rompimiento que hace de lo tradición 

familiar pues no es la hija que ésta requiere: sumisa. dócil, que no protesta o no 

piense mós allá de lo permitido. como se advierte claramente desde sus primeras 

reflexiones al respecto: 

Es más. queria saber, ¿Cuóles fueron las Investigaciones que se 
llevaron acabo para concluir que la hija rnenOf era la rnós 
Indicada paro velar por su madre y no la hija rnayor? ¿s.e había 
tornado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? 
¿Le estaba permitido al menos, s1 es que ne; se podía casar. el 
conocer el amor? ¿Q n• s1qu1ero eso?(p. l 4] 

El punto climático de estos c:nllodas rpfiPxtones se alcanza cuando Tita expone. 

ante su hermana Rosaura. su postura respecto a ta 1rad1c1on familiar de lo cual incluso 

deseo salvar a la pequena Esperanzo 

Y que voy a romper cuantos veces sea necesario, mientras esa 
maldita tradición no rne torne en cuento. Yo tenía el mismo 
derecho a casorrr1P q1 JF> tu. y tú era<; la que no tenía derecho a 
meterse en rned10 de dos personas que se querían 
proñ..indarnente (P 1 !:'n) 
De eso sí puedes estar muy segura. iNo voy a permitir que a tu 
hija la envenenes cvn 1.::is ideas ae tu enferrr.a cabeza. Ni voy a 
dejar que le arruines la vida obligóndola a seguir una tradición 
estúp1dallP· l:, 1) 

Cuando nta se enfr~nta n StJ hermano. ha perdido sumisión. demuestra su 

carócter y fortaleza. tiene voz propia con respecto a lo tradición familiar que dirigía su 

destino. corno se advierte en las lineas iniciales de la pnrnera cita. 

En este momento Tita ha logrado quebrantar la tradición que la condenaba a 

la soledad y al sornet1m1en10. incluso su amor puede traspasar la frontera del tiempo y 

de lo terrenal. "Se dejó ir a su encuentro y ambos se fundieron en un largo abrazo y 

experimentando nuevarnen1e un c11max amOfoso partieron juntos hacia el edén 

perdido. Ya nunca rnós se sepo1ar1an "(p l 72) 



Después de su momento de crisis así es como Tita logra evciuclonar. no teme 

rebelarse para gozar de una vida pena. acepta romper un compromiso que no la 

haró feliz. mantiene una relación ilícita con Pedro. que pese a todo, es el amor 

verdadero y decide ocultarla a los ojos de esa sociedad provinciana que tan poco le 

Importa y que. par supuesto. no la comprenderla: 

151 la pobre Mamó Elena supiera que aUn después de muerta su 
presencio seguía causando temOJ y que ese miedo o 
encontrarse con ella les propryr:ionoba a nto y a Pedro la 
oportunidad ideal para profanar impunemente su lugar 
pretendo, al revolcarse voluptuosamente sobre la cama de 
Gertrudis. se vdveno a morn cien vecesl(p.p. l 14. 1 l 5) 

Antes del último capítulo nta temía lasnrnor o <>u hermano con sus acciones; 

pero en este momento ya ha logrado librarse de dudas. sufrimientos y prejuicios 

porque disfruta el amor de Pedro. de sus encuentros. de su situación que no le 

preocupo y mós bien lo hace fehz. claramente se olvida de los demós; pero para 

alcanzar esto, es importante resaltar cuando Pedro sufre un pequeño accidente: 

Tita tornó a Pedro de la urnc-o mono que tprno libre de 
quemaduras y no se separo de et. Cuando iban subiendo las 
escaleras. Rosauro abrió la puerta de su r~cr:irnara Se acercó a 
la escalera con la intención de bo1ar a ver qué suced1a y ahí se 
topó con el grupo que cargaba o Pedro envueao en humo ... El 
primer intento de Rosoura fue correr a ayudar o su marido. Tita 
rrató de scitar1e to mono o Pedro poro permitir que Rosaura se 
acercara a él. pero Pedro. entre quejidos y hablóndcie por 
primera vez de tú. clamó: 
- Tita no te vayas. No me dejes. 
- No. Pedro no lo haré. 
Tita tornó nuevamente ta mano de Pedro. Rosaura y nto se 
miraron un momento retadcxamente. Entonces Rosaura 
comprendió que ella no tenía nada que hacer ahí. se metió a su 
recómara y se encerró con llave. (p.p. 142. 143) 

En este momento la sociedad ya no existe; sólo ellos dos v lo libertad 

conseguida gracias a la fuerza de sus sentimientos y al amor que ambos se profesan. 



lo Importante para etlos es no aparentar ante los demás: .. lo verdad. o estas alturas a 

Tlta también le importaba un corTiino to que la gente pensara al hacer pública la 

relación amorosa que e)(istia entre Pedro v ella. "(p. 1 66) 

Es sorprendente que Viviendo dentro del ómbito matriarcal y riguroso de Mamó 

Elena. supere los pretulcios y los miedos 1nculcodos durante su niñez y se convierta en 

una mujer libre. plena, actual v. en cierta f0<ma. adelantado a su época. 

En parttcular Tita Obtiene la fortaleza para realizar sus acciones de su sentido de 

Justicia y de su deseo de ganar un lugar en el mundo que ta empujan a no someterse 

a las leyes por demás injustas 1rnpue5ta~ P0'f" Mamó E l*?nn Dicha rebeldía surge 

precisamente cuando nta desea una vida propia, a pesar ae que la tradición le 

niega la libertad de elegir su destino oue viene resumida en el amor Que Pedro 

representa. 

Gracias a esto Tita puede sobreponersA al dO!Of ca~1so<io ¡:>orlo boda de Pedro 

y le permite disfrutar de su sexualidad sin pre1u1c1os ni ternOfes Pedro y nta alcanzan su 

plenitud después de la muerte de Rosouro y la posterior boda de Esperanza. 

Por pnmPro ve7 en la vida pcxinon amarse libremente. Por 
muchos años fue necesario tornar una se11e de piecauciones 
para que no los v1e-ran. para que nadie sospechara, paro que 
nta no se ernbarazara. para no gritar de placer cuando estaba 
uno dentro del otro Desrle ohorci todn eso f:"l€rrnanec1a al 
pasado. 
Stn necesidad dP rolCJbros 5F> tcirroornn dP ID" manos y se 
dirigieron al cuarto ooscuro (p. l 70) 

Trta ~ria ser un persono1e cornpleio. propio del siglo XX; que viviera dos 

voces; la de su madre y lo tradic1on familiar, y la de ella misma que entTe mós 

lastimada se encuentra. mas fuerte y mej0< controla sus emociones. ambos son 

característicos del personaje que le permiten ocultar su sensibilidad con el fin de que 

nadie pueda aprovecharsP de ~u posición v de "" 1c; 5F>ntirnientos. Serían rasgos no 

conclusivos que le darían oportunidad de d1scut1T con su narrador y demostrar que no 

permite que la dobleguen o iO desequilibren tac11rnente, pues Tifa sabe sobreponerse 



e incluso vencer a quien la ha destruido demostrando con esto su grandiosidad y lo 

Imponente de su espíritu. Esto se demuestra dentro de la obra cuando Tita y Pedro 

desean casarse después de 20 años de amasiato sin importarles el qué dirón; .. La 

verdad. a estas alturas a TI1a también le importa un comino to que la gente pensara 

al hacer pública la relación amorosa que existía entre Pedro y ella. '"(p. l 66) 

En este momento advertimos que Marnó Elena no togró contagiar su carócter 

arnargo. no doblegó n1 frustró a nto. esto al contrano la rnot1va a v1vlf; por e¡emplo 

cuando se enfrenta abiertamente al fantasma de su madre. 

· iMe creo lo que soy• Una persono que tiene todo el derecho a 
v1vlf la vida corno rne1or le plazca De1eme de una vez por todas, 
1ya no la soporto! Es mas. la odio siernpri::: la odie 
nto pronuncio los palabras mag1cas paro hacer desaparecer o 
Mama Elena para siempre (p l 4 1 ) 

Tita logra vencer a Mama Elena v al controno de ella. el paso de los años la 

hace mós bella. hbre e incluso lo ayudan a disfrutar del amor pasional de un hombre; 

como se demuestra c1ara111en1e en el U!t1rno capitulo de la novela: .. nta lucia 

esplendorosa Los 22 años que hab1an transcurrido desde lo t>oda de Pedro con 

Rosaura parecían no haberla rozado s1qu1era. A sus 39 años aún seguía fresca y 

rozagante corno un pepino rec1en cortado."(p 1 66) 

Después de aconciarse y rn1rorse con 1nflni1a ternura. dieron 
salida a lo pasión por tantos años contenida .. Tito no podía darse 
cuenta de nado. Sentia que estaba llegando al clímax de una 
manera tan intensa que sus o¡os cerrados se iluminaron y ante 
ella aparec10 un brillante túnel. .Ello no quería mOfir Quería 
experimentar esa m1srna explos1on de emociones muchas veces 
mós. Este era solo el in1c10. (p 1 71 l 

Dentro del contexto de 10 novela Tita poaria aparecer CorT"lo indecente por 

amar al esposo de su hermana. sin embargo esto prueba que es un personaje lleno 

de contradicc1ones. como cualquier ser hurnano v como se refle10 en los personajes 

del siglo XX. espec1olmente de rea1isn10 mogico. pa e¡emplo Amaranto en Cien años 



de soledad que tiene miedo de enamorarse y lucha contra sus propios sentimientos. 

Esto justifica que Tita rompa morales y tradiciones convencionales; aden16s no puede 

evitarlo puesto que fo ama desde antes de su bOda, incluso Tita siente o sabe que 

ese amor seró para siempre: "Sí. si y mJI veces sí. lo amó desde esa noche paro 

siempre."(p. 1 8J 

A la par de su sensib1hdod, Tita demuestra orgullo y fortaleza interior pues oculta 

sus sentimientos para que los demós no adviertan el sufrimiento que le causa la bada 

de Pedro: .. Tenía que estor muy pendiente de que su rostro no revelara la menor 

emoción ... EI papel de perdedora no se había escrito para ello. nenia que tomar una 

clara actitud de triunfoqp.31) 

También pOdrío aparecer como una muier que desea el mal a sus semejantes 

por ejemplo después saber el destino de Esperanza prensa 

Cljaló que a Rosaura lo boca se le h1c1era chicharrón y que 
nunca hubiera dejado escapar esos repugnantes. malohentes. 
incoherentes. pestilentes. indecentes, y repelentes palabras. Mós 
valía que se las hubiera tragado y guardado en er fondo de sus 
entrañas hasta que se le pudrieran y agusanaran.(p l 09) 

Estos pensamientos pC>drían sorprender. porque nta siempre demuestro su 

dulzura. pero es comprensible que no desee que alguien mas sufra por uno fradlción 

claramente in¡usta, entendemos su cornportamiento que denota su cotierenc10. Las 

dos acciones expuestas indican que nta no sólo se enfrasca en su exacerbada 

sensibilidad. sino que tamb1en es revotuc1onaria y troto de proteger a los seres 

indefensos de las situaciones que puedan dañarlos. 

En aparfencla Tita se srente culpable por su relacion con Pedro. aunque en 

realidad esto sólo se menciona en dos ocasiones. arnbos durante lo preparación de 

la rosca de reyes cuando Trta sospecha estor ernborozada. Primero Rosauro se 

acerca a ella para pedirle ayuda· "No pC>día 1nic1ar en estos momentos una discusión 

entre ellas que diera al traste con la buena voluntad que sentía de compensar a 

Rosauro del daño que le estaba causando."(p. 123) 



En ese mismo capitulo. después de que aparece Mamó Elena para maldecir 

al pequeño hijo de Tita. ésta piensa. "'Tener que cancelar ese matrimonio. tener que 

abandonar el rancho si es que quería tener a su hijo sin problemas. tener que 

renunciar para siempre a Pedro. pues no podio hacerle mós daño a Rosaura ... (p. 1 25) 

Fuera de las menciones anteriores en ningún otro momento se nota a 
sufrimiento o inquietud de nta Pof ser amante de Pedro. Dada la personalidad de Tita 

es casi Increíble que este hecho lo vivo inconscientemente al principio y sin 

responsabilidad: "'Nunca pensó en esta posibilidad al consumar su amor con 

Pedro."(p.120) 

Tampoco son visibles los supuestos sutnrn1entos que Tita experrmenta. Así corno 

tampoco se ve la culpabihdad de Rosaura por haberse casado con Pedro como se 

menciona cuando John va a pedir la mano denta· 

Rosaura se estremeció al ver en los ojos de su hermana lógrimas 
que ella interpretó como de felicidad y se sintió un poco aliviada 
de la culpa que algunas veces la atormentaba por haberse 
casado con el novio de nta.(p.p. 1 12-1 1 3) 

Tampoco se muestra al lector que Pedro y Rosaura estén obligados a llevar una 

vida social, que lastime a Tita como pretende afirmarse durante el entierro de Mamó 

Elena: 

John torn:ó a nta de la mano durante el regreso al rancho. y nta 
a su vez. lo tornó del brazo enfatizando que entre ellos había 
oigo mós que amistad. Quería provocarle a Pedro los mismos 
dolores que ella siempre había sentido al Veflo al lado de su 
herrnana.(p. 1 02) 

Dentro de la novela los persona¡es rnascuhnos tienen poca relevancia, son 

pocos y estón descritos muv brevernente. En total son tres los importantes (sin contar al 

hermano de Nacha al que solo se hace referencia en una o dos ocasiones. y al 

sacerdote que apenas aparece en las bodas y el bautizo). dos de ellos giran en torno 

a la presencia de Tlta y uno a la de Gerttud1s. lo cual resulta previsible, pues ~ 



gaug poro chpc9'ate es una novela rosa y corno tal los '"galones'" deben centrar su 

atención en la heroína de la historia. Recordemos que la belleza de Tlta ayuda a que 

se enamoren de ella, no así de Rosaura, que ademós de tea y conservadora. es 

pestilente y tampoco cuenta con la personalidad desafiante y extrovertido de 

Gertrudls. por eso ningún hombre -mucho menos su esposo- se siente atTaído, ya no 

digamos enamorado de ella. 

Uno de estos galanes es John el cual representa al héroe de cualquier novela 

rosa. es el princ1pe azul sonado y real que podría equipararse con el personaje 

siempre delicado de PietTo Crespi en Cien anos de §ciedad, pero mientras Crespi es 

un personaje único. irrepetible en alguna otra obra. ni siquiera en las propias del 

romanticismo. John puede cambiar de nombre y seguiró manteniendo su carócter 

amable, respetuoso. ablerto. así como su reconocido estatus soc:ial. 

Por su parte Pedro es un mocho. desobligado y ¡amós. en todo la novela. 

trabaja siendo que en nuestra sociedad el hombre es por tradición quien debe 

proveer el alimento de los caso (o rnenos que ésta seo otro costumbre que Tita 

también desee rompef y pretenda invertir los papeles); sin embargo. Pedro se somete 

o lo voluntad de una suegra impositiva y muy entrometida como lo es Mamó Elena y 

corno se demuestra o continuación. Después que Tita ha encontrado lo tranquilidad 

necesaria y es feliz POfQUe se siente realizada: "Qué le importaba su destino mientras 

pudiera tener cerco a ese nino que era mós suyo que de nadie ... Pedro y Roberto le 

pertenecían y ello no necesitaba nada más en la vida."(p.p.60-61) 

Pero entonces Mamó Elena piensa que es mós seguro que estén tejos del 

rancho POf el peligro de ta Revoluc1on y los monda a San Antonio, lo cual vuelve a 

lastimar a Tita: 

- Por como se están presentando las cosas padre. me preocupa 
que un día rnt hija Rosaura necesite un médico y no lo podamos 
traer como el dio en que dio a luz. Creo Que lo rnós conveniente 
seria que en cuanto tenga rnós fuerza se vaya junto con su 
esposo y su riljito o vivir a San Antonio. Texas con rni primo. (p. 61 ) 



Pedro se muestra débil ante Mamó Elena cuando hace caso de órdenes 

corT'lo ésta: '"Mamó Elena le había 'pedido' a Pedro que se abstuviera de elogiar la 

comido .. "(p.54) 

Resulta curioso que hasta este momento no se haga ninguna alusión a 

cualquier acttvtdad lobe>fal que Pedro pueda realizar corno lo dice Mamó Elena 

cuando (¿ingenuamente?) el sacerdote pregunta: .. ¿ya pensó en dónde trabajaría 

Pedro en San Antonio?"'(p.62) ICórno si Pedro trabajara en el rancho de Mamó Elena!; 

pero ella de cualquier tormo responde: '"Puede entrar a trab01ar como contador en la 

compañia de m1 primo. no tendró prOblema, pues habla el inglés a ta 

perfecc1ón."(p.62J 

¿Cuándo aprendió contabihdad? ¿Dónde? ¿Cuóndo ha eferc1do? Incluso 

podriamos preguntar ¿cuál prirno de Mamó Elena? si. corno se ha dicho su tomillo 

nunca aparece, salvo en dos o tres rápidas menciones. La pregunta del sacerdote 

resulta poco menos que asombrosa va que en el rancho Pedro rnós bien parece un 

'"niño benito~ que estó de vacaciones v sólo de vez en cuando reahza algún trabajo 

que no te corresponde. 

Pedro se dirigia al patio trasero a preparar la carretela. Tenía que 
Ir al pueblo a entregar unas invitaciones y corno el caballerango 
no se había presentado ese día en el rancho. ét mismo tenía 
que encargarse de esa labor.(p.27.28) 

Pero en general, es otro lo imagen que se tiene de este personaje . 

.. Pedro .. había salido al patio por su bicicleta para ir a da1 un paseo.·(p.43) 

Desde que regresaron del roncho y se enteró que nta se 
pensaba casar con John andaba de un humor de los mil 
demonios ... Procurabo salirse muy temprano v recorrer el rancho 
a galope en su caballo. Regresaba por la noche justo a hempa 
para la cena y se encerraba en su recómara 1nmediatamente 
después.(p. l 09) 

Pedro se presenta como un hombre ego1sta. convencional, ly hasta 

mantenido!, es sumiso y obediente v emplea el rnan1do recurso de deshonrar a la 



mujer para .. obligarla.. a permanecer a su lado. Es cuando Tita. a pesar de ser 

siempre abierta. asume este papel tradicional pcxque esto le otorgo .. ciertos 

derechos"' con lo cual cae en un convencionalismo trillado corno éste. 

Paro Tita, Pedro tiene todas las cualidades que ella desea: sus palabras son 

""usualmente gratas"' y su comportamiento hacia los dernós siempre se caracteriza por 

ser decente. 10 Esto último tal vez mós que agradar a Tita podria ser el ongen de un 

conflicto entre ambas; pues Tita maldice y rechaza todo lo que se refiera a esto; sin 

embargo es algo que le admira: .. !Maldita decencia! !Maldito manual de Carreña! 

Por su culpo su cuerpo quedaba destinado a rnarchrtarse poco a poco. sin remedio 

alguno. IV maldito Pedro tan decente. tan correcto. tan varonil. tan ... tan 

amodol .. (p.45) A pesar de ser contradictorio para Tita porque admira las cualidades 

de Pedro y al mismo tiempo rechaza las normas sociales que las sustentan. Sin 

embargo prefiere V1vu escondida. sutm. someterse. perderse ella misma con tal de 

es1ar "con el hombre amado-. 

Pedro no tiene ninguna correspondencia con algún personaje de realismo 

mógico; pero pueden encontrarse muchos semejantes en cualquier telenovela o en 

los Que aparecen en 1as colecctOf""leS de Barbara Cort1and. Jazmín, ~ y otras 

literaturas semejantes. Todos éstos tienen el común denominador de ser guapos, así 

en general y abstracto y lucir. sin excepción. cuerpos atléticos: "Tita tímidamente 

palpó los duros músculos de los brazos y el pecho de Pedro H(p. 72) 

Los rostros siempre son varoniles al igual que lo voz. pero no se sabe qué se 

entiende Poi' eso o qué patrón lo determina: MNi señas quedaban de sus pobladas 

cejos y sus grandes pestañas. El cuadrado mentón. ah0<a tenia forma oval por la 

hinchazón."(p.143) Msólo llegaba a los oidos denta el murmullo de los varoniles voces 

de Pedro y John. -( 111 l 

Su guapura recompensa todas las ba¡ezas que cornete corno la de deshonrar 

a nta y la de aceptar el matnmonio con Rosaura. ba10 el pretexto de "estar cerca de 

nta". excusa Que resulta bastante absurda v recalca su debilidad, ademós es ilógico 

E.squ.i. ve l. --~E'-



que nunca sospeche que debe consumar carnalmente ese matrlmori:io; sea corno 

sea Pedro es la rozón por la que Tito se rebela. aunque también John la anima. así 

corno el amor que en su momento te Inspiro: .. ahot'a a Tito la tenía muy sin cuidado su 

abSurdo destino ya que en cuanto cumpliera 18 años se casarian ... (p.98} 

Durante el entterro Tita realmente llOfó por su madre. Pero no por 
la mujer castrante que la habio reprimido toda ta vida. sino por 
ese ser que había vivido un amor frustrado. Y juró ante su tumba 
que ello nunca renunciaría al amoc ... (p. 101) 

Tlta también demuestra su equilibrio espiritual. surgido tal vez porque no se 

preocupa demasiado pOf sus conftictos internos, v esto hace que sea sencillo 

establecer relaciones humanas con ella. ··Lo amó desde esa noche para siempre. 

Pero ahora tenia que renunciar o él. No era decente desear al futuro esposo de uno 

hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna rnonera ... "(p. 18) 

La sospecha de estor embarazada no la hacia sentirse como 
para tener la risa a flor de labio. Nunca pensó en esta posibilidad 
al consumar su amor con Pedro. AUn no se lo COfl'lunicabo a él. 
Esta noche pensaba hac&lo. pero no sabía cómo. Qué actitud 
tomaría Pedro y cuól s&ía la sciución a este gran problema. lo 
ignocaba POf completo. 
Prefería tratar de no atormentarse mós y procurar desviar los 
pensamientos de su mente hacia cosas mas triviales corno la 
preparación de una buena pornada.{p.120) 

Por si todas las características ant&iOJes fueran oocas. en Trta también 

sobresole la dedicac1ón y cuidado que pone en sus actividades, to cual la ayuda a 

realizar todo correctamente y sin erraes 

A lita no le gustaba cocinar con premura. Siempre le daba a los 
alimentos el tiempo adecuado y preciso para su coc.tmiento v 
procuraba agonizar sus actividades de tal manera que le dieran 
la tranquilidad que se necesita en la cocina paro Poder preparar 
platillos suculentos y en su punto exacto (p.105} 



Su responsabilidad también se comprueba cuando tomo en sus manos lo 

organización det roncha. para lo cual es necesario que aproveche las horas del dio: 

-Se había levantado antes que nadie. corno de costumbre."(p.54) '"Poner los frlJOles o 

cocer fue 10 primero que hizo nta en cuanto se levantó a tas cinco de la 

mañona.•(p.147) 

Y no cansada de todas su labores, aún se da ttempo para repartir nmor entre 

los necesitados, corno se e¡ernpllfica cuando Chancha sufre el trauma de su 

vlolación: 

rrta la abrazó y 10 consoló como lo había hecho todas las 
noches desde su regreso. No veía lo manero de sacar a 
Chencha de su depresión. y de lo creencia de que ya nadie se 
casaría con ella después del violento ataque que sufrió por parte 
de los bandcieros ... AJ ver su desesperación Tita decidió de1ar1a 
ir ... sabía que si permanecía en el rancho y cerca de su madre 
no tendría satvaclórl. Sólo la distancia podía hacerla sanar. Al 
otro día la mandó con Nicolós a su pueblo.(p.99) 

Y aún mós. ya que se preocupa por proporcionar felicidad a los seres que la 

rodean. sean personas o animales: w5¡ hay algo en la vida que nta no resistía era que 

una pers0f1a hambriento le Pidiera comida y que ella no pudiera dársela. Le 

provocaba mucha angustia:"{p.58). -nta ... había perdido todo interés en la vida. 

exceptuando el que le despertaba un indefenso pichón al que alimentaba con 

lombrices. -{p. 65). 

Ambas citas sitúan o nta de nuevo en su plano de proveedora alimenticia. 

aunque en eso ideallzación del personaje en relación con esto resulta extraño que 

vtviendo en un rancho toda su vtda v relacionada con todo lo que en esta se maneja 

no sepa que lo ahmentaciórl de los pichones no se basa en lombrices sino en lo que 

su madre les provee de su propio pico 

Gran error para uno nta que es la comido misma. Tal vez hubiera sido mós 

creíble. dado el contexto de la obra. que ella mismo alimentara al pequeño pichón, 

tal como 10 hoce con el bebé de Rosaura. 



En el capitulo concluido hemos aboldado el tema fundamental del estudio: los 

personales de Corno qguo pqro chocolqte, obviamente lo hemos ligado o las 

características señaladas cOfTlO praplas de aquellos pertenecientes a la narrativa del 

siglo XX y a la contraparte conocida corno ~. y que ya hemos demostrado es la 

lntenciórl. consciente o no. de la autora Laura Esquive!; pero para profundizar en la 

relación de los elementos trabajados adentrémonos en la última parte de nuestro 

estudio. 



CAPÍTULO V 

En los capítulos anterlC>Jes hemos demostrado que la conformación de los 

personajes de la novela COO)o qqua paro chc:x;;cirne corresponde mós a una 

literatura ~ que a una verdaderamente artistica: para apcyarnos recurrimos a 

textos de GHlo Dorfles. Umberto Eco, Abroham Moles y Mljaíl Bajtin. así corno también 

a textos de estética marxista-leninista que resultaron los mós apropiados para los fines 

del estudio, pues de acuerdo a éstos se emplea et término ~ para aquetas 

producciones destinadas o vendefse y a ser producidas en Sefle: ahora hagamos 

algunos consideraciones finales 

Si partimos de la premisa dada por Urnberto Eco en cuanto o que el peor 

testimonio que puede tenerse en favOJ de la calidad de uno obra es el entusiasmo 

con que la masa la r8Cibe seoa cloro y muy obvio el carócter evidentemente ~ 

de como gqug pqr9 chocolate. de 10 cual podemos decir que no crittca ni a la 

sociedad actual ni a la revolucionaria. ni siquiera a la sociedad romónttco. es una 

novela que no tiene un interés de concientizar al lectOJ y tampoco renueva en nada 

la literatura. 

Laura Esquive! impide que sus personajes se Incluyan en la tradición ltterarla 

actual. así Que no les permite hablar o expresarse. en palabras de BaJtin. no se 

autopresentan. su autoconc1enc1a no es presentado ni conocida por el lector, son 

caracterizados desde fuera como s1 fueran personajes propios del siglo XIX siendo que 

las circunstancias no son iguales en ningún sentido. 

Actualmente los persona1es no destacan ni por sus buenos condiciones morales 

ni Pof una elevada pos1c1on scx:101 como es el caso de Tita según notamos en 

diferentes escenas. Este personaie aún se expresa como heroina decimonónica no 

como las víctimas de la soc1eclad que aparecen en la literatura actual. 

Ninguno de los persona1es emplea el monólogo interior para expresar sus más 

profundos pensamientos ni sus inquietudes. 10 cual es imposible, yo que en lo mayoría 

de los casos la trama v las acciones se centran urncornente en tas preocupaciones 

de nta. el resto de los persona1es sólo ayudan o conclu1rla. esto contribuye a que 



ninguno tengo una vida propia, carecen de sentido por sí mismos. con lo cual se 

pierde el dialogismo que es un punto muy importante dentro de la novela de este 

siglo. En Corno oguq pqrg chocolote los personajes son totalmente buenos o malos. 

no presentan complejidad psicológica y se dividen en un completo maniqueísmo 

propio de las novelas del siglo XIX o de los actuales fotletmes ~-

Ba¡tin reconoce que los personajes son tocados por su ambiente porque éstos 

en cierta forma encarnan la esencia de la novela y deben quedar guardados en lo 

mamona como esos seres únicos y privilegiados que vivieron ese universo novelesco 

desde dentro 

~o ggyQ..QQLa e~. corno todo lo;i!§_Qb, presenta escenas injustificadas 

tanto desde el punto de vista 1nte1no corno ex1erno de la obra. Son escenas 

simplemente pobres sin ningún valor o importancia para el desarrollo de la historia; ya 

que no amplían las ideos sob1e el personaje ni demuestran otras facetos de ellos 

{tales como menciona1 el esmero con que nta preparaba los alimentos, la hora en 

que acostumbraba levantarse o el Ofden en que solía asearse o arreglarse). 

El ambiente no se une al persono¡e, corno lo menciono Bo1tín. que dorio a una 

Tita única e irrepetible. bellísirnamente descrita e insertada en un paisaje sé:Mo suyo. 

por el contrario el ambiente solamente anuncio los sentimientos sufridos por la 

protagonista y nos obligo o experimentar un determinado sentimiento; este efecto es 

muy claro cuando nta Hora sobre la meso de la ccx::1na y la fTase "osi cayó sobre ella 

su destino" hace que caiga sobre nosotros lectores la ""fotahdad"' del resto de la obra 

donde ya nada será novedoso. al contrario sólo esperamos que nta suha 

desmesuradamente a 10 largo de los 200 póginas restantes. sin ernborgo esta 

fatalidad se rompe en cuanto Trto o Pedro 10 deciden. lo cual anulo ese sino 

irremediable en el que nta supuestamente se encontraba. contraponiéndOse así a la 

idea anterior; que ademas se planteo desoe el mismo nac1m1ento de la protagonista: 

¿existe o no existe el destino? 

En relación con su contexto Tito no puede ser un persona1e romantico. porque 

este mov1rn1ento ya no es contempOfoneo o la autora quien ademós toma 



elementos de un rornanttcismo decadente. asimilado a una cultura de masas y sobre 

todo empleado frecuentemente POf los promotores del ~; adeniós lo misma 

historia de la literatura aleja a ta novela del periodo rornóntico y la emparienta con el 

realismo mógico. 

Unido al efectismo mencionado en Corno agua parq choc;olcrte se utiliza una 

sensiblería rudimentaria y barata que provoca emociones elementales en el lector y 

que lo sitúa en 9' lugar deseado. evltándcie que experimente por sí mismo cualquier 

emoción que no sea la requerida por el texto. Es decir. existe un nivel de enajenación 

y manlpulación que puede llegar a ser muy grave. social e individualmente. 

Por esto Tita no se parece a María. ésta se encuentra inserta en un mundo 

propio e irrepetible. Además su personalidad. aunque concluida. es coherente con el 

momento que vive. TOdo en ella. desde el mismo nombre. remrte a la pureza. la 

bondad. la humlldad y otras cualidades hondamente valoradas en las mujeres. sobre 

tock> de ese tiempc, y que aquí por lo pronto no discutiremos. precisamente estos 

rasgos la concluyen de tal fOfma que es este persona1e. no erro. 

nta tampoco es un persOf'laje de reahsrno mágico porque no lleva las 

características comprendidas. En palabras de Baitin e! arnbiente no toca a estos 

personajes. a nta por e1emplo se le puede ad1ud1car el poder de transmitir sus 

sentimientos a través de la comida. que es una creencia muy arraigada 

popularmente. El sazón de nta seria en este punto una cualidad mógica; pero tuero 

de esto nta no tiene otra razón de ser y s1 lo pensamos bien en las telenovelas. los 

personajes siempre presentan una virtud que los d1st1ngue; sea cantar, bailar. patinar o 

cualquiet' cosa. lo cual saben hacer "corno nadie". solo se habla de triunfadores. así 

seo en el último capitulo. pero nunca hay un perdedor o un segundo lugar. 

Si tuera de los oersona1es de reahsrl'lo mag1co se autopresentaría. no seria 

concluido; incluso si fuera romónt1co denrro de esa literatura. se enfrentaría a su 

realidad. inmutable. 1ncamb1able. su final entonces seria corno el de Pietro Crespi que 

desde un inicio denota una sensibilidad fino. exacerbada dehcada COfTlo su mUsica, 

sus manos sin anillos. su :1anto PC>J Arnaranta las cartas con rnanposos y también su 



muerte. muy diferente a la sensiblería ñoña de nta quien PC>f todo llora; pero no hay 

otros rasgos que demuestren esta sensibilidad. No hay gusto por aspectos 

reconocidos corno sublimes. su única salida es la cocina y e¡ único platillo serían las 

codornices en pétalos de rosa; pero dado el carócter total de la obra pertenece a 

ese realismo mógico "refriteodo'" y adaptado pcxque no cambia en nada a los 

personajes. A diferencia de los que aparecen en Cien años de soledad, o en ~ 

recuerdos del poryenir. Nacha y nta carecen de ese toque irrepetible. de no ser Por 

sus "poderes .. culinarios no tienen otros rasgos que las distingan y los hagan ser. 

SI quitamos esta cualidad reconoceremos un personaje como muchos que 

existen en los telenovelas o en la novela kitsch. cvyas heroinas poseen la misma 

belleza uniformada, prefabricada y que corresponde al modelo de la clase o 

ldeciogía dominante. tOdas tienen muchos admiradores; pero son profundamente 

fieles y enamoradas de un solo hombre. al que se .. entregan'" para estar siempre 

Juntos; debido al maniqueísmo que presentan estas historias los malas serón feas. 

gordas. y otros lindezas por el estilo 

Laura Esquive! en Corno agua paro chocolate se permite adjudicarle a "su 

mala .. hasta problemas digestivos. puesto que. su novela se desarrolla totalmente en 

~ mundo de la cocina donde se maneja nuevamente una ideo generalizada 

sutilmente: los feos/malos no pueden aspirar o recibir amor, poJque sencillamente no 

lo inspiran. son despreciables. aborrecibles. 

Tita. por ser buena, debera ser bella, perfecta y sacrificada mujer. porque a 

pesar de sufrir perdona y ama. se autoriza asi que seo la amante, porque la esposa 

es "mala" y el marido no lo quiere. La autora se vale de ta escena de un baño de Tita 

en donde se encuentra enteramente desnuda para pocler describir su cuerpo 

.. Justificadamente" con una mezcla casi perfecta de novela-rosa y porno (véase 

cuando comparamos la belleza entre Rosoura y nto) 

Lo reprObable de esto no son las escenas en sí ni tamPoCO el hecho de 

descnb1rlas. sino la forma en cómo se presentan ante el espectador. colocándose 

delante suyo para fomentar el gusto PO< el espectóculo sádico-masoquista. del 



espectóculo prahlbido tan prcpio del ~ch. que llevo siempre su dable morol

morallzante; pero que recurre al sexo y a la pornografía para vender. 

El contexto histórico en que pretendidamente se sitúa la Obra es el 

correspondiente a la RevOlución Mexicana. un periodo de dificil transición políttco y 

social en la que la abundancia de alimentos y la seguridad pública no eran 

características sobresalientes y confiab'es; sin embargo en la novelo presentada se 

advterte cierta incapacidad para fundir al argumento de la obra un contexto social y 

cultural que resulta demasiado pesado para ella. En plena época revolucionaria. 

cuando se lleva a cabo la lucha mós importante para los campesinos. en la que se 

pretendió terminar con el cacicazgo y la desigualdad social. en la que las haciendas 

eran expropiadas, se presenta uno historia de neos y despreocupados hacendados 

donde esta lucha queda totalmente al margen de lo trama. lo cual si llega o ser 

comprensible en otras obras. en ésta. en particular. se convierte en otro rasgo ~. 

porque la RevOlución se convierte en un escenario pintoresco para hacer atractiva la 

historia. 

Lauro Esquivel. como todos los folletinistas decadentes. trato de evitar los temas 

escabrosos o de actualidad poro refugiarse en épocas pasadas. En lo novela vemos 

cómo los insurrecciones revcHucionanas se tornan como pretexto paro enmarcar lo 

idílica relación de los protagonistas. su única preocupac1on es poder reunirse. amarse. 

a pesar del freno que la madre. la familia. lo sociedad y las trod1c1ones les irnpongan 

y cuya época no es verdaderamente reconstruido para ser ona11zada y criticada. 

Con esto la au1ora tal vez pretenda decir. como uno de sus personajes lo hace 

que "INi la revolución es tan peligrosa como la pintan. peor es el chile y el agua 

lejos!", es decir. que dicha guerra no fue tan difícil e inseguro corno 10 describen. pues 

demuestra que los persona¡es. y los personas. podian salir del país Tranquilamente sin 

visas, sin pasaportes. sin miedos. sin pnsas e irse a Estados Unidos sin mayores 

complicaciones que las del rn1smo v1a1e. y en ocasiones ni siquiera eso, corno 

cuando nta dice a Chencha que no regresara al rancho v esta mientras inventa una 



menttra para Mamó Elena cruza .. por enésimo vez. el puente .. y odemós con plena 

confianza, pues los celadores la conocían desde pequeña. 

Tita. a pesar de ser aparentemente rebelde. no aprovecha lo situación 

revolucionaria que la rodea. al contrario vive tranquila entre sus lujos y 

despreocupaciones patittcas. econórrucas, sociales y hasta culturales; corno buena 

burguesa, favorecida por su clase. se desentiende de cualquier vínculo social. (a 

pesar de vivir en una época de dificil transición) no se pregunta por qué es 

prlvtlegiada econórrucamente mientras otros sufren pobreza y dado su carócter bien 

podría hacerlo. Corno referencia podernos señalar las escenas cuando Nacha (la 

cocinera) la consuela. a ella. a una De la Garza. que sabe de vinos. de manual de 

Carreña. de plcrhllos exquisitos. de mesas bien puestas. de inglés y de otras cosas. 

También es asombroso para el caracter del personaje que se acerque a Chancha (la 

sirvienta). todos los noches para consolarla pacientemente, cuando ésta sufre lo 

viciaclón. Lo 1ncreible no es esta mezcla de clases sino que dado la nula renexión de 

nta sobre su propia situación social. difícilmente podría relacionarse de tal manera 

con estas personas. ya que pcr lo visto estó muy contenta con su nivel social e incluso 

se preocupo por rnantener1o. 

Si lo pensarnos bien la rebeldía de nta es superficial, aunque en ocasiones 

sorprende porque a lo largo de vanos capítulos demuestra autocontrci y dominio de sí 

misma: s1n embargo cuando Mamó Elena le propina tremenda bofetada con la 

cuchara de madera, se presenta ante nosotros una Tita V1Ct1rnada. incomprendida, 

porque nadie entiende que desee su libertad; así como enfrentarse a su madre. La 

historio nos obliga a leer esa bofetada corno si fuera una acción injusta y cruel; sin 

embargo podernos advertir que Tito se gana ··a pu1soN dicho cucharazo. ¿acaso no 

conocía de sobra el coracter de Mamó Elena-J En este momento Tito olvida el 

aplomo que demuestra en varias escenas de la obra, corno en la boda de Rosaura 

en donde incluso sonrie recordando sus hazañas o cuando sabe emplear el tono 

correcto para lograr que Mamo Elena colme el eno10 contra ella. 



En una obra el tratamiento de un determinada personaje debe ser plenamente 

justificado dentro de su universo narrativo; ya que de no S0f así. la relación hechos

personajes se vería corTio una casualidad en la que to historia podría ocurrir a otro 

cualquiera, lo que le haría perder gran encanto a la fantasía encontrada dentro de la 

narración y hablaría de experiencias gratuitas, no Intencionales. estas caracteristicas 

son descuidadas por Laura Esquive! Po'" lo cual sus personajes correspanden a entes 

típicos nacidos de productos cornefciales, genéricos dentro de esa clase de obras. 

comunes entre ellos mismos y con los que el lector puede identificarse rópidamente, 

movido pa una emoción momentánea. no profundizada. mós bien producida por 

las situaciones altamente sensibleras y sentimentales a las que el pUblico se encuentra 

acostumbrado. Estos personajes son empleados bajo el pretexto de extTaer de una 

pequeña chispa de vida o hecho común todo una situación narrativa, creando con 

ella una falsa felicidad en el lector y cuyas características COfresponden 

peñectamente o los personajes de corno qgua pqra chocolate. Tlta. en particular. en 

cuanto a su ideología, sus actos. su moral y su intelecto carece de redondez; nunca 

define su personalidad. ante el conflicto al que se enfrenta. mós bien ésta se do 

desde antes del inicio de la narración. tampoco afirma un concepto particular sobre 

el mundo. en eHa ninguna postura mentol tomo forma ni tampoco una pasión 

determinada u honda. aparte de la que Pedro le inspira. 

Al inicio de la historia, cuando lita conoce su imposibllidod de aspirar al 

matrimonio, se advierte corno una 1oven inquieta. capaz de enfrentarse a la fuerte 

autOf\dad materna lo suficientemente 1ntehgente corno para plantearse preguntas 

Inquietantes relacionadas con su futuro. 

Deberíamos esperar entonces que la inocente lita sea osada y desafie lo 

absurda tradición ¡amós justificado. que luche valientemente por el ama que cree 

merecer. sea fugándose COfl Pedro o casóndose por encima de las tradiciones y las 

exigencias sociales. con esto confirmaría en realidad, una personalidad rebelde y 

aventurada para su época; sin embargo acepta pacíficamente la decisión det 



cobarde de Pedro y se muestra como una mujer sumisa. pasiva y calladita. 

obediente a las opiniones de Mamó Elena y del hombre de su vida. 

Después de algunos años. cuando Tlta resuelve ""vengarse• de la cobardía de 

Pedro (no haber luchado J:X>I" su amor en contra de los oposiciones de Mamó Elena) y 

rehacer su vida casóndose con John. Pedro de manera egoísta y haciendo gala de 

su machismo (tampoco trabajado en el texto) decide .. aprovecharse de la Indefensa 

Tita• y lo convierte en su amante: a lo que ella no se opone.· puesto que ha sido -el 

amor de su vida ... 

En este momento el lector podria pensar que en realidad la protagonista se 

rebela desenfadadamente ante lo sociedad de su tiempo, va que de alguno 

manera asume lo pretendido idealogía rebelde y pensante .. de lo que ha presumido 

a lo largo de varios capítulos. Sus actitudes referentes a la sexualidad respecto a lo 

que. en ocasiones torna la lnlciahva y a la virginidad la muestran bastante 

adelantada y abierta para su época. conoce el prcx::eso del embarazo. siendo que 

en esa época las mujeres no sabían lo que ocurría ni siquiera en sus propios cuerpos y 

era una especie de tabú et simple hecho de rnencionar la palabra embarazada; nta 

tampoco se siente culpable por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y 

se muestra despreocupada hacia lo que pueda decir v murmurar de ella el pueblo 

entero. Vive felizmente como amante de Pec:jro y sin embargo a cierta altura de la 

novela ocurren dos hechos que hacen pensar que ta rebeldia de Tita no es más que 

una pantalla. 

El primero de ellos tiene lugar poco después que TI1a ha empezado su 

amasiato con Pedro. John regresa de Estados Unidos para presentar a lo Lmica tía 

que tiene; pero entonces nta rompe el compromiso matrimonial aludiendo a la 

virginidad perdida. Si ella realmente quisiera vengarse de Pedro (cosa que menciona. 

pero nunca cumple y mucho menos intento) y fuera una mujer libre de prejuicios 

¿para que aclarar el asunto de lo virginidad perdida y 1a 1rnposibllidad de un nuevo 

matrimonio? Apa1entemente, la autora mane10 ideos subversivas. sin embargo 



esconde la misma ideciogia burguesa. de valOfes tradicionales y puritanos. donde lo 

apariencia es el asunto mós importante. 

La segunda ocasión en que es cuestionada lo ideciogío "'antttrodlclonallsto e 

inconfOfme• de Tita tiene lugar durante la boda de Esperanza. Rosoura. corno 

cualquier malo de estos novelas. ha muerto y ahOfa nada impide ,o realización .. (l.o 

qué no estaba va realizado?) el amor de ambos sufridos protagonistas. Nada los 

separa asi que deciden casarse. corno lo demuestra el Ultimo diálogo de la novela 

en donde pueden notarse puntos clave que denotan la 1d~ogía burguesa Incluida 

en la novela. Por ejemplo, se habla de una boda. que cumple un cornprorTiiso social 

aceptado sólo por cubm las apanenc1as. para qué casarse por la iglesia si ambos a lo 

largo de lo novela jamás han dado muestras de un apego religioso. jamós asistieron 

a misa ni rezaron ni se confesaron. es mós ni siquiera se síntieron culpables por faltar o 

los mandamientos eclesiásticos. Esto hoce pensar que todas los fiestas dadas por la 

tomillo De la Garza, principalmente bautizos v bodas, fueron sólo por satisfacer. 

cumplir las apariencias v quedar bien con la sociedad. No demostraron nunca la 

necesidad de una bendicion sacerdotal. pues consumaron su amor sin ningún 

prejuicio o remordimiento. 

También resalto su deseo por callar el ··qué dirón"" que finalmente les preocupa, 

COfTIO lo señala Pedro al concluir el diálogo y corno lo sintetiza el anhelo de usar 

vestido blanco v formar uno buena fomltia. Dentro de la obra y para el carácter que 

tos personajes han manifestado, resulto absurdo querer una boda así después de 20 

años de amasiato. Una decisión gratuito si es que en apariencia consiguieron 

enfrentarse v supe1ar v1e1os prejuicios sociales. 

nta se presento más bien como un pefsonaje de novelo de aventuras. en ~ 

sentido de que todas las escenas. son destinadas a concluirla como la heroína. sin 

embargo la intención de Laura Esqu1vel con respecto a Tita era sólo recrear la imagen 

de una tia abuela suya v devolverte 10 oportunidad de gozar el amor. 

En uno aparente relacion con el realismo rnagico le otorga ciertos poderes que 

le permiten alterar los platillos y sea as1 corno logre expresarse. sin embargo no puede 



considerarse un personaje único. ya que repite en ella los carocteristicas genéricas de 

los personajes ~. corno la fidelidad incondicional. abolengo. belleza estóndar. 

sumisión y sobre todo lo falta de convicción y protundidod apreciables en las 

acciones que la presentan. 

COf"l"lO Tlta no t1erie un ¡:x...into de vtsta particular ru sobre la vida ni sobre la familia ni 

sobre et amor. si la extrajéramos de esta nov~a para insertarte en otra. no ganarte ni 

perderla nodo, esto se debe a que el amt::>tente no la hace Unlca ru im~petible porque 

sus poderes no presentan ninguna eva1uc16n, en realidad no exiSte ningün vínculo con et 

realismo rnógico, a no ser que la tia también haya sido cocinet"a. y rnuchO menos con et 

IT'IOtivo fundamental de la novela: la coc:1na corno vehículo para transmitir emociones a 

través de los alimentos. no eXlste distancia necesana paro e:iercet' un oficio critico que 

podria elevar a Trta a un plano universal literario. El personare no tie<ie preocupaciones 

únicos y sus rasgos son genéncos. Su rnundO no es irrepetible y rnós bien se acerca a 

esos personajes típicos de la novela rosa que CDr\Vlven con personas exceJ,:>Clonales y sin 

embargo normales. que llaan. ríen. sufren y se alegran lo mismo que cualquiera de 

nosotros. aunque Trta haga ve<dade<os milagros con su prap+o cueq:x::i al igual que una 

semidiosa. Otras refeencias a la intensa relación entre Tlta y la cocina no son tan 

afortunados o ideales corno Pof eternplo cuando el pet"sonaje se siente "'scia y 

abandonada" y recuerda los chiles en nogada abandonados ¡::::x:>r decencia. los cuales 

ena comía después para no desperd1c1ar. con esto nos viene a la cabeza mós que la 

Imagen y el sentimiento de soledad. la idea de la gula y pensarnos: si Trta al igual que 

comía el úttirno chile. ~ de un banQuete. pocina cornef también otros cosas 

mientras preparaba lc:is alimer"""ltos o después de que tcdos su hubieran ida. seria mós 

lógico pensar que Trta fuefa la gorda, aftig1da por prOblernos digestivos. y no SU hefn"lona 

que era mehndrosa para la comida. Seno menos probable que tuviera ese ""'monumental 

cuerpoH que la autora meric1ona y cuya deSCnpc:1ón ¡::>ertenece a las -deser1pciones 

gastronómicos .. analizadas f:.JOI" E:co 

El asunto central de 10 novela la preparación de los ahm94ltos v la transmisión de 

sentimientos por este medio. no es exDotodo del tOdo. no se explica cómo nta obtuvo 



esos poderes cullnartos ni tampoco ta sin razór1 de esto. v ella misma no los utiliza en todo 

rnornento. nto no se vue¡ca en realidac:I en la prepcuación de sus platillos. de haber sido 

asi se hubiera ocupado también por comunicarse con su madre. matar a Ros.aura 

desde el Inicio o d0rninar1os para lograr que aceptaron su boda o al rnerios su noviazgo 

con Pedro. 

Los persono¡es de Corno oguq pqro cnocQ!Q!....e: son aparentemente 

deciITlOnÓnlCOS, pcxque su realiclad es única y lineal. no existe esa rnuttipllcidac1 de 

plOf'"lOS y tlernpc>S Pfot::MO del reahsr-no rnóglco, que podria pensarse. abSc:::irbe lo novela. 

Estos pe<sonaies sólo aspiran satistaca una scia pasión, ~ eiernplo, Trta Sciarnente se 

preocupa P'(:M' Jograr su Ornot' con Pedro. y viceve-sa; Rosauro no tiene ninguna pastón; 

MCJrTIÓ Elena só4o se oporie sisternótlcarTlente y Gertrudis Obtiene algunas cosas por 

azares del destino, no por su popa bU.squeda. 

En las entreVlstas Laura Esqu1vet slernpre declara que planeó a Trta corno 

transgrescxa de las tradic1or'9S familiares; pero corno puede verse. esto no se lleva 

acabo, pues al contTono, al p!'etender 1r en contra de el.los los asume e incluso las 

consava; la outOfa p1etende reft91ar en Tita una postura lit::>eral. pero que al fln de 

cuef""ltas. entiende corno pérdida de la ferninedod. presenta a Gertrud1s corno llbfe; 

pee-o rTIOSCuliniZ.oda. se CC>r\Vlerte en generala y deseo cambiar et lugat de la muja con 

su eiernP'o: sin erntx:ugo nto era lo planeada corno transgreso<a. no Gertrudis y esto 

repcesenta una ruptura tmpartante para la obra entre contenido. fonT1a y nafurolrnente la 

Intención de ta autaa que no pudo legrarse en realidad aunque ella creo que sí. 

adernós tarnp:::x;o Gertrudis da e1en-iplos a nadie y también etla acat:xl poc aceptar 

papefes femeninos ttodic1onales. 

Todas son persono1es concluidos; pero el""'l su focrna degradado pues no 

evolucionan y se adecuan o ese gusto generlco PfoP10 del. ~h. no nos motivan o 

cambtar, no nos muestran nt devuelven el mundo. de UITO fama única o inOlvidoble; al 

no ser pe<sonoies por11culores la novela fesulto intrascendente 

La tro!T1C es cotidiana: DefO no nav esa c()f"'r)plejidod ps1colC>gica prq:::,io del siglo 

XX. nunca conocernos lo po.sic1on de los personajes ante su mundo ni lo oue éste resulta 



ser para ellos. Tampoco sori imprevisjbles porque actúan de acuerdo a lo que acontece 

en otras obras sernetantes. sabernos desde el inicio que Pedro y rrta se aman con un 

ornar Inconmensurable. pero prci1ibido. que Mamó Elena y Rasaura serón quienes se 

opongan a esa unión vciuntaria o invciuntanamente; pero también que un ~ no 

puede defrauctar a sus lectores; osi que lograrán realizar1a. Desde el inicio de ro novela 

los acciones resutton gratuitas, pues suceda lo que sucedo al finat Tita y Pedro 

permanecerán juntos pcir lo eternidad. De modo que sólo se retrasa el final feliz. aquí se 

evidencian otras caracteristicas krtsch. los malos (Rosaura y Mamó Elerta) han recibido su 

castigo y triunfa el amor inconmensurable de TI1a y Pedro. 

El sentimentalismo excesivo presente en toda la otxo es otro elemento mós que 

comparte COf'l el folletin y el ~· La ya muy conocida histona del amor impasible que 

triunfa. o pesar de tos oposiciones, de ros sufnrnientos. renc0<es y añ()S perdidos y que en 

CQQ)O qguq p:Jrq chocolqte no encuentra un tratamiento especial. 

En la novela el terna arncxoso se trota de una fama gastada, previsible, trUlada, 

de la misma que le ha restado validez. el final denOta un escfitO< común. que corno dice 

Forste<, termino sus libros de una forma fácil para también dar gusto al lector, brindóndcie 

la c:iportunldad de vivir sus ilusiones. 

En ningún seritido va de acuerdo con los lineamientos de la novefa actual. no 

refleja las precx:::upac1ones def momento en que surge. poíque no se tornó en cuenta la 

vida conforme a los val0<es propios del tiempo y sociedad en que surge lo lrteJaturo ni la 

vida en el tiempa mencionadas pa- Faster. A diferenoa de los personajes prOPfOS del 

siglo XX que se autopfesentan. éstos se concluyen y dependen en lo absoluto de Tlto, 

quien es el ete de todos; lo que les resto solidez, con esto se impide el dialogismo propio 

de lo novela artlstica actual y asi los persona1es se siguen encasillando en un solo 

concepto o ideo. Corno los acontecirnientos no los deterrrunan no podernos concx:::::er1os 

en diferentes facetos. 

En rrta, par eternplo. no se ve por qué ella y no sus hermanas tierie poderes 

culinarios. Si bien desde el Inicio de to novela la autaa dirige sus fuerzas precisamente o 



este personaje. resurta prevtsible que cualquier cualidad lo Podtó tener nta: bOndod, 

sensibilidad. esn-tefO, peco de esta manera no SOtPrende nunca. 

En esta nc:wela se cumple lo que Un"'\befto Eco IT"\enelona en su llbfo Apcx;qUQttc:;os 

e ¡ntegrgdos; en donde opina que estos historias contienen lrnplictta su dOsls de 

publlcldad sot>re a heChO preanunclado. e4 ccinseto ces¡ de cómo disfrutarlo. lo cual en 

lo noveta que nos ocupa se advierte deSde el titulo. 

'"'Corno agua para choeciate'" es un retrón o dicho popular que cuolqulec 

mexicano conoce y no necesrto de grandes esfuerzos o refe<encias CCXTlpUcodas poro 

cornprender1o. Con esto la autora pretende introducirnos al mundo culinor1o que servirá. 

en apariencia. de marco para las acciones presentados; sin embargo et punto de 

partida. o trtuo. bien podria estar fuefa de lugar. ya que ese dicha se ernDea cuondO 

una perSOf'la se er.cuentra furiosa o a punto de encolefizarse y eri el desarroUo de la 

novea jamás se trata. verdadefanrente y a fondo el terrKJ de la deciSlón. del caaje. de 

la fuefZa de vciuntad o del carócte que btet'l Podrian unirse al significado del refTón. 

la nove4a es1ó dividida en l 2 capitulas. l 2 recetas. l 2 meses de año. Lo intenciórl 

de Lauro Esquive! es narrar lo historia a la par de los recetas. de tal medo. los hechos 

Importantes oc:urridOS durante uno de los meses del ano. debefian tener corno escenario 

o punto de refefencia la receta trad1c1onal de d1ch0 mes. Esto seria tal vez. un acierto SI 

Esquive! se preocupara Pof adenor Todos estos detalles corno podria ser: ""Capitulo IX. 

Septiembre. Chiles en nogada'" y la norrac1on de los acontecimientos correspondientes a 

ese mes del año. 

Por 9' contrario en el libro se presento lo nurT"'lefación de capítulos en 9' orden 

cronológlco de los meses del año En contTaste con los recetas y las acciones que 

aparecen en completo desorden. 

Para dernostTor esto tornaremos algunos ejemplos. -capitulo l. Enero. Tortas de 

Navidad'". A primea V1Sta Podría ¡:.Jt?n.sa1se que eXlste una relación directa entre estos tres 

elementos; pe4'0 cuando leernos la rustofla nos danios cuento de que no es así. Los tortas 

de Navidad, que don pe a la norroc1on. son el platillo favorito de Trta quien nació en 

septiembre v cuya niñez es narrada en sOlo un capitulo. 



Podñamos también refefirnos al "Capitulo 11. Febre<0. Pastel Chabela"' en donde se 

describen los acontecimientos del mes de enero. cuando tiene lugar la boda de Pedro 

con Rosaura. La culminación de este desorden se muestro cat=>itulos rnós adelante 

cuando e número del capitulo es ,X. Septiembre .. y la receta cOffespondiente es ""Rosca 

de Reyes y chOcciate"' asi corno et último capitulo '"XII. D;ciernbfe'" y la receta "'Chlles en 

nogada". 

Vernos en estos enaes et empleo inútil. gratuito e innecesario de estos eiernentos. 

Podernos apreciar también cómo se empiezan a desvincular las acciones que se 

pretenden describ+r de la forrrKl en que se hace. Emp¡eza aquí el desfase, la ruptura 

entre contenido y forma que rnós adelante tiraró todo el intento estructural de la obca. 

La estructura pretende ser circular pues la narración termina con la irnoge<1 de la 

SObrina nieta de nta quien prepara las recetas para que de esta fornia se rnonterlgOn las 

tradiciones -que rrta siernpe quiso hacer monr en ella y pc>c' lo Vlsto no loc;;¡ró-- y asi, lo tía 

abuea sJga viviendo a través de sus platillos. 

La estrucf\.Jra de los capítulos es la mJSmO que la def fOlletin, ~ cual por su fonTlO 

de publicación debía mantener la otencion de púbhco. por lo que la acción se 

lnterrumpia en el punto mós importante con et fin de asegurar la lectura de próximo 

capitulo; pet'O CQOJQ aguo pqro Chcx::olote no nene una entrega semanal ni quincenal; 

todas sus partes están reunidas en un solo torno; y sin embargo sus finales recuerdan k:>s 

foUetines y también su réplica t~evisiva. 

Corno se aprecia durante el capitulo N, cuando ha nacido 9' prlrTier tújo de 

Rosauro y Pedro, entonces se celebfa una fiesta en hof"'lOI' de bautizado; sin embargo, 

Mamó Elena sospecha que el omOf entre Pedro y nta no se ha desvanecido por 

competo y decide hacerte sabef de uno formo indirecta, su decisión de mandar a 

Pedro. o Rosoura y al bebé a Estados Unidos, en apariencia por resguardar1os de los 

pehgros provcx::ados por 10 Revolución. Esta escena tiene lugar al final de capitulo y la 

autOfo decide ligar sus acciones muy al estilo del fOlletln 

Los palabras que Trta escuchó resonaron corno cañonazos dentro 
de su cerebfo. No pcdia permitir que esto posara No era postble 



que choca le quttaron al niño. Tenia que lmpedlr1o a corno diera 
lugar. Por lo pronto. Mamó Elena logró arruina~e la fiesta. La 
primera fiesta que gozaba en su vida.(p.62) 

Vernos en esta crta cÓfTIO la autoca pretende asegurar la lectura de su próxlIT'IO 

capitulo y en si de toda la Obra. Promete acciones valientes, inttigos v uno serie de 

elementos que, en el rne;a de los caso.s cumpJe o medios; pero que lo mayorfa de las 

veces ni siquiera vuelve a tratar. 

la novela obfe en forma de monólogo. El narrador -sobrtno nieta de nta, quien 

protagoriizaró la historia- ya seo por un acto involuntario o por asociación de Ideas s:>0rte 

de un hecho común y mínimo (el de llOfar con una cebolla) para narrar la no tan trógica 

histoc1a aniorosa de su tia ab...Je4a Trta. a quieri no conoció; pero cuya vida le fue narrado. 

hasta eri sus mós íntimos detalles. de alguno manera desconocida paro nosotros. A 

pesar de que los carocteristicas del narrador son otras. la sobrtno nieta {narradoc testigo) 

se borra y surge un injustificado narrador omnisciente que cuenta la niñez, oddescenclo 

y edad rTIOduro de rrto centróndose, sobre todo, en la relación amorosa con Pedro y en 

lo que la autaa pretende hacer pasar corno el .. inexaable destino .. del personaje. 

Aqui radica otro de los graves defectos de esta novela: lo autOfa carnbia sin 

justiflcaclOO alguna el tipo de narrador: de testigo a omnisciente. dentro de lo que no se 

rnaniftesta ningUn cambio estilístico, sino de un arbftrorio narradOr omnisciente que a 

pesar de abarcar tOdO un pueblo con el .. dicen~. no carnbia su pasicié>n Inicial y no 

sobemos cómo conoció la historio; sin embargo. conoce tocto lo ocurrido en los 

pensamientos. no sólo de la protogcinista. sino de otros personafeS relacionados con ella 

y que p.._¡eden apinor favorablemente acerca de si; porque de Rosauro y Marná Elena 

jamás conocernos sus pensarn1entos o sentimientos reales con respecto a nta; corno 

puede advertirse SObfe todo cuando la autOfo pretende intercalar la receto de cocino a 

la acción de lo h1stono narrado; debe tenerse en cuento y no perderse de vista que 

quien prepara las recetas es lo sot:>r1na nreto de Tita. 



Corno por ejernpo cuando John lleva a su tia v se dice que estaba ansiosa por 

conocer a la prometida de su sobrino. t,córno pudo saber lo narradora. dadas sus 

características. la curiosidad de la tío Marv si no tiene acceso a esa información íntima? 

AJ flnaHzar la historia sabernos que la norradc>ra la conoció a su vez par medio del 

recetaric:::H:1iario de la misma Trto lo que hace rnós fallido el intento de la novelo, puesto 

que el tipo de narrador requerldo seria el per.;ortCJ¡e; quien expresaría con fTlCJyO( grado 

de subjetividad su propia histaia y con f"ne()()f"es posibilidades de concx:er o profundizar 

en las actitudes y per150rnientos de quienes la rOdean. 

En la narrociór1 resutta increible que la sobrina nieta de Tita hayo podido conocer 

hasta los rnós íntirnos pensamientos y Oólogos que nrantvvo su tia abuela con respecto 

a diferentes personas (John. Pedro. la tia MCJIY. Rosoura. Esperanza): pero no pudiera 

acercarse a penetrar el ¡::::>Ofqué de la oposición de Mamó Elena. los sentimientos de 

Rosoura ante una boda impuesta. con un hornbl"e al que no ama; si cx::aso llega a 

enamorarse despues, su relación con Trta y su fornra de ver tanto a Pedro corno a su 

hermana y los conftict05 con sus hijos; aspectos que. de habef sido dE!Sarrollados 

convenientemente. pudieron habef1a convertido en un personaje complejo e Interesante. 

El ffnal es el común a teda novela !ill:§:Q): tenz e idílico que constttuye el punto 

culminante del sentimentalismo excesivo con que está traba¡oda la obra. AJ final aunque 

nta y Pedro mueren; es gracias a la intensa emoción experimentada, su amor ha 

alcanzado ei éxtasis y chao nada se apone a él. Permanecen Juntos para siempre• en 

el mós allá. donde tCXjo es perfecto y nada ni nadie pactró reprochar1es el haberse 

amado. Con esto se oresenta el clóslco final fehz, que es el punto importante poro una 

noveia que pretenda llegar a las masas. 

El bteri venció al rnol en su eterna lucha, al menos dentro de la perspectiva de 

esta novela. El orna salió triunfante e ileso de 10 muttitud de trampas que el destino crt.Je4 

le asignó. 

No e)(Jsfe una rewindicación del sentimiento rornanhco ni propone nuevas 

concepciones artistJcas o fllosóftcos. Sé>lo repite elementos ya conocidos y agradables al 

púbhco. No pactemos encontrar en el libro algo mas; tampoco nos mueve a 



enamorarnos po<que sobemos lo que posará: todo será pertecto. Habrá problemas; 

pero saldremos triunfantes v al final, si nos amonios de verdad. Iremos a vivir juntos en un 

clímax eterno (y colorin colorado). 

LOl.UO Esqulve4 utiliza una narrador Oí"fV'lisciente que en lo actualidad resulta un 

tonto obsoleto pues de esto fOfma evtta que lc:is personajes se outopresenten y 

desconocernos su propia visión del mundo. 

El narrOdcx omnisciente preserita o induce las asociaciones que llevan a Tita a 

recocdor su niñez. sus encuentros con Pedro o et nacimiento de Gertn.lcils; pero éstas son 

Justificados e introc:tucldos perfectamente con et fin de que la percepción de la novela 

no se cornPique. 

La trama en general podria interpretarse cCXTIO un sabroso chisme de la atta 

sociedad. puesto que la farnma de Trta es de abolengo y posición, sin enibargo evita 

con mucho cuidado Inmiscuirse en aburridos detalles pc>liticos. sociales y económicos 

del n'lOf"T'lel"'ltO revciucionar\o que bien podria explotarse de tormo profunda e interesante. 

El terna de corno aauq pqra chocolate es de SOb<a conocido "'el pobre rico ... 

muy provechoso para las p<optos clases supefiores. ya que les Sirve para suavizar 

lrnpaciencias y disgustos de los clases 1nferiaes. Es el terna pretertdo de los nove4as de 

folletín y par medio de él hocen llegar al put;Olo la idea absUJda de que es rnejcx ser 

pobre y peder amar. y no mill()f")Qrio para sufrir intrigas 

Esto pcibfe rico sufre ¡::x:x un orna imposible y ha de salvar toc:k:>s los obstáculos 

presentes aunque de antemano. sabernos oue el final será ta unión de los amantes. Una 

unión eterno Qertefalrnerite bendecida por un sacadote católico. pues las formas 

of\Ciales no odmrten otro t1po de religión ni mucho menos el ateísmo o el libre 

pensamiento. 

De es1a forma observamos cómo las srtuaciones v los ambientes son "'tipicarnente 

burgueses" y sólo enmarcan las acciones en esa épaca para dar1e un tcque de 

categaia a los persona1es y a la historia; pero sin mayOfes pretensiones ni aciertos; pero 

que se deben explotar en el k.Jn;cn. ya que constttuven uno rn6s de sus clichés. 



Corno por ejemplo cuando se descr1be la escena de la pettclón de Trta, se habla 

de vino de Burdeos. de cubiertos de plata, de manteles y sot:>rernanteles, elementos 

que, octernós de gratuttos resuttan abSurdos ¿cómo puede hablarse de que en un 

rancho. en plena época revciuc1onoria guardan \l'lí'lOS de BurdeOs? Nó1ese cómo la 

outao pretende Insertar la historia torzosaN'lente en un ambiente de neos. tranquilo. en 

paz, en donde las preccupaciones politices no exister1. 

A pesar de que el ambtente ps1co&óg1co pJetende ser obSCuro, represivo, tenso. en 

realidad no lo ~. Trta vive tranqu1lornente. rodeada de lujos y seres queridos; y sus 

supuestos conftictos amorosos. existenciales. éticos los resuelve, p<tnclpolrnente. con la 

evastón en diversos grados; CC>íT"!O p....tede observarse mientras prepara la rosco de reyes 

{corno ya se ha ejemplificado anteric:::irrnente}. 

En cuanto al nraneio del tterripo dentro de la novela es simple. lineal; narro la vida 

de Trta desde su nacimiento. adolescencia y oduttez de formo cr(')C""tCMógica. Los pcc:os 

sattos en el tlernpa. sean hacia delante (prospecciórl) o hacia atTós (retrospección), no 

ofrecen ninguna complicación para los lectOfes. ya que ~ norrac:k:x ornniseiente se 

encarga de justificartos e introducirlos para facilitar la compresión de la novela, 

procedimiento equivalente a la p-esentación de un cartel que anunciara: -Y diez aflos 

deSpués ... • 

En la naveta tOdo debe dar idea de unidad. el ambiente. las palabras. las 

acciC>r'le'S v relacionarse de una forma pc:1rticular y única; pero en ésta de Laura Esqutvel 

se describen acciC>f"leS intrascendentes (cómo la de seflalar la ha'O en que Tlta 

acOiSturnbra levantarse. o cómo adorna lo mesa pc:1ra la cena}; sin embargo las que 

podrían contribuir a dar c1erto cornpletidod o 10 historia se eliminan. 

Poco deSpués se describe que Trta escuchó claramente lo voz de Nacha quien le 

dicta ta receta "pfehispónico- paro la cual neces1tob0 pétalos de rosos v faisanes. aves 

que nunca se hobian cnado en ~ ronche PC>f lo que rita Ja tenía un poco olvidada. 

Lo anterior comprueba que la tom1lia de írto si es de gran alcurnia {riqueza) pues 

se rastrean sus antepasados, hasta épocas rnuv remotos de la h1st0Jia meXicana y que 

en otra familia serían d1ñciles de conocer. Ademas~ es una pobre rica pues sufTe Pof el 



amor de un hombre ot>Ugado a contraer nupcias con la hermana .,.odo por estor cerco 

de eUa"'; pero ü:órno J:>l,.Jede decir 10 autora que en una receto prehispó.nico se utilizan 

rosos y faisanes si ambOS son de origen europeo y antes de la llegada de los españcies 

eran desConocidoS en nuestras tierras? Esto demuestra la fatta de docurTientación 

histórica por parte de la autora de la nov~a. 

Los ~ernentos osi reunidos resuttan ocartorK:>c:Jos. toscos y muy Odeeuados al mal 

g1..1Sto. pues se erT'\plea todO tipa de recursos mal ensamblados. sin ntngün orden ni 

propósrto especifico. sin valor alguno dentro de la obra y que no ayudan a ernbelecerla, 

sino al contrario la afean y generohzan. odecuóndda de esta fa<TTIO al gusto general y 

cediendo en fava de lo COfTIPfensión. 

El ~ se renueva y prospera usando ya depurados y consumidos los 

descubrimientos de la vanguord1a, en e\ coso de lo novela, el realismo mógico: pero 

no propone una alternotlvo distinta a las ya conocidas y tampoco la llena de principio 

a fin COfTIO po1a considera1la dentro de este movimiento. 

Los pocos elementos de realisrno mógico encontrados en la historia ya han 

sido adaptados poro constituir un mensaje comprensible y disfrutable para todos; 

pero no son explotados en su totalidad ni relacionados entre sí. tampoco 

enriquecidos. se mencionan v de1an de lado. son un pretexto para dar paso a un 

repertorio de recursos corwenc1onales ya aceptados, en los que no se profundizo 

porque 10 misma histona no los requiere para su desarrollo. lamentablemente con 

esto, el lector puede transfOfmar el verdadero sentido de los textos de realismo 

mágico y crear lugares comunes donde antes habia arte y hallazgos Por ejemplo en 

ta rnisma escena de \as rosas. despues que han cambiado su colOf, se olvida y se da 

poso a la va comentada transrnis1on de la receta Se posa de largo esta rnógica 

tTonscoloractón de las rosas 

Después de analizar al persona1e de nta pOCiemos concluir que no es n1 

rebelde rn trad1c1ona1 n1 inconstante No es nada El capricho de una pluma lanzada 

o escribu. tal vez por "conse10 de superiores". sin conocer sus (inlcopac1dades. Al final 

de cuentas nta resulta ser .. cua1au1er rnu1er" en el sent1do más pobre. vago y vacío de 



lo palabro; bien podría haber ocupado un lugar en otra "'telenovela literario- o 

televisiva. sin perder ni ganar característicos. siquiera su nombre o tal vez sólo 

cambiar1o por uno mós sofisticado. Incluso podría mantener su sazón. pero no serio 

único. ya que no se apoya en otras caracteristicas. 

El único tipo encontrado y fócllrnente identiftcable con Tita es el de la mujer 

abnegada y sufrida, de un solo hombre ... que no puede vivir sin ér. ni vislumbrar la 

v1da sin él. incapaz de rehacerla aparte. Tita presenta ideas v prejuicios tradicionales y 

burgueses aunque ella misma se engañe pensando que hace temblar y cuesttona a 

la sociedad que la respaldo. Tita jamós se invciucra en ideas profundas pues cuando 

lo hace se desvía hacia lo único importante para eHa: la comida v la cocina. Nunca 

reflexiona ni decide sObre su vida y su futuro. Nunca torna decisiones realmente 

audaces. Es simple. superficial y sigue feUzmente los normas y preceptos que le han 

enseñado. aunque intente demostrar todo lo contrario. Respeta tradiciones (sus 

recetas son claro ejemplo) v a la familia, sobre todo la autoridad materna y en esto se 

refteja la poca compenetración enfTe personajes y ambientes. 

A pesar de su aparente rebeldía. Tita no attera la moral establecida; es sumisa. 

precisamente. por aceptar su puesto de cocinera, un pa~ y un lugar 

tTadicionalrnente femeninos. Sus sentimientos son trenados por la decencia. pues 

cuando se rebela ante Mamó Elena. después de la muerte de su sobrino. en la 

misma escena del cucharazo. no maldice a su madre ni continúa en una posición 

fuerte sino que se apaga. se somete y no reacciona como podria esperarse y respeta 

la sagrada autoridad materna, aunque digo que no, CC>rl lo que la institución familiar 

queda intacta 

Como agua para chocOlate es una obra adaptada por completo o la forma 

oficial de pseudoarte impuesta por 10 clase dominante con lo que podríamos pensar 

en el guión de uno telenovela próioma en aparecer en lo pantalla y que tenemos et 

.. privilegio" de leer antes que esro suceda. Esta telenovela fue leida con todo y sus 

cortes de canal v de fines de semana. en donde el asunto que había mantenido al 

público "en un hilo .. se resuelve de cualquier manera o incluso llega a olvidarse. 



El evidente carócter mercantil de lo novela se refleta también en ta rapidez con 

que esta Idea fue llevada al cine y promovida por diversos canales de tetevlsión 

corrio parte del llamado nuevo cine mexicano. C0010 qqua pgra choc;olate fue 

filmada sin esperar a que diera sus prapios frutos y que la respuesta de los receptores 

madurara. sin darle tiempa a que ella misma demostrara sus valores (en coso de que 

estos exis11et'an}; su propia evciución y solidez. Fue. y es. utilizada por los mismos 

medios que la aloban y lo proctuj0fon. ahora se sigue e)..-plotondo corno un magnifico 

ele1T1ento atracttvo y gracioso al recuerdo y o la vista. Es un objeto mós, fácilmente 

desechable después de haber sido consumido y disfrutado. 

Esta nov~a desaprovecha los antecedentes lit0farios. los logros Obtenidas en el 

presente siglo. fruto de toda la historia ant0fi0f. No reflexiona sobre los mod~os 

tradicionales y al contrario adapta al k.ltsch hallazgos de noveUstas 

hispanoamericanos. no emplea recursos de novata contemporónea y mucho menos 

aporta nada nuevo a ellos, la estructuro. incluso su división en capitulas, ya no es 

vigente en nuestra época y tampoco estó bien trabajada. Esto es muy importante, ya 

que debemOS recOfdar que una obra de arte no debe desprenderse del momento 

en que surge. pues los elementos presentes en ella no se repetirán en ningún otro y 

por to mismo no refteja una filosofía parttcular. 

La novelo no cumple con los tres características bósicas del arte: único, 

particular e irrepetible. nuestra sociedad y nuestra literatura es otra, no la misma que 

la del siglo XIX. tampoco tiene variedad de lecturas; pues esto complicaría su 

comprensión y un kitsch debe estar siempre de lado del menor esfuerzo. 

Laura EsQuivel toma características del folletin literario en donde no deben 

existir refinamientos ni cornplicaclones estilísticos que lo dificulten. acepta haber 

cedido en favor de esto, pues no deseaba que su lector tuv1era dificultades al leer su 

novela. sólo queria que 10 h1C1eran Por ello uhhza esta sene de elementos previsibles 

que conforman los foHetines donde otra de sus características recurrentes y gastadas 

es el empleo constante de hijos bastardos que al final de 10 h1stona conocen su 



origen. Perdonan. olvidan, no juzgan a sus padres y tornpcco les causo problemas ni 

graves ni leves. No cuestionan este hecho v tampoco lo sufren realmente. 

Cuando muere Mamó Elena y Tito revisa sus Obietos personales se entero de 

que también tuvo un omcx fTustrac::to corno ello, aunque por otras circunstancias. Este 

hombre resulto ser e& pocjre de Gertrudis. quien desconoce toesa la historia hasta que 

•do o luz a un niño mulato y Tlto para salvar ese matrimonio confesó todo". A partir de 

aquí se empieza a preparar el final feliz v e& cierre de todas las historias aparecidos en 

la novela y tas vidas de los otros personajes con e& pr0opósito de no dejar un solo hilo 

suelto. 

Ante todo esa mezcla de recursos románticos, realistas mágicos y de la 

Revolución rebajados hasta et nivel det foUetin, Podríamos pensar que nos 

encontramos ante una novelo histórica o del periodo revolucionario; pet'o no es así 

porque no refleja 10 sociedad durante esa época ni cumple con otras de sus 

característicos. 

Tampcco es una novela rornóntica porque no presenta rasgos tiplcos de este 

movimiento: así que no se puede comparar con .MQ.tig, aLl.Qrm o C1emenc1a. 

Tampoco es una novelo realista porque no analiza a tondo la sociedad que pJesenta 

y tampoco lo actual. no planteo creencias n1 valores n1 preocupaciones de la época 

revolucionario y mucho menos de la actual. 

El rancho de la familia De ta Garza. en plena época revolucionarla. resulta ser 

un lugar paradisiaco en donde la único preocupación grave es lo libertad de 

amarse. El único ataque viciento que reciben siive corno pretexto poro adetontar la 

muerte de Mamá Elena. Lo manera de reconstruir y hablar de lo Revolución podría 

hocer pensar. a los lectores rnós incautos. que fue una guerra fantasma y si bien no 

fue del tOdo justa. si existió v el panaama que se v1v10 no era el mundo roso descrito 

en esta novelo. 

Tampoco existe 10 posibilidad de que fuera novela de realismo móg1co puesto 

oue no es 1mp1evis1b1e y tampoco existe 10 variedad en la combinación de elementos 

ni crítica por parte de los persona¡es. No hay interpretación personal de hechos 



sobrenaturales. por elernplo. de ese dlchO que reza que para llegar al corazón de un 

hombre debe hOCerse por medio del esté>rTlogo. 



CONCLUSIONES 

Con base en la discusión anterior Podemos afirmar que la novelo cumple con 

los requisitos del folletin ~ y podria definirse particularmente corno novela rosa. Un 

auténtico ~ al alcance de la mano. del bolsillo y del gusto, pero que, 

lamentablemente es vendido al público corno auténtico arte actual. 

Esta novela intenta transmitir el deseo frustrado de una mujer. El sufrimiento 

padecido por un amor imposible y prohibido, en apariencia. porque esa mujer si 

consuma su amor y si eso sucede yo no fue imposible ni protlibldo; por 10 tanto no 

hay frustración n1 sufr1m1ento. 

Corno agua oqrg choc;otQ!e se inscribe en la cuttura de masas que condena 

al individuo a la mediocridad espiritual. a lo superficialidad y lo pec:>f de ella es que 

entre más público se le entrego mós poder de monipuloc1ón e:ierce. quienes lo 

reciben son presas faciles de la publicidad y del consumo. Las ideologias forzados los 

someten o 1u1c1os acriticos de los valOl'es impuestos en cuolquler terreno y con esto 

falta de iu1c10 puede llegarse a sornehrn1entos catastróficos. A la man1pu1acíón de 

conc1enc1as que permite. a unos seguir amontonando mós riqueza. mientras otros 

trobo1an para ellos como felices esclavos. 

Esta novelo de pretendido corte nacionalista describe, baJo moldes universales, 

situaciones poco comunes entre los seres humanos. se implanta una ideología 

mOderna pseudofem1n1sto y liberal en un mundo donde no tienen cabida por la faifa 

de habilidad narrativa de Esquive!. Trafa con un lenguaje evidentemenfe actual, 

supervisado par ··estéticas" contempoJáneas. conocimientos. fOl'mas de expresión y 

actitudes en un contexto a1eno al que se intento penetrar, un universo y unos 

persona1es que no se corresponden. corno va se hebra podido comprobar. 

Lo estructura del libro demuestra que fue "hecha al vapor" pues los diversos 

errOl'es que presenta, situaciones rnal ensambladas que dan un resultado risible, 

absurdo y d1sparotaao donde no se respeta et encadenamiento de las acciones. sólo 

prOducidas. 01 parecer. como un capricho. sin idea central n1 pion previo; lo cual es 



coherente con Jos teorías literarias v Jos concepciones estéticas de Esquive! donde 

pueden advertirse los graves vacíos que presenta. 

Laura Esquivef dice que tenía miedo de escribir una novela debido a que no 

hay uno estructuro que seguir; sin embargo. corno sabía que lo novela debía incluir 

momentos dramóticos realizó un esquenia de trabajo que desarrollaría en cada 

capitulo. A pesar de esto. ~guq pqrq chocqlate presenta tantos tropiezos y 

fallas en su desarrollo. incluso de redacción. que parece Increíble Que la autora seo 

realmente tan meticulosa y ordenada. 

Esta .. cultura y arte de mosasH surge de attas esferas sociales {no equivalentes a 

intelectuales) confeccionadas especialmente para consumidores rndefensos que 

jamós se preguntarón de dónde vino tal o cual concepto. simplemente lo aceptan y 

esperan asimilar la siguiente imposición. Al valDfar este tipo de obras debe tenerse en 

cuenta la intención con que ei autor las vende al público y cómo son recibidas. 

generalmente. en calidad de verdaderas obras de arte. 

No pretendemos decir con esto que lo aceptado deba forzosamente ser malo 

ni que las clases económicamente inferiores deban desconocer o apartarse de la 

Cultura. Lo que interesa resaltar es la manipulación que los medios de comunicación 

ejercen sobre el pueblo. privóndolo a voluntad de verdaderos goces estéticos, 

presentóndole obras que aparenternente reúnen tOdos los requisitos de una cultura 

puesta al día; pero que en realidad son una parodia. uno falslftcac1ón puesta al 

serv1clo de fines comerciales con el único y egoísta fin del somettmlento pasivo. En 

estos obras se proponen situacrones que el consurnidor sigue considerando mOdelos 

a pesar de la poco o ninguna conexión tenida con sus propias experiencias 

Lamentablemente este tipo de literatura obtrene críticas favorables de 

receptores no destinatarios. las cuales al ser leidas por el publico adicto. lo llevan 

incluso a pensar que algunos cnt1cos son den1as1odo el(1gentes v lo rne¡or de tOdo es 

la exrstenc•a de infinidad de posibilidades "para tocjos los gustos" El verdadero 

problema no radica en la existencia de una literatura que llegue a las masas, sino en 



10 calidad con que se trabaja ofTecléndose como único posibllldcd de un falso 

conocimiento y de una falsa cultura. 

Es evidente que las críticos positivas recaen en beneftclos de lo idedogío 

dominante aunque ahora se vea acompañada de comentarlos hechos por 

intelectuales cOf"T'lplacientes corno aqueUos que alaban a Laura Esqulvel y ~ 

qgyg pqrg chcx:::olate. Por el contrario el papel del investigador es el de llegar hasta el 

tondo y desenmascarar la ideología burguesa y conservadora que se renejo 

escondidamente en esas novelas. 

Lo relación de emisores y la culturo de masas es estrecha pues todos ellos han 

solido de círculos burgueses. creen realmente ser innovadores o renovOdOfes de 

ideos. como lo señalo esta autora. quien opina de sí misma. no muy modesta ni 

sabiamente. que dentro de su novela existen .. elementos filosóficos y de sabiduría 

natural'" y estó convencida de haber utilizado juegos verbales en lo novela aunque no 

sean evidentes; pero de tan poco notables. se convierten en nulos e Inexistentes. 

Ella mismo considera su llbro como fácil y se expresa de la literatura clásica en 

un tono despectivo: '"Esa literatura tiene un tipo de público y eso está muy bien. pero 

¿por qué quienes lo escriben no de1an que haya una literatura que llegue a las 

masas? ¿por qué el escritor que escribe para los rnasas tiene que estor recibiendo 

toda clase de insultos? ¿por qué se les descahfica?'n 

Al carecer de conciencia social. al no adquirir el compromiso que todo artista 

obtiene al crear sus obras y pertenecer a la burguesia beneficiado con estas 

prOducciones e ideologias es capaz de una declaración semejante o ésta. sobre 

tado ante su total desconoc1m1ento de los elementos bósicos a los que debió 

acercarse antes de Intentar escribir una novela. 

Salto a ta Vista et lamentable ounto de visto que no denota mós que o una 

persona de poca cultura. que pretende crear un libro profundo. con multitud de 

lecturas; pero con un lenguaje sencillo adaptado al gusto genérico para que la gente 

no se esfuerce en comprenderlo. tarnblén es evidente la infinidad de fallas que esta 



-escritora- incluye hasta en su lenguaje; así corno la confusión de literatura clásica. 

cuyos autores ni siquiera se han enterado de este fenómeno popular. con literatura 

culta o artística en la que entraría la contemporónea: sin embargo 

Independientemente de la preparación académica de los seres humanos se les 

puede ofrecer un arte digno y verdaderamente valioso. 

La autOfa de la novela hace un orgulloso alarde de su ignorancia total de los 

procedimientos creativos del verdadero arte, que unida a su falta de seriedad literaria 

y de compromiso artístico. hocen que dentro de su novela pueda encontrarse 

cualquier aberración literaria sólo porque Laura Esquive! se empeña en llegar al 

público sin provocarle un esfuerzo adicional ante la lectura. le agrada sentirse 

asimilada par la masa y rechaza toda propuesta que refleje la profundidad de la 

literatura. 

Esta mujer galardonada con valiosos premios y merecedora de homenajes en 

distintos sitios es incapaz de reflexionar que el hecho de que uno obra sea traducida y 

vendida par millones no compite en absoluto con su calidad literaria. 

Desafortunadamente eso. mós bien, expreso una incultura literaria existente en todo el 

mundo y la enorme cantidad de obras traducidas al españoL que bien podrían entrar 

en el presente estudio, son prueba suficiente de euo c..O acaso no le dná nada que la 

palabra~ sea de ongen alernán?, ¿y que el callficot1vo Ugb! proceda del inglés? 

En la entrevisto realizada por Rosa Beltrón la autora promete elementos 

filosóficos. los cuales no se encontraron en ningún capítulo, por el contrario cuando 

tiene la oportunidad de que cualquiera de sus personajes reflexione sobre cuestiones 

profundos. sean polít1cas. filosoticas o ex:1stenc1a1es se esconde nuevamente bajo los 

faldas de lo cocina y no se arreve a rransrnrtir sus opiniones. El resultado final es lo 

existencia de una sola novela v una sola lecrura. No hay pluralidad ni multivoc1dad, 

características de cualquier obro de arte 

Desde un in1c10 notarnos, por sus propias palabras_ 10 falta de conc1enc1a 

acerca de ta fuerza 1deol6g1ca eiercida sobre las personas por los medios de 

comunicacion. pierde con esto su oportunidad de rnot1var1as o reflexionar. de 



aconsejarlas. busquen una vida mejOJ. pretende por el contrario mantener1as en el 

mismo nivel de sornnciencia y SC>nietimiento que obviamente la favorece. 

Laura Esquive! explotara. en sus próximas novelas. los descubnmientos hechos 

en ésta. con el fin de seguir presente .. en el gusto y recuerdo del público". que 

después de un tiempo cuando se olvide CQQ}o agua poro chocolate y su lugar lo 

ocupe otra novelita rosa. pretenderó regresar al sitio privilegiado que ahora goza. La 

cultura de masas es efímera. Los obras producidos bajo esta morca llevan e4 sello del 

pronto olvido v la rápida suplantaciOO. Lo Lin1co permanente es la continuidad con 

Que son producidos; pero los elementos serón presentados como suave anzuelo al 

pUblico adicto a lo obra de Esquivel 

La autora en varios ocasiones pregunto. no sabemos sl por inocencia o 

tonteria. ¿por qué se critico la literatura de masas?. ¿por qué se considera mala?. y es 

así no por el simple hecho de condenar su amplio nivel de consumo: sino su falto de 

calidad artística; va que intenta mantener a los lectores en niveles ínfimos de 

conocimientos. de sentimientos v de emociones estéticas. Actitud muy prqpio del 

~ en el que se inscribe lo novela analizada y Que Laura Esquive! demuestra con 

ese lenguaje gastado que utiliza. en donde no hay e¡en;entos de sabiduría pcpular. 

que se relacionaría precisamente con esos supuestos toques de realismo móglco que 

lo autora pretende inctuu. 

Este lenguaje indica que no incluye en él etef"T"\entos maravillosos: yo que en 

someras cornparoc1ones con el estilo de García Márquez se advierte lo gastado, 

erróneo y superficial de los imágenes creadas por Esquive!. quien no recrea lo 

realidad por medio de lenguaje, no captó ese choque de sensibihdad ante el hecho 

externo, no recurrió a palabras específicas paro ese supuesto 1rnpacto, por lo tanto 

tampoco existe esa distancio necesono para to creación de uno obra artístico. Por 

todo esto. 10 re1ac1ón entre persona1es v realidad es prirnana e inmediata y permite 

solamente crear tipos tocilmente reconocibles 

El tengua1e poético se conoce por el empleo •nusual de tormos novedosas. no 

aceptadas comunmente: pero cuando va non sido as1m1ladas y el mensaje no 



sorprende, cuando la descodlficación a la que han sido asimilados séMo revelo lo 

parte más superficial y corriente de etlos pierde su calidad Poético y se convierte en 

gastado. Los autores Intentan crear atmósferas líricas; pero, al utilizar formas gastadas, 

se vue1ven reiterativos. Reafirman uno forma gastado con otro sucesivamente. en 

consecuencia no se crea ningún ambiente líneo, sólo se refuerza el estimulo 

sentimentaloide y sensible al que introduce al lector, lo cual puede resumirse corno 

mal gusto en el arte. 

Recordemos cómo los encuentros de Jos protagonistas de la novelo son 

narrados con una serie de frases trilladas, conocidas por todos. Escuchadas en las 

canciones de moda y en las películas comerciales. En este grupo de escenas 

gastadas también cabria la ya analizada reunión-final-eterna-y-paradisíaca. Amén de 

otras que sabernos se escapan de las manos y del espacio de nuestro modesto 

ensayo. 

La falta de cuidado y elaboración det lengua¡e empleado en esta novela se 

hace evidente cuando lo autora. en su afón por abarcar mediante metóforas y 

refranes todo lo referente o la cocina. crea frases con un lenguaje pretendldamente 

poético; pero mal elaborado y risible; ademós de ser gratuito pues no profundiza en 

las acciones o en las particutandades de los personajes 

Tampoco en el lenguaje encontramos valOJes literarios, por el contrario, ayudó 

a mantener la idea in1c101. la novela Corno OQ.\,JQ__QOra chQCciqte es un auténtico 

~con todos las carocteristicas de un foUetin 

Es notable tamb1en que la autora utihza elementos conocidos que impiden al 

lector explorar dentro de si rnismo; por ejemplo. cuando Tita prepara el mole para el 

bautizo de su sobrino. la autora señalo los "redondos y duros senos"' de nta. 

Calificativos completamente fuera de lugar. puesto que lo supuestamente Importante 

en ese momento es ta comunicac1ón con Pedro. su atracc1on por el embrujo ejercido 

por medio de los olores despedidos de la cocina que llegan hasta él de manera 

inconsciente. 



Otro ejemplo tiene lugar cuando Gertrudts huye de la casa después de Ingerir 

una especie de platillo alucinógeno. cuando se ha colmado y refrescado con un 

baño, corre desnudo por los alrededores det rancho y es alcanzado por Juan. un 

revolucionarlo. que la torna por la cintura y la lleva en su caballo sin dejar de galopar. 

Entonces la autora no Olvido describir el cuerpo de Gertrudis como "monumental y 

atractivo .. y los "grandes senos bambcieóndose de un Jodo a otro ... 

En este momento las experiencias ~ no son sugeridas sino digeridos. se 

presentan corno efecto no corno intuición. La autOía no deja que el lector imagine. 

se intrigue, busque, sienta. reflexione. se apasione por sí mismo. todos los sentimientos 

son dados hasta en sus más min1mos detalles para que no se esfuerce en absOluto. 

no busque más allá de estos descripciones algo dormido dentro de si mismo que no 

conoce. 

Involuntariamente IOS ejemplos hablan por ellos mismos; ya que a pesar de no 

ser elegidos por el lenguaje gastado ponen en evidencia que la obra está repleta de 

este tipo de figuras conocidas, asimiladas y en ocasiones hasta utilizadas por todos. 

Ejemplos que no COírespondían a esta parte llevan Implícito el código común a todas 

las obras de kitsch: el de la provocación det efecto. en el cual por mucho que 

aparentemente se trate de buscar un hallazgo poético se llega sin lugar a dudas a los 

lugares comunes. A este respecto podríamos remitirnos al lenguaje empleado por 

Josefina Vicens. Luisa Josefina Hernóndez. y otros quienes utilizan lenguajes sencillos. 

sin caer en lo gastado. 

Laura Esquive! escribe un supuesto realismo mógico con fOf'mas. conceptos. 

estilos y ternas de décadas y rnov1rnientos literarios anteriores, que caracterizaría su 

novela como kitsch. pues descontextualiza los recursos para convertirlos en productos 

de consumo inmediato. sin el valor artístico que los distinguía anteriormente; sin 

embargo en sus declaraciones 1ns1ste en que su literatura habla de los más íntimo de 

ser humano. que intenta un retorno a los origenes del hombre. 

Cabria preguntar si acaso "lo otra literatura" no habla de la condición del 

hombre y de 10 mós intimo de el. si acoso los orígenes estón en las frases gastadas. 



en los historias de omOI trillados y superfluas que no reivindican nl el amor nl la 

condición actual del ser humano. 

Según los concepciones de Lauro Esqulvel es asombroso saber y darnos 

cuento que el arte no es humano. que lo literatura artística no habla del espíritu, de lo 

profundo y que no dice nada al interior del ser humano ni a su condición vftal o social. 

en el mós amplio sentido de este término. Esto afirmación desco11t1co al resto de los 

escritores de literatura artística porque. según ella. no narran historias (RIP paro Garcia 

Mórquez Vargas Llosa. Manuel Pu1g, Julio Cortózar y un Injustísimo etcétera.) 

A pesar de que contradictoriamente CQfT)g aquq pqrq chocciote es fócil; pero 

dificil. la autora señala y acepta que no incluyó juegos verbales ni experimentación 

formal; sin embargo también dice que la novelo tiene muchas lecturas que los 

críticos no han sabido encontrar. ¿será porque no los hay? y que en realldad Jamós 

ven ni slmbollsmo ni transformación en el personaje de Tita ni fa supuesto revolución 

efectuado con las trad1c1ones ni que termine con la represión del mundo masculino y 

el fortalecimiento de los valores vitales. terrenales, vinculados con el origen, 

generadores de vida y placer. 

Con este libro la autora dice que obtuvo una enseñanza corno Jo declaró para 

la revista Memorla5 de pape!, ia cocina invierte el orden sexual trodfcionol, porque 

ahí el hombre es el receptor pasivo. mientras que la mujer es la emisora activa-. n y no 

es que sea malo querer interpretar de manera literaria que un hombre puedo ser 

conquistado por el estómago. sería hermoso Poder ver cómo se lleva a cabo esa 

realidad dentro de un libro y los personajes que se presentan; pero si ése hubiera sido 

su planteamiento ftlosofico lo habría demostrado a lo largo de la obra con infinidad 

de acciones y no se hace. No hay un trabajo literario que renueve la realidad, no 

existe la distancia necesaria entre creador y obra. tampoco el refrón se llena de 

elementos fontósticos que seflalen. la cotidianidad de lo maravilloso en América 

Latina. por lo mismo sólo resulta ser un elemento conocrdo que no retuerzo lo 



estructura de la novela. no la hace única sino por el contrario accesible a todos los 

cr1terios. 

Sin embargo. nosotros también podemos Obtener ilustres enseñanzas, en 

pr1mera. que la autora sigue relegando a la mujer al lugar sagrado de la cocina 

(aunque se devalúe este hecho corno ella 10 asegura). único donde tiene la 

posibilidad de desarrollarse. realizarse y transgredir con los pasos del feminismo (¿ ?) el 

orden tradic1onal. Por la cocina puede atrapar a un hombre y ser feliz sin conocer 

otras posibilidades. Debería en este punto confrontarla con otras autoras corno 

Guadalupe Amor, Guadalupe Dueñas. Rosario Castellanos, entre muchos otras. que 

Intentan rescatar tgmbjén la capacidades intelectuales, sociales, emotivas. de la 

mujer. sin caer por completo en el feminismo. sino en personas con posibilidades de 

vida mós equilibrada. 

la segunda enseñanza sería que la crisis que atraviesa el arte en general y la 

literatura en particular es porque todos quieren escribir, pintar. actuar; pero sin 

técnicas. que las hoy para todo, incluso" para la novefa. sin conocimientos. sin 

bases. sin tener un punto de donde partir o hacia dónde llegar y esto ha afectado 

notablemente todas las manifestaciones artísticas, devaluándotas a meros productos 

realizados por afamados "saltimbanquis". Todo sirve para situar la novela de Laura 

Esquive! como una móquina de emociones destinada al consumo inmediato; en el 

mismo nivel que Salgari en su época. Simple literatura de evasión sin mayores logros 

ni intereses de goce artístico. 

Coma agua pgro chocotote puede ser más bien catalogada como un guión 

cinematográfico, lo cual no sería extraño. va que la misma autora se declara 

estudiante de gu1onismo no de técnicas literarias o narrativas que ni siquiera sabe que 

existen. 

Por su parte Andrés Arnorós dice que un escritor nunca debe adaptar su obra al 

gusto de los masas corno 10 hace LauJa Esqu1vel para ser leída. vendida. conocida. 

Ello misma acepta que no quiso renovar en absoluto el mundo de la literatura. que 

utilizó un lenguaje cotidiano. y que no le interesa la critica intelectual. sin embargo 



recateo que los intelectuales estón equivocados v su novela tiene infinidad de 

escondidos lecturas (que de tanto ni siquiera se encuentran). Resulta además 

incoherente que si la crítica especializado no le intereso se sienta tan ofendida 

cuando le marcan sus errores. los cuales debería tomar en cuento. puesto que ello 

misma reconoce que no sabe. no digamos poco sino nodo acerco de técnicos 

narrativas. Estos concesiones por parte de la autC>fa expresan su deseo de ser 

comprendida sin dificultad por cualquier persono y hacen pensar o qué tipo de 

público ha llegado la novelo. Este público. como lo acepta la misma Esquive! es .. ,a 

gran maso", personas que Como agua pqrq chocolate es el único llbro que han leído 

completo en su vida {en el me1or de los cosos el segundo). 

Podria discutirse y pensarse que por una parte es favorable que la gente lea; ya 

que así tiene acceso a una mejor cultura y tal vez cuando conozcan la obra de Laura 

Esquive! se interesen por García Márquez. por Juan Rulfo. por Elena Poniatowska o por 

algunos otros y esto seria una buena entrada a la literatura de calidad; sin embargo 

es posible también que al conocer a estos autores los descontextualice y el público 

piense que sus libros pertenecen a lo mismo categoría kitsch que Como qguq paro 

chcx::::qlate puesto que no sabrían ver los valores artísticos. culturales y sociales que 

dichas obras trabajan. 

Lo película basada en esto novela fue prec1sorr1ente uno de los primeros 

obstóculos que encontrarnos para su anólisis objettvo; va oue para su apreciación fue 

necesario no mezclar las imógenes visuales de lo cinta; pues. a pesar de su fidelidad 

al texto, tuvo cambios afortunados, en la mayoría de los casos. pues se evitó que el 

espectador se enfrentara a descripciones desafortunadas y a ese lenguaje gastado 

empleado por la autora. 

Otro obstóculo fue hacer a un lado las criticas de reconocidos intelectuales 

que pesaban a favor de la novela estudiada. es decir. para la investigación fue muy 

importante no dejarnos influir por !o que otros puedan opinar sobre Como qquq pqrq 

chocolate la cual ha sido cata1ogada. por muchos como una verdadera obra de 

arte. 



El último impedimento con el cual tropezamos fue demostrar. incluso a los 

mismos compañeros de carrero. que el presente trabajo era necesario dentro d~ 

estudio de lo literatura mexicana. ademós de su utilidad o complemento para 

nuestro actividad docente. Para muchos de ellos el Interés expresado por estos ternas 

obedece simplemente a una Inquietud juvenil que sigue la tendencia de una moda 

que pronto debe terminar; ya que no se inclina por nada profundo o relevante, y no 

tiene Importancia dentro de tos estudios Uterarlos, pero esto no es así porque al darnos 

cuenta de lo que este tipo de lecturas lleva detrás es mucho mós fácil ayudar a otros 

o salir de su error y de su vacio espiritual. Ademós forma parte de nuestro mundo, de 

nuestro medio y no podernos desprendemos de estos fenómenos que nos invciucran 

de una u otra manera, tos cuales lamentablemente denotan el curso tornado pC>f el 

arte y que en muchas ocasiones es et patrón seguido por muchos nuevos creadores y 

lectores quienes viven engañados bajo la sombra de este kitsch. 

Esta última opinión también fue debatida con respecto a la actividad docente 

que desempeñamos. pues se argumentó Que s1 los alumnos continúan leyendo este 

tipo de libros es porque nosotros. como profesores. no les hen'105 dado los elementos 

Indispensables para que aprecien la verdadera literatura artistica; sin embargo, y a 

pesar de que mi experiencia protes1onol es muy corta aUn corno para realizar 

encuestas o tener un número considerable de estadísticas. creo que la enseñanza del 

~ ltterarlo puede ayudar a los chicos a dilucidar las diferencias existentes entre 

ambas manifestaciones, pcxque lamentablemente nuestros alumnos estón mucho 

rnós cerca del kitsch que del arte. Y esto tuve oportunidad de constatar1o cuando en 

alguno de mis grupos al terminar la clase destinada al temo, uno de los alumnos se 

acercó a mí y me preguntó que si entonces todo era kitsch v había vivido engañado. 

En ese momento pensé que el trabajo de enseñarlo tenía sentido. no eJa gratuito ni 

quedaba en el aire: el alumno le hab10 dado una rozan en ese momento. 

La novelo Como agua pqro .hf:\Q<;:Ql__Ql~ y otras de este tipo podrían ser 

utilizados como e1emplo de 10 que es la 11terotura '5.i!;>s,;b como pude comprobarlo 

durante mi prtmer año como profesora. cuando dejé que los alumnos leyeran una 



obra de Carlos Fuentes (~) u otra, de Vargas Llosa (Pgntoleón y lqs y!sltqdcyqsl y al 

mismo tiempo ésta de Laura Esquive!. Después realicé varias preguntas específicas 

sobre las novelas: desarrollo. ambientes. desenlace. evolución. presentación y 

credibilidad de los personajes; intenté que por medio de éstas notaran que ninguno 

de los personajes de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa se repiten en ningún otro libro ni 

de éstos ni de otros autores. y cómo los personajes de Laura Esquive! no son 

sorpreslvos ni únicos. sino huecos y repetitivos. Afortunadamente por medio de este 

ejercicio los alumnos pudieron notar sin muchos esfuerzos la diferencia tangible entre 

una obra llterarla y una perteneciente al kitsch. 

Creo que es irnportante reahzor esle tipo de estudios de una forma seria y 

detallada para ayudar a la sociedad en general. rev~ando ante ella el engaño 

proporcionado por el kitsch y encam1nóndola así a la apreciación del verdadero arte 

para que se descubran como seres pensantes y sensibles. También puede servir para 

que se descubra a esos manipuladores de conciencias y para que el público no sigo 

siendo engañado por ese pseudoarte que les inculcan desde pequeños. 

Creo también que estudios de este ttpo pueden ser importantes porque en 

México no los hay corno pueden encontrarse en varios países con autores 

reconocidos corno Umberto Eco. Andrés Amorós, autores rusos corno BaJtín; Gmo 

Dorfles. Abraham Moles. y otros que en ocasiones encaminan su estudio hacia la 

estética; pero no lo centran en el aspecto literario. punto que está abierto para 

nosotros. 
El método empleado fue propicio porque las concepciones bajtinianas me 

ayudaron a analizar por qué los personajes de Corrio aguo pqra chocolate son ~. 

Por medio de las Ideas propuestas por Bajtin pude acercarme a éstos desde un punto 

de vista actual. puesto que la forma de creación es distinta a la de siglos anteriores. 

pude analfzar y notar que no hay un rnundo único para los personajes de Laura 

Esquive!. ninguno se tunde con la historia ni con el contexto, en to cual notamos su 

falsedad y su falta de fuerza Esto porque no son personajes tocados por el ambiente 



en que viven. lo cual los convierte en seres genéricos. ambiguos. y trillados. en una 

palabra: pseudoartisticos o~. 

Los personajes analizados por Bajtin se autopresentan. opinan. discuten. 

deciden v de esta forma exponen ante el lector su propia Visión del mundo; en 

cambio los peJsonajes aparecidos en Corno gqyg pqrq chocotqte no expresan en 

ningún momento la opinión que tienen sobre su medio. se encasillan en buenos y 

malos: y en muchas ocasiones la autora ""habla" por ellos. en lugar de permltir1es que 

abran sus propios pensamientos. Durante todo el desarroUo de la historia nunca 

conocemos en realidad cómo se siente Rosaura al sentirse cornprornettda con Pedro, 

cómo se siente él. POf qué actúa de la fOfma en que lo hace; tampoco sabernos pcr 

qué Mamó Elena. o pesar de haber vivido un amor imposible. es incapaz de 

comprender el amor de nta. por qué ésta se rebela. y tOda eso serie de actitudes en 

las cuales no se profundiza. 

Es corno si Laura Esqu1vel hubiera tenido todas las posibilidades. todo el 

material dispuesto; pero debido al desconocimiento de las herramientas no las supo 

uttllzar. Por ejemplo cuando se dice que Rosaura vive de apariencias nunca se 

explica cuóndo empezó a ser así. o por qué eHgió esta forma de ser. es una 

característica que no tiene antecedentes y ni siquiera un desarrollo. 

Ninguno de los personajes ejerce las cualidades. defectos. acciones. que 

constantemente se mencionan en ta novela. por esto resultan estóticos. vacíos, 

genéricos. nunca crecen ni evolucionan. no tienen características únicas que los 

vuelvan irrepetibles y esto los lleva a la incoherencia. Los descripciones no se 

reafirman. por ejemplo lo ya mencionada de Rosaura o la aparente rebeldía de Tlta, 

que en realidad nunca se desarrolla, vernos osi cómo el ambiente no los toca. no 

tienen esta complejidad propia del ser humano que los distingue del resto y permite 

recordarlos a pesar del paso del tiempo. 

Espec1ficamente la incoherencia de Tita, que realiza los acciones contrarios a 

las esperadas da como resultado un personaje kitsch, poco profundo. poco 

trabajado. que al final aspira a una grandeza literaria que naturalmente no posee. 



precisamente oor esto superficialidad. Esto lncot'\erencio podría Interpretarse corno 

inestabilidad o miedo si esto se demostrara; pero de lo forma en que se hace tos 

acciones resultan gratuitas y no se explotan los aspectos contradictorios dando corno 

resultado uno lita común y completamente adaptado al ~. 

El resto de los personajes presentan las propiedades de tos que aparecen en el 

foUetin. La mamó y la hermana son los molas, que impedlrón o toda costa la 

reollzaclón del amor de Tita y Pedro. 

Éste último. acaso rompo un poco con e& estereotipo impuesto a los galanes 

de novela rosa. pues no tiene una posición social elevada o reconocida. aunque por 

10 dernós es guapo. según Tita, de cuerpo musculoso; y corno en realidad nunca se 

dan indicios de que Rosaura se enamore de él o lo esté desde antes de casarse. 

resulta muy relativo que en alguna ocasión se sienta celosa de l1ta; pero esto también 

podría interpretarse corno esa peculiaridad de Rosaura de preocuparse por el qué 

dirán y por las normas sociales. Aqui se revela otra incoherencia; ya que nta es la que 

siempre se preocupa póf ~ manual de Carreña. pcx la buena educación. por la 

sociedad. Incluso pano dejar ver su dotar y aparentar serenidad. 

Otros puntos Importantes que ya no entran en este anólisis; pero que podrían 

estudiarse en ésta y en otras novelas kitsch es la secuencia de las escenas. Por 

ejemplo, ei titulo de los capítulos. que no corresponde al mes rn a la receta, y mucho 

menos a los acciones desarrollados en ese aportado. También podrían analizarse 

contradicciones, tales corno si Mamó Elena estó invólldo lCórno es posible que 

sienta, poco antes de morir, terribles dolores en el vientre?. ¿qué acoso ta paraplejía 

no consiste precisamente en la pérdida de la sensibilidad? 

Aunque sé que el tema es de por sí interesante paro continuar analizando 

mettculosamente los diferentes aspectos que brindo. corro el riesgo de extenderme 

indefinidamente en e4 ttabajo Quedo entonces la invitación para que este trabajo 

siembre el interés en otros compañeros del orea. para que se ace1quen y estudien 

este fenómeno que lamentablemente crece con mayor fuerza que el arte literario: 

pero que también es parte de la realidad v no podemos cerra1 los ojos onte él y 



desentendernos. Qulslefa que no existiera. que estuvtéramos en contacto con et 

verdadero arte y fuéfamos capaces de distrutar1o; pero no es así. poro malo suerte 

nuestro estamos sometidos a otros que pretenden decidir por nosotros y venc:ternos 

siempre un arte ínflmo paro que permanezco esa aparente armonía social que tonto 

resguarda su poder v manipulación. 

Sóto resto decir que conesponde o los humanistas en general rescatar e4 arte 

del olvtdo lnvo4untorlo que sufre v concientizar a los receptores sobre el falso arte que 

disfrutan. haciéndoles ver que existe otro que realmente puede fortatecef su espírttu y 

contaglor1es mucho de su betleza. SObemos que es uno tarea dificil. agobiante v 
muchas veces desolentadOJa; pe¡o vale ta pena el esfuerzo y el tiempo invertido en 

ello. 

V ahora. como diría Joyce. ya que no podemos cambiar de país cambiemos 

de terna ... 
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