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llwninar las profundidades del corazón humano 
es la misió11 del artista. 

Shumann 

El objeto del arte es hacer sonar la cuerda más divina y más secreta de 
las que encue11tran eco en nuestra alma. 

Wilde 

El artista es un hombre que lo sabe dibujar todo. 
Tolstoi 

Toda la felicidad de los hombres 
está en su imaginación. 

Sadc 

La literatura es invención; tambié11 es fidelidad. 
Al imitar, el verdadero escritor inventa; 

Al inventar, repite. 
Paz 

Nuestra verdad posible tiene que ser invención. 
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INTRODUCCIÓN 

El arte nos abre la miradu atenta, inquisitiva, singular; nos asoma al 

mundo, nos revela sus misterios, nos comunica con él. Exhibe el lado 

sensible de la realidad, pero también sus lados más oscuros. Al 

trascender los marcos de lo puramente lógico, "el arte se convierte en 

una de las principales condiciones para comprender el mundo material y 

espiritual".! 

Pero el lenguaje artístico no sólo describe el mundo, nos hace 

sentirlo y percibirlo en toda su complejidad: 

"Las obras poseen propiedades intrínsecas -plásticas, 

musicales, literarias- que actúan sobre las emociones de quienes 

las reciben, conmoviéndolos, trastornándolos, impresionándolos; 

sobre sus categorías cognitivas, trazando, confirmando y, a veces, 

confundiendo las clurificacicmes mentales sobre sus sistemas de 

valores, poniéndolos n prueba con esos objetos de apr·cciación que 

obligan a renovar el ejercicio y los principios del gusto; también 

actúan en el espacio de las posibilidades perceptivas, programando 

o, al menos, trazando la vía de las experiencias sensoriales, de los 

marcos perceptivos y las categorías evaluativas que permitirán 

asimilarlas". 2 

1 E. l'Cinbcrg. /::/ arte y d co11ocimie1110, p. :D 
1 N. 111.•ini("ch. /.o que vi ar/l' aporta a la .\·ocio/op,la" p. 34 
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El lenguaje literario y sus imágenes nos revelan la pluralidad e 

interdependencia de lo real: "Lo que parece ser una imposibilidad lógica 

tanto como lingüística: las nupcias de los contrarios"J. Por ende, en la 

literatura "la pluralidad de lo real se manifiesta o expresa como unidad 

última sin que cada elemento pierda su singularidad escncial."4 

Una obra es un mundo dentro del mundo. La historia que narra 

una novela es ficticia y, sin embargo, nace de una realidad determinada 

que el escritor convierte en palabras. Estas palabras se cierran en si 

mismas, conforman una unidad coherente, un universo estructurado en 

el que se observa esa necesidad fundamental de coherencia y unidad que 

ve Goldmann en toda actividad humana. 

"Toda obra de arte muestra un doble carácter en indisoluble 

unidad: es expresión de Ja realidad pero, simultáneamente, crea Ja 

realidad, una realidad que no existe fuera de la obra o antes de la 

obra, sino precisamente en la obra".s 

El arte en general es, sin duda, un hecho social, "no porque 

dependa en forma determinada de la sociedad sino porque cada lenguaje 

es parte de la estructura social. Y como el arte es un lenguaje, es un 

hecho social."6 Y este hecho social aborda problemas sociales, los 

representa, los imagina, los estructura, dentro de una obra. Por otro 

lado, el carácter social del arte no sólo está definido por hallarse 

condicionado socialmente, sino por el hecho de ser un producto humano, 

significativo y expresivo que está destinado a ser consumido, es decir, 

gozado, vivido o compartido por otros.7 

3 O. Paz, El arca y la lira. p. 1 12 
4 lhidem 
' K. Kosik, la dialéctica de lo concreto, p. 143 
"O. Calabrcssc, El le11g11aje del arte, p. 71 
7 Cír. A. Sánchcz V. "Los problemas de una estética marxista" en &té/lea y Marxismo, p.25 
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Partiendo de estas premisas, la sociología se ha acercado a las 

distintas maniíestaciones artísticas desde perspectivas y ilngulos 

diversos. Sin embargo, la sociología del arle como campo ele estudio 

abarca "numerosas y contradictorias tendencias que sólo de una manera 

superficial se relacionan bajo una etiqueta común de las relaciones entre 

arte y sociedad."H Del mismo modo, la sociología de la literatura 

constituye una serie heterogénea de estudios que no puede definirse sino 

de una manera genérica como "un conjunto de reílcxioncs más o menos 

sistemáticas y metódicas sobre las relaciones entre literatura y 

sociedad"." 

La tendencia de algunos sociólogos a reali7..ar generali7..aciones 

basadas en rígidos esquemas preconcebidos ha llevado a nuestra 

disciplina a su propia crisis. Esto se observa especialmente en lo que se 

refiere al estudio de fenómenos artísticos: 

"En donde seguramente hizo aún más íalta una actitud humilde y 

pudorosa por parte de los científicos sociales es sin duda en el 

arte, pues tendieron a reducir la explicación del fenómeno artístico 

a la determinación de las condiciones económicas y sociales o a un 

mern reflejo de esto, o bien minimizarlo en términos de cuestiones 

estadísticas ... hecho que revelaba, por un lado, una gran soberbia, 

y por otro, un notable desprecio por una de las actividades 

humanas y sociales más neas y más complejas, de la cual se 

podían desprender múltiples experiencias aplicables a otros 

órdenes de la vida social: ¿desprecio o incomprensión?". 10 

En México, no han sido frecuentes los estudios sociológicos sobre 

la actividad artística, y especialmente sobre la literatura, en parte quizás, 

a ese aparente menosprecio motivado por cuestiones de tipo ideológico 

11 O. Calabrc,~c. El /e11>!_1wjt• del"""'· p.66 
'
1 
,\, Sánchc:1 T. ,t:..,·ru:iolo~ía d(• la liti:rmura, p.8 

10 G. Estrada, Prólogo a Lo q11e el arte aporla a la .\ociolo~iu <le Natalic l tcinich, p.1 O 

,_----=-:-:-::-::-:-·-·1 7 
TESIS CON l 

FALLA m~ omu·~~..I 



TESIS CON -i r.:p. rr '\ i\l;' rJPff'1l~N 11 ~ .. :.',!..!( .i J.J ~I ' ..,\.1.,. J..J-.1 -----·----
que colocaron al arte en cJ plano ele Jo socialmente prescindible al 

considerarlo como una actividad elitista, superflua y burguesa en 

tiempos donde Ja ética politica regia como dueña de Ja inteligencia y la 

creatividad; pero también en gran medida por la propia dificultad de 

reali7,ar un análisis puntual, exhaustivo, que permitiera observar Ja 

literatura con una mirada sociológica aguda, amplia y teóricamente 

estructurada cuando no hay un conjunto de herramientas teórico 

metodológicas que se unifiquen en una sociología de la literatura: 

"Situada en la intersección de dos campos particularmente 

contenciosos, Ja sociología de la literatura está lejos de poseer la 

firme?,a de un cuerpo teóricamente estructurado de objetos y 

métodos especificos.•11 

Hay muchas maneras de abordar la literatura desde la sociología, 

dependiendo del interés especifico del investigador. Sin embargo, analizar 

una obra desde cualquier perspectiva es un proceso complejo. 

Lucien Goldmann y todo un equipo de investigadores del Centro de 

Sociología de Literatura de Bruselas, trabajaron por mucho tiempo en el 

análisis de las novclas de Malraux y de la llamada nouueau roman 

francesa; después de los dos primeros años, publicaron los resultados 

que Goldmann calificó como "parciales de un trabajo de investigación 

aún no finalizado" 12 quc compondrían su volumen Para una sociología de 

la novela. Y en el que añade: 

"Los problemas sociológicos de la forma novelesca se 

muestran apasionantes, susceptibles de constituir una renovación 

tanto de la sociología de Ja cultura, como de la critica literaria, y, a 

la vez, de una complejidad extrema; además, se refieren a un 

campo particularmente amplio. Por cllo resulta imposible progresar 

en este campo únicamente mediante los esfuerzos de un solo 

11 C. Altnmirano y B. Sarlo, ( '011n•¡11os de .wdologia litaaria. p. 9 
L? L. Goldmann. Para una .wciolo>!ía de la no\'c!la, p. I O 
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investigador o de alguno de ellos, pertenecientes a uno o dos 

centros de estudio", 13 

La mayor parte de los análisis sociológicos de la literatura han 

intentado explicar la obra en su totalidad, procurando mostrar el 

contenido y origen social de las obras, lo que ha derivado en 

generalizaciones vagas, y en la observación de un plano muy limitado de 

la creación literaria. 

Por esta razón, hemos elegido para nuestro estudio un problema 

social especifico que ha trastornado la vida del hombre en la sociedad 

contemporánea, el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

para observar cómo en la literatura mexicana se expresan los distintos 

niveles de conflictos, sociales e individuales, derivados de esta 

enfermedad que han provocado drásticos cambios en las relaciones 

familiares, laborales, interpersonales, afectando sensiblemente la 

composición social. 

El SIDA es un problema muy complejo con múltiples repercusior.es 

psicológicas, sociales, éticas, económicas y políticas que rebasan el 

ámbito de la salud. Mata a millones de adultos en su plenitud. Fractura 

y empobrece a las familias, debilita a las fuerzas de trabajo, deja 

huérfanos a millones de niños y amenaza el tejido social y económico de 

lns comunidades. El SIDA ha modificado las estructuras sociales 

significativas que se manifiestan en cambios de valores, pautas de 

conducta, formas de comportamiento, prácticas sociales, formación de 

instituciones y movilizaciones de la sociedad civil. Para el año 2002 se 

calcularon cuarenta millones de personas con VIH en el mundo. El 

número acumulado de defunciones a causa del SIDA ascendió a veintiún 

millones de personas. Se estima que esto ha ocasionado que más de 

"lhidem 

TESIS CON 
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trece millones de nii'los queden huérfanos en el mundo. Esta enfermedad 

ha pasado a ser la cuarta causa de muerte en todo el mundo. 

El SIDA ha sido estudiado desde distintas perspectivas, no 

obstante se ha enfatizado en los problemas epidemiológicos, económicos 

y en los aspectos cuantitativos del fenómeno. Si bien, el registro 

estadístico expresa la dimensión de la pandemia, no permite observar los 

alcances y transformaciones en las estructuras sociales derivados de ella, 

ni los aspectos particulares: cómo se vive y padece la enfermedad a nivel 

individual y grupal. Asi pues el SIDA es mucho más que una expresión 

numérica impresionante, es la suma de casos particulares que vistos en 

su conjunto aportan una perspectiva más amplia y aterradora de la 

enfermedad. 

En este sentido, la novela, al crear un mundo estructurado y 

unitario, proporciona un nivel de particularización de los problemas 

sociales en el que se expresan las formas subjetivas y simbólicas de 

asimilación, percepción y entendimiento de un determinado hecho social, 

que nos parecen esenciales para el conocimiento sociológico de la 

realidad. 

"La enfermedad es una forma de deseo que sirve para 

sembrar, para reinventarse y que suele cavar hondo ente la 

amenaza de los malos e inevitables caminos: invalidez, cronicidad, 

muerte. Esa idea de sobrevivir la escriben algunos enfermos como 

metáforas, como cuentos o historias de su mal. Narrarlas es una 

forma de cura, recrearlas es inmunizarse ... En cambio callarlas es 

alimentar el peso del daño."14 

Nuestro interés en el presente estudio es observar cómo un 

fenómeno de la vida reciente como el SIDA es intuido, razonado, 

problematizado, descrito, e incluso fantaseado por un sujeto social 

14 A. Kraus, "La cnfcnnedad en la lilcraiura", /.ajumada, 11 marzo 2003. 

10 



sensible, que no sólo tiene la capacidad de observación sino que posee el 

talento para formularlo estéticamente y expresar su esencialidad a través 

de un texto; así como reconocer qué tipo de hechos sociales son 

narrados, desde qué visión del mundo están percibidos, trazados, vividos 

y bajo qué forma son expresados. De esta manera, podemos resumir que 

el objetivo central de este trabajo es analizar las distintas formas en que 

el SIDA es concebido como problema social desde su imaginario en el 

discurso literario a partir del análisis sociológico de las novelas 

mexicanas contemporáneas que lo abordan. 

Cabe resaltar que, después de una investigación exhaustiva, 

encontrarnos que sólo tres novelas contemplan el SIDA como elemento 

medular de su narración, y una t:le ellas es El primo Javier de Edmée 

Pardo. Esto nos colocó en la disyuntiva de incluirla o no en el análisis; 

sin embargo, dado que trabajamos en conjunto nos pareció interesante 

corno sociólogas, y muy enriquecedor como creadoras, observar la obra 

desde una perspectiva analítica donde, por un lado, el texto es estudiado 

objetivamente por ambas, y por otro, la autora está prc:;er.tc para verter 

su propia visión y mirar su obra desde otro úngulo. 

Una obra es, como la realidad misma, una totalidad articulada en 

distintos niveles no sólo espacio temporales sino de significación en los 

que la forma está intrínsecamente relacionada con la realidad que se 

narra. Por lo tanto, para analizar un problema tan complejo dentro de los 

marcos literarios consideramos necesario basarnos en los hallazgos de 

todos aquellos que han incursionado en la sociología de la literatura, 

particularmente en quienes, a nuestro juicio, siguen siendo los teóricos 

fundamentales en este campo de estudio: Gyorg Lukács y Lucien 

Goldmann. 

Ambos sociólogos trabajaron específicamente la novela corno objeto 

de análisis. Sus teorías son, en cierto sentido, complementarias ya que 

Goldrnann se basó en los principios teóricos de Lukcáes para desarrollar 

su propia sociología de la novela. Ambas perspectivas teóricas observan 

11 



la obra como un todo sin privilegiar el aspecto social que pudiera 

r·cducirla a un mero producto del medio económico, político, social, 

cultural; o el aspecto individual donde la obra seria vista como un hecho 

único, aislado y singular. En este sentido, el análisis de un problema tan 

concreto como el SIDA dentro de la novela mexicana exige un marco 

teórico metodológico que contemple tanto los aspectos estructurales de la 

obra, como los aspectos sociales del problema en si y su manifestación 

en la estructura narrativa. 

Así, para definir el aparato teórico metodológico de nuestra 

investigación, en el primer capitulo partimos de las distintas posturas 

artísticas, filosóficas, científicas y sociológicas, sobre la relación entre la 

literatura y la realidad, así como los diversos acercamientos teóricos que 

han observado esta relación a través de una descripción crítica de las 

distintas sociologías de la literatura. En el segundo capítulo se exponen y 

anali7..an las nociones fundamentales de Lukács y Goldmann sobre la 

sociología de la novela que apuntalan el marco teórico de nuestro 

estudio. En el capítulo tercero se observa cómo la literatura mexicana ha 

estado cstrcchamcnl<: vinculada a la historia del México contemporáneo 

a partir una investigación cuantitativa de todas las novelas publicadas 

desde 1900 al ar'io 2000 y el análisis de los temas de carácter social más 

recurrentes en ellas. En el siguiente apartado se examina las 

características y desarrollo del SIDA como una enfermedad que se ha 

convertido en un problema social cuyos efectos han trastornado la 

estructura de la sociedad en sus distintos niveles. Finalmente, se realiza 

el análisis puntual de las novelas que abordan el SIDA como centro de su 

narración: Salón de Belleza de Mario Bcllatin, Cielo de Invierno de Luis 

<Jonzálcz de Albn y El primo Javier de Edméc Pardo. En principio, 

elaboramos un análisis puramente descriptivo en el que se detallan los 

elementos constitutivos de las obras (historia, personajes, dimensiones 

espacio temporales) que sirven de base para el análisis propiamente 

sociológico donde se observan tanto la particularización del SIDA en cada 

12 



uno de los textos como las estructuras signi!ieotivns con respecto al 

contagio, el desarrollo de la enfermedad en si, las pnict.icas y relaciones 

socinles derivadas o vinculndns al padecimiento. Al final de este apartado 

se examinan las visiones del mundo y, a mancru de conclusión del 

capítulo, el rcllejo de la realidad en las tres novelas. 

Cada especialista observa la realidad con los ojos de su propia 

disciplina. Sin embargo, son las resonancias intelectuales y afectivas las 

que lo conducen a interesarse en un tema de investigación y no en otro. 

En este sentido, no podemos negar que nuestras pasiones académicas y 

profesionales están plasmadas en el deseo de descifrar los entramados de 

la creación literaria a través de la mirada sociológica. 

----------·---··. 
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l. SOCIOLOGÍA, LITERATURA Y REALIDAD SOCIAL 

1. 1 LA REALIDAD SOCIAi, l~N EL ARTE Y LA LITERATURA 

En su primera acepción, el concepto de literatura no se refería a un 

hecho estético, sino que describía un fenómeno cultural. El término 

proviene de los litternti o gente leida y designaba la cultura característica 

de este estrato social. No fue sino hasta el siglo XIX que Lessing se refirió 

a la Literatur como el arte de expresar los pensamientos mediante la 

escritura, y más tarde el término abarcó también el conjunto de obras 

publicadas en una determinada comunidad. 

Actualmente, el origen y trascendencia social del fenómeno literario 

prevalece como eje en sus definiciones aun cuando algunos lingüistas y 

críticos han prncurado desvincular la creación literaria de la realidad en 

la que emerge. Helena Berinstáin en su Diccionario de retórica y poética 

establece claramente la relación indisoluble entre estética literaria y 

cultura: "Se considera como muestra de literatura cualquier texto verbal 

que, dentro de los límites de una cultura dada, sea capaz de cumplir una 

función estética"I5. En su explicación, cobra importancia el carácter 

social del lenguaje donde la semiótica literaria necesariamente forma 

parte de la semiótica cultural. Y aiiade: "La principal función pragmática 

de la literatura es una función ritual, ceremonial, en la que el receptor 

halla, filtrada a través de la impresión estética que produce el texto, una 

, .. 11. llcrist<iin, /Jiccionario de relóricu y poéticu, p.305 
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profunda experiencia del mundo que se le comunica al asumir la obra 

ciertos modelos ideológicos que, naturalmente, son históricos"I". 

La literaturn, como el arte en general, nace de Ja realidad y éslél a 

su vez se nutre de su existencia. En la actualidad, nadie se atrevería a 

poner en duda esta mutua relación. Sin embargo, los complejos planos 

en que ésta se manifiesta, han originado reflexiones muy diversas entre 

artistas, filósofos, críticos y sociólogos. 

Para los creadores, el arte tiene más que ver con una necesidad de 

expresión que con la voluntad de explicar o describir. Tomas S. Eliot 

decía que lo que comunica el poema, es el poema mismo, y sólo 

incidcntnlmcntc la experiencia y el pensamiento vertido en él. No se 

refería a que el único valor del arte es el arte mismo, pero tiene que ver 

con dos cuestiones que han preocupado a estudiosos y que tienen sin 

cuidado a Jos artistas: la intención y la conciencia. El artista no crea en 

función de la conciencia, su interés no se centra en describir una 

realidad determinada, o incluso una experiencia pL·rsonal. Un poema, 

una novela, un cuadro, no es lo que el artista se propuso, sino muchas 

otras cosas más que lo trascienden. Byron lo expresa en unos versos: 

Sorne haue accused me of a strange design 

Against t/1e creed and mora/s ofthis /and, 

And trace it in this poem, evenJ line. 

l don't prerend that I quite understand 

My own meaning when l would be very fine; 

B11t the fact is that I lwve 1wthi11g plar111ed 

Except perhaps to be a moment merry ... 

Algunos me han acusado de un extraño designio 

Contra el credo y la moral de este pais, 

11
• /hit/em. 
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Y buscan su huella en cada verso de este poema. 

No pretendo entender del todo 

Mi propio sentido cuando aspiro ser muy sutil 

Pero lo cierto es que nada he planeado 

Excepto, tal vez, bromear un rato .... 

El pintor, Pernando Botero, dijo alguna vez en una entrevista: "Si 

el cuadro estuviera completo en la imaginación, no valdría la pena 

pintarlo". En este sentido, el arte es concebido no como invención de una 

realidad sino como descubrimiento: "La imaginación poética no es 

invención sino descubrimiento. Descubrir la imagen del mundo en lo que 

emerge como fragmento y dispersión"17, Paz considera que al crear, el 

artista devela su relación con el mundo y con los otros, y con ello se 

descubre a sí mismo: "Por la imaginación ... podemos salir de nosotros 

mismos, ir más allá de nosotros al encuentro de nosotros. La verdad de las 

imágenes poéticas... reside en esta dialéctica de salida y regreso, de 

'otredad' y unidad"IH. 

"El arte no es la verdad; es una mentira que nos hace ver la 

verdad", afirmó Picasso quien pensaba que el arte es la expresión de un 

concepto de la realidad, y no su retrato fiel, en el que interviene el artista 

en un movimiento circular donde la realidad no sólo es reflejada sino 

trnnsformada. Y en esto coincide con Paz: "El arte deja de ser 

exclusivamente representación y contemplación: también es intervención 

sobre la realidad. Si el arte es espejo, este espejo es mágico: lo cambia"19. 

F'laubcrt consideraba que todo arte, y la literatura en particular, se 

basa en la exageración, en la ruptura de los límites cotidianos donde lo 

extraordinario nos hace mirar lo posible y observar de manera distinta 

nuestro presente: lo excepcional resume los elementos dispersos y 

17 O. Pa1 .. El urcu y /u lira, p. 261 
IR /¡/{'fll, p.)79 
1
'' O. Pat ... /.os ltt;o.\ del limlm, p.94 



ocultos de la realidad en su esencia, funde lo general y lo típico en un 

carácter y lo reindividuali¡m en personajes y deslinos20, 

E:xplicar el sentido de su creación, así como el contenido de 

realidad de su obra es, para la mayor parte de los artistas, una tarea no 

sólo dificil, sino carente de interés en cuanto a su proceso creativo. Sin 

embargo, todos coinciden en algo esencial: la obra, para que sea obra de 

arte, debe nacer de una honesta y profunda mirada del artista. Así, la 

realidad es observada desde su creador; la connotación estética del arte 

se define entonces por sus referentes a partir de la capacidad del autor 

de recrear la realidad fiel, no al hecho o la historia, sino a sus 

sentimientos y necesidad expresiva. 

Los contenidos de un texto, desde esta perspectiva, sólo pueden 

abrirse al lector si éstos son el resultado de auténticas vivencias, de 

emociones y pensamientos que nacen desde el interior, desde el fondo de 

quien escribe. Si la verdad, como señala Heidegger, es la desocultación 

del ente en cuanto tal, el escritor, para transmitirla, debe develar su 

interior y volcarse con todo lo vivido e imaginado sobre ei papel. Sólo así 

podrá ser percibida su obra como un todo capaz de revelar al lector sus 

mds hondos significados. 

La primera percepción de la obra no es sino una intelección 

intuitiva de la realidad que converge entre el autor y el lector, al 

momento en que coinciden la narrativa y la historia propia de quien lee, 

no en un sentido de búsqueda de semejanzas, más bien el encuentro 

entre obra-lector se da a partir de que el escrito es capaz de conmocionar 

el interior del individuo al tocar aspectos cercanos a su experiencia 

sensible, tal como lo hace la realidad misma. 

"E:l arte y la literatura son de una indiscreción total. 

Preguntan las más hondas intimidades de nuestra existencia. En 

:-o E. Kohcler, .. Lns posibilidac..lcs <le una interpretación sociológica .. .'', en. l~ileraturay.rnciedad p. 62 
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un sentido fundamenta y pragmático, el poema, la estatua, la 

música, en lugar de ser leido, contemplada o escuchada, son más 

bien vividos. El encuentro con lo estético es [ ... ¡ el conjuro más 

"ingresivo" y transformador a que tiene acceso la experiencia 

humana." 21 

Para Heidegger, una obra de arte es una realidad en si misma, un 

universo complejo que nace de otro universo: "La obra como obra 

establece un mundo" pero éste no es un universo cerrado, por el 

contrario, "mantiene abierto lo abierto del mundo". Y es, a través de esta 

abertura, donde las cosas pueden verse con especial transparencia: "Al 

abrirse un mundo todas las cosas adquieren su ritmo, su lejania y su 

cercanía, su amplitud y su estrechez"22. 

Kosík considera que las dos únicas vías para conocer la 

esencialidad de lo real son la filosofia y el arte. La obra artística expresa 

el mundo en el momento en que lo crea, y al crearlo revela la verdad de 

In realidad, en cuanto que la realidad se expresa en la obra de arte, y de 

esta forma ofrece una visión amplia de la vida humana23. Pero, ¿cuál es 

esa verdad de la realidad? 

Toda definición conceptual · es, en última instancia, una 

construcción lingüística con todos los limites que esto significa: 

"El contenido de una proposición nunca puede dar cuenta de 

lo real que siempre trasciende su contenido; más bien, éste sugiere 

líneas de profundización que [ ... ¡ no reducen el contenido a lo que 

"muestra", sino que lo extiende a todo el contorno no percibido. Por 

eso mismo un concepto es también el contorno no captado, en 

!l G. Stcincr. "Otrcdad y trasccmlcncia", Jornada st!manul, p. 21 
1 ~ M. l lcidcggcr, ¡.,,·¡ ori~en Je /u ohru di! arte, p.21 
21(/r. K. Koslk. /Jialéctica Je lo concretu, p. 147 
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razón de que lo aprehendido trasciende los limites formales de 

cualquier definición de contcnido."~·1 

Referirse a la realidad social es hablar de una totalidad compleja: 

sujetos y grupos, relaciones y acciones, espacios y sucesos; la 

articulación de procesos de diferentes niveles estructurales y escalas de 

tiempo y espacio, donde convergen lo sensible y lo inteligible, la 

existencia y la esencia, los objetos y los sujetos. 

"La textura de la realidad es una articulación entre gnosis y 

tradiciones, experiencias y visiones, información y cultura; 

conjunto de universos que configuran un pensar que, más que 

conocimiento explicativo, se manifiesta en una aprehensión que 

permite vislumbrar los problemas siempre en proceso de 

transformarse. "25 

Lo real supone no sólo relaciones, hechos y situaciones sino la 

subjetividad inmanente en ellos. El individuo no sólo la nombra, la 

aprehende, sino que actúa en y frente a ella, es parte de su movimiento. 

De esta manera cualquier aproximación a la realidad supone 

necef:>ariamente la subjetiva acepción del mundo de quien la observa, y, 

consecuentemente, su participación en ella. 

La relación del hombre con la realidad posee, según lo percibe 

Lukács, un carácter productivo y cognoscitivo. El hombre al transformar 

la realidad, apropia de ella; el arte, como medio de apropiación de la 

realidad, es una forma de objetivación del hombre. 2 6 

Pero la realidad siempre parece ir más aprisa que la mirada que la 

sigue; los estudios, las representaciones, las imágenes que el hombre 

24 11 Zcmclman, U.w crítico dt! la 1eoria, p. 187 
2s 11 Zcmclman. "Razones para un debate epistemológico". Rt•1•i.,·1a mexicana de :wcio/o¡.:ia. p. 8 
~6 E. Cassar, ."'iobr(.• L'l .'íiW1ificado de la l'sttitic:a de l.ukdc:.\', p.17 

~ , ;~s/~-. S9.~J(~ ·- . T il 'p.~, 1 ~ ',,\ ;;:. :, !'·,'~·. ''\! 
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construye de ella están indefectiblemente marcados por su parcialidad. 

La verdad es siempre mucho más astuta que el mejor pensamiento, dice 

Lcnin, y esto es precisamente, según Lukács, lo que define la misión de 

la literatura: descubrir esa astucia de la realidad27. 

Sin embargo, la literatura como actividad artística nunca es una 

simple imagen mecánica de la sociedad. Y es Lukács, el fundador de la 

teoría del reflejo, quien subraya una y otra vez que si bien la obra nace 

de las tendencias sociales prevalecientes, ésta tiene su propia dinámica, 

su propia dirección. Goldmann también es enfático cuando señala que el 

artista no copia la realidad ni enseña verdades, sino que crea seres y 

cosas que constituyen un universo, más o menos vasto, otorgándole 

cierta lógica y coherencia interna que corresponde a la visión del mundo 

de un grupo. No obstante, la creación literaria tampoco refleja 

mecánicamente la conciencia colectiva real en esta visión, sino que 

asimila y perfecciona el máximo de conciencia posible de una 

colectividad. 2B 

La relación entre la realidad y la obra es mucho más compleja 

puesto que no sólo se establece a partir de las particularidades históricas 

y sociales en que fue escrita, ni tampoco de las vivencias especificas del 

autor. 

La cotidianidad, la naturaleza, los hechos, las ideas se plasman en 

lo escrito; empero, no se trata de una simple imitación de la vida ni una 

descripción sensible de los acontecimientos que presencia el escritor. 

El texto va más allá de las particularidades históricas y sociales en 

que éste fue escrito, y de las vivencias especificas del autor. En la 

elección de ciertos temas, la combinación de determinados personajes, la 

1·ccrcación de situaciones específicas, el lenguaje utilizado, la forma en 

que se cuenta una historia, intervienen muchos factores no fáciles de 

precisar y a los que se aiiade la imaginación del escritor. 

:"' U. Lukács, Sociología ele /tJ lilerulura, p.24 7 
-'"Cfr. l.. Goldmann, el ali. /.iteratura y .mciedad, p 21 O 
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De acuerdo con Kavolis2'J, la configuración de una obra literaria 

está determinada, directa o indirectamente, por distintos factores: 

1. Las condiciones sociales en torno al escritor (desde la 

estructura y organización de su sociedad, hasta Ja posición que 

ocupa en ella) 

2. Las orientaciones culturales prevalecientes (modos y 

estilos de percibir, evaluar y captar objetos materiales o 

simbólicos ele acuerdo a pautas sociales) 

3. La apropiación particular de la cultura por parte del 

artista 

4. Las caracteristicas psicológicas que conforman su 

personalidad y originalidad para expresar sus sentimientos y 

condiciones socioculturales. 

Todo ello va a dar lugar a una forma muy particular de expresión; 

en pdncipio, las condiciones sociales y las orientaciones culturales 

contribuyen en la organización mental y la estructura de la personalidad 

y esto, a su vez, define las preferencias estéticas del autor y privilegia 

unas formas de exposición artística sobre otras, que considere, aun sin 

pensarlo, más congruentes con su visión del mundo. El escritor describe 

así no sólo las conductas que observa, sino aquéllas que desearía asumir 

o que se ve obligado a asumir o que nunca ha podido asumir; recrea, en 

un universo ficticio, las experiencias propias o ajenas, Jos sueños o 

pesadillas, los miedos, las aversiones, lo visto y Jo imaginado, que revelan 

una realidad posible, vinculada de manera muy particular a su mundo 

real. 

El proceso de creación no puede entonces reducirse a un mero 

reflejo de la situación social del autor. Tampoco puede hablarse de la 

:•'cfr. V. Kavuli~. La expL•rienc:iu artíslica, un esludiosociolúxico 
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imposición histórico social de estilos. La producción arlistica no debe 

entenderse fuera del engranaje social y su dinámica, en la que no sólo es 

un elemento determinado, sino determinante. Por un lado, la obra 

literaria, como práctica social, puede contribuir a la reproducción de las 

condiciones socioculturales prevalecientes desde el momento en que 

presenta, directa o indirectamente, las inextricables relaciones humanas 

y el estilo coincide con las normas estéticas imperantes. Sin embargo, la 

literatura puede propiciar un cambio no sólo en las orientaciones de la 

estructura cultural, sino también en la conciencia colectiva a partir, 

precisamente, de la visión critica de la vida social que se proyecta en 

ciertas obras: cuando no coinciden los contenidos con las pautas 

generales de comportamiento, o bien, no concuerda el estilo con ninguna 

normatividad estética, pasada o presente, se produce una ruptura que 

da origen al verdadero proceso creativo: se trasciende así la mera 

representación, el escritor se convierte en algo más que un simple 

reproductor de imágenes diarias. 

"Las obras de arte nos informan del mundo, del modo más 

verídico sobre las formas de actividad cotidiana y genérica, nos 

dicen si su relación era armónica o contradictoria."JO 

Hay artistas y críticos, sin embargo, que se inclinan por una "ética 

de excepción" donde la obra es considerada como un hecho singular, 

personal, único y excepcional, cuyo referente social es sólo un accidente. 

Stevenson dijo alguna vez que la novela es una obra de arte no tanto por 

su inevitable semejanza con la vida sino por sus insuperables diferencias 

que la distinguen de ella. 

Si bien es cierto que Ja literatura no examina la realidad social en 

términos fácticos, expone los conflictos y las posibilidades humanas 

10 A. llcllcr . . ~·ocio/oxía de la \•ida 1.~01idiana. P. 201 



frente a los hechos y situaciones, posibles o reales, donde la fidelidad a la 

realidad histórica es algo secundario. La literatura, nos dice F. Perus, 

busca ofrecer una representación-expresión sensible de lo "vivido", lo 

"sentido", lo "percibido" incluyendo las formas mismas de esa 

percepción·11. 

l<undcra lo comprende bien cuando advierte que los novelistas son 

exploradores de la existencia, entendiendo ésta no como lo que ha 

ocurrido, sino como el campo de las posibilidades del ser humano, todo 

lo que el hombre puede llegar a ser, todo aquello. de que es capaz.32 El 

objetivo de la literatura no es demostrar sino mostrar las verdades de la 

existencia intentando actuar sobre el ánimo del lector: 

"La precisión descriptiva a la que tiende el escritor no es tan 

expositiva como creadora. No está definiendo realmente, no nos 

hace pensar, [en sentido estricto] nos obliga a sentir de 

determinada manera. "33 

Y en este sentido, la realidad que se obsena en literatura es más 

intimista que colectiva y, sin embargo, universal. Parte de la experiencia 

individual que se hace más cercana al lector en cuanto es más propia, 

personal, y alcanza la universalidad a través, como concibe Lukács, de la 

particularización de lo singular través de un efecto de realidad: "La 

esencia de la configuración artística consiste en que esta reproducción, 

relativa e incompleta, debe dar el mismo efecto que la vida misma, e 

incluso de una vida intensificada, más viva que la realidad objetiva".34 

La literatura contempla al hombre como un todo, con todas sus 

lracturas, perfectible, conducido por sus pasiones y racionalidades, 

contradictorio, en unidad y en oposición a lo social. Muestra la vida 

humana en la unidad dialéctica entre lo general y lo particular, lo social 

:\I F. Pcrus, Lit<!ratura y .,ociedad f!ll Am,Jrica latina, p. 33 
32 M. Kundcra. /~/arle d,• /u nm·t'/a. p. 46 
11 M. Murry, El e.'ili/o litc..'rariu, p. 8:? 
"G. Lukács, Op. Cit .. p.172 
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y lo individual, la razón y la sinrazón. Nos presenta la realidad en su 

amplitud y diversidad, como un proceso complejo, de tiempos y espacios 

entramados en un universo coherente. 

1.2 SOCIOLOGIAS DE LA LITERATURA 

Cuando se aborda una obra literaria desde una perspectiva 

sociológica surgen preguntas inevitables: ¿cómo analizar el texto 

objetivamente sin destruirlo?, ¿cómo no desviar el rumbo hacia la critica 

literaria?, ¿cómo no caer en un análisis reduccionista sobre las 

determinaciones socioeconómicas que dieron origen a la obra? 

Hay muchas maneras de mirar la literatura desde la sociología. 

Podemos incluso afirmar que hay muchas sociologías de la literatura, 

dependiendo del interés especifico de quien la observa: se puede estudiar 

la historia social de la institución literaria, del escritor o del público; la 

teoría social de su práctica; la obra como objeto de consumo y sus 

procesos de distribución; la forma y el estilo como reflejo de las 

orientaciones culturales; la posición que ocupa una obra dentro de una 

tradición; la historia y sus referentes en la realidad. 

Edmond Cros define la sociología de la literatura como "un 

conjunto complejo y heterogéneo en el que se entrecruzan algunas de 

las disciplinas mayores de las ciencias sociales (historia general, 

historia de las ideas, lingüística, filosofia, psicología, semántica, 

semiología, etc.)" 35. Cada una de ·estas disciplinas parte de la teoría y 

aparatos conceptuales que le son propios y que, de acuerdo con el área 

y objeto de interés, se orientan de manera muy especifica. Esto hace 

imposible que la sociología literaria posea un cuerpo teóricamente 

estructurado de objetos y metodología definidos. 

" E. Cros, "Sociologfa de la literatura" en /listuria y literatura p. 188 
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La sociologiH se ha acercado a la literatura desde diversos ángulos, 

y cada uno de ellos representa un nivel de conocimiento de Ja obra 

distinto. No obstante, sus resultados han dejado insatisfechos a los 

propios sociólogos, escépticos a los críticos literarios e indiferentes a lo 

propios creadores. Por supuesto, es imposible hallar una perspectiva de 

análisis que unifique criterios y plazca a todos los que intervienen directa 

e indirectamente en la producción literaria. Sin embargo, esta situación 

reílcja la necesidad de reorientar los estudios sociológicos en este campo. 

Uno de los problemas fundamentales en el área que nos ocupa es 

que muchos sociólogos, en su intento por entender y explicar la obra 

literaria como práctica social, tendieron a reducirla a la determinación 

socioeconómica del medio en que surgió, a la historia biográfica del 

escritor y, en fin, a todos los aspectos externos donde la producción 

artística es considerada un mecánico reílejo de las estructuras sociales 

prevalecientes en el momento de la creación. 

Para comprender las dificultades de una sociología de la literatura, 

consideramos necesario observar las coincidencias y divergencias entre 

las distintas teorías que se han desarrollado en torno al fenómeno 

literario a partir de la triada que lo define: autor, obra, lector. La critica 

literaria, a lo largo de su historia, ha privilegiado algún aspecto sobre los 

otros dm., dependiendo del enfoque de análisis. Muchos estudios 

sociológicos del fenómeno literario parecen privilegiar, por el contrario, 

aspectos extra-textuales: las condiciones socioeconómicas del autor al 

momento de escribir, su medio social y político, la producción y consumo 

de libros, y en el texto buscan sus huellas. 

Siguiendo el criterio de Lucicn Goldmann3 f>, se pueden observar 

dos tendencias: las sociologias de la comunicación: aquellos estudios que 

se basan en la difusión, la recepción de las obras asi como la influencia 

de las instituciones culturales sobre el gusto y preferencias del lector, 

11
' L. Goldmann, '-''ali. l.ilera111ra y .wu.:iedaci, p. 24 
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donde la estaclístíca tiene un papel primordial; y las sociologías de la 

creación, aquellas investigaciones orientadas hacia el estudio de las 

obras, su estructura y sus referentes. 

Cada una de las perspectivas teóricas aquí descritas, representa 

un nivel de analisís distinto de las obras literarias. La división, propuesta 

por Goldmann, basada en el estudio de lo extratextual y lo intertextual 

ele la obra es, a todas luces, muy esquematica; sin embargo, de alguna 

manera ilustra el desarrollo de los diversos acercamientos de la 

sociología a la literatura, y aunque algunos no sean sociológicos en 

sentido estricto, observan la realidad social de la obra como punto de 

partida, punto de encuentro o punto de llegada en sus analisis literarios. 

1.2.1 Sociologías de la comunicación 

a) Sociología del libro y la lectura 

Robert Escarpit y los seguidores de la teoría experimental del libro, 

como Silbermann, Sanguinetti, Rosengren37 , y los miembros de la 

llamada Escuela de Burdeos -como Nicole Robine, interesada en la 

psicología de la lectura y en la distribución del libro, y H- Marquier, 

quien se ha ocupado de la lectura en los medios obreros-, tienden a 

privilegiar los elementos extra textuales y las relaciones intrasubjetivas 

de la literatura. Todo hecho literario supone así creadores, obras y un 

público que constituyen un circuito de intercambio. Los creadores 

implican problemas de interpretación psicológica, moral, filosófica, y el 

medio económico y social del escritor; las obras plantean problemas de 

estética, estilo, lenguaje; El público plantea problemas de orden 

histórico, social, político y económico. 

n Jhidem. 
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En sus análisis, considera imprescindible establecer las categorías 

socialci; del público que acoge una obra: características socioeconómicas, 

niveles ct1lturalcs y educativos, cte., asi como las relaciones que se 

establecen entre procesos económicos y la evolución y producción de la 

litcratura38. 

Escarpit fundamenta su teoría a partir de la idea de Sartre sobre la 

existencia del libro supeditada a la lectura: "un libro no existe si no es 

leido". Desde la perspectiva de análisis de Escarpit, carece de sentido 

hablar de escritura sin lectura y todos los procesos sociales que esta 

conlleva. El fenómeno literario no puede ser la obra en cuanto tal, sino 

constituye el encuentro de dos actos que la determinan: la producción y 

el consumo. Sin embargo, Escarpit aclara que el consumo no se 

identifica necesariamente con la lectura literaria, puesto que se puede 

comprar un libro con otra intención que la de leerlo, u obtener de él un 

placer estético o un beneficio cultural. 

Su metodología se basa c.•n 111 estadística y ve en ella el soporte del 

quehacer de una sociología de la literatura: "Es a través del estudio de 

los datos objetivos, explotados (sic) sistemáticamente y sin ideas 

preconcebidas que se1·á preciso abordar el hecho literario"39. 

Escarpit es considerado como el fundador de una sociología de la 

lectura. Sin duda, este tipo de estudios pueden brindar resultados 

interesantes relativos a las carnctcristicas del público lector y al sistema 

de comunicación y distribución del libro, sin embargo, la visión 

particular de Escarpit lo lleva a reducir el análisis al ámbito de la 

cHtadistica donde toda afirmación debe buscarse en pruebas 

experimentales. Por otro lado, se limita a estudiar qué autores y libros 

Icen cierto grupo de lectores sin mostrar qué escala de valores influyen 

en la lectura y cómo es leido un texto por una colectividad determinada. 

tK Cfr. R. bH.:arpit. ,\'ociolo~ía de la litf!ralura, p. 9 
w R. Escarpit. /.it,•ral1U"a y .'iocie,/t1d. p.27 
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b) Sociología empírica de la recepción 

Esta surge como una alternativa a la hermenéutica de Jauss 

situándose entre este teórico y la sociología de Escarpit. Pierre Józsa y 

Jacques Lcenhardt proponen conocer la relación entre los lectores y los 

distintos valores que existen en una sociedad determinada. Los trabajos 

de Escarpit se dirigieron a estudiar los hábitos y los gustos del público a 

partir de bases empíricas, pero sin detenerse en el acto mismo de leer. 

Para ellos, la lectura implica todos los niveles de lectura: desde el 

conocimiento del mundo referente y de los códigos lingüísticos y 

literarios, hasta el lector como individuo con sus jerarquías de valor y 

sus propios conceptos de placer.4o De esta forma, como lo han 

comprobado sus investigaciones, las mismas novelas son leídas de 

muchas maneras. 

Leenhardt y Józsa distinguen tres modos de lectura: el modo 

/actual o fenoménico, donde no hay una valoración de lo que se lee; el 

modo identificatiuo-emocio11al, cuando el lector enjuicia los hechos y 

comportamientos narrados en la obra a partir de valores afectivos y 

sociales; y el modo a11alitico-sintétieo en el que el lector comprende la 

obra sin enjuiciarla. 

c) Ciencia empírica de la literatura 

Para Siegfrcd J. Schmidt, la sociología empírica debe abordar el 

problema de la comunicación literaria en todos sus aspectos: producción, 

mediación, recepción y transformación. 

'" Cfr. A. Sánchcz T. Socio/og/a de la literatura, p. 117 
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"El productor es el agente ele cuya acción surge como 

resultado la obra; el mediador transmite los productos de la acción 

creativa a Jos demás agentes; el receptor acepta dichos productos 

como tales, sin mas; por último el creador es el agente que 

reacciona a la recepción de la obra elaborando otro producto 

rcla tivo a ella ."4 1 

Esta sociología se ha centrado en cuatro ámbitos42: 

l. El ámbito de la producción, que implica el productor, la 

situación, Ja estrategia, la acción y Jos resultados de la producción 

2. El ámbito de la mediación, que abarca al mediador 

literario (editorial, librería, medios de difusión, críticos, es decir las 

instituciones literarias que fungen como mediadoras directa o 

indirectamente), así como la situación, estrategia, acción y 

result.fldos de la mediación. 

3. El ámbito de la recepción que incluye los procesos en 

Jos que el lector percibe un texto como literario a partir de las 

convenciones estéticas y la polivalencia del texto, observando las 

relaciones entre "la complejidad textual y el comportamiento del 

receptor". 

4. El ámbito de la transformación literaria que se refiere a 

los efectos de las interpretaciones de Jos críticos y sus textos 

secundarios en Jos procesos de la comunicación literaria. 

Estos ámbitos proporcionan un espacio más amplio para el 

análisis literario que el planteado por Esca1·pit desde donde se pueden 

estudiar aspectos mucho más específicos del hecho artístico, sin 

embargo, aún cuando su preocupación por Ja lectura los lleva a observar 

In significación del texto, su acercamiento a éste está supeditado a 

" ldem. p. 120 
42 ldem. p. 120-121 
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parámetros estéticos o tipológicos que limitan el análisis de la lectura. En 

este campo, todavía hay mucho que explorar. 

Como puede observarse, aunque coincidan diversas posturas en 

cuanto a su intento por comprender y probar los efectos sociales en los 

procesos de la producción literaria, la sociología empírica no es una 

metodología que responda a una sola corriente teórica, tal como sucede 

con la propia sociología de la literatura. 

d) Teoría de los campos 

El trabajo del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, se ubica en lo que 

podría llamarse una sociología de las mediaciones. Su preocupación 

central está dirigida a la literatura como institución cultural, como 

universo particular de producción simbólica cuyo punto de observación 

está encaminado hacia las diversas relaciones que se establt;cen entre 

los elementos que intervienen en ella: "La sociología de las obras 

culturales debe tomar como objeto el conjunto de las relaciones entre 

artistas y los demás artistas, y, de manera más amplia, el conjunto de los 

agentes envueltos en la producción de la obra o, al menos, en la del valor 

social de la obra (críticos, directores de galerías, editores, ctc.)"4 -J. Sin 

embargo, Bourdieu es categórico en su critica a la sociología basada en 

la estadística que resta la importancia a la creación: " .. .la aplasta, la 

nivela, la reduce; coloca en el mismo plano a los grandes y a los 

pequciios, y en todo caso no capta lo que es el genio de los más 

grandes"44• 

Para el teórico francés, lo sustancial en toda investigación 

sociológica es el estudio de las relaciones. Ante las dicotomías 

metodológicas entre lo individual o Jo colectivo, el sistema o el actor, 

0 P. Bourdicu, Socioluxiuy cu/Jura, p. 227 
" /J,•m. p. 226 
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individuo o sociedad, propone mirar la verdadera materia de Ja 

sociologia: las relaciones sociales establecidas en dos espacios: el habitus 

y el campo. El Jiabitus alude a "un conjunto de relaciones históricas 

"depositadas" en Jos cuerpos individuales bajo la forma de esquemas 

mentales y corporales de percepción, apreciación y acción"; es decir, se 

trata de un mecanismo cstructurantc que permite habitar las 

instituciones, apropiárselas, interiorizá.ndolas; mientras que el campo 

esta "integrado por un conjunto de relaciones histórico objetivas entre 

posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o de capital)"45 , una 

estructura de posibilidades, "una configuración relacional" que 

determina a todos Jos elementos que se encuentran en ella. En una 

sociedad, se presentan distintos campos que no responden a una sola 

lógica, sino que cada uno posee sus propios principios regulatorios, con 

sus conflictos e intereses particulares. En el campo artístico se presentan 

problemas por establecer el monopolio del capital cultural. 

l~I campo de la producción cultural tiene así sus instituciones y 

sus prácticas específicas, lu apropiación de éstas, su interiorización se va 

a observar en el habitus de los creadores quienes además pertenecen a 

otros campos que los definen. Así el artista no puede ser observado por 

la sociología desde su singularidad, ni reducido a un elemento de grupo, 

sino dentro de todo el proceso de producción artística. 

El libro, como objeto cultural, se inscribe con su doble valor, 

simbólico y mercantil, en ambos espacios cuya relación es indisociable. 

"Lo que se llama creación es la confluencia de un habitus socialmente 

constituido y una determinada posición ya instituida o posible en la 

división del trabajo de producción cultural"46 • Sin embargo, el habitus del 

"productor" no está condicionado absolutamente a su posición en el 

campo, ni las características económico sociales del creador se van a 

H Cfr. P. Bourdicu, Rc.'if'Uf'.\'ltu por unu anlropoluMÍa rejlc:ci\•a, p. 23 
~· P. BourdiL'll, Socio/o~ía ... p. 2~8 

T- '. T :~ s;~-~.: ~~2.~·1:~ o 'í 1 
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hallar en su "producto". La realidad social no se ve reflejada de manera 

directa en el campo, mucho menos en sus prácticas, sino sólo como una 

expresión simbólica refractada por toda la lógica del campo.47 

La sociología de Bourdieu es una sociología relacional que puede 

ser muy útil en la observación de los diferentes campos de la producción 

cultural, las distintas relaciones que se establecen entre los agentes del 

mismo campo o entre otros campos, etcctera. Cuestiones como la 

constitución de un campo artístico especifico, los lzabitus que diferencian 

a los agentes de un campo con otro, las condiciones sociales del campo 

de producción artística, son ángulos de análisis interesantes que pueden 

abordarse sociológicamente desde esta perspectiva teórica. 

1.2.2 Sociología de la creación 

a) Teoría critica 

Los miembros de la llamada escuela de Frankfurt fueron quienes 

intentaron vincular el aspecto colectivo del fenómeno literario con el 

aspecto individual del proceso creativo. Adorno, Marcuse, Bloch, 

Horkheimer y en un sentido distinto Benjamin, formularon una teoría 

critica fundamentada en el materialismo histórico y el psicoanálisis cuya 

orientación, a diferencia de los estudios marxistas tradicionales, se 

centra en el individuo. No sólo admiten el carácter singular de la obra 

artística, sino que consideran que, ~ través de este carácter, el arte tiene 

una significación social. Marcuse es enfático en contra de las posturas 

del realismo oficial socialista de la época: 

"La literatura no es revolucionaria porque sea escrita para la 

clase obrera o para la revolución. La literatura se puede llamar con 

47 /dem. p. 235 
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pleno sentido revolucionaria sólo en relaciona si misma, como 

contenido convertido en forma... En este sentido puede darse 

mayor potencial subversivo en la poesía de Baudclaire y Rimbaud 

que en las obras didácticas de Brecht."4B 

En términos de Lcfevrc, esta escuela se ubicaría dentro del llamado 

pensamiento "negativo", es decir, aquel que concibe en la creación, en la 

estructuración, el corazón de su negatividad, su autodestrucción: 

" ... concebir el futuro que corroe lo existente, lo aboca a lo efimero y crea 

asi algo nuevo, de forma que lo negativo es, en realidad, crcador"49. 

Adorno encuentra que el arte contiene una negación expresa de una 

sociedad particular, un conocimiento negativo del mundo a partir del 

cual cumple una función transformadora, ya que no reproduce la 

realidad social, sino que al presentarla, la cuestiona. 

"El arte no conoce la realidad en tanto que la reproduce 

fotográficamente o de un modo "perspectivista", sino en cuanto que 

expresa en virtud de sL1 constitución autónoma lo que queda 

velado por la figura empírica de la realidad."SO 

Adorno piensa que la autonomía de la obra es parte de su 

nnturale7,a social ya que la libertad e independencia del arte subvierte los 

valores que en ella se expresan. 

La teoría critica pone de manifiesto las dificultades del realismo de 

Lukács y de la corriente mecanicista del marxismo derivada de los 

trabajos del teórico húngaro (más adelante se puntualizará al respecto}. 

El problema de amlms teorías, como se verá más adelante, se sitúa en la 

dificultad de realizar estudios muy particulares a partir de sus esquemas 

.u; /\. Sñnchcz T. ,<,"odo/oxia de la /i1er11111ra. p. R2 
-t''H. l.l'fC-\'rc, .. De la litcratum L'n tit•mpos modcmos ... n en L. Goldmann. et ali. LilL'raturay.rociedod, p. 
117 
~u T. Adorno, en A. Sánclun, Sodolo~ía dt• la litercllura, p. 83 

l i:H.i-~l J\.. .. l l~rr~' l.:1T ;1 rJN 
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metodológicos. Los trabajos más trascendentes de la Escuela de 

F'rankfurt son aquellos que han observado el fenómeno cultural y 

artístico en su generalidad. 

b) Teoría de la recepción 

La sociología de la lectura ha sido retomada por teóricos como 

Jauss quien concibe una historia de la literatura basada en una estética 

del efecto producido y de la recepción. Esta perspectiva pone especial 

énfasis en el proceso de lectura. Empero, debe entenderse éste en dos 

niveles: la lectura del lector común, y la lectura de un especialista. 

Ambas tienen propósitos distintos pese a que en el fondo coinciden en un 

punto: el placer del texto. 

La obra no se estructura independientemente de su lectura, por lo 

tanto no puede ser descrita más que en la serie de sus concreciones 

succsi·Jas. st 

Para Gadamer, una conciencia histórico-efectual debe 

necesariamente estar presente como exigencia teórica en la comprensión 

de una obra. Una conciencia de la situación hermenéutica, es decir, 

conciencia del escenario sobre el que nos movemos al transitar por el 

texto; empero, este esc~nario es también móvil, histórico y, por lo tanto, 

inaprensible en su totalidad. La situación hermenéutica es entonces la 

posición que define los limites posibles de nuestro horizonte. Amplio o 

estrecho, el horizonte es "el ámbito de la visión que abarca y encierra 

todo lo que es visible desde un determinado punto"52 • Este concepto 

permite "objelivizar lo subjetivo", es decir, mientras se tiene conciencia 

objetiva de nuestra subjetividad, de las fronteras de nuestra visión, es 

'' Cfr. 11.IC Jauss Cit. /'o.f. E. Cross, ··sociologla de la literatura" en l/isturill y literatura p.190 
S! 1 l.Ci. Gadaml!r, 11 Fundamcntos para una tcorfa de la experiencia hcnncnéutica''. En busca del teTto. D. 
Rall curnp p. 21 
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posible una comprensión más objetiva de la obra. Y con ello se estrecha 

el margen de la posible sobre interpretación que ha sido ampliamente 

criticado en la leoria hermenéutica. No obstante, debe obtenerse "el 

horizonte correcto" que permita vislumbrar los entramados del texto 

puesto que sólo quien posee horizontes amplios "puede valorar 

correctamente tocias las cosas"; este proceso se traduce en lo que 

Gadamer llama la elaboración de una situación hermenéutica. Sin 

embargo, cabria preguntarse quién o cómo se dictamina un horizonte 

correcto. 

Por otro ludo, la comprensión histórica no exige necesariamente un 

desplazamiento al horizonte histórico desde el texto, pues este 

desplazamiento podría estrechar Ja visión sobre la obra con el peligro de 

caer en un análisis historicista. No se trata, entonces, de explicarse el 

texto en toda su dimensión histórica, sino comprenderlo a partir de su 

ubicación histórica y desplazándose como lector dentro de ese ámbito 

pero desde su propio horizonte. Este desplazarse hacia la situación del 

otru no es sino ampliar el horizonte más allá de la visión propia. "Ganar 

un horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá ele lo cercano y 

de lo muy cercano, no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor 

integrándolo en un todo más grande y en patrones más correctos"53, sin 

olvidar que toda perspectiva parte de un universo propio: "El que aparta 

la min1da de si mismo se priva justamente del horizonte histól"ico". 

Algunos analistas hermenéuticos contemporúncos como Rieoeur, 

consideran que de Ja triada autor-obra-lector, el primero es el elemento 

menos sustantivo para al estudioso de la literatura, ya que cli!kilmente 

se pueden conucc1· Lodos los elementos psicológicos, morales, sociales, 

culturales que dieron origen a una creación determinada. Argumentan 

qtw el escritor, aun estudiando su biografia y per!il psicológico, dice muy 

poco sobre la obra, en cambio la obra habla mucho del escritor: su medio 

"ldt'm. p. 23 
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social, sus percepciones, su visión del mundo. "Lo que dice el texto ahora 

es más importante que lo que el autor quería decir" (Ricouer). El analista 

debe entonces comprender la obra mejor que su creador ya que ésta 

expresa mucho más que las intenciones conscientes de quien la produjo. 

c) Socio semiótica 

Jan Mukarovsky plantea una ética estructural basada en el 

estudio de elementos semiológicos y sociológicos de la literatura. Como la 

teoría crítica, Mukarovsky ve la producción artística como una 

producción autónoma, y esa autonomía es la que le confiere su carácter 

social. El proceso evolutivo d~l arte proviene de la autonomía relativa de 

la obra y su inmersión en la sociedad; este proceso se entiende a partir 

de las tensiones generadas entre el exterior y las fuerzas de la propia 

estructura de la obra. Desde el punto de vista de la socio semiótica, la 

obra posee un significado semiológico doble: autónomo y comunicativo. 

La condición social intrínseca de los conceptos demu<!stra, según este 

escritor, que los problemas sociales son inherentes a la estructura del 

texto54. 

Mukarovsky ve la relación entre lo estético y el mundo exterior 

como una relación dinámica de interdependencia en la que es posible 

observar una estratificación en el ámbito artístico paralela a la 

estratificación social, mas no como una consecuencia de ésta. 

d) Postestructuralismo 

Ante la herencia positivista presente en cierta crítica empeñada en 

hallar un método verificacionista, objetivo, que responda a los cánones 

'·'cfr. A. Sonchc1, Sociología de la /ilere1111ru, p. 98-100 



de la ciencia, basado en "las certidumbres del lenguaje" y en las 

repeticiones, Barthcs se pregunta "¿.A qué instrumento de verificación, a 

qué diccionario iremos u someter este segundo lenguaje, profundo, 

simbólico, con el cual está hecha la obra, y que es precisamente el 

lenguaje de los sentidos múltiplcs':>"'-5 

La crítica pnra Barthcs no es una ciencia, es un discurso que 

asume un sentido partieLtlar ele Ja obra. Empero, debe buscar entre Ja 

red de sentidos engendrados en y engendrables por las obras bajo una 

coherencia de signos, donde lo inteligible es la base de la objetividad5 ú, 

partiendo como sugiere Eco, del primer nivel de significado: el literal57 • 

Para el teórico francés, toda literatura es intertextual: no existe 

una obra originaria, todo texto lleva huellas de otros textos; cada 

palabra, cada frase es reelaboración; por lo tanto, una obra no puede 

aislarse de su contexto ni asignársele limites precisos. Lo que habla es el 

texto y su polisémico lenguaje (el autor, para Barthes, es sólo un texto 

más dentro del texto). La estructura literaria no es sino un "proceso de 

estructuración", una estructura abierta a la lectura, por ello no puede 

existir un significado preciso y unitario de la obra. 

En s/z, Barthes realiza un interesante estudio sobre Sarrasine de 

Balzac dividiéndolo en una serie de cortos fragmentos de lectura que 

llama lexías, a las cuales aplica cinco códigos de análisis: el código 

"proairético" o narrativo que es lo que él denomina como el efecto de un 

artificio de lectura a través de la secuencia de acciones, el código 

hermenéutico donde se formulan y descifnm los enigmas de Ja obra, el 

código cultural sobre los conocimientos socioculturales que se destacan 

en el texto, el código sémico referente a 111 connotación de personas y 

objetos, y finalmente el código simbólico que observa las relaciones 

interpersonales afectivas y psicoanalíticas de Jos personajes. 

"'"' R. lianhcs, c'rÍ/ica y \'t>rdad. p. 1 K 
'{·Cfr. /e/"'"'· p. 6(1 
57 

Cfr. U. Ecu. /.o.'i limites de la itt1L'rprc.·1w.:i<in. p. 33~35 
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La división es en cierta forma arbitraria. No obstante que Barthes 

dcsconstruye la obra destacando aquellos elementos que permiten 

observar la polisemia del texto, su análisis, lejos de recrearlo, lo 

reorganiza de tal forma que lo deja completamente irreconocible. Este 

estudio, aunque interesante y puntual en su acercamiento sistemático 

hacia las cuestionas subjetivas de la obra, es una critica de orientación 

distinta a la que más tarde acogería en El placer del texto. 

Tal como se percibe en los primeros trabajos de Lukács, para 

Barthes lo verdaderamente social de la literatura es la forma: el lenguaje 

delata al lector y manifiesta su posición ante el mundo. Esta relación se 

da a partir de que el escritor adquiere conciencia de la forma, es decir la 

escritura se convierte en una problemática del lenguaje y el escritor deja 

de ser "un testigo universal para transformarse en una conciencia 

infeliz", a mediados del siglo XIX. A partir de entonces, se multiplican las 

escrituras según su posición frente al lenguaje. En este sentido, el ideal 

es una escritura en grado cero, es decir uquella que intenta desligarse de 

toda estructura de poder, donde se reconcilian todos los lenguajes en 

busca de una neutralidad escritura), un no-estilo, un lenguaje universal 

sólo posible en una sociedad homogénea.59 

e) Sociocrítica 

Bajo esta denominación se han incluido numerosos estudios que 

observan la compleja realidad del texto literario sin perder de vista sus 

características como un hecho social. Se trata así de una sociología 

crítica que aspira a ser una sociología del texto. Estudia la "socialidad" 

" R. llarthcs, si:, p. 1 - 16 
59 Cfr. H. llarthcs, J::/ ¡.:rml1J Cl!rtJ de la e.,·crilura. p. 1-15 
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en Ja obra desde el exterior hacia el interior observando cómo se 

presentan en el texto las condiciones sociales "indisociables de la 

textualidad"l>U. Su interés fundamental se centra en la organización 

interna del texto, sus redes de sentido, sus elementos estructurales y 

formales que representan, reorganizan y desconstruycn lo vivido 

individual y colectivamente. 

Pierre Zima, uno de los precursores de esta corriente 

contemporánea, afirma que Ja sociología del texto debe estudiar "cómo 

Jos problemas sociales e intereses de grupo se articulan sobre el plano 

semántico, sintáctico y narrativo".úl Zima considera que no puede 

nbordarse el fenómeno literario sin tomar en cuenta su cualidad estética, 

y por ende, el juicio de valor. 

Edmond Cros, por su parte, critica a la sociología empírica por 

enfatizar en los elementos extratextualcs cuantificables sin atender la 

construcción interna de la obra ni su especificidad, ya que se ocupa sólo 

del hecho sociológico, pero no de la literatura en cuanto taJ. 6 2 Cros 

elabora una "genética textual" en la que se analiza la estructura del texto 

y el encuentro de una pluralidad de discursos a partir de la observación 

del mayor nt:uncro de elementos textuales posibles: procedimientos 

estilísticos, esquemas narrativos, mitos, tradiciones inscritas en la obra. 

"No se trata de reestablcccr un sentido unitario del texto, sino de explicar 

sus múltiples fracturas"/'~ 

Zima se centra en la lingüística para demostrar los procesos de 

estructuración social dentro del texto. Propone estudiar la función social 

de las cstructuruH sintácticas y semánticas analizando los valores 

sociales que se articulan en el lenguaje. Existen diversos conjuntos de 

lenguajes colectivos que él llama sociolectos y que definen a distintos 

grupos sociales. Toda articulación discursiva supone así una toma de 

M ;\, Sürn.:h1..·1 .. ,\"m.:iu/ogía.. p. 143 
Id /h1dl'U/ 
h:crr. E. ( ·rns. "Sociología dl.~ l;,1 literatura" en llistoriu y lileraturu, p. 221 
1
" A. Súnchc1., Soc.:iolrigía ... p. 144 
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posición con respecto a los sociolectos o lenguajes colectivos que 

reproduce confirmándolos o negándolos. 

Esta es una sociología que abarca la sociología de Ja escritura, del 

texto y del lector cuyos orígenes se encuentran en Lukács, Goldmann y 

Adorno. No obstante, mantienen ciertas diferencias con sus 

predecesores, ya que para ellos la producción de sentido no se da en 

función de la construcción de un universo coherente (Goldmann}, sino 

como el surgimiento de una coincidencia de contradicciones.ú4 Zima, en 

particular, critica a Lukács y a Goldmann por su "esencialismo 

hegeliano" que los lleva a reducir . el texto literario a un campo 

conceptual en el que no se observa su polisemia. 

1.3 CONCLUSIONE:S 

Como expresamos en un principio, cada propuesta teórico 

metodológica responde a un interés particular, una mirada especifica y, 

por lo tanto, a un nivel de conocimiento determinado. 

Lo que observamos es que algunos teóricos han intentado 

aprehender la obra en su totalidad, explicar todos sus procesos. La 

sociología particularmente, ha tratado de explicar más que comprender el 

fenómeno literario, y en ese afán por mostrar todo lo social de las obras, 

en su origen y en su contenido, se ha terminado abordando sólo un 

plano muy limitado de la creación li~eraria. 

La problemática se centra en la tendencia a privilegiar y sobre 

valorar el aspecto colectivo sobre el individual; la oposición entre el 

sujeto y sociedad ha definido las barreras entre la sociología y el arte. En 

este sentido, Natalie Heinich, en un inquietante ensayo que atenta contra 

'" E. Cros, Op cit. p. 215 
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la tradicional perspectiva de las ciencias socialcs65, observa dos 

posibilidades para el estudio del hecho artístico: la primera, situar al arte 

como objeto dentro de los marcos epistemológicos de la sociología y 

mostrarlo como "un fenómeno colectivo, habitado por lo social, 

condicionado por el exterior, determinado por propiedades esencialmente 

adquiridas y arraigadas en la cultura", tal y como se ha estudiado hasta 

ahora. La otra posibilidad consiste en "abrir los marcos de la disciplina 

sociológica para tomar también por objeto el arte como lo viven los 

actores". Hcinich distingue el "régimen de singularidad" definido como 

un sistema de valoración basado en la ética de lo excepcional, que tiende 

a privilegiar el sujeto, lo particular y personal, opuesto al "régimen de 

comunidad" basado en la ética de confonnidad que privilegia lo colectivo, 

lo general y lo público. La critica literaria se ha centrado en el régimen de 

la singularidad, la sociología en su opuesto. Ambas, en sus momentos 

mús extremos, se han alejado de la esencia del hecho literario. El reto es 

mirar el texto con otros ojos: abiertos, analíticos, sensibles. Observar 

desde lo particular cx¡Jresnclo en el campo de In narración, lo universal. 

En este sentido, nos parecen fundamentales las perspectivas de 

Lucien (lolclmann y Gyürk Lucáks, que a continuación estudiaremos, 

porque, pese a que sus teorías han sido malinterpretadas y simplificadas 

hasta el mecanicismo más absurdo, especialmente la teoría del reflejo de 

Lucúks, su posición teórica se coloca justo en el centro entre el "régimen 

de singularidad" y el "régimen de comunidad". Por un lado ambos 

establecen con claridad su postura como sociólogos frente a la obra: si 

bien ambos ponen especial atención en aspectos formales y 

estructurales, no pretenden hacer critica literaria, pero tampoco 

consideran que el aspecto colectivo sea el factor de mayor peso en el 

proceso ele creación. Como sociólogos, toman en cuenta el carácter 

singular del texto, tanto en su contenido como en su estructura formal, 

h~ N. 1 lcinich. /.o que el arte aporta a la .mcio/u~ia, p. 13 
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-·-oisscrvañciOTo como una forma estética de particularización de una 

experiencia que puede ser colectiva o tener algún efecto en la 

colectividad. 

De acuerdo con el objetivo de nuestro estudio, la observación de un 

problema social tan especifico como el SIDA en la literatura mexicana 

exige un marco teórico metodológico que contemple tanto los aspectos 

estructurales y formales de la obra como creación singular donde puedan 

apreciarse los distintos medios de expresión del problema y su 

particularización, como los aspectos sociales del problema en si y su 

manifestación en la estructura textual. 

Por ello nos parece esencial rescatar los elementos teóricos de 

Lucáks y Goldmann que consideramos continúan siendo de gran valor 

para el análisis sociológico de la novela a partir de una lectura critica 

como creadoras y sociólogas. 
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11. SOCIOLOGÍA DE LA NOVELA 

La novela es definida como "el relato extenso narrado generalmente 

en prosa que da cuenta de una cadena de acciones y cuya intención 

dominante consiste en producir una experiencia artística, estética".66 A 

diferencia del cuento, donde se narra un solo conílicto de la historia, en 

la novela se describen y desarrollan situaciones y personajes que se 

entretejen en una o más historias, lo que posibilita una percepción más 

amplia de la que pueden ofrecer las narraciones breves o los poemas, y 

otras artes: "El testimonio de la novela es mús complejo e integral... pues 

su misma hibridez (a caballo entre la ficción y la realidad, entre la 

intuición y el concepto), su misnrn ambigüedad contradictoda, le permite 

dar un cuadro mús cabal de In realidad.""' 

La novela es considerada como uno de los géneros literarios mas 

heterogéneos puesto que en ella se mezclan distintos lenguajes 

pencnecientcs a diversos géneros y formas de expresión: poesia, crónica, 

biografia, drnma, etc. Bajtin define la novela como un fenómeno 

"multicstético, discordante y polifónico" en el que dialogan varios 

lenguajes entramados en un discurso que ofrece cierta unidad a través 

de la combinación de los diferentes modos de manifestación de la lengua 

(In prnsa informativa, ensayistica, científica ritual, etc.); el lenguaje 

característico de una época, y el lenguaje propio de cada estrategia de 

'"' 11 Bcristftin, /Jicc10111.1rio ... p. 363 
1
'
7 1:. S:ihalo. "No .'il' t.•scribc parn agradar ... •• en Texlos de l.t111¡.:11a .1• l.ilertJ111ra, P. l 98 
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desarrollo discursivo (narración, diálogo, monólogo, descripción, 

argumentación, elc.).68 

Lukács, y posteriormente Goldmann como se verá más adelante, 

consideran la novela como el género literario que se caracteriza por la 

ruptura insuperable entre el héroe y el mundo que lo rodea, cuyo fin 

último es la búsqueda de valores auténticos en un mundo dcgradado.69 

2.1 TEOR(A DE LA NOVELA 

La llamada sociología de los géneros literarios busca establecer la 

relación entre Jos cambios de una sociedad determinada y el surgimiento 

de nuevos géneros y sus transformaciones significativas. Es Gyorg 

Lukács quien, en sus obras primeras, El alma y las formas ( 191 O) y 

Teoría de la novela (1914), abre las posibilidades de estudios 

posteriores7D relativos a la evolución de los géneros y las formas dentro 

de un marco sociohistórico determinado. Como él mismo lo expresa: 

"Deseaba aclarar el problema central de una sociología de las 

formas literarias, esto es, llevar los elementos vitales temporales e 

históricos a una tipología formal, así como demostrar el aspecto 

formal en los que comúnmente se llama contenido de las formas 

artísticas, para analizar a continuación las relaciones de cambio de 

ambos grupos de formas. "71 

~ 11 Bcristáin. /Jiccimwrio .... p. 364 
t•''cfr. 1 .. Goldrmmn. Por una sociolo}!Íll dt? la nm·ela. p. 16 
"'Como los cslutlios de Erich Kolcr sobre la epopeya medieval, y el de Jcan Duvignaud sobre el drnma y su 
lransfonnación frente a la televisión. 
71 Lukács. cit por A. Sáncluu ... ,\'ocioloJ{ía de la lileratura, p.55 

44 



En estas obras, Lukács observa la transformación de las formas 

épicas y dramáticas a partir de los cambios estructurales de la sociedad. 

Parte de la idea de que "lo verdaderamente social en literatura es la 

forma" y en ella se expone una concepción del mundo, determinadas 

percepciones de la vida, distintas posiciones frente a ella. n Así, la 

tragedia griega responde a la idea de un mundo homogcneo, cerrado y 

perfecto, con una estructura cerrada, donde no se expresa la oposición 

entre el hombre y su mundo, una civilbmción feliz y teológica; la novela 

en cambio surge "como algo en devenir, como un proceso" en un mundo 

sin dioses, donde los arquetipos han perdido su evidencia objetiva, es la 

"épica de las civili;mciones problemáticas" donde se ha introducido en su 

propia forma "la incoherencia estructural del mundo", la novela es así 

una búsqueda, una "aspiración nostálgica" de los hombres del mundo 

problemático por un fin utópico. 

"El proceso, que es la forma interna de la novela, es el 

camino del individuo problemático hasta si mismo, ei camino que 

va desde la oscura prisión de la realidad simplemente existente, 

heterogénea en si, sin sentido para el individuo, hasta el 

autoconocimiento claro ... Pero con esto no se supera la escisión de 

ser y deber-ser ... lo único que se puede conseguir es un máximo de 

aproximación, una profunda e intensa iluminación del hombre por 

el sentido de su vida. "73 

Lo mismo ocurre con el drama moderno que está habitado por la 

"pluridimensionalidad de lo social" y en el que las valoraciones 

responden a éticas distintas y por tanto a diferentes visiones del mundo 

de las clases sociales. A diferencia del drama antiguo, donde la ética 

prevaleciente provenía de la visión del mundo de la nobleza cuya 

:~Cfr. G Luká~s, 1~:1 almu y lu.'4fi.Jrmas, p.25 
G. J.ukács. 71-orla, p. 34 7 
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valoración no se ponía en duda, y la acción dramática se cenlraba en los 

conflictos de carácter, y no en conflictos de orden élico.74 

Teoría de la novela inaugura así el csludio de este género en 

particular que más adelanle desarrollaría Lucien Goldmann. En este 

texto, la novela es concebida como "la forma de la virilidad madura en 

contraposición a la infantilidad normativa de la epopeya" en la que se 

oponen la interioridad y la aventura, el héroe y su universo: "La novela 

es la epopeya del mundo abandonado por los dioses, la psicología de 

héroe novelesco es lo demónico; la objetividad de la novela es la madura 

comprensión viril de que el sentido no consigue penetrar nunca 

totalmente la realidad, pero que ésta, sin él, se descompondría en la 

nada de la inesencialidad"75. 

La novela tiene así un doble carácter: por un lado es una forma de 

adecuación del hombre al mundo (idea posteriormente desarrollada por 

Goldmann) y, por otro, expresa la ruptura entre el héroe y su universo: 

la lucha del ser humano como ser individual frente a los otros, la 

sociedad, el mundo; muestra la constante oposición entre la interioridad 

y la exterioridad, la existencia y la socialidad. 

En la segunda parte de su ensayo, Lukács elabora una tipología de 

la forma novelística según la conciencia del protagonista y su relación 

con el mundo. Así distingue: 

l. La novela del idealismo abstracto, cuyo protagonista 

tiene un alma, una conciencia estrecha que olvida toda distancia 

entre ideal e idea, entre psique y alma, y se enfrenta al mundo sin 

una problemática interna en una actividad "desmedida y sin 

inhibiciones hacia afuera" (Don Quijote de la Mancha). 

2. La novela psicológica, cuyo personaje central posee 

una conciencia más amplia y la realidad que proyecta es de 

carácter interno, llena de contenido, donde la separación entre la 

74 Cfr. A. Sánchcz. Sucio/ogíu de la lilertlluru. p.56-57 
"G. Lukács, Teor/a ... p. 355 
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interioridad y el mundo es más radical. Hay en este tipo de obras 

una tendencia a la pasividad, a evitar las luchas externas y 

resolver "dentro del alma lo que al alma afecta-. Con ello se 

observa "la disoL!ción de la forma en una sucesión nebulosa y sin 

forma de estados de ánimo y reflexiones acerca de los estados de 

ánimo, la sustitución de la fábula sensorialmente configurada por 

el análisis psicológico""' (La educación sentimental de Flaubert). 

3. La novela educativa, donde se sintetizan las formas 

anteriores a travt:s dc: la reconciliación del individuo problematico 

con la "concr<:ta rc:alidad social". La interioridad se reconcilia con 

el mundo a través de luchas, extravíos y enfrentamientos de "un 

alma que quiere vivirse actwmdo, interviniendo en la realidad". 

Esta interioridad se encuentra en un punto medio entre el 

idealismo y el romanticismo como sintesis de ambos. El 

protagonista intenta hallar, en su intervención en la realidad 

social, la articulación del mundo externo, las "vinculaciones y 

cumplimientos para lo mús interior del alma". Estas novelas se 

rigen por un "principio de humanidad" que exige un equilibrio 

entre 11ctividad y contemplación, voluntad de intervención en el 

mundo y receptividad ante él: "ideal de humanidad libre que 

entiende y afirma todas las formaciones de Ja vida social como 

formas necesarias de comunidad humana". (Wilhelm Meister de 

Goethe). 

En esta primera etapa de su pensamiento, Lukács reflexionó sobre 

la novela desde una perspectiva más filosófica que sociológica con claras 

influencias de la fenomenologia y el neokantismo. Desde Ja forma, Teoría 

de la novela es un libro singular que destaca en toda Ja producción 

lukasiana: el estilo es particularmente cuidado, más cercano al lenguaje 

·i. <i. Lukács, Teoriu ... p. 380 
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literario, y por ello más ambiguo y pluridimensional. Edmond Cros se ha 

referido a él como un texto que "a pesar de sus formulaciones fugaces y 

por Jo demás demasiado confusas, este brillante ensayo sigue siendo en 

su conjunto sumamente sugerente".77 Bajlin, traductor y lector atento de 

esta obra, desarrolla su crítica literaria a partir de las lineas de análisis 

sugeridas por Lukács en relación a la estructura novelística y la forma 

estilística. Pero es sin duda Lucien Goldmann quien toma los conceptos 

fundamentales del teórico húngaro para el estudio sociológico de la 

novela, especialmente aquellos que se esbozan en el texto mencionado, 

muy anterior a la Estética. 

En su obra Por una sociología de la novela, Goldmann resume la 

tesis de Lukács: 

"Un personaje problemático cuya búsqueda degradada, y por 

eso mismo inauténtica, de valores auténticos en un mundo de 

conformismo y de convención, constituye el contenido de ese 

nuevo género literario que los escritores han creado en la sociedad 

individualista y que han denominado novcla."78 

Resulta interesante observar que Goldmann toma esta obra, y no le 

basta producción posterior de corte marxista de Lukács, como 

fundamento teórico en la elaboración de su propio marco analítico para 

el estudio sociológico de la novela. 

La adhesión de Lukács al marxismo, a partir de Historia y 

conciencia de clase, cambia su perspectiva con respecto a la 

conformación de la realidad en la obra, no ya como aspiración ideal de 

un individuo enírentndo con el mundo, sino como reflejo de las 

contradicciones histórico sociales de la realidad observada y vivida por el 

escritor: "El conocimiento de los hechos no es posible como conocimiento 

11 
E. Crus Op. cit. p. l 'IX 

18 
L. Gol<lmann, l'or rma .'iociolo~ia ... p. 17 
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de la reulidad mús que en ese contexto que articula los hechos 

individuales de la vida social en una totalidad"79. La realidad es percibida 

como un todo donde lns acciones individuales cobran sentido dentro de 

un marco histórico, por lo tanto, el personaje descrito en una novela es 

problemático como consecuencia de las contradicciones sociales y 

económicas propias de la sociedad capitalista. De Ja literatura se 

desprende una función cognoscitiva en Ja medida en que es un espacio 

donde puede observarse la "reproducción poética de la realidad", "amplia 

y cfcctivn", construida por el "apasionado esfuerzo" de un cscritor8°. 

Si bien hay una continuidad entre Teoría de la novela y sus 

posteriores obras, especialmente en la preocupación de Lukács por las 

formas literarias y la relación que éstas guardan en el desarrollo de la 

sociedad, su análisis, sin dejar de ser sociológico, se traslada al plano de 

la estética, por lo tanto, implica una valoración. Y es esta característica 

la que lo distingue de lo que él llama Ja sociología vulgar de algunos 

marxistns que creen qt1e In sola observación de la realidad en torno de la 

obra puede verse reflejada en ella. La estética marxista que propone 

Lukúcs combate "tocia tendencia que se contente con la reproducción 

fotográfica de la superficie inmediata percibida del mundo"BI, y a su vez, 

se opone al otro extremo en el que se sitúa la critica literaria: aquella 

visión de la literatura que observa la forma con absoluta independencia 

ele lu realidad, y que "contempla la perfección de las formas o su 

perfeccionamiento como fin en si mismo".H2 

Cabe detenernos y reflexionar sobre dos categorías fundamentales 

en la estética lukacsiann: la particularidad y el reflejo artístico. 

1
0J Ci. l.ukúc~. JJ;.,·1urit1 y conr·i<•nciu Je da.\'l', p.53 

wo Cfr. O. Luk:ics, }Jro!t•gú11u•no.\· a una t'Jtética marxi.\"/a. p.244 
:: ldem. p. 2·15 
'/dt'm. p. 2·1í1 
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2.1. l Particularidad 

La relación entre la universalidad, la particularidad y la 

singularidad ha sido una preocupación constante entre filósofos y 

pensadores: Ja delimitación de estas nociones, su diferenciación y el paso 

de una a otra son determinantes para cualquier perspectiva de análisis. 

Para Lukács, tanto la singularidad como la universalidad aparecen 

siempre superadas en Ja particularidad, que actúa como mediadora entre 

ambas categorías. El valor de la literatura radica en su particularidad, a 

diferencia de la pretendida universalidad del conocimiento cientifico. Si 

la sociología observa el comportamiento humano en sus generalizaciones, 

la literatura proyecta la particularización de tal comportamiento. Así, 

desde el pensamiento lukacsiano, la particularidad en literatura se 

refiere al reflejo de la realidad que parte de la singularidad, de una 

experiencia singular, pero está construida con base en elementos 

universales. No obstante, tambicn se refiere a la realidad histórico social 

que determina la gestación de una obra literaria, más allá de la biografia 

literaria del autor como individuo creador y de la universalidad de 

valores sociales, culturales y estcticos. Se trata entonces de la 

particularización de algunos elementos de la realidad en la que 

intervienen todos estos factores en el proceso de creación. 

Lo particular, subraya Lukács, determina "qué va a ser acentuado 

en el mundo conformado por la obra, qué va a ser descuidado, y qué va a 

desaparecer lisa y llanamente: que rasgos y momentos de la realidad 

artísticamente reflejada se convierten en elementos constructivos de la 

obra y qué concreto papel van a desempeñar en esa construcción"B3 

La particularidad es el centro organizador de cada obra, es la 

forma de objetivación artística, la forma de objetivación de una creación 

subjetiva. 

MJ G. Lukács, Pro/egúmenu."i ... p. 193 
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La particularidad como elevación de la subjetividad inmediata, 

como singularidad o particularidad abstracta, es al mismo tiempo 

subjetiva y personal. "Su objetividad se mide por el modo como una 

subjetividad así generalizada en particularidad ... es capaz de dar una 

reproducción de In realidad que sea inmediatamente clicaz, verdadera y 

original. Ni siquiera, pues, en la más conceptual abstracción de la más 

general consideración estética es posible separar la objetividad de la 

subjctividad,"84 

Pero la subjetividad inmediata no es la creación artística. Esta idea 

podria llevarnos a un subjetivismo falso y extremo, y su opuesto a un 

objetivismo igualmente falso. Le elevación de la singularidad hasta la 

generalización estética, la particularidad, es un proceso inminente en la 

dación de forma. Pero Lukács ve que este proceso se da "a consecuencia 

del contacto con la realidad objetiva, a consecuencia de la aspiración a 

reproducirla liel, profunda y verazmente", lo que todo creador refutaría: 

no hay una aspiración a reproducir la realidad "fielmente", ni un 

¡;rop¿sito de "veracidad" en la creación artística. Si se leen literalmente 

estas lineas, necesariamente resultarían equivocas; sin embargo, la 

lidelidad y veracidad de las que habla Lukács estün vinculadas, a 

nuestro modo de ver, a la teoría del reílejo que, como se expresó con 

anterioridad, tantos malentendidos y discusiones ha despertado. La 

veracidad literaria, y por lo tanto su valoración estética, está relacionada 

con la eficacia del texto en términos de los escritores y críticos literarios, 

es decir, con la esencia de la realidad, no con la realidad objetiva de Ja 

que éste se desprende. 

k& G. Lukács, /'roh!>-!úm1.mo.\· ... p. 206 
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2. l. 2 Reflejo artístico 

Lukács considera que el arte es una forma definida de conciencia, 

en este sentido, es una forma de objetivación de la realidad. Y es 

justamente la observación de la especificidad de la objetivación artística 

el centro de la preocupación del teórico húngaro en su extensa obra 

sobre problemas estéticos y literarios. La creación de una obra de arte es 

un tipo particular de producción cuya validez reside en la "vivibilidad de 

la gencrali7.ación artísticamente conformada de la realidadn.as 

La teoría del reflejo, como el mismo Lukács señala, no es nueva. Su 

origen puede encontrarse en el idealismo de Platón que consideraba a la 

literatura, y al arte en general, como mimesis, como imitación del 

mundo: expresión del "núcleo esencial y profundo de las cosasn; y por 

supuesto de la estética de Aristóteles quien consideraba a la realidad 

como el resultado de la conjunción entre materia y forma donde la 

literatura sintetiza esta conjunción mostrándonos un ángulo distinto de 

In realidad que el de la historia: "L& poesía es más sutil y más filosófica 

que In historia, pues la poesía expresa lo universal y la historia lo 

particular" .He. 

Lukács desarrolla su propia concepción del reflejo partiendo de la 

relación que el arte mantiene con la realidad. A esta forma específica de 

reflejo le llama indistintamente artístico o estético. Su teoría se basa en 

la idea de que el arte y la ciencia reflejan la misma realidad objetiva 

aunque sus medios y finalidades son absolutamente distintos. 

Lukács concibe como auténtico aquel arte que "abraza la vida en 

su omnilateral totalidadn: todo gran escritor tiene como objetivo la 

"reproducción poética de la realidad": "el apasionado esfuerzo por una 

reproducción amplia y efectiva de la realidadn.s7 Y es en este sentido que 

11
" <i. Lukács, Proh•J!tÍmenos ... , p. 264 

1111 
/\rislúlclcs, Poética p. 125 

117 
<i. Lukúcs, Pro/e~rímeno.'i..., p. 245 



habla de realismo como valoración estética, no como un estilo literario 

sino como el modo espccilicamentc literario de reílcjar la realidad: 

"El arte auténtico tiende, pues, a ser profundo y abarcantc ... 

Profundi;r..ando lo más posible, intenta descubrir los momentos 

esenciales ocultos tras los fenómenos, pero no los representa 

abstractamcntc, separados y contrapuestos a los fenómenos, sino 

que da forma al vivo proceso dialéctico en el cual la esencia se 

mUla en fenómeno, se revela en el fenómeno, así como el aspecto 

del mismo proceso en el cual el fenómeno descubre con su 

movimiento su propia esencia ... El arte auténtico representa, pues, 

siempre una totalidad de la vida humana, dándole forma en su 

movimiento, evolución y despliegue."RB 

Sin embargo, los fenómenos que aborda la literatura pueden o no 

ser tomados de la realidad cotidiana, fáctica; también pueden nacer de la 

imaginación y In fantasía. Es por ello que el realismo al que se refiere 

Lukács no tiene nada que ver con la valoración estilistica sino como 

modalidad del reílcjo de la realidad, como la "materialización artistica de 

la esencia": "la esencia de fenómenos de la hirviente vida". Y es ésta la 

aplicación marxista de la teoría del reflejo en el terreno de la estética: 

"La concepción dialéctica del materialismo consiste, por una 

parte, en la admisión de esta unidad de contenido y forma del 

mundo reílejado, pero, por otra parte, esta concepción subraya el 

carácter no mecánico, no fotográfico, del reílejo, la actividad propia 

del sujeto en la forma de planteamientos y problemas de la 

concreta constr·ucción del mundo reílejado, planteamientos y 

problemas que están socialmente condicionudos."B9 

" Jdem. p. 248 
'l'I G. Lukács, /'ro/e~úmww:L . p. l 66 
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Podemos resumir entonces, en palabras del propio Lukács, que el 

reflejo estético "aspira a recoger la totalidad de la realidad en su 

desplegada riqueza de contenido y forma, a descubrirla, a reproducirla 

con sus medios especifieos".'10 Y una parte sustancial del análisis es 

observar precisamente esta relación entre la especifica conformación de 

los contenidos reflejados. Esta inmersión sociológica en el terreno de Ja 

estética, en Ja que el análisis implica una valoración calificada de 

acuerdo con el "realismo" de la obra, Je trajo a. Lukács innumerables 

malentendidos y a sostener fuertes polémicas con críticos literarios y 

colegas marxistas. Sin embargo, esta preocupación por el aspecto 

creativo formal sobre Ja eficacia de la obra en su intento por dar el 

"efecto" de realidad que él denomina como "realismo" es, a nuestro 

parecer, una de las aportaciones más significativas, y menos 

comprendidas, de la estética de Lukács a la sociología de la literatura. No 

obstante, su libro fundamental, la Estética, quedó inconcluso y sus 

análisis sobre obras concretas no logran profundizar en ello. La mayor 

parte de las discusiones que desaló el teórico húngaro provienen de su 

texto Significación actual del realismo critico. 

La especificidad del reflejo artístico radica en la individualidad de 

la obra. Para Lukács, la individualidad de la obra es una particularidad: 

"su generali;mción artística levanta lodo lo singular a la particularidad, 

hace sensible todo lo universal en Jo particular"91. No obstante, la 

individualidad no se refiere a la subjetividad del texto, en el sentido en 

que la teoría romántica del arte exaltaba la singularidad como el más alto 

valor de una obra. Si bien la individualidad está relacionada con la idea 

de originalidad, Lukács entiende ésta como descubrimiento, como 

hallazgo en la evolución histórico-social del arte orientado hacia la 

realidad misma en forma y contenido: 

"'' /d,•m. p. 167 
111 ldem. p. 264 
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"Es original el artista que consigue captar rectamente, según 

el contenido, Ja dirección y Ja proporción, lo nuevo esencial que 

aparece en su periodo y que es capaz de desarrollar una dación de 

forma adecuada orgánicamente al nuevo contenido, nacida de él." 

92 

Por otro lado, una obra logra un nivel de generalización arüstica en 

el momento en que Ja experiencia expresada en ella es vivencialmente 

intensa, amplia y profunda: "Aquello que en la obra de arte corresponde 

estéticamente a Ja validez universal de las proposiciones científicas es 

una universal vivibilidad de la generalización artísticamente conformada 

de Ja realidad. "'J3 Sin embargo, la particularidad del hecho estético no 

reside únicamente en la que llama Lukács vivibilidad, puesto que Ja 

experiencia en la obra es el resultado de las relaciones entre forma

contenido que son, en última instancia, Ja parte esencial de Ja 

individualidad en el arte y la literatura. 

La novela, y en general todos los géneros lite~arios, se caracterizan 

de otras formas de reflejo en el hecho de que representan "una realidad 

cerrada en si misma". Por un lado, la obra es un producto concluso y 

cerrado independientemente de las interpretaciones y estudios, de las 

reacciones, sentimientos o antipatías que despierte en el lector. Si en Ja 

ciencia el reflejo de Ja realidad responde a la necesidad de generalización 

a través de Ja verificabilidad donde una nueva proposición científica debe 

armonizar con las proposiciones comprobadas, en Ja literatura son 

reflejadas las contradicciones propias de la vida y por ende, la obra, los 

personajes y la historia pueden ser estructuralmente contradictorios. 

También ocurre que ante la necesidad de expresar una realidad dada se 

trastoquen ciertas reglas formales del género. La novela como hecho 

artístico tiene una función eminentemente estética, sin embargo, Lukács 

•i:! Cfr. E. Casar. Sobre d ,.,~11ificado de la t.'.Ht1Jica de /.ukúc ... para la crílica literaria. p. 17 
•H <i. l.ukár ... l'roh•).!imu•no.f ... , p. 264 

..-~~~~~~--~-·~ 
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considera que el rebasamiento de los limites de lo inmediatamente 

estético es parte esencial del arte y este rebasamiento se da al momento 

en que en s11 reproducción de la esencia de Jo real, de su eficacia formal, 

se convierten en importantes "indicadores de Ja evolución de la vida 

social de los hombres": 

"Todos los caminos que emprende el arte auténtico proceden de la 

realidad social; todos Jos caminos de su adecuada eficacia tienen por 

tanto que reconducir a esa realidad. "94 

Uno de los problemas fundamentales del teórico húngaro posterior 

a Teorla de la novela, es que en algunos textos posteriores ciertas 

concepciones marxistas parecen forzadas dentro de su .. análisis, y su 

visión critica sufre un sesgo político ideológico que demerita la precisión 

de sus afirmaciones. Un ejemplo de ello es su explicación sobre el 

realismo y la aparente descalificación que hace de las obras de la 

vanguardia en su texto Significación actual del realismo critico. 

Si bien Lukács procura distanciarse de las posturas acríticas del 

realismo socialista, en su prólogo expresa: "Toda critica -por tajante que 

sea- de obras malogradas o de teorías dogmáticas, tiene por objeto 

esencial apreciar y proteger lo verdaderamente valioso del realismo 

socialista"Y5, Su posición dentro de Ja intelectualidad socialista de 

mediados del siglo XX, no Je permitió observar a profundidad el cambio 

que ocurría en las formas de Ja novela y que respondía, de una manera 

inédita y radical, a las transformaoiones sociohistóricas del momento, 

tal y como lo había observado él mismo en el estudio de las formas 

literarias de otras épocas. Ciertamente detectó una gran transformación 

formal en el género que para Goldmann y estudiosos posteriores seria 

trascendental: el paso de la estructura del "idealismo abstracto" centrado 

~'4 G. Lukács, /'roh•gúmenos ... , p. 261 
"

5 G. Lukács, .c,·;,~n(fic:aciún actual Jv/ realismo crítico, p. 11 (Los subrayados son nuestros) 



en el héroe problemático y su inadecuación con el mundo de la novela 

del siglo XIX, a la novela sicológica caracterizada por el desvanecimiento 

del personaje y su imposibilidad de actuación. No obstante, Lukács no 

fue capaz de mirar objetivamente a la literatura de vanguardia y, en 

general, a la literatura más importante de su época, desde el momento en 

que la consideró como un reflejo de la estructura social "decadente", 

carente de "realismo", (donde decadentismo o antirrealismo son tomados 

como sinónimos de vanguardismo)96. Traslada el problema formal de la 

obra al terreno ideológico del escritor y a partir de ello, le da una 

valoración estética al texto en función del reflejo de realidad. Éste es, a 

nuestro juicio, el motivo por el cual Lukács, y este ensayo en particular, 

es poco comprendido y apreciado por escritores y críticos literarios. 

Ahora bien, consideramos que hay también muchos equívocos en la 

lectura que se ha hecho de Lukács, provocados en gran medida por la 

ambigüedad con que expone ciertos términos. Casar lo expresa: "Estos 

malentendidos (en la lectura de Lukács) surgen en parte porque es 

frecuente encontrar en las obras de Lukács conceptos apenas esbozados 

que recibirán una concreción en obras posteriores"<J7. 

Que Lukács piense que "la diferencia (entre vanguardia y 

realismo) ... no estriba en la forma de escribir, en la forma ... sino en la 

"ideología" del escritor, en la imagen del mundo que ha de plasmar en su 

obra, en la toma de posición del escritor frente a su visión de la 

realidad"98 , no significaría un problema si él mismo no tomara posición a 

favor del realismo critico. Es un hecho indudable que el escritor plasma, 

de alguna manera, su visión del mundo en la obra, sin embargo, en 

primer lugar, ésta dificilmente puede identificarse clara y directamente 

en el texto, y en segundo lugar nunca se trata de un acto deliberado y 

consciente (cuando esto ocurre, se termina produciendo una literatura 

""Cfr. /d,•m .. p. 16 
:: L Casar, Sohrt• td significado de fu estética ... p. 5 

ldem .. p. 21 
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panlletaria, como lo fue gran parte de la producción del realismo 

socialista). 

Robbe-Grillet reprochaba a los marxistas, según anota Goldmann, 

su parcial toma de posición, y por ende, su juicio: "Yo soy un escritor 

realista, objetivo; creo un mundo imaginario, al cual no juzgo, ni 

apruebo, ni condeno, pero cuya existencia registro como realidad 

esencial."99 Pero incluso, lo que dicen los propios autores de su obra 

debe tomarse con suma cautela puesto que en el proceso de creación, 

como se ha explicado con anterioridad, intervienen elementos sociales, 

sicológicos, personales, culturales, etc. que no están presentes de 

manera consciente en el autor. Lukács, en cambio, interpreta de manera 

literal declaraciones de escritores como Musil {por ejemplo cuando éste 

afirma en una entrevista: "La explicación del suceder real no me 

interesa ... Los hechos siempre son equívocos. Lo que me interesa es lo 

fantasmagórico del suceder"IOO) y en ellas se basa para argumentar el 

"antirrealismo" de esta literatura. 

Lukács analiza los rasgo~ característicos de la producción literaria 

en función de la categoría de posibilidad y su diferenciación en 

posibilidad abstracta y posibilidad concreta. Así, mientras la literatura 

realista "como fiel reflejo de la realidad, presenta posibilidades abstractas 

y concretas de los hombres en unided y oposición reales", la literatura 

decadente, en cambio, no distingue entre posibilidades abstractas y 

concretas puesto que el personaje característico de estas novelas es un 

individuo solitario y "desprendido de las relaciones sociales" donde "la 

degradación ontológica de la realidad objetiva que es el mundo exterior 

del hombre, y la exaltación correspondiente de su subjetividad", 

conducen necesariamente a una distorsión ideológica hacia el 

desvanecimiento de la personalidad, y por consiguiente, a la "pérdida del 

mundo para la literatura": La indiferenciación entre posibilidad abstracta 

w L. Goldnuum. fiara 1masociulogia ... ,p. 210 
""' G. Lukács, Significudo ... p. 29 
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y posibilidAd concreta en el hombre presupone la inexplicabilidad de la 

realidad objetiva. 1o1 Sin embargo, no se trata ele la "disolveneia más o 

menos completa de la realidad"; Lukács no logra ver que ese 

desvanecimiento de la personalidad, en obras de Musil, Joyce y Kalka, es 

algo más "real" que una "fantasía onírica"; es justamente una fuerte 

crítica al individualismo, el reflejo de la caída de los ideales humanistas 

del siglo XIX. Si bien es cierto que esta escritura se deriva de una 

concepción del mundo particular, lo que no alcanza a percibir Lukács es 

que esta concepción no es de ningún modo conformista ni pasiva, aún 

cuando los personajes así lo parezcan. En tér·minos del propio Lukács, 

podríamos decir, en cierto sentido, que esta literatura lleva al límite la 

categoría de particularidad arriba descrita: es decir, son obras que 

particularizan vivencias singulares extremas donde la pasividad, la 

ausencia del héroe, la escasa acción narrativa son elementos formales y 

de contenido altamente subversivos si se les observa más allá del plano 

litcrnl. Cuando Musil hablaba de lo "fantasmagórico", no se refería a la 

disolvcncia de la realidad que veía Lukács, sino a todo aquello que está 

en la realidad, que se percibe pero que no es objetivamente visible. Darle 

demasiada impor·tancia a la conciencia del escritor en el proceso creativo 

puede conducir a una sobre valoración del contenido literal y por ende a 

un análisis equivoco de la obra. 

Quizas por esta visión parcializada de la evolución de la novela en 

el siglo XX por un lado, y la forzada adecuación de la terminología 

marxista por otro, Goldmann haya preferido basarse en los fundamentos 

de Teoría de la 1wve/a para su sociología de la literatura. Sin embargo, 

cabe serialar que hay elementos de la estética marxista de Lukács que 

retoma y reelabora Goldmann, como la noción de conciencia posible en la 

definición de lo que él denomina visiones del mundo. 

101 /dem .. p. 2N 
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2.2 ESTRUCTURALISMO GENÉTICO 

Lucicn Goldmann ve al ser humano como un ser consciente, 

centrado en un medio ambiente diverso donde convergen realidades 

económicas, políticas, culturales, ideológicas que actúan sobre el 

individuo y generan necesariamente ciertas reacciones de éste. 

Goldmann parte de la idea de que todos los hechos humanos son 

producto de la aspiración del hombre por modificar y estructurar su 

realidad, y por ello todo comportamiento posee un carácter significativo, 

o tiende a serlo, en la medida en que el ser humano procura armonizar 

las diferentes respuestas que debe dar a cada uno de los problemas que 

le presenta el mundo. 

Goldmann observa una transposición de la vida cotidiana en el 

plano literario: "Existe una homologación rigurosa entre la forma literaria 

de la novela, y la relación cotidiana de los hombres con los bienes en 

general, y por extensión, de los hombres entre si, en una sociedad que 

produce para el mercado." 

La sociología de la novela de Goldmann, busca hallar así la 

relación entre la estructura de significación de una obra literaria con la 

estructura de significación de la sociedad donde ha nacido, a través del 

estructuralismo genético como vía de investigación: 

60 

"El estructuralismo genético es, ante todo, una postura 

rigurosamente monista. Por ello, así como rechaza toda separación 

entre historia y sociología, no aceptaría tampoco una separación 

radical entre las leyes fundamentales que rigen el comportamiento 

creador en el campo de la cultura y las que rigen el 
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comportamiento cotidiano de todos los hombres en Ja vida ·sócial y 

cconómica."1o2 

Ante la discusión metodológica entre privilegiar Ja comprensión o 

Ja explicación en el estudio de Jos hechos sociales, Goldmann propone el 

estructuralismo genético como método que "presenta la doble ventaja de 

concebir desde el principio de manera unitaria el conjunto de los hechos 

humanos y, además, ser a Ja vez comprensivo y explicativo ya que Ja 

puesta en claro de una estructura significativa constituye un proceso de 

comprensión, mil'ntras que su inserción en una estructura más vasta es, 

con respecto de ella, un proceso de explicación." 103 

Para Goldmann, la comprensión y la explicación no sólo no se 

excluyen sino que se trata de un solo proceso de conocimiento referido a 

dos coordenadas de análisis diferentes: 

"Toda descripción genética comprensiva de una estructura 

constituye en efecto, en esta perspectiva, una explicación de las 

estructuras parciales que Ja constituyen y debe ser -en la medida 

de lo posible- completada por la descripción (explicativa referente a 

ella) de la estructura inmediatamente global con respecto a Ja cual 

esta descripción tiene un carácter comprensivo. "1º4 

El análisis sociológico de la novela, considerada como estructura 

significativa, debe observar entonces como primer paso la comprensión 

del texto, entendida esta como · la descripción de las relaciones 

constitutivas fundamentales de una estructura significativa, y como 

segundo paso la explicación del fenómeno literario como estructura 

significativa inserta en otra más amplia. 

10~ L. Onldmann. "El cstructuralismo genético en sociolugfa de In litcmtura" en /.iterat11ray .\·ocic•dad p. 
~07 

'°1 
l.. Guldmann. /'or ww .Hu:iolo~í11 de /u 11m•ela. p.8Q 
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2.2.1 Estructuras significativas 

El hombre, de acuerdo a la perspectiva de Goldmann, tiende a 

hacer de su pensamiento, su afectividad y su comportamiento una 

estructura significativa y coherenteios. Un acto humano posee 

propiedades estructurales en la medida en que tiende a organizar los 

elementos de su entorno en una unidad de significe.do. Así podría decirse 

que los hechos humanos son significativos porque son respuestas 

globales a ciertas situaciones o problemas, y tienen un sentido 

determinado, están orientados hacia un fin: a lograr cierto grado de 

coherencia. No obstante, esta orientación no es un acto conciente, 

deliberado, por lo tanto no puede ser observado en las intenciones del 

actor, sino en la estructura de los hechos. 

Dentro de este marco, la creación cultural es considerada como un 

comportamiento privilegiado en la medida en que se acerca con mayor 

claridad a este fin, es decir, la elaboración de una estructura con cierta 

coherencia a la que aspiran los miembros de un determinado grupo 

social. 

La pertenencia de un individuo a un grupo social determinado va a 

influir en su afectividad, su percepción y su comportamiento. Por otro 

lado, el comportamiento colectivo de los grupos en general está orientado 

hacia "la mejora de ciertas posiciones en el interior de la estructura 

social determinada". A esta conciencia colectiva Goldmann le llama 

ideológica. Los grupos privilegiados (filósofos, artistas, escritores) úenen 

un tipo de conciencia distinto, procuran una reorganización de las 

relaciones humanas entre los hombres y el universo que implica la 

posibilidad de un ideal del hombre, y que corresponde a la conciencia 

10~ Jdem. p. 209 
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posible, que Goldmann denomina visión del mundo 10c. y que se analizará 

más adelante. 

De acuerdo con este enfoque, podría resumirse que el 

comportamiento humano se caracteriza por lo siguientel07: 

o La tendencia a adaptarse a la realidad ambiente 

y, a partir de aquí, su carácter significativo y 

racional. 

o La tendencia a la coherencia y a la 

estructuración global 

o Su carácter dinámico, la tendencia a la 

modificación de la estructura de la que forma 

parte y al desarrollo de ésta. 

Este último punto determina el concepto dinámico de estructura 

en la perspectiva del estructuralismo genético: se habla entonces más 

que de configur.icior.es estáticas, de procesos de estructuración 

orientados hacia un equilibrio con respecto a la naturaleza y a la 

supervivencia del individuo. El estudio de los hechos humanos 

comprende así dos ángulos de análisis: los procesos de estructuración 

como propuesta de un orden nuevo y como desestructuración del 

anterior orden. 

Ahora bien, las estructuras son significativas como estructuras 

mentales en la medida en que aspiran a la superación, aún bajo la 

negatividad, como lo expresa Lcfevre: "Lo importante es concebir la 

negatividad en el corazón mismo de la creación, de la estructuración. Es 

concebir el futuro que corroe lo existente, lo aboca a lo cfimcro y crea así 

algo nuevo, de forma que lo negativo es, en realidad, creador, 

1111
' Cfr. ldi.•m. p.:? 1 O 

101 L. Goldmann"EI cstructuralismo genético en sociolugfa de la literatura,, en lill.!raluruy .'iociedud, p. 214 
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positivo•1os. Por ello, la estructuración de un mundo coherente no tiene 

que ver con la creación de un universo ideal, sino con la construcción de 

una totalidad que expresa el conflicto entre la aspiración de superación y 

las estructuras del mundo existente. 

"Una de las tesis fundamentales del estructuralismo genético 

es que toda estructura significativa parcial puede insertarse de 

forma válida en un número mayor o menor de estructuras 

globales, ya que cada una de estas inserciones saca a la luz uno de 

los múltiples significados que posee toda realidad humana,"109 

En este sentido, la novela, como forma de estructuración de la 

realidad social, es considerada una práctica significativa que tiende a la 

coherencia y representa para Goldmann una vía de acceso esencial para 

el conocimiento de estructuras significativas más vastas que son las 

estructuras mentales de grupos sociales determinados, y que él llama 

visiones del mundo. 

El estudio de una obra literaria y su relación con las visiones del 

mundo debe por ello formularse observando la homología de las 

estructuras y no en nivel de los contenidos. Las obras son así universos 

imaginarios de estructura homóloga a las estructuras mentales de un 

grupo, es decir, de su visión del mundo. Por ende, pueden hallarse obras 

muy diferentes entre sí con respecto a sus contenidos, pero 

estructuralmente articuladas por la misma visión del mundo. 

"" 11. Lcfcvre, "De la literatura y el arte modernos considerados como destrucción y autodestrucción del 
arte" en l.ileraluraysociedadp. 117 
10

'' L. Goldmann, Lilí1r<1tura y sociedad, p. 219 



2.2.2 Visión del mundo 

De acuerdo con Goldmann, todos los miembros de un grupo 

tienden a crear estructuras significativas similares; a estas estructuras 

les llama visiones del mundo. En sus diversos ensayos las define como el 

conjunto de categorías mentales que tienden a formar estructuras 

coherentes, propias de determinado grupo social cuyas acciones, 

pensamientos y afectividad se orientan a la organización global de las 

relaciones humanas, y del hombre con la naturaleza: 

"Las visiones del mundo son hechos sociales, las grandes 

obras filosóficas y artísticas represen tan las expresiones coherentes 

y adecuadas de esas visiones del mundo: son, como tales, las 

expresiones individuales y sociales al mismo tiempo, estando 

determinado su contenido por el máximo de conciencia posible del 

grupo o, en general, de la clase social, su forma por el contenido 

para el cual el escritor o pensador halla una expresión 

adecuada. •110 

Las visiones del mundo son definidas así como procesos de 

estructuración, coherentes y unitarios, de carácter colectivo que tienden 

hacia el equilibrio social y contienen el "máximo de conciencia posible" 

de cada clase, cada grupo social: 

"El máximo de conciencia posible de una clase social 

constituye siempre una visión psicológicamente coherente del 

mundo que se puede expresar en el plano religioso, filosófico, 

literario o artístico."111 

110 l.. Goldmann, las cie11ciuv humanuv y /u fi/osujiu p. I 09 

111 "'''"'· p.86 
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La creación cultural, y especialmente la creación literaria, tiene un 

carácter privilegiado en el proceso de estructuración en la medida en que 

la literatura elabora universos de un grado muy avanzado de coherencia 

que reíleja, desde un nivel particular, las tendencias de estructuración, 

las categorías mentales, es decir la visión del mundo de un grupo social, 

cuyos fundamentos son elaborados por un individuo creador, 

considerado como miembro de un grupo privilegiado. 

Goldmann observa asi, que la literatura cumple dos funciones 

esenciales en la vida social: por un lado no tiene necesariamente que 

reílejar la conciencia colectiva ni registrar fielmente la realidad, sino que 

al crear un universo coherente en el plano imaginario puede diferir su 

contenido de la conciencia colectiva, sin embargo éste siempre está 

relacionado, o incluso puede ser homólogo a la estructura de esta 

conciencia, por lo que de algún modo la literatura mueve a los hombres a 

observar sus propias aspiraciones afectivas, intelectuales y prácticas! 12. 

Vista así, la obra constituye"una toma de conciencia colectiva, a través 

de una conciencia individual" 113, 

Por otro lado, la literatura "proporciona a los miembros del grupo 

en el plano de lo imaginario una satisfacción que puede y debe 

compensar las frustraciones múltiples causadas por los compromisos y 

las inconsecuencias inevitables impuestos por la realidad"l 14, 

Cualquier proceso de estructuración que tiende a la coherencia, 

como la creación literaria, entra en conllicto con las estructuras 

existentes, Jo que genera tensiones y frustraciones que se expresan en la 

misma obra, a veces bajo la forma de ausencia como ocurre en la novela 

contemporánea: 115 ausencia del héroe, desvanecimiento del personaje 

como lo concibe Lukács; ausencia de valores interpersonales, de 

universos coherentes desde la perspectiva de Goldmann. Las 

11 ~ Cfr. L. Gol<lmann. La creación cultural en la sociedad moderna, p.90 
11

·
1 L. Goldmann, l.iteratura y sodt!dad p. 211 

11
" Cfr. L. Gnldmann, La cri•ac:ión ,-u/tura/ ... p. 91 

'" Cfr. Goldmann , Uteratura y .wciedad p. 217 
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írwHraciones colectivas a las que generalmenle hace referencia la 

creación cultural responden a "la necesidad fundamental de coherencia y 

de totalidad que caracte!"iza a Loda la vida humana y social" 11¡,. 

De eslc modo, podría resumirse que Ja visión del mundo es un 

conjunto de cslrucluras mcnlales que, a través del proceso de 

cslructuración de una conciencia colectiva, el creador traslada al plano 

imaginario llevándolo a un grado de coherencia muy avanzado. 

Aunque Goldmann no habla nunca de una valoración estética, 

cabe resaltar que en varios de sus ensayos destaca como grandes obras 

aquellas que logran elaborar con mayor profundidad un universo en el 

que estén contenidas estructuralmente las aspiraciones de coherencia y 

visiones del mundo que los demás miembros de un grupo social sólo 

viven como un atisbo. 

2.2.3 Sujeto transindividual 

El concepto de sujelo es una construcción. Goldmann se pregunta 

¿cuál es su función, su papel en la búsqueda de los hechos, en el estudio 

de los hechos empíricos? Y responde con Ja siguiente tesis: 

"El sujeto tiene Ja función de hacer inteligibles, comprensibles, 

Jos hechos que nos proponemos estudiar, cuál es Ja naturaleza de 

éstos, de qué forma podemos comprenderlos en sus relaciones 

reciprocas, en Jos caracteres empíricos que ofrecen a Ja observación y 

también en su génesis, en su dcvenir."J 11 

Según Goldmann, hay dos posturas tradicionales sobre el sujeto, 

aquella que lo concibe como individuo concientc y privilegiado, y aquella 

111
' Cfr. L. Goldrnarm. /.a crt'acitin c:11/1urC1/ ... p. 91 

l I ~ ftfL'lll. p. J 18 
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que lo niega. Ambas tienen limitaciones claras: la primera posición no 

consigue dar cuenta de la relación de los fenómenos, de su carácter 

estructurado, mientras que la segunda no logra observar el devenir de la 

estructura y su génesisl is. 

De acuerdo con Goldmann, el estructuralismo pierde de vista el 

concepto de funcionalidad y por lo tanto de sujeto, de esta manera sólo 

da cuenta de estructuras parciales y sus clasificaciones. No alcanzan a 

observar que cada estructura mantiene diferentes vinculas con los 

sujetos, y que hay comportamientos de los hombres que crean 

estructuras a partir de las necesidades humanas, necesidades 

funcionalesl 19, De aquí parte Goldmann para la concepción del sujeto 

colectivo. 

El sujeto nos permite conocer los comportamientos, y a partir de 

ellos, la realidad. La conciencia individual del mundo no puede ser 

significativa sin la confrontación con la conciencia del otro, con su 

comportamiento: 

"El sujeto completo de la acción, e implicitamente la estructura 

de conciencia, no pueden ser comprendidos más que partiendo del 

hecho de que los hombres actúan conjuntamente, que hay una 

división del trabajo." 120 

El sujeto colectivo, transindividual, se refiere a los grupos sociales, 

al comportamiento colectivo, al sujeto que crea las instituciones, las 

relaciones sociales, las estructuras mentales que todos comparten, la 

visión del mundo. 

Goldmann afirma que toda investigación, desde el cstructuralismo 

genético, debe situarse en dos niveles: el de la estructura y el de la 

funcionalidad. Comprender un fenómeno es describir una estructura y 

1111 Cfr. L. (Jol<lmann. la c:reacidn cullural ... , p. 119 
11''Cfr. ft/,•m. p.124-125 
1 ~0 ldem. p. l 2ú 



delimitar su significado. Explicar un fenómeno es exponer su génesis a 

partir de su funcionalidad. La funcionalidad no sólo implica al sujeto 

como individuo sino también y especialmente como ser social, por ende 

necesariamente está relacionada con el sujeto colectivo. El 

comportamiento de los hombres es un comportamiento funcional y por 

ello significativo. 121 

De esta manera, Goldmann distingue estos dos niveles que deben 

tomarse en cuenta en el análisis sociológico de la literatura: el que se 

refiere a la comprensión y explicación de la obra en el sentido de su 

coherencia estructural y funcionalidad en relación al individuo, y en 

relación con el sujeto transindividual. Una obra puede ser significativa 

por lo que aporta a la conciencia individual, pero es desde la perspectivH 

del sujeto colectivo que adquiere significación social. 

2.3 LA NOVEJ,A COMO ESTRUCTURACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 

Al definir la novela, Goldmann parte de la concepción teórica de 

Lukács sobre el género: 

"La novela no es otra cosa que la historia de una búsqueda 

degradada (que Lukács denomina demoniaca), búsqueda de 

valores 11uténticos en un mundo degradado, pero a nivel más 

avanuido y de un modo distinto.•122 

Lucien Goldmann ve en el hombre una necesidad inmanente de 

coherencia que lo conduce a la creación de universos estructurados y 

1·oherentcs u través de distintas prácticas sociales. La novela es, desde 

esta perspectiva, una de las manifestaciones artísticas que expresa con 

más claridad esta búsqueda al construir un universo lógico en el que el 

•:t Cfr. 1 .. Cioldmann. l.t1 creuciá11 <-·u/tura/ ... , p. 140-142 
i!: L. Cioldmmrn. />ara tmu .'Wcioloµía dt• la nm•t•lc1, p. 16 
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ser hu;;no logra cierta unidad correspondiente a una visión del mundo, 

una aspiración colectiva de coherencia. 

Para Lukács, en cambio. la novela responde más a una necesidad 

de expresión sensible de lo vivido, de lo buscado, lo deseado, de la 

experiencia social particularizada e interiorizada: 

"La novela es la forma de la aventura, del valor propio de la 

interioridad, su contenido es la historia del alma que parte para 

conocerse, que busca aventuras para pr.obarse en ellas, para 

hallar, sosteniéndose de ellas, su propia esencialidad."1 23 

La realidad que se reconstruye en la novela es, como el mundo de 

donde emerge, múltiple, y ésta sólo puede mostrarse a través de procesos 

de estructuración complejos. 

Ahora bien si, como piensa Goldmann, el escritor intenta 

estructurar su universo dotándolo de cierta coherencia en la novela, ¿las 

historias narradas son idealizaciones? No precisamente. Cuando habla 

de la necesidad de darle congruencia a Ja realidad a través de la creación 

de universos unitarios, apunta a la necesidad de aprehender, articular y 

expresar Ja realidad a partir de la lógica interna de la obra y de 

elementos formales que reflejen su complejidad. 

Entendida ai;i, la aspiración de coherencia a la que se refiere 

Goldmann no se opone a la concepción de Lukács. Ambos teóricos 

coinciden en que la novela construye y descubre un mundo unitario, no 

obstante, esta unidad es de carácter meramente formal puesto que el 

texto literario traza fundamentalmente los conflictos existenciales del 

individuo y la relación tensa y problemática de éste frente a su entorno: 

"La extrañeza y la hostilidad de los mundos internos y externos no se ha 

m Ci. Lukács, Teoría de /u tJU\•da, p. 356 
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superado, sino que se ha reconocido... la estructura del mundo 

novclistico muestra una totalidad hctcrogénca".124 

Sin embargo, la tensión permanece y se expresa no sólo corno 

oposición interna en el contenido de la novela donde pervive la 

"incoincidcncia de interioridad y aventura", es decir, por un lado el 

espíritu lúdico, de búsqueda hacia el exterior y por otro, las batallas 

interiores del héroe. También observa una disonancia en la forma misma 

como una "resistencia del sentido a adaptarse inrnanentemente en la 

vida crnpirica", ya que "toda forma es una disolución de una disonancia 

básica de la existencia, un mundo en el cual el contrasentido queda 

situado en su oportuno lugar, corno parte y como condición necesaria del 

sentido".125 

Y es precisamente a través de las exigencias formales que se 

establece el sentido de unidad en la novela: "La unidad de personalidad y 

mundo, en su esencia subjetivo-constitutiva y objetivo-reflexiva, es el 

medio más profundo y más auténtico de suministrar la totalidad exigida 

por la forma novelistiea".12ú 

Para Lukács, la forma en sí misma no sólo 1·esponde a un momento 

especifico de la historia cultural y es el reflejo de la estructura social, 

sino que es una concepción del mundo, un punto de vista, una toma de 

posición frente a la vida de la cual emerge. Y esto tiene que ver con la 

relación indisociable entre forma y contenido; (para Paz el fondo nace de 

la forma y no a la inversa: "Cada forma secreta su idea, su visión del 

mundo"). 

Goldmann ve la relación de la obra con la realidad en términos de 

estructuras mentales, que no son sino las respuestas significativas de un 

g1·upo social frente a un problema determinado y que representan su 

1 ~" /Jem. P. J-12 
1

.:>" Ci. J.ukár!-. Op. Cit., p. 355 
i:h /.Jem. P. JQ5 
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visión del mundo. Por lo tanto es posible que contenidos heterogéneos 

sean estructuralmente homólogos. 

No obstante, como precisa Perus, la práctica literaria no se 

propone representar en rigor las estructuras sociales mismas, sino que 

expresa los efectos objetivos y subjetivos de esas estructuras, y estos 

efectos son siempre vividos e interpretados a partir de determinadas 

concepciones del mundo.121 

La relación especifica de la novela con la realidad social puede 

observarse sociológicamente desde dos horizontes: el primero, que 

podríamos externo, referido a las condiciones objetivas, socioeconómicas, 

históricas y culturales en torno de las cuales surge la obra como práctica 

social, como objeto de consumo; ~· el segundo, interno, que contempla la 

realidad en la obra, es decir, los referentes que se expresan en el texto 

desde sus distintos niveles: el literal, el formal y el subjetivo, presentes 

en la historia, In estructura y el lenguaje de la novela. 

En este sentido hablamos de dos planos de realidad distintos: la 

realidad social en si (dentro de la cual el escritor crea u;ia obra que se 

distribuye, comercializa y consume) y la realidad estructurada en la obra 

a partir de referentes de la realidad social, no siempre explícitos. 

Así, desde el primer plano, pueden advertirse los aspectos 

exógenos que determinan la relación entre los elementos fundamentales 

de la producción literaria: autor-obra-lector. Es decir, por un lado la 

realidad social, económica y cultural propia del escritor; por otro, 

realidad del mercado cultural en el que se introduce la obra y su valor de 

cambio en él; y finalmente las condiciones socioculturales y económicas 

que le permiten al lector adquirir la obra, leerla y comprenderla. 

Sociólogos, como Escarpit o Silberman, se han ocupado en estudiar estos 

aspectos de la novela, como se observó con anterioridad y que, para los 

objetivos del presente trabajo, no son relevantes. 

"'Cli·. F. l'crus, <Jp. Cit. p. 34 
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Puesto que nuestro estudio no se remite a generalidades sino que 

está enfocado hacia un problema específico como es el SIDA, el segundo 

plano es el centro de nuestro interés: la observación de la realidad social 

reflejada y estructurada en la obra. Dentro de la estructura narrativa, 

consideramos necesario distinguir los distintos niveles en que se 

presenta la realidad social, ya que uno de los problemas fundamentales 

de muchos estudios sociológicos de la literatura ha sido observar los 

referentes sociales en un solo plano: 

1. En el discurso literal, cuando la anécdota que se 

narra está ligada explícitamente a procesos sociohistóricos 

determinados, los personajes están basados en personas 

reales y conocidas, las relaciones entre los individuos 

histórico universales creados son homólogas a las 

relaciones que se establecen dentro de la estructura social, 

la visión del mundo que se proyecta explicitamente a 

través de pensamientos o acciones de los personajes 

responde a la visión del mundo del grupo social al que 

éstos debieran pertenecer. 

2. A nivel formal cuando la estructura de la obra se 

asemeja a alguna forma de estructuración social especifica, 

en el lenguaje y su correspondencia con el habla del grupo 

o grupos sociales representados, en el rit:Jno narrativo 

mediante el cual se da el efecto de movimiento, en la 

estructura de la historia que proyecta los distintos niveles 

de temporalidad y espacialidad. 

3. En un nivel extraliteral, que va más allá del 

discurso: la particulari7.ación de los hechos sociales, la 

experiencia social personalizada, la percepción del mundo 

sensible, la "historia del alma", expresados a través de lo 

no dicho, en sutiles referencias, en actitudes de los 
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personajes, en omisiones, en presencias o ausencias etc., 

los aspectos inmateriales de la. realidad -que Lukács 

traduce como "la infinitud intensiva de la vida" reflejada 

como "efecto de vida". 

La estructuración de la realidad en la novela se conforma así a 

través de estos distintos planos. El novelista arma un mundo de 

relaciones interpersonales y sociales entre personajes que actúan y 

piensan con cierta autonomía, pero que responden a un comportamiento 

reconocible dentro de un medio social determinado. Entreteje las 

historias sobre una base formal que no sólo las sustenta, sino que 

acentúa las acciones trascendentes y proporciona el ambiente que ubica 

los sucesos narrados en un tiempo y lugar específicos a través de la 

estructura, el lenguaje y las distintas estrategias narrativas. Con todo 

ello, su interés primordial es lograr un efecto de realidad que 

proporcione puntos de referencia al lector con los que éste pueda 

identificarse, ya sea un comportamiento, un problema preciso, el 

lenguaje utilizado, etc. Esta construcción generalmente no se hace con 

absoluta conciencia, sin embargo requiere de un gran conocimiento y 

dominio técnico para construir, de manera eficaz y dentro de los 

márgenes de la fantasía y la imaginación, un espacio verosímil. Toda 

ficción está anclada en un centro real: la verosimilitud está dada por la 

lógica de la vida, en su devenir, transcrita dentro de la lógica del 

lenguaje. 

La relación entre la literatura y la realidad, como se ha observado, 

es indirecta. El realismo literario no responde a la veracidad, sino a la 

verosimilitud entendida ésta como el efecto de realidad. Helena 

Berinstáin explica: "El narrador tiene que manejar dentro de la obra 

ciertos elementos que existen en la realidad del referente, y para que el 
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lector juzgue que el resultado es verosímil, tiene que organizarlos 

apegándose a las reglas del género". 128 

Esta organización de los hechos narrativos es el principio de la 

estructuración de la realidad en una obra. A nivel literal, se observa esta 

construcción en los distintos elementos de la historia como Ja 

descripción del ambiente o atmósfera, las características sociohistóricas 

y arquetípicas de los personajes, y las particularidades de la anécdota 

narrada. Desde el nivel formal la realidad se proyecta a partir de Ja 

estructura narrativa, (cronológica, retrospectiva, polifónica, en abismo o 

circular); los tiempos y las velocidades del relato expresadas cn 

estrategias narrativas; Ja utili7.ación del lenguaje informativo y expresivo 

(las figuras retóricas: metáfora, metonimia, sinestesia, oximoron, etc.); el 

tipo de narrador según su ubicación respecto de la historia. Y finalmente 

en el nivel extraliteral donde, a partir de los elementos de los niveles 

anteriores, el lector deduce mensajes no explícitos en el texto, cuyas 

huellas están de alguna manera presentes en él y que otorgan una 

significación global a la novela. Octavio Paz, desde la dialéctica del 

proceso creativo, lo anuncia: "La obra no es lo que estoy escribiendo sino 

lo que no acabo de esc1·ibir, lo que no llego a decir. La obra es insólita 

porque Ja coherencia, que es su forma, nos descubre una incoherencia: 

la de nosotros mismos que decimos sin decir, y así nos decimos. La 

forma es una múscara que no oculta sino que revela. Pero lo que revela 

es una intcrrogación." 12". Y en este nivel se expresan generalmente 

aquellas percepciones particulares de la realidad social que pertenecen al 

mundo sensible: 

"Hay, pues, vivencias que no podrían ser expresadas por 

ningún gesto y que, sin embargo, ansían expresión: Ja 

intelectualidad, Ja conceptualidad como vivencia sentimental, como 

1211 11. BcrinMáin, AncUi.'iis estrw ... ·1m·a/ del relato, p. 17 
1 ~'1 o. Pa1. Jnlmc•diaciune.,·, fl· 255 
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realidad inmediata, como principio espontáneo de existencia; Ja 

concepción del mundo en su desnuda pure7..a, como 

acontecimiento anímico, como fuerm motora de vida.•130 

Una de las aportaciones significativas de Lukács a la sociología de 

la novela es incluir la subjetividad en Ja obra, distanciándose de Ja 

concepción romántica de la singularidad, donde la originalidad artística y 

Ja individualidad son "la recta captación y reproducción de la esencia de 

Ja realidad". Y es importante subrayar la palabra esencia. Si el término es 

entendido en Ja acepción hegeliana, la esencia como el lugar intermedio 

entre el ser y el concepto, como el movimiento infinito del ser, queda 

claro que la teoría del reflejo Jukacsiana va más allá de Ja idea de 

imitación: el reflejo estético no es sino la esencia de la realidad 

materializada en forma, en una de sus formas posibles. El arte se dirige 

al sujeto de una manera contundente: "las conmociones de toda clase 

que el arte provoca son las que hacen fecundamente accesible al sujeto el 

mundo artísticamente reflejado". La obra es una realidad en si, cerrada e 

independiente, no permite ninguna práctica en sentido estricto, uno no 

puede refutarse o corregirse como ocurre con el reflejo científico; por otro 

lado no cuenta más que con sus propios medios: "su inmediata y 

vivencia! fuer.ro de convicción como realidad ... no puede llamar a ningún 

otro elemento de Ja esfera artística" , y sin embargo, Ja forma 

corresponde a un contenido especifico: "la forma artística es forma de un 

determinado contenido relevante para Ja evolución de la humanidad". En 

todo ello radica la particularidad del arte para Lukács: 

"La particularidad de Ja obra estatuye la incomparabilidad 

del basarse en-si·misma de toda obra de arte auténtica; es el 

específico carácter del contenido, determinado por la particularidad 

'"' G. Lukács. El ulma y las jiJrmas, p.23 



de la forma y levantado a particularidad artística por aquella 

elación de forma, lo que posibilita a la obra el ejercicio de una 

amplia y profunda eficacia pcdagógico-sociaJ."131 

Y de ahí desprende la función social del arte, pero especialmente 

de Ja literatura: 

"La generalización artística del contenido y de la forma es Ja 

base de toda generalidad en la inílucncia; sólo ella es capaz de 

suscitar en Jos más diversos seres humanos Ja vivencia inmediata 

de que el mundo conformado en la obra les afecta profundamente, 

de que los problemas a los que ella da forma son problemas de sus 

propias vicias ... Sólo por este camino, el de Ja real perfección de Ja 

obra, llega el arte a cumplir su misión social, contribuye a 

modificur y levantar ni hombre en su evolución. Y esta función 

social del arte nace orgánicamente ele la independencia estética ele 

la obra, ele su inmediata incomparabilidacl artística,"132 

::: li. Lul.ács. /'roleMómeno.L., p. 269 
· ldem. p. 269 
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III. LA REALIDAD SOCIAL EN LA NOVELA MEXICANA 

DEL SIGLO XX 

En el siglo XX, en México, se publicaron alrededor de mil 

novclasl33. El dato es inexacto si tomamos en cuenta que hay muchos 

libros que existieron pero de los que no se tiene memoria, ya sea porque 

fueron ediciones de autor que circularon entre un grupo selecto, porque 

el tirajc fue muy corto y el libro se perdió en el tiempo o porque el autor 

no hizo mayor obra. De cualquier modo, de acuerdo con los estudiosos 

de la novela en México, el dato es bastante aproximado. El número es 

menor comparado con la producción novelista de otros paises, incluso 

hispanohablantes, pero enorme si se da a la tarea de establecer un 

panorama general con ellas. 

promedio, diez novelas por año. 

De 1900 a 1999 se publicaron, en 

Cada obra puede ser clasificada desde distintos parámetros: el 

tema, el valor literario, la repercusión la sociedad, la aceptación social o 

comercial, el análisis de la obra en si, su traducción a otros lenguajes 

estéticos como el cinc, el radio, la plástica, etc. Para efectos de esta 

exposición, clasificaremos las obras de acuerdo con el tema que tratan. 

Haremos una tipología temática para establecer la relación entre 

literatura y realidad social a partir de los asuntos que la literatura elige 

para representar. Qué temas son los olvidados, cuáles los más 

explorados, en qué momento histórico el tema es más recurrente, etc, 

111 Ver cumJru cronológico al final el capitulo. 

78 



No se lrala de hablar del aulor y sus preferencias· porque 

menciona Goldmann: 

cmno 

"Toda manifcslación es obra de su autor individual y expresa 

su pensamiento y su manera de sentir, pero esas maneras de 

pensar y de sentir no son entidades independientes en relación a 

los actos y comportamientos de los hombres. Sólo existen y sólo 

pueden comprenderse mediante sus relaciones intra-individuales 

que les dan todo su contenido y su riqucza."1.3·1 

Se trata entonces de establecer más que el mundo autora!, la 

visión de mundo entendida como la articulación de una conciencia 

social, de encontrar los problemas sociales en la literatura, cuáles son y 

de qué referente real concreto parten. 

Un análisis de este tipo es de utilidad para acercarnos a la novela 

desde la soc10logía ya que poco aportaría a la literatura esta tipificación 

sino es que pan, unu exposición meramente cuantitativa. Luis Goytisolo 

sobre la novela como razón social, explica: 

"Establecer clasificaciones genéricas puede tener valor 

pedagógico, pero no responde a la realidad. ¿A qué género habría que 

adscribir las obras de Stcndhal, Flaubert, Dickens, Proust y Nabokov? 

En el ámbito de la novela cada autor es un género. Y sus novelas no 

abren caminos; lo son, son caminos que el lector recorre. Su 

contenido es no ya dificilmcntc clasificable, sino incluso dificil de 

explicar hasta para el leclor más entusiasta."135 

Así pues, la clasificación y rcllcxión que aquí hacemos de la novela 

mexicana, obedece a fines sociológicos y no literarios. La clasificación 

11
'
1 L. Goldmann, Las ciencias h11mu11u.'i y la jilo.t1Hia p. I 07 

'" Luis Goylisolo, La novela como razón social. EL PAÍS - Sábado, 13 de octubre de 2001 
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temática responde a dos criterios. Escogimos los hechos sociales más 

relevantes ele la historia mexicana del siglo xx para indagar qué se había 

escrito a ese respecto y por otro lado, observarnos las cuestiones más 

frecuen lacias. 

3.1 ANTECEDENTES 

El año ele 1816 se publica en México El Periquillo Samiento ele J.J. 

Fernánclez ele Lizarcli, a quien muchos llaman el primer novelista de 

América. El periquillo samiento, la primera novela escrita en México, 

abre la historia de la novela mexicana con una obra 

observa la unión de romanticismo y realismo. t 3í• 

en la que se 

Los afios en que se cultiva la novela realista en México ( 1880-191 O) 

coinciden con el gobierno de Porfirio Díaz y con la influencia de la 

corriente filosófica del Positivismo y con el Modernismo en la poesía. 

Bulzac, Flaubert, Hipólito Tuine, los Goncourt y finalmente Zolá, 

típicamente en Naná, establecen las bases del realismo y del 

naturalismo en Francia, teniendo en consideración lo que ellos llamaban 

la investigación metódica de documentos sobre la naturaleza humana. La 

novela debía reflejar la realidad con la objetividad e indiferencia de un 

espejo y la observación directa debía completarse con la documentación. 

La literatura, pues, debía registrar la realidad social en su totalidad. 

Fueron estas obras registros casi sociológicos del momento. Un poco más 

tardía la aparición del género en España, cuenta con autores como Pedro 

Antonio de Alarcón, Juan Valera, José Ma. De Pereda, Benito Pérez 

Galdós, Emilia Pardo Ba7..án, Leopolclo Alas, Armando Palacio Valdés. 

La influencia de las literaturas europeas en México era frecuente 

no sólo en la inspiración sino en la imitación, al lado de los intentos 

nacionalistas, testimonio de una nueva realidad y determinantes del 

11
" Cfr. Ch. Domingucz Michacl. Amología ele Ju narrutfra mexicana del siglo xx. 
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incremento de una responsabilidad social. Como consecuencia de la 

concepción de la novela como medio de educación del pueblo, persistía la 

tendencia morali7..aste que hace énfasis en los excesos sentimentales, 

tanto en el aspecto amoroso como en el patrio. Aunque se haya tomado 

la realidad como base de las novelas costumbristas de principios de siglo, 

de Lizardi en adelante, en las novelas realistas variaba el propósito. El 

principal en este caso era llegar al conocimiento de las causas y 

soluciones de los problemas que estudiaba. Estos podían ser de muy 

diversa índole: de carácter social, político o científico. Los novelistas 

sobresalientes de esta escuela en México fueron: Emilio Rabasa, Rafael 

Delgado, Angel de Campo, José Lópcz Portillo, Hcriberto Frias, Federico 

Gamboa y Carlos González Pei'ia. 

Con sus limitaciones, la producción novelística de este tiempo vale 

como espejo de una época y como explicación de los esfuerzos de un 

pueblo por lograr la integración nacional. La novela mexicana del siglo 

XIX sigue variHs direcciones. La costumbrista, iniciada por Fernández de 

Lizardi, la continúan Inclún, Payno, Cuéllar y Roa Bárccna, entre los más 

importantes. La novela sentimental desarrollada por Florencia M. del 

Castillo y Ornzco y Berra, tiene su culminación en la segunda mitad del 

siglo con Castera. Siguen esta corriente Peón Contreras, Guadalajara, 

Sánchez Mármol. La novela histórica se inicia con Sierra O'Reilly Diaz 

Covarrubias, y tiene su secuencia con Mateas, Riva Palacio, Eligio 

Ancona e lnrcneo Paz. La preocupación social de la última parte del siglo 

XIX y principios del XX está representada en novelistas como Diaz 

Covarrubias, Pantaléon Tovar, Nicolás Pizarra y Altamirano. 

En el estudio que hace J.S. Brushwood sobre la novela mexicana 
expone: 

"En general, los escritores mexicanos aceptaron el realismo

naturalismo con algunas reservas en lo concerniente a lo que 

consideraban como de buen gusto y a lo que entendían por 

Í
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realidad integral. El realismo-naturalismo, a su entender, 

eliminaba un elemento espiritual que consideraban parte esencial 

de la realidad. Muchas personas han observado que este punto de 

vista estaba relacionado con las ideas religiosas tradicionales; pero 

es un hecho que las razones de dicha objeción eran tan 

humanísticas como religiosas. "137 

Ejemplo de esto es la obra de Rafael Delgado donde la sociedad de 

las ciudades provincianas es dibujada maravillosámentc a través de sus 

personajes y la relación entre las clases sociales. La Calandria, es un 

ejemplo notable de esto. Otras obras ejemplares del tipo son El Zarco 

del General Altamirano, publicada en 1901, y Santa de Federico Gamboa, 

publicada en 1903, en la que se cuenta la historia la decadencia moral y 

económica de una muchacha que lucha por sobrevivir. 

Una novela de transición entre la sociedad acomodada y la 

revolución es la de Carlos González Peña, La fuga de la quimera, 

publicada en 1920, que narra la historia de un adulterio en tiempos de la 

rebelión maderista. Otra es de Rogclio Barriga Rivas, La Guelaguetza, 

publicada en la década de los años 30-40 toca el tema del caciquismo de 

modo costumbrista. 

3.2 TIPOLOGIA 

A continuación presentamos una lista, no exhaustiva pero si 

ilustrativa, de las novelas publicadas en el siglo XX en relación a los 

temas y sucesos históricos y sociales más relevantes, con el fin de 

empezar a exponer sobre la mesa los hechos, es decir los libros, que 

evidencian la relación entre literatura y sociedad. 

'-
17 J.S. Brushwood, Mé.tico en su nul'ela p.239 
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a) México prcrrcvolucionario 

Uno de los sucesos históricos que definen nuestro país es la 

Revolución Mexicana: la lucha armada, el modo de gobernar durante la 

revuelta y después, la disputa del poder, el rcacomodo social, tocó todas 

las esferas de la vida de Ja nación. Las novelas del México 

Prerrevolucionario hablan del periodo que antecede a dicho evento. 

Qui?..á la novela más importante de este momento sea la de Agustín 

Yáncz, Al filo del agua, que recrea Ja realidad de México antes de la 

revolución, en la decadencia ya el Porfiriato, no sólo por su valor social 

sino también por el literario. A respecto de esto último, Mauricio 

Molina1:111 dice que es la primera novela moderna de México, ya que la 

utilización del espacio narrativo es completamente novedoso. 

Al filo del agua es una expresión campesina que significa el 

momento de iniciarse la lluvia, y por tato Ja inminencia o el principio de 

un suceso. Ya sea el del crecimiento de la siembra o de los sucesos 

políticos. Al filo del agua (publicada por primera vez en 1947) es una 

serie de cuadros de la vida triste, conventual, hipócrita, estrecha y sin 

progreso de un pueblo del Bajío en que el cura, el jefe político y las 

principales familias mantienen la vida de Ja comunidad dentro de 

convenciones y conveniencias que, sin beneficiar a nadie, no hacen 

tampoco la felicidad de ninguno. El pueblo es Yahualica. Así queda 

dibujada en esta novela, la realidad social de México que da origen a la 

Revolución Mexicana. 

Otra novela de interés a este respecto es la de Mauricio Magdalena, 

Tierra grande (1949), donde examina a una importante familia 

latifundista y su relación con Ja propiedad. 

'" M. Molina, en homenaje en llellas Ancs a i\guslln Yáncz. 2000 
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b) Revolución Mexicana 

La literatura de Ja Revolución surge como expresión de una 

profunda ruptura histórica, Ja lucha contra el porlirismo que comienza 

en 1910 y termina hacia 1940. Esa lucha, que cambió el curso histórico 

del país, dio material a novelistas, cuentistas, poetas y dramaturgos, 

para componer sus obras que, andado el tiempo, habían de ser llamadas 

de Ja Revolución. Esas letras se nutren de Ja ideología nueva que rechaza 

el feudalismo de Diaz, el positivismo de los cientilicos, las influencias 

extranjeras y la estética de los modernistas. La de Ja Revolución fue una 

literatura nueva. El movimiento toma ímpetu precisamente durante los 

ai'ios que de Europa llegan las influencias vanguardistas. Pero los 

vanguardistas sólo proponen cambios formales, mientras que la 

literatura de la Revolución es una literatura social que trata de reflejar la 

protesta implícita en el movimiento revolucionario 

Brushwood explica así las obras de aquel tiempo: 

"El costumbrismo post-revolucionario es diferente desde las 

novelas del siglo XIX, pues el nuevo costumbrismo no muestra 

inclinaciones a aferrarse a la tradición. Su intención tiene más el 

carácter de un examen que el de la reflexión nostálgica. Y, por 

supuesto, tal examen dista sólo un paso de la protesta social"l39. 

Muchas son las novelas que;: se produjeron entonces y después 

con respecto a este tema. El novelista quería contar la verdadera historia 

de la revolución, que no se parecía al discurso político del momento. 

Azuela seria el primer escritor en evidenciar la historia desde su 

trinchera: 

119 J.S.llrushwood, México err .rn 110.-efa p. 252 
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" ... comprender que la función de la novela es la de recoger lo 

que no siendo todavia historia, o siéndolo ya, pero, sin orden ni 

concierto, puede ser leyenda moderna o epopeya social 

contemporánea" 140. 

En 1925 Azuela era un escritor consolidado y preocupado por los 

problemas de su tiempo como demuestran algunas explicaciones suyas 

en donde critica el distanciamiento de la realidad de los escritores 

contemporáneos: 

"Cuando el alma del pueblo está empapada en lágrimas y 

chorreando sangre todavía, nuestras lumbreras literarias escriben 

libros que se llaman Senderos ocultos, La hora de Tidano, El libro 

loco de amor'' 141 • 

Azuela desde la publicación de Los de abajo era un escritor 

comprometido con la realidad de su tiempo, un escritor que huía de la 

anécdota folletinesca de mucho& de sus contemporáneos y que se 

situaba junto a los escritores que veían cómo la modernidad estaba 

cambiando el entorno que le rodeaba y que en la Revolución habia 

configurado su más intenso signo. 

están: 

Entre otras de las novelas importantes que aborrlan este tema 

o María Luisa Ocampo, Bajo el fuego, publicada en la década 

de los 30, narra de _forma lineal la experiencia de la 

revolución. 

o Jesús Goytortúa Santos, Lluvia roja (1947), se ocupó del final 

del gobierno de Obregón. 

iw A. Magaftana Esquive!, /.a nfJve/a de la tevolucidt1, p.16 

141 Mariano /\iucla, f'cí¡¡i""-' autohiu¡¡ráflra.t, México DF., Fondo de Cultura económica, 1974, p.264. 
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o Francisco Rojas y Gonzálcs, La negra Angustias, publicada 

entre 1930 y 1940. 

o Miguel N. Lira, La escondida {1948), y Mientras la muerte 

llega (1958), son las novelas de este autor que tocan el tema 

de la revolución mediante un personaje ficticio. 

o Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz (1962), en la que 

a través de un personaje creado da una perspectiva de lo que 

fue la revolución mexicana. 

o Luis Spota, El tiempo de la Ira, 1960 

o Rafael Muñoz, Vámonos con Pancho Villa, publicada en 1931. 

o José Mancisidor, La Sonada, donde describe la revolución 

desde el punto de vista de un participante. 

o Agustín Vera, La revancha, publicada en 1929. 

o Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, publicada en 

1929, en la que hace un cuadro preciso de la política 

pcrsonalista de Calles. 

o Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, publicada en 

1928, donde a modo de reportaje literario, relata Ja relación 

del autor con varios jefes revolucionarios. Aquí se trata de 

ver la revolución no desde el pueblo, sino desde Ja 

manipulación del poder. 

o Diego Arenas Guzmán, El señor diputado (1930), gira en 

tomo a la política revolucionaria. 

o Nellie Campobcllo, Cartucho (1931), en la que cuenta cómo 

una ni1ia vivió Ja revolución. 

o Gregario I...ópez y Fuentes, Campamento, publicada en 1931, 

y Tierra, publicada en 1932, en las que narra con destreza 

literaria la revolución mexicana. 

o Mariano Azuela, Los de abajo ó La luciérnaga, publicada en 

1932. El camarada Pantoja, publicada en 1937, en tomo al 

Callismo. San Gabriel de Valdivias, publicada en 1938, en la 



que expone a una comunidad víctima del hacendado. 

Avanzada, publicada en 1940, en la que ataca a la reforma 

agraria y a los dirigentes obreros. 

o José Rubén Romero, Mi caballo, mi perro y mi rifle, publicada 

en 1936, donde el autor cuenta su participación en la 

revolución. 

o Francisco Rojas Gonzálcz, La negra Angustias, publicada en 

1944, en la que cuenta la historia de una mujer 

revolucionaria llamada soldadera, durante el zapatismo. 

e) Problema petrolero 

El petróleo ha sido y es tema fundamental de la economía nacional 

e internacional. En torno a este se han registrado grandes 

transformaciones como la expropiación petrolera y movimientos sociales 

ya que el gremio de los petroleros fue, un tiempo, uno de los sindicatos 

más combatientes que hubo. Esto queda registrado en algunas novelas 

entre las que están: 

o Oro negro de Francisco Monterde, en 1927 

o El alba en las cimas de José Mancisidor, publicada en 1953, 

toca el tema de la expropiación petrolera. 

o Mé>.ico negro, Francisco Martín Moreno, publicada en 1988 

o Morir en el golfo de Héctor Aguilar Camin, publicada en 

1985. 

d) Guerra Cristera 

La guerra de los cristeros o la Cristiada, fue una guerra entre la 

Iglesia Católica y el Estado Mexicano. Empezó cuando por decreto 
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nacional el Presidente de aquel entonces, Plutarco Elias Calles, hizo valer 

los articulas de la Constitución Mexicana, 3, 5, 24, 27 y 130, que 

atentaban contra las libertades y derechos de enseñanza, asociación y 

propiedad de los grupos religiosos. El modo de hacerlos valer fue de una 

manera fuerte y violenta, hubo muchos saqueos y destrucciones de 

templos católicos, y si se desobedecía se tenia ordenes de aprender y 

meter a Ja cárcel a los fieles. Los católicos se armaron y presentaron una 

lucha fuerte en la que participaron sobre todo mujeres. Ésta fue 

particularmente violenta en el estado de Jalisco, lo que llevó a Juan 

Rulfo a decir: 

"Entonces viví en una zona de devastación. No sólo de 

devastación humana, sino devastación geográfica. Nunca encontré 

ni he encontrado hasta Ja fecha, la lógica de todo eso. No se puede 

atribuir a Ja Revolución. Fue más bien una cosa atávica, una cosa 

c!e destino, una cosa ilógica" 142, 

José Goytortúa Santos, escritor potosino, en su novela Pensativa, 

publicada en 1944, cuyo tema es Ja estela de la guerra cristcra, escribe 

un diálogo en el que el personaje principal femenino, Pensativa, Je dice a 

Roberto, que indaga sobre su pasado cristero: "Pasaba avisos, 

periódicos ... parque. Cuando murió Carlos me trasladé a San Luis Potosi, 

donde el general Cedilla dejaba tranquilos a los católicos". 

La novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir ( 1963, Premio 

Xavicr Villaurrutia) se teje en torno·a un episodio de la Guerra Cristera 

manejando el tema del poder desde un ángulo político y fantástico a la 

vez. 

Otras novelas del tema son: 

'" Cfr G. Dolaílos, entrevista a Juan Rulfo. 
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o De Jorge Gram (seudónimo del sacerdote David G. Ramirez), 

Héctor ( 1934), que es una defensa de los Cristcros. 

o Fernando Robles, La virgen de los Cristeros, publicada en 

1934, como continuación de la revolución. 

o José Guadalupe de Anda, Los Cristeros, publicada en 1937, 

que parece que es la mejor novela que hay sobre estas 

rebeliones. 

o José Guadalupe de Anda, Los bragados, publicada en 1942, 

en la que sobre todo protesta contra la crueldad de la guerra. 

e) Mundo rural 

Juan Rulfo es una de las cimas de la literatura mexicana. Por su 

alta calidad literaria, su rigor absoluto en la elaboración de su obra, la 

densidad de contenido y del estilo, supone una profunda transformación 

de la narrativa realista mexicana. Es el novelista del campo, de la gente 

humilde que sufre toda suerte de carencias y lucha por su supervivencia 

en un medio ingr·ato y hostil. Es uno de los autores que con mayor 

profundidad se ha referido a la vida campesina en México. 

~:n st: obra se manifiesta una interpretación del proceso histórico 

de la realidad rural, pero trasciende lo estrictamente social y desemboca 

en temas de amplio alcance humano: La muerte, y en especial la muerte 

violenta, es su gran tema. Su lenguaje es el de la gente ruda del campo. 

En Pedro Páramo, su única novela, queda bien retratado el caciquismo. 

Otros de los autores que tocan el tema son: 

o Agustín Yáñez, Las tierras flacas, publicada en 1962, donde 

el tema central es la tierra y la llegada del progreso. El 

progreso ilustrado en una máquina de coser. 

1 TESIS CON ---1 
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o Ricardo Garibay, La casa que arde de noche, publicada n 

1971. 

o Tomás Mojarro, Bramadera, publicada en 1963. 

1) Problema indígena 

Con la Revolución surge el interés en lo indígena, en revalorar ese 

aspecto de la herencia cultural, y con ello la novela indigenista, en la 

cual el indio ya no es un motivo exótico sino un ser social cuyos 

problemas vitales habían sido ignorados. 

La verdadera novela indigenista es aquélla en la cual el indio no 

aparece idcali?..ado, sino como un ser humano explotado por sus 

semejantes que trata de sobrevivir en una sociedad que le es hostil, 

pensamiento fruto de la Revolución. Eduardo Luquin (El indio, 1923), 

Juan de Dios Bojórquez (Yorem Tamegua, 1923) y Gregario López y 

Fuentes, abren esta linea narrativa. Vienen después otros cultivadores 

del género, entre quienes mencionaremos a Mauricio Magdaleno, 

Francisco Rojas González, Ramón Rubín, 

Castellanos. 

B. Traven y Rosario 
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o Miguel N. Lira, Donde crecen los tepozanes (1947), es una 

perspectiva del mundo indígena sin protestar ni proponer 

modos de integración entre la cultura indigena y Ja 

dominante. 

o Ricardo Pozas A., Juan Pérez Jolote, publicada en 1948, 

explora el mundo de Jos tzotziles. 

o Ramón Rubín, El callado dolor de los Tzotziles, publicada en 

1948, es más un documento que una novela. 

o Miguel Angel Méndez, Mayar, publicada en 1941, donde su 

protagonista va al mundo de los Caras. 



o Rosario Castellanos, Ba/ún Kana11 (1947), narra su infancia 

en Chiapas donde In vida de los indios y de las familias 

acomodadas queda dibujada. Lo mismo sucede en Oficio ele 

Tinieblas, publicada en 1962. 

o Cario Antonio Castro, Los hombres verdaderos, publicada en 

1959, que es indigenista y etnológica. 

o López y Fuentes, El i11clio, publicada en 1935, fue una de las 

novelas más conocidas e influyentes de México, en Ja que 

reconoce que el indio está separado de .Ja sociedad. 

o Mauricio Magdalena, El resplandor, publicada en 1937, en la 

que señala la división que existe entre Jos blancos y Jos 

indios. 

g) Ciudad y modernización 

Fue Carlos Fuentes, quizá, el primero en dar el paso a uno de los 

temas que ya después envolvería a la literatura mexicana, y también del 

resto ele Hispanoamérica, del siglo XX: el protagonismo de la urbe. La 

ciudad se convierte en exponente de la encrucijada de gente, tradiciones 

y culturas distintas. 

La regió11 más transparente, publicada en 1958, es la novela de una 

ciudad y ele una sociedad que penetran en Ja era industrial y 

neocapitalista arrastrando tras ellas su pasado mítico y tratando de 

conquistar su pasado histórico. Lo irracional de algunas situaciones sólo 

puede explicarse por una especie de maldición que pesa sobre el país y 

que va hasta sus orígenes. 

La ciudad se convierte en un personaje en muchas novelas. 

o Agustín Yánez, Ojerosa y pintada, publicada en 1960. 

o Armando Ramírez, Chin-chin el Teporocho, publicada en 

1972. 
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o José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez, publicada 

en 1938. 

o Gustavo Sainz, La princesa de/Palacio de Hierro, publicada 

en 1974. 

o Gustavo Sainz, Compadre Lobo, publicada en 1978. 

Ciudad y moderni7..ación no van separadas. La segunda mitad de 

la década de los cuarenta representó, por los menos para los sectores 

más favorecidos de la sociedad mexicana, la época en que nuestro país 

ingresó a una modernidad caracterizada por un estilo de vida 

fuertemente influenciado por costumbres y hábitos de consumo 

importados de los Estados Unidos. La capital llegaba al millón de 

habitantes y la nación ya no era gobernada por militares. La alianza con 

los · Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial había 

enriquecido al país y el acelerado crecimiento producía la primera 

generación de millonarios mexicanos desde los años del Porfiriato. La 

clase media crecía y los aparatos electrodomésticos comenzaban a 

invadir los hogares mexicanos, prometiendo a las sufridas amas de casa 

una liberación nunca antes soñada. La juventud incorporó nuevos 

valores y todo eso quedó marcado en la literatura. De hecho, se conoce 

como literatura de la onda a los libros producidos por los escritores 

jóvenes de ese momento, cuyo plincipal representante es José Agustín. 

lJ2 

o José Agustín, De perfil, publicada en 1966.Gustavo Sainz, 

Gazapo, publicada en 1965. 

o Vicente Leñero, Estudio Q, publicada en 1965, toca el tema 

de la televisión. 

o José Emilio Pachcco, Las batallas en el desierto, publicada 

en 1972. 

o Parménides García Saldaña, Pasto verde, publicada en 1968. 

o Orlando Ortiz, En caso de duda, publicada en 1968, 



i 

o Manuel Farill, Los hijos del poluo, publicada en 1968. 

h) Novela política 

La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, publicada en 

1929, inaugura en las letras mexicanas la novela política. El tema del 

poder siempre ha brillado por su presencia en las letras mexicanas. La 

política se hace presente en todos los géneros literarios a partir de 

Fernández de Lizardi, porque escribir fue una forma de hacer politica.143 

Algunas novelas de este orden son: de Jorge lbargüengoitia, 

Maten al león, publicada en 1969, en la que cuenta la situación política 

de una Isla en el Caribe que se parece muchísimo a México. 

Luis Spota, La costumbre del poder (seis tomos) publicada de 1975 

a 1980. 

i) Movimientos sociales 

Guerrilla 

En la década de !oto años 70, la guerrilla campesina se convirtió en 

un problema serio para el país. Lucio cabaiias y Genaro Vásquez fueron 

las cabezas de un movimiento armado, político y social. Algunos 

escritores se han preocupado de esto en obras como la compleja novela 

de Jorge Aguilar Mora, Si muero lejos de ti ( 1979) y Héctor Aguilar 

Camín con La guerra de Galio ( 1991 ). 

La novela mús importante que aborda esta temática es Guerra en el 

paraíso ( 1991) de Carlos Montemayor, una novela de no ficción, 

elaborada con base en una esti-icta investigación documental, que 

•·n E111111a11ucl Carhallo en hnmcna,ic a /.a .rnmhra Je/ 1..:uudi/10. 
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resulta ser el testimonio del movimiento armado encabcwdo por Lucio 

Cabañas que luchó en defensa de los campesinos mexicanos en la sierra 

de Guerrero. Al mismo tiempo es una rcílr.xión histórica sobre los 

orígenes de la lucha, sus consecuencias y la importancia que tuvo para 

la conciencia histórica del país. Otra obra al respecto es de Salvador 

Castañeda, Porqué no dijiste todo, publicada en 1980. 

1968 

La matanza de Tlatelolco, parece ser el último hecho social que la 

literatura mexicana registra en sus letras. Conforme fue avanzando el 

siglo, Jos problemas sociales se fueron aminorando y con ello se creó una 

conciencia social adormilada. Los temas de entonces a la fecha son los 

íntimos, personales y en su defecto, históricos. 

No obstante de ser uno de los iconos de la sociedad que lucha 

contra un gobierno opresor, el dos de octubre, aparece rara vez como 

tema central. 

Elena Poniatowska, en La noche de Tlaltelolco, publicada en 1971, 

confirma su preocupación por JO social. Más que una novela 

propiamente hablando, estamos frente a un conjunto de testimonios, que 

unidos, cuentan una historia. Esta obra es considerada como un relato 

de no ficción. 
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o Ma. Luisa Mendoza, Con él, conmigo, con nosotros tres, 

publicada en 1971. 

o René Avilés Favila, El gran solitario del palacio, publicada en 

1971. 



j) Novela social 

,José Revueltas, es uno de los mejores escritores de México y de 

mayor compromiso con su País, desde la posición de izquierda. Los 

muros de c1gua, publicada en 1941, tiene como personajes a presos 

políticos. El luto humano, publicada en 1943, da voz a campesinos y 

desposeídos. Los días terrenales, publicada en 1949, hace un retrato 

crudo de las capas sociales. Los motivos de Caín, publicada en 1957, 

condena la brutalidad de los soldados norteamericanos en la Segunda 

Guerra Mundial. 

José Mancisidor en Fro11tera junto al mar, publicada en 1953, toca 

el tema de la invasión de Veracruz por la Infantería de Marina 

Norteamericana en 1914. 

En este rango también se incluyen las obras de Luis Spota que 

tienen más valor comercial que literario, pero que fueron de gran 

aceptación como Muriemn a mitad del río, publicada en 1948. Parece que 

In aportación de Spota a la novela es su preocupación por el bienestar de 

su País. Otra novela importante publicada en 1956 fue Casi el paraíso. 

o Elena Poniatowska, Hasta no verte Jesús mio, publicada en 

1969, en la que cuenta la vida de una sirvienta. 

o Vicente Leñero, El Evangelio según Lucas Gavilán, publicada 

en 1979. 

o Jorge lbargücngoitia, Las muertas, publicada en 1977, en la 

que narra un caso de la vida real, a partir de una nota 

periodística. 

o Agustín Ramos, Al cielo por asalto, publicada en 1979. 

o Carlos Montemayor, Mal de piedra, publicada en 1981, toca el 

tema de la silicosis, entre los mineros del Norte de País. 

o Miguel Álvarez Acosta, La frontera plural, publicada en 1979, 

en la que narra el problema de los mexicanos ilegales en 

Estados Unidos. 
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k) Problema obrero 

Los problemas sociales que vivía la nación mexicana a mitad del 

siglo pasado, eran los de una nación moderna llena de desigualdades. En 

la lucha social, el movimiento obrero dio la batalla desde los sindicatos, 

el partido político, las huelgas. Algunos de los autores que tocan el 

tema, narran su experiencia personal, como Gerardo de la Torre. Otros lo 

abordan como un problema de poder. Pero este, al igual que otros 

conflictos sociales de México, cada vez aparece menos en la literatura 

nacional. 

Algunas novelas son: 

o Fernando del Paso, José Trigo, publicada en 1966, donde 

trata una huelga de obreros ferroviarios y Jas corrupciones 

de los dirigentes. 

o Gerardo De Ja Torre, Muertes de Aurora, publicada en 1981, 

en Ja que narra su participación en el movimiento obrero 

petrolero. 

o López y Fuentes, Huasteca, publicada en 1930, que versa 

sobre la explotación de los trabajadores petroleros. 

o José Guadalupe de Anda, Juan del riel, publicada en 1943, 

cuenta Ja historia de los obreros ferroviarios por elevar sus 

condiciones de vida. 

1) Novela policiaca 

Con la publicación en 1969 de El Complot Mongol, novela de Rafael 

Berna!, la ficción del crimen en ~éxico encontró voz. Se dice que esta 

novela es la primera novela policíaca mexicana. Después fue Paco Ignacio 
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Taibo 11 quien se convirtió en el promotor y mejor conocido autor del 

neopoliciaco mexicano, la nueva aproximación que permitió que se diera 

un movimiento modesto pero en constante crecimiento. El neopoliciaco 

tiende a ser altamente político (o al menos socialmente consciente) y sus 

personajes vienen de la vida cotidiana ele México. 

Angelina Bermúdez, escritora mexicana un poco olvidada, es 

maestra en el género y en el relato detectivesco. Es autora de varias 

novelas policiacas, entre ellas, Muerte a la zaga, publicada en 1967. 

Algunas de las obras de Paco Ignacio Taibo 11 son: Nomás los 

muertos están bien co11te11tos, 1994. Que todo es imposible, 1995 y 

Máscara Azteca y el Doctor Niebla (después del golpe), 1996. 

m) Saga familiar 

La necesidad de contar y oír historias se enraíza en conocer la 

primera historia que es la de nuestro origen, ¿de dónde ve11in1os? La 

sHga familiar cuenta lHs historias muy personales que atraviesan varias 

generaciones para explicar el pasado directo de los personajes. Una 

particularidad del tema es que son más autoras que autores quienes 

tocan este tema. Ejemplo de ello es una pequefla novela extraordinaria 

de Búrbara .Jacobs, Las hojas muertas ( 1987). La multivendida novela de 

Laura Esquive!, Como agua para chocolate (1990), de Sabina Berman, La 

bobe. ( 1990) que es la historia de la abuela judía en México, y Novia que 

le 1Jea ( l lJ92)de Rosa Nisán. 

n) Lo amoroso 

El tema del amor y sus fortunas e infortunios atraviesa casi 

cualquier historia, dejarlo fuera es olvidar un aspecto fundamental de 
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la condición humana, así en casi todas las novelas hay personajes que se 

empiezan a querer y a desquerer alrededor de la trama principal. No 

obstante hay novelas que giran específicamente en torno a este tema 

que incluye al erotismo. Parejas (1981) de Jaime del Palacio, Alberto Ruy 

Sánchez, Los nombres del aire (1987), Luis Gonzálcz de Alba, Cielo de 

Invierno (2000) 

o Ángeles Mastreta. Arráncame la vida 1985 y Mal de amores 

1996 

o Aguilar Camín, Las mujeres de Adriano 1999. 

o Tonada de un viejo amor, de Mónica Lavin. 1993 

o Júrame que te casaste virgen de Beatriz Escalante 1995 

o El primo Javier, Edrnéc pardo 1996 

ñ) Novela histórica 

La historia ha preocupado siempre a los novelistas, ya sea la 

nacional o la extranjera. Es un modo de acercarse a la realidad social 

del país pero también de alejarse del momento actual. Personajes corno 

1 turbide aparecen detalladamente en La corte de los ilusos ( 1995) de 

Rosa Beltrán. Enrique Serna se ocupó de Santa Ana en El seductor de la 

patria (2000) para recrear un terna que ya había narrado lbargüengoitia 

en 1982 en Los pasos de López. Lo mismo Fernando del Paso, que Silvia 

Molina, Severino Salazar que Hernán Lara Zavala (Charras-1990) o David 

Martín del Campo (Alas de Angel -1990) han encontrado en la historia o 

en la reflexión sobre el abuso político, una veta enorme. Los años veintes 

han despertado la curiosidad de escritores corno Pedro Angel Palau quien 

noveló en 1992 la vida de Villaurrutia con En la alcoba de un mundo o 

Jorge Volpi que hizo lo propio con Jorge Cuesta, pero ha sido Elena 

Poniatowska con Tinísima (1992) quien ha dibujado el cuadro de esas 
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décadas con intención de muralista. Algo parecido intenta ,Jorge Volpi 

con una novela sobre el futuro próximo en La paz de los sepulcros ( J 995) 

o Guillermo Sheridan con su apocaliptica El dedo rle oro (1993), Juan 

Villoro con El disparo de Argón ( l 994) y Materia dispuesta ( l 997)asi como 

más recientemente en un México paralelo, Ricardo Chávez Casta!leda en 

El día del Hurón ( 1997 ). 

Quizá la novela que más nos llama la atención es la lepra de San 

Job de Agustín Cadena, publicada en 1994, porque no sólo cuenta lo 

que sucedió hace más 100 años en Inglaterra, sino que el tema es la 

sífilis y como hemos de ver la enfermedad no es un tema común en Ja 

narrativa mexicana. 

Otras novelas interesantes de corte histórico son: 

o Jorge Volpi, En busca de Klingsor, (1999) 

o Silvia Malina en Ascensión 1ün, publicada en 1981, trata el 

problema de la guerra de castas. 

o Eugenio Aguirre, Gonzalo Guerrero.(1991) 

o PernanJo del Paso, Noticias del Imperio ( 1987) 

o Antonio Tenorio Muñoz Cota, El general Mújica, 1999 

o) Identidad y realidad interior 

El referente más importante de la escritura contemporánea se 

encuentra en las décadas de 1950 y 1960. La escritura de este periodo se 

caracterizó, en general, por su naturaleza intimista, como una escritura 

próxima a la tragedia y a la tradición hierática, donde Ja identidad y la 

definición de sus confines, juega un papel importante ya que se lrata de 

definir e presente: la forma de estar en un mundo globalizado donde las 

fronteras culturnles, c:tnicas y raciales se han debilitado tanto que por el 

oto lado se llega al extremo de hacerlas razón de guerra. Algunos llaman 

a esta novela de corle psicológico. 
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Entre los escritores paradigmáticos de este periodo habria que 

mencionar a ,José Revueltas, Juan García Ponce, José de la Colina, Juan 

Vicente Melo, Inés Arrcdondo, Amparo Dávila y Elena Garro. Por 

supuesto, cada escritor generó características propias de su universo 

narrativo, siempre a partir de la búsqueda de epifanías personales y la 

presencia de algún misterio específico que el lector puede llegar a intuir a 

Jo largo de la Jectura. t44 

Algunas obras ejemplo de ello son: 

o Sergio Pito!, El Tañido de una Flauta, publicada en 1972. 

o Joaquín Armando Chacón, Los largos días, publicada en 

1973. 

o Carlos Fuentes, Cumpleaños, publicada en 1969. 

o Carlos Fuentes, Diana o la cazadora solitaria, publicada en 

1996. 

o Carlos Fuentes, Una familia lejana, publicada en 1980. 

o Ignacio Solares, Anónimo, publicada en 1979 y Delirium 

Tremens, ( 1979) 

o Manuel Echcverria, Las manos en el fuego, publicada en 

1970, en Ja que un joven regresa a México después de haber 

estudiado en los Estados Unidos. 

o Raúl Rodríguez Cetina, El desconocido, publicada en 1977, 

en la que un joven homosexual se enfrenta a la dudosa 

identidad de su pareja. 

o Juan García Ponce, La Invitación, publicada en 1972. 

o Jaime Torres Bodet, Sombras, publicada en 1937, cuenta la 

vida de una mujer y la examina. 

o Gilbcrto Owen, Novela como nube, publicada en 1928 una 

novela mitológica de búsqueda personal. 

144 Cfr. Lauro Zavala, El cuen1u y la nm•elu mexicana. 
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o Lui:-; Zapata, Bl vampiro de la colonia Roma, publicada en 

1979. 

o Carlos Fuentes, Las b11e11as conciencias, publicada en 1960. 

o Sergio Galindo, El bordo, publicada en 1960. 

o Agustín Yánez, Archipiélago de mujeres, publicada en 1943. 

o Rubén Salmmr Mallén, Páramo, publicada en 1944. 

o Efrén Hernándcz, Cerrazón sobre Nicomaco, publicada en 

1946 

p) Creación 

Según Brushwood, "la meta ficción, o sea, la narración que se 

refiere a la narración es la característica preponderante en la novela 

mexicana de la década de los 70. Llega a su apogeo alrededor de 

1978."1'15 

La escritura se convierte en el tema de la escritura. Son el escritor 

y su mundo el tema principal y ya no lo social. 

La lista comienza con Gustavo Sainz, Obsesivos días circulares, 

publicada en 1969. 

o Carlos Fuentes, Cambio de piel, publicada en 1967. 

o José Emilio Pacheco, Mo1irá.s lejos, publicada en 1967. 

o Vicente Lcf1cro, El Garabato, publicada en 1967. 

o Luis Guillermo Piazza, La mafia, publicada en 1967. 

o René Avilés Favila, tos Juegos, publicada en 1967. 

o Joselina Vicen», El li/Jro vacío, publicada en 1958. 

o Salvador Elizondo, El hipogeo secreto, publicada en 1968. 

o ,Juliela Campos, Tiene los cabellos rojizos, y se llama Sabina, 

publicada en 1974 

o Edméc Pardo, Espiral, publicada en 1996. 

11 ~ J.S. Bni..,Jw .. ood. J.1111rn't'l11 A/1•xicana (/CJ67-/fJ82) p. 105 
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3.3 CONCLUSIONES 

La novela mexicana en el siglo XX se ha nutrido por una gran 

cantidad de autores, alrededor de 150, que han explorado a su vez una 

gran variedad de asuntos que podemos concentrar los más socorridos en 

una veintena. 

La primera mitad del siglo muestra una marcada tendencia a 

narrar los conflictos sociales que sufrió la nación. Esto en parte por el 

antecedente narrativo, ya que las novelas previas pertenecían al 

realismo y costumbrismo cuyas obras eran registros casi sociológicos 

del momento. Asi, las primeras novelas del siglo XX son el resabio del 

registro costumbrista de los usos sociales pero al que ya se le suma el 

registro de la efervescencia política y social que vivió el país. El escritor 

de principios de siglo estaba consciente de que sus palabras eran la 

conciencia de la sociedad que se formaba. Ya lo vimos en las palabras de 

Mariano Azuela que habla de la función de la novela como la de recoger 

lo que no siendo todavía historia, o siéndolo ya, pero, sin orden ni 

concierto, puede ser leyenda moderna o epopeya social contemporánea. 

Así los grandes problemas nacionales eran también los problemas 

de los individuos, los asuntos personales finalmente eran supeditados a 

los asuntos de la sociedad. La historia nacional dejaba poco espacio 

para la historia individual. Conforme el país fue alcanzando estabilidad 

política y económica, la necesidad de la conciencia social pasó a un 

segundo plano para dar voz a la conciencia de lo individual. Quizá el 

crecimiento de las urbes borraba la identidad de los hombres y había que 

recuperarla antes de perderla. La historia de la nación se sustituyó por la 

historia pequeña de las familias y los dramas muy personales. La 

novela dio un giro que va de lo nacional y los problemas de país a lo 

individual. Incluso cuando otro gran conflicto social sacudió el país, la 
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novela estaba explorando las honduras del alma y fueron muy pocos 

escritores Jos que se ocuparon de Jos movimientos sociales de fines de los 

años sesenta y principios de los setenta. 

Entonces los problemas de Ja escritura pasaron a ser también los 

temas de la novela. Lo que importaba al escritor era sobre todo escribir. 

Pero esa marcada tendencia a lo personal tuvo un pequei'io giro y se 

enfocó en la preocupación por el pais y lo social pero en los hechos del 

pasado. Surgió la novela histórica con gran fuerza para revivir y 

explicar desde otro lado Jos episodios de Ja vida nacional e internacional 

asi como de Jos personajes que vivieron esos tiempos. 

Últimamente hay una tendencia hacia la mezcla de lo individual 

y social que puede reunirse en un género de la prosa, a veces también en 

la novela, que es la memoria de viaje. Muestra de ello son el trabajo de 

Sergio Pito! e Ignacio Padilla 

Es de llamar Ja atención que el movimiento social que generó el 

Ejército Znpatista de Liberación Nacional no ha producido una novela 

notable, y que el problema de las muertas de Juárez tampoco. Es como 

si Jos escritores cada dia fueran mús ajenos a Ja circunstancia del mundo 

colectivo que viven. 

Por esto mismo, no es de extrañarse, que el problema del SIDA 

haya sido mirado muy a penas por Jos escritores mexicanos. Además 

tomemos en cuenta que si la novela mexicana repara en situaciones de 

no ficción, el inl<.Tcs está centrado en los conflictos de orden político y 

social. Los problemas de salud no son muy frecuentados en la novela 

mexicana, apenas hay algo sobre paludismo, sífilis y un poco de SIDA. 

La novela mexicana de finales del siglo XX es el pasaporte de 

huida de la realidad del país: bastante se tiene con sufrirlo como para 

todavia retratarlo. No hay proyecto de nación, no hay comunidad 

nacional, sólo individuos que miran hacia adentro y hacia atrás, con 

nostalgia, el México que fuimos y las personas que somos. 
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En resumen, si a principios del siglo XX, la novela política 

eclipsaba a la novela de tinte existencial y de cuestiones puramente 

humanas, para fines de ese siglo y principios del XXI, las cuestiones 

individuales han opacado casi por completo los problemas de la nación, a 

pesar de sucesos históricos tan importantes como el del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. Esto puede ser observado en el 

Cuadro cronológico. En palabras de Brushwood: 

"Es patente que la preocupación por la realidad mexicana ha 

pasado de subrayar problemas caracteriw.dos sociológicamente a 

tomar conciencia de la importancia humana, en un sentido más 

general, y a la indagación que tiene como objeto comprender cómo 

está relacionado el acto creativo con la realidad. A veces, una 

novela no comprometida, en la acepción social común del término, 

puede mostrar sutilmente una grave inconformidad con Ja vida 

contemporánea, sea mexicana o universal".146 

"" J.S llrushwood, Op. Cit. p. 220 
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IV. EL SIDA COMO PROBLEMA SOCIAL 

Que el SIDA es un problema social es casi una obviedad decirlo. 

Basta con echar una mirada al mundo y al modo como la enfermedad 

ha afectado lo social, político, económico, educativo y religioso, para 

saberlo. Pero empezó siendo un problema de salud: un virus desconocido 

hasta 1980 que dejaba sin defensas a algunos cuantos (homosexuales, 

búsicamente) para el que no había cura ni vacuna. Sin embargo, en 

pocos años el problema rebasó los linderos de la salud para trastocar al 

mundo entero: estúbamos frente a la peste más grande de la historia de 

la humanidad, el virus se propagó a una velocidad geométrica por todos 

los sectores sociales y se convirtió en la pandemia que aún hoy día, a 20 

atios de ello, amcna:1.a con acabar con algunas poblnciones del mundo en 

su totalidad. El SIDA se convirtió prontamente en un problema de salud 

pública muy complejo, con múltiples repercusiones psicológicas, 

sociales, éticas, económicas y políticas que rebasan el ámbito de la 

snlud. 

¿Cómo un problema de salud se convierte en un problema social? 

¿Cómo hace la sociología para definirlo como tal para su objeto de 

estudio? 

Émilc Durkheim, hace más de 100 años se hizo la misma pregunta 

con respecto a un asunto que le ocupaba: el suicidio. ¿Cómo definir el 

suicido como un problema social y no como un problema de salud 

mental, como hasta entonces se le consideraba? Esa pregunta fue la que 

dio origen a su famoso libro El suicidio. Durkheim observó los hechos y 
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su registro en lm; estmlisticas. Encontró que el número de suicidios, la 

frecuencia con qLte ocurrían, la sociedades donde se daban, las personas 

que los cometían, la estación del ar1o en que ocurrían, ponían en 

evidencia que el suicidio era un fenómeno básicamente de naturale7.a 

social y no de origen psicop1Jtológico, racial, ni cósmico. Lo que hizo fue 

ordenar los datos que se tenían, entenderlos, cruuirlos, interpretarlos y 

finalmente comprobar su hipótesis que era que el suicidio es un 

fenómeno social. 

Así, para este capitulo tomamos al libro de El Suicidio como 

ejemplo para definir el problema social del que se ocupan las novelas 

mexicanas a anali7.ar. Es importante aclarar, no obstante, que 

guardamos distancia con la metodología funcionalista para abordar 

nuestro problema de estudio en general, pero reconocemos su utilidad y 

pertinencia solamente para este capitulo pues los procedimientos que 

propone nos ayudan a definir un fragmento de la realidad social que es 

de la que se ocupan las novelas mexicanas a analizar. La gran 

aportación de Durkheim con este libro es que resuelve la necesidad de la 

investigación sobre un tema de salud concreto que la realidad impone. 

l,a lógica de Durkhcim se podría resumir en lo siguiente: definir el 

problema de estudio a partir de su función. Lo que aquí haremos es 

definir al SIDA como enfermedad en el mundo y en México, para después 

exponer los resultados estadísticos sobre el asunto y ver en los hechos 

que el SIDA es un problema social por sus consecuencias pero a partir, 

también, de cómo se genera. 

4.1 EL SIDA COMO ENl''ERMEDAD 

Empecemos por esclarecer el vocablo SIDA. SIDA es el nombre con 

que se conoce a una enfermedad que se desarrolló a fines del siglo XX. 

SIDA es una palabra formada por las siglas de Síndrome de Inmuno 
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Deficiencia Adquiridn. La palabra síndrome se refiere a un grupo de 

problemas de salud que componen una enfermedad, pero no a la 

enfermedad en si misma. Inmunodeficiencia significa que el sistema del 

cuerpo que combate enfermedades deja de ser efectivo, es deficiente. 

Adquirida significa que no es propia de la naturaleza del organismo. 

"El SIDA es causado por el Virus de Inmunodeficiencia Humano, 

VIH, que debilita el sistema inmune. El VIH reali7..a un trabajo 

destructivo, y cuando Jos niveles de defe~sas (CD4) están por 

debajo de 200, se desarrolla lo que se conoce como SIDA"l47. 

Se dice que alguien es seropositivo, cuando sale positiva la 

prueba con la que se localiza el VIH en una muestra de sangre. 

Rigurosamente se puede decir que toda persona con SIDA es 

seropositiva, pero no todos los seropositivos tienen SIDA ya que la 

infección pasa por distintos momentos, aunque en el habla popular se 

dice que tiene SIDA una persona seroposith•a. Susan Sontag lo explica 

así: 

"La infección se clasifica en tres etapas. 1. Infección por VIH; 

2, Complejo relacionado con el SIDA (CRS) -que se refiere a las 

manifestaciones del síndrome- y 3, el SIDA mismo, para quedarse 

con una cie dos posibilidades (o con ambas): la menos catastrófica: 

que 110 todos aquellos que han sido infectados avanzarán a serán 

promovidos de la infección por el VIH a la categoría superior, o 

bien l<i más catastrófica y es que si lo sean. El SIDA hace que las 

personas sean consideradas enfermos aún antes de estarlo"l4H. 

Hay varias teorías que explican el origen del virus, la más aceptada 

dice que es una mutación o cambio en un virus propio de una especie de 

l.t
7 Definición nccptada por la organizaciún mundial de la salud. 

14
K S.Sontag. ta enfa•rmedad y .fin mctúforas. p. 43 
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mono africano, que pasó a la sangre humana y allí se adaptó y 

reprodujo. La cronología de la enfermedad, en breve, se resumiría así: 

- En 1981 se registraron los primeros casos entre homosexuales. 

- En 1983 Luc Montagnier descubrió el agente causante: el VJH 

(virus de inmunodeficiencia humana). 

- En 1985 estuvieron disponibles las pruebas para analizar qué 

sangre contenía o no el VlH. 

- En 1983 se manifestó la epidemia del SIDA también en personas 

heterosexuales. 

- En 1985 había el registro de casos en todos Jos continentes. 

- En 1987 se crearon diversos organismos para tratar de contener 

la rápida propagación. También en esta fecha, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos estadounide.1sc, la FDA, autorizó el primer 

fármaco para tratar el SIDA. 

- En 1996 la terapia triple antirrctroviral estuvo disponible. H'l 

En resumen, el SIDA es una enfermedad que se adquiere por 

contagio, que debilita el sistema inmune y que causa la muerte, para la 

que hay tratamiento de control pero no cura ni vacuna. Lo que la 

distingue de otras enfermedades, es la velocidad y el modo como se 

propaga, el número y tipo de afectádos, el impacto social que ha tenido, 

y que cs cvitable. 

1
·
1
'' lnltm1mciún pruporcion<1da por el Cmnité lndcpcndicnlc Antislda. 
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4.1.2 El SIDA en el contexto mundial y grupos afectados 

¿Qué ha pasado con el SIDA desde que se descubrió? En los 

veintitrés ai'los que han transcurrido desde que se descubrió el VIH 

como tal, el mundo ha sentido y resentido fuertemente su presencia ya 

que pasó de ser una enfermedad exclusiva de un grupo con cierta 

preferencia sexual a una enfermedad colectiva que ataca a la sociedad 

en su conjunto y cuyos efectos actúan sobre la misma. 

Para el afio 2002 se calculó que existían 40 millones de 

personas con VII-! en el mundo 150. Para ese mismo mio, el número 

acumulado de defunciones a causa del SIDA fue de 21.8 millones de 

personas, de las cuales 17.5 millones cm-responden u adultos, 9 

millones a mujeres, y 4 .3millones a menores de 15 at1os. Se estima 

que esto ha causado un acumulado de 13.2 millones de huérfanos a 

causa del SIDA en el mundo de los cuales 110,000 corresponden a 

América Latina. l<:l SIDA ha pasado a ser la cuarta causa de muerte en 

todo el mundo, pero la primera causa para el continente africano. Este 

impacto ha sido tan brutal, que en paises como en Botswana y 

Zimbabwe la expectativa de vida al nacer se ha reducido en poco más 

de 30 ai'los.1s1 

De acuerdo con las últimas estimaciones de infecciones en 

adultos de 15 a 49 años. y considerando al continente americano en su 

conjunto, el 0.56'Yo de este grupo se encuentra infectada por el VIH al 

iniciar el presente milenio. Cada diez segundos, el VIH cobra una 

nueva victima en el mundo. A nivel de América Latina y la región del 

Caribe, se estimó que en 1999 se infectaron 567 personas por día, lo 

cual implica qt1c muchos de esos hombres, mujeres y nirios morirán en 

1 ~1J Con!'>ultar el tmcxo t..londc hay cuadros e im<lgcnc~ cslmho;tica~ que iluo;tran la situaciún actual del SIDA 
L'll l'l rmmdo. 
1 ~ 1 

Datos proporcionados por ONU-SIDA en su informe en el ui"lo 2002. 

TESIS CON 1o9 

FALLA DE ORIGEN 



TESIS CON 
FALLA ~E. ORIGEN 

In siguiente década, uniéndose a las 557 mil muertes ocasionadas por 

el SIDA en las últimas dos décadas. 

4.1.3 El SIDA en el contexto mexicano 

En México aunque el SIDA sigue las tendencias mundiales, se 

comporta de un modo particular ya que nuestra sociedad tiene 

caractcristicas específicas que lo determinan de cierto modo. Y es esta 

la realidad que las novelas a estudiar registrarán: no sólo el problema del 

SIDA, sino el SIDA a partir del contexto mexicano, sea México o no el 

espacio geográfico en el que suceden las narraciones. Ya que como 

explica Jean Franco es su libro La cultura moderna en América Latina 

"La obra de un escritor se origina en una serie de 

experiencias individuales que lo marcan, que le dejan un pasado y 

alienante estado de preñez y que cada autor se debe a una realidad 

especifica (cultural o social) que lo persigue."152 

En relación al el número total de casos reportados en el mundo, 

México ocupa el tercer lugar en el ·continente americano, después de 

Estados Unidos y Brasil; sin embargo, en cuanto a la frecuencia con que 

algún mexicano se infecta, México se ubica en el décimo cuarto sitio 

entre el continente americano y el sitio setenta y dos a nivel mundial. El 

VIH en población adulta mexicana (de 15 a 44 años de edad) registra 

una cifra relativamente baja del 0.29%, sobre todo si se le compara con 

los paises cercanos, los cuales registran cifras más elevadas como Belice 

(2.01%), Guatemala (1.38%), Honduras (1.92%) y los propios Estados 

Unidos (0.61%). 

1 '~ J.Franco. Lu culturu moderna en América lalinu. P. 26 
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El primer caso de SIDA en México fue diagnosticado en 1983.153 

Después de un crecimiento inicial lento, a partir de mediados de los 

años ochenta, la epidemia registró un crecimiento geométrico; al inicio 

de la década de los noventa este crecimiento disminuyó, mostrándose 

una aparente tendencia hacia la estabilización de 1994 a la fecha, con 

alrededor de 4,100 casos nuevos al año. 

Desde el inicio de la epidemia hasta el 30 de diciembre del año 

2000, en México se registraron de manera acumulada 47,617 casos de 

SIDA. Sin embargo, debido a los fenómenos de retraso en la 

notificación y el subregistro•s-1 se considera que en realidad podían 

existir alrededor de 64,000 casos. 

La transmisión sexual ha sido la causante del 86. 7% de los casos 

acumulados de SIDA en México, de los cuales 61.8% corresponden a 

hombres que tienen sexo con hombres y el 38.2% a heterosexuales. El 

10.7'X.1 se originaron por vía sanguínea, de los cuales 72.5% 

corresponden a transfusión sanguínea, 8.3% están asociados al 

consumo de drogas inyectables, 11. l % a donadores, 7 .9% a 

hcmolllicos, y menos del 1°1.1 a la categoría exposición ocupacional. La 

transmisión pcrinatal representa el 2.0% del total de casos; y la 

categoría combinada de Hombres que tienen sexo con otros Hombres y 

Usuarios de drogas inyectables el 0.6%. 

El 85. 7% de los casos acumulados de SIDA corresponden a 

hombres y el 14.3% a mujeres, estableciéndose una relación hombre

mujer de 6 a 1, la cual se incrementa a 9 a 1, cuando se analizan 

únicamente los casos acumulados por transmisión sexual (hombres 

90.3% y mujeres 9.7%). Sin embargo, al interior del país se observan 

estados con relaciones que van de 3 a l (Puebla, Tlaxcala y Morelos), 

hasta otras con razones de 12: 1 (Nuevo León). Lo anterior muestra la 

IH Toda la infonnaciOn csladfslica rcspcclo al SlDA en México es obtenida de los reportes de 
CON ASIDA. 
1 ~..a l~I subrcgistro Sl' refiere"' la problemática de contar con la infonnación precisa ya que muchas personas 
ocultan el padecimiento. 
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heterogeneidad en la forma de transmisión del SIDA a lo largo del 

territorio nacional, que en algunas entidades es prcdominarii.emcntc 

horno/bisexual y en otrPs heterosexual. 

El SIDA afecta mayoritariamente a la población en edad 

productiva en ambos sexos (15-44 años), teniendo graves 

repercusiones en el bienestar económico de miles de familias. El 2.4% 

de los casos corresponden a menores de 15 años. 

El más alto índice de tasas acumuladas de SIDA están en el 

Distrito Federal, Jalisco y Marcios y el menor índice de tasas 

acumuladas están en Chiapas, Zacatecas y Guanajuato. Según el 

Registro NacionaJ de Casos de SIDA, actualmente se encuentran vivos 

el 39.3% de los casos de SIDA. Un análisis por institución muestra que 

uno de cada dos casos se concentran en la Secretaría de Salud (49.8%) 

y cerca de una tercera parte en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(30.6%). 

4.1.4 El SIDA en distintas sociedades 

A lo largo de su historia, el SIDA se ha manifestado de distintas 

maneras de acuerdo con el país en que se desarrolla; lo cual nos lleva a 

inferir que la sociedad y sus prácticas es determinante en el contagio. En 

otras paJal.Jras, al ser un problema que se reproduce por la colectividad, 

el comportamiento de la enfermedad depende de la estructura 

sociocultural en la que está inserta y por tanto no se muestra igual en 

las distintas sociedades. 

Actualmente el SIDA se encuentra en todos los países del mundo 

pero en cada país tiene sus particularidades. Para el planeta entero, el 

SIDA se ha convertido en una crisis importante para el desarrollo. Mata a 

millones de adultos en su plenitud. Fractura y empobrece a las familias, 

debilita a las fuerzas de trabajo, deja huérfanos a millones de niños y 

amenaza el tejido social y económico de las comunidades, así como la 
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estabilidad política de las naciones. Pero en el África, al sur del Sabara, 

es donde ha hecho mayores estragos. En África el 70% de los adultos y 

el 80% de los niños viven con VIH, y tres cuartas partes de las personas 

que han fallecido es a consecuencia del SIDA. Se estima que durante el 

año 2000, cerca de 3.8 millones de personas se contagiaron de VlH en el 

África al sur del Sahara y que 2.4 millones de personas murieron por la 

enfermedad en la región. El SIDA es la principal causa de muerte en 

África. En esa región, la tasa de crecimiento económico se ha reducido ya 

en por lo menos el 4'X, por causa del SIDA. La productividad laboral se ha 

reducido hasta en un 50% en los países más gravemente afectados. Se 

calculll que para el 2020, en los paises más gravemente afectados más 

del 25% de la fuerza de trabajo puede llegar a perderse por causa del 

SIDA. 

Que esto sea así específicamente en África se explica porque se 

practica la poligamia en los grupos étnicos, porque la miseria en la que 

se encuentran no permite adquirir condones como método para prevenir 

la infección, porque culturalmente el SIDA no es entendido como en el 

resto del mundo. Ejemplo de esto último es que el Primer Ministro 

sudafricano Thabo Mbeki, quien ha citado las teorías del Dr. Peter 

Dusberg, de San Francisco, asegura contra la unánime opinión científica 

internacional, que el virus del VIH no Cflt1sa el SIDA, o por lo menos no 

por si solo. Con base en esa teoria, Mbeki suspendió un programa 

experimental que administraba el antiviral AZT a las mujeres 

embaraZRdas, algo que, según los expertos no hace sino contribuir a la 

transmisión perinatal, de madre a hijo, del virus del SIDA. 155 

Las poblaciones seropositivas de África no reciben fármacos 

antivirales y por lo tanto, no frenan la réplica de copias del virus en su 

sangre, lo cual aumenta vertiginosamente las tasas de infección entre las 

parejas; es mayor de hombres a mujeres y de madres a hijos. 

15 ~ Declaración <le 1>urhm1, rnanilicstu contra la polftica. 
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--HastññFWr7..-;-Asia habia escapado de las altas tasas ele contagio 

que se registran en África. Sin embargo, la epidemia se está propagando 

ahora más rápidamente en Europa Oriental y el Asia Central, donde la 

mayoría de los nuevos contagios ocurren entre toxicómanos por via 

endovenosa. Solamente en tres países, Camboya, Myanmar y Tailandia 

(los que reciben más turismo), las tasas de prevalencia de la enfermedad 

superan al 1 % en las personas de 15 a 49 años de edad. Durante el año 

2001, en el Sur y en el Sureste de Asia, se contagiaron 780,000 adultos, 

de los cuales dos terceras partes eran hombres. En el este de Asia y en el 

Pacifico se reportaron 130,000 nuevas infecciones. Parece que en India 

hay más de cuatro millones de personas, y en China, aunque el dato no 

es oficial, se calcula que hay 6 millones a pesar de que el gobierno diLe 

que es un millón el número de infectados. 156 

Una de las tendencias más dramáticas del mundo se presenta en 

los países de Europa oriental y en la ex Unión Soviética. A pesar de que 

la región solitt tener tasas muy bajas de prevalencia del virus, la región 

enfrenta un acelerado incremento en el número de nuevas infecciones. 

Las guerras, migraciones, y alto índice de drogadicción, estan 

directamente relacionadas con ello. Hacia finales de 1999 se reportaban 

420,000 infecciones, mientras que el año 2001 esta cifra fue muy 

superior a las 700,000 infecciones. 

En América Latina, se estima que 150,000 adultos y niños se 

contagiaron de VJJ-1 durante el año 2000, con lo cual, el número total de 

infecciones alcan7,a 1.4 millones de casos en la región. El Caribe por su 

parte, tiene la mayor tasa de infecciones de VIJ-1 del mundo, después del 

África al sur del Sahara. El SIDA ya es la principal causa de muerte entre 

los hombres y las mujeres jóvenes en la región. 

Recordemos que el caribe es una zona con altísima población 

móvil: la gente pasa por ahí ya sea como turista, trabajador o 

""Dalo proporcionado por Ihc Unitcd Natiuns l'opulations Fund, en su reporte con respecto al SIDA. 
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comerciante e intercambia servicios y íluidos corporales al por mayor. 

Además las zonas del caribe son conocidas por la libertad con que 

manejan su sexualidad, que en tiempos de SIDA, resulta muy peligroso. 

Los paises con ing1·esos elevados han visto una disminución 

importante en el número de muertes relacionadas con el SIDA en la parte 

final de la década de los 90, probablemente por que han invertido mayor 

dinero en campaiias y pm·que la gente tiene recursos para el sexo 

protegido. Sin embargo, estas buenas noticias contrastan con el hecho de 

que los esfuerzos ele prevención parecen estar disminuyendo, mientras 

que las nuevas infecciones se mantienen sin reducción. En el 2000, a 

pesar de años de campaiias de sensibilización de la población, alrededor 

de 30,000 personas se contagiaron de VlH en Europa occidental y más 

de 45,000 en Norteamérica.1s1 

4.2 EL SIDA COMO PIW13LJ;;MA SOCIAL 

Hasta ahora, lo que hemos visto es que el SIDA es un problema 

recurrente en el mundo y cuyas repercusiones son enormes. El 

científico Durkheim dedica las primeras dos partes de su libro a exponer 

los datos estadísticos y a reflexionar sobre ellos para concluir que el 

suicidio es un problema social. Para la elaboración de este fragmento 

seguiremos el mismo procedimiento pues entendemos que el SIDA es 

un problema social por sus efectos en la sociedad pero también por el 

modo y las condiciones propias para el contagio. Reflexionaremos sobre 

la información que proporcionan los organismos oficiales en relación a 8 

ltípicos en conc1·ct.o y t.rntaremos de entrever qué sugieren esos datos. 

Los argumentos por los que sostenemos que el SIDA es un 

problema social son porque 

'" llolctln ONIJ 011007 Fchrcrn 20. 2001. De las Naciones Unidas sobre VlllSllJA. 
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a) Es una enfermedad determinada por cierto tipo de prácticas 

sociales, b) Existen condiciones sociales óptimas para su propagación, c) 

Afcctn de modo distinto a hombres y mujeres, d) Es una pandcmia, e) es 

una enfermedad prcvenible n Tiene consecuencias económicas, sociales, 

políticas y culturales, g) Es una enfermedad estigmatizada, h) Genera 

movimiento social. 

a) Es una enfermedad determinada por cierto tipo de relaciones y 

prácticas sociales. 

Al ser el SIDA una enfermedad de contagio, entendemos que es el 

contacto enlre los miembros de la sociedad y el intercambio de fluidos 

que exista entre ellos lo que determinará la reproducción del virus o no. 

Así, esta enfermedad estú inserta en cierto tipo de relaciones 

sociales en las que intervienen el intercambio de fluidos corporales. Por 

eso las principales formas de contagio son vía sexual, sanguínea y 

pcrinatal. Por lo tanto aquellm; personas de la sociedad que están 

expuestas a la infección son las que tienen viada sexual activa, han 

recibido transfusión de sangre o han compartido instrumentos que 

entren en el sistema sanguíneo (como el uso de jeringas) o crecen en el 

vientre de una mujer infectada que hizo cualquiera de las dos primeras 

prácticas. 

Así las cosas, las personas que no practiquen ninguna de acciones 

está a salvo pero casi toda la población mundial está expuesta tarde que 

temprano a llevar una vida sexual; a reproducirse, a una transfusión 

sanguínea, a intercambio de objetos intravenosos. Por tanto el SIDA es 

una enfermedad que puede atacar a cualquiera. 

Para llevar a acabo estas actividades sin riesgo es necesario 

cubrir el protocolo de higiene y cuidado necesario en cada caso: el sexo 

protegido, no usar objetos que no sean de uso personal y desechables, 

no recibir sangre infectada, cte. 
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Todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

coii1ciden en los tres tipos de contagio. 

En el ámbito de la sexualidad, las infecciones se dan por 

comercio sexual, entre homosexuales (hombre o mujeres), y 

heterosexuales. 

La transmisión sexual ha sido la principal causante de contagio 

de SIDA en el mundo. En México ha causado el 90% de lo casos 

acumulados de SIDA. En este sentido, se ha considerado a México 

como un país cuya epidemia se concentra íundamentalmente en el 

grupo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), con un peso 

superior al 50% en el total de casos acumulados. Recordemos que al 

principio de la 

exclusivamente. 

cníermedad era un mal casi de homosexuales 

Sin embargo, al clasificar los casos según año de diagnóstico, 

puede observarse que dicho grupo muestra una tendencia sostenida a 

Ja disminución en los últimos años, en tanto que la proporción de 

transmisión heterosexual crece de manera geométrica. Esto es por que 

al ser el grupo homosexual el más afectado, incluyó de inmediato 

prácticas de seguridad con mayor eficacia. Como el grupo heterosexual 

se sentía fuera de peligro, no incluyó prácticas de seguridad y ahora es 

el más afectado. 

La infección vía sanguínea se debe a tres tipos de prácticas: 

drogadicciún, comercio de sangre y transfusiones de sangre. 

En México, desde 1986, existen leyes que prohiben la 

comercialización de sangre y obligan a que toda Ja sangre transíundida 

sea analizada previamente. Además, se han realizado actividades 

educativas dil"igiclas a los donadores con Ja finalidad de evitar que 

personas con prácticas de riesgo donen sangre. 

Como resultado de lo anterior, los casos nuevos de SIDA en 

México debidos a transíusión sanguínea y hemodcrivados, según íccha 

de notificación, presentan una notable reducción durante el periodo 
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1990-2000, al pasar de 14.57°1<1 a 0.02%. Asimismo, los casos de SIDA 

por transfusión sanguínea y hemoderivados, según fecha de 

diagnóstico, comenzaron a disminuir a partir de 1988, hasta que en 

1999 y el ario 2000 no se han presentado casos relacionados con esta 

forma de transmisión. 

El contagio por el uso compartido de agujas, que se conoce como 

parentcral, es una preocupación creciente en varias naciones. El 

consumo de drogas intravenosas es responsable del 40 por ciento de 

las nuevas infecciones en Argentina y el 28 por ciento en Uruguay. •58 

Afirman los españoJesl59 que al Sur de Europa el contagio 

parenteral (España e Italia) representa el grupo de riesgo más 

importante. En Espaiia, aproximadamente el 65% de los casos 

transmitidos pertenecen a este grupo de riesgo. Sin embargo, en 

Estados Unidos tan sólo representan el 26% de los casos. 

El contagio Perinatal se refiere a aquel que está relacionado con 

el nacimiento. Ya sea que se dé en la gestación o en el amamantamiento. 

"El VIH/SIDA no sólo afecta la salud de las embarazadas sino que 

además les impone una terrible carga, puesto que las mujeres 

temen transmitir el virus a sus hijos. La transmisión de Ja madre 

al hijo es Ja más importante causa de contagio con el VIH entre los 

niños menores de 1 O af10s, según informa el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas. Se estima que a finales de 2000, 4.3 millones 

de niños menores de 15 años murieron a causa del SIDA, de ahi Ja 

importancia de brindar atención de alta calidad antes y durante el 

parto a fin de ayudar a reducir Ja transmisión"J6o. 

1 ~ 11 Notimc~. 16 de enero 200) 
1 ~'1SllJA ewdiuji1111/oy,íu Drcs. José l. Bcld~ Rafael Martfncz-Costa y Manuel Dluz 
i1ou Cinmc Noticias, 3 de Diciembre de 2001. 
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En México, la transmisión pcrinatal es la principal vía de 

contagio del VlH/SlDA en menores de 15 años, ya que dos de cada tres 

casos se deben a esta forma de contagio (68. 7%). La transmisión 

sanguínea se relaciona con alrededor de uno de cada tres casos 

pediátricos (28.5°/ci). Los casos asociados a la transmisión sexual 

ascienden a 2.8%. Cabe destacar que se desconoce la vía de 

transmisión en poco más de una quinta parte del total de casos 

pediátricos (22.5%). Según el Registro Nacional de Casos de SIDA, 

actualmente se encuentran vivos el 45.4% de los casos de menores de 

15 años y el resto ya falleció. 

México cuenta con una política nacional de tratamiento gratuito, 

la cual intenta cubrir al 100% de las mujeres embarazadas y los 

menores de 18 años. Asimismo ha conseguido mantener en un nivel 

bajo la prevalencia de infección por VIH en mujeres embarazadas 

(0.09%). En el año 2000, se presentaron 14 casos diagnosticados por 

transmisión perinatal. 

"En Estados Unidos y Europa Occidental, con tasas de gestantes 

seropositivas entre el 1 % y 2%, la tasa de infección de bebés es 

hoy inferior al 3% y en ciertas zonas no rebasa el 2%" 161. 

Sin embargo en algunos países de África la transmisión perinatal 

conforma una fuente importante de contagio ya que las madres se 

embarazan estando infectadas, a veces sin saberlo. Se calcula que en 

Africa, de cada 30 niños que nacen de madres infectadas con el VIH, 

unos 1 O tendrán el virus, sólo por el hecho de nacer. Otros cuatro, no 

contagiados, lo adquirirán a través de la leche materna. El promedio de 

mujeres embara7..adas portadoras del VIH en los paises subsaharianos 

"" Diario /.a opi11iú11 di~itu/, 16 de Enero de 2003 
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es del 30%. Sólo en 1999 nacieron 500 mil niños infectados por sus 

madres. 1c.2 

b) Existen condiciones sociales óptimas para su propagación 

Si el ·0cSJDA· .. es··'una :·enfermedad que se transmite más 

favorablemente en torno a u~a práctica sociá.I, hay tipos de poblaciones, 

con ciertas prácticas, más ~lnerables que otras. A esto se le llama 

grupo de riesgo. 

Hemos dicho que al principio del SIDA ésta era una enfermedad 

que afectaba más a homosexuales y drogaditos. Sin embargo hay 

condiciones y cierto tipo de población en las que las infecciones aparecen 

con más frecuencia. 

Pobreza. Los factores que acompañan la pobreza propician el 

contagio: la falta de condiciones higiénicas de vida son el caldo de cultivo 

idóneo para la propagación de cualquier virus o enfermedad; si a eso se 

le suma los niveles generalmente bajos de salud, sistemas de inmunidad 

debilitados, alta incidencia de otras infecciones, incluidas las genitales, 

inadecuados servicios públicos de salud, analfabetismo e ignorancia, 

más las presiones sociales y culturales en favor de los comportamientos 

de alto riesgo, desde la migración laboral hasta la violencia por motivos 

de género, y la evidente falta de recursos para prevenir las enfermedades 

y tratarlas, el SIDA encuentra grandes posibilidades de propagación .wJ 

Zonas rurales. Las zonas urbanas, por la concentración de 

población son más ricas en comercio, información, servicios, etc. Y en 

estas zonas los indices de infecciones de SIDA han disminuido mientras 

que en las áreas rurales, son más vulnerables. 

Otra tendencia importante en la epidemia del SIDA en México, es 

su aparición en comunidades rurales. Este fenómeno refleja el impacto 

"" Diario La opinión digital, 16 de Enero de 2003 
"" UNFPA 
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que está teniendo en SIDA en las comunidades rurales menores de 

2,500 habitantes, y que se manifiesta en el incremento absoluto y 

relativo en ,d número de casos que se registran en estas comunidades. 

De este modo, mientras en 1994 representaron únicamente el 3. 7% del 

total de casos, parn 1997 esa proporción se elevó al 6'Vc1 con más de dos 

mil casos registrados, lo cual significa un incremcmo relativo dd 62% 

en tan sólo dos años. 

Población móvil. En lo que se llama población móvil (migración y 

turismo) la gente tiene menos cuidado en sus prácticas sexuales y la 

mayoría de las veces suceden con personas cuyos hábitos ignoran y sin 

protección. 

En México, Patricia Uribe, Directora nacional del Conasida, 

declaró la población móvil (trabajadores migrantes, turismo y otros de 

gran movilidad dentro y fuera del territorio mexicano), es un grupo de 

riesgo. Indicó que para ellos se lanzó el programa "Vete sano y regresa 

sano", el cual se aplica en las fronteras norte y sur del país. 

c) Afecta de modo distinto a hombres y mujeres 

Es una obviedad afirmar que las condiciones sociales para un 

hombre y una mujer no son iguales en una misma sociedad. No es 

interés de este análisis mostrar cómo la estructura social es ventajosa 

para los hombres en muchos sentidos, pero las nuevas tendencias de 

la enfermedad así lo corroboran. 

Mundialmente, el gn1po más afectado fueron los hombres y 

gracias al trabajo de prevención, la prevalencia de infección en ellos ha 

disminuido. Finalmente está en su cuerpo y en el condón diseñado 

para su anatomía la posibilidad del sexo seguro. 

En México, desde el año de 1985 se inició la vigilancia 

epidemiológica del VIH a través de las encuestas centinela en grupos 

específicos de población, con el propósito de ir monitoreando la 
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epidemia e identificar las pnicticas de riesgos por las cuales las 

personas son vulnerables. Se han rcalir..ado más de 65,000 encuestas y 

pruebas de detección del VIH en 18 entidades del país. En forma 

global, los hombres han registrado mayores prevalencias que las 

mujeres. En los varones el grupo más afectado son los hombres que 

tienen sexo con hombres con el 15%; en segundo lugar, los hombres 

que ejercen el comercio sexual con otros hombres con un 12.2%; y en 

tercer sitio, los usuarios de drogas intravenosas (6°1<1), seguidos de los 

pacientes con tuberculosis (2.1 %) y el grupo de r.eclusos (1.6%). En las 

mujeres, el grupo más afectados son las reclusas con el 1.4%; el 

segundo sitio, las enfermas de tuberculosis con el 0.6%; en tercer 

lugar, las trabajadores del sexo comercial con el 0.35%, y por último, 

las mujeres embarazadas con el 0.09%. 

Sin embargo u últimas fechas esta tendencia se ha revertido, 

pues ahora son las mujeres el grupo mas vulnerable para el contagio, 

con sus parejas heterosexuales o bisexuales. Lo que sucede es que la 

mujer no tiene en su control la forma del sexo seguro, necesita que su 

compaiiero esté de acuerdo con ella para tener relaciones con 

responsabilidad. El hombre no necesita el consentimiento de su pareja 

para usarlo. En este sentido, culturalmente las mujeres no tienen el 

poder de exigir condón y en última instancia depende de ellos el usarlo 

o no. 

d) Es una pandemia 

La alarma del SIDA en el mundo sobrevino cuando el número de 

victimas se multiplicaba. Pasó de ser una enfermedad, a una peste y de 

una peste a una epidemia y de una epidemia a una pandemia. La 

pnlabra pandemiu señala una epidemia que se extiende a muchos 
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paises o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 

lú~ 

Se dice que el efecto de esta pandemia en la población africana 

será mayor que el causado por la plaga bubónica en Europa, durante la 

Edad Media. Mientras que ésta mató allí a 30 millones de personas. el 

Departamento del Censo de Estados Unidos ha calculado que para el año 

2010, la epidemia del SIDA podría haber causado en África subsahariana 

71 millones de muertes. 

A finales del 2000, ONUSID/\ ha estimado. que a nivel mundial 

existían 36.1 milJones de personas con VIH, de los cuales 34.7 millones 

eran adultos, 16.4 millones mujeres, y 1.4 millones menores de 15 

años. La región más afectada es la África subsahariana en donde se 

concentra más del 70% de las infecciones totales. América Latina con 

una epidemia más reciente tiene ya 1.4 millones de infecciones. 

Durante el mio de 1999, se estima que ocurrieron 5.3 millones de 

nuevas infecciones por VlH, 4.7 millones en adultos, 2.2 millones en 

mujeres y 600 mil en menores de 15 añm;. Esto significa que cada 

minuto se infectan por el VIH diez personas en tocio el mundo. 

Durante el periodo 1988-1998, en México, las defunciones por 

SIDA ascendieron a 31,108, de las cuales el 86.3% corresponden a 

varones y el 13.7% a mujeres. A nivel nacional, el SIDA ocupa el lugar 

16 como causa de muerte, con una tasa de 4.2 por cada 100,000 

habitantes. 

En México, la población más afectada por la epidemia son Jos y 

las jóvenes de 25-34 aiios de edad. En este grupo, la tasa de 

mortalidad en varones pasó de 3.2 defunciones por cada 100,000 

habitantes en 1988, a 17.2 en 1998. A partir de 1989, el SIDA se situó 

dentro de las primeras 1 O causas de muerte en varones de 25-34 años, 

y para 1998 representa la cuarta causa de muerte. 

iM Dcliniciún de acuerdo con el diccionario de lu !{cal At'Ollk'mia Española. 
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Por su parte, durante el mismo periodo, la tasa ele mortalidad por 

SIDA en mujeres de este mismo grupo de edad pasó ele 0.4 a 2.8 

muertes por cada 100,000 habitantes. Dc!"de 1988, el SIDA ha ido 

ascendiendo como causa de muerte hasta que, en 1994, se colocó 

dentro de las diez primeras causas de muerte en mujeres de 25 a 34 

años. En 1998, es Ja séptima causa de muerte en este grupo. 

e) Es una enfermedad prevenible 

A diferencia de otras enfermedades y plagas, el SIDA es evitable y 

prevenible, por lo tanto se requiere modificar las prácticas sociales que 

lo fomentan. Esto es el mayor reto ya que depende de Jos individuos y 

sus acciones poner alto a esta panclemia. Sabemos, históricamente, que 

las enfermedades que han sido controladas no son las que piden la 

modificación de la estructura social sino para las que hay vacunas y 

medicamento. 

Específicamente, el informe de la ONU hace un llamado a Jos 

gobiernos del mundo para que enfrenten Jos siete retos fundamentales 

que pueden revertir Ja epidemia del SIDA, ya que depende de las 

sociedades que esto suceda. 

"El liderazgo es fundamental para lograr una respuesta efectiva, 

aseguró Annan, refiriéndose a uno de los retos que subraya el 

informe. Para que la naturaleza de la epidemia pueda ser 

comprendida claramente por Ja sociedad y se pueda movilizar una 

respuesta nacional, es de vital importancia desarrollar y mantener 

un liderazgo comprometido; éste es uno de los asuntos principales 

que enfrenta Ja comunidad mundial"lf>5. 

Los siete retos son: 

"'
1 llulclln, ONU, t>f' cit. 
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· Una dirección y coordinación efectivas. 

· El alivio de los efectos sociales y económicos que tiene la 

epidemia. 

· La reducción de la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales 

particulares a la infección con el VIH. 

· La realización de metas acordadas para la prevención de la 

infección con el VIH. 

· La prestación de cuidados y apoyo garantizados a las personas 

infectadas con el YIH/SIDA. 

· La investigación y producción internacionales de medicinas y 

vacunas contra el YIH/SIDA que se pongan a disposición de la población 

a un co!:to razonable. 

• La movilización de los recursos financieros necesarios. 

1) Tiene consecuencias económicas, sociales, politicas y culturales 

El SIDA ha causado tantos estragos que la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), no ha dudado en denominar a todo el asunto 

como "las tres epidemias": 1) la infección por el VIH, 2) el SIDA, y 3) Ja 

reacción económica, social, política y cultural. 

Koli Annun, Secretario General de las Naciones Unidas declaró a la 

epidemia del VIH/SIDA como "el reto más grande que enfrenta el 

desarrollo en nuestros tiempos"ll•1•. 

Otro reto fundamental es aliviar el impacto económico y social de 

la epidemia. En muchos paises, el SIDA ha afectado a sectores clave. Su 

impncto es evidente en el desarrollo económico, la educación, la salud y 

la agricultura. Además. de acuerdo con el informe, los conflictos, la 

~ucrra, la incertidumbre económica, la desigualdad de género y Ja 

11 ~' Bolctin lJNlJ, op cit 
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exclusión social, han contribuido a que las personas sean más 

vulnerables a la infección por VIH.167 

Sistema de salud nacional 

Enfrentarse al SIDA sostiene que los gobiernos tienen la 

responsabilidad de garantizar prioridad a los programas preventivos y 

paliativos del SIDA, aún cuando la adversidad económica o el ajuste 

obligue a hacer recortes en otras áreas del presupuesto público. Así pues 

son los gobiernos y su sistema de salud son . los que se ven más 

afectados por lo que representa el cuidado ele enfermos en cuanto a 

capital humano y dinero para medicamento. 

Por dificultaclcs económicas, muchos paises no pueden asignar 

recursos adecuados para los cuidados de las personas que viven con el 

VIH/SIDA. Así pues, los servicios de salud de esos paises carecen de los 

medios, equipos ele protección personal y otros materiales adecuados para 

prestar cuidados a las personas que viven con el VIH/SlDA. Con el empico 

de la terapia antirrctroviral ha mejorado en gran medida la salud y la 

calidad de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA. Sin embargo, 

por su elevado costo, es inaccesible para muchas personas, especialmente 

de los paises en desarrollo. 

Desarrollo económico 

El SlDA repre5enta una amenaza contra el desarrollo económico. 

Un estudio del Banco Mundial estima que hasta ahora sólo hemos visto 

el 10% de las manifestaciones de la enfermedad y el número ele muertos. 

Los enfermos en los paises en desarrollo no podrán acceder a una 

vacuna o a medicinas de bajo costo antes de 1 O ai1os. Los indices de 

productividad laboral, ingresos familiares y formación de capital humano 

se venin afectados por la epidemia. Los infectados por SIDA, morirán en 

1
''' llulclln ONU. "I' cil 
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etapa económicamente activa y no sólo no generanin riqueza al país sino 

que serún un costo en cuidado médico. Por tanto, existen razones 

cconórnicus convincentes por lus que los gobiernos deban purticipar en la 

lucha contra el SIDA y hay ciertas actividades esenciales que sólo los 

gobiernos pueden asumir. Además hay que enfatizar los esfuerzos del 

sector privado para reducir la epidemia y mitigar su impacto. En 

términos de prevención, estas actividades incluyen: proveer información 

sobre la propagación del virus y cómo puede ser prevenida, reducir los 

comportamientos mús peligrosos que acrecientan. el riesgo de todos de 

ser infectados, y asegurar que los más pobres de la sociedad tengan 

acceso a los servicios de prevención. En términos de mitigar el impacto 

de la epidemia y duda la limitación de los recursos públicos y la gran 

demanda por ellos, los gobiernos deben fijar como máxima prioridad la 

protección del sector de asistencia sanitaria y el fortalecimiento de los 

programas existentes contra la pobreza. 

l~structura familiar 

La familia ha sido muy afectada por la pandcmia. Los ni1ios 

huérfanos de padres con SIDA más el cuidado de Jos enfermos ha 

generado los cambios más importantes en la composición familiar. 

Asimismo, se ha incrementado el número de menores huérfanos, toda 

ve:'. que la epidemia ha dejado ya sea sin padre, sin madre, o sin ambos, 

a mas de 13 millones de menores de 15 mios en le mundo. Muchos de 

los cuales se han muerto posteriormente, pero muchos sobreviven. Ante 

la epidemia del VI H cerca del 2 por ciento ele los menores en paises en 

desarrollo eran huérfanos¡ para 1997, la proporción ele menores se 

incrementó ul 7 por ciento en el mundo, quienes estün en riesgo de 

padecer desnutrición, enfermedades, abuso sexual y explotación sexual. 
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Educación 

Dada la ausencia de vacunas y la incapacidad actual de la ciencia 

médica para controlar el virus del SIDA, la educación constituye una de 

las vías más eficientes para combatir la epidemia. Existe unanimidad en 

reconocer que la educación tiene un papel clave que cumplir en la 

prevención, no únicamente para transmitir la información, sino también 

en el cambio de actitudes y comportamientos relativos al SIDA, tanto 

como enfermedad que como fenómeno social. La UNESCO, agencia de las 

Naciones Unidas, tiene un mandato específico para la educación, razón 

que le permite desempeñar un papel de liderazgo en la prevención del 

VIH a través de la educación. 

El objetivo principal de las actividades de la UNESCO en el campo 

de la educación preventiva es que las estrategias y materiales 

pedagógicos estén disponibles y puedan adaptarse a contextos 

socioculturales específicos, y a largo plazo, ser incluidos en los 

programas de educación formal e informal, los cuales estén relacionados 

con los conocimientos, valores, actitudes, competencias y 

comportamientos. Este enfoque interdisciplinario es la razón 

fundamental de la UNESCO en el campo de la educación preventiva.1 68 

g) Es una enfermedad socialmente estigmatizada 

Una de las consecuencias de esta epidemia es la discriminación de 

las personas que viven con el VIH/SIDA, lo cual representa, además de 

una lesión social, una violación a la dignidad al negar, restringir o 

suspender los derechos que tiene todo ser humano. El SIDA refuerza los 

prejuicios de ciertos individuos, quienes intentan justificar una conducta 

discriminatoria siempre con el pretexto de proteger la salud pública. Éste 

11~ llNESCO, reporte 2001 
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es el principal obstáculo contra los esíuerzos para controlar el desarrollo 

de la epidemia. 

En algunos países, el SlDA afectó principalmente a grupos que ya 

estaban marginados, y como consecuencia aumentó la discriminación 

(homosexuales, drogadictos intravenosos y prostituidos). El turismo 

sexual, donde se explota a mujeres y varones jóvenes, pone en peligro e 

incrementa el riesgo de la transmisión del VIH. 

La discriminación es una práctica que se expresa de muchas 

maneras entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

º Estigmatización y aislamiento del enfermo de la familia, el 

contexto social, la comunidad y la Iglesia, por miedo al 

contagio y por prcjuicias. 

•Expulsión del empleo, por miedo al contagio, por no cubrir 

la poliza de gastos médicos, por prejuicio. 

•Violencia fisica y/ o psicológica contra personas de 

orientación homosexual, prostituidos y drogadictos. 

•Restricciones de viajes, por temor a llevar la eníermedad a 

otro país, por miedo a que el scropositivo desarrolle SIDA 

en un lugar desconocido, por prejuicio. 

•Presiones familiares y sociales sobre quienes brindan 

cuidado a los cnícrmos (medicas, enfermeras, cuidadores) 

para que no los cuiden por la alta exposición al contagio. 

•Negativa a brindar seguros de vida o salud, así como 

tratamiento médico, por el costo altísimo en tiempo y dinero 

del tratamiento. 

•Actitud negativa para brindar acceso a la educación, 

especialmente a los niños, ya que están expuestos 

constantemente a juegos en los que pueden salir 

lastimados y se da el intercambio de lluidos. 
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Ya sea en sociedades desarrolladas o no, las personas que 

conviven con el VIH deben cargar con el peso del estigma asociado al 

SIDA " ... lo que se ha convertido en un verdadero conflicto es la actitud 

enraizada de cstigmatización hacia los infectados, no permitiéndoles 

llevar una vida digna y adecuada."169 Por ello ONUSIDA, el Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA, ha propuesto para su 

campaña 2002/2003 el lema "Vive y deja vivir", haciendo alusión al 

cuidado de la propia vida y el respeto por la de nuestros semejantes.• 70 

h) Genera movimiento social 

La sociedad entera teme al SIDA: ha sido víctima, se sabe 

vulnerable. La discriminación de la que los enfermos fueron víctimas y Ja 

estrategia de prevención, ha generado gran movimiento social en 

organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, etc. El reto ha 

consistido en despertar el interés de la sociedad por informarse sobre Jos 

aspectos de Ja epidemia; involucrar a sus integrantes en tareas de 

prevención y defensa de los derechos fundamentales de las personas con 

el VIH/SIDA y el control de la epidemia. 

Tres de cada mil personas tiene SIDA en México. Numéricamente 

el peso de la enfermedad es muy chico si Jo consideramos en relación 

con otras enfermedades terminales en México como el cáncer. Según 

el Instituto Nacional de Oncología el cáncer es Ja segunda causa de 

muerte en nuestro país y 4 500 de cada 100 000, es decir 45 de cada 

mil personas mueren de cáncer en México. 

Sin embargo el poder de movilización que el SIDA ha tenido nos 

demuestra que su efecto social no está relacionado con el número sino 

con sus implicaciones. El SIDA por relacionarse con el amor, la 

:: L. Cruz l{amos, Repn•s1..•ntacíd11 socia/ cll'I SI/JA en México y sus e/écto.'i culturu/l!s, Tesis p.16 
Reporta Lalinsalud.com 16 de enero de 2003 
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sexualidad y con la muerte, ha sacudido a la sociedad. Vemos que 

hay 15 veces más enfermos de cúnccr que de SIDA y sin embargo las 

organi7.aciones, la preocupación, la difusión del SIDA es mucho rnás 

grande que la lucha contra el cáncer. Qui?.á la fuerza está centrada en 

que el SIDA es una enfermedad evitable y el cáncer sólo es prevenible. 

De 1983 a la fecha casi todos los estados de la 1·epública (menos 

Hidalgo y Colima) han construido por lo menos una organización no 

gubernmnental que ayuda en la lucha contra el SIDA. Junto con la 

aparición del SIDA, surgieron pequeñas organizaciones que en forma 

natural y voluntaria, pasaron a fm·mar parte importante en la lucha 

contra la epidemiu. Son espacios para las personas que viven y 

trabajan con el veiache y deticnclcn sus derechos. Sus actividades 

incluyen servicios educativos, médicos, distribución de folletos y 

preservativos, programas de apoyo psicológico, asesoría sobre 

cucst iones sociales, bancos de medicamento, asesoría legal, 

información, apoyo médico. 

l<:n total hay 275 organiu1cioncs no gubernamentales en el lJais. 

El lugar donde mús hay es en el Distrito Federal con 143 y Campeche, 

Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco con una. Cuyo objetivo es dar 

apoyo médico, apoyo psicológico, información, educación sexual, 

grupos de apoyo, actividades culturales que hagan conciencia del 

caso. Cuando vemos esto nos damos cuenta de que el SIDA ha inlluido 

en la sociedad enormemente qui?.á porque no sólo afecta al infectado 

sino directamente el modo de relacionarnos y actuar en la intimidad de 

todos los habitantes, y sobre todo porque el SIDA es una epidemia 

evitable. 

ITEsr~:coN --
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Ce >NCl.USIONl·:s 

El impacto que el SIDA ha tenido sobre el mundo entero es 

notable. No hay nación que no hay sido afectada en mayor o menor 

medida por dicha enfermedad. Gran parte de la gente que debiera 

trabajar y producir en cualquier país está muriéndose a costos 

altisimos de cuidado médico. La riqueza humana de las naciones está 

minada por un virus que ha demandado la atención de especialistas no 

sólo en el ámbito de la salud sino de la educación, la politica, las 

finanzas. Los casos más terribles son los de algunas naciones africanas 

donde uno de cada dos habitantes padece el virus. De seguir así, esos 

paises en un futuro no lejano serán terrenos baldios. Las naciones más 

afortunadas han invertido grandes sumas de dinero en hospitales, 

educación e investigación para contrarrestar los efectos del mal. Hay 

cumbres internacionales para que los lideres de las naciones lleguen a 

un acuerdo. El SIDA no respeta edad, sexo, género, clases sociales ni 

fronteras. 

Los hechos nos dicen que el SIDA no es sólo un problema de salud 

ya que es la sociedad la que permite su mayor propagación y es en las 

sociedades donde definitivamente se viven sus consecuencias. La 

diferencia del SIDA a comparación con otras pestes, ya se ha dicho, es 

que es evitable, si y sólo si se cambia el modo de actuar de los sujetos 

sociales. Si los individuos modifican sus prácticas sociales el virus 

puede se1· erradicado. Incluso algunos paises europeos sci'rnlan, en sus 

campañas de lucha contra el virus, a los hombres como los máximos 

responsables de esto. La mayor parte de los contagios son por contacto 

sexual y el condón está diseñado para el cuerpo masculino. Si los 

hombres incluyen el condón en su vida sexual, independientemente de la 

preferencia y del estado civil, el indice de contagio se reduciría 

notablemente. El problema es que es más fácil desterrar una enfermedad 

con una vacuna que con un cambio dramútico de comportamiento. 



Por tanto, decimos que el 8IDA es una enfermedad biológica pero 

ele naturaleza social que afecta clireetamentc a la sociedad. No se 

elirnina:-{1 la pandernia considerándola corno ww mera enferrncdacl. Si 

no se tornan en euentn las circunstancias que la favorecen, las prúct icas 

que la evitan, las pnicticas que la generan, y se hace algo respecto a ello, 

no hay posibilidades de erradicar la enfermedad. Además está el factor 

económico ya que los condones cuestan dinero y en muchas sociedades 

es preferible gastar en comida que en preservativos. El VIl-1/SIDA 

prolifera en la pobreza, como ya se explicó antes y a su vez produce 

pobreza pues la fuerza laboral no sólo disminuye y mucre a causa de 

SIDA y sino que adcmús consume dinero en su tratamiento. 171 

En el libro tercero de El suicidio, en el que Durkeim concluye que 

es un fenómeno social se expresa así: 

"De todos estos hechos resulta que la cifra social de los suicidios 

no se explica mas que sociológicamente. Es la constitución moral 

de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de las 

muertes voluntarias. Existe pues paru cada pueblo una fuerza 

colectiva, de una energia deterrninuda, que impulsa a los hombres 

a matarse. Los actos que el paciente lleva a cabo y que, a primera 

vista, parecen explicar solo su temperamento personal, son, en 

realidad, la prolongación y consecuencia de un estado social que 

ellos manifiestan exteriormente"ln. 

'" Cfr. UNFl'A. 2001 
1 ~? I:·. IJ11r~hcim. 1:·1.u1icidio. p. 259 
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V. EL SIDA EN LA NOVELA MEXICANA CONTEMPORÁNEA 

El comportamiento humano, como se observó en capítulos 

anteriores de acuerdo con la perspectiva de Gbldmann, tiende a ser 

significativo; es decir, el hombre busca dar respuestas coherentes y 

estructuradas a los problemas que se le presentan. 

El SIDA aparece en el año de 1980; sin embargo, su presencia se 

difunde a nivel mundial cuatro o cinco años después. Conforme se 

fueron conociendo las fulminantes y devastadoras consecuencias de la 

enfermedad, así como su vertiginosa propagación, se fue acrecentando el 

temor de la sociedad ante la elevada posibilidad del contagio. El 

problema rebasó las fronteras de la salud pública convirtiéndose pronto 

en un problema social de magnitudes inauditas. Desde entonces, los 

diferentes grupos sociales han respondido significativamente a éste desde 

diversos ángulos. En México, como en el resto del mundo, se han creado 

organizaciones civiles, centros de investigación e inst.ituciones 

especializadas c11ya labor ha sido trascendental en la difusión, la 

prevención, el tratamiento y la lucha contra el SIDA. Aunado a ello hay 

otros tipos de respuesta "Sin duda la respuesta cultural respecto al 

SIDA que se dio en primer término, fue y sigue siendo la literatura". 173 

En este sentido, nuestro interés central en el presente capitulo es 

observar cómo la literatura mexicana, como una de las formas de 

estructuración significativa de la realidad, ha trasladado a su terreno el 

fenómeno del SIDA llevando a la ficción un universo unitario donde 

in L. Cruz Ramos. Repre,\·e111acirh1 social Jd sida en A/Jxico y SWi <-fe1.:tos <:u/tura/es. Tesis, p. 72 
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pueden observarse las contradicciones, injusticias, estigmatizaciones 

sociales frente a los enfermos, así como la- particularización de la 

enfermedad, el contagio, los síntomas, el cambio en la vida de los 

personajes, etc. 

Después de revisar y anali?,ar las novelas escritas en México hasta 

el ai'Io 2000, observamos que únicamente tres abordan el tema. Dos de 

ellas se publicaron el mismo afio, por lo que se deduce que fueron 

escritas aproximadamente en el mismo periodo, entre 1994 y 1995. 

Las tres novelas en cuestión son Salón .de Belleza de Mario 

Bellatin, editada en 1996 por El Equilibrista; Cielo de inuiemo de Luis 

González de Alba, editada en 1999 por Cal y Arena; y El primo Javier de 

l~dmée Parcia publicada en 1996 por Editorial Planeta y recientemente 

reeditada por Nueva Imagen bajo el titulo Morir de amor. En estas 

novelas solamente, a falta de otras de autores mexicanos editadas en 

México, exploraremos el imaginario que se han generado en relación al 

SIDA para ncercarnos a éste mediante otro ángulo. 

Salón de Belleza hace alusión ni momento del SIDA propiamente 

dicho, que es la etapa de la agonía y la muerte. Cielo de lrwiemo narra la 

historia de un individuo que ya desarrolla los síntomas el Complejo 

relacionado con el SIDA y que está bajo tratamiento; y El primo Javier 

narra la historia previa a la notificación de ser o no seropositivo. 

Si bien es cierto que el tema no es novedos0, agotado ya por el 

medio masivo de información y las asociaciones pertinentes, extraña que 

tenga poca presencia en la novela mexicana, incluso como asunto 

colateral: personajes que trabajen en laboratorios, farmaceutas, doctores, 

niiios abandonados, contagiados. Esto podria explicarse por las 

siguientC"s razones: 

l) El SIDA es una enfermedad reciente. El conocimiento de sus 

características y sus fatales consecuencias se difunden años después de 

su aparición. 
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2) Los problemas de salud pública no son frecuentes en la 

producción novclistica mexicana, como lo son en cambio los temas 

socinlcs e históricos: la revolución, la migración rural-urbana, o en dias 

más recientes, el nareotráficoI74. El cáncer, por ejemplo, como 

enfermedad terminal afecta a un número considerable de habitantes y, 

no obstante, aparece poco en la literatura nacional. Santa mucre de 

cáncer y hay sifilis en toda la obra de Revueltas, pero es dificil rastrear la 

enfermedad como tema central en las letras mexicanas contemporáneas. 

Salvo la excepción de La lepra de San Job. 

3) La mexicana es una sociedad con doble moral y el SIDA es un 

tema estigmati7..ado aún para el escritor. Dentro del medio, existe una 

creencia velada de que sólo aquellos que padecen el virus se ocupan de 

él. Escribir sobre el SIDA supondria que el autor sufre la enfermedad o 

ha vivido en prácticas de riesgo socialmente reprobables que lo empujan 

a exorcizar sus temores. Por lo tanto, cualquier acercamiento al tema se 

vuelve sospechoso. Luis Felipe Ulloa, escritor jalicicnse que estaba 

escribiendo un libro de relatos sobre el SIDA, ha decidido abandonar el 

proyecto por agotamiento emocional al trabajar con el tema y, nos 

confesó, por temor a invocar la enfermedad. 

Sin embargo, lo que se ha escrito son testimonios de gente que 

ha vivido la enfermedad de modo directo o indirecto y que circulan bajo 

ediciones muy breves, casi folletinescas, en algunas de las 

organizaciones de lucha contra le SIDA. 

Quede lo anterior sentado como otra posible línea de investigación 

sociológica en cuanto a Jos temas favoritos que seleccionan Jos escritores 

para tratar en su obra y pasemos de lleno a Jo que es el objeto central de 

esta tesis. 

171 Para ello se puede consultar el cuadro anexo ni final de este trabajo. 
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5.1 ANÁl,JSIS DESCRIPTIVO DE LAS NOVEi.AS 

Como punto de partida del análisis propiamente sociológico, hemos 

decidido hacer un análisis descriptivo de las novelas en su plano literal, 

estudiando todos los componentes del tejido textual de cada una de las 

obras. De esta manera se examina, en primer término, la historia 

relatada, es decir, la anécdota central y sus diferentes procesos de 

acuerdo con el orden narrativo expuesto por el autor. Posteriormente se 

describen los personajes jerarquizándolos según la posición que 

mantiene cada uno dentro de la historia y la analogía de sus perfiles en 

la realidad, subrayando sus relaciones afectivas, laborales, emocionales, 

imaginarias con los protagonistas. Finalmente se exploran los planos 

espacio temporales de las novelas sobre los que pueden observarse 

referentes perfectamente identificables en dos de los casos, mientras que 

en una de las novelas la arnLigua ubicación en tiempo y espacio forma 

parte de la estrategia narrativa del escritor, y sin embargo es posible 

inferir puntos de referencia. 

Más adelante, y de acuerdo con los elementos teórico 

metodológicos expuestos de Lukács y Goldmann, procederemos a 

analizar la particularización del SIDA y sus procesos en cada una de las 

novelas, y observaremos las estructuras significativas contenidas en ellas 

como respuesta estructurada a un problema social con múltiples 

repercusiones. 

Salón de belleza 

a) Historia 

Salón de belleza es la historia de un peluquero que decide dar 

refugio en su salón a los moribundos infectados por una enfermedad 
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amigos los rccha?..an, las instituciones sanitarias no los admiten, los 

amantes aparecen sólo por las noches a llorar en la puerta del lugar, 

ahora convertido en Moridero. Primero fueron amigos y conocidos, 

después cualquier hombre que se encontrara en la etapa terminal 

hombres, sólo hombres. El peluquero ha establecido las reglas: no son 

admitidos médicos ni medicinas, mujeres enfermas, curanderos, rosarios 

ni crucifijos. Sólo acepta dinero en efectivo, golosinas y ropa de cama. En 

el salón de belle7..a ya no hay espejos que multipliquen Ja agonía de los 

enfermos, ni secadoras, ni sillones reclinables; sólo colchones de paja y 

catres de hierro para Jos moribundos. 

El narrador es el propio peluquero quien, aficionado a los peces, 

había decorado el salón con acuarios de distintas proporciones con el fin 

de darle un toque de originalidad a su establecimiento. La historia de los 

peces corre paralela a Ja historia del salón mismo: sus inicios, su 

florecimiento, su decadencia. En el Moridcro sólo quedan vivos unos 

cuantos peces dentro de un acuario de agua turbia que el peluquero 

conserva como último signo de vida. El resto de las peceras guardan los 

objetos de los huéspedes. La historia termina cuando el peluquero 

contempla su muerte próxima y sabe que no habrá quien cuide del salón 

de belleza, ni de él mismo. 

La acción se desarrolla básicamente en retrospectiva donde la voz 

narrativa va intercalando sucesos del pasado con el pasado reciente y el 

presente, expuestos en la novela como sigue: 

138 

1. El narrador cuenta cómo inició su afición por los 

peces, cómo crió con poca fortuna sus primeros Guppys 

Reales y continuó adquiriendo especies de crianza más 

dificil. 

2. El peluquero narra cómo nació el Moridero: 

primero dio refugio a algún herido, víctima de una banda 

de maleantes, después a un hombre infectado por la 



enfermedad, amigo de su compmiero peluquero, y más 

adelante fue admitiendo a otros amigos y conocidos 

cu11 tagiados. 

3. Ante la imposibilidad de continuar con su forma 

de vida anterior al contagio, el personaje recuerda con 

cierta afioranza sus aventuras homosexuales en los baflos 

turcos, las calles del centro de la ciudad y los cines, sin 

entrar en detalle. 

4. El peluquero describe cómo fue transformando el 

salón de belleza en Moridera. 

S. Aparece la preocupación del personaje por el 

Moridera ante su muerte próxima. Describe las 

manifestaciones de la enfermedad en su cuerpo: pérdida de 

peso, llagas y ampollas en la piel. 

6. El peluquero narra la única relación significativa 

que mantuvo con uno de los enfermos, hasta distanciarse 

de él poco antes de su muerte. Ese muchacho es el único 

amante que menciona de manera directa, el único enfermo 

que describe físicamente. 

7. El narrador habla de los enfermos que como sus 

Guppys, se aferran a la vida y sufren una agonía terrible. 

Explica las reglas que él mismo impuso al Moridera: 

prohibidos médicos, medicinas, mujeres y cualquier otra 

ayuda que no fuera dinero en efectivo, golosinas y ropa de 

cama. 

8. El personaje recuerda a sus dos compañeros 

peluqueros, únicos amigos, con quien~s compartía su 

salón y sus aventuras callejeras. 

9. Se desata en el vecindario una campaña contra 

el salón y sus huéspedes que termina en una turba: los 

vecinos logran violar la puerta, sin embargo, por temor al 
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contagio, nadie se atreve a entrar. Tras la intervención de 

organismos no gubernamentales, la gente se retira y deja 

en paz al personaje central y su Moridera. 

10. Intercalando la historia de sus acuarios con el 

salón de belleza, el narrador describe tanto los orígenes y 

el pasado cxito de su negocio, como la adquisición de 

distintas peceras y peces exóticos que lo fueron adornando. 

11. Cuenta con mayor precisión cómo fue dando 

refugio primero a un amigo de su compañero, luego a otros 

conocidos hasta aceptar extraños en su transformado 

salón. 

12. En la última parte de la novela, el personaje 

describe con más detalle la evolución del mal, sus 

manifestaciones corporales y anímicas que el mismo 

experimenta. 

13. Se mencionan las rondas nocturnas de los 

amantes de los enfermos, sus quejidos y su imposibilidad 

de presentarse durante las horas del día. 

14. F'inalmente, el personaje reflexiona sobre el 

posible destino del Moridera y de él mismo cuando el mal 

lo invada por completo y agonice solo, en el que fuera su 

exitoso salón de belleza 

b) Personajes 

Personaje principal 

El personaje central es el peluquero quien narra la historia. En el 

sentido lukasiano, puede definirse como un personaje histórico-universal 

representativo de un grupo social específico: un peluquero homosexual 

de bajos recursos quien despucs de trabajar en una estctica y ahorrar 

gran parte de sus ingresos, logra reunir el dinero suficiente para compra 
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un pequetio terreno en una zona marginal de la ciudad y construye su 

salón de belleza. 

Pronto se conoce su habilidad como peluquero y se convierte en 

uno de los mús exitosos del barrio. Tiene un sentido de la estética 

particular y definido, busca la originalidad en la decoración del salón al 

incorporar los acuarios como el toque que lo distingue del resto en el 

barrio, y con ello aspira a elevar el establecimiento a uno de alta 

categoría. 

Se viste de mujer durante sus aventuras nocturnas y después 

decide hacerlo en horus de trabajo con la idea de crear un "ambiente 

más intimo" en el salón donde las clientas se sientan cómodas y puedan 

contarle sus vidas y secretos. Se divierte y busca sexo en los baños de los 

cines donde se proyectan películas pornográficas y en los baños turcos. 

Antes de manifestarse la enfermedad en su cuerpo, el personaje admite: 

"Pese a que dentro del salón se llegó a formar ulgo así como 

una unidad y una armonía agradables, con el abuso de las 

aventuras callejerus mi vida fue perdiendo su centro" 175. 

A partir de que toma la decisión de transformar el salón en un 

Moridera, el protagonista vive un cambio interno: "Al momento de 

empe7..ar a atender a los huéspedes, me volvi más responsable". No se 

hnbla de edades, sin embargo expresa que en el momento de aceptar al 

primer enfermo "no era tan joven", ya no tenia tanto éxito en las noches y 

había ll'nido que tr·asladarse a las "avenidas menos r.xclusivas". A partir 

dL' quL' la enfermedad se hace visible en su cuerpo, deja de salir a buscar 

hombres en lugares públicos. 

Pese a que sacrifica su salón para dar refugio a quienes no 

encuentran un lugar donde morir en paz, su actitud no es compasiva, ni 

"' \1. llcllatin. Salá11 d<' hl'lh-=a. p.47 
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caritativH. No es un hombre religioso ni creyente. Asume la labor de 

cuidar a los enfermos como un deber humanitario, como destino. 

Personajes secundarios 

Los amigos 

Dos peluqueros más se integran al salón. Se convierten en los 

mejores amigos del protagonista quienes comparten su cama y su afición 

por salir a las calles de la ciudad a buscar hombres. Al momento de la 

narración, ambos ya han muerto a causa de la enfermedad: 

"Mis compañeros de antes, con los que trabajaba en los 

peinados y en la cosmctología, han muerto hace ya mucho 

tiempo ... La cama donde antes dormíamos juntos me parece ahora 

demasiado grande para mi. Echo de menos su compañia. Fueron 

los únicos amigos que he tenido. Los dos murieron contagiados y 

en el momento de la agonía los traté con la misma rectitud"t76, 

No hay información que nos defina sus rasgos fisicos, su carácter o 

las particularidades de su relación con el personaje central. Sin embargo, 

se infiere la cercanía cuando éste recuerda en plural sus aventuras y 

atesora algunas de sus pertenencias: 

"Todavía tengo colgadas en el perchero las ropas con las que 

solíamos salir a las avenidas. En una caja guardo además las 

tarjetas que nos dieron algunos de los hombres de la noche. Nunca 

he llamado a ninguno. Ni siquiera para informarles por qué ya no 

nos encontrarán en las esquinas. Aunque lo más seguro es que ni 

siquiera se acuerden de nuestra existencia. Seguro que otros 

jóvenes ocupan ahora nuestros lugares habituales"t77. 

Y es uno de los compaticros quien le suplica al peluquero que dé 

refugio a un amigo suyo, el primer enfermo quien abandonado por su 

l7<> /c/tWI. p. 3 1 
177 ldc.•m. p. 32 
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familia y rechazado por el hospital sólo podía aspirar a morir debajo de 

un jJuente. Con él que se inaugura el Moridera: 

"La primera vez que acepté un huésped, lo hice a pedido de 

uno de los muchachos que trabajaba conmigo ... me contó que uno 

de sus amigos más cercanos estaba al borde de la muerte y no 

querían recibirlo en ningún hospital. Su familia tampoco quería 

hacerse cargo del enfermo y por falta de recursos económicos su 

única alternativa habría sido morir bajo uno de los puentes del río 

que corre por la ciudad. En efecto, hasta ese lugar lo habían 

llevado unos vagabundos, y para mitigar los escalofríos que lo 

acometían lo abrigaron con cartones que habían conseguido en las 

cercanías. El muchacho que trabajaba conmigo me rogó que lo 

recogiéramos. Acepté sin pensar mucho en las consecuencias. Si 

me hubieran hecho ese pedido en otro momento, jamás habria 

permitido que mi salón de belleza se convirtiera en Moridcro"l78 • 

La historia de este primer enfermo, así como la de otro huésped 

por quien l'1 protagonista sintió especial afecto, son las únicas que, 

dentro de la brevedad caraeteristica del relato, se desarrollan. 

El enfermo 

El narrador sólo menciona uno de los huéspedes por quien tuvo 

cierto afecto. Es al único que describe de manera peculiar mostrándonos 

su atrncción por él, pero sin definir con precisión sus características: 

"Me viene a la memoria uno en concreto, a quien ya conocía 

antes de que cayera enfermo. Su belleza era sosegada, como Ja de 

los cantantes extranjeros que salen en la televisión. Recuerdo que 

cuando organizábamos algún concurso de belleza, la reina siempre 

i·)i '"""'· p.49 
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pedía aparecer en las fotos con él. Creo que eso le daba un matiz 

internacional a la cercmonia"l7<J. 

El hombre había tenido un amante con dinero que lo utilizaba para 

transportar cocaína en su cuerpo. Al caer enfermo, el amante lo 

abandonó. El narrador cuenta que no quiso recurrir a su familia: 

"Inventó un viaje y vino a alojarse al Moridera. Vendió el departamento 

que tenía y me entregó todo el dinero"IBO. 

Él es por el único que el peluquero confiesa su afecto e incluso 

comparte sus peces: "Creo que incluso llegué a sentir algo especial por él. 

Dejé de lado la atención que requerían los demás huéspedes y durante el 

tiempo que duró su agonía no estuve sino atento a cumplir con sus 

necesidades. También le puse un acuario con peces en su mesa de 

noche"IBI. 

Por otro lado, este muchacho es el único personaje concreto que se 

menciona en la novela que tiene relaciones con el peluquero y que le 

corresponde su afecto: 

"Lo que más me emocionó fue que él no era ajeno a mis 

preocupaciones. También me demostró su cariño. Incluso un par 

de veces estuve en situación intima con ese cuerpo. No me 

importaron las costillas protuberantes, la piel seca, ni siquiera esos 

ojos desquiciados en Jos que aún había lugar para que se reflejara 

el placer"l82. 

Sujetos transindividuales 

En la acción narrativa intervienen miembros de grupos e 

instituciones que no son claramente definidos cuyo comportamiento 

responde a un carácter colectivo. En el discurso se caracterizan por su 

"" M. IM latín. Sci/á11 d1• hdlt':a, p. 26 
IMO ldem. fl· :!6 
IM• /dem. p. 'J.7 
UI.! /Jiidt'lll. 

144 



designación genérica: las clientas, los huéspedes, la policía, el vecindario, 

los familiares; y en algunos casos por el uso de las mayúsculas: las 

Hermanas de la Caridad, las Bandas de los Matacabras, la Junta, los 

Marchantes. La presencia de estos sujetos transindividuales es 

fundamental en el desarrollo de la historia. Los actos delictivos de los 

Matacabras así como la actitud de familiares e instituciones de 

salubridad conducen al protagonista a transfonnar su salón de belleza 

en un refugio. 

Los grupos trasindividuales centrales, definidos en el sentido de 

Goldmann por su comportamiento colectivo en la novela, son las clientas 

y los huéspedes. 

Los huéspedes 

No se mencionan nombres. Los moribundos son referidos como 

huéspedes o enfermos sin identidad propiamente dicha. El narrador se 

dirige hacia los lectores en plural y, a manera de confesión, explica su 

relación con los huéspedes: 

"Puede parecer dificil que me crean, pero ya casi no identifico 

a los huéspedes. He llegado a un estado tal que todos son iguales 

para mi. Al principio los reconocía e incluso llegué a encariñarme 

con alguno. Pero ahora todos no son más que cuerpos en trance de 

desaparición." 1x.1 

Primero fueron amistades y conocidos, ahora la mayoría de los 

huéspedes son extraños que no tienen a dónde morir. El trato del 

peluquero hacia ellos es distante, como el de un médico que mantiene 

una relación profesional con sus packntes. El protagonista ha asumido 

la obligación de cuidar de los enfennos puntual y sistemáticamente: 

"Deho darles una cama y un plato de sopa a las victimas en cuyos 

cuerpos la enfermedad ya se ha desarrollado". Sin embargo, en la novela, 

11
" Jdem. p. 25 
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los huéspedes no interactúan con el personaje. Incluso, en un momento 

el peluquero manifiesta su falta de sensibilidad y agradecimiento, no sólo 

por los cuidados diarios, sino por mantener el lugar agradable, por 

llevarles peces para que los admiraran: 

"Cuando volví al salón con mi bolsa de Monjitas (un tipo de 

peces), muy pocos se dieron cuenta. Había algunos huéspedes que 

no habían perdido la conciencia, por lo que me molestó que se 

mostraran tan indiferentes. Me pareció que no eran lo 

suficientemente agradecidos, que no bastaban las palabras con las 

que ellos o sus familiares me pedían alojamiento, ni tampoco las 

cosas agradables que de cuando en cuando me decían. Faltaba que 

me expresaran su gratitud de manera más tangible. Por ejemplo, 

admirando los peces que aún quedaban con vida o tal vez con 

alguna alusión a mi cuerpo, como dejando entender que aún se 

mantenía en buena forma":B4. 

A la hora de morir, el protagonista envuelve los cuerpos en una 

sábana y los deja en Ja cama hasta que vienen unos hombres que él 

mismo contrata y se los llevan en carretillas a la fosa común .. 

Las clientas 

Se describen como personas generalmente mayores que buscaban 

rejuvenecer en el salón de belleza: 

"La mayoría eran mujeres viejas o acabadas por la vida. Sin 

embargo, debajo de aquél cutis gastado era visible una larga 

agonía que se vestía de esperanza en cada una de las visitas•1ss. 

1~ M. Bellatfn. Salú11 de hcllcza, p. 33 
1 

• "'''"'·p. 30 
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No se menciona ninguna en especial, ni se observa la demostración 

de algún afecto hacia ellas. La relación, aunque se buscaro cierta 

intimidad en las conversaciones, era básicamente profesional: 

"Las clienws se sentirían más a gusto (con nosotros vestidos 

de mujer) y de esa manera podrían contarnos sus vidas, sus sccretos"1 8<>. 

Destaca el papel de los peces en la narración. Paralelamente 

a la historia del Moridera, el narrador nos cuenta la historia de sus 

acuarios y de los peces que los pueblan: su adopción, su enfermedad, su 

muerte. Los nombres comunes de cada especie están escritos con 

mayúsculas con lo que se acentúa su importancia en el relato: Guppys 

Reales, Carpas Doradas, Monjitas, Goldfish, Axolotes, Peces Basureros, 

Peces Peleadores, Piraflas. 

c) Espacio 

El texto se caracteriza por la ausencia de referentes reales 

concretos. No hay nada que nos indique que la acción narrativa se 

desarrolla en la ciudad de México o en alguna otra de América Latina. 

Sabemos que el libro se escribió fuera de nuestro país, sin embargo no 

tiene relevancia para la narración. Cuando se habla de la Banda de los 

Matacabras el autor sólo agrega "que rondaban por las zonas centrales 

de la ciudad". Se menciona que tanto el peluquero como sus dos amigos 

se vestían y desvestían en "los jardines de las casas cercanas a los 

puntos de contacto que se establecen en las grandes avenidas" y 

ocultaban los maletines donde guardaban la ropH "en la base de la 

estatun de uno de los héroes de la patria". Cualquier ciudad tiene 

grandes avenidas y héroes esculpidos sobre sus aceras. Cualquier 

csquinn transitada puede ser el punto de encuentro y búsqueda de 

parejas ocasionales. Sin embargo, este nivel de aparente ambigüedad 

espacial le otorga al relato una significación de carácter particular 
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basado en elementos universales: puede verse con claridad al ambiente 

de una ciudad contemporánea ubicada en algún pais del mundo. La 

descripción no es demasiado abstracta como para no ubicarnos en un 

medio urbano diferenciado y contrastante como el que la novela 

presenta. 

El salón se ubica en alguna zona marginal situada en las afueras 

de la ciudad, donde no hay transporte público que transite cerca y la 

violencia en las calles se infiere ante el temor de las clientas de salir 

demasiado tarde del lugar: 

muchas clientas preferían no visitar tan tarde Ja zona 

donde está ubicado el establccimiento ... El salón esta situado en un 

punto tan alejado de las rutas de transporte público, que para 

viajar en autobús hay que efectuar una fatigosa caminata"187 • 

Como se ha mencionado anteriormente, antes de convertirse en 

Moridera, el local estaba decorado con acuarios de distintos tama!'ics 

poblados con peces exóticos y vistosos. Poco a poco se fue modificando 

su imagen para dar cabida a los huéspedes: los espejos fueron quitados 

casi de inmediato, las secadoras y sillones reclinables para el lavado del 

cabello fueron vendidos para comprar las cosas que hacían falta: 

"colchones de paja, catres de hierro, grandes ollas y una cocina de 

queroseno". 

El denso ambiente del Moridera se puede percibir en la mención 

constante al olor que despiden los enfermos y el estado de la única 

pecera con vida: 

"Me refería hace unos momentos al hedor y la costumbre. 

Porque mi nariz ya casi no percibe los olores. Me doy cuenta por 
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las muecas de asco de lm; que vienen de fuera cuando apenas 

ponen un pie en este lugar. Por eso conservo con agua y con dos o 

tres raquíticos peces uno de los acuarios. Aunque no le doy los 

cuidados de antes, me da la idea de que algo fresco aún se 

mantiene en el salón. Pero hay razones desconocidas que me 

impiden darle la dedicación que se merece. Ayer por ejemplo, 

encontré una araña muerta flotando patas arriba"IHB. 

Un espacio que descrito de manera detallada e inusual en la 

narración es un local de baños turcos atendido por una familia de 

japoneses, exclusivo para personas de sexo masculino donde el 

peluquero buscaba relajarse: 

"En el vestíbulo habían tratado de representar el estilo 

oriental que se notaba en el letrero de la puerta. Allí había un 

mostrador decorado con peces multicolores y dragones rojos 

tallados en alto relieve. Las japonesas ... invitaban al visitante a 

pasar a una sala posterior. Aquí la decoración cambiaba 

totalmente. El lugar tenia el aspecto de los baf1os del Estadio 

Nacional que conocí la vez que me llevó un futbolista aficionado. 

Las paredes estaban cubiertas hasta la mitad con losetas blancas, 

en su mayoría desportilladas. En la parte sin losetas habían 

pintado delfines que saltaban. En aquellos dibujos descoloridos 

apenas se percibía el lomo de los animales"IH'l. 

El nnrrador describe el lugar imaginando la sensación de entrar a 

unn de sus acuarios. Y a diferencia de los ba1ios turcos de "alta 

categoría", en éste los hombres saben perfectamente a lo que van: 

,,.
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"Lo único que se tiene que hacer es bajar las escaleras que 

conducen al sótano. Mientras se desciende, una sensación extraiia 

comienza a recorrer el cuerpo. Después de bajar, los cuerpos se 

confunden con el vapor que emana de la cámara principal. Unos 

pasos más y casi de inmediato se es despojado de las toallas. De 

allí en adelante todo puede ocurrir. En esos momentos siempre me 

sentía como si estuviera en uno de mis acuarios. El agua espesa, 

alterada por las burbujas de los motores de oxígeno y por las 

selvas que se creaban entre las plantas acuáticas, se parecía al 

sótano de esos Baños."I<Jo 

el) Tiempo 

A lo largo de Ja novela, no hay un referente temporal. No se 

menciona fecha alguna, día festivo o estación del año. No se alude 

tampoco a elementos tecnológicos como la presencia de celulares o 

computndoras que nos indicaran con mayor precisión que el relato 

transcurre en la época contemporánea. Sólo nos ubica la enfermedad 

misma: el SIDA se da a conocer a principios de los aiios ochenta, pero es 

hasta mediados y fines de esa década que se vive como pandemia. 

Sabemos, por otro lado, como dato externo, que el libro fue registrado en 

1994. De ahí podríamos deducir que la historia ocurre a finales de los 

ochenta y principios de los noventa. Sin embargo, y esto es lo maravilloso 

ele la literatura, dada la deliberada escasez de referentes como recurso 

estilistico a nivel formal, podría suceder hoy, mañana, cualquier día 

antes del descubrimiento de un medicamento efectivo que erradique la 

enfermedad. 

Ahora bien, el tiempo narrativo central es el presente, no obstante, 

la historia transcurre en saltos hacia el pasado, sin un orden especifico 

'"' M. l!cllatln. Sa/1i11 de bel/e:a. p. 19 
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ni cronológico. Los hechos estún expuestos de tal modo que dan el efecto 

de ser leidos tal y como aparecen en la memoria del narrador. 

Cielo de inuiemo 

a) Historia 

Cielo de inuiemo es la historia de un hombre que emprende un 

viaje: sale de su país y va de regreso al lugar del corazón y la memoria 

donde está su historia amorosa con David y así poder escribirla; va a la 

isla de Poros, donde nunca estuvo con su amado y se dirige al mundo 

de los no vivos, al tugar donde el virus de inmunodeficiencia humano lo 

lleva a paso lento, gracias a un tratamiento médico. 

En esta novela, el SIDA está como trasfondo de la anécdota, que es 

la historia del amor entre ,José y David, pero afecta de modo 

determinante la vicia de los personajes principales, fundamentalmente al 

narrador ya que es scropositivo y a lo largo de la novela muestra en 

detalle sus cuidados y tratamiento. 

El protagonista José, que es la voz narrativa, va mezclando su 

experiencia de viaje en la isla de Poros con el escrito en donde narra la 

relación con David, y la de ambos con otros hombres. Es en el relato 

contado en presente, el que sucede en Grecia, el que pone el énfasis en 

el Complejo relacionado con el SIDA (CRS). La vida del personaje está 

regida por la ingesta de los medicamentos en cuanto a las horas y los 

alimentos que deben o no acompafiarlos. Aunque no dice de modo 

directo que tiene SIDA, sabemos que debe tomar los medicamentos de 

por vida y que debe cuidarse la piel del sol, y atender los dolores 

musculares que de pronto le vienen. David, a quien está dirigido el 

recuento, murió asesinado pero según inferimos también 

infectado de Vlf-1. 

estaba 
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La acción narrativa va intercalando el presente, que es el viaje a 

Atenas, la estancia en Poros e Ydra, con el pasado lejano (sucedido hace 

tanto que "hasta he cambiado tres veces de cuerpo"1 9 1) para hacer un 

recuento de la vida de los personajes principales y sus aventuras 

sexuales. El desarrollo de la historia está sostenido en los siguientes 

aspectos: 

1. Inicio del viaje: presentación de José, el narrador, con 

tratamiento retroviral, y de David, su pareja amorosa ya fallecida. 

Se hace un paralelo entre el mundo mitológico griego y la 

situación de José para justificar el porqué decide ir a la isla de 

Poros. 

2. Se habla ya del SIDA de modo expreso a través de la 

muerte de Enrique, pareja anterior de David, y se empieza a hacer 

el planteamiento de las múltiples parejas y amistades de los 

protagonistas. 

3. Se arma el tejido de las amistades a través de la 

presentación de Carlos Bravo, amigo bisexual de David y el mundo 

afectivo de los personajes. 

4. Se describen los aspectos cotidianos del viaje de José, 

con especial atención en los medicamentos contra el SIDA. 

5. Se recuerda la despedida final de Enrique, en un 

recital poético en un bar, quien muere de SIDA. 

6. Aparece Mike, amigo heterosexual, intimo de David, y 

se narra el tipo de relación que hubo entre ellos. 

7. El personaje central pasea por la isla de Ydra, visita a 

la catedn1l de Constantinopla. 

8. Se planea y consolida la Organización de lucha contra 

el SIDA de la que David es miembro fundador. 

l'll L. linn1.álcz de Alha, < 'it.>/o de /m•il..'r110, p. 13 
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9. Se mencionan historias de Don, actual novio de José; 

Rodrigo, ex novio de David; y de Alberto novio de Rodrigo. 

JO. Recuento del viaje a Paris de Rodrigo, enamoramiento 

con Jame!, y relato de otras aventuras menores. 

11. El personaje principal narra el fin de su viaje y con él 

el fin que hubiese querido para David. 

b) Personajes principales 

.José 

José es el narrador protagonista del viaje a Grecia y quien nos 

cuenta la historia de su relación con David a través de un escrito que 

prepara a modo de respuesta a la novela que publicara David de corte 

autobiográfico. 

Es un hombre que probablemente esté cerca de los cincuenta 

años, scropositivo, con cultura, que gusta del buen vivir y el buen 

comer. Esto lo sabemos por sus acciones, la toma de medicamento, las 

constantes referencias detalladas a los platillos que come, porque viaja 

por distintos paises del mundo. Ha tenido una vida sexual muy activa y 

variada con otros hombres y esto último es el hilo conductor de la 

narración. 

La historia que cuenta tiene lugar años antes de que la escriba 

en una isla griega. El tiempo ha pasado y lo deja ver en su cuerpo: 

"Tengo su misma escasez de pelo el lo alto de la cabeza, sus canas en el 

bigote, estoy gordo y uso lentes gruesos. "IYJ 

En el momento de vida en que se encuentra el narrador tiene 

dos prioridades: tomar medicamentos para mantenerse vivo y escribir la 

novela que prcparu. 

1 ''~ L. Cion1;:ílcz de Alh¡1, C'i<'lo de /m,•iano, r. 13 
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" ... llegó la maleta. La llevé a mi cuarto y la abrí con enrome 

satisfacción. Lo primero que hice fue acomodar mis medicinas y las 

notas sobre David en mi maletín de mano, donde sobraba espacio, 

pues tiene muchas secciones y casi todas iban vacías. Los frascos 

quedaron alineados muy bien en la parte central. En otra, más 

estrecha, puse el cuaderno y las notas sueltas con las que iba a 

trabajar en esos meses."193 

Será en la historia que cuenta, en la vida que lleva en Grecia, que 

hace una especie de ajuste de cuentas con el pasado y con el amor. 

David 

David es el otro personaje principal de la novela. Sin él no hay 

historia. Es un hombre pequeño burgués, dueño de un bar y una 

pequeña editorial, con educación universitaria, con amplia cultura 

musical, literaria; evidentemente homosexual y bastante mayor que 

,José. Le da por experimentar con distintos platillos, de cierta 

complejidad, preparados y gozados por él, escucha con atención las 

voces cantantes de ópera y aprende a distinguirlas, hace constantes 

referencias a autores mexicanos e internacionales, a poemas. El 

pretexto de la narración escrita por José es la vida de David y lo que 

vivieron juntos, casi a modo de biografía. Para describir su carácter nos 

dice: 

(David) era el hombre gozoso que se entregaba a 

todos los placeres masculinos. Hizo realidad la pornografía a 

la que otros tienen acceso en revistas ilustradas y videos 

cuya contemplación solitaria es una débil imagen de las 

escenas que David si vivia."19·1 

1
'
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Así, sabemos que uno de los rasgos de carácter que definen a 

David es la libertad para vivir sus fantasías sexuales, asunto relevante 

para sei'ialar el origen del contagio. David, además de ser el amado, ha 

muerto, y eso hace que el narrador Jo idealice y vea en todos sus actos 

una dimensión superior. Nos dice José: 

"David logró dar una dimensión pagana a sus excesos. 

Qui?..á más que pagana pantcista. Por ese medio logró en 

algunos momentos comunicarse con todos los hombres del 

mundo, presentes, pasados y futuros."195 

David, por cuestiones de trabajo y de vida amorosa, era un 

hombre con muchas relaciones. Gran parte de su vida se movía en 

el ámbito de lo público. Su muerte es trágica: murió asesinado. No 

sabemos los pormenores del caso porque apenas lo sei'iala en 

unas lineas. "Hoy cumplo la misma edad que tenia David en el 

momento de su muerte, terrible como la buscó."1% Y después: 

"Para hacerse matar no hizo nada diferente a Jo que había 

hecho para conseguir los grados excelsos del gozo entre 

hombres ... Una vez más un grupo de hombres cumplía Jos deseos 

de David, como Jo había hecho siempre convocados por él para el 

carnaval anónimo, Ja fiesta de Jos cuerpos desnudos, el festín del 

sudor, los brazos, las piernas, los vellos, los testículo balanceantes, 

las mejillas ásperas por Ja barba hirsuta. Habría sido igual, pero 

David llevaba escrito en los ojos un final diferente. Con las miradas 

perdidas, el asesinato fue para ellos el acto supremo de placer con 

un hombre hermoso. Me sospecho que para él también. •197 

1
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También sabemos que es un -hombre iracundo.-- "David 

conocia el alcance de su propia furia, así que siempre-mostró un 

sano temor a hacer daño irreparable."198 

Personajes secundarios 

Enrique 

Enrique es la exparjea de David, veterinario, con quien éste tuvo 

doce años de relación previa a la relación con José, es uno de los dueños 

del bar el Gallo Giro, y es quien muere explícitamente de SIDA. 

" ... Enrique agravó y fue perdiendo lentamente el habla en las 

últimas fases de su enfermedad, en los tiempos en que no había 

para el SIDA los medicamentos de hoy ... "199 

De su apariencia física sabemos que "era un hombre muy guapo, 

alto y fuerte. Resulta difícil imaginar que un perro le impidiera el 

paso."200 

Rodrigo 

Rodrigo fue pareja de Enrique, conoció a David y por él nos 

enteramos de la vida de Alberto y de algunos detalles de David. 

José, el narrador, se entrevista con él para recoger alguna 

información para el libro que prepara. "Antes de mi salida a Grecia nos 

vimos Rodrigo y yo. Conversamos toda la tarde, siempre sobre David"20l 

Sobre él, José nos dice: 

"Rodrigo quiso mucho .a Enrique. Era un muchacho de 

hermosillo, cliente de El Gallo Giro .... Ha engordado, lo cual él 

también podría decir de mi. Pero nos reconocimos sin dudar. En 

estos casi veinte años no maduró bien, no es un hombre guapo 
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habiendo sido un joven encantador. A diferencia de mi, ahora 

calvo, conserva bien su cabello, aunque lo tiene gris. Algo le 

ocurrió en los ojos. Le cuelgan los párpados inferiores demasiado 

para su edad y muestran manchas oscuras. Trabaja en el 

Consulado de Francia en Guadalajara, en un puesto poco 

importante .. •202 

Alberto Escandón 

Alberto fue pareja de Rodrigo, ex pareja de Enrique, a su vez ex 

pareja de David. Un hombre mayor, con vida sibarita, que enseña el 

buen vivir y comer a Rodrigo. 

"Luego se iba a trabajar. Nunca supe bien lo que hacia. A veces iba 

a Educación Pública, otra a Gobernación, recibía llamadas de ministros y 

embajadores a las que parecía no dar ninguna importancia."203 

Personajes incidentales 

Carlos Bravo 

Carlos bravo es el amor platónico de David cuando era joven. 

"Carlos y David habian sido no sólo grandes amigos, sino 

camaradas de trabajo político en sus años de estudiantes, lo cual 

sé muy bien el inmediato atractivo que despertaba en David, la 

asociación literaria y cursi que hacia entre camaradería y 

erotismo"204 • 

Sobre Carlos nos dice. "Carlos Bravo, un mujeriego simpático, 

peleoncro y bueno para correr en auto a toda velocidad con una novia 

por un lado."205 

'o.' ldem. p.K2 
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M igul'I Desdier o Mike 

Es un amigo heterosexual de David, con quien tuvo "una bella 

relación sin apasionamiento ni congojas. Se veían con gusto y sin 

buscarse, Miguel le sacaba un largo disparo a David, que así marcó todos 

los autos prestados para ir por la botella linal. . ."iD6 en la que Miguel 

exploró su sexualidad en r"C!ación a los hombres. 

"Desider era mujeriego, simpático, y pendenciero: la debilidad de 

David."W7 

Eugenia Loaiza 

Amiga de David y rechazada por José. Una de las tres mujeres que 

aparecen en toda la novela y por la que el narrador siente animadversión. 

Ella se convierte en la directora de la Organización Nacional de lucha 

contra el SIDA. 

Sobre ella nos dice: 

"Esa vez se presentó Eugenia a la cita como siempre, 

elegante, discreta y rubia y delgada y todo. Alberto le ofreció 

asiento en el sillón grande y él se estaba acomodando enfrente 

cuando Eugenia, hablando muy rápido, como acostumbra ... " 

Ciro Carpintieri 

Diplomático en Paris "era un poco sordo y Alberto le decía Sor 

Dolores. Era también un maldad suprema."WH, a quien Alberto y Rodrigo 

visitan cuando viajan a Paris. 

Ajmed 

"Joven amigo del diplomático, un egipcio que sólo hablaba 

árabe y un poco de francés, según me dijo luego Alberto, casi 

.'Oh fdt'/11. p.133' 
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ininteligible. Pero eso sí, muy guapo. •209 Con quien Rodrigo tendrá 

una aventura en París. 

Elodia Rulfo 

Elodia es una pintora mexicana que vive en París y propone a 

Ajmcd un matrimonio blanco para conseguirle la nacionalidad mexicana. 

Es otra de las mujeres que aparece en la novela y, también en este caso, 

el narrador siente animadversión hacia ella. 

"Elodia se sumía en días y noches de encierro y gemidos por 

el abandono de los amantes, uno tras otro, ... o estallaba fuera de sí, 

con el rostro descompuesto, por alguna frase que la disgustara y, 

cuando llevaba un largo tiempo sin estallido, Je venia uno 

simplemente por nada, sólo para liberar presión, como Jos 

temblores de tierra:i10 

Mario 

Uno de los hombres por quien ,José deja a David 

"He mencionado u Mario, con quien busqué una relación 

mús de iguales. David no nos dejó nunca en paz. Fue una y otra 

vez a Qucrétaro, donde Mario y yo buscábamos trabajo como lo 

que éramos, dos jóvenes pobres y sin profcsión,"211 

Don 

Es la segunda persona por quien José deja a David y con quien 

mantiene una relación prolongada, parece que en el tiempo que narra Ja 

historia es su pareju actual. 
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"Yo fui el amor de su vida, si eso existe. Algo tendré que 

provoco esa perdición en hombres inteligentes como David y ahora 

Don, que tampoco puede vivir sin mí."212 

Personajes trasindividuales 

Los soldados 

Constantemente se habla un tipo de hombres que llama mucho la 

atención a los personajes de la novela: hombres que comprueban su 

hombría sodomizando a otros. Así, David o Enrique, frecuentemente 

pasean por las calles en busca de soldados para tener relaciones 

eventuales y veloces con ellos. No tienen nombre, no tienen cara. 

Instituciones 

La Organización Nacional de Lucha contra el SIDA, aparece aquí 

como una 01 ganización creada para agrupar a personas dispuestas a 

hacer del SIDA su lucha social, en el sentido de crear conciencia. 

Realmente no vemos la institución pero si se menciona de paso que 

agrupa a algunos de los personajes de la novela. 

e) Espacio 

En Cielo de Invierno, el espacio donde sucede la acción narrativa 

está muy bien ubicado y el relato contiene abundantes descripciones. La 

historia del presente narrativo de José sucede en Grecia, 

fundamentalmente en la Isla de Poros. El narrador necesita alejarse de Ja 

vida cotidiana de la ciudad de México para escribir una vez que ha 

'"ldcm. p. 30 
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recopilndo el material necesario. El porqué decide que sea en Poros y no 

en otro sitio lo explica él mismo: 

"He venido a Poros porque esta hermosa isla no la visitamos 

nunca juntos ... vine porque no vine con él."213 

Durante el relato se dcliene a dar detalles de los lugares, 

tanto exteriores como interiores no sólo para ir creando una 

atmósfera sino para distinguir distintas acciones narrativas en 

cuanto a tiempo y contenido. En Grecia el tono es pausado y 

nostálgico: 

"Dejo la terracita con el mejor panorama del mundo, sobre 

todo ahora que de nuevo se ha detenido enfrente la barca de 

pescadores envuelta en su nube de gaviotas y Poros recibe la luz 

brillante del otoño a las diez de la mañana.•21 4 

Antes de llegar a Poros, para en Atenas y la describe así: 

"La misma Atenas sin gracia a la que David y yo le teníamos 

cari1io. Prnnto observé que no era la misma. Con el corazón 

desconsolado encontré que los cafés sobre la acera de la plaza 

Síndagma habían desaparecido. Ahora son mesas amarillas de 

McDonald s.":.! is 

Pero In acción también sucede en México, en el DF'., en 

Uuudalajara, en Parif>, y en lugares muy concretos, tanto interiores 

como exteriores, de estas ciudades. Es en el recuento de la relación con 

David que se detiene en estos sitios y los describe así: 
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decoración de "cantina, - música de sinfonola y la primer 

pornografía gay que se veía en México, y muy buena ... "<lh 

En otra parte se habla sobre distintos lugares de la provincia: 

"Rodrigo terminó la secundaria en Hcrmosillo y continuó la 

preparatoria en Guadalajara ... Me habló de cuando las cuatro 

esquinas de Vallarta y Lafaycttc eran casonas muy bellas; del 

suave y dulzón perfume de los laureles, de los naranjos en el patio 

de su preparatoria; del Club Guadalajara, a donde comenzó a ir 

para nadar y pronto se descubrió pasando más tiempo bajo las 

regaderas que en las albcrcas."217 

Asi pues, es fácil de ubicar lo sitios a los que hace referencia, 

tanto para quienes los conocen o no, no sólo porque los menciona por su 

nombre real sino porque los describe a detalle. En ese sentido, el 

referente real del espacio le da, lo veremos más adelante, verosimilitud a 

la narración. 

Lo que es interesante mencionar es que la mayoría de los 

encuentros sexuales narrados ocurren en baiios, coches, calles, cines. 

Espacio'> públicos para actos privados que hablan de la trasgresión 

cultural de lo que es la sexualidad homosexual en la novela. 

d) Tiempo 

La juventud de David y José sucede en la década de los sesenta. 

"Eran los felices aiios setenta, cuando nadie había oído 

hablar de enfermedades incurables, sus dos o tres gonorreas, su 

par de sífilis las resolvió con una inyección. Eso era todo. Nadie 

''" /Jrn1. p. 84 
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sabia que eso no era todo y que de uno en otro se extendía un 

enemigo lento pero seguro. Un virus silencioso del que nadie había 

oído hablar".218 

Hace también alusión al tiempo en relación a las modas de 

entonces, la pornografía era con 

" ... aquellos modelos de los afias sesenta, antes de que se 

usaran esos culos rasurados de ahora."219 

La relación entre José y David, sucede en el tiempo en que mucre 

Enrique, la cxpareja de David de la que se dice " ... en los tiempos en que 

no había para el SIDA los medicamentos de hoy."220 

Aunque el hoy de la narración no queda especificado, suponemos 

que se habla de finales de la década de los noventa, precisamente por el 

uso de medicamentos contra el SIDA que aparecieron hasta 1996. 

El primo Javier 

a) Historia 

La tercera de nuestras novelas es El primo Javier que cuenta la 

historia de una mujer que ha tenido una relación extramarital por la que 

teme estar contagiada de SIDA. Sucede en el tiempo de espera entre que 

la protagonista, Andrca, se practica la prueba y recibe el resultado. En 

ese mes la protagonista hace un recuento de su vida amorosa, reflexiona 

sobre las relaciones de pareja, el modo cómo se han modificado las 

prúcticas sexuales y explora las posibles consecuencias del resultado. 

I<:stu novela habla explícitamente del SIDA, de la historia del virus y de la 

enfermedad, pero llama al SIDA como El primo Javier. Se trata, en 

~:: L(ik1. di.! Alhn. C'h•lotlL• /nvh•nm p. 111 
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resumidas cuentas, del miedo a la infección en un sujeto con ciertas 

prácticas sociales. 

La acción narrativa se desarrolla sostenida en los siguientes 

aspectos: 
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1. La protagonista se realiza la prueba y Ja informan 

sobre lo que es la enfermedad. 

2. Andrea cuenta, a modo de retrospectiva, su vida sexual 

activa e indaga las posibilidades del origen del contagio. Expone las 

modalidades de las relaciones de pareja, y cuestiona sobre la 

fidelidad desde su experiencia. 

3. Se discute el problema de la posible infección como de 

las consecuencias dentro de un grupo heterogéneo de mujeres 

heterosexuales bi1sicamentc monógamas, en donde se ve cómo la 

enfermedad ha influido en las relaciones de pareja y la vida 

sexual. 

4. Se explora la posibilidad, no elegida, de haber actuado 

de otra manera. 

5. Se expone el puente que hay entre un hecho y la 

conciencia de éste, personal y social. 

6. La protagonista expone de modo detallado e informado 

sobre el estado de las cosas con respecto al SIDA en el mundo y 

en México. 

7. La protagonista vuelve a enfrentarse a posibles 

prácticas de riesgo y actúa de modo distinto. 

8. Discusión entre Andrea y su pareja sobre el uso del 

condón en una relación estable. 

9. Juego, a modo de una prueba psicológica de revista 

femenina, para clasificar y los tipos de mujeres y de relaciones de 

pareja que hay en ese momento. 



1 O. Andrca imagina las consecuencias del SIDA en su vicia 

y el modo cómo afectaría su trabajo, su imagen social, su vida ele 

pareja y familiar. 

11. Andrca recibe el resultado de la prueba que es 

negativo. 

b) Personajes 

Personaje principal 

Andrea 

Andrea, la protagonista de la historia, es una mujer que tiene 

alrededor de treinta años, maestra de geogralia en el bachillerato, que 

vive en unión libre desde hace 8 años con Mauricio. Ella se refiere a si 

misma corno una mujer universitaria, económicamente independiente, 

psicoanalizada y libre.2;11 

La conocemos en un momento alterado de su vida porque teme 

estar infectada por el VIH a causa de una infidelidad. 

Andrea es la voz narrntiva de la historia, a través de sus palabras 

nos enteramos de lo sucedido, en ocasiones de modo directo y en otras 

de modo implícito. 

"Cuando empecé a oir hablar del SIDA, aunque la situación 

era alarmante parecía como si todo eso sucediera en sitios 

HlcjHdísimos, a personas desconocidas, como si fuera una realidad 

no compartida. No soy drogadicta. Haber tenido seis compaiieros 

sexuales no es indicio de promiscuidad. Sencillamente soy una 

mujer capaz de disfrutar mi cuerpo con el hombre con quien en 

ese momento esté compartiendo In vida. Nunca me aventuré con 

gente extraña. Así que me encontraba fuera de riesgo. Incluso 

!!i Cfr. E. Pardo.1~·1 ¡wimo.lm•ier. p.28 



cuando un amigo me conló que vio a un exnovio mio besándose en 

un bar gay, no me afecló."222 

Su habla llcvu el lona de la franqueza, la aperlura, la 

confidencia. Cuenla de modo direclo y con sentido del humor la 

siluación en la que se encuenlra. 

Personajes secundarios 

David 

David es quien desala Ja acción narrada. Es el hombre con quien 

Andrea soslienc Ja infidelidad. Es un hombre casado de edad 

aproximada a Ja de Andrea, maestro, colega en la escuela donde Andrea 

lrabaja 

" ... como quieres ver a un hombre extraordinario, eso 

mismo ves en él: inteligencia, sentido del humor, calidez, 

honeslidad, un sex appea/ bárbaro, bla, bla, bla. Y olro día, 

porque lomas la cxislencia más a la ligera, porque supones que 

la vida csl<i hecha para vi\"ir:;c, porque así son las cosas y no 

necesitas juslificar que lo vas a hacer, decides lanzarte al 

eslrellato. •223 

Mauricio 

Mauricio es la pareja de Andrea desde hace 8 años, es el hombre 

que ella ama, su lrabajo está relacionado con Ja computación aunque 

no sabemos con precisión cuál cs. Antes de vivir con Andrea estuvo 

casado y previo a ello vivió en unión libre con una venezolana. Estos 

antecedenles hacen a Andrea darse cuenla que hay otras posibilidades 

para raslrear el origen de la posible infección: 

"Pero una serie de peones comienzan a instalarse en el 

tablero: las otras mujeres de Mauricio, incluidas su exmujcr y la 

!!! E. Pardo. 1~·1 primo .hn·h.•r p 22 
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venezolana con quien vivió un ario, y quizú haya mús que las del 

pasado. Supones que él es fiel pero es posible que lo que tü 

experimentm; ahora lo sufra él; probnblemente también a 

escondidas se hizo la prueba del SIDA. Te percatas de cómo a 

quien más confianza le tienes, con quien se supone puedes 

compartir lo más profundo, los separa una laguna inmensa. Es a 

ese alguien que amas al que menos puedes confiarle tus temores, 

porque adcmús si él dice que ya pasó por lo mismo, qué hacer con 

la iníormación."224 

Personajes incidentales 

La psicóloga 

La psicóloga es el segundo personaje que aparece en la novela. Es 

quien informa a la protagonista sobre lo que es el VIH y el SIDA. Es 

también quien da el resultado de la prueba. Punciona como accionador 

de In conciencia en Andrea porque plantea dos preguntas que ella 

reflcxionani a lo larga de la narración: ¿qué pasaría si el resultado íucra 

negativo y qué pasaría si el resultado íucra positivo? 

No sabemos ningún otro dato de ella, íisico o de carácter salvo la 

forma cómo se conduce con Andrea 

"La mujer enfrentaba el asunto como si estuviéramos 

hablando de catarro o diarrc<:t y no de temas cargados de ética y 

moral como tener relaciones extramaritales, o no confiar en el 

marido, o dudar del pasado propio y del otro, o la adicción a las 

drogas. 

Explicó en tono neutro las formas principales de contagio: 

parto o lactancia; intravenoso (drogas, transfusiones u objetos 

infectados que entren en contacto con la sangre); sexo oral o genital 

en sUH acepciones heterosexual, homosexual, biscxual."225 

!~• l1k/// p.2:! 
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Ln enfermera 

La enfermera complementa la información que proporciona la 

psicóloga, y es quien toma la muestra e sangre. 

Personajes transindividuales 

Las amigas 

Las amigas de Andrca son un grupo de 6 mujeres, que 

pertenecen a un mismo medio sociocultural y económico. Junto con 

Andrea son "siete mujeres universitarias, económicamente 

independientes, psicoanalizadas, libres como quien dice"22<>. No tienen 

nombres personales, se les conoce a través de su propia voz (en una 

conversación), y a través de sus historias se ve el modo como viven su 

sexualidad y su vida afectiva. 

"Que mi amiga hubiera tenido relaciones con un casado no 

era cuestión de otro jueves. Abortos, divorcios, infidelidades, 

romances y cmbnrazos, se daban al por mayor a estas alturas. Parte 

de nucstrn amistad se armó por acompariarnos en los avatares de 

todo eso. Sin embargo no era lo mismo que una soltera anduviera 

con un casado porque quien trniciona es él, él es quien tiene el 

acuerdo con su mujer, no ella; a que una casada, yo por decir, 

tuviera un romance, porque quien comete la tacha es una. De 

cualquier modo, faltas mas, faltas menos, ella tenia posibilidades de 

estar infectada." 221 

Las instituciones 

La Fundación Nacional de Lucha Contra el SIDA es la institución a 

la que acude Andrca a realizarse la prueba Elisa y que según la 

::1o ldi·m. p.2K 
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información que ella obtiene, ofrece servicios de detección del virus, 

apoyo psicológico, orientación sobre tratamientos e información, de 

carácter gratuito, con respecto al SIDA. 

"Explicó que después de la toma de sangre me ciarían una 

clave para que preguntara a la telefonista por el resullado. En caso 

de estar listo, debería concertar una cita para que la psicóloga me 

lo comunicara de manera personal. Además, continuó, sabemos de 

doctores que pueden atenderte, vciache tiene menos 

probabilidades de desarrollo si llevamos una alimentación sana, 

ocho horas diarias de suc1io, no alcohol, no cigarros, poco estrés, 

ejercicio y seguimiento periódico. "221! 

La escuela 

Es una institución de educación media superior, con estructura 

de bachillerato, en la que labora Andrea. Es el lugar donde sucede lo 

más importante en la vida de Andrea: ahí se desarrolla profesionalmente, 

y por lo ta.1to le da un lugar en la sociedad, y es también el sirio donde 

conoce a David. Se ve a la protagonista interactuar con profesores y al 

momento de dar su clase. 

"En ese minuto entró un compaiicro a la sala de maestros y se 

alarmó al verme: 

-¿,Qué tienes, te sientes mal? 

Me percaté de lo delatora de mi actitud, el miedo se emana por los 

poros. 

- ¿Alguna mala noticia? 

-No -dije después de un silencio- es que tengo cólico. 

No supe cómo pude dar las clases, ni siquiera sé si las di. 

Fueron cinco horas en las que estuve en una doble realidad, como 

'" ld<'m. p.13 
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en un dcsdoblnmicnto de dimensión. En una me movía por los 

pasillos de un salón mirando los ojos de cuarenta alumnos y donde 

retumbaba el ceo de palabras vacías sobre la tcoriu de Malthus. En 

otra, me encontraba sola caminando por un laberinto de miedo. 

e) El espacio y tiempo 

El lugar donde suceden los hechos de la acción narrativa no está 

definido de manera directa, no obstante, en la novela se mencionan 

algunos referentes de los que se puede inferir que se trata de la ciudad 

de México porque Andrca es originaria de esa entidad: " ... sólo que en vez 

de portar una banda que dice Señorita Distrito Federnl, traigo una en 

que se lec, Señorita Puede Tener SIDA"2Jo. Además, cuando se habla del 

SIDA y del VIH, se hace alusión a México como país y a la ciudad del 

Distrito Federnl. 

")Sabias que en México por cada seis hombres seropositivos 

hay una mujer? ¿Sabias que en este país el SIDA es la sexta causa 

de muerte entre varones de 25 a 44 años, y la tercera causa en el 

Deefc? ) Sabias de que el grupo más longevo dentro de la 

comunidad seropositiva es el mexicano y que se debe al tipo de 

dicta rica en hierro, compuesta principalmente por frijoles? "231 

El tiempo interior de la novela es el mes que tarda la protagonista 

en recibir el 1·csultado de su prueba. Estamos ante un discurso interior 

a modo de monólogo dramático que sucede en la cabeza de la 

protagonista durante el tiempo de espera del resultado de la Elisa. 

Sabemos que sucede en la actualidad por los referentes a la 

"'' lde111. p.H7 
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computación, a las actividades de las mujeres, pero no hay precisión ele 

fecha. 

5.2 PARTICUl.ARIZACIÓN DEI. SIDA EN I.AS NOVEi.AS 

5.2. l Particularización del contagio 

Cada novela entiende, expone y explica el contagio de VIH desde 

distintas percepciones según la historia, el contexto y los personajes. El 

modo particular que cada obra tiene para hablar del contagio es 

percibido por el lector o analista en tres niveles. Lo que dice la novela, es 

decir el nivel literal, la forma como lo dice, es decir el nivel estructural, y 

el nivel subjetivo, que es lo que el lector infiere de lo que se dice y la 

forma como se dice. 

Es importante notar que en las tres novelas el contagio tiene 

distintos matices y formas pero las tres hacen alusión al sexo sin 

protección como la causa por la que adquieren VI H, que en la realidad 

corresponde al 87% de los contagio ocurridos. Es decir, Ja mayoría de Ja 

gente adquiere el virus via sexual como Jo expresan las 3 novelas. 

A nivel literal, En Salón de belleza, el narrador nunca hace 

referencia a práctica:; que trasmitan el VIH que no sean las sexuales. 

No se habla de drogadicción con agujas, de comercio de sangre, de 

contagio por vía sanguínea ni pcrinatal. Es la vida sexual y el tipo de 

ésta, la que causa el contagio en el protagonista. 1.gnoramos cómo es que 

adquieren el virus las personas que llegan al Moridera, pero inferimos 

que es vía sexual en su mayoria. 

El narrador lleva una vida triangular, con otros dos hombres con 

quienes comparte cama. Los tres son cómplices en ir a buscar 

experiencias sexuales a la calle vestidos de mujer. 
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"Para lo que tampoco tengo fuerza es para salir a buscar hombres 

en las noches. Ni siquiera en verano, cuando no es tan malo tener 

que vestirse y de~vestirse en los jardines de las casas cercanas a 

los puntos de contacto que se establecen en las grandes 

avenidas. •232 

El narrador, además, visita baños públicos en los que pasaba 

tardes enteras teniendo sexo con otros hombres. 

"Una vez que se está cubierto sólo con las toallas, el terreno es 

todo de uno. Lo único que se tiene que hacer es bajar las escaleras 

que conducen al sótano. Mientras se desciende, una sensación 

extraña comienza a recorrer el cuerpo. Después de bajar queda 

uno confundido con el vapor que emana de la cámara principal. 

Unos pasos más y casi de inmediato se es despojado de las toallas, 

De allí en adelante cualquier cosa puede ocurrir. "233 

Así pues, el contagio se infiere a partir de las prácticas sexuales 

con numerosas parejas, la mayoría desconocidas. Aunque las dos parejas 

"estables" del narrador mueren a causa del mal, él mismo no sabe quién 

lo infectó y tampoco muestra mayor interés en saberlo. 

"Tampoco vayan a creer que yo era un suicida y me entregué 

totalmente a ese muchacho. Antes de hacerlo tomé mis 

precauciones y no creo que haya sido él precisamente quien me 

infectó. Pero como ya dije antes, mis gustos cambian con 

frecuencia y de un momento a otro dejó de interesarmc."234 

Lo mismo sucede en Cielo de invierno, los personajes tiene 

una vida sexual activa con numerosas personas, muchos de ellos 

desconocidos. El origen del contagio, por ende también es 

desconocido. La diferencia entre Salón de belleza y Cielo de 

~~~ M. Bcllatin, .'-,'alán de hdle:a p.18 
• · ldem. p.17 
114 Jdem. p.22 

172 



lnuiemo, es que en esta última no atribuye el contagio de modo 

directo al tipo de vida que llevan sino a Ja ignorancia sobre el 

virus. Cielo de fr:11iemo nos dice que la ignorancia es Ja primera 

razón por la que se expande Ja epidemia, nadie sabia que existía. 

No es por la vida promiscua, porque antes del SIDA, cualquier 

enfermedad venérea se curaba. 

"Nadie había oído hablar de enfermedades incurables. 

Sus dos o tres gonorreas, su par de sífilis las resolvió con un 

a inyección. Eso era todo. Nadie sabia que eso no era todo y 

que de uno en otro se extendía un enemigo lento pero 

seguro. Un virus silencioso del que nadie había oído 

hablar."l35 

Así pues, en ambas novelas el contagio se da en hombres que tiene 

sexo con otros hombres, lo que coincide con lo que en un principio se 

conocía de la enfermedad. 

El énfasis de El primo Javier reside fundamentalmente en el 

aspecto del contagio heterosexual, en una pareja básicamente 

monógama, y se particulariza en Andrea quien está en posibilidades de 

portar el virus. El personaje principal es una mujer, en las otras dos es 

hombre, y esta mujer es heterosexual y los hombres son homosexuales, y 

esto hace que la particularidad sea más notoria. Las estadísticas del 

CONASIDA sefialan que actualmente la enfermedad avanza en mujeres 

heterosexuales casadas contagiadas por sus parejas estables. Hay una 

proporción menor de mujeres heterosexuales con pareja estable que 

pueden ser las causantes del contagio, y éste el caso que se desarrolla en 

)¡.,novela. 
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En su caso, puede perfectamente ubicar la posible fucnlc de 

infección, no tiene que buscar en una multitud y es claro que es por 

falta de conciencia que está en riesgo. Ella snbc del VIH, sabe de los 

modos de infección y aún así no se cuida. A partir de una relación 

ocasional sin preservativo, Andrea toma conciencia de la posibilidad de 

estar contagiada. 

"Tuve una relación hace poco y no me cuidé. Es más, nunca 

he usado condón. Cuando empezó mi vida sexual activa lo único 

que me preocupaba era no concebir hijos como coneja. Decidí que 

era responsabilidad mía, ni siquiera para compartir con otro. Tomé 

las medidas necesarias para evitar el embarazo por lo que nunca 

tuve necesidad de preservativos."2Jú 

De hecho, es el temor al contagio lo que mueve la acción narrativa, 

Andrca cae en lo que se conoce como práctica de riesgo, aquella en la 

que el actor está en riesgo de adquirir el VlH aunque no es seguro. Su 

conflicto ir.terno reside frente a la posibilidad de estar infectada con el 

virus debido a que sus prácticas no corresponden con su formación 

cultural y profesional: 

"Sabes que es una tonterfa, una tontería doble, una estupidez 

la que hiciste. Pero esas relaciones causan adicción y en vez de 

parar o aclarar el ncgodo, vuelves a ver a David, las ganas regresan 

y se preguntan cuándo volverán a estar juntos. 

Supe que era una burrada y no lo podía creer de mi. Yo, que 

digo a mis alumnas de bachiller que se cuiden, que prevengan el 

embarazo, que obliguen a sus parejas a usar preservativo, que lo 

piensen bien, le soy infiel a Mauricio y sin condón. No lo puedo 

creer. Soy inteligente, no ando en el colmo de la enajenación, 

conozco el problema, he leído al respecto, lo he discutido en clase, 

:.'•· E. Pardo. h'/ primo .Jm•fr•r, p. I O 
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con comparicros de trabajo, en muchísimas reuniones con amigos, 

no tengo dieciocho a1ios, estoy en los treinta y tantos, y de cualquier 

mancrn ... ) Por qué no llevé preservativos, por qué no pospuse el 

encuentro? Sólo hubiera tardado quince minutos en ir a la farmacia. 

Si había esperado tanto, ) qué eran unos minutos más?"2J7 

Andrea, explica la incapacidad de incorporar el condón a su vida 

por dos razones: una es que su vida sexual empezó sin necesidad de ellos 

y dos, porque a fin de cuentas depende de los hombres que lo usen. 

La mnyoria de los hombres mencionados en la novela se rehúsan a 

usar condón, tanto en una relación estable como en una eventual. 

Mauricio y David, las parejas sexuales de Andrea, no rechazan 

directamente el uso del condón, sin embargo no lo incorporan a sus 

prácticas. 

En la obra también resalta el hecho de que el uso del condón es un 

asunto generacional. 

" -) Y cómo le haces para que usen condón? -consultó la primera-. 

La última vez yo los compré, se los entregué en la mano y nada, no 

se lo puso, que no paraguas con condominio. 

-Es que eran chavos más chicos que yo. El extranjero que te digo 

era mayor. Esa es la ventaja de relacionarse con hombres más 

jóvenes que una. 

-Tengo una amiga -dijo otra- que no usaba condón, su marido 

!'ra infiel, y se hizo la prueba del SIDA. Pero lo que cuenta es que su 

hermana, cinco años menor, siempre trae condón en la bolsa, que le 

pueden faltar cigarros o dinero, pero que siempre trae. Es algo 

¡.:cncracional. "238 
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A nivel estructural, en Salón de Belleza la palabra condón, 

protección, infección, nunca aparecen. Se habla del contagio y se infiere, 

dado marcas textuales, que se está hablando del VIH. Tanto en Cielo de 

lnuiemo como en El primo Javier, si se habla explicitamente de estos 

temas y en ambas el amado se llama David el agente por el cual el SIDA 

pudo haber entrado al cuerpo del narrador. David quiere decir el amado 

.Y es que en ambas novelas la sexualidad y el SIDA están relacionadas 

con las relaciones amorosas y el amor de pareja. 

Pero ¿qué es lo que Icemos entre lineas sobre el contagio? ¿Qué se 

infiere de lo que dicen? A nivel subjetivo En Salón de belleza vemos que 

hay una despreocupación sobre la infección en doble sentido, no le 

importa saber a quién infecto y tampoco le preocupa infectar. Tener el 

mal por si mismo, no es razón suficiente para cambiar de estilo de vida, 

sobre todo porque no hay a alguien a quien proteger, no hay un ser 

amado. Cuestión radicalmente distinta en Cielo de /lwiemo. Una vez que 

se sabe del virus, el temor de no usar condón es no sólo cuidar su propia 

salud sino la del nmado. Los personajes al estar conscientes de la 

epidemia, incluyen el condón en sus prácticas sexuales, de modo 

dificultoso y con prejuicios por que no siempre lo usan. Cuando no lo 

hace la culpa los persigue. 

17(J 

" ... me dije que no ir a un baño turco en Turquia era como 

salir de París sin beberse una copa de vino rojo y brillante. Decidi 

ir a uno y hacer lo que en México: ver, dejarme ver, contentarme 

con observar la notoria excitación de algunos y darme con eso por 

satisfecho. Pero ah, pero, pero... llevé condones. Me los acabé 

todos. Cometí la tontería de no usarlos con el primero. No sé 

porqué lo hice, si los tenia a la mano, dispuestos; pero el turco se 

veia tan imperativo, feo, de cuerpo correoso, masculino, que me 

pareció una ridiculez colocarle un condón. Como si eso fuera a 

ofender su virilidad sin sombra de duda. Con todos los demás usé, 

pero yu mi preocupación, más por David que por mi mismo, era 



tan grande que me daban ganas de golpeHrme In cnbezn contra !ns 

parceles de mármol cnlicntc y húmeclo."i39 

En El Primo Javier lo que vemos es que la protagonista no es 

responsable de su cuerpo en el sentido de la acción, el ímpetu sexual es 

más grande que la coherencia que debiera haber entre sus actos y sus 

palabras. 

"Es obvio :!S que soy incapaz de hacer algo en lo que respecta 

a las relaciones sexuales, a mis relaciones sexuales. Alguien lo 

tiene que hacer por mi: los hombres, la ley, la televisión, la 

medicina, la psicóloga, el convento. Pero Andrea por si misma, 

nada."J·lll 

Eso que sucede a Andrea, como lo confirma después, no es la 

excepción. La mayoría de las mujeres cercanas a ella están en la misma 

situación. Tienen información que no se traduce en acción. 

"Somos libres en mús sentidos de lo que fueron nuestras 

madres, incluso nuest1·as hermanas, mas no estamos exentas de 

prejuicios, de nuestros temores más íntimos, del miedo al rechazo 

amoroso, y aceptamos entonces que el hombre no se ponga 

condón. No podia creerlo y al mismo tiempo ese mal de muchas, 

era consuelo para mí que soy tan tonta. 

- Oigan, es que no es posible -comenté-, 11'J es posible ... 

--I<::s que lns hormonas nos dominan - intervino la que nunca 

había usado condón- si ya ves cómo nos ponemos con la regla, 

ahora imagínate con la calentura arremangada en la falda. Ya no 

hay quién te parc."2-11 

!:•.l..( ill·1. d~ Alba. ('ido dl' i111·h·n10 p. 62 
:i" E. Panll1. f/ ¡irimu .lm·it'I'. p.~'1 
,.,, 1:. Pardo. /:"/ 1•rilt111 ,J,l\'it'r p.::!X 
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Además en la novela podemos ver algo que ya se desarrolla en los 

ensayos que hay sobre SIDA y es que la mujer no tiene el poder de 

incluir el condón en su sexualidad si el compariero no está de acuerdo, 

ya que el condón está diseñado para el cuerpo masculino y el hombre, 

parece ser, tiene más poder de decisión sobre su cuerpo que las 

mujeres. Esto da mucho para elaborar en torno al sexo y poder pero es 

materia de otra investigación. 

"Entre la risa y las caricias ya estúbamos otra vez ensartados 

y los condones en su paquetito de aluminio sobre el buró. 

Entonces si me quise dar un tiro. ) Por qué no pude ciar el 

paso? Pregunté a él lo ocurrido. Resulta que el individuo era un 

prejuicioso de lo peor y más idiota que yo: Nunca, entiéndase 

bien, nunca en sus cuarenta arios, se había puesto un 

preservativo. Alegó con firme¡m que era problema de selección. 

Siempre babia estado con mujeres de fiar, y sólo se acostaba 

con su mujer y conmigo. 

- Es lo mismo que digo yo, pero a lo mejor eso dice 

Mauricio a su amante y tu ·mujer a su movida, y esa movida le 

dice lo mismo a su mujer y así sucesivamente. No sabemos con 

certeza qué es lo c1ue pasa. Porque Mauricio cree que yo sólo 

hago el amor con él, y sé que no es cierto; porque lo mismo cree 

tu mujer y sabes que no es verdad, no estamos seguros, no 

estamos a salvo ... •242 

Así el temor al contagio es sólo eso, un temor, una posibilidad de la 

que se ha oído hablar, que se ha visto suceder, pero lejana en la 

conciencia que daría coherencia a la práctica sexual responsable. 

i.ti E. Pardo. f~I primo .lm•fer. p.21 
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5.2.2 Particulari?..ación de la enfermedad· 

Salón de belleza es la novela que más explícitamente habla de la 

enfermedad. Trata con la fase final de ésta que es lo que se conoce como 

SIDA propiamente hablando. Así, él mismo protagonista inicia la 

narración cuando ya está infectado y lo hace de modo explicito: "Ahora, 

cuando yo también estoy atacado por el mal..."243 y "Me preocupa mucho 

quién va a hacerse cargo del salón cuando la enfermedad se desencadene 

con fuer.ai en todo mi cuerpo. Hasta ahora sólo tengo atisbos, sobre todo 

los signos externos tales como pérdida de peso, las llagas y las ampollas 

de las que hablé. Nada interno se me ha dcsarrollado,"2+1 

Todo lo que sucede en el moridera está en relación con la agonía 

de los individuos atacados por el mal. Habla de Jos signos fisicos y del 

proceso de muerte de modo directo ... 

"Incluso un par de veces estuve en una situación intima con aquel 

cuerpo deshecho. No me importaron las costillas protuberantes, la 

piel seca, ni siquiera esos ojos desquiciados en los que aún había 

lugar para que se reflejara el placer ... En su caso la decadencia 

final vino por el cerebro. Comenzó por un largo discurso delirante 

que sólo interrumpía las pocas horas en que era vencido por el 

sue11o. En algunas ocasiones el tono de su voz se lazaba más que 

el adecuado y opacaba con sus palabras exaltadas las quejas de los 

demás huéspedes. Me parece que después fue atacado por una 

tuber·culosis fulminante, pues falleció luego de un acceso de 

tos,"2·15 

::: \1. llcllatin. S11/1in de /Jdh•:a, p.13 
· Mem. p.19 
'" M. llcllatin, S11/1in ele fle//e:a, p.22 
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A nivel estructural es importante notar que Bcllatin jamüs usa 

la palabra SIDA, habla sobre el mal, la peste, la enfermedad, y si bien 

esto se convierte en una característica estética del texto, es importante 

señalar que sociológicamente hablando, hacer un discurso donde el 

tema nunca es nombrado como tal, apunta a cuestiones de valor social 

que sólo podemos suponer. 

En Salón de belleza, entre lineas podemos notar que nadie se 

escapa de la enfermedad, que es algo que sucede como inevitable y que a 

eso le sigue una consecuencia irremediable que es la muerte y por tanto 

es inútil luchar contra ella. Ya que el salón de belleza es "un lugar usado 

exclusivamente para morir en compañia"246 

Así la enfermedad es algo entendido y asimilado como propio de 

los tiempos y de un grupo particular al que casi le pertenece el SIDA y 

por tanto es inútil rechazarlo. 

Cielo de /11uiemo aborda el problema del SIDA desde dos ángulos, 

uno de modo directo y otro de modo indirecto. José, el personaje 

principal, rige su vida a partir de la ingesta de medicamentos que ha de 

tomar de por vida para el tratamiento de una enfermedad que no se hace 

explicita pero que, 

abiertamente. 

se deduce, es SIDA, cosa que no admite 

una hora después de la primera pastilla con la que inicio la 

interminable sucesión de consultas con el reloj para ir tomando en 

orden las medicinas que llenan un maletín de piel: . una sin 

alimentos, otra esperando dos horas después del alimento, otras 

tonel alimento. Todas con mucha agua, al menos dos litros diarios. 

Es la frágil cuerda que me mantiene atado ala vida, como el 

alpinista que ha resbalado y debe cuidar que la cuerda no se 

rompa en un risco. La cuerda es mi maletín repleto de frascos para 

2411 '"""'· p.19 
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una larga temporada; el risco las horas, la atención al reloj, no 

comer el apetitoso hojaldre de manzana recién salido del horno 

porque ya son las cinco, hora de la cápsula con el estómago 

vacío. "247 

José se encuentra en la fase de Complejos Relacionados con el 

SIDA. Es decir, después de que ha sido detectada la infección y de que 

hay síntomas pero previo a la enfermedad propiamente hablando, lo que 

se conoce como seropositivo. El dolor en los hombros, la extraña 

sensibilidad al sol de la piel, la falta de memoria, son algunos de los 

signos del Complejo Relacionado con el SIDA. 

"El bailo diario se me ha ido convirtiendo en un ritual complicado. 

Me aparecieron unas asperezas en la piel, sobretodo en las piernas 

y en los brazos, cerca de los tobillos, los codos y las rodillas. Una 

dermatóloga a la que consulté hace un año, no encontró nada sino 

resequedad. 

Eso es todo. No hay ninguna infección de la piel ni nada más. Así 

que se va usted a baflar así: el agua apenas tibia para no 

eliminarla grasa natural del cuerpo, luego, con el jabón especial 

que le estoy anotando ahora en la receta, se va a lavar sin 

estropajo, ¿eh?, sin estropajo, nada más axilas pies y genitales. Lo 

demás podemos dejarlo con el agüita tibia y el poco jabón que 

escurre. Se va a secar sin tallnrse. Y luego se aplica esta crema 

humectante que también le anoto ahora mismo. La aplica primero 

donde siente la piel áspera o se le haya formado una mancha 

gruesa, como esta que le veo aquí -se subió los lentes y tocó la piel 

gruesa con la yema de los dedos, sin ningún temor--. Mire usted 

como es solamente resequedad. Si la dejamos así va a terminar por 

n~ l..Cili!I. de Alha, <'il'lo ele im·h·n10 p. :!5 
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agrietarse, sangrar y luego las grietas si que pueden infectarse. 

Pero no se preocupe. Todo eso lo vamos a evitar con estos cuidados 

sencillos. Nada más no lo olvide: agua tibia, jabón suave, nada de 

tallar, enjabonar sólo lo indispensable; axilas, genitales y pies. 

Nada más. Mucho menos enjabonar las zonas rasposas. Aplica la 

crema en las zonas afectadas y luego la extiende un poco por todo 

el cucrpo."248 

Así, vamos comprendiendo que el protagonista lleva una \•ida 

dirigida por el inconveniente del cuidado de su salud pero que es su 

única opción para estar vivo. Sin embargo poco habla de la muerte. Es a 

través de otros personajes que se habla explícitamente sobre la 

enfermedad. 

"Cuando lo interrogué sobre el motivo de la biopsia, mintió 

redondamente: "Nada importante. La biopsia salió normal. Lo cual 

era cierto, pero ahora sabemos el significado posible cuando se 

inflama un ganglio en el cuello y la biopsia es precisamente 

normal. ( ... )Luego, cuando Enrique se agravó y fue perdiendo 

lentamente el habla en las últimas fases de su enfermedad ... " 24 9 

Así, el SIDA es una enfermedad de otros, no propia, de la que 

puede hablarse si sucede fuera del protagonista. 

En El primo Javier la enfermedad sólo es una posibilidad en la vida 

del personaje, por lo tanto, no se expresa en su particularización. Sin 

embargo, se apuntan los alcances y probables consecuencias de la 

enfermedad en la vida social, sexual, afectiva de Andrea a partir de sus 

:iit 1..till'I.. de Alha. Cit'lo Je im•h•rno p. 34 
.:'-N fd(.'IU. p. 125 
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rcílexioncs sobre In información que le proporciona la psicóloga y que ella 

misma obtiene. 

"No quiero pensar en In vida sin Mauricio, sin sus revistas de 

computación regadas por la casa, sin las cajas de impresoras que 

tanto estorban en la entrada, menos si él me dejara por enterarse 

que lo traicioné, mucho menos si la que lo retirara de la vida fuera 

yo con mi estupidez. Me doy cuenta que no sabría qué hacer con el 

primo Javier en casa porque eso de inmediato me convierte en otra 

persona, con otra dimensión de la vida, del tiempo, de la salud, del 

amor. Estoy cierta de que no reaccionaré como lo haría ahora, sino 

como la persona en que he de convertirme, en la otra mujer 

portadora del virus, infectada, potencial asesina, victima y 

victimaria. Actuaria de una manera que desconozco, aunque sé que 

no hay muchas maneras posibles de hacerlo."2bO 

Así, en El primo Javier la particularidad de la enfermedad está en 

relación a las consecuencias de ésta, a lo que la narradora imagina que 

sucedería si estuviera infectada con VlH. 

"Todavía está en el aire la pregunta pendiente: qué hacer si el 

resultado es positivo .... De algo estoy cierta: tendría que informar a 

Mauricio para que se hiciera el examen, para que confirmara el 

resultndo ... Tendré que hablar con mis padres, consultar a un 

médico, compartirlo con algunas amigas, con mis hermanos y 

punto.25 1" 

I<::s interesante que la única certe7,a de la narradora sea confirmar a 

los cercanos sobre su estado de salud, hacerlos cómplices en un sentido, 

y hacer de algo privado un hecho público. Ante eso, lo que no puede 

.!~c. E. Pardo, 1~·1 pr;mo .la\•ier p.SO 

.!~I I~. Pardo, H/ primo .lal'ier p. 79 
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controlar, es sobre lo que está basada su incertidumbre: sobre la 

reacción de la sociedad, del público, con respecto a su nuevo estado. 

"De ahí a las consecuencias, nada. Porque la cuestión no es tan 

sólo, Qué haría si tuviera el virus del SIDA sino, Qué harán los otros 

cuando sepan que llevo el virus, qué haré yo ante su reacción. 

Supongo que una vez lanzada la bola, solita rueda."252 

A este respecto, otro temor muy definido en Andrca además del de 

el de muerte que le esperaría es la de la estigmatización que acarrea la 

enfermedad. 

"Me van a juzgar y me veo frente a la santa inquisición. Su pecado 

fue, no sólo no llegar virgen y mártir al matrimonio, sino ser infiel a 

su marido, además y por sobre todo, no usar condón. Su delito 

merece la hoguera. Una llamarada me sube por la garganta, me 

quema la lengua, el fuego me achicharra los ojos. "253 

Pero el temor más fuerte de Andrea, podemos verlo, es infectar 

al ser amado. No sólo tener el virus sino ser una posible asesina. Es la 

carga moral de esta acción la que la hace tomar conciencia. 

A nivel estructural vemos el modo de referirse a la enfermedad 

como si é!>ta tuviera un poder autónomo, el mal, el virus enemigo, el 

primo, y en este sentido están animados y tienen el carácter de una 

persona, es una relación de igual a igual. Y es que la enfermedad es 

considerada como un enemigo. ·Explica Susan Sontag que es el 

vocabulario de guerra la metáfora común para hablar de los asuntos 

relacionados con la enfermedad: atacar, combatir, enemigo, avance, 

matar, extermino, liquidar. 

!~~ lhidem 
1 ~ 1 lhidem 
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5.2.3 Particularización de las prácticas sociales 

En Salón de belleza, donde la acción se diluye en el discurso como 

recuerdo para acentuar una situación presente que es la condición del 

personaje central y su Moridera, la particularización de prácticas sociales 

se observa en hechos muy concretos y sin embargo, algunos poco 

detallados. 

En principio, el hecho más especifico y trascendente en la novela 

es la creación de un refugio primero para los heridos victimas de los 

maleantes de la zona y posteriormente para quienes no tienen un lugar 

donde morir, una práctica sin duda singular motivada por la compasión 

del protagonista: 

"Desde entonces y por las tristes historias que me contaban, nació 

en mí la compasión de recoger a alguno qL1e otro compañero herido 

que no tenia a dónde recurrir. Tal vez de esa manera se fue 

formando este triste Moridero que tengo la desgracia de 

regcn lct-t r"2s·1 

En el lugar, el peluquero había impuesto sus propias reglas como 

normas de conducta para sus huéspedes, los familiares y amigos de 

ellos, y para él mismo: 

" ... los médicos y las medicinas están prohibidos en el salón 

de belleza. También las yerbas medicinales, los curanderos y el 

apoyo moral de los amigos o familiares. En ese aspecto, las reglas 

del Moridera son inflexibles. La ayuda sólo se acepta con dinero en 

efectivo, ropa y golosinas.":.!55 

-''
1 \1. lkllatín. ,\'"/ii11 i/,• ht'!h•:11. p.15 
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No hay ninglln tipo de tratamiento para el enfermo, sólo los 

ct1idados mínimos necesarios para que terminen sus días en una cama, 

arropados y alimentados. El Moridcro se convierte en un sitio insólito 

donde las instituciones gubernamentales no han respondido y las 

organizaciones civiles han sido insuficientes. El salón de belleza se 

transfigura en una peque!'ia organización independiente, muy clara en 

sus objetivos, y en su totalidad por un solo individuo. 

Las hermanas de la caridad ofrecieron asistir al peluquero 

con trabajo y "oraciones piadosas", sin embargo, como tampoco se 

admiten rezos, ni crucifijos, no eran bien recibidas, y sólo de vez en 

cuando ayudaban con la ropa o la limpieza del lugar: "Aquí nadie está 

cumpliendo un sacerdocio. La labor obedece a un sentido más humano, 

más práctico, más real. •isr, 

La postura del protagonista sobre instituciones religiosas corno 

ésta queda plasmada en el nivel literal del texto cuando una de las 

hermanas de la caridad descubrió una herida en su rostro y él reflexiona 

sobre su eventual muerte y la posibilidnd de que las hermanas se hagan 

cargo del Moridera: 

"Yo no quería que supieran que estaba enfermo. Sabía que 

aproveclmrían cualquier descuido en mi mando para coger las 

riendas del Moridera. Y eso era algo que no iba a permitir. Me 

imaginaba cómo seria ese lugar llevado por gente así. Con 

medicamentos por todos lados tratando de salvar inútilmente esas 

vidas ya condenadas. Prolongando los sufrimientos con la 

apariencia de la bondad cristiana. Y lo peor, tratando a toda costa 

de demostrar lo sacrificada que era la vida cuando se ofrecía a los 

dcmás."257 

1

~·· '"""'· Jl. 61 
J
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Cabe resaltar que a nivel formal, este pasaje está escrito en 

pretérito imperfecto. Lo que nos indica que Ja imagen de las hermanas de 

Ju caridad al mando del Moridera ocurrió cuando una de ellas descubrió 

sin querer Ja herida al narrador. Todavía no ha muerto el narrador y, no 

obstante, al elegir un tiempo pretérito nos da Ja idea de que ya no 

imagina o no quiere imaginar ese destino. En el párrafo inmediato 

posterior, en cambio, el protagonista narra en presente su preocupación, 

y en futuro lo que piensa que podría suceder: "Algunos podrán decir que 

no debía importarme, pero es algo que me preocupa bastante ... Tal vez 

porque sé que todos los huéspedes morirán inmediatamente después de 

mi. .. Lo triste será el modo"l58 

Ya convertido en Moridera, el protagonista se sigue refiriendo al 

lugar como el salón de belleza. De modo paradójico, el sitio donde 

anteriormente las personas buscaban la renovación fisica, esos rostros 

femeninos marcados por la agonia diaria "que se vestia de esperanza en 

cndn una de las visitas", después se transforma en el Jugar donde Jos 

cuerpos masculinos sufren la involución de la agonía, llegan hasta el 

limite de su descomposición y pierden cualquier atisbo de belleza. 

En la uovela, el narrador resefia su anterior actividad como 

peluquero en breves pasajes donde habla de cómo inició el negocio y su 

paulatino éxito gracias a lo que consideraba buen nivel de su práctica 

lalmral y a la adecuada administración de sus finanzas: 

"Pude lrncerme del terreno y logré construir la sala principal. 

Al principio no contaba más que con tres o cuatro cosas, pero 

pronto se hizo público que tenia buena mano para los cortes de 

cabello. Así fue como la clientela fue gradualmente aumentando y 

eso me permitió comprar los elementos para hacer creer a las 

clientas que se encontraban un establecimiento de alta 

categoría."251J 

:~M ldl'm p. 67 
:''
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Aunque no se menciona a nivel literal en el discurso, la 

prostitución está presente en toda la novela, más como un medio para 

tener sexo con parejas múltiples y ocasionales que para obtener una 

ganancia económica. Especialmente cuando buscaban compañía en el 

cine: " ... si bien no se ganaba dinero, buscábamos algo de diversión en los 

vestíbulos de algunos cines donde proyectaban películas 

pomográficas.260" Sin embargo, la referencia más directa se encuentra en 

el párrafo donde el protagonista cuenta que a los dieciséis años se fue a 

trabajar a un hotel para hombres, ahí ganó el dinero necesario para 

iniciar su propio negocio: " ... antes de cumplir los veintidós años pude 

regresar con capital suficiente para invertirlo en la creación del salón de 

belleza."2úl Las demás alusiones a la prostitución están dadas a partir 

del espacio: la calle, las avenidas, las esquinas: " ... mi amigo se quedaba 

muchas horas en las esquinas ... " "Antes de esperar en alguna avenida 

transitada ... ", " ... el abuso de las aventuras callejeras ... ". 

Conforme fue incrementándose el éxito del salón, el peluquero 

comenzó a experimentar la necesidad de volver a sus practicas de 

juventud: "A medida que el negocio prosperaba, yo me sentía más vacío 

por dentro. Sólo entonces comencé a tener una vida que puede llamarse 

disipada. •2ú2 

Él y sus dos compañeros del salón, salían dos veces a la semana 

con unos maletines donde guardaban la ropa de mujer y el maquillaje 

que usarían en las esquinas de la ciudad: "Antes de esperar en alguna 

avenida transitada, ya travestidos nuevamente, ocultabamos los 

maletines en unos agujeros que había en la base de la estatua de uno de 

los héroes de la patria"2úJ 

:
1
"

1 lhidcm. 
~t.1 lhid1.•m. 
'"' M. lkllalln, SaMn Je he//e=a, p. 47 
!h• Jdem. p. 24 
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El travestismo era parte central de la vida cotidiana de los 

peluqueros: se vestían de mujer en el salón, cuando atendían a las 

clientas, con la idea de crear un ambiente más íntimo y femenino donde 

ellas se sintieran a gusto, y lo hacían cuando salían a sus aventuras 

nocturnas. Sin embargo, para transportarse de un lugar a otro lo hacían 

en ropas masculinas: "No podíamos viajar vestidos de mujer, pues en 

más de una ocasión habiamos pasado por peligrosas situacioncs"264 . 

Ya enfermo, el peluquero experimenta cierta nostalgia por la vida 

callejera: "Para lo que tampoco tengo fuerzas es para salir a buscar 

hombres en las noches." 

En Cielo de inviemo se observa la participación política de David y 

de aquellos personajes contemporáneos de él quienes vivieron su 

juventud en los ailos sesenta y setenta. En su época de estudiante en la 

Facultad de Filosofia y Letras, David conoció y se unió a un grupo de 

izquierda: "Una escasa veintena de muchachos y muchachas que hacían 

asambleas de información estudiantil fiestas de finales 

trcmebundos"2hS. 

El narrador expone el tipo de actividades que realizaba el grupo en 

la Facultad al afirmar que David se enamoró de uno de los miembros 

mientras compartían momentos de una ideología común: 

"Pegando carteles para celebrar algún aniversario de El 

Capital y haciendo pintas contra la guerra de Vietnam, David se 

enamoró de Carlos Bravo, un mujeriego simpático, peleoncro y 

bueno para correr en auto a toda velocidad con una novia por un 

lado. Tenían 20 años y todo el tiempo estaban juntos."26<> 

~1 ..i Jdem. p. 24 
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Algunos miembros de ese gn1po se siguieron frecuentando y 

continuaron su actividad politica y su relación amistosa: "Concluida su 

carrera, David y algllnos de sus camaradas del grupo estudinntil, se 

integraron a otros grupos de izquierda en una organización nacional."2o7 

Sin embargo, como el narrador, José, es mucho más joven que 

ellos y de acuerdo con el discurso literal su participación política estuvo 

ligada a su relación con David, no se detiene en explicaciones más 

detalladas sobre las organizaciones en las que participó el grupo 

mencionado. 

Cabe señalar que Luis González de Alba, el autor, fue uno de los 

dirigentes más importantes del movimiento estudiantil de 1968. 

Representante de la Facultad de Psicología de Ja UNAM, fue detenido en 

Tlatelolco el 2 de octubre. En Ja cárcel escribió Los días y los mios, 

novela en Ja cual relata sus experiencias sobre el movimiento. En una 

entrevista afirma: "Yo estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua. El 

Ejército no sabia que estaban allí soldados del Batallón Olimpia. Y lo 

dijeron a gritos. Cuando el Ejército vio los disparos, creyó que éramos 

nosotros. Pero eran los otros soldados que también estaban en el edificio. 

Fue unu masacre"2"8 • Además, el autor pertenece a la Comisión Especial 

del 68 que investiga los archivos sobre el movimiento. 

En Cielo de irwiemo deja de lado la politica como elemento 

articulador del relato, ne obstante, la preocupación social y el activismo 

de izquierda está presente en la figura de David, la pareja de José, que 

no dejó de participar en organismos y asociaciones politicas junto con 

sus amigos. En Ja novela destacan como prácticas sociales la 

construcción de un partido político y la creación de Ja Organización 

Nacional contra el SIDA: 

"'' ldem. p. 131 
2
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"Alberto había creado la Organi:wcicin Nacional contra el 

Sida. Donde David estuvo colaborando, dándose un tiempo entre la 

construcción del partido con sus amigos, su editorial, El Gallo 

Giro, ir a llorarte hasta Qucrétaro cuando te fuiste con Mario, 

poner un ballet para ofrecerle a Enrique un cordel de Ariadna y 

ayudar a Alberto en la Organización contra el Sida. Tambicn 

Eugenia ofrecía sus ratos libres al Partido y a la Organización."2o9 

Este organii;mo tiene como referente real la Fundación Nacional de 

Lucha Contra el SIDA que fue la primera organización independiente en 

Mcxico que estableció una lucha frontal contra el SIDA. En la novela, se 

menciona que las iniciativas por constituir asociaciones de lucha contra 

el SIDA provenían únicamente de grupos integrados por homosexuales, 

por lo que los pernonajes consideraron conveniente la presidencia de una 

mujer. Por supuesto, los fundadores eran hombres, como en el caso de 

todas las dcmús organizaciones: 

"Al constituir los mandos de aquella asociación civil, todos 

los dirigentes pensaron que era mejor tener una mujer al frente. 

Resultaba contradictoria la insistencia en afirmar que se trataba de 

una enfermedad que no respetaba edad, sexo ni orientación sexual, 

pero todos los grupos no gubernamentales metidos en el asunto 

fueran grupos ga,vs."27n 

En cuanto a la particularización de otro tipo de prácticas sociales, 

observamos en principio los viajes y movimientos migratorios. El 

protagonista de la novela se traslada a Grecia para escribir un texto 

i;obre David, en él describe su propia travesía, recuerda los viajes de 

otros pernonajes como Alberto y Rodrigo, menciona los distintos lugares 

-'
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de residencia de Enrique, originario de King City, California, y quien 

termina viviendo en la ciudad de México, como Rodrigo que es de 

Hermosillo, Sonora, y Alberto que es de Gundalajara, Jalisco. Los viajes a 

!"rancia a Turquía o a Grecia son comunes entre los personajes: 

vacaciones, paseos fugaces con los amantes, refugios para recordar ni 

amado, o para olvidarlo. En el nivel subjetivo del texto observamos cómo 

las islas griegas se convierten en el marco idóneo del protagonista donde 

no sólo recuerda su relación con David sino que vive una etapa de la 

enfermedad lejos de México, bajo el anonimato del turista. 

Las prácticas laborales de los personajes corresponden al grupo 

social al que visiblemente podemos ubicarlo: profesionistas, de ingresos 

medios, con un alto nivel cultural: David es dueño de una editorial y 

dueño del bar El Gallo Giro; Alberto es diplomático, Enrique es 

veterinario, José es escritor. Se reúnen en restaurantes de lujo o bares, 

aprecian el arte, asisten a conciertos y exposiciones, y gustan de los 

placeres de la buena mesa, no sólo como comensales sino cocinando sus 

más sencillos o exóticos plntillos. David, desde la perspectiva de José, 

buscaba en la buena comida, la buena bebida, la compañia de los 

amigos, los detalles exquisitos, una forma de prolongar la vida: 

" ... veo que David se aferraba a la vida, al gozo por el comer, 

por los buenos vinos de los que formó una cava amontonando bs 

cajas de chilenos, españoles y franceses que la sirvienta nunca 

debía sacudir, a los refinamientos ... por las noches teníamos con 

frecuencia invitados a la cena con su nueva recela para la pierna 

de cordero a la menta, al mediodía comíamos en diversos 

restoranes. Sólo el desayuno lo hacíamos ligero: jugo natural de 

manzana, café recién molido y un cuernito con mermelada de 

naranja. Claro está, sencillo, pero en una vajilla elogiada decenas 

de veces por Eugenia, la "vajilla del desayuno", con decoración de 

frutas y enormes tazones para el café con leche ... Así era como 



David se prendía n la vida sujetándose ele todos los sentidos que 

indican nutrición y por tanto salud; el aroma del pan en el horno, 

el de la mantequilla en el sartén, el del ajo en el aceite de oliva, la 

carne con tomillo, el vino blanco o el rojo en copas sólidas; la 

charola de plata, la música, la conversación, los amigos."271 

Las referencia musicales son varias lo que indica la importancia de 

este arte en la vida diaria de los personajes, especialmente de David y 

José. La relación de ambos comienza, se desarrolla y termina con 

música. Cuando se reconcilian después de una larga separación, se 

sientan a escuchar discos: 

"Esa mmiana (David) abrió un disco de entre varios recién 

comprados. Eran canciones italianas no muy populares algunas, 

de autores como Respighi; otras más conocidas ... Un álbum era 

regalo para mi Nomw con Callas en discos compactos. 

Escuchamos de inmediato "Casia Diva", pero no era ni de lejos el 

mejor momento ele Callas".27'..! 

Más adelante, José hace algunas observaciones más precisas sobre 

In pieza que denotan un asiduo gusto por la ópera, no de un experto pero 

si ele un melómano: 

"Yo no hC' visto el año de la grabación, papito, pero te 

aseguro que es su última grabución de esta ópera; nada más óyela, 

busca ese ascenso hasta un agudo sostenido desde donde cae en 

cascada hasta tonalidades de mezo, eso que tanto me hacias notar 

cuando llegaste a mi cuarto a descubrirme este mundo."273 

!'l l..Cilc1.. de ,\lha. ( 'il'lo de im·i1•1w1, p. :?·t 1 
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Pero esn reconcilinción terminaría pronto a partir de que David se 

obsesionara con una canción italiana en la que se expresaba el rechazo 

amoroso de quien fue lastimado y ahora no ama ya: "No era necesario 

traducirmcla, pues el interés ele David su silencio de principio a fin de la 

canción, sus repeticiones infalibles me habían llevado a comprender al 

menos las tres palabras del título: Nol! t'amo pili."27·1 Desde ese momento, 

José, que estaba enamorado de Don, se sintió liberado. 

Tanto en las conversaciones corno en los recuerdos, a lo largo de la 

narración se hace referencia a escritores y filósofos, a libros y obras de 

teatro, a películas y directores de cinc. El narrador parafrasea El arco y 

la lira de Paz: "¿Somos un "alto surtido que el viento arquea" y que 

simplemente se apaga?", menciona algún concepto de uno de los 

fundadores de la física cuüntica, y cuando reflexiona sobre el amor 

rccL1crda a Platón, Aristóteles, In filosofüi zen, el amor de Tristón e Jsolda. 

En otro momento se menciona que Enrique, quien n1orirú de SIDA, 

organizó como despedida un recital en El Gallo donde se leyeron poemas 

de Pindaro, Catulo, Shakespeare, Kavafis, Novo, Villaurrutia, Blanco, 

Zapata. Incluso el narrador transcribe parte de un poema de Ccrnuda. el 

último leido: "He venido pura ver la muerte/ Y su graciosa red de cazar 

mariposas ... Adiós, dulces amantes invisibles, / Siento no haber dormido 

en vuestros brazos. / Vine por esos besos solamentc."l75 

En El primo Javier, las prúcticas sociales están expresadas a trm·és 

de Andrca, la protagonista. No vemos a la gente actuar sino sólo a partir 

de lo que clln menciona o sugiere. Aunque no está expresamente dicho, 

se infiere que Andrea es profc:mra de geografía humana, o una materia 

similar, en una escuela de educación media. l~n dos ocasiones, a nivel 

-'~ 1 l.. ti0111.úh.•.1. tk Alba. ('ido de im·h•ruo, p. 1 ::!lJ 
_.~, l .. tion1.1.ik1. de /\lha. ('ido de im•h•rno, p.126 
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literal de lu novela, la narradora hace referencia a algunos temas que 

imparte en clases: " ... explicar sobre las tendencias de la población en 

distintos paises y hablar sobre indices de mortalidad y causas 

principales, sabiendo que mi muerte causará estos datos ... " 2u, 

Las horas pre\•ias a recibir el resultado de lu prueba del SIDA, 

describe su aturdimiento en la escuela y ante Jos alumnos: "No supe 

cómo pude dar clases, ni siquiera sé si las di. Fueron cinco horas en las 

que estuve en una doble realidad, como un desdoblamiento de 

dimensión. En una me movía por los pasillos de. un salón mirando Jos 

ojos de cuarenta alumnos y donde retumbaba el eco de palabras vacías 

sobre la teoría de Malthus. En otra, me encontraba sola caminando por 

un laberinto de micdo."277 

Ella es una mujer, como se ha repetido en otras ocasiones, 

universitaria e independiente. Aunque asume los roles femeninos como 

parte de su vida cotidiana. Le gusta mantener el control sobre lo que 

hace: "Me gusta saber lo que va a ocurrir, el tema que voy a dar en clase, 

preparar el material y las lecturas. Me da seguridad anticipa:-m~ ::i lo que 

vienc.''278 

Para Mauricio, según Jo declara Ja narradora, su vida profesional 

está en primer plano. Inicia un negocio de computadoras y se encuentra 

abstraído en él. Cuando Ja protagonista se refiere a su relación con 

David, menciona indirectamente la falta de consideración de Mauricio 

hacia ella por atender su negocio: "Me hizo sentir mús importante que el 

monitor de una computadora"279. 

De David se sube que es profesor en Ju misma escuela donde 

imparte clases Andrea. Su única participación directa en la novela es en 

capitulo dos, cuando él, sin negarse de manera directa pero muy 

explícita, deja establecido que no le interesa usar condón. En cuanto a 

~~~ E. Pardo. /J /'rimo .lt11'ier. p. X7 
· lhh/em 
~~\¡L. l,ardo. U ¡1rim11.lal'i('r. p. :?3 
-'~" /dem. p. J.1 

195 

-¡ 
1 
! 



las amigas, Jo única información que Ja narradora nos proporciona sobre 

elJas es que son profesionistas con trabajos remunerados y, por Jo tanto, 

independencia económica. 

5.2.4 Particularización de las relaciones sociales 

En Salón de belleza observamos que las relaciones sociales de 

mayor trascendencia se dan en función de Ja amistad y el sentimiento de 

solidaridad del personaje central hacia Jos enfermos. 

La única relación afectiva que el narrador tiene presente a lo largo 

de toda Ja novela es aquelJa que mantuvo con sus dos amigos 

peluqueros: 

"La cama donde antes dormíamos juntos me parece ahora 

demasiado grande para mí. Echo de menos su compañia. Fueron 

Jos únicos amigos que he tenido."28ll 

Y es precisamente por solidaridad con sus amigos, y a petición 

expresa de uno de ellos, que acepta al primer huésped que inaugura de 

Moridera. Las relaciones que mantiene el protagonista con los enfermos, 

son distantes emocionalmente hablando, pero responsables y solidarias 

como exigía Ja obligacicín de cuidarlos hasta sus últimos días que él 

mismo se había impuesto. El personaje explica, en el nivel literal del 

discurso, su relación con Jos huéspedes: 

"Puede parecer dificil que me crean, pero ya casi no identifico 

a Jos huéspedes. He IJegado a un estado tal que todos son iguales 

para mi. Al principio Jos reconocía e incluso llegué a encariñarme 

1'
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con alguno. Pero ahora todos no son mús que cuerpos en trance de 

clcsaparición."281 

Las relaciones familiares sólo aparecen como un elemento más del 

estigma y del rechmm: la familia deposita al enfermo en el Moridera y en 

el mejor de los casos le proporcionn dinero o ropa. El primer huésped, 

como muchos, es abandonndo por su familia: "Su familia tampoco qucria 

hacerse cargo del enfermo y por falta de recursos económicos su única 

alternativa habría siclo morir bajo uno ele los puentes del río que corre 

por la ciuclad"2H2 

El protagonista nunca menciona a algún familiar propio, ni 

siquiera cuando reílexiona sobre su final inminente. Tampoco hay la 

presencia de un nmante. La única relación amorosa que relata es la que 

sostiene con uno de los enfermos. Aunque es por la única persona que 

expresa un cariño especial, no obstante no se observa en el discurso 

liternl un gran apego afectivo: "Creo que incluso llegué a sentir algo 

especial por él". Al describir sus relaciones sexuales, h> lia.:e desde cierta 

distancia: "También me demostró su earif10. Incluso un par de veces 

estuve en situación íntima con ese cuerpo."28 3 

Las prácticas sexuales que se mencionan en el texto son múltiples 

y variadas. No hay una descripción detallada de las mismas, sin embargo 

se observa una búsqueda constante de relaciones ocasionales: 

"Buscábamos algo de diversión en algunos cines donde se 

proyectaban de manera continuada las películas pornográficas. Los 

tres la pasábamos bien cada vez que los espectadores iban al 

bntio."284 
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Lugares públicos cnmn cines, calles y avenidas, baños de \'apor. 

son los escenarios fundamentales de este tipo de prácticas: 

"Después de bajar, los cuerpos se confunden con el vapor 

que emana de la cámara principal, Unos pasos más y casi de 

inmediato se es despojado de las toallas. De ahi en adelante 

cualquier cosa puede ocurrir."2HS 

A lo largo de la novela Cielo de inviemo no hay, como en el caso de 

la anterior, ningún tipo de relación de los personajes con sus familiares, 

hermanos, tíos, padres; salvo en la historia que cuenta Rodrigo de 

Enrique donde se menciona su infancia y las conflictivas o singulares 

relaciones con su familia. De hecho, es el único personaje del que se 

cuenta toda su vida, desde la infancia hasta su muerte. 

Las relaciones amorosas son fundamentales en la novela, sin 

embargo, están marcadas por las constantes infidelidades de sus 

personajes. Si bien dado que la novela es un recuento amoroso de la 

~elación del personaje central con su amado David, ya muerto, hay una 

idealización del amor, de la pareja perdida, de la ausencia; pero también 

hay también una visión realista: 

"El mito del amor único no es muy querido en Occidente. 

Pero todos sabemos que la herida sana y hasta podemos despreciar 

luego aquel amor que u día nos hizo desear la muerte como único 

camino hacia el olvido."2Bú 

José, quien narra la historia, describe su relación con David, su 

primer gran amor, su aventura con Mario, y su relación con Don. Sin 

embargo, a quien recuerda con un sentimiento profundo es precisamente 

a quien nunca tuvo ni siquiera como amante: 

-''" ld1•m. p 19 
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"Entonces me enamoré. Si me enamoré del hombre más 

guapo y más frío del mundo como si un rayo me hubiera 

electri?..ado. Era perfecto: los pies anchos y fuertes como cada dedo 

y cada uña; los antebrazos, el pecho, el rostro el cabello castaño un 

poco ondulado y corto ... •2s1 

Las prácticas sexuales con desconocidos y en lugares públicos son 

ampliamente descritas en esta obra, a diferencia de Salón de belleza, 

donde se hace mención de ellas sin explicitarlas. Ambas novelas 

coinciden en que los personajes buscan sexo en lugares como cines, 

baños de bares y cantinas, baños de vapor; pero en Cielo de inuiemo 

nunca se busca en las esquinas, aunque si con soldados, policías o 

taxistas "que se definen a si mismos como heterosexuales": 

"Cuando Alberto andaba en sus treinta, iba ocasionalmente a 

unos barios por la Central Camionera, unos que tienen también 

sauna. Iba cada que "le caía el rayo". Así llamaba al hecho de que, 

sin previo aviso, ... la lujuria lo dejaba inmóvil, con la vista fija en el 

papel...288" 

Aun cuando en la novela abundan escenas sexuales, la mayoría de 

ellas ocasionales, el narrador sólo relata una experiencia propia en los 

baños de Turquía, donde pensaba sólo observar y ser observado, sin 

embargo, acaba teniendo relaciones con varios hombres; 

" ... me dijo que no ir a un baño turco en Turquía era como 

salir de Paris sin beberse una copa de vino rojo y brillante. Decidí 

ir a uno y hacer lo que en México: ver, dejarme ver, contentarme 

:i17 l.. tionzlilcz de Alha, Cielo ele im•h•rno, p. 62 
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con observar la notoria excitación de algunos y darme con eso por 

satisfecho. Pero ah, pero, pero... llevé condones. Me los acabé 

todos."2H9 

La mayor parte de los encuentros sexuales fugaces que son 

narrados en el libro son principalmente ele Rodrigo, Enrique y Alberto. 

Tocios tienen una pareja estable, no obstante, gustan ele buscar placer 

ocasional con cierta regularidad. Rodrigo habla ele Enrique y ele sus 

propias experiencias: 

"Ya en Torreón habia descubierto las posibilidades ele los 

taxistas ... Los excusados del cine Nazas habian siclo otra fuente de 

placer rápido agitado por la prisa y la vigilancia para escuchar a 

tiempo los pasos de quien baja las escalcras"29º 
Y en otro lado podemos leer: 

"A Enrique y a mí nos unió ese gusto por la vida peligrosa. Él 

iba a cines ele tercera. Yo a cantinas. No a bares gays porque allí 

sólo encuentro a otros gays que pueden ser buenos amigos, pero 

no me interesan. Me gustaban los soldaditos jóvenes que caminan 

en la madrugada rumbo al Campo Militar ... Yo me adelantaba y les 

ofrccia llevarlos. En ocasiones se me ponian serios ante el primer 

roce ele mi mano en su muslo uniformado, pero otras veces, no sé, 

el muchacho trae todavia la erección matutina o la novia lo dejó 

con ganas, o simplemente se le antoja Ja ocasión sorpresiva y 

gratuita. "291 

La amistad es el vínculo más importante que se destaca en la 

novela y se expresa a nivel de compañerismo, de intereses laborales, 

~ll·J !dt'lll. p.h2 
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culturales y sexuales. Sin embargo, a diferencia de Salón de belleza, en 

este texto los heterosexuales interactúan y sostienen estrechos lazos 

amistosos con los homosexuales, desde el respeto y también desde la 

curiosidad. 

Las relaciones amorosas entre los personajes principales, David y 

José, Rodrigo y Enrique, José y Don, están centradas en un sentimiento 

filial: " ... no sólo el sexo nos unía, ni los gustos similares, sino la amistad 

que se da entre hombres iguales y sin limitaciones". 

Quienes comparten la angustia de la enfermedad, las decepciones 

amorosas, los éxitos profesionales son los amigos. Incluso cuando por 

amor David se aleja de los suyos y se integra a los amigos de José, éste 

no puede dejar de advertir la trascendencia de este acto amoroso: 

• Fue en una reunión dominical con mis amigos, los 

muchachos los llamaba David, que, sin yo siquiera insinuarlo, ya 

había dejado de invitar a los suyos: a Silvia, con quien había 

aprendido el oficio de hacer bellos libros y posteriormente le había 

comprado la editorial, a Fernando y Blanca, a su adorada Eugenia, 

a Miguel Desider, a Isabel, a Carlos Bravo, en fin, a sus amigos de 

trabajo político estudiantil y luego sindical y luego partidario, 

empeñosos constructores de la democracia de un país donde eso 

no había existido nunca y todos ellos heterosexuales: por entonces 

David no tenía ni un amigo homoscxual.''292 

Y aún pasado el amor, lo que perdura en José es la amistad. 

David no trascendió el plano amoroso, como hubiera querido José quien 

escribe el libro no sólo como réplica del relato de David que considera 

injusto y desproporcionado, sino como signo de amistad y cariño por 

alguien a quien alguna vez amó profundamente: 

'"' L.Glcz. de Albn, Cielo de illl'ierno, p. 55 
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"Mi David, no te diste la oportunidad, como se la diste a 

Carlos Bravo, no me la diste a mi tampoco, la de verte feliz con 

otro. Y un día saldríamos juntos, dos parejas que van a cenar, y te 

escuchara explicándole a tu amigo que no pusiera el kleenex usado 

sobre la mesa, ni aun cuando fuera sobre el cenicero, me 

inundaría en una ola de amor por ti, mi David, que me llenaría los 

ojos de lágrimas."29J 

La particularización de las relaciones en El primo Javier, se 

observa principalmente en tres planos: la relación de Andrea con David, 

el amante; la relación de ella con su esposo Mauricio, y la relación con 

las amigas. Es importante subrayar que, tal y como ocurre en las novelas 

anteriores, la amistad es fundamental en el terreno de Ja confianza y el 

apoyo, ya que la protagonista no se atreve a decirle sus sospechas a su 

familia, y por razones obvias, a sus dos parejas sexuales. 

Las seis amigas y Andrea se conocen desde hace tiempo, llevan 

una relación cercana, se reúnen con frecuencia: "Abortos, divorcios, 

infidelidades, romances, embarazos; se daban al por mayor a estas 

alturas. Parte de nuestra amistad se armó por acompañarnos en Jos 

avatares de todo eso-29·1• No obstante, a pesar de haber hablado en 

numerosas ocasiones sobre su relación con los hombres, nunca habían 

tocado el tema del SIDA: 

"Estábamos tiradas en el suelo, tomando vino, instaladas en el 

monotema, los hombres, cuando dije, Oigan, ¿alguna está libre de 

~111 ltlt.!m. p. 71 
N.J E. Pardo. /:.~/primo .law·er, p. 24 
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tener veiache, están exentas de SIDA? La cara de sorpresa de las 

seis fue de pelicula"29S, 

En el nivel subjetivo del relato se percibe que la conversación no 

babia surgido con anterioridad por desconfianza sino por cierto temor, 

como una forma de negar el problema .o verlo muy distante de su 

realidad inmediata. 

Sin embargo, ante el silencio prolongado que se abre 

inmediatamente después de que cuenta su historia, Andrea teme por un 

momento el juicio y la critica de sus amigas: "Nunca se deja de temer el 

ser juzgada más que comprcndida."296 

La relación de la narradora con Mauricio es ambigua: a nivel 

estructural observamos que lo llama "marido", "esposo", "mi pareja 

estable", pero al principio del texto aclara que la suya no es una unión 

legal o religiosa, aunque lleva implícito el compromiso de fidelidad: 

"Aunque Mauricio y yo teníamos una relación abierta, sin 

papeles ni aliam..as de por medio, la fidelidad y el respeto están 

dentro de nuestros acuerdos de nuestra vida en común."297 

Mauricio lleva tres parejas estables: una mujer con la que vivió un 

ario, una primera esposa y Andrea. De acuerdo con la perspectiva de la 

protagonista, Mauricio toma las relaciones amorosas en segundo plano: 

" ... para él su vida profesional es lo primero y da al amor el tiempo que le 

sobra."298 Y desde luego este hecho incide en el tipo de relación que se 

establece entre ambos después de ocho años de vivir juntos, donde la 

monotonía es parte de la vida cotidiana: 

i<is Jdem. p. 24 
'"" Jdem. p. 25 
2
•

7 E. Pardo, El primo Ja.•ier, p. 18 
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mi relación de pareja, uno o dos años atrás, se instaló en 

la monotonía. Un fin de semana me di cuenta ele lo sencillo que es 

caer en la rutina, o más bien, lo fácil que es hacer cotidiano lo bello 

o lo más violcnto."299 

Y con ello la narradora expone, a manera de justificación, su punto 

de vista sobre la posición de Mauricio y manifiesta su inconformidad 

sobre ciertos aspectos de la relación, tratando de descifrar la causa que 

la llevó a cometer una infidelidad: 

"No es que la relación con Mauricio estuviera pésima y en un 

acto de soledad desesperada me fuera a refugiar en los brazos o en 

las piernas de David. Mauricio y yo hemos pasado épocas buenas y 

malas, otras peores que ésta... Mauricio andaba demasiado 

entretenido con el nuevo negocio de computadoras, sólo tenia ojos 

para las pantallas de las máquinas y no estHba muy al pendiente 

de mi. Me trataba como a una planta a la que basta con que la 

rieguen unn vez por semana." 

Pese a que la narradora recalca que está enamorada de su esposo, 

es la relación con David la que más peso lleva en la novela. No sólo 

porque es el origen del posible contagio de la protagonista, sino porque le 

desata un conflicto interno, moral y sentimental, sobre las razones que la 

llevaron a tener relaciones extramaritales. 

"Coincidió que el tipo me atraía, yo a él, nos encontrábamos 

seguido en las juntas de la escuela... Tampoco fue que David 

hiciera un esfuerzo enorme por convencerme, y que me bajara el 

sol, la luna y las estrellas, para, acto seguido, bajarme los 

:!'"' lch.•m. p. 35 
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calzones. Con David compartía el entusiasmo por mejorar los 

programas de estudio y esa pasión que despiertan los adolescentes 

cuando descubren el mundo, pasábamos tardes completas 

enfrascados en la manera de motivar y seducir a los chavos con los 

libros, inventando actividades extraescolares. Me hizo sentir más 

importante que el monitor de una computadora. Me recordó la 

intensidad de la vida. •300 

Aunque queda claro, en el nivel discursivo de la novela, que la 

relación con David es de orden sexual, se observa una contienda 

constante entre la conciencia de la protagonista y sus emociones. 

Cuando Andrea habla de aquello que la movió hacia David como un 

hecho genérico que ocurre frecuentemente en el proceso de atracción 

entre dos personas, se percibe, a nivel extraliteral, un desencanto: 

"Pero de pronto conoces a un tipo que te electriza con los 

ojos, que provoca una humedad cuando te toca el brazo y empiezas 

a sentir ganas de estar con él. Tu mirada cambia y como quieres 

ver a un hombre extraordinario, eso mismo ves en él: inteligencia, 

sentido del humor, calidez, honestidad, un sex appeal 

bárbaro ... "301 

Si bien ella no espera mucho de la relación, hay en sus 

comentarios un tono de reclamo en busca de sensibilidad y 

consideración. De él se desconocen· sus sentimientos, sin embargo, no 

parece importarle la preocupación de Andrea sobre la necesidad de usar 

preservativo. 

"David vive como un lago de aguas tibias y yo como peñasco 

donde el mar revienta .... creo que el individuo es un maricón que 

·'ºº E. Pardo, 1~·1 primo .lm·ier, p. :1•1 
\(JI E. Pardo. ¡.;¡primo .lm·ier, p. 1 H 
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no se enfrenta ni se compromete. ( ... ) Es de ese tipo de hombres 

dizque muy amigos y solidarios, pero cuando te das cuenta ya la 

tienes adentro y sin condón, que es lo peor. "302 

Y esta molestia con David, y en general con las relaciones 

amorosas, queda confirmada cuando expresa su idea de la relación 

amorosa: "El amor es un 'viaje ahora y pague después'. El costo puede 

estimarse no solo con base a la felicidad o al desamor tan doloroso, sino 

n la opción de incluir al primo Javier."303 

5.3 ESTRUL'TURAS SIGNIFICATIVAS 

Como se observó en el capitilo 11, el estructuralismo genético planteado 

por Lucien Goldmann parte de la hipótesis de que todo comportamiento 

humano es un intenlo de dar una respuesta significativa n una situación 

particular que tiende al equilibrio y la coherencia. 

5.3. l Estructuras significativas con respecto al contagio 

Si todo comportamiento humano es significativo dado que busca 

resolver un problema determinado, la estructura significativa respecto al 

contagio se refiere al modo de encarar el contagio del VlH en las tres 

novelas. Recordemos que aunque en el habla común se habla del 

contagio del SIDA, lo propio es hablar del contagio del VIH que como 

consecuencia desarrollani el SIDA en quien esté infectado. 

En Salón de Belleza huy una rendición frente al contagio, los 

personajes jamús hablan de la posibilidad de evitar el mal, de prevenirlo. 

:::~ /Jt'm. p. 59 
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Pareciera como si el contagio fuera inevitable, tarde o temprano, con 

cualquier tipo de vida que se lleve; lo único que hay que hacer es 

esperar a adquirirlo. De hecho, el protagonista de la novela a sabiendas 

de la consecuencia del contagio, de lo terrible que es la agonía, no se 

salva de infectarse. Lo que es mas no hay señas de que intente evitar el 

contagio pero puede controlar el momento de éste: 

"Tampoco vaya a creer que yo era un suicida y me entregué 

totalmente a ese muchacho. Antes de hacerlo tomé mis 

precauciones y no creo que hay sido precisamente él quien me 

infectó. "304 

Lo anterior nos indica que el protagonista sabe que el mal puede 

evitarse con lo que él llama precauciones, sean las que fueren y a las 

que no hace referencia explicita. Sabe también que quien no toma 

precauciones y tiene relaciones con un infectado puede ser considerado 

como un suicida. Y aqui puede encontrarse una practica significativa 

con respecto al contagio, buscarlo para buscar la muerte como una 

forma autodeterminada de morir. 

También puede entenderse la ignorancia como una práctica 

significativa ya que no hay certeza de la persona quien infecta al 

protagonista, y frente al contagio preferible ignorar todo lo que a él se 

refiere que a evitarlo. 

En Cielo de Inuiemo observamos que el contagio es un problema 

de ignorancia y por tanto evitar el contagio se lograría eliminando la 

ignorancia con respecto a la enfermedad. Los personajes al estar 

conscientes de la epidemia, incluyen el condón en sus practicas sexuales 

y hasta crean un organismo civil que ayude a difundir las formas de 

evitar la enfermedad. Aún así, la falta de costumbre con respecto al uso 

"" M. llellatln, Cielo de /11riemn, p.22 
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del condón y los pn~juicios implícitos en ello, hacen que no siempre los 

personajes se cuiden a pesar de que saben que quieren hacerlo. Así, un 

personaje puede usar condón en casi todos sus encuentros sexuales 

pero habrá alguno en el que no y entonces la culpa los persigue. 

"No sé porqué lo hice, si los tenía a la mano, dispuestos; pero 

el turco se veía tan imperativo, feo, de cuerpo correoso, masculino, 

que me pareció una ridiculez colocarle un condón ( ... ) pero ya mi 

preocupación, más por David que por mí mismo, era tan grande 

que me daban ganas de golpearme la cabeza contra las paredes de 

mármol caliente y húmedo,"305 

En El primo Javier, el inicio de la historia, lo que desata la acción 

narrativa, es ya una estructura significativa con respecto al contagio. 

Prente a la posibilidad de estar infectada, Andrea se hace la prueba del 

SIDA. Las consecuencias de In espera del resultado del análisis harán 

que ella se preocupe por expandir la conciencia que hay en cuanto a las 

prúclicas de riesgo; las ya mencionadas pláticas con las amigas, con el 

amante y con el marido, son una respuesta frente al contagio. Pero quiza 

la estructura significativa más fuerte de la novela sea interrumpir la 

relación con David ya que no puede incorporar el uso del condón en su 

vida sexual. Una de las formas de evitar el contagio del VIH es mediante 

la abstinencia, y ya que el uso del condón parece imposible con David, 

lo que sí puede hacer es dejar de incurrir en prácticas de riesgo que la 

pongan vulnerable frente al VIH. 

10

~ L.Ok·z. de Alba, Ch.•lo dL• in\'h•rno p. 62 
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5.3.2 Estructuras significativas con respecto a la enfermedad 

Salón de Belleza se centrn en la enfermedad. La historia de la 

novela es, precisamente, qué hacer frente a la enfermedad y la respuesta 

es la transformación del salón de belle7,a en moridera "les tengo que 

recalcar que el salón de belleza no es un hospital ni una clínica, sino 

simplemente un moridera... usado exclusivamente para morir en 

compañía. "30<> 

Este Moridera no se creó por azar ni por ocupar al dueño del 

salón, es una acción concreta que responde a las acciones concretas que 

ya había dado la sociedad frente a los enfermos. Se trata de una 

e~tructura significativa que responde a otra. "Lo que buscaba era evitar 

era que esas personas perecieran como perros en medio de la calle o 

bajo el abandono de los hospitales de Estado."307 

El Moridero es una especie de organiwción civil que puede 

considerarse como la estructura significativa central de la novela. Todo lo 

que ahí sucede es un modo de actuar congruente frente a la enfermedad 

regido básicamente por una sola persona aunque a veces recibe ayuda de 

alguna organi?.ación civil o de alguno de los enfermos: "Tengo que 

regentear este Moridera. Debo darles una cama y un plato de sopa a las 

victimas en cuyos cuerpos la enfermedad ya se ha desarrollado. Y lo 

tengo que hacer yo solo. Las ayudas son bastante esporádicas. "JOB 

Las actividades que realiw el personaje definen su preocupación 

por el bienestnr de la comunidad que él mismo ha creado al admitir a los 

enfermos: 

"Desde temprano salia al mercado a comprar las verduras 

necesarias así como las menudencias de pollo con las que hacia la 

sopas diarias. Después de regresa, pasaba revista a los huéspedes 

"" M. llcllalfn. Salón de belleza, p.19 
:~: M. llcllatfn. Salón de belh•:a, p.38 
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_v luego los limpiaba lo mejor que podía. A los que podían 

levantarse los acompafwba hasta el excusado. Luego me ponía a 

cocinar. En realidad, no era muy dificil. Se trataba solamente de 

meter en la olla las verduras y las menudencias y dejarlas que 

hirvicrnn un par de horas. Echaba luego un puñado de sal y 

tapaba nuevamente la olla. A la hora del almuerzo servia los 

platos. Era la única comida. Los huéspedes casi nunca tenían 

hambre y muchos de ellos ni siquiera terminaban el plato diario 

de sopa que les ponía delante. Yo comía lo mismo y también me 

acostumbré a hacerlo una vez al dia."3º'J 

Pero su comportamiento no es significativo por ser una acción 

mecánica o diaria, se trata también de una actitud frente al problema. 

un modo interno de enfrentarlo. La forma en cómo se hace posible 

asumir la carga tanto fisica como emocional lo explica asi "Puede parecer 

dificil que me crean, pero ya casi no individualizo n los huéspedes. He 

llegado u un estado en que todos son iguales purn mi. Al pl'Í:1cipio los 

reconocía e incluso una que otra vez llegué a cncarifmrme con alguno. 

Pero ahora todos no son mús que cuerpos en trance hacia la 

dcsapadcicin. ":! 10 

En Salón de Belleza, la enfermedad se acepta como mortal y es 

inútil hacer algo para prolongar la agonía, por eso están prohibidos los 

medicamentos, los médicos, las yerbas medicinales, los curanderos o el 

apoyo moral de amigos o familiares. El rechazo a tomar medicamentos. Y 

esto lo cntcndcmos como otra estructura significativa frente a la 

enfermedad. Se trata de morir y desaparecer después de muertos Todos 

los muertos van a dar a una fosa común que hay en la cercanía del 

salón, salvo un huésped que al entrar al moridero aporta una gran 

suma de dinero. 

;~ .. , ldem. p.JO 
;

10 M. lkllatin. ,\'atún 1A• hd/e:a. p.21 
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Hai varias formas de actuar frente a Ja enfermedad en Cielo de 

Irwiemo, con silencio, con cultura, con tratamiento, con prácticas 

políticas y sociales. Existen distintas reacciones dependiendo Jos 

personajes y el momento histórico de Ja enfermedad. 

Enrique, una de las parejas de David, tiene SIDA pero él decide 

ocultarlo a sus amigos aunque nunca sabemos la razón por la que Jo 

hace. Intuimos que tendrá que ver con el estigma. 

"El silencio de Enrique sobre su grave padecimientote hiw 

me hizo admitir que no me había considerado nunca como un 

amigo profundo y verdadero como creí ser ... Vaya no me habló de 

su enfermedad ni siquiera al invitarme a aquel recital poético que 

dio en El Gallo. Y que sin saberlo nadie, salvo David, fue su 

despedida. •a11 

"La entendí meses después, cuando supe Jo ocurrido a 

Enrique, el final con ceguera y demencia. Supe también la promesa 

de silencio arrancada a David. Esa no la entendí."31 2 

Otro modo de enfrentar la enfermedad es expresando la muerte 

anunciada y sublimándola a través de un recital poético. Así, la creación 

cultural se explica dentro de la novela como una Estructura significativa, 

lo que nos permite hacer un triple salto y entender que las novelas con 

las que trabajamos son estructuras significativas frente al SIDA hechas 

por los autores de las mismas. 

"Cuando Enrique sabe que está próximo el momento de su 

muerte, decide hacer un recital poético en el bar EL Gallo Giro 

"' L.Glcz. de Alba, Cido J~ Íll\'Í<'rlW p. 125 
~ 12 ldt•m. p. 126 
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para despedirse. "Enrique eligió cuidadosamente un conjunto de 

poemas a la amistad masculina, al cuerpo del hombre, al amor de 

los audaces. El Gallo se lleno de un auditorio atento, caso extraño 

en una cantina. Con la sinfonola por supuesto apagada y las luces 

dirigidas al úrea de lectura, Enrique dio inicio a su recital. David lo 

contemplaba extrañamente apartado, en un rincón sin luz. Leyó, 

en orden histórico, de entre los pocos que no olvido con el paso de 

los años, un poema de Anacreontc a un joven, otro de Pindaro 

donde dice que tiene un corazón negro quien no desborde por el 

deseo ante los ojos de no sé cuál muchacho, uno muy gracioso de 

Catulo sobre un besito robado, ¿qué más?, uno o dos de Miguel 

Angel a Cavalicri, quien lo acompaño hasta su vejez, traducidos 

por David; un soneto de Shakcspcare nl misteriosos Mr. W:H: y 

concluyó la primera parte con "En lo aloto de In taberna" y "Una 

noche" de Kavafis, también traducidos por David."313 

Otra práctica significativa frente a la enfermedad es resistirla con 

medicamento, darle la batalla con un tratamiento que mantendrá atado 

a la vida al protagonista, según sus propias palabras. Responden, 

también, con práctica política, con una organización no gubernamental 

que es la práctica más significativa dentro de la novela. La consecuencia 

de los actores más coherente con respecto a su realidad es crear una 

organización social que difunda la información para evitar el contagio y 

guíe a los enfermos a posibles tratamientos. 

En El primo Javier, la estructura significativa con respecto a la 

enfermedad parte de la imaginación de la narradora puesto que la 

enfermedad es una posibilidad que aún no se confirma. Lo que aparece 

es el imaginario de Andren, a partir de lo que ha investigado, oído, visto. 

Son posibles actitudes y respuestas que pertenecen a determinados 

111 l..Cilcz. de Alha. Cit'/o ,¡(' hl\'il'rno p. 125 

212 



grupos sociales y que Andrea estima que podrían manifestarse en su 

caso, pero no aparecen como conductas en activo. 

5.3.3 Estructuras significativas con respecto a las prácticas 

sociales 

Desde la perspectiva de Goldmann, como se observó en lineas 

anteriores, una obra literaria no sólo reproduce una experiencia dada, 

sino un modo de enfrentar la realidad que tiene su equivalente 

estructural en determinada visión del mundo. La categoría de estructura 

significativa no es sólo un instrumento teórico de interpretación de los 

textos, sino un reflejo de las estructuras mentales, las visiones del 

mundo, de la sociedad en la que surgen las obras. 

Todo acto humano posee propiedades estructurales ya que 

organiza todos los elementos que lo conforman en una unidad coherente 

de significado. En este sentido, una estructura significativa es la forma 

en que se cristaliza el comportamiento humano como respuesta a un 

problema dado. 

Las tres novelas estudiadas podrían considerarse como una 

respuesta significativa frente al SIDA como problema social desde tres 

ángulos distin1os: en El primo Javier se advierte la constante 

preocupación de la protagonista por tomar conciencia y generar 

conciencia en todos los que están a su alrededor sobre la necesidad de 

prevenir la infección de veiache con el uso del condón y la 

responsabilidad en las prácticas sexuales; en Cielo de invierno la acción 

social más relevante frente a la enfermedad es la creación de la 

Organización Nacional contra el SIDA; mientras que en Salón de belleza 

es la creación del Moridera como una respuesta ante la incapacidad de 

las instituciones gubernamentales de atenrier a los enfermos en su etapa 

terminal. 
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l<:n las tres novelas se expresa un cambio en el comportamiento 

social y personal de Jos personajes a partir de la aparición o sospecha de 

la enfermedad. La obra de Bcllatín es quizás el ejemplo más radical al 

respecto, el peluquero ante una situación que le parece inhumana como 

es el hecho de que los heridos y enfermos no tengan dónde morir, decide 

darles refugio y con ello cambiar totalmente su vida. De esta manera, y 

de acuerdo al discurso narrativo, sin rcllcxionarlo mucho, sacrifica su 

interés individual por el bien común. Y esto se hace patente cuando, ya 

creado el Moridera, el protagonista descubre en él. los primeros atisbos de 

la enfermedad. Es decir, él no transforma su salón de beJle7..a porque 

sabe que va a morir, su solidaridad con Jos amigos y desconocidos se 

JTlUestra aún antes de saberse enfermo. Forma esta especie de 

organización no gubernamental fuera de todo vinculo con las 

tradicionales instituciones de ayuda humanitaria como son las 

congregaciones religiosas. Se enfrenta a Ja furia de una comunidad 

vecinal que está aterrorizada ante Ja epidemia y temerosa de que ésta se 

expanda a través del Maridcro. 

Salón de belleza es quizás Ja mejor muestra del comportamiento 

estructurado y coherente de un individuo frente a un problema social 

como el SIDA. 

Cielo de i11viemo es una obra que aborda Ja problemática social de 

la enfermedad de soslayo. Es decir, se habla de ella y, lo más importante, 

se hace algo al respecto que es sin duda una de las respuestas más 

significativas ante la propagación del virus. Sin embargo, la organi7..ación 

que fundan los personajes sólo es mencionada como parte de sus 

actividades y no como una acción prioritaria y trascendente para su 

comunidad. Estructuralmente se observa que en el texto la creación de 

dicho organismo y sus posteriores menciones ocupan tres páginas de 

una novela de 253. Si bien es cierto que el propósito del texto es otro, el 

comportamiento social a partir del conocimiento o de la propia 



manifestación de la enfermedad no se altera visiblemente como ocurre en 

Salón de Belleza. 

En El primo Javier, las estructuras significativas se van 

conformando en la novela como respuestas a la repentina toma de 

conciencia de la protagonista sobre el SIDA en función de su 

comportamiento sexual. A partir de su propia experiencia, la narradora 

intenta concientizar a las personas que están a su alrededor sobre la 

vulnerabilidad de todos, hombres, mujeres, de contraer el virus. Primero 

a David llevando preservativos a la cita amorosa,. después a las amigas 

como una forma también de desahogo personal y búsqueda de 

solidaridad, después a Mauricio al expresarle los riesgos que ambos 

corren debido a su pasado, y finalmente a ella .misma, y de manera 

indirecta a los lectores, al exponer la realidad del SIDA en México y en el 

mundo. 

A partir de la posibilidad de ser portadora de veiache, la 

narradora de esta novela toma medidas que transforman su 

comportamiento. No acude a la última cita con David,· reflexiona sobre 

las relaciones extramaritales y cambia de actitud: 

" ... lo que he decidido en caso de ser favorecida con !agracia 

de Dios de los ángeles, y no estar infectada de •Veiache,: es hacer 

votos de celibato o usar condón femenino porque. en Io_s pinches 

hombres no se puede confiar."314 

y ante la posibilidad de volver a encontrar. un '.hombre que vea 

maravilloso, Andrea se propone a si misma contener.e.se ¡¡ri~'ll18(); .. 

"A cambio de controlar. esa tentación;' la seguridad de· no 

infectarse, de no perder 10 que tengo'con M:a;_¡ridó por una causa 

'" E. Pardo, El primo Juvier, p.46 
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menor, de llevar una vida más recta, más honesta, más como me 

cnsctló 1ni man1á. "315 

5.3.4 Estructuras significativas con respecto a las relaciones 

sociales 

Como se ha señalado más arriba, en las tres novelas la amistad es 

la relación más importante para los narradores, ya sea en el angustioso 

proceso que va desde el momento en que uno de ellos se aplica la prueba 

hasta que conoce el resultado, o la manifestación misma de la 

enfermedad y sus terribles consecuencias, los protagonistas sólo confían 

y buscan el apoyo de sus amigos. 

Las relaciones familiares no son significativas en ninguno de los 

casos. Sólo en la obra de Bellatin se menciona el trastorno en las familias 

y sus distintas reacciones ante el conocimiento de la enfermedad de su 

pariente: o los abandonan, o los depositan en el Moridera junto con una 

suma de dinero. 

Las relaciones amorosas, por el contrario, son centrales, sin 

embargo son muy distintas en cada uno de los textos. 

Paradójicamente encontramos que en Salón de belleza, donde el 

narrador muestra una preocupación y solidaridad humana mayor que 

las otras novelas ante el descarnado fin de la gente infectada, no hay 

descrita una relación amorosa como tal. Como ya se ha dicho, sólo la 

amistad con sus dos amigos y la fugaz relación con uno de los enfermos 

son trascendentes. Aunque añora haber tenido un amante como aquellos 

que aparecen en la madrugada a llorarles a algunos huespedes. Sin 

embargo, el peluquero es quien modifica completamente su vida social en 

función del Moridera. Deja de salir a las calles por las noches y de ir a los 

11 ~ ldcm. p. 62 

216 



baños turcos para relacionarse con hombres. Se aisla en su refugio, deja 

de atender a sus clientas, y se enfrenta con el vecindario. Le aterra que 

su refugio, y él mismo cuando sucumba, terminen en manos de las 

Hermanas de la Caridad, con quienes mantiene una relación distante. 

Otro aspecto significativo de su comportamiento se encuentra en 

su relación con los huéspedes. Como se explico con anterioridad, el 

peluquero estableció un vinculo particular con los enfermos: distante 

como para no llorar su muerte y cercano como para cambiar su vida por 

cuidarlos. 

En la obra de González de Alba, no se observan cambios 

significativos de comportamiento a partir de la presencia de la 

enfermedad. Especialmente en lo que se refiere a las prácticas sexuales. 

Los protagonistas usan preservativo y este es un cambio notable, sin 

embargo no disminuyen su actividad sexual con extraños. 

La solidaridad de David cuando Enrique se enferma destaca como 

uno de los capítulos más emotivos de la novela. Las relaciones amorosas 

son el eje del relato, aunque están presentadas en niedio de una serie de 

encuentros sexuales ocasionales de los protagonistas. La pasión, el 

desengai'10, el olvido, son algunos de los sentimientos que más 

frecuentemente se anuncian en el texto. 

Sin duda, la creación de la Organización antes mencionada es una 

respuesta significativa no sólo en relación a la enfermedad y a las 

prácticas sociales sino a las relaciones sociales ya que la idea que se 

establece en la novela es trabajar en comunidad a partir de un grupo de 

amigos y conocidos, fuera de los organismos estatales, tal como ocurre 

en Salón, en la lucha contra la propagación del virus. 

En cuanto a El primo Javier, no hay un cambio drástico en sus 

relaciones dado que Andrea descubre que no tiene la enfermedad, no 

obstante, si se producen ciertas transformaciones en sus relaciones de 

pareja en función de la experiencia vivida. Su más significativa acción es 
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decidir terminar con David. Aunque quisiera vi\·ir libremente. sabe que 

cllu mismu tendrá que ponerse frenos y ser responsable. 

Cuando Ja psicóloga le informó que su resultado había sido 

negativo, le preguntó u lu narradora: 

-¿.Y qué vas a hacer ahora? 

A lo que Andrea contestó inmediatamente; 

-Cuidarme, protegerme; a mi pareja también. 

El ideal de la vida amorosa, según la protagonista, se define por la 

libertad, la responsabilidad y el respeto mutuo: 

"Lo lógico seria ... vivir sin miedo. Hacer el amor por amor, 

sin temor a nada, ni al qué dirán, ni al precio que habremos de 

pagar ... Lo lógico seria recordar a los hombres que has amado por 

la experiencia, porque una es como es, t>n parte debido a ellos, 

gracias a todos los seres con quienes hemos cruzado."Jl6 

Sin embargo, y después de la angustia que ha vivido al pensar en 

la posibilidad de ser portadora del virus, la narradora no está en contra 

de las relaciones extramaritalcs, aunque si de la infidelidad abierta y 

declarada. Ella ve en las aventuras amorosas ocasionales un escape 

saludable para las relaciones estables: 

"De verdad ¿se necesita? (la relación fuera del matrimonio) 

Cualquier moralina <liria Qué horror, es innecesario, es pecado. 

Pero se requiere para ajustar el matrimonio, para funcionar como 

vúlvula de fuga que permite permanecer con mayor tranquilidad 

donde se quiera estar. Es sólo un escape de tensión y gracias a ese 

liberador, puede revalorarse lo que existe y valorarse uno mismo 

11
" E. Pare.lo, h'/ primo .lm·ier. p. 36 
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con eso que se tiene. Una aventura hace mucho más bien que mal, 

si se usa condón, si de verdad se encuentra lo que se busca, si el 

uno no llega con el primo Javir.r de visita, si el otro no lo sabe.•Jt7 

Aunque más adelante se reprocha a si misma tal actitud: "Si ya sé 

que al jugar con fuego me puedo quemar, mejor no arriesgo, 

además mi interés no es convertirme en acróbata profesional. "JtB 

Empero la aventura debe permanecer oculta puesto que la 

infidelidad, según la protagonista, nunca se perdona del lodo. Y, por el 

contrario, es muy probable que ocurra lo opuesto a lo descrito con 

anterioridad: que la relación se deteriore ante la pérdida de confianza y 

los sentimientos de culpa: "El problema no es vivir una aventura sino 

que el otro no lo sospeche siquiera•Jt'l. Ella misma afirma que " ... si 

Mauricio es infiel, mientras yo no sepa y use condón, no hay problema." 

La sicóloga y la enfermera tienen un papel secundario en la 

historia, no obstante las prácticas de ambas, especialmente la 

cmweri;ación que entabla la sicóloga con la protagonista al inicio de la 

obra, desencadenan una serie de reflexiones y cambios de perspectiva en 

Andrca que su relación con ella resulta significativa. 

En el capitulo IX de la novela, la narradora simula un cuestionario_ 

de alguna revista o libro de superación personal dónde se cuestiona 

acerca de la relación de pareja en la vida contemporánea, el papel de la 

mujer entre su vocación profesional y su vocación femenina. 

317 /c/em. p. 60 
118 /dem., p. 62 
31

• E. l'ardo, El primo .lcn•/er, p. 61 
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5.4 VISIONES DI"· MUNDO 

Cada pie;m literaria comprende y crea un universo particular. El 

modo como se enla?.an el tema, la anécdota, los personajes, la atmósfera 

y la narrnción, forman un todo acabado en sí mismo que no requiere del 

exterior para comprenderse, y en ese sentido son autónomas, como lo 

señala Lukács. 

Lucien Goldmann nos ha dicho que cada obra contiene lo que él 

llama Visión de mundo, que es la suma de las estructuras significativas 

en la que se revela la forma de estructuración de la realidad social, ya 

que tiende a la coherencia y representa una vía de acceso esencial para 

el conocimiento de estructuras significativas más vastas que son las 

estructuras mentales de grupos sociales determinados. Así, la 

disposición de los elementos narrativos dentro de la obra, es una forma 

de estructurar la realidad por parte del autor y en ese sentido es una 

respuesta coherente de la visión del mundo. El escritor lleva a un plano 

de ficción la coherencia que da al mundo narrado, expresando en ello un 

grado de conciencia colectiva a través de su conciencia individual ya que 

la obra "corresponde a las aspiraciones y tendencias de la conciencia 

colectiva". 3 20 

Aun cuando consideramos que, tal y como lo subraya Goldmann, 

"la inserción individual al nivel de un análisis científico, y no, como suele 

ser el caso mñs frecuente, a nivel de fichero erudito .. ., es 

extraordinariamente dificil e incluso imposible de reali7.ar"3 21; para 

observar las visiones del mundó que reflejan las obras, creemos 

conveniente apuntar algunos rasgos biográficos, socioeconómicos y 

culturales que distinguen a los autores y que los ubican en un grupo o 

grupos sociales determinados. Cabe preguntarnos quiénes son los 

autores, dónde nacieron, qué estudiaron, qué han escrito, qué 

'~ºl .. Cit1ltlmann. J.iterat11r11 \'.'iodedt.111... p.215 
1
:i 1 /dt•m. p.220 · 



características comunes o disimiles los marcan y qué visión del mundo 

nos expresan las obras ana!i?..adas. 

Mario Bellatin, nació en México en 1960 y creció en Perú. Cursó 

estudios en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo y se graduó en 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. En 1987 fue 

becado a Cuba para estudiar guión cinematográfico en la Escuela 

Internacional de Cine Latinoamericano de San Antonio de los Baños. 

Publicó sus primeras cinco novelas en el Perú y luego regresó a la Ciudad 

de México para continuar su carrera literaria. Ha sido director del Arca 

de Literatura y Humanidades de l'l Universidad del Claustro de Sor 

Juana y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. En el 

año 2000 fue finalista del Premio Médicis a la mejor novela extranjera 

publicada en Francia y ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia por su 

novela Flores, que también tiene un claro referente a la enfermedad. Su 

obra ha sido traducida al alemán, inglés y francés y ha aparecido, 

además, en varias antologías. La narrativa de Mario Bellatin es estudiada 

en dive1 sas universidades de los Estados Unidos y ha sido motivo de 

tesis en ése país, América Latina y España. Actualmente, Bellatin dirige 

la Escuela Dinámica de Escritores en el Distrito Federal. Tiene 

preferencia por las narraciones cortas y sutiles, que es su modo latino de 

digerir la estética japonesa. Le preocupa la peste que en este siglo 

adquiere el rostro del SIDA. 

Luis Gon?.ález de Alba, es narrador, ensayista, dramaturgo y 

poeta, nació en Charcas, San Luis Potosi, México, el 6 de marzo de 1944. 

Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), donde también fue profesor. Es un escritor conocido por su 

actividad política ya que fue uno de los dirigentes del movimiento 

estudiantil de 1968 en Ciudad Universitaria, además activista en la 

campaña de lucha contra el SIDA, lo que ya nos deja ver su actividad 

social. Su trabajo como divulgador de la ciencia es reconocido en algunos 

medios. De su obra publicada: en Cuento: El vino de los bravos, Katún, 

mr1f' ( ,, ..... ~ 
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México, 1984. ENSAYO: Bases /Jio/ógicas de la /JiseA11alidad, Katún. 

Mcxico, 1985. /,a teoría de los grafos y las ciencias sociales, UNA~.I. 

1985.La ciencia, la calle y otras mentiras, Cal y Arena, México. 1980. 

Novela: Y sigo siendo sola, Joaquín Mortiz, México, 1979. El suplantador, 

Joaquín Mortiz, Mcxico, 1988. Algapi mu (amor mío}, Cal y Arena, \1éxico. 

1993. POESÍA: Malas compañías, Katún, México, 1984. Teatro: Muerte de 

amor, estreno 1982 .TESTIMONIO: Los días y los arios, Era, \1éxico, 

1971. 

Edméc Pardo nació en la Ciudad de México en 1965. Estudió 

sociología en la UNAM y diplomados de Literatura en la SOGEM y de Ane 

Contemporáneo en el ITAM. Es autora del libro de cuento Pasajes (Ta\·a 

Editorial, 1993); Espiral, novela corta que recibió mención de honor en el 

premio de narrativa Colima para obra publicada que otorga el INBA (Ta\'a 

Editorial, 1994); Lotería, minificciones en Colección 99 (Tava Editorial, 

1995), El primo Javier, novela (Planeta, 1996) y El sue1io de los galos, 

novela (Lcctornm, 1998). !?ondas de Cama y La madera de las cosas 

invención varia y relatos (Cal y Arena, México 1999). Se ha dedicado al 

periodismo cultural, al trabajo editorial y periodismo radiofónico. Ha 

coordinado talleres literarios en Casa Lamm, el Instituto Cultural 

Helénico y la Universidad de las Américas. En la actualidad está al frente 

de talleres de creación literaria, lectura comentada y creati\'idad en 

Amati, Casa Universitaria c.icl libro. 

En común, los autores tienen una educación universitaria formal y 

ninguno estudió letras; han dedicado una buena parte de su labor a la 

docencia, aunque pertenecen a generaciones distintas pues dos de los 

autores nacieron en la década de Jos sesenta y otro lo hizo a mitad de los 

mios 40. Puede inferirse que son de medios socioeconómicos similares, 

provenientes de familias de ingresos medios. 

Preguntarnos por qué estos temas los escriben estos autores en 

concreto es caer en un terreno baldio puesto que, como ya se explicó con 

antelación, puede haber múltiples factores, desconocidos la mayor de las 
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veces por los propios artistas, que llevan a la creación de una obra. El 

lugar común nos llevaria a pensar que es porque están relacionados con 

el virus de modo directo, lo cual en solo uno de los casos, Cielo de 

Invierno, parece que es asi. Edmée Pardo estudió sociología y esa 

formación puede explicar su interés por problemas sociales. A Mario 

Bellatin Je ha preocupado la enfermedad en términos generales y en sus 

distintas manifestaciones desde comienzos de su carrera, interés cuyo 

origen pudiera rastrearse en su personal limitación física. 

Así pues estos rasgos comunes y distintivos hacen que las 

visiones de mundo en algunos aspectos coincidan y en otros no. 

Visiones compartidas 

Las tres novelas hablan del VIH o del SIDA como si fueran 

entidades autónomas, que tiene una· forma . de comportamiento 

autodeterminado que decide a quien atacar.y cuando, sobre el.que no 

hay control externo. El mal, para Bellatin, el virus enemigo, para 

González de Alba, el primo Javier, para Pardo, están animados y tienen 

el carácter de una persona, y los personajes lo miran en una relación de 

igual a igual. 

En las tres novelas vemos que se hace mayor énfasis en el modo 

como actúa el virus, cómo se manifiesta en los signos de Ja enfermedad, 

que en el entendimiento. El mal, el virus enemigo, el primo, son 

metáforas de algo que no se define bien y que sólo así, mediante su 

representación, se puede acceder a ello. 

En las tres novelas Ja vía del contagio es la sexual, causa que en la 

realidad explica el 87% de los contagios en México. Y esta sexualidad 

está fuera de lo establecido como normal: heterosexual y monógamo. La 

sexualidad de los tres protagonistas es polígama y en dos casos 

homosexual. Así el contagio pone en evidencia que los individuos 

realizan acciones socialmente condenables, lo homosexualidad y la 

infidelidad, a pesar de que cada día hay mayor apertura y tolerancia a 

[
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las prcícrcncias sexuales. Sabemos que las personas que son 

Heropositivas o están enfermas de SIDA, al declararlo ponen en evidencia 

un tipo de práctica de salud que soci11lmentc es reprobable: no hay 

protección ya sea en cuanto a las relaciones sexuales o en el intercambio 

de fluidos ya sea en cuestiones hospitalarias o de drogadicción. 

Es interesante ver que el contagio, como lo señalan en algún 

momento las narraciones, viene de aíuera. Es decir, el virus no se 

encontraba en su vida cotidiana e inmediata sino que alguien la llevó: un 

muchacho de la calle que no había pisado el salón de belleza con 

anterioridad, un tercero fuera del maridaje, uno de los muchos hombres 

incidentales con quien se tuvo relaciones sexuales en las aventuras 

callejeras. Es decir, el mal vive afuera pero llega su intimidad. 

En cuanto al espacio geográfico en el que suceden las novelas, no 

sólo es el lugar de la acción sino que también funciona como metáfora 

de las emociones y representaciones de los personajes y la enfermedad. 

En Salón de Belleza la acción sucede toda, en un salón de 

belleza alejado del centro de la vida urbana. La enfermedad y los 

enfermos están afuera, vienen de afuera. 

En Cielo de Irwiemo, el recuento de la vida de José con David, se 

hace en la Isla de Poros, un lugar a cierta distancia de Atenas. Un lugar 

aislado, lejos del continente. En el primo Javier, casi toda Ja acción 

dramática sucede dentro de la cabc:t..a de Andrea. Es su voz interior la 

que la acecha y le cuenta y le pregunta sobre lo que hace. Es adentro, en 

un lugar a done los otros no tienen acceso, que esto sucede. Así pues, en 

las tres novelas, la acción está aislada porque los tres individuos 

narradores, protagonistas, se sienten aislados al estar dentro de un 

grupo de enfermedad o alto riesgo. 

Así también cada novela presenta una visión común respecto al 

sexo opuesto: hay cierto desprecio. En Salón de Belleza, no se admiten 

mujeres en el Moridera, y las únicas que se mencionan son demasiado 

abstractas. Sin embargo, el personaje y sus compañeros se disfrazan de 
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mujer. En Cielo de invierno, casi no hay personajes femeninos, sólo dos 

mujeres que son descritas como histéricas, Eugenia Ari7..a y Helodia 

Rulfo. Podría decirse que hay una clara misoginia a nivel literal. En El 

primo Javier, si se habla de los hombres pero como principales causantes 

de la propagación del SIDA, hay cierta androginia en cuanto a la actitud 

de los hombres frente a las prácticas sexuales y afectivas. En conclusión, 

vemos que In consideración al sexo opuesto lleva grandes cargas 

peyorativas. 

Visiones particulares 

Las tres novelas casi no distinguen entre las etapas de la 

enfermedad y a todo le llaman SIDA, sin embargo cada una hace 

referencia u los tres momentos de la infección. El primo Javier narra la 

historia previa a la notificación de convertirse o no en scropositivo. Cielo 

de Invierno narra la historia de un individuo que ya desarrolla los 

sintomas del Complejo relacionado con el SIDA y que está bajo 

tratamiento. Y Salón de Belleza hace alusión al momento del SIDA 

propiamente dicho, que es la etapa de la agonía y la muerte. 

Cada novela narra una etapa distinta de la enfermedad, y cada 

etapa está estructurada, narrativamentc, con base en información real 

sobre los distintos procesos por Jos que pasa un enfermo de Sida: desde 

la forma de contagio, los síntomas de los complejos relacionados con el 

SIDA (CRS), hasta las distintas formas de agonia. El referente para crear 

la ficción está sustentado en paralelo al modo cómo suceden las cosas 

en el mundo real. En Salón de -Belleza, el proceso de deterioro del 

cuerpo, los signos de la enfermedad, expresan las diversas maneras en 

que puede manifestarse el SIDA en su etapa terminal. Incluso el 

Moridera, como una construcción narrativa, podría considerarse como el 

inicio de lo que en la vida real ha sido la creación de las organizaciones 

no gubernamentales: gente con un interés común que toma las riendas 
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de su situnción ajena a los mandatos del gobierno y se organi7.a con 

ciudadanos y grupos independiente para su asunto. 

l~n Cielo de i11viemo encontramos bastante parecido entre la 

Organización Nacional de lucha contra el SIDA, institución que en la 

realidad no existe con ese nombre, y la Fundación Nacional de Lucha 

Contra el SIDA A.C. que fue fa primera organización no gubernamental 

mexicana, fundada en Julio ele 1987, dedicada a enfrentar la 

problcmñtica del SIDA con acciones tales como colaborar en la 

orientación y educación de In población en general, con respecto a los 

hábitos y conductas sexuales que hagan posible la prevención de la 

infección por VIH/SIDA; contribuir a la promoción, difusión y aplicación 

de programas y acciones que se realicen en beneficio de la atención y el 

tratamiento de la salud; y coordinar a las personas, los grupos y 

organizaciones civiles y religiosas que se adhieran a la realización de 

turcas especificas en apoyo a la lucha contra el SIDA. Y que es Ja 

institución a la que Andrea, la de El primo Javier, asiste para hacerse Ja 

prueba nombrándola con todas sus letras. 

En Cielo de bwiemo, además, Ja ingcsta de medicamentos contra el 

SIDA, que rige la vida del protagonista, se escribe de modo muy similar a 

como se administra el tratamiento para reducir la presencia del virus en 

el cuerpo y que se conoce como rctroviral. 

En El primo Javier, toda la información que hay sobre el SIDA 

está documentada en fuentes oficiales especializadas, Jos elatos 

estadísticos son Jos se reportaban al momento de la investigación y Ja 

escritura de la novela. El procedimiento de la Fundación Nacional de 

Lucha contra el SIDA funciona del mismo modo como se narra en Ja 

novela. 

La visión del mundo que cada obra refleja pertenece a distintos 

grupos socioeconómicos. En Salón de Belleza estamos frente Ja clase 

media baja, gente con una propiedad que es a la vez negocio y vivienda, 

que supone instrucción básica. Aquí, las prácticas homosexuales no se 



integran con la vida y laboral sino que parecen marginales. Los 

hombres salen de noche, vestidos de mujer para ejercer su sexualidad. 

En el caso de Cielo de Invierno, estamos frente a la clase media ilustrada 

producto de la movilidad social. Los personajes, en su mayoría, se han 

educado en las artes y la cultura como objetivo de grupo. Digamos que 

tiene la educación y los gustos de los nacidos en la más alta clase social 

pero que en su caso no ha sido heredada sino adquirida a conciencia. 

Aquí, las prácticas homosexuales son amplia y abiertamente incluidas 

en el trabajo, en otros grupos sociales, etc. Hay mayor apertura y 

tolerancia con las preferencias sexuales. En El primo Javier, es el grupo 

de la clase media en el que hombre y mujer trabajan y proveen para el 

hogar, provienen de familias tradicionales, en el que se rompe con las 

estructuras establecidas en cuanto nuevas formas de actuar en 

sociedad, sobre todo de moral y vida en pareja 

Con respecto a la enfermedad, cada novela manifiesta una visión 

de mundo radicalmente distinta. Mientras en Salón de Belleza, ei mal es 

inevitable e irremediable y hay una sumisión frente a éste y sus estrago:;, 

en Cielo de invienw, hay tocia una batalla contra el SIDA a través incluso 

de una organización social, se cree en el aniquilamiento de la 

enfermedad, y en El primo Javier, la enfermedad es el castigo de una 

vida inmoral. La enfermedad pese a manifestarse fisicamente de modo 

casi idéntico en cada persona (el aniquilamiento del sistema inmune y la 

muerte unte una enfermedad oportunista) se vive y se le comprende de 

distintas maneras. Son ópticas, ideas, que difieren, de acuerdo con el 

nivel de educación y la experiencia de Jos actores, sobre la misma 

realidad. La biología no distingue entre organismos enfermos, todos se 

parecen, pero los scropositivos, cada cual, tiene una idea particular 

sobre lo que le sucede y la forma cómo afecta su vida. 

Lo mismo sucede con la muerte. En salón de Belleza, no se Je 

teme a la muerte ni se le evita, es una consecuencia aceptada y se le 

encara con la agonía tremenda que implica morir a causa de SIDA, pero 
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lo mús importante es no hacerlo solo. En Cielo de lrwienw, la muerte se 

contempla como causada, ya sea por el virus o por asesinato, es como si 

llegara de modo violento a interrumpir el proceso a quien aún no 

corresponde. En El primo Javier, el temor está centrado en el proceso de 

muerte. La protagonista teme, sobre todo, la forma cómo ha de morir. 

Cada novela nos permite ver su propia visión de la estética que 

varia de obra en obra. En salón de Belleza destaca en la preocupación 

del personaje por decorar su salón originalmente con acuarios. En Cielo 

de Invierno, en la búsqueda del hedonismo y refinamiento con un claro 

acento en la admiración por la estética griega. Y en El primo Javier, no 

hay preocupación estética de modo notable. 
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5.5 LA REALIDAD REFl.&JADA EN LAS NOVELAS 

El arte y la literatura son, para Lukács, una forma particular de reflejo 

de la realidad. Este reflejo, como se ha observado con amplitud en el 

capitulo 11, no se refiere a la reproducción fiel del mundo real en sentido 

estricto, sino a la configuración de un universo cuya estructuración 

formal produce el efecto de realidad y cuyo contenido muestra su 

esencia. No obstante, como la realidad es "ilimitada e imposible de cerrar 

en su infinitud extensivn", n2 Lukács puntualiza que la literatura expone 

un trozo de realidad delimitado espacial, temporal e históricamente, pero 

que presenta un mundo cerrado en si mismo, un todo. 

Partiendo de ello, consideramos que para analizar el reflejo estético 

en las obras estudiadas es necesario hacerlo desde los tres niveles en los 

que se manifiesta la realidad dentro de toda construcción novelística, que 

detallamos en el capitulo correspondiente y que ahora resumimos: 

a) El nivel literal, en el que se observa la realidad histórico social en 

la anécdola narrada, el ambiente y los personajes. 

b) El nivel formal, en el que pueden distinguirse elementos de la 

realidad objetiva a través de la estructura de las obras, su 

composición formal, su lenguaje. 

c) El nivel cxtraliteral, en el que se manifiesta lo que Lukács llama la 

"infinitud intensiva de la vida" a partir de la deducción e inferencia 

de ciertos elementos no explícitos pero que están presentes en el 

texto. 

a) Nivel literal 

322 Cfr. Lukács, Prolegómenos a una estética marxi.'ila, p. 272-3 
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En la" tres novelas estudiadas, al ni\'el del discurso pueden 

observarse distintas manifestaciones de la realidad social de acuerdo con 

las características propias de cada historia. 

Salón ele belleza es narrada desde la perspectiva de un peluquero 

cuyo comportamiento responde a un sujeto histórico-universal, en 

términos de l,ukúcs, es decir, un individuo que actúa en un momento 

histórico determinado, con características singulares y a la vez 

prototipicas de un grupo socialmente identificable lo que le da rasgos 

univenmles. Se trata, como ya se ha explicado, de un hombre 

homosexual de mediana edad proveniente de una familia de escasos 

recursos que, a través de la buena administración de sus ingresos en la 

prostitución, logra mantener un negocio propio: el salón de belle?Á'l. Tanto 

el personaje como sus amigos peluqueros. suelen vestirse con ropas 

femeninas y salir a las calles en busca de encuentros sexuales. No está 

dicho de manera explícita (sólo hay una referencia a ello), pero se 

entiende que lo hacen a cambio de dinero. No lo hacen por necesidad. A 

pesar de que a través del discurso podemos inferir que s'..I situación 

económica no es holgada ni privilegiada, nos permite pensar que son 

privilegiados en el medio sociocconómico en que se desenvuelven. A nivel 

cxtraliteral puede observarse un cierto gusto en ese tipo de prácticas: 

podrían tener sexo sin nada a cambio, sin embargo o esto no justificaría 

su prúctica, es decir, la búsqueda de parejas sexuales seria abierta y 

problblemente los clientes no responderían de igual forma puesto que se 

trataría de un tipo de relación totalmente distinta; o bien ellos mismos 

perderían algo de interés. Esto no se sabe a ciencia cierta en el propio 

discurso. Literalmente, sólo se exponen las frecuentes salidas nocturnas 

de los pcrsormjes travestidos cuya apariencia femenina la trasladan 

también al salón ele belleza. En los transportes, en los baños públicos y 

en los cines se visten como hombres por el temor abierto a la burla y al 

maltrato. Con respecto al transporte, el narrador es directo: 

2:10 



"No podíamos viajar vestidos de mujer, pues en más de una 

ocasión habíamos pasado por peligrosas situaciones."323 

No define a qué se refiere con "peligrosas situaciones" pero son 

fácilmente imaginables. Esta es la más clara referencia a la agresión 

social padecida por los travestís. El aislamiento en el que vive el 

protagonista es otro claro indicio de autoprotección. Dentro del grupo de 

homosexuales, existe también niveles de diferenciación y discriminación 

entre ellos, travestis como nuestros personajes son llamados 

despectivamente "joto". González de Alba en Cielo de úwiemo es explícito 

al respecto cuando se refiere a una anécdota de David: 

" ... él que tanto odiaba lo que llamamos "joterias", esto es las 

bromas en femenino y las mariconadas ..• "324 

Y más adelante hace mención sobre los lentes en el camello como 

algo que "se veía muy joto". 

Si bien en Salón de Belleza no se habla abiertamente de 

discriminación en el texto, cabe resaltar que cuando el narrador asiste a. 

los baños públicos donde, por lo que' se narra, los hombres practican el 

sexo con hombres, el protagonista de la novela puntualiza que se cuida 

de no llevar prendas femeninas. 

En Cielo de invierno, el grupo de hombres al que se refiere la 

historia es de una clase socio económica y. cultural muy distinta: son 

intelectuales, políticos, diplomáticos o empresarios de clase media o 

media alta que viajan y frecuentan restaurantes elegantes, salas de 

exposiciones y conciertos. 

"' M. llcllatin, Salón de he//eza, p. 24 

"' L. Gonzálcs de Alba, Cielo de invierno, p.157 
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Sin embargo, hoy en ambas historias visibles rasgos comunes. El 

contagio de la enfermedad se da como consecuencia de prácticas 

f<exualcs numerosas, la mayoría de las veces con desconocidos. Los 

encuentros amorosos tienen lugar en sitios públicos: baños, cines, bares; 

no obstante en Salón de Belleza los baños de vapor donde ocurren 

multitudinarios encuentros están ubicados en algún punto marginal de 

una ciudad cualquiera, y en Cielo de Invierno. el baño en el que el 

personaje olvida usar el condón es un baño turco literalmente. En ambos 

casos, los narradores portan el virus, sin embargo no tienen una certeza 

sobre qué pareja Jos contagió. 

En la obra de Pardo, por el contrario, se sabe el momento y el 

origen del posible contagio. A diferencia de las novelas anteriores, la 

narradora está perfectamente consciente de que un acto suyo puede 

tener consecuencias fatales. En los otros dos textos, la enfermedad 

aparece como algo inevitable y, sin embargo, innombrable. Los 

narradores no asumen ninguna responsabilidad con respecto a su propio 

contagio, no hablan sobre ello. 

No obstante, hay una descripción detallada de Ja enfermedad y su 

manifestación en el cuerpo de los infectados en sus últimas etapas en el 

caso de Salón de belleza, y de los síntomas de quienes han sido 

declarados seropositivos. 

Pese a las características sintéticas de la prosa de BeJlatin, El 

personaje ele Salón de belleza es bastante explicito en cuanto a Jos 

primeros síntomas externos del SIDA: "la pérdida de peso, las llagas y las 

ampollas", "los ganglios inflamados": Más adelante habla de las distintas 

formas en que la enfermedad puede atacar al cuerpo humano y el tipo de 

agonía que puede producir: 

232 

"Cuando el mal empieza por Ja cabeza, por los pulmones u otras 

zonas, pronto compromete las demás funciones vitales. Entonces 



sobreviene una reacción en cadena que se lleva al huésped en 

menos de lo que canta un gallo. Con el estómago es diferente. El 

huésped sufre de una diarrea constante que va minando el 

organismo, pero sólo hasta cierto punto. El estómago se afloja cada 

vez más y el enfermo cada día está más decaído, más nunca llega a 

alterarse este continuo deterioro .. .lo aquejan cólicos y calambres 

continuos. Intensos y sostenidos."325 

De la única persona sobre la que el narrador menciona su agonia 

de manera directa es del enfermo con quien se involucró 

sentimentalmente. Describe su desenlace: 

"En su caso la decadencia final vino por el cerebro. Comenzó 

con un largo discurso delirante que sólo interrumpía las pocas 

horas en que era vencido por el sueño ... Me parece que después 

fue atacado por una tuberculosis fulminante, pues falleció luego de 

un acceso de tos. "326 

José, el narrador de Cielo de Invierno, al comienzo de la novela 

relata su vida como seroposítivo, los cuidados de la piel, la rutina de los 

medicamentos, la cantidad y tipo de comida que debe y puede ingerir, los 

baiios, el agua necesaria. Sin embargo, nunca admite tener el vints del 

SIDA, el narrador nunca menciona tener VlH pese a proporcionar un 

detallado informe de su medicación y cuidados. En el texto, cuando se 

habla de la enfermedad se habla en términos vagos y sobre terceras 

personas: le ocurre a Enrique y a muchos otros anónimos. 

La presencia tangencial de la familia es una característica común 

en las tres novelas. En Bellatin queda claro que los familiares no quieren 

"' M. Rcllnlfn, Salri11 de /lelle=a., p.58 

"• ldem. p. 27-28 
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lwcerne cargo del enfermo y lo depositan en el Moridero 

proporcionandole, en el mejor de los casos, ayuda monetaria. El 

personaje central nunca habla de su familia; sabe que va a morir y sabe 

también que nadie lo visitará en su agonía. En la obra de González de 

Alba, la única familia que se menciona es la de Enrique, como parte de 

su historia, sin embargo ésta no aparece para acompañarlo en su 

enfermedad. En El primo Javier, los familiares sólo son mencionados 

como parte del imaginario de la narradora en caso de estar contagiada. 

En las tres novelas, no se observan los lazos afectivos y todo lo que 

respecta a la enfermedad se conversa entre amistades. 

Por otro lado, el papel de las instituciones gubernamentales y su 

incapacidad ante la pandemia como generadora de movimientos ~· 

organizaciones civiles de todas las escalas es otra característica común. 

Donde esta situación se hace más evidente es en Salón de belleza. El 

protagonista no confía en ninguna institución de salud, en ninguna 

agrupación religiosa y ni siquiera en los organismos no gubernamentales. 

Su mayor preccupnción ante la inminencia de su muerte, además, por 

supuesto, del temor natural hacia los rasgos que tomani. su agonía, es 

pensar en manos de qué organización cacni su Moi-idero. En la novela cic 

Pardo, la protagonista se hace la prueba del SIDA y recibe orientación en 

una fundación civil. Los personajes de Cielo de irwiemo, ante la 

incapacidad de las instancias de salud para difundir información sobre el 

SIDA, forman una organización independiente. El propio Moridera de 

Salón de Belleza. funge como una pequeña ONG dentro de la acción 

narrativa. 

Otro rasgo que cabe destacar a nivel literal es que en las novelas de 

13ellatin y Gonzálcz de Alba, las mujeres son abiertamente rechazadas. 

En el Moridero no son admitidas, el personaje no tiene un pariente o 

amiga mujer. El ambiente que se describe en Cielo de Invienw es 

claramente misógino, las dos únicas mujeres que aparece en más de una 

púgina son despreciadas por el propio narrador: una la adjetiva como 



loca, y la otra como insoportable. En general, la presencia femenina es 

molesta o poco significativa: el peluquero de Salón de Belleza no tolera la 

presencia de las hermanas de la caridad, las clientas son vistas a 

distancia y de alguna manera compadecidas: "La mayoría eran mujeres 

viejas o acabadas por la vida"327. 

b) Nivel formal 

Formalmente, las tres novelas tienen significativas diferencias. 

Cielo de inuiemo y El primo Javier se asemejan en ciertos aspectos del 

lenguaje utilizado: es fluido, fresco, transparente. Sin embargo, en la 

novela de Pardo el lenguaje es más coloquial, intimo, a manera de 

confesión la historia narrada avan7..a rápidamente sin mayores 

preámbulos ni descripciones, y la única con sentido del humor. Por el 

contrario, el narrador de Cielo de lnuíemo se toma su tiempo, dibuja 

lugares, rostros, cuerpos con mayor detalle. Aunque no deja de ser 

coloquial, el lenguaje de ambas obras responde a generaciones 

diferentes: el de Pardo es directo, incisivo, poco adjetivado; el de González 

es más pausado, descriptivo. 

Salón de belleza es una obra completamente distinta: aunque 

comparte con El primo Jauíer las frases directas, se caracteriza por la 

economía del lenguaje, la precisión de sus escasos adjetivos, las frases 

c01·tas. Estructuralmente se caracteriza por el uso de punto y seguido, 

más que la coma o el punto y coma. Los párrafos son momentos o 

cuadros de imágenes completos, su separación tiene una razón 

estructural más que formal en sentido estricto. 

Las diferencias en el lenguaje estriban en la voz narrativa de cada 

novela: en Cielo de ínuíemo escuchamos a un hombre maduro, que 

'" M. BcllaHn. Su/.;11 ele helle=a, p. 30 

-] TESIS CON 235 

FALLA DE O HI G!_,.~.~ 



recuerda momentos de su pasado y observa su presente con cierta 

rnclancolia, escritor, con medios económicos holgados para sati::;facer sus 

refinados gustos; en El primo Javier vemos a una narradora en sus 

treinta, profesionista mas no intelectual, de nivel socioeconómico medio; 

en Salón de belleza escuchamos a un hombre de mediana edad, escueto, 

de baja extracción socioeconómica y cultural, pero independiente, que 

recuerda su:,; aspiraciones y su pasado sexual con añoranza. 

Cielo de i11vien10 y Salón de belleza aunque distantes en muchos 

sentidos, comparten algo en común: los narradores son homosexuales y 

recuerdan sus aventuras sexuales con nostalgia. 

Sin embargo, una de las mayores diferencias entre ambas novelas 

es que en la obra de González de Alba los compañeros sexuales tienen 

rostro, ocupación o incluso nombre: policías, soldados, compañeros de 

clase, Enrique, Ajmed, Rodrigo; mientras que en Salón de belleza son 

presencias anónimas en la memoria del personaje, algunas a penas 

dibujadas en dos pinceladas, como el caso del enfermo o los amigos 

peluqueros. 

Otra diferencia sustantiva a nivel narrativo es la descripción de los 

encuentros amorosos. En Cielote Irwienw González de Alba es muy 

explicito: el narrador juega con los recuerdos suyos y los ajenos de 

manera directa y desembarazada, incluso prosaica. Por el contrario, el 

narrador de Bellatin es mucho más sutil y en este sentido la prosa de 

ambos escritores contrasta con la procedencia sociocultural de sus 

personajes: 

" ... y comenzó a juguetear con sus colgantes y grandes 

testículos: 'Estos sí son huevos, no chingaderas', musitó ... Alberto 

se colocó el dedo gordo del joven junto al ano y comenzó a 

presionar con la cadera. •a2s 

1 ~" L. <ion1úlc1. de Alha. ('ielo de ill\'ienw. p.222-223 



"Incluso un par de veces estuve en situación intima con 

aquel cuerpo ... - Su belleza era sosegada, como la de los cantantes 

extranjeros... Los tres la pasábamos bien cada vez que los 

espectadores iban al baño."329 

Si bien, como se mencionó anteriormente, ambas novelas eluden el 

nombre de la enfermedad y del virus, estructuralmente hay diferencias 

que cabe resaltar. En Cielole Invierno, una novela de 253 páginas, cuyo 

protagonista está enfermo, la palabra SIDA sólo aparece en cuatro 

ocasiones. Como referencia directa a la enfermedad, sin nombrarla, otras 

cinco veces más. Estos datos contrastan con El primo Javier, donde la 

palabra SIDA figura cuarenta y nueve veces en un texto de ochenta y 

nueve cuartillas, y las referencias directas al virus y a la enfermedad son 

numerosas, incluyendo la metáfora que da titulo al libro: el SIDA como el 

primo Javier. 

En Salón de Belleza no se habla de preservativos ni de la forma y 

necesidad de prevenir el mal. Hay una únic~ n1e11ción en la novela sobre 

la prevención del virus, sin embargo, el narrador sólo habla de haber 

tomado precauciones, pero no especifica con claridad a qué tipo de 

medidas se refiere cuando tiene relaciones íntimas con un enfermo. En 

Cielo de Invierno los preservativos se mencionan en dos ocasiones de 

manera directa, mientras que en la novela de Pardo, hay una constante 

referencia a la necesidad de su uso. 

En Salón de belleza, la ausencia de la palabra SIDA es sólo un 

recurso narrativo que utiliza el autor: no sólo no se nombra el virus sino 

que hay una ausencia deliberada de nombres. Los únicos que son 

mencionados, y esto es por el tipo específico de su especie y no como 

entes individuales, son los peces. El uso de mayúsculas es peculiar en 

esta obra y nos indica una personalidad institttcional, un grupo o especie 

""M. Bcllatln, Salón de belleza. p 24,25 
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de peces, un lugar: comemmndo por el Moridera, los Baños Turcos, el 

Código Sanitario, la Junta, el Estado, las Hermanas de la Caridad, Dios, 

los Marclrnntes, la Banda de los Matacabras, y por supuesto los Guppys, 

Carpas Doradas, Monjitas, Axolotes que alguna vez poblaron las peceras 

del salón de belleza. 

No obstante, resulta particularmente interesante el hecho de que la 

policía, las organizaciones civiles, los hospitales, así como las clientas y 

los huéspedes están escritos con minúsculas. De esta manera se deduce 

que, en ausencia de nombres propios, el uso de mayúsculas es la forma 

en que el autor jerarquiza lugares, presencias, instituciones. 

Como recurso narrativo, cabe sctialar que esta falta deliberada de 

puntos referenciales es una forma de colocar el texto en un lugar 

indefinido de tiempo y espacio: la enfermedad, puede ser cualquier 

pandemia; el lugar, cualquier ciudad del mundo con regiones marginales, 

el tiempo, cualquier calendario. No podemos ubicar al personaje, ni 

siquiera en alguna región determinada como América Latina o Africa por 

su nombre, apellidos, características físicas. Si no tuviéramos más 

conocimiento del autor o la obra sino a través del texto mismo, 

podríamos ubicarlo y definirlo como contemporaneo por sus aspectos 

formales como el tipo de prosa, la estructura narrati\·a, el manejo de 

personajes. Las características de la enfermedad, su medio de contagio, 

sus síntomas, su desarrollo, son otros elementos que sitúan de manera 

precisa al virus del SIDA sin nombrarlo. 

El primo Javier es una novela estructurada con rompimiento 

cronológico, donde la voz narrativa, que es la misma a lo largo de la obra, 

pasa de la primera a la segunda persona, de un capitulo a otro, 

diferenciando así tres momentos de la narración: la acción narrativa, 

conducida en primera persona y donde se incorporan las voces directas 

de otros personajes a través de diálogos, la reflexión en primera persona 

sobre el pasado remoto y reciente del personaje central, y la reprensión 

que se hace así misma la protagonista descrita en segunda persona 



donde especula sobre su futuro en caso de estar infectada. Este juego de 

voces pennite al lector situarlo con respecto al momento narrativo y 

observar el distanciamiento que hace la narradora de su propia historia. 

Cielo de invierno es un texto metaficcional, es decir, el narrador 

escribe que escribe una historia, la historia de David que, a su vez, ha. 

sido ya escrita por éste. José, el personaje principal de la novela, es un 

escritor que mezcla sus propias notas, con sus experiencias y con las 

anécdotas de otros, con momentos de su presente y sus vivencias en 

Grecia, a donde viajó para realizar su obra. 

Cielo de invierno no es la historia de David en sentido estricto, 

tampoco la de José; es un recuento de encuentros y desencuentros 

amorosos donde la imagen de David queda trastocada. A lo largo de la 

novela pasa del recuerdo del amado muerto, y se transfonna en -la 

memoria del amante vengativo y suicida. Tal y como lo anuncia la 

contraportada del libro, éste resulta la "réplica dolida a un relato 

injusto", relato de David que no agrada a José, lo que se manifiesta en la 

exagerada exposición del amor de David por José y en el velado 

resentimiento de éste por él. 

La novela está regida cronológicamente por el momento de 

escritura y el viaje, sin embargo la acción narrativa se da en distintos 

momentos temporales. Los pasados de uno y otro personaje se 

entrecru?..an y, en ciertos pasajes, parecen alejarse de la trama narrativa. 

El narrador le da la voz a Rodrigo y lo pone a hablar en primera persona 

sobre situaciones inauditas y encuentros triviales. Él es quien nos 

cuenta la historia de Enrique, el amante anterior de David y el único que 

en el texto especifica claramente que muere de SIDA. Si analizamos el 

peso de cada uno de los personajes en la novela, observamos que 

Enrique y Rodrigo son piezas centrales del relato. 
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e) Nivel extraliteral 

Cada una de las tres novelas estudiadas narra una historia 

particular del SIDA: en Salón de belleza la enfermedad es vista como una 

pandemia, una peste; en Cielo de invierno el SIDA es una presencia 

inevitable, un destino; en El primo Javier es la posibilidad en acecho, el 

temor y la certeza de la vulnerabilidad. 

Bellatín escribió su novela a principios de los años noventa, 

cuando la enfermedad ya era conocida mundialmente como una 

epidemia, pero no había los tratamientos que existen hoy en dia y que 

prolongan un poco más la vida del enfermo. Podria afirmarse que el texto 

se escribió en la etapa de mayor terror en la historia del SIDA puesto que 

se tenia conciencia de su devastador alcance y de la incapacidad de 

combatirlo. La obra refleja esa desesperanza frente al "mal", la 

imposibilidad de cura, la resignación. También expone la rápida 

propagación de la enfermedad ante la visible impotencia de los 

personajes. Empero, pese al tono desesperanzado de esta obra, hay un 

profundo signo de solidaridad humana. 

Cielo de inviemo refleja la batalla que enfrenta dia a dia quien 

padece la enfermedad: no se habla mucho de ella pero está presente en 

la vida cotidiana del narrador, rige su rutina, acecha todas las relaciones 

sexuales de los personajes, lleva a la muerte a uno de ellos. A nivel literal 

no se le da importancia, incluso cuando se relata la creación de la 

Organización Nacional contra el SIDA, se enfatiza en la anécdota de 

Eugenia, a quien le proponen estar al frente del organismo. Sin embargo, 

se percibe una constante preocupación general con respecto al virus: por 

evitar el contagio, por difundir los medios de prevención y los alcances, 

por confortar al amigo enfermo. 

En El primo Javier se aprecia la necesidad de conocer y transmitir 

toda la información posible sobre el SIDA. De las tres novelas, es la más 
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ilustrativa y directa puesto que la historia misma es el recuento de la 

búsqueda y reflexión sobre datos estadísticos. 

En cada una de las novelas se observan distintos niveles de 

cstigmatización social relacionados con el SIDA, algunos de manera 

explicita y otros se perciben entre lineas. De cualquier forma, se 

evidencia el claro rechazo a la enfermedad por los prejuicios hacia las 

prácticas sexuales socialmente condenables como la homosexualidad, la 

infidelidad, y la relación con múltiples parejas . 
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CONCLUSIONES 

l~l sociólogo del arte y la literatura, al buscar en Ja producción artística 

la expresión de una sociedad, de una cultura, ·o del espíritu de una 

época, corre el riesgo de caer en generalizaciones insustanciales o en la 

descripción de relaciones mecánicas entre el arte y el medio social. 

Al revisar las distintas perspectivas teóricas, especialmente 

aquellas inscritas en lo que Goldmann denominó la sociología de la 

creación que es nuestro campo de inter(·s, observamos que en los 

estudios de la literatura realizados por sociólogos es común, por un lado, 

el proceso que llama Heinich de "dcsingularización":nn que reduce la 

producción artística a instancias de determinación anónimas donde el 

arte no es más que un producto del medio social, cultural, económico, 

social, un lwbit11s. 

Por otra parte, y en sentido· opuesto a la anterior tendencia, 

algunos estudios se han centrado en el análisis de los significados de la 

obra contenidos en su estructura interna, que los ubican más próximos 

a la critica literaria que a una sociologia de la literatura. Entre ellos se 

encuentran algunos exponentes de la llamada sociocritica, la mayor 

parte de los cuales proviene de disciplinas distintas a la nuestra: 

scmiólogos, lingüistas, filósofos. 

Si la sociología ele In literatura es una "reflexión sobre la relación 

entre la literatura y In sociedad".1~1. esta relación es múltiple y diversa, y 

no puede reducirse a ninguno de los elementos que conforman el hecho 

no N. l lcinich. f.o e/lit' t.•/ anc t1port11 11 lt1 sociolo~ia, p.18 
ni Trigueros. A. ,\'ocio/ogi11 dl' la /11,•rofUra, p. R 
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literario. Como escritoras, nos pareció fundamental realizar el análisis 

sociológico desde un marco teórico que partiera de una concepción 

integral de la literatura, donde la obra literaria fuera considerada como lo 

que es, un fenómeno social complejo y singular cuyos elementos 

constitutivos . proporcionan una perspectiva de los hechos sociales 

distinta y, en cierto sentido, complementaria a la observación científica. 

En este sentido, después de haber examinado las distintas 

perspectivas teóricas que abordan nuestro campo de estudio, concluÍlnos 

construir nuestro análisis bajo los fundamentos teórico metodológicos de 

los estudiosos primordiales de la novela: Gyorg Lukács y Lucien 

Goldmann. 

Uno de los aciertos fundamentales de la teoría de Lukács dentro de 

la sociología de la novela es que contempla el universo literario como la 

particularización de hechos, relaciones y comportamientos sociales, 

donde no se privilegia lo general sobre lo singular ni, por el contrario, lo 

individual sobre lo social. Es decir, por un lado no se ponderan los 

aspectos estilistas, ni biográficos o psicológicos del artista en el análisis, 

ni se reduce el proceso creativo a la determinación de aspectos externos. 

La propuesta de Lukács nos lleva a observar la obra literaria como un 

todo que, al ser creada por un individuo que mira y reconstruye el 

mundo desde una perspectiva singular, traduce los elementos 

universales a un nivel particular: la novela es considerada, así, como el 

espacio donde la creación individual descifra lo universal a través de la 

narración de experiencias en su particularidad. 

Lucien Goldmann por su parte, logra trasladar la perspectiva de 

Lukács a un campo más amplio donde la sociología de la novela.intenta 

captar la totalidad de la obra a partir de la comprensión y explicación de 

los procesos de estructuración significativa del comportamiento humano. 

En el texto literario se lleva hasta sus últimos limites un proceso de 
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estructuracilin que tiende a la coherencia y perfecciona el máximo de 

conciencia posible de una colectividad, es decir, su visión de mundo. 332 

Ambos teóricos toman en cuenta el carácter singular de la novela, 

en su contenido y en su estrucLUra, observándola como la 

particularización estética de las experiencias individuales y colectivas 

que reflejan la visión de mundo de una sociedad determinada, como un 

universo estructurado cuya totalidad no se refiere a la exhaustiva 

descripción de la realidad: 

"La totalidad de la obra de arte es, antes bien, una totalidad 

intensiva: es la coherencia completa y unitaria de aquellas 

determinaciones que revisten importancia decisiva -objetivamente

para la porción de vida que se plasma, que determina su existencia 

y su movimiento, su cualidad especifica y su posición en el 

conjunto del proceso de vida".33.1 

Siempre es una "porción de vida" la que se plasma en el universo 

de una novela y, sin embargo, su pluridimensionalidad nos muestra 

distintos planos de la realidad que van más allá de la anécdota que 

narra: 

"La obra de arte siempre tratará de dar forma a la infinitud 

de su objeto: la intensificación de los elementos de la realidad, 

resultado de una conciencia activa que discierne, discrimina, 

escoge de esa realidad lo necesario para la plasmación del 

contenido de Ja narración."334 

::~Cfr. L. Goldmann, U1t•rawra )' .HJCit'dcJd, p.205·222 
· G. Lukács, J>rohh•mcu cll!/ ri:aU'imo ... p. 23 

H
4 E. Casar, Sohn• el .'ii~nijicmlo ... p. 91 

244 



Por ello, el reflejo de realidad en un texto literario no se da a 

manera de espejo, sino que se presenta en la estructuración de los 

elementos de esa realidad que resultan imprescindibles en la historia que 

se narra. Y ésta a su vez expresa la necesidad del hombre de dar una 

respuesta coherente y significativa a un problema o problemas 

determinados. 

En este sentido, el SIDA, como un fenómeno social contemporáneo 

de dimensiones inusitadas que ha producido importantes cambios en la 

composición de la sociedad transformando las prácticas y relaciones 

sociales, observamos que es expresado dentro de los márgenes de la 

ficción como una de las respuestas significativas de la población 

mexicana frente a la pandemia. 

La historia del SIDA no es sólo la de un virus que toma Ja vida de 

millones de personas; es la de sociedades completas que en su forma de 

pensar y proceder contribuyen a la propagación del virus a través de 

prácticas sociales concretas, o a la disminución de su presencia 

desplegando distintas formas de enfrentarlo: la creación de instituciones 

gubernamentales, asociaciones civiles, institutos de investigación 

especializados, organismos de apoyo y difusión, etc. Por lo tanto el SIDA 

es una enfermedad biológica pero de naturaleza social que afecta y 

modifica directamente al comportamiento humano. 

A lo largo de nuestro análisis examinamos como el SIDA, como 

problema socinl, es una enfermedad que afecta de modo distinto a 

hombres y a mujeres, que se origina por ciertas prácticas y relaciones 

sociales, y por lo tanto es prevenible y estigmatizada, cuyas 

consecuencias se observan en cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales en todos los estratos de la población. 

No obstante, el SIDA se entiende, se vive, se incorpora a la vida, 

transforma la existencia individual y familiar de un modo tan específico, 

casi único, como una huella digital. Por esta razón, consideramos 
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importante observar el trmm particular de la enfermedad a partir del 

unúlisis sociológico de las obras mexicanas que lo abordan. 

Al revisar la producción literaria de nuestro país en el siglo XX, 

observamos que los problemas sociales han estado presentes a lo largo 

de toda la producción literaria contemporánea. Los temas que han 

despertado mayor interés en los escritores mexicanos han sido Jos 

relacionados con el poder, la política, la vida rural, los encuentros y 

desencuentros urbanos y, más recientemente, los problemas 

existenciales y la vida interior. La primera mitad del siglo la producción 

literaria estuvo marcada por los conílictos sociales que atravesaba el 

país, desde la Revolución hasta Ja expropiación petrolera. y sus 

diferentes impactos en la sociedad mexicana. En la literatura, los 

grandes problemas nacionales formaban parte de la historia de los 

individuos. Más adelante, la novela se inclinó por los problemas 

earm:teristicos de las urbes, la migración campesina, los contrastes 

cult u mies e idcolcígicos. En las últimas décadas, la novela se ha tornado 

mas intimista: se ha convertido en el espacia de las historias personales. 

No obstante, sobre la salud, vista como un problema social, se ha escrito 

muy poco pese a las grandes epidemias que marcaron la vida de muchos 

mexicanos en todo el siglo pasado: el cólera, la tuberculosis, la 

poliomielitis, el cúncer, cte. Por esta razón no nos s<:>rprendió del todo el 

hecho de que en México sólo se hayan escrito tres novelas sobre una 

enfermedad que ha impactado a un número considerable de personas y 

cuyas consecuencias las padece la sociedad entera. 

Al anali7A'lr cada una de las novelas, Cielo de invierno de Luis 

González de Alba, Salón de Belleza de Mario Bellatin y El primo Javier de 

l!:dmée Pardo, observamos que El SIDA es visto y tratado de manera muy 

diversa. Por ello decidimos ceñirnos, en principio, al examen de la 

particulari7..ación de los procesos del padecimiento y las estructuras 

significativas que dieron origen dentro de la narración por un lado: el 

contagio, el desarrollo de los síntomas del virus, el tratamiento y las 



etapas finales de la enfermedad en si; y por otro, al análisis de las 

práctica y relaciones sociales involucradas en los procesos. 

De este examen se desprenden conclusiones interesantes 

contenidas en el último apartado del capitulo V. En este espacio, 

resumimos algunas de las observaciones. 

En cada uno de los casos, la enfermedad se origina por prácticas 

condenadas y estigmatizadas socialmente: la homosexualidad en las 

obras de Bellatin y Gon7A'i.lez de Alba, y la infidelidad en los tres casos. 

Tanto en Cielo de invierno como en El primo Javier, se manifiesta la 

conciencia de los personajes sobre la prevención, especialmente en la 

obra de Pardo pues la preocupación de su personaje se centra en la 

posibilidad del contagio y su prevención futura. Cabe destacar que tanto 

en Cielo... como en Salón... no se produce un cambio en el 

comportamiento de los personajes dirigido a la prevención del mal, como 

en el caso de El primo ... pese a que se expresa una clara conciencia de las 

causas del contagio. No obstante que se infiere o señala en forma directa 

el uso de preservativos como esencial para la supervivencia en los tre:. 

textos, se advierte una clara resistencia ante la idea de incluir su uso en 

las prácticas sexuales entre personas mayores de 30 alias. 

En las novelas de Bellatin y Gorizález de Alba, no hay sentimientos 

de culpa de quienes padecen el virus, mientras que en la obra de Pardo 

hay una gran carga de culpabilidad derivada de la conducta que llevó al 

personaje a ser un posible seropositivo. En todos los casos, a pesar de 

las muestras de solidaridad de los pequeños grupos sociales a los que 

pertenecen los protagonistas, se expresa un gran temor a ser rechazados 

por su enfermedad. 

Las relaciones sociales sufren modificaciones sustantivas según se 

puede observar en las tres historias. Los personajes, ya declarados 

seropositivos, se aislan del entorno, salen de viaje, se encierran en su 

salón de belleza, reducen sus prácticas sexuales, cambian su perspectiva 
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sobre el mundo. M;inticnen las relaciones afectivamente más cercanas 

donde la amistad es el lazo más significativo en las tres novelas. 

Las relaciones familiares se fracturan o son inexistentes. En la 

novela de Pardo sólo es percibido como un hecho posible, en las otras 

dos obras, las historias son diversas: en la mayoría de los casos que se 

narran, la familia recha7,a o abandona al enfermo y, excepcionalmente, le 

brinda apoyo económico. En Cielo ... y Salón ... se advierte la absoluta 

ausencia de los familiares de los personajes principales, debido, se 

infiere, al alejamiento previo de los parientes motivado por las 

orientaciones sexuales de los personajes. 

Cada novela por si sola representa una respuesta significativa ante 

la enfermedad: como medio de difusión sobre las consecuencias, formas 

de contagio, y prevención; como conciencia posible de un grupo social 

determinado, como denuncia de la cstigmatización de la enfermedad en 

si y de ciertas conductas sociales, como descripción de las distintas 

etapas del mal, como expresión scm;ible de lo vivido y padecido por 

quienes han sido infectados y desarrollan el virus. 

Por otro lado, en las novelas figt1ran estructuras significativas 

dentro de la ficción narrativa de distinto orden: algunas son respuestas 

personales como el propio Moridera de Bellatin, y otras producto de la 

sociedad civil como la Organización Nacional de lucha contra el SIDA que 

aparece en Cielo de invienzo. 

Podemos concluir así que el SIDA es vivido y percibido en el 

universo literario de las novelas a partir de referentes de la realidad 

concreta que reflejan las distintas etapas de la enfermedad, sus efectos 

en las relaciones y prácticas sociales, la vida personal y la concepción del 

mundo, de la muerte y de la propia enfermedad a partir de ser portador 

del virus o de la posibilidad de serlo. Así, podemos resumir que en las 

novelas se observa lo siguiente: 

248 



a) El SIDA es entendido como una enfermedad consecuencia 

de prácticas sociales socialmente reprobables: la 

infidelidad y la homosexualidad. 

b) La transmisión sexual es la forma más común de contagio. 

c) El SIDA es prcvcnible si hay una cultura en torno a esta: 

información y prácticas de prevención. 

d) Hay resistencia a incluir el uso del condón en las prácticas 

sexuales. 

e) El SIDA es una enfermedad estigmatizada: Ja sociedad no 

comprende lo que sucede con la enfermedad y Jos enfermos 

a ciencia cierta. Hay ignorancia y prejuicios en torno a 

ello. 

f) El SIDA genera movilizaciones de la sociedad civil y 

despierta gran solidaridad en algunos sujetos y grupos 

sociales. 

g) Una vez que el VIH se ha hecho presente, existen dos 

posibilidadc:s: luchar contra la aparición de la enfermedad 

a través de medicamentos, o dejar que el virus avance y no 

posponer el desarrollo de la enfermedad. 

h) Quienes padecen la enfermedad suelen aislarse del resto 

de Ja sociedHd, ya sea por iniciativa o por rechazo. 

i) El SIDA es un parte aguas en Iu. vida de quienes lo 

pHdecen y sus relHciones cercanas. 

j) El SIDA genera reflexión en torno a la vida, el amor, la 

muerte y h sexualidad.-

k) El SIDA es consecuencia de las acciones sociales y 

personales de quienes lo padecen. 

1) La conciencia sobre el Vll-1 y el SIDA se desarrolla una vez 

que se está expuesto al contagio o se padece la 

enfermedad. 
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NOVELAS PUBLICADAS EN MÉXICO 1900-2000 

AÑO AUTOR 
1900 Porfirio Parra 
1900 Aurelio Luis Gallardo 
1901 Manuel H. San Juan 

TITULO 
Pacolillas 
Adaha, o el amor de un ángel 
El señor Gobernador 

1901 Ignacio Manuel Allamirano El zarco 
1902 Florencia Maria Del Castillo Hermana de los Ángeles 
1902 Rafael de Zayas Enriquez El teniente de los Gavilanes 
1903 Manuel Sánchez Marmol Antón Pérez 
1903 Federico Gambo<1 Santa 
1904 Rafael Delgado Los parientes ricos 
1904 Eligio Ancona Memorias del un alférez 
1905 Rafael Ceniceros y Vrllareal La siega 
1906 Manuel Sánchez Mármol Previvida 
1907 Carlos Gonzalez Peña La chiquilla 
1907 Mariano Azuela Maria Luisa 
1908 Rafael Ceniceros y Villareal El hombre nuevo 
1908 Heriberto Frias El amor de las sirenas 
1908 Cayetano Rodríguez Beltrán Pajarito 
1908 Carlos Gonzalez Peña La musa bohemia 
1908 Federico Ga1,1boa 
1908 Mariano Azuela 
1909 José Lópcz-Portrllo Rojas 
191 O Mana no Azuela 

Reconquista 
Los fracasados 
Los precursores 
Mala hierba 

1910 José Maria Roa Barcena Novelas Cortas 
191 O Salvador Cordero Memorias de un juez de paz 
1911 Mariano AllJcla Andrés Pérez. maderista 
1911 Juan A Mdteos La majestad caída 
1911 Hcnbcrto Frias El triunfo de Sancho Panza 
1912 Federico Ga1111Joa La llaga 
1912 Salvador Quevedo y Zubieta La camada 
1914 lrineo Paz Madero 
1914 Juan A. Mateas 
1915 Julio Sesto 
1916 Hcriberto Frias 

La majestad caída 
La tórtola del Ajusco 
Las miserias de México 

1917 Manano Awelil Los casiques 
1918 Mana110 Azuela Una familia decente 
1918 Manano Azuela Las moscas 
1918 M. E. Camarrllo de Pereyra Mirlitón 
1918 Francisco Montcrde El secreto de la escala 
1918 Francisco Montcrde El rnadngal de Cetina 

TEMA 

Costumbrista 

Naturalista 

Costumbrista Social 
Naturalista 
Realismo Costumbrista 
Naturalista 

Revolución 

Costumbrista Social 
Histórica 

Revolución 
Revolución 

Revolución 
Revolución 
Revolución 

1919 José López-Portrllo y Rojas Fuertes y débiles Costumbrista Social 
1919 Crnlos Gonzálcz Perin La fuga de la quimera Realismo Costumbrista 
1919 M E Camarilla de Pereyra Jirón del mundo 
1919 Cayetano Rodríguez Beltrán Un ingenio 
1919 Ar1errno de Valle-Arizpe Ejemplo 
1920 Alfonso Teia Zahre Alas abiertas 
1921 Salvador Ou<-vedo y Zubiet En tierra de sangre y broma 
1922 Artemio de Valle-Arizpe Doña Leonor de Cáceres 
1922 Arqueles Vela La seriorila c!cétera 
1923 Ermilio Abreu Górnez El Corcovado 
1923 Errnilio Abreu Górnez La vida del venerable siervo de Dios, Gregario López 
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19::'3 Ma11a110 A1uPl<1 
1923 Julio J11ne11c_•/ Rul•da 

1923 Ht~11IH·110 Frias 
1924 Julm J1ménc1 RuPdn 
1925 Anus\111 Yaf1e; 
1925 M:HlélllO ALllPlél 
1925 G1ltJP1to Owen 
t 925 M1qul'I A1 et' 
192G Genauln E~líélcfél 
1926 A1queles Vela 
1925 ArquPl<>s Vela 
1927 Ja111H' To11cs Bodel 
1927 Mc11111c10 Magdalena 
1928 GillJerlo Owen 
1928 Xav1e1 lc:11<1 
1928 Xav1Pr le<-l/<1 
1928 Xav1e1 V1llau11ul1'1 
1928 Salvndor Nava 
1928 Mar1in Luis Gu1mi=111 
1929 Mnr1111 LlHS Gu1mé-lll 
1929 Ja11nP Ton es BmlPt 
1929 Aoustin Vera 
1930 Josl' Mart111e¿ Sotumayo1 
1930 D1P(lo A1 e nas 
1930 G1Pqo110 Lopo1 y Fuenles 
1931 Aqu~t111 Y.1iic1 
1931 G1<•00110 Lope¿ y Fuenles 
1931 Ral"t>I F Muf10; 
1931 Npll1t' CampotJplln 
1931 Jo~1· M<rnrts1drn 
1931 J<llllH' Torres B(ld<'I 
1931 Jost' M<inc1s1drn 
192. 1 R;il;it'I F Mu1-1u; 
1932 JosP RutJf>fl Ronwro 
1932 Jo~f' M;.i11c1s1dor 
1932 Ma11<rno A1uPlé1 

1932 GrPqo110 Lópe1 y Fuentes 
192 3 Ju~t1110 S;H nrn~nto 

t933 Ruqur> Es11a<la 
1933 Jmml' To11es Bodct 
1934 G!!'\IOílo Lópcz y Fuentes 
t 934 FP1 n<111Cfo RolJlps 
1934 Jo~f' RutJPn Ro1110ro 

1934 José Ru!Jcn RomL'IO 
1934 Maw 1c10 MagdalC'no 
1934 G!l'!lll/IU Lópl'l y FUL'/lles 
1934 Jase To11ps Bolll't 
1934 Jo1qe G1a111 
1935 Teolloro Tm"'s 
1935 Roque Estrm1n 
1935 D1Pqo Art'll<lS Gu/JlléHl 
1935 JOlljl' Fl'lll'I" 
t935 JmqP G1am 
t 935 Rosa de CHstaiio 
1935 Julio JimP11e1 Rueda 

La malora 
So1 Aclornción del Divino Verbo 
¿Aguila o sol? 
Moiscn 
Llamo de arnor viva 
El desqu1lc 
La llama fria 
Lad1011il 
Pero Gali11 
El cal<' de nadie 
Un cnrnen provisional 
Morya11ta de niebla 
M<lJlillli 37 
Novela como nube 
L<J hacic11da 
Panch1to Ct1:1popotc 
OéHTlll de cor azoncs 

El ¡oven 
El águila y la sc1p1e11tc 
La sombra del caudillo 
Léi cclucHc1ón sentunental 
Ln revancha 
La rueca ele n11c 
El seilor diputado 
Huastecrl 
Por t1c:m as de Nueva Galicia 
Ca111¡1amcnto 
Vmnonos con Pélnctlo Villa 
Cartucho 
La c1udml r O Ja 
P1nspe1111a l l'scatada 
Ln sonada 

Revolución 
Histórica 
Pre-revolución 
Hislórica 

Costumbrista Social 

Identidad 

Revolución 
Revolución 

Revolución 

Obrero 

Revolución 
Revolución 
Revolución 
Obrero 

Obrero 
Se llevm 011 al Céli'lón parn Bachimtm Revolución 
Apunles de "" luqa1c1io Revolución 
El srnne11to 
Los de ahajo 
Tierra 
Las perras 
Llbe1c1c1011 
Estrella de día 
El inrlio 
La v1rge11 de los Cristeros 
El puelilo inocente 
Desbandada 
El compadre Mendoza 
M1 11ene1al 
Primero de cner o 
Hecto1 
L<1 palria perc1"1a 
ld1ola 
La consumac1611 del crimen 
T1crrn cahcnle 
Jatiel 
La gavmta verde 
La desventura del Conde Cadsky 

Revolución 
Revolución 

Revolución 
Cristeros 
Revolución 
Revolución 
Post-revolución 

Cristeros 

Revolución 



1935 Mauricio Magdalena 
1935 Gregario López y Fuentes 
1936 José Vasconcelos 
1936 Rosa de Castaño 
1936 Maurico Magdalena 
1936 Jasó Vasconcelos 
1936 José Rubén Romero 
1937 Rubén Salazar Mallen 
1937 Mariano Azuela 
1937 Nellie Campobello 
1937 Mauricio Magdalena 
1937 Jaime Torres Bodet 
1937 Gustavo Ortiz Hernán 
1937 Magdalena Mondragón 
1937 Eduardo Luquin 
1937 Eduardo Luquin 
1937 Gregario López y Fuentes 
1937 Jorge Ferrc11s 
1937 José Guadalupe de Anda 
1938 Martin Luis Guzmán 
193'3 Ana Mairena 
1938 Mariano Azuela 
1938 Luis Rosado Vega 
1938 José Mancisidor 
1938 José Vasconcelos 
1938 José Rubén Romero 
1939 José Rubón Romero 
1939 Rosa de Casta1io 
1939 José Meana 
1939 Jasó Rubén RomPro 
1939 José Vasconcelos 
1939 Mariano Azuela 
1940 Mariano Azuela 
1940 Bernardino Mena Brito 
1940 Feernando Robles 
1940 Ana Mairena 
1941 Miguel Angel Móndez 
1941 Agustin Yaf1eL 
1941 Jose Mancis1dor 
1941 M~riano Azuela 
1941 Mauricio Magdalena 
1941 Jaime Torres Bodet 
1941 José Revueltas 
1942 Raul G0nzalez Enriquez 
1 ~42 José Maria Benilez 
1942 Artemio de Valle-Arizpe 
1942 Agustin Yañez 
1942 José Guadalupe de Anda 
1943 Agustin Yañez 
1943 Agustin Yañez 
1943 Eduardo Luquin 
1943 Gregario López y Fuentes 
1943 Agustin Yariez 
1943 José Guadalupe de Anda 
1943 Francisco L. Uriquizo 

Campos Celis 
El indio 
Ulises criollo 
Rancho Estradeño 
Concha Bretón 
La tormenta 
Mi caballo, mi perro y mi rifle 
Camino de perfección 
El camarada Pantoja 
Las manos de mamá 
El resplandor 
Sombras 
Chimeneas 
Puede que l'otro año 
Tumullo 
Agua de Sombra 
Arrieros 
Cuando engorde el Quijote 
Los Cristeros 
Memorias de Pancho Villa 
Andreida. El tercer sexo 
San Gabriel de Valdivias 
Claudia Martin: vida de un chiclero 
De una madre española 
El desastre 
La vida inutil de Pito Pérez 
Una vez fui rico 
Transcición 
Manzana podrida 
Anticipación a la muerte 
El pro-consulado 
Regina Landa 
Avanzada 
Paludismo 
Sucedió ayer 
Caos 
Nayar 
Flor de juegos antiguos 
En la rosa de los vientos 
Nueva burguesia 
Sonata 
Nacimiento de Venus 
Los muros de ag~a 
San Antonio, S.A. 
Ciudad 
El canillitas 
Flor de espejos antiguos 
Los bragados 
E~pejismo de Juchitán 
Archipiélago de mujeres 
Fantasmas 
Acomodaticio 
Pasión y convelescencia 
Juan del riel 
Tropa vieja 

Post-revolución 
Indigenismo 
Memorias 

Revc;luclón 
Revolución 

Revolución 
Revolución 
Indigenismo 
Identidad 

Cristeros 
Politica 

Revolución 

Social 
Ciudad 

Revolución 
Política 
Post-revolución 
Revolución 

Indigenismo 

Post-revolución 

Social 

Cristeros 

Realidad Interior 

Obrero 
Revolución 
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1944 Mariano A111ela 
1944 Jesus R Gue11tJll) 

1944 Frac1~co Ro1n~ Gofl/é.tlPz 
1944 Grl'uor 10 lcJpPI y Fuentes 
1944 Maud;Jtena Moncl1aoón 
1944 Ma\¡dal<>na Momlrnoon 
1944 Jcsus Goylortu;i Santo~:> 
1944 RutJc11 Sala1c11 Mallc>n 

1945 Ana Mauen;i 
1945 Leopoll1o Zamrna Plowes 
1945 Eclua1do Luqu111 
1945 Gustavo Rueclil MPclina 
1945 José Ma D<iv1I¡¡ 
1945 Fede11co Socl1 
1945 José RutJL'll RomL'ID 
1946 Jase Ruticn Romero 
1946 Gustilvo Rueda Mccl111a 
1946 Ana Mai1 ena 
1946 Efrcn Hc1minde1 
194 7 Miguel N Lira 
1947 Milgdalc1rn Momlragón 
1947 Maria Luisa Ocampo 
1947 José Maria Df1v1la 
1947 Fracisco Ro¡as Gon1'1le1 
194 7 Jesús GoytDlhrn Santos 
1947 Aoustin Ya.-1c1 
1948 Rmnon Rul>lll 
1948 M1quPI N L11<1 
ig45 G1l'qorm Ló¡H'/ ~Fuentes 
194S Ft>dP11co Socl1 

1948 L.111s Spot<1 
1948 FPl1pl' G¡11clll A1royo 
1948 Be111qno Corona Rü]él~ 
1948 R1ca1do Po1<1s 
1949 Josc RevuPltas 
1949 Ramon RulJin 
1949 M<HHICIO tv~íl~Jd.:ill'no 

1949 Rulwn Sala/ill Mall<>n 
1949 Ana Mm1ena 
1949 Rubén Salil1m Mallen 
1949 Rodolfo BenaVl<lPs 
1949 Efrén He111irndc1 
1949 Ronel10 Ba111oa R1vas 
1949 Ma LUISil Ocampo 
1949 Mariano Amela 
1949 MéHiric10 Maocialt:>no 
1950 Luis Spota 
1950 Héctor Raul Almilnl<I 
1950 L111s Enrique E110 
1951 Luis Spota 
1951 Enrique V<izquez lslns 
1951 Fe1nando Roliles 
1951 Ramón Rullin 
1952 Ramón Rullin 

260 

La rnmchantn 
Los olvidados 
Lél ncora Anoustias 
Los ¡1crcor1rnos inmóviles 
Y'> r:orno poh1c 
Nor1f' há1bmo 
Pl'nsat1va 
Pn1amo 
La cena encantada 

Social 

Crislcros 
Realidad Interior 

Quince Urias y Casanova. aventureros 
Los t1c1 manos GatJ11el 
Quién tiene un sacacorchos 
Yo tamb1ón fui revolucionario 
Fellc1ano cumple medio siglo 
Alounas cosillas de Pito Pé1cz que ... Ciudad 
Roscnda 
Las 1slas tamtJ1C11 son nuestras 
Taetn1111 
Cerr .-izón sobre N1comaco 
Oonclc c1ccen los tepozanes 
Méls .-illfl cx1stc la l1crra 
Ba¡o el fue¡¡o 
El méclico y el santero 
Lolrl C;1sunova 
Lluvia Ro¡a 
Al ltlo del anua 
EsP 11flP sa111ta110 
L<t cscomhda 
E11t1t'~uelo 

Cl<lSl' llll'til<l 

Mu1 tP1011 a mitad del ria 
El sol s;ilp péll ;-1 todos 
La tH11r1ada 
Ju<111 Pcre1 Jolote 
Los días te1re1wle~ 
El callado dolor de los Tzotziles 
Cabello dP elote 
Soledod. OJO de agua 
La c1udml sobre el layo 
OJO de Agua 
El c1o1Jlc nueve 
La pc1lorna. el sótano y Ja torre 
Rio llurrnrno 
La maeslrilo 
Sendas pc1d1das 
T1ena grnmfe 
Lél Pslrclla vaci;:i 
Huf'lga blanca 
Los pies descalzos 
Méls crnn<'u1as da el hambre 
Chicle 
Cum1do el <iguila pierde sus alas 
La canoa perdida 
El canto de la nrilla 

Realidad Interior 

Pre-revolución 
Fibre aftosa 

Social 

Indigenismo 
Social 
Indigenismo 

Pre-revolución 

Histórico 
Lago de Chapala 



1952 Rubén Salazar Mallén 
1952 Hector Raúl Almanza 
1952 Rogelio Barriga Rivas 
1953 Jase Rivero del Val 
1953 José Alvarado 
1953 Maria Elvira Berrnúdez 
1953 José Mancisidor 
1954 Magdalena Mondragón 
1954 Ramón Rubín 
1955 Ricardo Garibay 
1955 Artemio de Valle-Arizpe 
1955 Jase Alvarado 
1955 Héctor Raúl Almanza 
1955 Mariano Azuela 
1955 Juan Rullo 
1956 Jase Revueltas 
1956 José Mancisidor 
1956 Ruben Salazar Mallen 
1956 Mariano Azuela 
1956 Emilio Ca1ball1do 
1956 Arqueles Vela 
1956 Miguel N. Lira 
1956 Sergio Galindo 
1956 Luis Guillermo Piazza 
1956 Luis Spota 
1957 Rosario Castellanos 
1957 Fernando Robles 
1957 Fernando Robles 
195 7 José Revueltas 
'958 Bruno Ruiz 
1958 Emilio Carball1do 
1958 Josel111a V1cens 
1958 Carmen Rosenzweig 
1958 Raquel Banda Fartán 
1958 Miguel N. Li1 a 
1958 Jorge López Paez 
1958 Sergio Fernandez 
1958 Carlos Fuentes 
1959 Luisa Josef11rn He1 nandez 
1959 Fernando Benitez 
1959 Luis Guillermo P1aZLa 
1959 Cario Antonio Castro 
1959 Sergio Gahndo 
1959 Agustin Yañez 
1959 Ramón Rubín 
1960 Aguslin Yañez 
1960 Sergio Galindo 
1960 Carlos Fuentes 
1960 Agustin Ya1iez 
1960 Ramón Rubin 
1960 LUIS Spota 
1960 Héctor Raúl Almanza 
1960 Gerardo Ochoa 
1961 Vicente Leiiero 

Ejercicios 
Candelaria de los Patos 
La mayordomía 
Entre las patas de los caballos 
Memoria de un espejo 
D;ferentes razones tiene la muerte 
Frontera junto al mar 
Tenemos sed 
La bruma lo vuelve azul 
Mazamitla 
Engañar con la verdad 
El personaje 
Brecha en la roca 
La maldición 
Pedro Páramo 
En algún valle de lágrimas 
El alba en las cimas 
Cariátide 
Esa sangre 
La veleta oxidada 
La volanda 
Una mujer en soledad 
Polvos de Arroz 
La siesta 
Casi el paraíso 
Balún Canan 
El santo que asesinó 
La estrella que no quiso vivir 
Los motivos de Caín 
Océlotl 
El nrn1e 
El libro vacío 

1956 
Cuesta abajo 
Mientras la muerte llega 
El solitario atlántico 
Los signos perdidos 

Policiaca 
Social 

Rural 
. Social 

Petróleo 

Social 
Indigenismo 
Histórico 
Hagiografía 
Social 

Identidad 

La re¡¡ión más transparente Ciudad 
El lugar donde c1ece la hierba 
El rey v1e¡o Histórico 
Los hombres y las cosas sólo querlan jugar 
Los hombres verdaderos Indigenismo 
La justicia de enero 
La creación 
Las cinco palabras 
01erosa y pintada 
El bordo 
Las buenas conciencias 
La tierra pródiga 
Cuando el Taguaro agoniza 
El tiempo de la ira 
Pesca brava 
Cu ad rama 
La voz adoloridad 

Ciudad 
Realidad Interior 
Realidad Interior 

1961 Luisa Josefina Hernández La plaza de Puerto Santo 
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1951 Conclw V1llarr,;1I 
1961 Fernando Be11ilP/ 
1961 Ana M;wena 
1961 Antorno Est1<Hla 
1962 Rosa110 Cn~tellrnms 
1962 Cm tos FuentPs 
1962 Ca1tos Fuentes 
1962 A(lllSllll Ya1ie1 
1962 HCcto1 R;;1lll Almanzil 
1962 Mm 1a Lornbal(JO de Caso 
1963 Tornas Mo¡mro 
1963 V1CPlltP Le1ie10 

El picaflor 
El dcsic110 mélf)ico 
El anua envenenada 
Los extrnorclinarios 
Rescoldo 
Ol1c10 de T111ieblas 
Aurn 
La rnuc1te (Je Artcm10 Cruz 
Las tierras flacas 
Dctr<is del espCJO 
La culetira tapó el rio 
BrarnadcJO 
Los albaf11lcs 

1963 Luis<i Josefina Hcrné'tnde1 Los palacios desiertos 
1963 Ca1 los Valc1ps Los antepasmlos 
1963 Elena Ga110 Los 1ecm'rdos del rorvenir 
1964 Jase Lope1-Po1t!llo y Ro¡as La vida al travcs de la muerte 
1964 Jm~1c Lopc1 Pé.ICZ Hacia el arnaroo mm 
1964 Agustín Yalie1 Los sentidos al a11e 
1964 Juan Gmcia Ponce F1gum de Péllil 
1964 Luisa Josefina Hcrntrnc1cz La cólera secieta 
1964 Jose A\1osti11 La turnba 
1964 Agustrn Yaliez Días de Bali 
1964 Ramón Rubin Donde 1111 sombra se espanta 
1964 Lu1~ Spola La pequeña edad 
1964 Se1q10 FP111anclez En teln de ¡1uc10 
1964 Ana M;111cna Ma¡akua(ly Moukeia 
1964 Jo"' Revuelta,, 
1965 Julll'ta Campo' 
1965 Lu1~<1 Jo~l'llflé1 H{·111irnde1 
1965 VICPllh' LPriPI o 
1965 Joll¡P LOl'L'/ P;w/ 
1965 Salvaclm Eli10mlo 

Los e11mes 
Mucr1e por a~¡ua 
La noche exqwsilH 
Estucl10 O 
M1 t1e1m.:rno Carlos 
Farnbcul 

1965 Joic¡e LopP1 Pec1 Pere P11cla 
1965 L111sél Jospfma HPrrHHlCJe1 La p111neré1 batalla 

1965 Lu1~.:1 Jo~l'f111a Hemélndcz 
1965 R1ca1clo Ga11bay 
1965 Gu~I avo S;:rn11 
1966 FPrnando <IPI Pa~o 
1966 Rafael Rarn11e1 Hc1e(J1a 
1966 Rul>én Salaza1 Maitén 
1966 Scr\j!O Gallndo 
1966 Tomas Mo1a110 
1966 Cnilos Fuentes 
1966 Jost> A[JUS!in 
1967 Rl'llP Av1les Fav1la 
1967 Antn1110 Estrada 
1967 Lu1c:. G111llerrnn P1él77él 
1967 V1cP11te Lc1iprn 

El valle que elegirnos 
Beber un céllll 

Gaza ro 
Jase T11qo 
El ocaso 
La iniciación 
La comparsa 
Mala fo11una 
Zona sagrnda 
De perfil 
Los ¡uenos 
La sed 1unto al río 
La mafia 
El GaralJato 
Mo1irás le¡os 
La 111e111011a de Amadis 

Ciudad 
Cristeros 
Indigenismo 

Identidad 
Rural 

Rural 
Social 

Rural 

Social 

Modernización 

Creación 

Modernización 
Obrero 

Modernización 
Creación 

Creación 
Creación 
Creación 1967 Jos<• Emilio Pact1Pr.o 

1967 Lu1~;1 Josel111a He111<111de1 
1967 F1<u1c1sco L. U11qu110 
1967 Mau11co Go111<1le1 c1P la G 
1967 Juan Tova1 

Ftu solcfaclo de Levita. de esos de cal Revolución 

196 7 V1w11te LPrk1 o 
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El ria de la misericordia 
El mar ba¡o In tierra 
A fuerza de palabras Psiquiatria 



1967 Gabriel de la Mora 
1967 Julián Meza 
1967 Jorge Arturo Ojeda 
1967 Carlos Fuentes 
1968 José Agustín 
1968 Ricardo Garibay 
1968 Manuel Farril 
1968 Carlos Olvera 
1968 Salvador Elizondo 
1968 Margarita Dallan 
1968 Rubén Salazar Mallén 
1968 Manuel Echeverrin 
1968 Sergio Fernandez 
1968 Orlando Ortiz 
1968 Parménides Garcin S 
1969 Elena Poniatowska 
1969 Juan Vicente Mela 
1969 Gustavo Sainz 
1969 Carlos Fuentes 
1969 Alberto Dallal 
1969 Rmil Navarrele 
1969 Jase Ceballos Maldonndo 
1969 Rafael Bernal 
1969 Juan Garcia Ponce 
1969 Jorge lrbang[iengoitia 
1970 José Revueltas 
1970 Sergio Galindo 
1970 Sergio Gal1ndo 
1970 Luisa Josefina Hernandez 
1970 Rafael Ramirc1 Hereclia 
1970 Juan Tovm 
1970 Junn García Ponce 
1970 Juan Garcia Ponce 
1970 Alberto Dallal 
1970 Gerardo de la Torre 
1970 Alfredo Leal Cortes 
1970 Emilio Carball1do 

El manumiso 
El libro del desamor 
Corno la ciega mariposa 
Cambio de piel 
!ventando que sueño 
Bellísima Bahia 
Los hijos del polvo 
Mexicanos en el espacio 
El hipogeo secreto 
Larga sinfornia en D 
Viva México 
Ultimo sol 
Los pesces 
En caso de duela 
Pasto verde 
Hasta no verte Jesús mio 
La obediencia nocturna 
Obsesivos días circulares 
Cumplearios 
El poder de la urraca 
Luz que se duerme 
Después de todo 
El complot mongol 
La cabaña 
Maten al león 
El Apando 
¡Oh hermoso mundo! 
Nudo 
Nostalgia de Troya 
Camandula 
La muchacha en el balcón 
La vida perdurable 
El libro. 
Las ínsulas extrañas 
Ensayo general 
Yo soy David 
El sol 

1970 Héctor Man1a11ez Ácto propicialorio 
1970 Manuel Echeverria Las manos en el fuego 
1971 Gerardo de la Torre La linea dura 
1971 Jorge Aguilar Mora Cadaver lleno de mundo 
1971 Héctor Man1arrez Lapsus 
1971 Manuel Caretillo El cadáver del lio· 
1971 Ricardo Ganbay La casa que arde de noche 
1971 Luis Gonzalez de Alba Los dias y los años 
1971 Mauricio Gorwilez de la G El Padre Prior 
1971 Mr¡¡uel Barbachano Ponce Los desterrados del limbo 
1971 Edrnundo Dominguez A- Argón 18 inicia 
1971 René Avilés Favila El gran solitario del palacio 
1971 Maria Luisa Méndoza Con él, conmigo, con nostras tres 
1971 Elena Poniatowska La noche de Tlaltelolco 
1972 Sergio Pitol El tañido de una flauta 
1972 Rafael Rarnirez Heredia Tiempo sin horas 
1972 Juan Garcia Ponce La invitación 
1972 José Emilio Pacheco El principio del placer 

Creación 

Modernización 

Creación 

Modernización 
Modernización 
Social 

Creación 
Identidad 

Polltica 

Identidad 
Obrero 

Politlca 

Rural 
1968 

1968 
1968 
1968 

Identidad 

Identidad 
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1972 A11na11do Ra111i1c1 
1973 JosP Aquslín 
1973 Héclor Mrnall's Sav11iú11 
1973 E~ltH'I SPll{l~Oll 
1973 To111ii•, Mo¡a110 
1973 Ar1tHO A;tiela 
1973 Fede11co Arana 
1973 Et1{1('l110 A{llllllP 
1973 Lurs Spola 
1973 A11n;indo Ramrrc; 
1973 Auuslrn Y;iril'I 
1973 Lui~n Joselin:i Hernirncle1 
1973 Vtccnle Lcilcro 
1973 Jo;1qt1111 Armantlo Chacón 
1974 Orn1wl Gor11;ilcz DueCias 
1974 Jorcw Lope1 Pae1 
197 4 Mrn11el Mr•mlc1 
1974 Julrct;i Campos 
1974 Salvmlor Mcmlrol¡¡ 
1974 Manul'I Echeveiria 
1974 Ethlilltlo Mc1ia 
197 4 Gustavo Sátn1 
1975 Ana Ma11cnn 
1975 Jorge Portilla Ltvrngston 
1975 Eune1110 Aounre 
1975 FléHlCISCO Pll('IO 
1975 LttrS Zapilla 
1975 Cmlo~ Ful'llll'~ 
1975 Callo~ f-=uenlt·~ 
1975 Reni' Avrlús Favrla 
1975 A1tu10 A111cl<1 
1975 Luis Spola 
1975 Lurs S¡)()ta 
1976 Seruro Fern;imtP/ 
1976 Crnlos Isla 
1976 lgnélcm Solmrs 
1976 Salo111ó11 Larter 
1976 Tria Valencr;i 
1976 Jcsus Cm11acl10 Marcios 
1976 Lurs S¡mta 
1976 Oavrcl Mm1in tlel Ca111po 
1976 José Aoustin 
1976 Paco tnnacro TarlJo 11 
1976 Sert¡ro Gallmto 
1977 Raúl Rodriuuc1 Cetrrr;r 
1977 Fernando clPI P;:1so 
1977 Paco l(lrrncro Tarl)(J 11 
1977 Gerarcln Cor11c10 
1977 Lurs Spota 
1977 AllJPr1o Dalla! 
1977 An¡¡cl 80111ia1 E1eta 
1977 Srlvr<i Molrrrn 
1977 Carlos Isla 
1977 Pimlaro Urroslegui 

2 6 lj 

La plaza 
Clrrn-chin el Teporocho 
Se esta haciendo tarde en la laguna 
A penas In media noche 
01 ros son los suerlos 
T1astPna 
El lmnallo del infierno 
Las niras 
Jesucristo Pérez 
La~ ca1as 

Ciudad 

Crónica de los chorrocientos mil días Ciudad 
Las vueltas t.Jcl tiempo 
Los trovadores 
Retlil de ovejas 
Los largos días Identidad 
Los cucr pos abandonados al vacío . 
In nwmoriam Tia Lupe 
Peregrinos de Azllim Migración 
Tll•rw los cabellos rojizos y se llama: Creación 

y le SélCéH é'lll los OJOS 

Un retloble muy largo 
Hc:'1ganrnc lugar 
La p11ncesa del Palacro de Hrerro 
Ce11él de cenin1s 
Los nnirmullos 
Pa1m lle 1111agrnac1ón 
Caracoles 
Hastél en las rne101 es fmnillas 
La ci1bez¿¡ de la l11dra 

Tc11<1 Nostra 
Térnlad0t 
Un tai Jase Sé'!lornC 
Pé'llabras mayores 
La costumbre del poder 
Sq¡undo sucilo 
Sallo mor1al 
Puer1a del cielo 
Davrd 
M111otauromaquia 
La tJ1c1cleta crnbaiazada 
Sob1e la marcha 
Las rn¡as son las carretas 
El rey se ace1ca a su templo 
Dias de combate 
El l1ornbre ele los hongos 
El tlesconocrdo 
Palrnuro de Méxrco 
Cosa f.1c1I 
La s1rrra y el viento 
El prrrner día 
MocarnlJo 
Los mrtos del cantesa 
La mariana debe seguir gris 
La que se murió do amor 
Aquí no ha pasado nada 

Ciudad 
Ciudad 
Psiquiatrla 

Policiaca 

Política 

Policiaca 

Identidad 
Ciudad 

Histórica 



1977 Luis R Moya El aguacero 
1977 Mauricio González de la G 1 Abel o purgatorio de amor 
1977 Manuel Capelillo Plaza de Santo Domingo 
1977 Armando Ramirez Pu 
1977 Ricardo Garibay Verde Maira 
1977 Jorge lrbangüengoitia Las muertas 
1978 Gustavo Sáinz Compadre lobo 
1978 Gonzalo Martré Los símbolos transparentes 
1978 Lorenzo de Anda y de A El invenlo 
1978 Federico Arana Delgadina 
1978 Eugenio Aguirre El caballero de las espadas 
1978 Luisa Josefina Hernandez Apostasía 
1978 Francisco Prieto Taller de marionelas 
1978 Enrique Espinosa 
1978 Maria Luisa Puga 
1978 Agustín Yaricz 
1978 Auguslo Monlerroso 
1979 Armando Ramirc¿ 
1979 Luis Zapara 
1979 Eduardo Me¡ia 
1979 Luis Spota 
1979 Mart11a Robles 
1979 Arturo Azuela 

El acercamiento 
Las posibilidades del odio 
La ladera dorada 
Lo demás es silencio 
Violación en Polanco 
El vampiro de la Colonia Roma 
Tú, por ejemplo 
El rostro del sueño 
Memorias de la libertad 
Manifestación de silencios 
El chanfalla 
Acapulco 

Ciudad 
Ciudad 

Social 
Ciudad 

Histórico 

Ciudad 
Identidad 

1979 Gonzalo Martré 
1979 Ricardo Ganbay 
1979 Vicente Lc1iero El evangelio según Lucas Gavilán Social 
1979 José Joaquín Blanco 
1979 Federico Cmnpl>ell 
1979 Aguslin Ramos 
1979 Miguel Alvarez Acosla 
1979 Jorge Aguilar Mora 
1979 Ignacio Solares 
1979 Elena Po111alowska 
1979 l¡¡nac10 Solares 
1979 Jul1eta Campos 
1979 Luis Goruillez de Alba 
1979 Jorge lrbangirengoit1a 
1980 Salvmlor Caslaf1e¡Ja 
1980 Paco lgnacm fa1bo 11 
1980 Carlos Fuenles 
1980 Jorge López P<iez 
1980 Luisa Josefina Hernilndez 
1980 Maria Luisa Puna 
1980 Luis Arturo Ramos 
1980 Juan Miguel de Mora 
1980 Antonio Delgado 
1980 Herrninio Corral Becerra 
1980 Carlos El1zomlo 
1980 Daniel Leyva 
1980 Daniel Sada 
1980 Maria Luisa Mendoza 
1981 Eslher Selidson 
1981 Silvia Malina 
1981 Hugo Hinart 
1981 Jord1 García Vergua 

La vida es larga y además no importa 
Pretexta Poder 
Al ciclo por asalto Política 
La frontera plural Migración 
Si muero lejos de ti Social 
Deliriurn Tremens Identidad 
De noche vienes 
Anónimo 
El miedo de perder a Euridice 
Y sigo siendo solo 
Dos crímenes 
¿Por qué no digiste todo? 
Hé1oes convocados 
Una familia leiana 
La costa 
Las fuentes ocultas 
Cuando el aire es azl!I 
Violeta - Perú 
Todesblock 
Figuraciones en el fuego 
Los fabricantes de braceros 
La carretera 
¿abecedeno o abecedamo? 
Lampa vida 
El perro de la escribana 
La morada en el tiempo 
Ascención Tún 
Galaor 
Karpus Minthej 

Identidad 

Guertlla 

Identidad 

Novela Histórica 
Caballería 
Ciencia 



1981 Paco Ignacio Tmbo 11 
1981 Gernrdo de la Torre 
1981 Sealliel Ala1nste 
1981 Cmlos Montemayor 
1981 Huyo lnart 
1981 Luis Zapata 
1981 Jesús Garclea 
1981 Gabriela Rábago Palafox 
1981 Carlos Eduardo Twon 
1981 Jaune del Palacio 
1981 Adela Palacios 
1981 Luis Casas Velasco 
1981 Roberto Páramo 
1981 Carlos Fuentes 
1981 José Emilio Pacl1eco 
1982 Paco Ignacio Tmbo 11 
1982 Eugenio Chávez 
1982 Luisa Josefina Hernández 
1982 Agustin Ramos 
1982 José Agustin 
1982 Sergio Pitol 
1982 Federico Campbell 
1982 Jorge López Páez 
1982 David Martin del Campo 
1982 Rutién Salazar Mallén 
1982 Gustavo S;iinz 
1982 Jorge l1bangiiengo1t1a 
1982 Humbcrto Gurn11in 
1982 Alfredo Juan Alvarez 
1982 Ignacio SolarPs 
1982 Rat1I Rocl1iriue1 Cet1na 
1982 Jaune Tu1rent 
1982 Rene Avilés Favlla 
1982 Joaquin Bestard 
1982 Rafael Gaona 
1982 Luis Spota 
1982 Luis Spota 
1982 Josel111a Vicens 
1982 Joaquin Annando Chacón 
1982 Mf>rcedes Manero 
1982 Elena Garro 
1982 Marco Antorno Campos 
1982 Bernardo Ruiz 
1982 Martha Robles 
1982 Jorge Arturo O¡eda 
1982 Eugenio Aguu re 
1982 Juan García Ponce 
1983 Jesús Gnrdea 
1983 Vicente Leñero 
1983 Ralael Ramircz Hcredia 
1983 Armando Ramirez 
1983 Armando Rmnircz 
1983 José Joaquin Blanco 
1984 José Maria Pérez Gay 
1984 Carlos Fuentes 
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No trnbrá final feliz 
Muertes de Aurora 
Oreamfield 
Mal de piedra 
Cuacfernos de Gota 
De pétalos perennes 
El sol que estás mirando 
Todo ángel es terrible 
Sobre esta piedra 
Parejas 
tlde Azar 
Death show 
El corazón en la mesa 
Agua quemada 
Las batallas en el desierto 
Héroes convocados 
Licántropo 
Apocalipsis Curn Figuris 
La vida no vale nada 
Ciudades desiertas 
Juegos florales 
Todo lo de las focas 
Los cerros azules 
Esta tierra del amor 
La sangre vacía 
Fantasmas Aztecas 
Los pasos de López 

Obrero 
Ciudad 
Social y obrero 

Modernización 

Historia f111gida de la disección de un cuerpo 
La t1ora de Babel 
La fórmula de la inmortalidad 
Flash back 
Los encantados 
La canción de Odett 
La calle que todos olvidan 
Que nadie diga que no es cierto 
La víspera del trueno 
Mitad oscura 
Los años falsos 
Las amarras terrestres 
Río revuelto 
Reencuentro de personajes 
Que la carne es hierba 
Olvidar tu nombre 
Los octubres de otoño 
Octavio 
El testamento del diablo 
Crónica de ta Intervención 
El tornavoz 
La gota de agua 
Et lugar de los hechos 
Tep1to 
Noche de Califas 
Las púberes canéforas 
La dificil costumbre de estar lejos 
Gringo viejo 

Espiritual 

Ciudad 

Ciudad 
Ciudad 

Histórica 



1984 Juan Tovar 
1984 Sergio Galinclo 
1984 Jesús Gardea 
1984 Ma. Luisa Puga 
1984 Jesús Ga rdea 
1984 Sergio Pitol 
1985 Antonio Velasco Piña 
1985 Mario Huacuja 
1985 Héctor Agu1lar Carnin 
1985 José Ceballos Malctonado 
1985 Daniel Leyva 
1985 Vicente Le1icro 
1985 Gustavo SainL 
1985 Rafael Ramirez Heredia 
1985 Paco lonac10 Trnbo 11 
1985 Luis Zapata 
1985 Sealt1el Alalriste 
1985 Jesús Gmdea 
1985 Jesús GardeH 
1985 Hornero Aridj1s 
1985 José Joaquin Blanco 
1985 Angeles Pastretla 
1985 Agustin Ramos 
1986 Luis Cardoza y Aragón 
1986 Leonardo Da Jm1drn 
1986 José Ceballos Maldonado 
1986 Sergio Gallndo 
1986 José Agustin 
1986 Paco Ignacio Ta1bo 11 
1986 Jesús Mornles Berr111"1dez 
1986 Horne10 Aml1is 
1986 Paco Ignacio Tmbo 11 
1986 Malú Huacu1a del Toro 
1987 Carmen Boullosa 
1987 Barllara Jacobs 
1987 Antonio Velasen Puia 
1987 Luisa Josefina Hern<indeL 
1987 Alvaro Mul1s 
1987 Armando Ram11e7 

1987 Alberto Ruy S<inchez 
1987 Sealt1el Alalnste 
1987 Ennquc Serna 
1987 Joaq111n A1111ando Cliacón 
1987 D11v1d Mm1in dPI Campo 
1987 Gustavo S<i111z 
1987 C<ulos Fuentes 
1987 Fernando del Paso 
1987 EIPna Ponialowska 
1987 Jul1ela Campos 
1987 David Ma11ín del Campo 
1987 Danle Med111a 
1987 Luis Zapata 
1987 Héctor Mm1jarrcz 
1987 Paco Ignacio Taibo 11 
1987 Ricardo Elizondo Elizondo 

Crialura de un día 
Los dos ángeles 
La canción de las mulas muertas 
Pánico o peligro 
Soñar la guerra 
El desfile del amor 

Espiritual 

Tlacaélel. el azteca entre los aztecas Espiritual 
Temblores 
Morir en el Golfo 
El demonio apasible 
Una piñata llena de memoria 
Asesinato 
Paseo en trapecio 
Muerte en la carretera 
Algunas nubes 
En gíroncs 
Por vivir en quinto patio 
Los mt1sicos y el fuego 
So bol 

Petróleo 

Histórica 
Policiaca 

Policiaca 

Ciudad 

Vida y milagros de Juan Cabezón de Histórica 
Calles corno incendios Ciudad 
Arrancarne la vida 
Ahora que me acuerdo 
El río. Novelas de caballerlas 
Entrecruzamientos 
Después de todo 
Otilia Rauda 
Cerca del fuego 

Política 
Identidad 

Doiia Eustolía blandió el cuchillo cebollero 
Memorial del tiempo o día de las con· Indigenismo 
El último Adán Apocalipsis 
Sombra de la sombra Policiaca 
Crimen sin faltas de ortografía 
Mejor desaparece 
Las hojas muertas 
Regina 
Cartas de navegaciones submarinas 
llana llega con la lluvia 
Qwcearlera 
los nombres del aíre 
Tan pordiosero el cuerpo 
Señorita México 
El recuento de los daños 
Mar de lobos 
Muchacho en llamas 
Cristóbal Nonato 
Noticias del Imperio 
Lilus Kikus 
Celina o los gatos 

Identidad y familia 
Espiritual 

Erotismo 
Ciudad 

Ciudad 

Todos los árboles Rural 
Tola Amorosa 
Melodrama 
Pasaban en silencio nuestros dioses 
De paso 
Setenta veces siete 
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1987 Mw ia Luisa PLJ(Ja La torma del silencio 
1987 Rul>cn Sala1<u Maitén El paraíso podrido 
1988 Lwsa Josef11rn Hernandez La cabalgata 
1988 Se1wo P1tol Do111a1 a la divina garza 
1988 L11" Gm11<ile1 etc Alba JacotJ. el suplm1lador 
1988 Homero A11dJ1~ Mcmonns del nuevo mundo Histórica 
1988 Paco 1011ac10 T;11bo 11 La vida misma 
1988 Paco 1nnac10 Ta1bo 11 El regreso de la verdadera araña 
1988 Ca11os Cl11mlll Escarnmuza Futbol 
1988 Ltus A11uro Ra111os 
1989 Jase Agus!in 
1989 Carmen Boullosa 
1989 Da111el Gonl11lel Duc1ias 
1989 Luis Zapata 
1989 Juan Tova1 
1989 Dante Medina 
1989 Darnel Sada 
1989 Pedro F Miret 
1989 Rafael Ra111írez Hered1a 
1989 Ho111ero And11s 
1989 Jeslls Gardea 
1989 Juan García Poncc 
1990 Hern<in Lara Zavala 

Este era un yalo 
Luz interna I luz externa 
Antes 
Semejanz;i del ¡uego 

Infancia 

La hermana secreta de Angélica Mari Identidad 
Memoria de apariencias 
Cosas de cualquier farrnlia 
Albedrio 
Insomnes en Tah1ti 
La Jaula de Dios 

Desierto 

El gran teatro del !in del mundo Ecología 
El ojo del diablo 
lnmaculadn o los placeres de la inocencia 
Cl1a11as Polltico 

1990 Lau1a Esqu1vel Co1110 agua para chocolate 
1990 Jorqe Portilla L1v1ngston El coro en la luz 
1990 Se1¡¡io Gonzalel Rod1 i¡¡uez La 11ocl1e oculta 
1990 Luisa Josefina He1na11dez Al111e1da 
1990 M<-u 1a Luisa Puu.:1 
1990 Huuo Valdcs MarH1que1 
1990 D<1v1d Ma11in del Campo 
1990 Dav1cl M;1111n clel Campo 
1990 Ci11los Fuell!C's 
1991 Ca1 los Monte111ilyo1 
1991 HPctor Agu1la1 Ca111111 
1991 Juan Jase Rodriguez 
1991 Jul1<in Meza 
1991 PecJ10 Annel Palau 
1991 Celso Santa¡ulla11a 
1991 Leona1do Da Jand1 a 
1991 Car111en Boullosa 
1991 Gatmel Gonzillez M. 
1991 Sergio P1tol 
1992 Elena Pornatowska 
1992 Pedro Angel Palau 
1992 Naief Yeyha 
1992 Ca1111en Boullosa 
1992 Ca1 men Boullo'il 
1992 H11~0 lnart 
1992 Jose Woldentic1g 
1992 Jo1gc Volp1 
1992 Huuo Valdcs Man11quc1 
1992 DavllJ Toscana 
1992 Luis H11111be1to C1osthwa1te 
1992 B<i1ba1a Jacobs 
1992 Genn<in Castro 

268 

Anto111a 
The Montc11 ey news 
Quemar los pozos 
Dr1111a de noche 
Constilnc1a y ot1as novelas para vírgenes 
Gucr1 a en el para1so 
La qucrra del Gallo Política 
El naufrago del Mar Amarillo 
La huella del conc¡o 
Como qwen se desangra 
Historia de Lorea Ciudad 
Huatulque1ios Política 
Son vacas. somos puercos Histórica 
Los mismos grados mas lejos del centro 
La vida conyugal 
Tmisnna 
En la alcotJa de un mundo 
Obras Sa111tarias 
El 111édico de los piratas 
Llilnto 
La destrucción de todas las cosas 
Las ausencias presentes 
A pesar del oscuro silencio 
D1as de nadie 
Las b1c1clctas 
El gran pretender 

Histórica 

Histórico 

Ciudad 

Las siete tunas de Saab, alias el RizcJuveníl 
Cuentos de mala fé 



1992 Jorge López Páez 
1992 Alberto Castillo 
1992 Paco Ignacio Taibo 11 
1992 Agustin Ramos 
1992 Jeslls Gardea 
1992 Luis Zapata 
1992 Armando Ramirez 
1992 Pablo Soler Frosl 
1992 Maria Luisa Puga 
1992 Paco Ignacio Taibo 11 
1992 Paco Ignacio Taibo 11 
1993 Mauricio Molina 
1993 Sealliel Alatriste 

Los cerros azules 
Letargo de bahia 
Adios Madrid 
La gran encrucijada 
La ventana hundida 
¿Porqué mejor no nos vamos? 
Bye bye Tenochtitlan 
Legión 
Las razones del lago 
Sueños de Frontera 
La lejania del tesoro 
Tiempo lunar 
En defensa de la envidia 

1993 Marco Antonio Samaniego Donde las voces se guardan 
1993 Luis González de Alba Agapi Mu 

Hermandad 

Ciudad 

Ciudad 

1993 Ana Gmcia Bergua El umbral. Travels and Adventures. Familia 
1993 Ricardo Guzrrnin Wolffer Que Dios se apiade de todos nosotros 
1993 Hornero Arid1is La leyenda de los soles Ecologla 
1993 Pablo Soler Frost La mano derecha Histórica 
1993 Gernrdo Porcayo La primera calle de la solodad 
1993 Agustin Degives Ahi viene Martin Corona 
1993 Carmen Boullosa La milagrosa 
1993 Daniel Gonzáles Dueñas La trama soriada 
1993 Paco Ignacio Taibo 11 La bicicleta de Leonardo 
1993 Luis Arturo Ramos La casa del ahorcado Histórica 
1993 Julian Meza 
1993 Paco Ignacio Taibo 11 
1993 Ernesto Alcacer 

La saga del conejo 
Amorosos fantasmas 
También se llamaba Lela 

1993 Dante Medina La dama de las gardenias 
1993 David Beuchot Espe10 que l1unde 
1994 Gerardo Laveaga El [11!11110 desfile de septiembre 
1994 Juan V11toro El d1sraro de Argón 

Identidad 

1994 Ricardo Chávez Castafieda Para una evolución de la vicitma neg Ciudad 
1994 Juan Hemándcz Luna Quizás otros labios policiaca 
1994 Fabriz10 Mejia Madrid Erótica nacional 
1994 Gonzalo Lizardo Mal sanin 
1994 Mano Gonzalez Suarez 
1994 Jase ~uis Zárate 
1994 Jase Juaquin Blanco 
1994 Roberto Gut1éne1 Alcala 
1994 Luis Horacio Heredia 
1994 Jorge Volpi 
1994 Naief Yeylrn 
1994 Edmée Pardo 
1994 Pablo Soler Frost 
1994 Carmen Boullosa 
1994 Daniel Sada 
1994 Hornero Aridjis 
1994 Julián Meza 
1994 Hugo Valdés Manriquez 
1994 Sealt1el Alatriste 
1994 Luis Hurnberto Crosthwaite 
1994 Juan Garcia Pon ce 
1994 Agustin Cadena 
1994 Ignacio Padilla 

La enana 
Xanto 
Matame y verás 
La vida y sus razones 
El azar es azul 
Días de ira 
Camino a casa 
Espiral 
La mano derecha 
Duerme 
Una de dos 
El señor de los últimos dias 
La caja de pandara 
el crimen de la calle Arramberri 
Verdad de amor 

Misterio 

Creación 

La luna siempre será un amor dificil 
Pasado presente 
La lepra de San Job 
Imposibilidad de los cuervos 

si fil is 
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1995 Reqrna Swmn 
1995 Marco A111el10 Chávez M 

Un pato 
Nadie. rn s1quiern la lluvia 
Memorias sensuales de Eral Melier 

1995 Malli Huacu¡a <lcl Toro Un dios para Camelia 
1995 Jrn¡w Volpr La paz ele los sepulcros 
1995 Narpt Yeyl1a La verdad de la vrda nstá en Mar1e 
1995 lv<in Rios Gascón Tu imagen en el viento 
1995 lonacro Padilla La catedral de los ahogactos 
1995 Sergio Gonzálcz Rodriguez El sendero de los gatos Histórica 
1995 Davrct Toscana Estacion Tula 
1995 Enrique Serna 
1995 Vicente Herrastr 
1995 Ros;i Bettr <in 
1996 Jose Rmnón Ruis<inchez 
1996 Gurl!Prmo Fadanettr 
1996 Ate¡andra Berna! 
1996 Juan Jase Rodriguez 
1996 Edrncc Pardo 
1996 Carlos Fuentes 
1996 Alvaro Enrigue 
1996 Ignacio Padilla 
1996 Juan Hernández Luna 
1996 Jorge Volpi 

El miedo a los animales 
Taxidermia 
La corte <le los ilusos 
Novelrta de amor y poco piano 
No te enojes Pamela 
Tránsito obl1gatono 
Asesinato en una lavandería China 
El pnmo Javier 
Diana o ta cazadora solitaria 
La muerte de un instalador 
Si volviesen sus rna¡estades 
Tabaco para el puma 
Et tempetamento melancólico 
Memo11a de los dias 

Cultura 

histórico 

1996 Pedro Angel Palau 
1996 Vrctona Haro La tia Prta y otras muertes no ordinarias 
1996 CéSill G11l'ml'S 
1996 Rafapl AlltllllC7 
1996 Ed¡¡<i1Clo Be111ie¡o 
1997 Alfrpcto Esprnosa 
1997 Jorq<' Volpr 

Sorlar una bcstm policiaca 

1997 Dav1cl To~cana 
1997 W1tl1·"aldo Dctqm!rtto 
1997 Ana Ma11a Sancl1ez 
1997 Joaquín Hu11ado 
1997 J A Dr Bella 

La isla de madera 
Marcos fast11on 
El cnrnen de la calle Ararnberri 
Sanar tu piel arnnrga 
Hrstrn ias de lontananza 
Ln v11ycn del hmno éirabc 
La otra cara. 
Laredo song 
Yisus t11e man y tos kiosko boys 

1997 Ga!Jr rcl Gonzátez M Dólares para una ganga 
1997 Juan Hcrnández Luna Trjuana dremn 
1997 Josp R<Hllón R11isanchcz Y 1ior qué no tenernos otro perro 
1997 Ct111stoplle1 Dorrnnguez M W1lliam Pescm1m 
1997 Eva Bo<lcnstetlt Calé reencuentro 
1997 Rrc<Jrdo Chavez Castañeda El día del hurón 
1997 Pcd1 o Anqcl Palau 
1997 Gon;alo L11artlo 
1997 Verl\rnca Mwouia 
1997 Gu1llPrn10 Fnd<lllClti 
1997 Antlr f'S Acost<1 
1997 Juan Josp Rodrigucz 
1997 En11quc Aliara 
1998 Anclr es Acosta 
1998 Carl•JS F11cntes 
1998 HtlctlH f\ou1lar Célmin 
1998 Nor rna Lazo 
1998 Dav1Cl Tosca na 
1998 Carlos Almonte Ay<1ta 
1998 JOS!' Ltns Z<irate 
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Bolero 
El libro de los cadáveres exquisitos 
Auliya 
Ln otra cara de Rock Hudson 
El sueño de tos Cinocéfalos 
Et gran invento del siglo XX 
La rosa del calidoscópio 
No volveran los Trenes 
Los años con Laura Diaz 
Un soplo en el r io 
Los creyentes 
Santa Maria del Circo 
¿Te acuerdas de Martita la piadosa? 
La ruta del hielo y la sal 

Escritura y Pareja 



1998 Vicente Herrasti 
1998 Gonzalo Vélez 
1998 Pedro Angel Palau 
1998 Susana Pagano 
1998 Jorge Eduardo Alvaroz 
1998 Jaime Muñoz Vargas 
1998 Edmée Pardo 

Diorama 
Perforaciones 
El último campeonato de rutbol 
Y si yo fuera Susana San Juan 
Rio de redes 
Et principio del terror 
Et sueño de los gatos 
De la infancia 
Francisco J. Mújica. el futuro anterior 

1998 Mario Gonziilez Suarez 
1998 Antonio Tenorio Muñoz C 
1998 Roberto Bailarina Las aventuras de Euforión Viaje 
1998 Mario Bellatin Poeta ciego 
1999 Mario Bellatin Salón de belleza Sida 
1999 Mario Bellatin 
1999 Guillermo Fadanelli 
1999 Verónica Murguia 
1999 Alfredo Espinosa 
1999 Gonzalo Celono 

Canon perpetuo 
Te veré en el desayuno 
El luego verde 
Obra negra 
Y retiemble en sus centros la tierra 

1999 Jorge Hernandc1 La emperatriz de Lavapiés 
1999 Ana Garcia Be1gua Púrpura 
1999 Jorge Volp1 En busca de Klingsor 
1999 Ricarclo Ch<ivez Castmieda Estación de la vergüenza 
1999 Dav1<J Ol¡¡uin Amarillo fúnebre 
1999 Cristina Rivera Gar¿a Nadie me vera llorar 
1999 Roberto Ransom La linea del agua 
1999 Jordi Soler Nueve Aquitania 
1999 lrving Ramirez Yo le canto al cuerpo gélido 
1999 Agustín Cadena Tan oscura 
2000 Ana Clavel Los deseos y su sombra 
2000 Ignacio Padilla Amphitryon 
2000 Jase Maria Pérez Gay Tu nombre en el silencio 
2000 Luis González de Alba Cielo de invierno 

Identidad femenina 
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Asia oriental y Pacifico 
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Ad""" ' ";'ºT'"'"" """ 1 · 1 % " ,,. 1 Pri",, .. ,. -:ílicio :ie Ja . recién P;avaJenc1a adultos VIH- moda~1dades de 
Ppidemia 1 que viven con iníect-dos entre oositivos que tran•r.11s1on. en los 

1 VIH/SIOA u d 11 {') s · adultos ~ue vwen con e por el VIH a u os on muieres el VI ISIDA !'") 

finales de los 70- 29,4 millones 3,5 millones 8,8% 58% Hetera 
com. de los 80 

África del norte y Oriente Medio finales cielos 80 550 000 83 000 0,3% 55% Helero, COI 

Asia del sur y sudorienta! finales de los 80 6,0 millones 700 000 0,6% 36% Helero, COI 

Asia oriental y Pacifico finales de los 80 1,2 millón 270 000 0,1% 24% COI, Helero, VSV 

América Latina finales de los 70- 1,5 millones 
com. de los 80 

150 000 0,6% 30% VSV, COI, Helero 

440 000 60 000 2,4% 50% Helero, VSV 
com. de los 80 

Europa oriental y Asia central com. de Jos 90 1,2 millón 250 000 0,6% 27% COI 

finales de los 70- 570 000 30 000 0,3% 25% VSV, COI 
com. de Jos 80 

América del Norte 980 000 45000 0,6% 20% VSV, COI, Helero 

Australia y Nueva Zelandia 15 000 500 0,1% 7% vsv 

42 millones 1 5 millones 1 1,2% 1 50% 

( ~+) 
~ 

La proporción de adultos (15 a 49 años de edad) que viven con el VIHISIDA en 2002. basada en las cifras de poblacion de 2002 
" Hetero: transmisión heterosexual - VSV: transmisión entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres -

.f,:t,< ----~. 
~·· . ·)\'! 
~· <·8 

ONUSIDA 
COI: transmisión a través del consumo de drogas intravenosas 
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