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INTRODUCCION 

La novele cree una realidad truculenta, real a6lo en el ce.m. 

po fenomenológico que sugiere; coma todo arte, ea un producto 

artlricial y no tiene que sujetarse a dogmas, no está obligada 

e ser espejo ni a apoyarse en evidencies externas. Cada narre

c16n es une senelbilidad particular, una manera de ejercer le 

bondad-bella-de-ver, eegGn el criterio hel~nico cl~eica; en -

ese sentido todas lee novelas son impresionistas. 

Desde que ee 1nlci6 este trabajo se enfocó a le novela como 

arte y al arte como t~cnica. La postura personal que se asume 

es la necesidad de le exper1mentaci6n con t~cnlcae para adqui

rir un oficia. De allí que se plantee un enf'oque novedoso e .n.t 

vel t~cnica; le creeci6n de una Novela Inveroo{mil (como nom-~ 

bre tentativa), de corte pslcol6gica. El Incosciente ea une 

realidad y no ee rige por criterios de verosimilitud. Por 

qud el diecurao narrativo no puede pasar de la c6pula con la -

amente a le cópula con la medre?, sin previo avieo.l Por quf -

la vagina no puede treneformarae en lee fauces de un perro?, -

sin tener que justificarlo. En una realidad compuesta por ins

tintos, temores y deseos, ea l6gica pura. 

Por loe orígenes de la narrativa escrita se vincul6 le nove

le e la. poesía y se habl6 de la larga trayectoria ~pica, dete

ni~ndose ye en uno, ye en otro punta. Las histories antiguas -
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guardan hechos increíbles, si se da por creíble lo probable. En 

Literatura, la realidad cl~sica está basada en aventuras fantá~ 

ticaa y her6icas. 

Siguiendo le inapireci6n de loa estructuralistas Franceses, 

se vio a todas las trames posibles como la reeoluc16n de herme-

neutemae, • a merced de los cuales se centra, plantea, se form~ 

la, luego se retrase y finalmente se descifra un enigma" 1 

En la novela, los asuntos por resolver mantienen el inter~s. 

El hermetismo empieza desde el título, vgr. en Farabeuf o la -

cr6nlca de un instante, de Salvador Elizondo. lDe cuál instante? 

lQuién ea Farabeuf? Loe compasee de espera en la resoluci6n de 

los enigmas, dotan a la novela de suspenso. 

51 se tratare de esquematizar a la novela, diríamos que todu 

novela crea un clima y diferentes ritmos propicios para que, si 

se quiere, se oigan voces o simplemente se establezcan relacio

nes significativas. En elle, lee acciones avanzan a poco velacl 

dad, unas veces; a mayar, otras, y son de efecto acumulativo. -

LB novela ea una complicada urdimbre de perspectivas, tiempos 

especias. 

De manera previa a la exposlc16n detallada de la metodolog!a 

de le Novela Inverosímil, se ofrece un merco te6rico donde ae -

anelrzan: la estructura de la novela y la t~cnlca, desde pun---

NOTA: Todas las citas que aparecen en la presente teeis den 
le fuente completa en la Biblio~rafía, limitándonos, por la ge
neral, en los capítulos a mencionar s6lo el autor, la obra y el 
núm2ro de página. 

1R. Barthes. "Loa cinco c6digos~, en S/Z, p. 14. 
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tos de vista de Roland Sarthes, Todorov, Greimas y loa forma

lietaa rusos y, ein buscar une recopllaci6n hiatoriclata, es

trictamente crono16gica, se citen efectos nnuevosn en difere.!!. 

tes épocas y autores -de allí que se le haya dado el nombre a 

la tésis de NOTAS SOBRE TECNIGA _DE LA NOVELA-; todo ligado de 

una u otra manera e la estructuraci6n de la novela que se pr.e, 

pone. 

Lea notas que se presentan adolecen de menos conocimientos, 

profundidad y jerarqu1zaci6n que los que pudieran ofrecer in

telectuales eruditos _Jnvest!gedores, catedrt°iticoe, etc._, µ?ro 

cumple con el requisito dg alelar diferentes 6pt1cas de la -

t~cnic:a de le novela .. Se observ6 a fondo la cohea16n de las B,!1 

clones en la trama y se entr6 sin miedo en aspectos metodol6-

g1cos. Una empresa así precie6 trabajar mediante cites, sobre 

todo en el marco te6rico, y la selecc16n de lea mismas 1 como -

toda antolag!e, obedece a una posic16n ldeol6gice particular, 

la del recopilador. 

Quizá, para algunos enterados todo eete esfuerzo parezca 

e6lo una vlai6n parcial, deshilvanada, una simple suma para-

digmática de recursos e ideas; pero siguiendo a William Jamea•, 

el único criterio válido pora juzgar cueet1ones pragmáticas -

ha de rundaree en loe efectos práctlct1a. 

•fllOsafo norteamericano (1842-1910) 1 fundadar de la Escu!L 
la Pragmática. _,_ 



PLANTEAMIENTO OEt PROBLEMA 

Mery McCerthy dice que le verosimilitud es una d1F1cul

tad con la que tropiezan todas loa escritores modernos. 2 

El prop6aito de la presente tesis ea proponer le apertura 

de la narrativa hacia una hipot~tica novela inveroa!mil, -

en la cual, siguiendo un hile psicol6gico conductor, no d~ 

be justificarse de manera explícita la presencia de hechos 

"irregulares" en el discurso. Esto implica una reaperture 

hacia las noveles fantástica, impresionista, eubreallsta 

y onírica •. No ea, por lo tanto, un asunto nuevo, pero el 

nuevo modelo que se propone, traslader!a la mec~nlca de -

loa suef'iae al discurso, con la velocidad, ubicuidad, deed.2, 

blamlento de personajes u incoherenclae propias del sueno, 

sin que ae eet4 contando un sueno. 

2
En El oficio de escrito~, p. 282. 
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HARCD TEÓRICO 

- Exposici6n y an6lieis de enfoques teóricos 

para eatsblecer un encuadre de la novele 

lnveroaímil que se propone. 

- Selección dentro de un conjunto de teor!ae 

que se ocupan de la t~cnica novelística. 

- Reunión de elementos eignificativoe v expl! 

cativoe que permitan avanzar una hipótesis 

de la novela inveros!mil. 

- Datas con los cuales se pueda establecer un 

ne>ca entre las td'cnicas novelísticas más C.f!. 

noc.1.dae y una hlpot~tlca aparlc16n de le "B. 

vela inverosímil. 
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ESTRUGTURA DE LA NOVELA 

Loe estudios de loe formalistae rusas, el examen del cue~

to popular de Propp y las interpretaciones metodol6gicas (epl.!_ 

cablee al relato en general) sobre la estructura del mito, de 

Cleude L~vl-Straues, han demostrado que el novelieta, como to

do narrador debe organizar une serie de niveles; eet~ o no 

consciente de ello. 

En el An~lisie estructural del relata, Aoland Barthea nos -

explica c6mo a partir de un c6diga, el narrador crea mensajes. 

Tzvetan Todorov, par su parte, a~ detiene, en este misma obra,-

en les categorías del relato, y distingue en las narraciones 

dos grandes niveles: le~ (argumento) o 16glce de las -

acciones -que implica una sintaxis de los personajes (c6mo se 

coordinan y unen unos con otros)-, y el ~' que comprende 

los tiempos, lea aspectos y loe modos del relato. 

Antena, le Ret6rica heb!e asignado el discurso dos planos: 

le dlaooei tia le elocutio. La terce~a parte de la ret6rice, 

la inventig, no concern{a al lengüaje, sino a las~· 

Ante~ y ahora puede verse que se requiere un tratamiento -

de materiales; en la fase de incubaci6n, el relato es una serie 

de idees deaordenadaa~ pero cuando las ideas se concretan, uno 
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se centra cada vez m6s en el nivel discurso. 

Barthee distingue en el argumento dos niveles de deecrip-

c16n: rCardinales (núcleos) 

1. Funciones 

[Co~~lementarias 
{

Dietributivao 
(cat~lieis) 

Integradoras 

2. Acciones (predicadas base) 

Todo, en diverso grado ~igniflce algo i:!n el l relato~. 
Esto no es cuestión de estructura: en el orden del dis
curso, todo lo que eet& anotada ee por def1nic16n nota
ble: aun cuando un detalle pereciere irreductiblemente 
insignificante, rebelde a toda func16n 1 no dejaría de -
tener el menos en Última instancia, el sentido mismo -
del absurdo ( ••• ). El arte no conoce el ruido ( en el -
sentido informativo del t~rmino). Al menos en literatu
ra, donde le libertad de notac16n ( e consecuencia del 
csr~cter abstracto del lenguaje articulado) lmpllce unD 
respon~sbllid~d mucho mayor que en las artes "anal6Ql-
caa", tales como el cine. 3 

Según la importancia de las funciones, Barthes las cla

sifica en: 4 

Cardinales: Inauguren o concluyen una incertidumbre. --

Son centras medulares abren, mantienen o cierran una alterne-

ti ve. 

complementarias: Llenan el espacio narretluo que separa 

una acci6n nudo de otra. Es decir, las cet611sls se aglomeran 

en torno a los nudos. Por ejemplo el espacio que separe a aon6 

el tel~fona-cantest6 pur.de llenarse con mGltlples incidentes, 

como: ee d1rlg16 el eperuto, levantó le vecina, dej6 en el cenJ. 

cero el cigarro, etc. Funciones parásitas que, sin embarga, 

R.8. Las funcionen. •Le determlnacL6n de les unidadeo•, en 
An6lisie estructural del reiato, o.16. 

4~. •Las clases de unidades", P• 20 es. 
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cumplen una funci6n cronol6gica de !Uspeneo, atenuación o 

retardo. Son funciones que abren el comp6e de espere pare 

retardar al desarrollo de la historia, como si congelaran 

la acci6n¡ son lujos en el discurso que se usan pera dosi

ficar el suspenso. 

En el relato detectamos dentro de las catálisis dos ti

pos de funciones complementarias: 

Las catálisis distributivas: acciones que van hacia un 

correlato, ea decir que necesitan un acto complementarlo; 

comprar veneno anticipe el momento en que se utilizard. 

Les catálisis integradoras: son indicios que deben ju!!, 

terse para remitirnos a un concepto, como podrían ser no

taciones de atm6afera, informaci6n disperso de la identi

dad de un personaje, indlcloe csrectero16gicoe. Les nove

las pelcol6glcee manifiestan su trama por medio de catál.!. 

sis integradoras. 

El relato siempre ha buscarte dar una mayor amplitud 

de significados y aprovechar al máximo el sentido d~ cada 

palabra. El usa de unidades mixtas (cardinales y catalítl 

CHs),permite un mayor juega en la economía del lenguaje. 

Funci6n - -

cardinal 

n6cleo 

Unidades mixtas 
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En La modificaci6n, de Hichel autor, un hombre de 45 anos, 

director de la riliel francesa de la casa Scebelli aborda --

clandestinamente un vag6n de tercera clase,can lo que entra

mes a la función cardinal de esta novela, que ea la partida¡ 

salir de la que se ea hacia lo que será; es también una fun

ción catalítica distributiva en espere del correlato partir 

de Peris a Roma, desde ese cadáver ambulante que ea su mujer. 

hacia esa cura de juventud que es su amante. Pide el momento 

de la uni6n de la pareja, pero con habilidad, autor e6lo nos 

entrega una uni6n hipot~tica que nunca llega a darse, ni co

ma nos la describi6, ni de ninguna otra manera. Por otra pe.!, 

te, abordar un vag6n de tercera clase es indicio del csr~cter 

conservador del personaje, que ,aunque puede darse algunos l.!! 

jos.busca no salirse de su preeupuesta,y que nos anticipa el 

final de la novele, que nunca se atreverá a separarse de su 

mujer. 

En cuanta al segunde nivel, el de las acciones, los ea

tructuralistae lo hermanan en forma directa con 109 persone

jee. Entre loe griegas le noci6n de personaje era secundarle 

y estebe sometida por entero a le noci6n de acci6n. El para-'!. 

naje aristotélico nunca fue una esencia psicol6gipa. 

A partir de Prapp, el personaje na deje de plantear el 
análisis estructural del relata el misma problema: por 
una parte los personajes (cualquiera que sea el nombre 
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~~~ui~~ ~~ ~~=n~e~!g~=~c~~~~~&~ªn~~~=~~i~, 0r~~;:n~=~)c~~~~ 
lao pequenae"ecciones• narradas dejan de ser inteligibles, 
de moda que se puede decir con raz6n que no existe en el -
mundo un solo relato sin "personajes" o, al menos, sin 
agentes. 5 

Los novelistas de vanguardia con frecuencia despereonali--

zen a sus personajes, pero conservan un juego fundamental de 

actantes frente a la ecci6n. A lee acciones en les que los ª.E. 

tantea(eujetas)pueden comprometerse, Tzvetan Todorav 6 las 11!!, 

me Predicados bese, y las reduce a tres: 

Nivel de lee acciones 

Predicados base C'Criiüñicaci6n ( confidencia, re
chaza, etc.) 

.l\. 1 deseo (odia, amor, etc.) 

part1cipaci6n ( ayuda, obetacu
lizaci6n, etc.). 

Todas lee atrae relaciones se deriven de eetae tree baeea. 

51 volvemos a Le rnadif1cac16n de Butor, le función cerdl-

nal, abordar un vag6n de tercera, obedece al predicado beee, 

deseo de un cuarentón de escapar del enquiloeernlento de eu m,!! 

triman10. El director de la case Scabelli es, en este sentido, 

e6lo un ejecutor de una ecc16n de grandes dimenslonee. 

A.J. Greimae fue el primara en proponer un modelo ectenctel 

pera loe personajes, Todorov s6lo vari6 aus perspectivee. Gre.!, 

mes cleeific6 a loe personajes segón lo que hacen y no segGn -

5R. Barthes, ~· Les acciones, " Hacia una posici6n ea 
tructurel de los personajes". p. 29. -

6 • T. Todorov, ~. Las categorías del relata, "Loe pr.!!_ 
dlcados base", P. 16b.-
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lo que? ~on. 7 

Con frecuencia se confunde el nivel de las funcionen con el 

de las acciones, les funciones ee miden por le importancia del 

papel que juegan, y las acciones, por au implicaci6n en las gre.!!. 

des articulaciones de la estructure, materializadas en las pe

que"ªª actividades de loe personajes (funciones secundarias). 

Así: 

Nivel de las acciones: desear el deeanquilaeamiento. 

Nivel de lse funciones: abordar un vagón. 

Barthes, Todorov y Greimas tienen buen cuidado de defi-

nir el personaje como participante y no como ser, pera ellos 

el personaje es e6lo un agente de secuencias. 

Habíamos dicho que el relato comprende dos grandes niveles: 

{

1. Historia (acontecimientos referidos) 

Relato 

2. Discurso (modo en que el narrador nos hace co
nocer loe hechos) 

Los formelietee rusos, antes que Todorov 8 , habían alelado 

ye la ..f.4.b..u.!A (lo que ocurre) de la .l.tAmJL ( la forma en que el 

lector toma conocimiento de ella). 

Chklovskl, citado por Todorcv, 9 sostenía que le historio -

no es un elemento artística, sino material prelitererio, s.§_ 

lo el discurso ea una canetrucci6n estética. 

7 R.8. Las acciones, "El problema del sujeto•, .9.E!.!.....E...p.JO. 
8 T. Todorov, L•• ce~sgo~fee del releto literaria, •Histo

ria y dlecurson, op. cft. p. 157. U~ese tsmbl~n Tomechevaki, 
Teor!a de la Literatura, Ed. Akal, Madrid, 1982, pp. 183 y 185. 

9 ill.!!· pp. 157 y 158. 
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Pera los eetructuraiistae la preeentac16n de un relato en 

orden cronol6gico no es natural, sino un simple procedimien

to; si en realidad pretendi~remoe conservar este orden,debe

riemoa saltar a ceda frase de un personaje a otro, y de un -

lugar a otro para abarcar lo que sucede durante un lapso. -

La historie es, entancee, una abstmcci6n eln existencia con

creta. 10 Para Todorav el discurso comprende tres elementos: 

el tiempo, loe aspectos del relato y las ~· Dice: 

El tiempo del discurso ea, en un cierto sentido, un -
tiempo lineal, en tanto que el tiempo de la historie es 
pluridimensional. En le historie, varios acontecimientos 
pueden desarrollarse el misma tiempo; pero el dlacurso -
debe de manera obligada ponerlos uno trae otro.11 

La deformec16n temporal en el discurso cumple fines eetf 

ticoa, el igual que la yuxtepoaic1.6n de historias, verbigr!!. 

ele la vida de tres hermanos; terminada le primera ee co-~

mienza la segunde, y es{ sucesivamente. Se puede intercalar, 

incluir una historie dentro de otra, o alternar, contar his

torias simult&neae, interrumpiendo ya una, ya otra, y luego 

retomarlas. 

El punto de viste tiene que ver tambidn con el relate -

como discureo. Todorov identifica a date como la relaci6n -

que existe entre el personaje y el narrador. Distingue lea 

siguientes relaciones: la visión por detr&s. la v1si6n cpn y 

la v1e16n desde afuera. Es lo que llama loa aspectos del r.!!. 

relato. 

,e5-T-.~T-.~El relato como dtscurso. v.•La def.ormaci6n tem
poral•, .!!E.• El!• PP• 174-175. 

11 !.!!!.!!• •El tiempo del relato•. 
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En le v1e16n por datráe el nerredar eeba m's que eu per

sonaje y no se cuida de explicarnos c6mo adqu1r16 este conE., 

cimiento; ve tanto e través de lea paredes, de lea cosas, -

coma dentro de la mente de su héroe. 

En le viai6n con, el narrador conoce tanta coma eue per

sonajes. 

En le viai6n desde afuere, el narrador sabe menos que -

cualquiera de sus personejee. Describe e6lo lo que se ve, -

oye, etc~tera; pero no tiene acceso a ninguna conciencie. 

Los modos del discursa son el tercer punto de mayor lm

portancis en éste; se re fiaren e la diferencia entre..!!!.!:!!.:-

.!!l!! y~ (representar y narrar). Es también la misma di

ferencie que hay entre le cr6nica y el drama. Cuando se di

cen lee coses los personajes no hablan, o casi no lo hacen. 

Cuando se dicen lee cosas el discurso se parece el género -

hist6rica; en cambio, cuando se muestran loe hechos, el di.!, 

curso avanza mediante im~genea y réplicas de los personajes. 

La palabra de loe personajes cae dentro del estilo dlre.E. 

ta. Todorav nos dice que le palabra de loe personajes gaza 

de un~ particular. Se refiere, coma toda palabra, a -

le realidad designada. 

A este diferencia otros le designen cama estila panorám1. 

ca estila eec~nico. El escánica puede representaree:narr.!_ 

dar • personaje; el panorámico • v1ei6n por detrás o sobre 

el personaje. 
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EL ORIGEN FANTÁSTICO DE LA NOVELA 

Ca~a mucho• autores han eaneleda, le novela desciende de -

aquellas extensas poemas narrativos que con elevada estila y 

pereanejen heroicos hacían intervenir lo sobrenatural y mara

villau. 

El género narrativo (con epopeyas cama Gilga~eeh, ~

Jt&DJl,, El Hehebherete, el Kalevela, Las N1beluna•11, Raldán, -

etc.) se cultivó en versa ante• que en prosa y creá un mundo 

de dleeee y demonia•, de realidad fantasía, donde el papel 

d•l h•rae •re, entre atrae, hacer Vl!!raaímil eua lnveroe{miles 

hazanas. Aaí, ea cre!ble que Gilgameah derrotare el cíclope -

Humbabe, el ten!a dos tercios de dios y a6la una de humana. 

la 11teratu~a mam6 d1ede su cuna escenas cama aquella en 

que le diaea Aruru moldee con arcille al gigantesco Enkidu, -

primera cantrincente y luega amigo de Gilgameah. 

El pnsada •n!r1co de le narrativa tampoco nos ea extrana, 

Y• en eu•ftas pr•mon1tari•e, Enk1du verá aparecer une manstru,g_ 

se creeci6n can alas garree de Agu1le; luego a 11 brotarán 

pluma• en loa brezos adquirirá el aspecto del monstruo can 

garree de éguile que la esteba reptando. Le Eneida ae sumerge 

desde el principio en el mundo an!rico cuenda a E~eea ae le -

aparece •n suenae H'ctar cubierto de sangre, y m6s tarde Cre.!:!. 
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ea, eu eepose ye muerta, pare incitarlo ambos e que salga de 

la incendiada Troya. También en suenos se le senela a Eneas -

Italia como la Última meta de su viaje, y como su nueva pa--

trie. El poema de Los Nlbelyngos comienza cuando Crimilda su~ 

ne que das águilas se abaten sobre un alcohdn que elle tenía 

en su regazo, y lo descuartizan; suena que la medre de ~eta -

interprete coma presagio de que quien llegue a ser su esposa 

morirá pronto. Cuando Sigfrido se enamora de Crimilda, todos 

sabemos ye que el destino lo he condenado e muerte. 

Este pasado onírico cobra singular importancia el tomemos 

en cuenta que Gil9emeeh ea quizá le epopeya más antigua de le 

humanidad, registrada ya en le biblioteca del rey •sirio --

Aeurbenipel (669-626 a.e), además de le obre ~pica más canee~ 

da de la literatura meeopotámice. Le Eneide, por eu parte (en 

le cual trebaj6 Virgilio desde el ano 30 a.c. heeta eu muerte 

en el 19} fue modelo indiscutible en la Edad Media y el Rena

cimiento. V ein ir ten lejas, en cuento a suenos se refiere, 

le .!ll!!.l.1.!!. misma e el libro más l!!Ído di! todoe loe tiempo9) e.! 

t6 llene de elloe. 

El contenido ~pico de la ~nos familiariz6 desde los 

Libros Hiat6ricoa (el Exodo, el Libro de los Reyes) con pro

digios tales como uoe zarza que ardía ein coneumirBl! 1 uno V.!_ 

re que se arrastraba por el suelo convertida en serpiente, -

etc., ángelee con alee negree y espades refulgentes y aguaa -

que ae abrían con horribles bramidos, dejando seco el fondo -
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del río. En loa Libros Proféticos leemos un pesaje de la huida 

del profeta Jonáa donde éste es tragado por un pez y,vlvo,ha

bita durante tres días, en su vientre. 

De igual manera, la fastuosa imaginac16n hindú, con el Pª.!!. 

teísmo y sus selvas tropicales nos trajo el reino de loa raka.!!_ 

aes, demonios del~ y el Mahabherete. En este h~meda -

escenario, loe monea y loe pájaros sct~an y hablan como humo-

nos, el fuego ee materializa y encerna, y hasta ea capaz de 

llevar en eua brazos a lita, estamos refirl~ndonoe e diez 

siglos antes de Cristo (el atribuimos el Rameyane el sacerdote 

Valm1k1). 

Anterior a los 776 a.c. está el arranque popular de lo fa!!_ 

táetico, con le Mitología Griega.Después,el siglo IX e.e.lleva 

nuestra 1mag1nac16n hacia loe h6roee, pensamos en loe poemas 

hom~ricoe, La I.!....1..iuiB. (epopeya de guerra) y la Odisea (epopeya 

de aventuras). En le ~entren en acci6n monstruos y en-

cantadores. Telemo Eurimlda supera a todos en el don de prof!:,. 

tizar y adivine el enfrentamiento, más tarde cumplida, de UlJ 

aes con Polifemo. Celipso puede otorgar el don de le lmmorte

lidad y hacer lnmunesalos hombrea a le vejez. Circe, con bre

vajee, puede convertir e los hombres en cerdos y dej8rlee la 

facultad de pensar y recordar. 

En el viaje de Ulleea a loe infiernos, habla con sombrea 

de muertos (su madre inclusa) que se ecercan a une fose a be

ber sangre pare recuperar la palabra. 
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Ulises sufre las asechanzas de monatruos,como Escila y Ca

ribdis, que levantan olea gigantea cea para engullir lea embe.!, 

cscionea; las sirenas atraen a loa hombres con cantos, pera -

meterlos y Minerva, la protectora del háro~ puedemanifeatsrae 

con la apariencia de un joven pastor, otros hechos ins611-

tas que si no estuviera de por medio le "objetividad épica• -

(por siempre cuestionable, si tomamos por objetivo sólo lo -

que existe realmente). 

Tambián en le Eneida,un adivino revela a los troyanoe loa 

peligros que tendrán que afrontar, y Eneas, en el mundo de -

los muertos, ve a Oido, le trágica reine que enamorada de ~l 

se etravee6 el pecha con una espada,y que allí ea une sombra 

doliente con la herida a6n sangrante; y al muerto Anquisee, 

quien le vaticinó las futuras glorias de Roma. 

Otro singular y antiguo poema es el Kalevala, finland~e, -

donde loa hároea se sumergen por completo en el terreno de la 

fa~1taa!a. 

El!ae Lonnrot recogió y ordenó en 1849 maravillosas aven-

tursa inveros!miles que cantaban loe rapsodas desde tiempos -

remotos; nac16 as! el~ cuyos personajes luchen sus b.!!, 

tallas con hechizos y encantamientos y afronten ein asombro -

1na6iitea metamcrfoals. 

E'n el ~' por ejemplo, Ilmarlnen construye un sampa 

que arroje por ~rea bocee harina , sel y dlnero1 Lemminkaimen 

encenta a todos les hombres de Pohjola, exc·epto a un viejo ... -
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que termina desmembrándolo, y lo arroja al r!o. De all! la -

madre de Lemminkainen lo rescata con un rastrillo y lo vuel

ve a unir y a infundirle vida. Vainamainen cantruye une bar

ca mágica, gracias el secreto de su manufactura que se vio -

obligado a revelarle el gigante Vipunen, quien hab!a tragado 

a ~ate. Veinemoinen se heb!e movida de arribe a abaja, prov.!!. 

cándole dolar hasta que el gigante confee6. 

Ilmarinen, que era herrero, se fabrica él mismo una espo

sa de oro y plata, a la que no logra hacer hablar. La vend~ 

y rapta a le segunde hija de la reine de Pohjola, y como és

ta no cesara de burleree'de ál, la convierte en gaviota. 

Vainamoinen, Ilmarinen y Lemminkainen remontan el r!o cu~ 

jedo de encantamientos; roben el sampa a le reina y deetrozm 

con conjuros a quienes loe persiguen. La reina se transforma 

en águila y rapta al Sol y a la Luna. Valnamoinen guerre6 con 

ella1 y loe das astros volvieron a resplandecer. 12 

De igual manera, son riese en fantasía lea aventuras de -

Sigfrido, cantadas primero en forma pagana, en loa !..!!.5!!!, y -

deepuáe, de acuerdo a la caballer!a medieval, en el Poema de 

los Nibelungos (1190-1210). 

En los Edda, Fafner, trasformado en drag6n, vigile el te

soro que Sigfrido, instado par un enano, pretende robar. 

Las intenciones del enano eren que la sangre vil y venenosa 

12cr. •El Kalevala", en Gr~ndes obras de la literatura,Bi
blioteca tem&ticB Uteha, Mdxico, 1960, Tomo I,pp.47-54. 
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de Fefner ahogare a Slgfrldo y ~l ee quedara can el teeora. 

Odín aconseje a Sigfrldo que en lugar de un hoyo, como he-

b!a planeado pare esconderse, haga varice pare que le sangre -

no lo ahogue, y que luego ee bane en elle, lo que lo hará lnvu.!_ 

nereble. Sin embargo, S1gfrldo no advierte que una hoja de ti

lo se peg6 en eu espalda y eete parte queda vulnerable. 

Sigfrido posee ademáe una capa que lo hace invisible y con 

ella ayude al hermano de Crimllde a conquistar e la orgullosa 

Brumilde, misma que luchaba como hombre con la espade y hab!a 

puesto por condlci6n,pera casarse, ser vencida. 

Gunter logre que Sigfrido lo acampane al torneo hecidndolo 

pasar como su criado y, valiéndose de la capa, regreean triun

fantes a celebrar juntae lee dos bodas. V como Brumilda se ne

gare también e ir al lecho nupcial, Sigfrido, invisible, vuel

ve e doblegarla. Cuando Brunilde descubre el engano hace que -

Hagan de Tronge hunde un venablo en le única parte vulnerable 

del cuerpo de Sigfrido. 

Crimilde, que no eebe quián lo met6, invoca el juicio de -

Dios y el hacer desfilar a loe cabelleras ante el ced6ver, lo 

herida de Sigfrido ae abre y brota sangre cuando pesa Hegen. 

El Cantar de Roldán presente el miemo tipo de inverosimill

tud con que termine el Poema de los Nibelupgas, en cuento es 

imposible partir de un tajo de espada a una persona en dos, C.!!,. 

ma ae pretende que lo hizo Hildebrendo (horrorizada por la ve!!. 

genza de Crimilde).. cuando la· met6. En el Cantar de Roldán ee -
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invercaímil un Cerlomagnc de al menos doscientos aMos 1 fuer

te y guerrero; tambi~n es increíble que Rold&n de un solo go! 

pe le parta el pecho quiebre los huesas el sobrino del rey 

moro Maraillo, que lo conduce con engeHos a enfrentarse el -

ej~rcito pagano. Todo el Cantar de Rold~n está lleno de esta 

clase de prodlgioa: por ejemplo, Rold~n sople con tal fuerza 

su olifante que le sale sangre por le boca y se le rompen lea 

eienee. Cuando cae en le luche extenuado (como esca robots i!!,. 

vulnerables de lee películas truculentas), se levanta otra vez 

y anda por el campo de batalle mientras el cerebro se le sale 

por lee orejea; cae desvanecido y otra vez se levanta pera con 

su olifante golpear hasta dar muerte e un sarraceno. V luego, 

pálido y cubierto de sangre, todavía treta de romper la hoja de 

su espada Duranderte, pera que ésta no caiga en menee del ene

miga. Le muerte le desciende en ese momento de le cabeza al -

corez6n y Sen Miguel y Sen Gabriel tomen su alma. 13 

91 Qonfrontemos le reelidBd hiat~rica con la llteraturo,-

encontraremos hechos que encajen un pocu a la fuerza, es el C.!!, 

eo del propio poema del Mío C1d,ten concreto y objetivo, que _ 

da, por lo menos, dos hechos h1at6ricemente cueatlonablea: las 

badea de lea hijas del Cid con loa infantes de Carre6n y lea 

bodes, después de deshonradas y abandonadas, con loe infantes 

de Navarra; hechos sospechosos en el emo de L"- <1obleza feu--

del ton cerrada y conservadora. 

13 Dp.clt."El cantar de Roldán•. pp. 67-74. 
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L~S "VIEJAS" TECNICAS NOVELISTICA~ 

El novelista es un artífice y utiliza la t~cnica como un m.!!. 

dio para un fin de valor eet~tlco o utilitario (efecto buscado). 

La técnica tiene la Func16n de darle recursos, f6rmulaa, rece-

tea, reglas, etc. 

A nuestro entender, el arte en la novela se da cuando se !_!! 

gra crear o recrear con palabras loe seres, situaciones o et--

m6eferae que se desean evocar, ser~ m&e eficiente cuanto m&s 

intense eea la evocaci6n. 

En cuesti6n t~cnlca, la novela ha debilitado sus vínculos -

con le ~pica, pero nada le impide volver a ella¡ slstem&tica~

mente invade gáneroe y no ea fiel a la realidad, a la proas o 

a las unidades de tiempo y espacio. 

No obstante la Mileeiaka, de Arlatides (l540 -468 a.e ?), -

Le Ci rgoedi e, de ..Jenofonte l427- 355 a.c.), ~ Mpnpgeteri 

(1004), de Muraseki, y que se identifique a las obras de Bocc.!!. 

celo (1313-1375) como cuna de la novela moderna, con el senti

do ectual,aunque ya exis~Lan nouelea,·e1 ccn~epto eo •nu&vo".

Cervantea, quien nos familiariz6 con este t~rmino, lo destina

ba a relatos breves. 

• Lea novelas de caballería nacieron en el siglo XIII, y en 

Espana, estuviP.ron de moda en el XVI, cuando hubo otra vere16n 
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<El Ampdh d• Gaul8 ( 1519)1 el cual nea lleve e ·1ugeree quilnh.!. 

coa~ gigantes, enanas, nigromantes 

la hiciere le tradici6n mitcl6gice 

encantadores, como entee 

legendaria. Fue el primer 

libra da cabellar!• qua ea imprimió en Eapa"• y populeriz6 el 

gigante Gandalac y el encantador Arcelaue. El Amed!e repet!a 

aln nuchaa variantes lee viejas eitu~cionae y aventura• qua 

deacrlbimo1 en el capitulo de loe orígenes fant6aticoa da 11 

nav•l•· Lo prioridad narrativa se centraba en le ecct6n,y le 

deecripct6n del paisaje e6lo servía pare deatecer le aventura. 

S.:l.n apegarse e hechos re ele~ mene jebe el dlecureo hiet6rico 

y el lenguaje ere grandilocuente y ampuloso. Le única novedad 

rue que,con aeta tem&tice,lee noveles de caballería estructu

raban aventuras, batalles y torneo~ pera dirimir cueetlanae -

pol!ticaa, proteger desvalidos, hacer triunfar le justicie y 

lavar ofenzae. Es decir, el verdadero aporta fue el motivo de 

las lides, el honor caballeresco y la bondad de lea acciones. 

Le cebeller!e endente fue una 1nat1tuc16n goda, idealizada 

por la aaci•d•d feudal; as{ que cuendo 1 hac1a le e~gunda mitad 

del aiglc XVI, aurg1 en Eepefta el lumpes pral•toriedc como -

olaae accial,ae da fin al gueto por los elementos fent4at1-

coa. Lea an•cdatea 1e vualv1n una edtira violente centre la 

1oc1eded y el antih~roe, vagabundo y delincuente, se apega -

al r1al1amo. El ambiente deje .de ser escenograr!a y adquiere 

casi 111 categoría de peraooa.:J•,·hoatil al p{caro. A diferen-

cia de las nav1lee de cebeller{a, se narra en primera pareo-
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na y se emplea un lenguaje localista y vulgar. 

Con excepci6n del Romanticismo, el sigla XIX continúa le l.!. 

nea realista. El siglo XIX ea coneiderada la edad clásica de -

loa relatas realietee. El autor decimon6nico emplee le narra--

ci6n panorámica¡ desde el primer capítulo, a manera de reeu-

men, se da al lector informaci6n a obre loe personajes y acont~ 

cimientos anteriores al comienzo de la acción. Se observa lo -

narrado a distancie, desde lo alto. Lee escenas se preparan m~ 

diente síntesis, análisis, comentario, descrip=16n y conversa

ciones, presentadas en estilo indirecto; lo cual implica que -

lee vidas descritas san contadas y no dramatizadas. 14 

Le perspectiva decimon6nica ve, sabe y siente todo lo que -

ocurre ( hay omnipresencia y omnisciencle). En Eepana este si

glo abarca le novele romántica, el Costumbrismo, el Realismo 

el N aturelismo. 

• fl Rqmppt1pi3mg se inspira en la EQad Medie y en loa CB!!, 

tos 4picoa; una de les derivaciones de la epopeya fue le leyen 

de, que narra tradiciones de ceriicter popular y na pocas veces 

marevillceo (Zorrilla, duque de Rivae 1 B~cquer). El novelista 

romántico regresa e la imegineci6n y concede a le fantasía el 

lugar que le corresponde. Algunos críticas han llamado al Reman 

14cF. J. Seuvege. "La t~cnica narrativa de la 1 vteja 1 novela", 
en lUl!:JHiucgi6n al estudio de la. novela, PP• 53 ss. 
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ticismo el reinado de 1a fantasía y el sueno (recu~rdeee el 

Hefiet6felee de Goethe, loa espectro~ templarios de B~cquer 

y loa cuentos de horrQr de .Pee, etc.,etc.). El Romanticismo 

eluda a la N~tureleza,.bosquee umbríos y miaterioeoa; al -

mar infinito, e ruines, sepulcros, y el Pente!emo¡ ama lo -

exótico, lo religioso y lo caballeresco; defiende el dere-

cho e le libertad, y se interese por lo popular. Le prosa -

po~tice del Romanticismo use exclamaciones violentas o pat! 

tices; el elogio y la vehemencia par~ impresionar; ea emot.!, 

ve y satírica. El lenguaje romántico, por su parte, ea end.!:, 

gico pintoresco use de preferencia suetantivoe y edjet.!_ 

vos, sus periodos son largos •. 

En cuanto al fondo romántico, ea idealista, melenc611co, 

evasivo y sus poetas se inclinan e le deseeperaci6n y al -

suicidio. 

• El Cgstumbriamo y el Netu~alismo son formas derivadas 

del Realismo, el cual se inicia en Europa y abares Francia, 

Inglaterra y Eepane. Cuando e mediados del siglo XIX el Ro

manticismo ere le moda en Hiepanoamdrica, en Europa lo era 

el Realismo. 

LB t6cn1ca realieta huye de lo fentáetico,y la verosimi

litud es le base eetil!etica de le dpoca. Le novele deb!a -

ser objetive y tener como preocupaci6n principal contar hi.!!, 

-28-



ele en otro, pare entrar luego en el m~todo dram6tico, al eitua.!:. 

ee dentro de un personaje, por ejemplo en Bleak Houee ( Le case 

deshabitada). Toda su obre ea una protesta contra loe abueoa de 

la Inglaterra victoriana. En especial por el uso de personajes 

plenos, ~ue en ~l parecen querer cobrar mayor vida, produce un -

tono de humor ligero. Sus entes chatas son caricaturas que run-

cionen con f6rmulea,como:"Nunca abandonar~ el aenor Micewber". -

Sus personajes plenos son amanerados y a6lo presentan dos o tres 

recetas de un hombre, que sin embargo creen la iluei6n de praru.!!. 

dided humane; son personajes peculiares en su vestimenta, suele 

r1d1culiz6rselee, pera se lee recuerda siempre. 

Gustavo Fleubert (1821-1880) abre la puerta a la novela del -

siglo XX el librar a le verosimilitud de la abligeci6n de narrar 

can detalles, por ejemplo cuando en Lp gdycaci6n sentimental re

sume en unes cuentes l!neee los sucesos de quince anos: 

Viaj6. Conoci6 la melancolía d~ los gr~ndee barcos, el des 
pertaree con fr{o bajo le tiend3, ecumulaci6n de paisajes y =
de ruines, y le amargura de les aimpet!ae interrumpidae.15 

A partir de Fleubert, loe novelletee herAn usa de eae tipo de 

elipsis. El tiempo rleubertiano por excelencia ea el imperfecto 

de indicativo, con el pret~rito imperfecto, en lugar de detallar, 

aprovech6 las propiedades de este tiempo de dar idee de acciones 

que se repiten, reiteran y vuelven habituales. Ea decir elatema

t1z6 ebetracclonee can lea que redujo e un mínimo de palabras --

15 Cita de A. Amor6e, Introducción a la nov~la contempor~nee, 
p. ªº· 

- JO -



un m~ximo de hechos; sintetizó une larga serie de acciones -

en una sola, dando idee de durec16n y recurrencie: 16 

Eme iba e ver a l..a6n loe jueves, con el pretexto de -
unes clases de piano; pasaba el d!e con ~l en Rouen y el -
anochecer regresaba e Yonville. 17 

Flsubert usaba tembián la primera persone del plural, -Dl2: 

eotros, cuando quer!a dar e entender que alguien estebe all! 

en forme anónima. Este narrador se encuentre formando parte 

de le clase de Charlee y ea alguien que oy6 lee burlas con -

lee que loe alumnos recibieron, en Hademq Bpver~, e este mu

chacho provinciano. Fleubert refiere el noeotros a un testi

go privilegiada¡ e une memoria que vivi6 lo ocurrido y que -

puede llegar e ser varice narradores a la vez; ea decir un -

narrador colectivo. o un solo narrador utilizando el plura1J8 

Michel Butor dice: 

lo ~~=n~~m~~l~:~~~.d:Q~=~ª~!º~~=o~r~~n~~:º~o:aºf:º~a~=~~~e 
emplea le primera persone del plural, demostrando que en -
el interior del grupo as! designado, el "yo" narrador pue
de pesar e cede momento de un individuo e otro, que puede 
ser relevado conetentemente.19 

16 Respecto a Fleubert, se trat6 de sintetizar loa conceptos C.!!, 

ei textuales.vargas Llosa, "El tiempo circular o le repetición". 
Le grg!a perpetua. ¡:i.203. 

17 Veaae Le tercera parte. cap. III de Hademe Bovarv. 
1~. •Un narrador-personaje plural: el misterioso 1Jl.9J.l§. 1 •, 

H. vergas Llosa, PP• 213-216. 

19M.B .• an •El uso de loe pronombres pereanelee en le novela", 
Sobre literatura, II.pp;?7-9J. 
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Le t~cn1ce de Flaubert abarca diferentes aspectos, como el -

manejo de planee s1mult6neoe, el paso de un foco de vle16n om~! 

ciente a le perspectiva limitada de un personaje, la agilidad -

en el cambio de la escena al resumen, etc., eln embargo, lo que. 

en forma un6nime resalte en ~1 la crítica es el estilo indirec

to libre, a veces mediante el empleo del imperrecto, a veces e! 
lo suprimiendo el verbo. 

Le ra!z del estilo indirecto ea la embigDedad, ese duda o 
confue16n del punto de vista, que ya no es el del narrador,
pero no ea todavía el del personaje. 20 

Le6n Tolstol (1828-1910) revive luches epop~yicae traza rJL 

tratas críticos (Guerra y pez,.Ane Karenlne, Le sonata e Kreut

..,¡,u, Reeyrrecc161J)• 

Benito P~rez Gald6e (1843- 1920) conversaba con gente humil

de y anotaba detalles sobre su habla y eu historie (f:1.1.!i!J:h Q.Q.f1g_ 

Perfecte, Egrtuneta y Jacinta y Hieerlcordla~e carácter social, 

y Herienele, Gloria, El amigo Manso, .El doctor Centeno, ~. 

Torguemeda en le hoguera,~ y Angel Guerra -de carácter -

pa1col6g1co). 

• El Naturalismo se diferencie del Realismo por la importen--

ele que se d& a cause-efecto. El Naturalismo estudia pasiones y 

lea pone e actuar en tal o cual ambiente y en equis circunetan-

cias ¡ ea una nDvele experimental, con doble polaridad, ve desde 

el el punto de viste social y desde el punto de vista del indiv! 

duo. Crea personajes que obren conforme a antecedentes. 

¿Q M. Vergas Llosa. La orgía perpetua, P• 231. 
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Emilio Zole (1840-1902) empareje aue noveles con el positivis

mo, al ocuparse de lea leyee de le herencia, de la sociolog!a y -

de le psicolog!a, todavía en cierne. Sus histories detallen e la 

manera de histories cl!nicae y sigue les vicisitudes de todo un -

grupo familiar, que vincula a los acontecimientos de le lipoca. Su 

tdcnics muestra ye un despegue hacia le novele subjetiva, emplee 

la recurrencia de motivos e imágenes; eediemo y símbolos peicol6-

gicos, y reacciones impulsivas. 

Por ejemplo, respecto el hecho de querer meter e une mujer du

rante el acto sexual, en La bestia humane, dice A. Broneon Feldmen: 

El impulso central de Lentier ea el matricidio, trataba de 
matar a alguien mds, e quien eu cuchillo nunca podr!e alcanzar, 
e une mujer-fantasma de les •cavernas• mentalee de eu infencia.2 1 

Konrsd Korzeniowski ( Joseph Conrad) (1857-1924), catalogado -

como realista romdntico, hace que lee tormentas y ciclones confa

bulen sobre sus entihliroee trAgicoe, abatidos por le megeatuosi-

dad de le Naturaleza (Lord Jim, Tif6n, El negro del "Narciso•) y 

ajuste lo extraordinario e lo eterno y universal. Su veroeimilitud 

o inveroeimilitud rebasan el discurso, mientras ~l se entretine en 

graduar el suspenso y peligro inminentes, llegando e veces a ser -

increíble lo que noe cuente. 

A pesar de le objetividad de la novele dec1mon6nica, Vale la P.!. 

ne tomar en cuenta lee palabras de Martín Alonso: 

men~~=nm~~:~ªe!~~!~~t~: ~~~a~8 q~~~~=~t:~ !~ ~~~~~!~!! 1 ~~d1Xo~:¡. 
de la realidad". 22 

Baste con recordar Le piel de zapa, de Balzec. 

~:--;:-Feldmen. "Zola y el enigma del eediemo", en pelco1nlll1i1 
y literatura, de Hendrik M. Ruitenbeek. p. J9D. 

22En Ciencia del lenguale y arte del estilo. Tomo I, p. 429. 

-33 -



ALGUNAS TÉCNICAS DE LOS CLÁSICOS DEL SIGLO XX 

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), le -

tdcnice novelística cant1nu6 con reegoe realistas, pare luego 

impulsar el enfoque pe1col6glco, iniciado desde el sigla pasa

do por Uoatolevekl y Zole, y le preacupacldn formal 1 manifest.!!. 

da ye por Flaubert. Henry James lanza su femase exhorteci6n e 

loe narrador•a: "Dramatizad", con lo que la novela se aleje C.!!, 

da día mAe del terreno de contar para entrar el de mostrar. 

Andr~ Gide (1869-1951) 

3ide busc6 desligarse de la obra y s!.!r críticamente anal!t,l 

ca. Se caracteriz6 por su severidad formal; experimentaba con 

varlae representaciones por cada experiencia subjetiva que qU.!t 

r!a pla~mar. Cre6 al héroe abstracto, cuya imagen se percibe -

como una reflexi6n objetive, o de la misma manera que el refl!,. 

jo de Narciso en el egua eer!a una met6fora formal del yo. Ea 

considerado el gran profeta del acto gratuito, busc6 escribir 

a ciegas, dejándose llevar por lo personajes, sin un tema pre

concebido. Cont6, por ejemplo le historio de un paraje o de un 

paseo por un jerd!n. Propuso además: renunciar a la unidad de 

ecci6n; la novela circular, que tendría como centro cualquier 

punto, tema o personaje, y como unluerao une diversidad de ca

ras, y romper con le veroaimilltud:•Actltud absurda cuando ee 
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ha demostrado que la novela no representa la evocaci6n direc

ta v r1e1 de la realidad•. 23 

Al respecto Alb~rbe agrega quentarde o temprano la novele -

tendr6 que reflejar otros encantos más all6 de su apego a la 

veroeimili tud~ 24 

Tambi6n Gide eent!e obeesi6n por las implicaciones mora1es 

de le experiencia sensorial y crea una conatelaci6n de esce-

nas-imagen por lo que se le puede ubicar dentro de la novela -

lírica. 

Marcel Prouet (1871-1922) 

Con los lineamientos de la cr6nica, Prouet maneja la técnica 

introapectlva de composici6n en forma de roset6n. Desarrolla en 

ondas canc~ntrices sensaciones y recuerdos, y los cambios que -

ocasiona el peso del tlempo. 25 

Proust libr6 e la verosimilitud del apego a los hechas: 10 -

verdadero no importa, sino cómo se experimenta. En, ~ -

del ttemnp nerdirl~, el man6logo interior sugiere una verei6n -

poética de le novele, un punto de vista l!rico, independiente-

mente de que no todo acercamiento e la conciencia sea poético. 

23 
A. Gide, Lge mgnederos falsge. Gallimard, p. 236. 

24 R.M. Albér~e. Metamorfosis de la novele, p. 43. 
25 

cr. A. Amaros, MT!poa de camposici6n", en Introducc16n 
e la novela contempor6nea, p. 89. 
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Hermann Hease (1077-1962) 

Pera Heaae la novele ea una !!rica disfrazada, una v1ai6n 

metafórica, une textura de lm.§genee que impide el avance. I.,!! 

traduce el h~roe aimb6lico, al estilo de~· pleno tJu 

perfecciones poco comunes y de idees que mezcl~n el zoraae--

triemo y las idaas de Schapenhauer. Trabaj6 también al héroe 

dividido, que encarne una antítesis dentro de una misma pers.f!_ 

na (ser de la luz/ser de la eombra),o el desdoblamiento en -

dos personajes de uno mismo (Oemian/Emilio Sinclair). 

James Joyce (1882-19~1) 

Joyce, el innovador más radical de lea formas novelescas. 

Su mon6logo interior imita el fluir de le conciencia eiguie!!. 

do le esociecl6n de las idees (imagina -recuarde-piense) y el 

resultado es una secuencia aparentemente incoherente. Hace d.!!_ 

aeperecer le unidad de estilo, cada capítulo, o incluso cad~ 

párrafo varía en ritmo y en lenguaje. No hay historie, sino -

une serie de pensamientos abortadas, filigranas de lenguaje 

que mezclan la realidad con el mito, le épica con la lírica 

le burle. 

Virginia Woolf (1882-1941) 

Virginia Woof reduce la realidad a aspectos y perspectivas 

moment~neas. 5610 haV un tema posible: la vida en eu paso a 

·través de une sensibilidad. Le tarea del novelista ee tradu

cir esa composici6n eecurrldiza que al novelista cept6 en tal o 

cual ángulo¡ ese bombardeo de impresiones tumultuosas de lo -
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m6e variado. Miles de impresiones triviales, fentáaticas, agu

das y evanescentes que el escritor na tiene por qu~ embalsamar 

con un aire de probebilided. 26 

Frenz Kefka (1883-1924) 

En apariencia, lee reacciones de los personajes de Kafke no 

son normales; su mundo ea absurdo, como sucede en El castillo, 

El proceso y Le metamarfoe19. En su mundo nadie lleva un con-

trol real de lee cosas ni .nadie da fe de nada. Sin embargo sus 

obres retratan la realidad can grotesca verosimilitud, e manera 

de lupa hiperb6lica. Una de sus t~cnicae es eceverer en un pá

rrafo lo que desmiente con hechos en el siguiente. 

Aldaue Huxley (1894 - 1963) 

Huxley recoge de Prouet y Gide la idea de le musicelizaci6n 

de le novela a nivel estructural. Con transiciones, alternedeo, 

bruscas e intrigas paraleles, logra efectos contrapunt!eticos, 

casi antit~ticoe, por ejemplo, mientras uno asesine otro empu-

ja un cochecito de beb~. 

Williem Feulkner (1897-1962) 

Faulkner narra desde perspectivas casi cinematográficas. M~ 

neja una multiplicidad de planos y utiliza adverbios de duda -

seguidos de verbos en subjuntivo, para crear uno realidad ambl 

gua. Maneja un pasado hist6rico, otro pasado con rechaa, un P.! 

aado que acaba de pasar y el tiP.mpo presente. 

26 v. Woolf expone los aspectos de eu creaci6n en A Writer 1 e 
Oiary (1954) 1 cit. A. Amorée, Virginia hloolf: "El impreeionis
mo"1 en Introducci6n a la novela contemporánea, p. 227es. 

- 37-



Jean Paul Sartre (1905-

El existencialismo Fenomenol6gico de Sartre se basa en el 

concepto de que la existencia precede a la esencia. Su nove

le treta de explicar la existencia y su validez o absurdo. -

Su narrativa es una conciencia casi visceral que describe -

con una perspectiva obsesionante. El exterior se traneFaDma· 

en una existencia fragmentada y convierte a las seres huma--

nos en ~q, en objetos. A cada momento nos tiene atentos 

a nuestra faringe, a nuestra saliva y a su impresionismo ce-

rebral: 

De repente la cosa empez6 a moverse ante mis ojos, con 
unos movimientos ligeros e indecisos ( ••• ). Eso me deea-
gradaba ( ••• ), me preparaba par~ ver c6mo cada movimiento 
salía de la nada. 27 

Sus personajes están entre los 30 - 38 anos, en crisis -

existencial, en busca del desmoronamiento de la recibido y -

en aislamiento. Sus obras, ~' La edad de la raz6n, La 

muerte en el alma, etc. muestran imág~nes cama el hilo flo-

tante de la telarana. 

Lawrence ourrell (1912-

Durrell narra intrigas distintas en distintas novelas que 

sin embargo son una viai6n prismática de una misma historia, 

a la manera de lo propuesto por Gide,y que Durrell, con va-

riacionea, convierte en realidad. La suy3 es una tetralogía 

en la que, de novela a novela, hay una deFormaci6n y comple

m2ntaci6n. Cambia la causa ~ el efecto y centraliza a Juetine. 

---rr:---
J.P. Sartre, La náusea, p. 172. 
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Albert Cemue (1913-1960) 

El exietenclaliemo cristiano de Camua se interesa por 

el hombre que a pesar de saberse absurdo, desea construir. 

Su extranjero se siente aislado y diferente y es enjuicia

do por la gente que lo rodea,en una extraordinaria simili

tud 1deol6gica con El proceso, de Kafka; su Sialfo empuja 

eternamente hacia arriba la piedra que los dioses se entr~ 

tienen en empujar hacia abaja, mientras que ~~ pone 

en tela de juicio los valores de ateos y cristianos, para 

quedar e6lo el hombre. 

Une de las excelencias de su técnica es el diálogo man~ . 
legada, que se observa en La ce!de, En esta novela no sole 

ni una palabra de las labios del interlocutor. El exposi-

tor repite la pregunta que d~bemos suponer se le hizo y -

responde alternando enunciados interrogativos con declara

tivos. Camus salve las dificultades que orrece esta técni

ca, por ejemplo pare le descripción del ambiente y el ave!!. 

ce del tiempo, con freses como: Mire esto o lo otro, •¿oye 

las sirenas del puerto?", ~Va se marche? Diapénseme si lo 

re tuve algún rato: 28 

También en La caída utiliza la técnica de la arana so

bre ~l espejo.que consiste en envolver o involucrar a su -

28A. Camus. La caída, pp. 6 y 9, por citar algunas. 
•Análisis personales. 
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interlocutor e al lector en ~!tima instancia ) pasando del yo 

al nosotros. 

Cuando llega a decir "ho aquí lo que somos", ya le di -
vuelta al asunto y puedo decirle eua verdades ( ••• ), esta
mos en el mismo caldo. Sin embargo tengo una su~erioridad 
( ••• ). Mientras más me acuao máa derecho tengo a juzgarlos. 
AGn mejor, hago que se juzguen a a{ miamos( ••• ), por poca 
que busquemos en nuestra vida no nas faltarán ocasiones de 
asombrarnos y escandalizarnos e nosotras mismos.29 

Alaln Aobbe-Grillet C 1922-

Robbe-Grlllet es el gran maestra del Ngyveau Romen. En une 

serle de artículos considerados el manifiesto de este movimie~ 

to, preconiza que el arte reside en la forma y que lo importa.!! 

te no es la historie o loe personajes, sino las casas como pre 

eencia.Narra desde coordenadas imprecisas, con una t6cnlcn de 

fasclnaci6n, basada en la repeticl6n de escenas. Es un tipo de 

novele jeroglífico que ea preciso descifrar. Los hechos se pre 

sentan cama una simple e)(istencia de objetos descritos de m¡;m!!_ 

ra objetiva e impersonal y el hombre mismo aparece como una d9 

tontae objetas. Ea por esta tendencia que se csll rica a Aobbe 

Grlllet como novelista de las cosaa1 eln embargo, al leer por 

ejempla La celosía (con ayuda de cr!ticoe y estudiosos de su -

obro), una descubre una conciencia o protagonista invisible, 

el celosa, que siguiendo una trema policlecn, registra, siente 

y a veces relmagina cuanto pase a su alrededor. En lugar de h,,!! 

blar directamente de sospechas, se narra desde una mente tort.!:!. 

29~. P• 79. 
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rede1 por ejemplo cuando en La celosía vemos un brazo de mu

jer ceda vez m~s cerca del brazo del rival o un vehículo que 

ee detiene y una mujer que se inclina en la cabina del con-

ductor (¿para besarlo?). 

El Nouveau Reman abarca nombres como Butor, Sarraute, Me!_ 

gueri te Duras, Claude Simon, Claude Ollier, Samuel Beckett -

Robert Pinget, y presenta tres momentos: 30 

1. (19t.8-1956) Guando aún mantiene el equilibrio con las -

estructuras tradicionales. 

2. (1957-1959) El Npuveau Reman "puro", o etapa de experi-

mentas formales. 

3. (1960-1963) Cuando muchas de estas nav2las ya no son l~ 

gibles. 

En La doble muerte del profesor Dupont (1953), Robbe-Gri-.,. 

llet trabaja la novele policiaca y hace qua un policla, en -

Forma involuntaria cometa un asesinato que se habla intentado 

veinticuatro horas antes, el de su propio ~adre. 

Robbe-Grlllet ea el polo opuesto del mon6loga interior tr.2_ 

dicionel; pero un nonólaga1 en Gltima lnstancia,es su t~cnica. 31 

3o Leo Pallmann. Le 11 Nueva Novala" en Franela y en Iberaam~ 
rica, p. 99. ----,1. R. M. Alb~r~s. "Jeriacionea del mon6lago interior: 
¿qul~n habla?, en Metamorfgsie de le npvele, p .. 273 .. 
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El Nouveau Remen enfrente le realidad el significa

do, en une releci6n fenomenol6gica. Claude Simon, por 

ejemplo busca une imagen del mundo que lo abarque to

do. N. Serraute, Robbe-Grillet e incluso Butor inten-

taban, ceda uno e eu modo, evitar la continuidad -

siempre que fuera posible. El Nouveau Reman es un ex

perimenta colectiva hacia une novele fenomenol6g1ceo 
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5 

SURREALISMO V REALISMO MÁGICO 

El Surrealismo y el Realismo M6gica tienen suficientes PU!!. 

tas de contacto pera emparentar y suficientes diferencies pa

ra ser dos corrientes independientes. El primero, orefebrica

do, artificial y fraudulento¡ el eegunda 1 cotidiano y produc

to de le creencia popular. 

El Surrealismo forma parte de le vanguardia europea¡ apar~ 

ce deepuás de le Primera Guerra Mundial y tiene expresiones -

pl6aticee y literarias. Al principio parecía sólo la expresi6n 

icanoclaete de une aecta seguidora del anarquismo de Trlstán -

Tzer&; pero poca a paco eent6 raíces can Eluerd, Arag6n, Pic,!I_ 

sea, Chirlea, P~ret, Tenguy, Queneu. Para muchos reeult6 un -

intento fallido, pera para otras nunca ha muerto. 

Desde el Pri~er Manifiesta del Surrealismo, Andr~ areton, 

su aposto!, 1nst6 a sus seguidores e deaperter una 1meg1ne-

c16n que no temiera e le locura. De esta manera, ae recurri6 

a todo la esombrosa, convulso, arbitrario e inverosímil, 1/ si 

se le he tachado de prefabricado P.e porque su trayectoria se 

determin6 entes de existir expresiones art!aticas surreelie-

tea. 

Los surrealistas hicieron que loe muebles adquirieran fa

cul tad~e anímlcae y lo anímico se anquilosara.Unieren lo vivo 
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y lo muerto y hasta las flores del tapiz terminen por confun-

diree con lee huellas de loa roetroe, mientras que les patee y 

brezos de los sillones buscan ~•v~~iento. 

Pera Andr~ Breton los prop6sitos surrealistas de la pl~sti

ce y el lenguaje son loe miemos: rebelarse contra la rez6n, la 

16gice y lee leyes certeeianes; recobrar el mundo de la imegiri.!!. 

ci6n y la fantasía y rasca ter de lee tinieblas la vida de loa 

suenos, loa recuerdos y lee premoniciones. Breton exigía une 

eetética convuleiva vinculada con el Romantlclemo. Fue freudu--

lento en el sentido de que siempre estuvo regido por mecanismos 

te6ricoe inflexibles y cerebrales. 

Uno de los ejemplos de la narrativa eurreellete ea la novele 

NedJe, de Bretcn, donde se dari cite la locura, le fantae!a, los 

temores, los dibujos lnfentilee, les fatogref{ee y el lirismo. 

Loe dada!stes y loe aurreelistes recurren con frecuencia e -

le escriture eutomática,recomendada por Freud para tener acceso 

al inconeclente. Mediante la es.critura eutom6tica escriben en -

forme de torrente inconexa, infantil y con aeocieci6n libre de 

palebrse espontáneas¡ con anotaciones ain enlece ceueel. Pera -

Breton la escritura outomática no era un medio pare llagar a -~ 

la •luz psíquica•, sino une forme de ampliar le arbitrariedad. 

Breton invalide loa mátodoe 16gicoe del conocimiento y dice que 

no aer6 el miedo. a le locura lo que los obligue e bajar le ba.n._ 

dera de le imsginac16n. 
-44-



Freud aplicaba el método de le asociaci6n libre e las ideas 

morboeae, pera identificar le naturaleza del problema; pero -

loe eurreolistes convirtieron lo que s610 s:ra un medio en un fin 

en e!. 

La imagen más fuerte ea aquella que contiene el más alto 
grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en 
traducir el leng4eje práctico, sea debido e que lleva en e! 
una enorme dosis de contradicc16n; sea e cau3e de que uno -
de sus t&rminos esté curiosamente oculto¡ sea porque tras -
haber presentado le apariencia de ser sensacional se desa-
rrolle, después d~bilmente ••• sea porque de elle se derive 
une juet1ficaci6n formal irrisoria¡ sea porque pertenezca e 
la clase de imágenes alucinantes; sea porque preste de un -
modo m§e natural la máscara de lo abstracto e lo que ea con. 
creta; sea por todo lo contrario; sea porque implique la ne 
gac16n de alguna propiedad f!sica; sea porque d~ risa. 30 -

Loe surrealistas tambi~n siguieron con detenimiento el mee.!! 

ni amo onírico: 

-Transformar el contenido latente en manifiesto. 

-Creer une persone tomando rasgos de dos o m~e. 

-Utilizar una figure d~ndole el nombre de otra. 

-Emplear la figura y el nombre adecuados, pero colocfindole 

en le a1tuaci6n de otro protagonista. 

- Confundir lee pereonaa que participaron en una determina

da cuest16n. 

-Asociaciones arbitrarias. 

-Premoniciones. 

JO 
A. Breton, Manifiestos del surrealismo, p. 59u 
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Breton creía en 1a posible armonizaci6n pl6st1ca y 11 tara

rla entre eueno y vigilia, e1n deslindar sus 6mbitos respecti-

voa. Sueno y vigilia son lea dos cerea de une realidad total. 

El Surrealismo es un movimiento de proteste contra una cu,! 

tura racional y científica que desecha toda concepci6n m~gica. 

En este sentido es un retorno el Romanticismo, en tanto rom6n

ticoe son el espíritu convulsivo y el anarquismo. 

En cambio, hablar del Realismo Mágico en la Literatura es 

enfocar una cotidianidad de la cual brota lo sobrenatural. Es 

una miscelánea cultural que fusiona lo "real• con lee creen-

cies del pueblo. Lo maravilloso se vuelve real en le medida -

que ea aceptado como tal por el vulgo. Por ejemplo, Gonzalo -

Celarlo ha destacado 3 1.cómo en le concepc16n ceribene, la qu.!!_ 

me en le hoguera del llder negro de la 1nsurrecci6n de Hait{, 

Hackendel (inmortal, poseedor de poderes 11cantr6picos, capaz 

de transformarse en mosquito zumb6n, iguana verde, mariposa -

nocturna, perro o alcatraz), ea cBai un suceso irreal que co.n 

templan con indiferencia y sin escarmienta BUS partidarios, a 

sabiendas de que Heckandal aiguirá can ellos, metido en suB -

diafreces.32 

En este medida, le realidad •real" y la realidad mental 

san complementarias y vinculen al hombre con eu entorno. 

31 
G.C. El surrealismo v lo real maravilloso en Am~rica 1 p.53 

32 
u. A. Carpentier. El reino de este mundo, p. 65. 
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Le literatura del Realismo M'glco retoma la vigencia de la 

magia y le fe, y gire en terno al mito. Su método ea narrar -

como real el prodigio. 

Gon~elo Celarla también extrae de Cien anos de soledad, c_á 

mo Remedios la Bella es arrancada de los tendederos de ropa -

por un delicado vienta de luz que le eleva por ios cielos en

tre el deslumbrante aleteo de lee sAbanea.33 V vincula esta -

realidad con la visi6n maya-qulch~ del mundo en las Leyendas 

de Guatemala, de Miguel Angel Asturlas,y el nexo sentido por 

la colectividad entre la vida 

sin fronteras en Pedro P6remo. 

la muerte, y que Rulfo integre 

La correspondencia exacta entre la vide objetiva y le rea

lidad mental no tiene por qu6 eer un imperativo. En Cien anos 

de soledad, le gente cree en le cazuela de agua de los Buend!a 

que hirvi6 sin fuego durante media hora hasta evaporarse por

completo, y en la vereci dad de los naipe a de Pilar Ternera.El 

Reeliamo M6gico funde en une totalidad lo real concreto y la 

real imaginario; hace que convivan pereonajee corp6reoa con -

personajes m!tlcoa, lo posible y la imposible. El Realismo H! 
glco abarca na s6lo lo que se hace y dlce, sino tambián lo que 

le colectlvldod invente y cree recordar. Por m6a inveros!mil 

que resulte algo en le novela del Raallamo M&gico, proviene de 

la ftreelldad colectiva•. Su m~todo ea descubrir lo fent6atico 

en les creenctae~ 

33 G. Celar~a.~. P• 54, cr. G. Garc!a Mbquez. !U.!uJ... 
affos de ~ol•dad, pp. 203 y 204. 
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El Realismo M6gico no buses huir de la realidad, sino una ex

pan~16n hacia esferas m6s amplias que abarcan no s6lo las accio

nes, sino las fantas!ss, las creencias, los suenos del hombre y 

sus invenciones; se!, son une realidad los m~dicos fantasmas de 

Fernends de Carpio; lee levitaciones del padre Nicanor Reyna y -

la invisibilidad de Jos~ Arcadio Segundo, en el cuarto de Mel~u,!a 

des. 

El peruano Vargas Llosa., que tantas coase nos ha enseRedo sabre 

metodclog!e de le novele 1 dice.que el mecanismo del Realismo Mági

co es le ~pica, que •se gesta a partir dP. une amplia concepc16n de 

la realidad, tras la crgenlzeci6n coherente de sus m6lt1ples ele

mentos~ 34 

El Realismo Mégico presupone una fe; el mito presupone el pe!!. 

semienta de una colectividad, por ejemplo, si quisicramoe m1t1f1-

Cer la figure de un presidente tendr!emos que tomar en c.uenta lo 

qúe ·piensan de ~l sue.colaboredoree, sus b~neficisrioe, sus v!ct.!. 

~es y .hasta el más hu~ilde cargador o guarura de su s~quito. El -

pres1Qents sería entonce.e una fusi-6n. de concepciones, una amalga

me de idese vagas y concretas. 

Pereonejea de Cien anos de soledad. 
34 

. Cf. M. Vargas Llosa. •Novela prim~tivs y novele de creec16n 
en América Latine", en Reviste de le Unlygrsided de H6xicq, vol. 
XXIII, núm. 10, México, junio de 1969, PP• 31-32. 
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6 

LA FANTASÍA EN LA NOVELÍSTICA HISPANOAMERICANA 

Pera algunos autores a partir de 1930 y pare otros deepu6a 

de los cuarenta, la narrativa hispancamerlcana tuvo su primer 

momento espectacular, llevando e la cabeza a los novelistas -

argentinos Roberto Arlt v Eduardo Malles•, 

Carlos Onetti••. 

al uruguayo Juan 

En ese primer momento, la figure más reelevante ea MIGUEL 

ANGEL ASTURIAS (1899-1972), quien con El eeMgr presidente 

-novele dram&tica y ~pica, terminada en 1932, pero publicada 

hasta 1946-, de por primera vez el lenguaje la d1mensi6n ono

metop,yice de juego semántico. Asturias pea6 de lo real e lo 

maravilloso sin que se sintieran costuras grotescas. Ut1liz6 

contreposiclones (luz/noche, bien/mal, etc) e hizo que las -

palabras penetraren en un fondo m6gico, m!tico v primitivo. 

En 1949, Hpmbrea de ma!z lo coloc6 como primer!eime peraoneli 

dad de le novele, al mantener: realidad, leyendas y mentali-

ded maya en continua envidiable. Ea une de les obras m~e pu--

•son noveles de Arlt: El 1yguete~ (1927), Loe siete 
~ y¿Los lanzallamas (1931); El amor bruio (19J2)y ~l ~ora
~ 1933). De Mallea: Nocturno europeo 1934)1 Hie or e e 

una paai6n argentina ( 1935), e ciudad unto al rlo 1nm6vil -
(1936), Fiesta en noviembre 1938 , Le bah de B l ne o 
(1940), Tgdp verdgr oerecer~ (1941) y loe enemipqe del Alma -
( 1950). 

••De Onetti: ~ (1939), La vida breve (1950) y Lge adio .. 
..§..!U!.. ( 1954). ' 
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rea, a nu~etro juicio, dentro del Realismo Mágico: 

El Curandero y el Venado, pera que vos sep&a, eran ~l!. 
tices. Disparé contra el Venado y ultim~ al curandero -
porque eren una solo los dos, ántlcoe ( ••• ). Dende días 
lo andaba ranciando el Celietro; debe haberlo pereeguido 
hDy en le tarde por le quebrada y antes que lo alcanzara 
se le volv16 venado y de venado se vino corriendo s6lo a 
que yo le metiera el poetazo de escopeta. 35 

El virtuosismo ret6rico, dentro de le prosa poática, de A~ 

se muestre, por citar cualesquiera, en metárores como: 

Loe dedos le quedaron engusanedos de mocos•. le sali
da del sol de fuego blanco, que el ir subiendo regaba -
azogue de espejo sobre le líquida extenai6n.••J6 

En relato~ como Leyendas de Guatemala, El Alheladito, 

Myleta de tal, etc., Asturias entre y eale e voluntad en el 

embrujo de lea transformaciones. 

Otro de loa vanguardistas de esta primera genereci6n, y 

tsmbi'n de los máe deetscedoe,ee ALEJO CARPENTIER (1904 --

1980) posee un estilo cargado de contextos, siempre dispue.!!. 

to e darnos 1nrormeci6n acerca de esto o aquello, en eepe-

ciel como mua1c6logo. En el prólogo de El reino de este mun-

do, dice que lo real maravilloso americano surge de le ines

perada elterec16n de la realidad (el milagro). 

Cerpentier neci6 en Cuba pero, en eu juventud, cuando re~ 

sidi6 en Psr!a, conoc16 de cerca el Movimiento Surrealista, 

35H.A. Aeturiaa, "Venado de las Siete-Rozas, Cap. U!, en 
Hombree de maíz. 

36• En Hombres de maíz, •• En El papa verde. M.A. AeturiBs. 
Mi malar obra. Autoantoloq{e. México, Orgenlzec16n Editorial 
Novara. S.A. 1973, p. 81 y 131. 
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de all! eu amplio 1nter4e en el manejo de lo extraordinario. 

Pera Cerpentier, en América se dan ins6lites conjugacio-

nee en le realidad cultural; une suerte de concierto barroco 

-contraetee, contrapuntos, horror vacui, exuberancias, etc.-

En Loe pasos perdidos (viaje de un mueic6logo por el Dri

noco, en busca de primitivos instrumentos) detectamos un vi-2, 

je el fondo en!mico, al para!eo perdido original; es un cam.!. 

no en sentido inverso hacia loa motivos originelee de la --

existencia humana. 37 

Lo real maravilloso en Carpentier ea de toque africano, -

eurge de repente y vuelve de inmediato a la normalidad. Idel!, 

16gicamente es hijo de la Revolución francesa y de le Iluetr_! 

c16n -eetuvo once anos exiliado-, como puede verse en .ll...!!J:

glo de lee luces (cr6nica marginal de la Revolución Francesa 

en el Caribe), donde Victor Huguee vive la contredlcci6n de 

abolir le esclavitud e implantar la guillotina. 

Carpentier da pinceladas de nostalgia, tragedia y fente-

eía que exterioriza envueltas en ebetraccionea te6ricea y -

eepeculec1onee. Su t~cnice ea un continuo eublr y bajar¡ En 

El reino de este mundo,tan pronto lleven los negree le voz -

cantante como la lleven los aenoree; loe hombres conetruyen 

y destruyen, y en Los pesos perdidos narra incansablemente -

en forme objetiva, con capítulos enclclop~dicoe. 

31L. Pollmann."Carecteríeticaa generales de la novela 
abierta", en Le •Nueva Novela" en Francia e Iberoem4rlca, 
PP• 101 y102. 
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JOAO GUIMARAES ROSA (1908-1967) utiliza el mito en au Rea-

liema Mágica, con e!mbalos a le Jcyce, Prouet y Feulkner, en 

noveles como Grande SerUlo•Vgredas, que nos habla del deeie . .!:: 

to y la posesi6n dlab6lica. 

En 1950 aparece Le vida breve, de JUAN CARLOS ONETTI (1909) 

que 11 llama expresamente novele abierta por romper le ertic.!:!. 

laci6n del hilo tradicional de la acci6n. 

Onetti coloca sin aoluc16n de continuidad lee imágenes 
presentadas, tal como aparecen a la conciencie, unes junto 
a otras, o unes detr6e de otras, lo que tiene un efecto -
desorientador, ye que el principio se cree que cede vez se 
treta de une persone distinta. 38 

Luego las novelas de Dnetti se vuelven más caneecuentee, -
m&s unitsrtes y m4e pesimistas•, pero no nos detendremos en -

ellas porque el 1nter~a de este capítulo es la fantasía. 

ERNESTO SABATO ( 1911)oe ubica dentro de la literatura me

ter!sic~ y Albert Camus y otros eutoree,como Pollmann,lo 1de~ 

t1Picen como Exiatencielieta, aunque tien~ paralelos y dife--

renciea considerables con Sartre\ por ejemplo concede a le -

cerne el papel de puen1e, se consolide un lazo espiritual me-

diente un acto material; en cembio,Sertre califica de postura 

relsa que descanse le meno de]aemante en la mano del amado -

mientras que el espíritu sigue caminos diatintoa. También hay 

quienes dicen que el enfoque paico16gico de Sábato recuerda e 

les novelas de Oostoieveki, y comparen le decadencia de le el 

ja L. Pollmann, .Qi;¡ • .i;,U. p. 134. 
• il-E!,p~ y Tier~nadt!t son noveles de Onetti que con 111,!.. 

nor importancia preceden e La vida breve, luego vendrán:dos -
de sus principales novelas, Jil.._aetillero y Jyritecad6veres •. 
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te burguee!s rusa con las consecuenciss del peronismo. Las n.n. 

velas de S6bato, como ~l mismo lo ha dicho, retraten lo más -

obscuro de su ser; un mundo subterráneo, con escenarios fan--

t6sticoa y reacciones obsesivas tortuosas que lindan con la -

esquizofrenia, como en El t6nel(194S), donde se narra c6mo 

por qu~ un pintor asesine a le única mujer que entendi6 su 

pintura. Desde un concepto mágico-tel6rico del mundo, esta ".2. 

vele nos recuerde tambi~n e El extranj~ de Cemus, en el 

cual Meureault comete tembi6n un crimen y donde la mujer se -

llama tambl~n Mer!a. Respecto a la María de El tunel, leemos: 

Su mirada (lcomo la conoc!al) levantaba el puente leva
dizo que e veces tend!a entre nuestros espíritus; 39 

V cuando Mar!a se entrega a Hunter: 

IDios mío, no tengo fuerzas pare decir qu~ eeneeci6n de 
infinita soledad vaci6 mi elmel Sent! como si el 6ltimo 
barco que podía rescatarme de mi isla desierta paanra a lo 
lejos sin advertir mis senalee de d~semparo.40 

Luego, J~en Pablo, el pintor, sube a la hnblteci6n de Ma-

r!a a meterla. 

Para Sfibeto la mujer siempre introduce e loe personajes en 

la realidad mágica, como lea sucede e Marco e y e Martín en .§.2.· 

bre h~roee y tumbee, cuyo pensamiento fracase al enfrentarse 

con la mujer, y hace de esta historia una tragedia barroca 

(1951). Sue tremas son la soclolog!a de pasiones incestuosas, 

su técnica la confeei6n detallada. 
39s~beto, ~. p. 87 
4 ºIb1d.,p. 14a. 
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El segundo gran momento dentro de le narrativa latinoamer!. 

cene contempor~nee ea le aparici6n del Boom, cuando autores -

hispanoamericanos adquieren fema mundial. Pera unce, el Boom 

ea une genereci6n de narradores nacidos entre comienzos del -

siglo y fines de le segunda década; pare otros, s6lo lo inte-

gran autores que, hacia le década de loa cincuenta, eecribie-

ron en el exilio y lograron acaparar el merCedo europeo y es

tadouni denae. De cualquier manera, hay une preocupsc16n gene-

relizeds por innovar el lenguaje dominar les técnicos fran-

cesas y norteamericanas. 

JULIO CORTÁZAR (1914-1984) tradujo por ª"ºª a Poe y demoa-

tró conocer e fondo todos los secretos de la narrativa fent~.!!. 

tics. Domin6 también las técnicas de le narrativa inglesa, -

oriental y el Nouveau Roma~. Se caracteriza por su perfeccio

nismo formal ecl~ctlco y una vez que dominaba un estilo pesa

ba e otro; ein embargo, aparece constante en su abre un tipo 

de existencialismo en el cual las coesa 1nen1msdsa o lee ec--

cianea 1na1gn1f1cantea cobran importancia y dejan filtrar ---

esencias vitales que tocan fondo en le vide del hombre, me--

diente una memoria asociativa. Busca concentrarse en la lma--

gen pl6atica y que lea im&genee trabajen en favor dal aigno 

no del teme. Con frecuencia use el relato como al fueae una -

v1ai6n: 
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C ••• )deber6 trascurrir como esos suenos en los que el mar
gen de un acaecer trivial preeentimoe una carga m6s grave 
que no siempre BlCenzemoe B desentrenar ( ••• ), algo eef CD 
mo une arcilla elgniflcetive, un comienzo de modelado, coñ 
huelles de algo que quiz& sea colectivo, humano y no indi
vidual. 41 

Cort6zer dejl5 notes que ensenan su afielo • Para ~l la ate!?, 

c16n s8 capta mediante el desarrollo de elementos. Al ser le 

novele acumulativa, si se le compara con una pelea de box, d,!L 

be lograr le victoria por decis16n~ en tanto que el cuento le 

logra por knockout. Los temes se deben explotar por el ledo de 

le inteligencia y por el de le sensibilidad; hay que contrepu~ 

teer el.lirismo les definiciones pueriles de les cosas; en--

trelezer loe temes universales con loe cotidianos. El tema se

rA extraordinario en la medida que atraiga toda un sistema de 

relaciones canexea; una inmensa cantidad de acciones, entrevl-

eione~, sentimientos y h1eta idees que flotaban virtualmente 

en le memoria o en la senalbllidad. Tema extraordinario es --

pues aquel que aglutina una realidad infinitamente mda basta 

que su mere endcdota. Lo significativo no reside en el tema, 

eina en la que representa pare uno mismo. Un hecho ea aignlf,t 

catiVo cuando quiebra aus propios límites can une explosi6n -

de energía espiritual que ilumine con brusqueded. 42 

JUAN RULEO (1916-1966) es maestro en le econom!e del len-

guaje con met&fores muy plAstlcas e hiperbl511cae. Su narre---

41 J.C. Rayuela, Buenos Mires, 10e. ed. Editorial Sudameri
cana, pp. 452 y 454. 

42.Cf. Conferencies que impartió en Cuba, publicadas en Re 
vista Cae~L_de les Am~ricea , No. 6, julio 1970. La Habana. -
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c16n, aunque pretende imitar el lenguaje campesino y aunque 

parezca real, el conservar toda la musicalidad y frescura -

del habla rural, ea sumamente estilizada. 

Les anécdotas de Rulfo avanzan, como lo hec!a Faulkner, 

dosificando le informaci6n y lanz~ndonoe loa datos más im--

portantes en momentos inesperados, lo cual hace a veces --

coincidir con la mude del pronombre personal desde el cual 

narre. Sus estructures se sienten feulknerlenes y kefklsnae 

e le vez, sumidas en la antítesis vida/muerte y partiendo, 

como todo Realismo M6gico, del mito. 

En Pe.dro Pi!iramo narre en primera persona, pero mudando 

continuamente de narrador. Loe muertos cuentan d~ modo frag

mentarlo le historia de le familia de Juan Preciado; ee la -

cuenten e dl, pero no lo incluyen como interlocutor. Rulfo -

va de la narración directa y realismo e la evocación. Camele 

es un •infremundo•, un pueblo fantasma con murmullos y ecos. 

Va de lo cotidiano a lo fent6etico y cree une realidad on!-

rice en le que lo inveroe!mil deje de serlo. 

En cuento el manejo del tiempo y espacio, trebeje Rulf o 

tres niveles: h1et6rico (Camele en ruinas); evocación (lo -

que fue Camele) y subyacP.nte (diálogo en lee tumbas), en CD!!, 

tinue fluctuaci6n. 

GABRIEL GARCIA HARQUEZ (1918-) 1 como otros autores del 

R~aliemo H~glco, ineerte el mito en el contexto cotidiano y, 

como Onetti, con Santa Haría y Rulfo, con Camele, cree una 
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reg16n m!tice. Macando ea el escenario de casi todasaus n.e. 

velae (treefigurac16n de Arecateca (pueblecito mlnúscul~, 

entre el mar y la montana, donde naci6 García H6rquez y se 

cr16 al ledo de sus abuelos), coma el Condado de Voknepat~ 

phe recuerda la reg16n nortel'la del Mias1es1p1, donde Faul,!t

ner pes6 su infancia. 

Aracateca viv!a de mitos, fantasmas, soledad y nostalgia, 

fueron eetoe primeros ocho el'loe de su vida loa que García 

M6rquez reu1st16 con su 1msg1naci6n hasta traneformerloe en 

hechos 1ne611toe. Su t~cnice consiste en manejar une eepe--

ele de memoria colectiva que narra. Cign anoa de soledad es 

une totalidad que absorbe loe cuentos y noveles precedentes; 

retoma, por ejemplo, e varios personajes de Le ho1erasca y 

el neunto de El cgrgnel no tiene quien le escribe, como lo -

hizo Faulkner can· sus personajes. García H6rquez narre sobre 

dos ejes, el tiempo de su historie y loe plenos de la real1-

dad4~refleje e les pereunes concretas y a la sociedad, a. par

tir de ún núcleo, la estirpe de loa Buend!e. late t~cnlca de 

conrundir el destino da une comunidad con el de une femilla, 

le emple6 tambi~n en Le ho1areeca y en Loe funerales de Mamá 

~,y consiste en narrar todos los grandes acontecimien-

toe que viven los Buend{e en la hlatorie de Macando: su fun

deci6n, sus contactos con el mundo, sus transformaciones ur-

43 cr. M. Vargas Llosa García M~rguez: historia de un dei
.ll.lJU.¡¡. p. 496-497. 
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benes y sociales, sus guerrea, sus huelgas, sus matenzea, su 

ruina. Loe cien anae de Macando sintetizan el nacimiento, d,!!. 

serrallo, apogeo , decadencia y muerte de le mayar!a de lea 

saciedades del Tercer Mundo. Loe mitos y prejuicios sexuales 

figuran en le narrativa de Gerc!a M6rquez cama verdades ab.12, 

tivae, por ejemplo cuenda le basta e José Arcadio poner eo-

bre el mostrador su "masculinidad inveroe!mll" pare que lee 

mujeres de le tienda de Cetarina enloquezcan y acepten que -

él ea rife entre todas a diez pesos el m6mero. 44 Abarca loe 

cuatro plenos de lo imaginaria: lo mágico, lo m!tico-legend_!! 

ria, la milagroso y lo fant6stico, por ejemplo, artes secre

tes, hechas imaginarios vinculadas e un credo religioso, he

chos imaginarios que proceden de una realidad h1at6rica su--

blimede y pervertida hechos imaginarios puros que nacen de 

le 1nvenc16n gratuita. Su narrador está dentro del mundo na

rrado, fuera de él a en una posic16n intermedia y dudase. -

Respecta el punto de viste espacial: 1E.. y ~~~~~ indican -

que el narrador forme parte del mundo narrado¡ Q y !.l!.q_f!. in 

dlaan exterioridad,y tO, une colocaci6n ambigua. 5610 al fi

nal de Cien eng~ de egleded deecubrimae que hay un narrador-

pereoneje, Melqu!edea, alguien que va a desaparecer con lo -

narrado (sus manuscritos). Utiliza el tiempo circular: pesa

do, presente y futuro equidistan del narrador, quien puede -

44G.G.M. Q1en enae de sgledad, p. 84. 
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nombrar lo sucedido ~n cualesquiera de esos tiempos, con le 

siguiente eatructura circuler,vgr .. Del futuro el pesado: 

Muchos enes despu~e, frente el pelot6n de fusilamien
to, el coronel Aurellano Buend!e heb!a de recordar aque
lla tarde remota en que su padre lo llev6 e conocer el -
hielo. 45 

A partir de ese pesado remoto se sigue una releci6n cro

ncl6gica l!neel hasta el hecho futuro que heb{e sido colee.!!. 

do en la apertura del episodio, y así sucesivam~nte. 46 

MANUEL SCORZA (1928-1983) 

El peruana Scorze es maestro de la prosopopeya. Su na-

rreti va es una cr6n1ca que sigue la escuela faulkneriana, -

pero donde un traje puede exhalar y descender a le plaza; -

detenerse, consultar un longinee y enfilar hacia un caser6n; 

donde el aguardiente de culebra puede mal~consejar u Encar

naci6n L6pez, y donde, a pie o a caballo, la celebridad de 

una moneda puede recorrer ceeeríoe. Esta cosificeci6n pro

duce en el 6nimo del lector una perspectiva canductista de 

alejamiento, que, junto con anticipaciones de lo que suce

der6, loe agueroa y presagios, sumerge su narrativa en lo 

fe.ntéetico y lo meravilloao; que sin embargo transcurre en 

la realidad m6s indiscutible. 

Maneja tambl~n le enumeraci6n, le gradeci6n y otros re

cursos ret6ricos. Sus imágenes son excelentes: 

45 En el primer capítula de Cien anos de soledad. 
46 Respecto a todos lea canc~ptcs t~cnicos sobre Cien e~oo 

dg soledad cr. M. Vargas, ªLo real imaginario•, •El punto de -
vista espacial: loa mudas del narrador• y El punto de viste -
temporal: el tiempo circular, episodios que ee muerden la cola•, 
en García M5rqyez• Historia de un deicldlp, pp. 528-550. 
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Loa perros gemían sordamente entre ovejas que agoniza
ban con las cabezas volteadas hacia el miedo. 47 

Historia de Garebambo, el invisible ae adentra m6e que 

aus otras cuatro noveles en el Realismo Mágico, baste citar 

de ella cualquier párrafo: 

Los incr~dulos'chinchinoe comprobaron que Gsrabombo -
era transparente ( ••• ), y al quiere orinará sobre loe -
guerdiaa. !Creerán que está lloviendol 49 

Scorza ubica sus relatos en loe Andes Centrales y se in.!!. 

pire en las experiencias de los pequenos pueblos aislados, 

con la m1tificaci6n po6tica y ~pica de loa campesinos comu

neros e indígenas luchando por legitimar sus derechos. 

CARLOS FUENTES (1928- ) 1 nuestro novelista m6e le!do en 

el escenario internacional, insiste y profundiza en lee t~c

nices que desde Agustín Vánez y Jos~ Revueltas, introducen 

e le literatura mexicana en lee t6cnlcas experimentales me-

nejadee por Estados Unidos y Europa. 

El hecho de vivir en Inglaterra lo hizo conclente de le 

necesidad de hacer corresponder lee palabras con le reali

dad que se pretende expresar y que he revesado a loe signi· 

ficantes cotidienoe. 

En La reg16n máe transparente encontremosfragmentaa de -

conversaciones telef6nices, incoherentes pera nosotros; ---

47 M. Scorze, Redoble por Rencas, p. 21 
48 M. Scorza, Historia de Gerabembo el invisible, pp. 13 y 14. 

Le pentsbalede comprende, además de les dos novelas antes mencio
nadas, El Jinete insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del 
rel6mpego. 
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fragmentos de noticias period!sticae 1 propaganda, etc., al e.!!. 

tilo del grupo Tel guel ... •, colage de textos ineertedoe como in.! 

tent6neee. Hay también en eeta novele mon6logoe con tipos cur

slvoe y redondee, y como el fuere un informe ecol6gico del M~

xico negativo se paea de un ambiente a otro, ensayando ~l JiruL.:-

yeay Bpmen y le nueva narrativa en Ingl~e. 

Una nueve novela algo enacr6nica ( ••• ), adopta con trein 
ta o cuarenta anos de retraso t~cnicas literarias que los = 
pe!eee de lengua inglesa heb!an desarrollado en los anca 20 
y 30 como lenguaje formal del tiempo ( ••• ), Dos Paseos, --
Feulkner y D.H. Lawrence. 49 

En Le muerte de Artemlg Cr11z hay tres tipoa de narreci6n e 

partir de los pronombres personales: ~· para el monólogo; .!é.._ 

pera un narrador lndaterminado (" tG ya no eabráo: no conoce

r6a tu coraz6n abierto") y ~l, pare el narrador omnisciente. 

Tembián entrecruza tiempo y espacio en tres series: 1) Arte--

mio Cruz con un yo en presente 1 2)el tiempo L.u..t..u..r.a. pare indi

car la memoria inconsciente 1 que evoca momentos claveY 3)t1em

po pesado para determinantes hist6r1caa y eocielee en le vida 

de Artemlo Cruz. 

Oeapu~s de La muerte de Artem1 o Cruz, Fuentes fue traduci

do y encomiado1 aunque le cr{tlca ee~elabe une conruei6n deli

berada y un cierto amaneramiento estructural. Con...8J.lJ:.!t.entra 

en el terreno de lo fant&atico y aunque algunos han dicho que -

no ee del todo original, ea une excelente novela corte, eser,!. 

ta en 2a. persone y tiempo futuro (como Butor en Le madi fice ... -

•El grupo Tel Oyel comprende autores como Jean Thibaudeeu, 
Jeen Rlcerdou, Philippe Sollers, quienes yuKtaponcn fragmentos 
de textos o frasee inacebedae, eeperildoe por puntos auspenei
voe, espacios en blanco, n6meroa o idiogrcmes chi~os. 

49L. Pollmann, La •nueva novele" ~n Francia v en Iberoamár~ 
.Jtll• PP• 226 y 227. 
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~. escrita en 2e. pereona, en presente, pasado y futuro, 

con anticipaciones retroepeccionee), una prolepele que va 

descubriendo ritos m6gicos, fetichismos, reencarnec16n (qu.!. 

zA), desdoblamiento de la personalidad (quizá) y el aura. 

Le faceta experimental se continúa todavía en Zona segra· 

.9..g y Cambio de piel, en las que muestra inventiva verbal y 

su preocupeci6n por dominar las múltiples posibilidades de 

la lengua, hasta Terre Nostra, de gran complejidad y Le ce· 

beza de la hidra. 

GUILLERMO CABRERA INFANTE ( 1929- ), cubano, neclonell

zeda ingl~a, con extraordinario manejo del lenguaje, con -

repeticiones, diminutivos y efectoe tipográficos, como son: 

39 renglones de blen, blen ••• , sus figuras geomátricee, 

sus lletas de palabras que significan coses distintas a tr.!!. 

v~e del espejo, SO etc. 
mano/onam 
azar/raza 
aluda/adule 
otra/orto 
risa/asir 

D perepect1vesn6pticee•fent6sticaa: 51 

se par6, se puso de pie, se dobl6, se triplic6, ee -
telescopi6 hec!a arribe agigantándose en cada movimiento 
hasta llegar el cielo raso, puntal e tacho. 

V el dueno ee echic6, el ea que podía hacerlo todavía 
fue el hombre incre!blemente encogido, pulgarcito 

o meñique, el genio de lo botella al revés y 
ee fue haciende más y m'e chico, 

pequenc1 pequefH to, chir,riqui tic o 
hasta que se deaaparec16 por 

un agujero de ratones al 
fcndc-f o n d o-fondo 

un hoyo que 
empezaba 

con 

;~G. Cabrera Infante, Tres tristes tigrea, pp. 216r217 y3J2~ 
.!l!!.......ill· p. 209 
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El maneja del lenguaje de Cabrera Infante abre la inverosi

militud a une realidad peculiar, como puede eprecier9e en el -

ejempla anterior. 

MBBIQ VARGAS LLOSA (1936- ) es pura muchao quien marca el -.. 
punta de arranque del Boom (1962), con La ciudad de loe perros. 

Es un virtuosa del coamopoliemo literario, bajo una oupueata -

simplicidad estudiada. Ea un gran en9ayíeta y nas descifra en 

eue ensayos c6mo escribe ~1 y c6mo loa dem6s. Can frecuencia -

emplea la t~cnlce faulknerlena del narrador m6ltiple y se cine 

e la objetividad flaubertiana; reconoce e Flaubert como el gran 

maestra. Se nota en él, como le pasa a Cort6zar, cierta lnflue.!!. 

ele exiatenclelista. En ceda novela, Vargas Llosa busca nuevas 

poeibllidedce estructurales y eetil!sticaa. Siempre se he preo-

cupedo par co~fronter lo ficticia frente a lo real, como hace -

cuenda estudie e García M6rquez, Histgrla de yn deicldlg, donde 

·analiza, entre o-trae aspectos, lo real objetivo y lo real ima-

ginario, en Cien aMoa de soledad.y c6mo se transforman loa ma

terieleB del mundo real en ficc16n. Vargas Llosa as, por lo'

tanto, un novelista perfectamente compenetrado con el proceso 

de creeci6n del Realismo Mégico, de allS' nLleatro inter~s ·par -

mencionarla en eate capítulo. 

------
·otras obras de Cabrera Infante son: Así en le paz como en la 

.g,yg..t.U (cuentos) 1 Viste del amanecer en el tr6oico y La H abane -
pa¡g yn 1 nrt1ote dt funtp. 

Otrea obres de Vargas Llosa san: Los 1efee, La casa verde, -
Los cach·orroa, Cgnveraaci6n en La Catedral, Pantele6n y las vi el .. 
~. Le tia .Julia y e•l escribidor, Le guerra del fin del mun .. 

.!!Q.. e Historia de Meyta. 
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SALVADOR ELIZCNOO y la literatura onírica. 

Pare Elizondo la literatura senala un origen onírico. Di

ce que el primer novelista fue el primer hombre que narr6 un 

auet"io: 

Todo acto de creaci6n ea un intento de concretar un -
suena. El sueno se convie~te ea! en un método de ccmpoei
c16n literaria. No aludo con eato a esos intentos demoela 
do inmediatos que realizaron los surrealistas. Yo no pre= 
tendo que la literatura deba ser un arte destinado única
mente a materializar loe suenas. Creo más bien que la li
teratura es, en sí, la meter1alizaci6n de un sueno. El -
sueno es ese factor equis mediante el cual se plantea ese 
dicotomía característica del espíritu que, justamente, -
pretende tener una lucidez extremo>una lucidez que muchas 
veces no es suficiente pare distinguir la diferencia s~so
luta adatente mtre le realidad y la verdad. El viejo con-
flicto entre el verismo y el realismo• se vuelve gracias 
a, o por, le vocaci6n literaria une condic16n de le men-
talidad del artista. 52 

Pare Salvador Elizondo en el mundo del sueno ea dable ºº!!. 
templar, o vislumbrar, o concebir la verdad. 

Plantea romper, incluso, con le continuidad de eetilo; el 

empleo r!tmico de diversos c~ncnes o m6dulos del lenguaje y -

concibe eetiloe subordinados en loe diversos estratos de la -

nerraci6n.
53 

Pare 41 le univocidad del lenguaje es la aspiraci6n de todo 

eet1lo 1 y este univocidad no niega le 1maginaci6n. La imagina

ci~n ea le creaci6n de ideaa ant~riores a la formulaci6n de su 

.. En el Alpogao aacreta expresa en el terreno de la creeci6n 
literaria el conflicto veriemo/raaliemo. 

52. Diecinueve protagonietee de le literatura mexicana del 
a1gl3o3 xx, rg··1b? y.168. -

~·• P• lB3. 
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rerebeuf es quizá une de lee novelas más desconcertantes. 

Se ajuste e lee t~cnicas de la Nueva Novela, pero con un -

lenguaje de descripciones ópticas y oníricas. Es un relato 

anárquico y alucinante que presenta la muerte/amor en un -

mundo de hipnoeie, rito y tortura. Su estructura ea fragme!l 

teda y cíclica, recuerdo/olvido; lo cual crea un ceas tem

pDrQl y especial que se edifica mediante encuadres "cinem.!!. 

tográflcos: alejemiantae, acercamientos y escenas en dife

rentes planos(long shot, f'ull ehot, clase up). 

V se 'han quedado en "el tintero", novelistas de la talla 

de Mario Benedetti (1920), r.on La tregua, El cumpleenoe de 

.Juan Angel, etc~ el chileno Jos~ Donoso (1925), con .f!....!..!!.-
!l!!!' sin límites o El 1erd!n de al ledo, quien busca incesa~ 

temente le ruptura con le tradición formal e incursiona en 

lo grotesca¡ Sergio Fernández (1926), con Loe peses, pare -

qui~n narrar es une alquimia que prene lo 1neuetenclal y -

tensa los hilos del relato. Extraordinario erudito, poaee-

dor de une proas precioeiets, con escenas hechas a bsee de 

sensacionee; un novelista que sugiere sin narrar del todo, 

como atisbos inepreeebles y vagos; Elena Ponistowska y su -

fantástico relato de la tercera reencarnac16n de Jeauee Pe-

lancares 1 mujer del pueblo, que hable can los muertas, cree 

en El maligno y en los milagros del Santa NlHo de Atoche, -
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hechos narradas con gran apertura hacia lo fantástico en -

Hasta no vgrte Jes6s mío•, o el vanguardista argentino Ma

nuel Puig (1932), con..D.g_guitaa Pintadas, El beso de la mu

jer ere"a o Maldic16n eterna e quien lee estas páginas, -

obres en les que utiliza e1 montaje, el fluir de le con~--

clencle, etc. 

• Otras obres de E. Ponletowske son: Le noche de Tlatelolco, 
Qyerido Diegg. te abraza guiela y Fuerte es el silencio, que ae 
aparten de le prosa fantéstica. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Partiendo de la relac16n entre lee diferentes 

t4cntcae de le novele, presentadas en el Merca Te! 

rico, SE PRESUME QUE ES POSIBLE CREAR UNA NOVELA -

INVEROSÍMIL EXTRAPOLANDO LA MECÁNICA DE LOO SUEÑOS 

AL DISCURSO LITERARIO. 



METODOLOGÍA DE UrlA HIPOTÉTICA NOVELA INVEROSÍMIL 

En este capítulo se pretende conceptuelizar une Novela In

veroa!mil 1 indicar el proceder y algunas posiblea t~cnicas a 

emplear, entendiendo por ~ el proy2cto intelectual que -

coordine un conjunto de técnicas y la ~ como etapas op~ 

racionales unidas a elementos prácticos concretae, adaptados 

e un fin. Ea, por lo tanto, un bosquejo previo e la realize-

ci6n de una novela que no se he escrito (explicac16n de conJ2. 

turas) y a6lo busca establecer vínculos, conexiones y cualid!!,. 

des de le Novele Inverosímil can la extrepolaci6n de la mec&

nice de loe suenos al dlecurea literario. 

Una rápida aelecci6n de hechos relevantes nos muestra que 

se tiene en mente una narrativa que no rinda culto al obliga

do poait1v1emo 16g1co.• Se planeen 1nveroe1militudea que in

volucren treme y estructure a le vez. Respecto e le trema, C.!!, 

de imagen se trabajaría sobre le base de causa-efecto. Ee de

cir1 sería una novela behsvlorista que mostrara al lector un 

cierto comportamiento visible (sin importar si ea verosímil o 

na) 1 besado en el discurrir inconsciente. La imagen sería el 

•Inveatlgar loe fen6menoe a trav~e de indicadores medlblee. 
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efecto inverosímil y la cause las motivaciones ocultas, cada 

vez menos obvias en el discurso narrativo. Le treme eer!a un 

conjunto de sucesos aparentemente incoherentes¡ un gui6n fo.!. 

medo par un sinfín de hilos simb6licos; una urdimbre del li

bre fluir de la conciencia, e la manera de Jayce, pero con -

efectos impresionistas (las cosas son como se perciben, la -

vide en su paso a trav~s de una sensibilidad). Le imagen li

teraria (signa) ectuar!a coma un estímulo que nos hería pen

sar en otro alga, por ejemplo, une alberca con aguo caliente 

que nos remita a un •caldito de gentes•. Dependiendo de loe 

contextoB (hilas) habría que buscar, quiz&, el significado -

de un cuerpo trunco, sin viecerae en el abdomen, con une ca

beza, inverosímilmente parlante. 

Todo discurriría en forme •tmposible•, no por capricho, -

sino como expene16n de la realidad interior. Hablando .!..!!.!:!. -

.!!!l!!.!:!. podría descrlblrae une escalera desde cuya cima se es

tire la meno pare atrapar un pedacito de trapo en une ciudad 

distante, con inveroa!mil proximidad. 

En cuento e la eatructuraY compoe1ci6n, se buscarían elg

nificantea mim~ticas stre!das par un •efecto de imán• que -

concentre todo lo útil pera manifestar grandes acciones, co

mo seducir, atemorizar, etc. Se propone (aunque pueden haber 

otras estructures) una ermez6n en forme de embuda, remolina 

o espiral, con un personaje central, cuya mente eer!e le re

z6n de todas las inveroeimilitudas, y el reato, agentes !de~ 
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tlficadoe por lo que hacen y no por qui~nee son (importantes 

e61o por la esfera de acciones en que participan), sometidos 

por entera a la notaci6n cardinal, sea "relac16n incestuosa,, 

•deseo•, etc.(agentee de tal o cual representaci6n). 

Un juego de economía del lenguaje, por medio de etm6sferas: 

miedo, ira, euforia; de fr!o, silencio, etc. Par ejemplo, e!_ 

bemoe que toda persona tiene miedo, buscaremos tan e6lo con 

qu~ escenas materializarlo en nuestra historie. Toda imagen 

y diAlogo actuaría en funci6n de la atm6sfera que representa. 

Indicios con cat6lie1e -funciones aparentemente par6s1tae-, 

que se Bglomeren en torno e un nudo. 

Le t~cnica retomaría, si se quiere, loe diálogos entre -

vivos y muertos, como lo hizo Rulfo, y las ceras de loa •pe.!:_ 

sonajee• (agentes) se convertirían en le de otro, sin asombro 

de nadie. Se piensa en un factible intercambio de roles, no.!!!. 

bree y lugares; libertades que haeta ahora no se ha tomado -

la novela. V esto implica tambi'n el don de la ubicuidad 

(ester presente en varice sitios o la vez). El personaje ce.!!. 

tral se deslizaría de un tiempo a otro, de un luger e otra -

en le misma secuencia, sin cohibirse porque la treneici6n r.!_. 

sulte incoherente. Le ~cz narrativa podr!a tener cualquier -

edad, identificable e6lo por la forme de expresi6n y perspe.!?., 

tives en su discurso, coma lo hizo Mercal Prust. 

La imagen literaria estar!a al servicio de la analogía, -

entronizando el campo del simbolismo; par ejemplo, al campa-
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rar diferentes mitos, L~vl-Strauss demostré con sus an6lisis 

de la estructura del mito, que muchos s6lo eren variantes si,!! 

bÓlicaa de uno. A•lgunae parrafadas de esta supuesta Novela 

InverOe!mil se nutrirían de hechos cotidianos, pare luego de_!!. 

pegar sin trans1c16n lógica hacia lo fent&stlco. 

Se buscaría magnificar la presencia omnipotente de los ob

jetos en nuestra percepci6n, como lo hizo Sartre, une corbata 

azul que pasa escandalosamente al violeta¡ explorar arqueti-

pos absurdos, como loe eenores de El Castillo, en Kafka 1 -o -

perspectivea obsesivaa 1 como las de Robbe-Grillet. 

Se podría, en algunas partes, incursionar en pesadillas, -

como lo hizo el Surrealismo, o contar alucinaciones, como los 

románticos (incluyendo escenas de terror), con la 6nica rea-

ponaabilidad de aprehender una realidad íntima, sin fronteras 

con la realidad exterior. 

La Novela Inveros!mil que se propone parte de una idee al,!! 

ple: loe eet!muloe externos que se reciben se comparan con el 

material que se tiene archivado en el cerebro. Este confronte

c16n crea, a su vez, imágenes fant6sticas 1 qua tambi~n se ar

chivan -producto de las posibilidades de asociac16n-. Si ee 

eliminaren, hlpot~ticemente, los apertedce del cerebro, el rs._ 

sultado eer!a un continuo de lm~genee sin claalficeci6n ni 

dlet1nc16n entre realidad "real• y •realidad interne•. Im~ge

nes preciosos e disposic16n del novelista. V volvemos con es

to al suena eurreallete de fusionar el sueno y la realidad. 

_,,_ 



¿Por quá meternos otra vez en el campo de loe euenoe? No se 

trate de una idee original, pero, subrayamos, no ee treta de -

contar suenos, sino de trasladar la estructure del sueno el --

discurso narrativo. 

Ojune Barnee dijo: •s610 loa suenos tienen el pigmento de -

la realidad•. 54s1 extrepolamoa la mecánica del discurso oníri

co, contaremos con tiempo y espacio m6viles; con metamorfosis 

momentáneas de personajes que, en equis momento, aparecen con 

un cuerpo físico ajeno al que ee le dio en un principio. 

Este m~todo crea enormes posibilidades de expresi6n y tem-

bi~n grandes problemas, por ejemplo, lcómo hacer pera que el -

lector identifique que aparentes personajes independientes son 

uno solo?, etc. 

Se propone contar le historia que sea, con une secuencie t!!. 

m6tice y no cronol6gice 1 con personajes que permuten su papel 

y su lugar en le secuencie; respetuosas s6lo a le unidad de -

acc16n. Permutes que obedecen e une n16gice peicol6gice", con 

1m6genee entlclpetoriee y retroepectivee que marcharían el -

rl tmo de cualquier secuencie normal, entrelazándose. Se podría 

utilizar tambi~n imágenes probables, como lo hace la novele p.e_ 

11ciece, en lee cueles ee ve una hip6teeis de los posibles a-

conteceres, de cómo eucedi6 el crimen, etc. ~l discurso mismo 

eer!a una alegoría, y mediante este prisma, lograr un perfil 

54 En El bosque de la noche, p. 102. 
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pe1col6g1co. 

Joeeph Conred dlr{e que la novela debe armonizar el Universo, 

retraer lo ex6tico y lo fant~atico, y envolverlo todo en una at

m6afera adecuada de •realidad"· No importe si pare ello tenemos 

necesidad de hablar de aquella mujer cuyo dibujo del tapiz ee le 

impregnó en el rostro hasta conFundlr su cara con el estampado 

(Surrealismo); o de una Muleta de Tal que escapa en el barco que 

d1buj6 en le pared (Realismo M&gica); o de un intestino que ese~ 

pe por el ano, a manera de serpiente que repta (Novela Inverosí

mil). Le inverosimilitud en le narrativa confiere libertad, y -

une poe1b1lidad es EL SUERO COMO MÉTODO DE COMPOSICIÓN LITERARIA. 

Se propone una hipot6ttce novela•maldita; con hechos eecanda

loeos, prohibidos y sin censure. 

El sueno exige de noaotros una inmunidad culpBblc. No hay 
ni uno solo de nosotros que, provisto de un incognito eterno, 
sin una huelle dactilar que cotejar con nuestra alma, no co
metiera violeci6n, aeesineto y todas lee abominaciones.SS 

La novelo Inveros!mil se nutrir!e de regresiones, inces-

tos y tabúes, etc. Lé noche lnvedir!e al día y se esteblecer!a 

un orden m6s acorde a nuestra raz6n. 

Sería ~eta, une novele enigma, que obligue a aguz3r la per-

cepci6n para captar accio~ee distributivas ( remiten a un acto 

complementarlo), o indicios (funciones integradores de un todo), 

donde, como en los dibujos animados (caricaturas), todo es pos.!. 

ble y permitido. Una novele lmp6dica e hlperb6lice. 

55ojuna Barnee, ..I.e.!.!!.,, p. 104. 
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CUADRO COMPARATIVO 

SURREALISMO REALISMO HAGICO NOVELA INVEROSIHIL 

•Fuerza le eparic16n de lo •Inserte el mi to en le realidad. •Ellmine las claeificecio-
absurdo. de las lmligenee mentales. 
•se de en el contexto de .. •Su contexto es Am~rica hiperb6 •Nacería en un contexto de 
une Europa cient!rtca. lice. - re ali dad unl ve real. 
•El producto resul tente es •El producto es una mentalidad •El producto ea une reaU-
un engendro. mágica. dad subconsciente. 
•Mecánica: conciliar ele-- •Mecánica: Mezclar lo cot1dieno •Mecánica:extrepoler le re 
mentas contrarios o diepe- con creencias fant&eticea. t6rice del sueno. -
rea. 
• Aventuro imaginativa. •Aventura colectiva. •Aventura individual. 

1 

~ 
1 

•se manifiesta como imagen •Se manifiesta a nivel superstl •se manifieste como in\agen 
pUstica, •visual•. ci6n. - mental. 
•Eche a volar la imagina-- •Recopila y recrea. •Aflora imágenes inconecien 
ci6n. tes y subconscientes. -
•Violenta encuentros lrre.!. •concilia la fantasía con la -- •Mezcla realidad inconscie!!. 
les realidad. te con realidad •real•. 
•Es une s!ntesis. • Es un encuentro arquetípico. • Es una alegoría. 
•Los p2rsonajes son entes •Loe personajes san entes m!ti- •Lee personajes son entes .. 
fant&sticas. coa. psicol6gicos. 
•Ejemplo de personaje: •Ejemplo de personaje: el na--- •Ejemplo de personaje: 
ser con cabeza y torea de husl. el padre castrador. 
pez y piernas de mujer. 
•campo ideal: la pintura. •campo ideal: la leyenda. •Campo ideal: el suei'lo. 
•Junte elementos vercs!mi- •combine lo maravilloso y lo ve 'Hece verosímil lo inveros.!. 
les dispares pera legrar - ros!mil. - mil. 
algo inverosímil. 



Le novele ea el lugar en el cual la imeginaci6n puede -
explotar cama en un suena ••• , la novele puede liberarse del 
imperativo aparentemente ineluctable de le inveroaimilitud.56 

Los•navelletee madievalee•opineban que le mejor manera de 

conciliar lo lns6lita con lo común ere situar le historia en 

un pesado remoto -queda al gusto del escritor-, pero resulte 

c6mado para la MECÁNICA OCL SUEÑO narrar en tiempo prea~nte, a 

en copret~rito: "agarra el cuchillo y grito•, o•el dragón esta

ba all!•. Vendr!a bien un estilo panor6mico, con visi6n desde 

afuere, en el cual el narrador e6lo describiera lo que ve y oye, 

sin acceso e ninguna conciencia. 

56
M. Kundera, •Le llamada del sueno•, en El arte de le nove

...l.a.• Cap. B, pp. 21 y 22. 
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CONCLUSIDNES 

Aunque el presente trabajo no se accmpaf"le de una Novela In

veros!mil, que eer!e la comprobec16n m6e id1foea de que la hip§. 

tesis suetentada puede ser llevada a le realidad, no se 11mit6 

e describir e idear por simple 1nepireci6n; se analizaron les 

técnicas literarias compatibles con le Novele Inver6sim11j se 

enssy6, por separado, el comportamiento de le metodolog!a pro

puesta y se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Son inGtiles les teorías literarias si no se traducen en 

une pr6ctice. Teorizar sobre le eetructura y metodalog{e de -

une novele' que e~n no se escribe, la coloca en la misma poe1-

ci6n de desventaja que tuvo en su tiempo el Su1·realisma. Uno 

siente que falte una evaluec16n demostrativa, una verificación. 

- Loe valorea estáticoe son s6lo una aprecieci6n subjetiva. 

Una evaluec16n inmediata de le Novela Inveroa!mil qua se prop,g_ 

ne a6lo podr!a eubordinaree al poco o mucho inter~e que dee-

pierte, y esto abarca tambián el riesgo de que no se le encue.!!. 

tre un sentido~ ea decir, una simple lectura de la teoría hace 

que se pierde la objetividad. 

- Toda novela parte de una concepc16n, pero ee incuba, el 

principio con sentimientos confusos. Se empieza a escribir por 

~n impulsa convencional que implica estudio de caracteres, me-
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durac16n de ideas y de sentimientos. Según la ret6r1ca cl6sica, 

la historie depende de la ~ (acci6n de encontrar, don -

de la invenc16n) y el discursa de la dispositio (caloceci6n, -

orden y distribuci6n). 

- A cada novelista le incumbe la res~onsabilided de hallar 

su prupla t~cnica, sin embargo, las conquistas t~cnicas son -

acumulativas; hacen m6s amplias les posibilidades de gtras na

rradores, como al se pasaran de ~ano en mano un cubo de agua -

cada vez m&e lleno. 

- De acurdo con lo ~. el novelista no cuenta con pe

los y puntee, aunque realiza un pillaje constante de todo lo 

que est& el alcance de su sensibilidad. Se sirve sin escrúpu

los de la "realidad" de sus vivencias (lo que le sucede e fl 

y lo que capta del mundo que le rodea), pero localiza, selec

cione y privilegia hechos que le atraen. Na le importe le eK

periencia vivida coma dato de realidad, sino por su atractivo. 

El resorte inadvertido del novelista es le necesidad de que 

alguien sienta y vea cama 11 sinti6 y vio. La novela ea por lo 

tanto una eKprea16n s1mb6lica que abares todo tipo de sustitu

ciones. 

-Le inverosimilitud es aceptada en le literatura cuando el 

relato ha creado une atm6sfera de •realidad propia", por ejem

plo, se puede reencarnar el se da por hecho que existe la ree.n. 

cernaci6n. Los milagros son creíbles si se admite que los hay, 

y los muertos pueden actuar si se concibe un más ell6 donde hl!, 
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bitan laa almas. Loa problemas de llevar la realidad a la ".2. 

vela son problemas de v1ei6n. Lo real depende de lo que se -

ve, y lo que se ve depende de un sistema focal variable. 

Le novela tradicional ordenaba, a su juicio, la realidad 

del conjunto de modo impecable, pero Virginia Woolf se ence.!: 

g6 de demostrar que las impresiones que regifltramos son de -

diversa Índole y peso(intelectual y moral)¡pera elle la co.n 

ciencia alberga imprecisiones aparentemente il6gicae. Ve Bal

zec enfrentaba problemas de encuadre, composición y perepecti 

va cuendQ con sólo tres pinceladas: un rasgo del rostro, la 

poeici6n del cuerpo y de los pies, nos daba un excelente re

trato. Oickens demostró, por ou parte c6mo se maneje con 

maestría personajes plenos que resumen en una oración dos o 

tres facetas de une personalidad. Seg6n Flaubert un ejercicio 

de abatracci6n eficaz de le realidad sería obaervar un fuego 

ardiendo hasta que pera nosotros no se pereciere a ningún --

otro fuego. 

- En cierta medida la narrativa decimon6nice coartó lee ~ 

libertades expresivas que ye heb!a alcanzado la 1Meg1nect6n 

en poemas y en libros de ceballer!a. El positlviam~ casi en

terró a la rantaa!a¡ pero luego aparece un Hermenn Hesse que 

crea efectos po~ticos desplez&ndonoa de imagen en imagen has

ta lograr una intensidad eapec!fica. Logr6 congelar el tiempo, 

que ria ocurrieran hechas. De pronto abandona todo realismo p~ 
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re entrar en catara1e lÚdicaa, donde, par ejemplo, lea notae 

mueicalee adquirían formes concretas. Un Jean Peul Sartre -

describe movimientos que maduran en cámara lente, como pre-

eencia obsesionante del mundo exterior. Harcel Pruet preaen-

te recuerdas e manera de impresiones en desorden; un conjunto 

de imágenes caleidoacópicas en las cuales desfilen distintas 

~paces de le vida del personaje y teje los pensamientos a ni

vel insomnio o eemisueno. Joyce maneja el fluir de la cancie~ 

ele e treváe de la asociaci6n libre, y loe artíflsis del man! 

lago interior buscan trasmitir la realidad mental aún calien

te. raulkner dosifica la informeci6n de manera que no se en-

tienda del todo ninguno de los capítulos hasta llegar al rinal. 

~aurence Ourrel hace de la novele une pletarorma giratoria de 

perspectivas. Kerke nos trae le t6cnice de lo grotesco y absur-

do, por ejemplo cuando convierte a un hambre en escarabajo. -

Andr~ Gide nos propone la desspar1c16n del tema, dejarse lle-

ver por los personajes y tratar de renunciar a le unidad de -

ecc16n. Robbe-Grillet trasforme el leit motive en obees16n, -

reviviendo sin cesar une misma i~egen. Le Nueve Novele reafi~ 

me el valor de la intriga y plantea le narrativa como un -~

Jeroglífico e descifrar. Salvador Ellzondo reproduce al infi

nito une misma imagen, generalmente por reflejo y retrato ••• 

- V podríamos seguir así, citando t~cnicaa de diferentes 

autores que han dado aire a la novela, lo importante ~e que 

están allí y e~ puede experimentar con ellas. Hasta confiar -
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en uno mismo como escritor, uno debe pesar ef'los ejercitando tB,. 

des lee t~cnicee que conozca. Cuando uno na está seguro de h.!!, 

bar trasmitido una imagen debe tirotear todo el blanco, como 

dijo a1gune vez Ourrell. 5610 las demasiado inexpertos no ee 

preocupen por problemas t~cnicoa. Al principio uno escribe -

pare uno, pero s6lo se está satisfecho cuando significa algo 

pare atrae personas. Hay que eer inetroapectivo y "ver" para 

re estudiar y treemltlr una emoc16n. El arte de narrar ea P.!!. 

ner a runcloner les entenas, captar y despuée recrear. 

Tembi'n Durrell dijo (en El oficio de escritor) que nadie 

puede elaborar un eetilo conscientemente; se obtiene une eme.!. 

gema de todo lo que se ha robado. 

- La Novele Inveroe!mil que se preeent6 ea por lo tanto eA 
lo una red ps1col6gica e trav~e de le cual pasarán escenas. -

No se dio un paradigma, una liste de obligaciones, sino un ª.!!. 

pejiamo de estructure. Se jug6 con un alto grado de impreciai.!!. 

nea, e prop6eito, como si el olvido de rasgos fuera indiferen

te, para dar una apertura al infinito de lee poeibilidedee de 

le Novela Inveroe!mil , e travéa de múltiples entradea. Se ad

vertir& que ee pueden movilizar loe c6digca dados e incluso 

perderse de viste muchos aspectos del punto de partida. 

-Le Novele Inveros!mil que se propone es e6lo un texto eser.!, 

blble, eGn sin hacer, no plastificada y sJn estilo, pero de --

cualquier manera es un acceso inductivo, une perspectiva abie!., 

ta. 
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No se pudo trebejar a le par de la tesis una novela muestra 

que contemplare hasta el Último detalle, por motivos obvios. 

De igual manera se evit6 estructurar demasiado, lo cual ele.!! 

euraría la riqueza de la Novele Inverosímil. Se buac6 s6lo di-

bujar un espacio. 

Esperemos que se haya captado que se propuso escribir un -

texto continuamente quebrado, sin consideraciones a le 16gica 

y con interrupciones que instalaban deeplazamientoe en un t1e.!!!. 

po m!tico; ea decir, digresiones regidas por un c6digo herme-

n~utlco, de acuerdo a la e1gnificaci6n que le da Rolend Bar--

thes en fil• 57 

- Creemos que con este trabajo se logr6 volver e loe or!

genea miemos de le literatura e intentar aportar algo, modes

to, sin duda, e le t~cnice novel!etica. 

-61-



BIBLIOGRAFÍA 

ALBfREs, Ren~: Metemqrfgeie de le ngygla. Madrid, 

Teurue Ediciones, S.A., 19?1. 

ALONSO MARTÍN: Ciencia del lengua je y arte del e e ti 

!g; teor!e y eln6pels. M'xlco, Aguiler, S.A. de Edici.!!, 

nea, 1990. 

Redecc16n, an611a1o y ortogrefíe. 

9e. ed. H'xlco, Aguilar, S.A. de Ediciones, 1974. 

ALLOTT, Miriem: Loa novelietea y la novele. Barce

lona, Selx Barral, S.A. 1966 (Biblioteca Breve). 

AHDROS, Andr~e: Introducc16n e le novela contemporA 

.!li:..§• Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1974. 

ARISTcf'TELES: Le po~tice (Vera. Gerc!e Bacca, Juan 

David). H~xlco, Editores Mexicanos Unidos, 1965. 

ASTURIAS, Miguel Angel: Hgmbres de maf~. Buenos 

Airee, Editorial Losada, 1955. 

Hi melar obre; Autoantolo-

g!e. M~xico, Organizac16n Editorial Novare, S.A., 

1973. 

BALZAC, Honorato de: La piel de zapa. Máxico, Ed.!. 

torlal Porrúa, 1969 ("Sepan cuantoa ••• •). 

- 82 -



BARTHES, Rolend; Tzveten Todorov y otros: An~lieis 

eetructyral del releto CTr. Beatriz Oorriote) 4a. ed. 

Hdxico, Tiempo Contemporáneo, S.R.L., 1974. 

: .u¡. 2a.ed. H6xico, Siglo Vein

tiuno Editores, S.A., 1980. 

BAZÁN LEVV, Jos~: C6mo leer narraciones. Hdxlco, 

Prog. Nac. Form. Profrs., ANUIES, 1973. 

BONET, Cermelo H.: Le t~cnice literaria y sus pro

blemea. Argentina, Nave S.A. 1 1965 (Compendios No

va de In1c1ec16n Culturel,10 ). 

BOURNEUF, Ronald y R6al Quellet: La novele CTr. E. 

Sulle). Barcelona, Ariel, S.A., 1975 (Col. Letras e 

ideas, Instrumente, 9). 

BRETON, Andr6: Henifieatoa del aurrealiamg CTr. AA 

drls Bosch). Madrid, Editorial Guadarrema, 1969. 

Ned Je (Tr. Aguet1 Sartre). 2a. H! 

xico, Joequ!n Hortiz, 1967. 

BUTDR, Michel: ~gbr1 literatyra¡ estudios y conte

rencies (Tr. C.Pujol) Barcelona, Seix Barro!, S.A., 

1967, vals. I y II (Colecc16n ensayo, Biblioteca BrJ!. 

ve). 

Le mgdificeci6n CTr. Alberto Sant) -

Buenos Airee, Compen!a General Febril Editora, 1961 

(Col. Anaquel). 

-63-



CARBALLO, Emmenuel: Diecinueve protagonietea de le 

11 tereture mexicana del siglo XX. Hdxico, Empres es -

Editorielee, s. A., 1965. 

CARPENTIER, Alejo: El reino de este mundo. Hdxico, 

CompeM!a General de Ediciones, 1969. 

Problemática de le actual novele 

latinoamericana. UNAH, Dir. Grel. Dir. Cult. Depto. 

Humanidades. (Material de Lectura, Serie Ensayo). 

CELORIO, Gonzalo: El surrealismo y lo reel-merevi-

lloeo en Am4rlce. México, Sex-Setentae. SEP. 

Ccnfronteclonee; loe narradores ante el p6blico. 2a. 

parte. H~xico, Joequ!n Ho
4

rt1z, 1967. 

CORTÁZAR, Julio: Rayuela. 10a.ed. Buenos Aires, -

Edi toriel Sudamericana, 1969. 

El oficio de escritor; entreviste e 18 escritores. -

(Tr. y Preaent. Jos~ Luis Gonzélez). Je.2d. en espeflol. 

Hlxico, Ere 1 S.A., 1977. 

FORSTER, E(dwerd) M(orgen): Aspectos de la novela. -

Xolapo, H4x., Cuodernos Fac. 1'11. y Let. Universidad --

Verecruzene, 1961. 

FLAUBERT, Guetave: Hedame Bovary. Mdxico, Editores 

Unidos Mexicenae, 1982. (Col. Literaria Universal). 

FREEDHAN, Relph: Le novele !!rica; estudias sobre -

Heese, Gide y v. laJoolf (Tr. José Manuel Llorce). Bar-

-e~-



FREUD, Sigmund: Introducci6n el peicoan6lieie; Ac

toa fallidoe, Loa euenoe y Teor!e eexuel (Tr. Luie-B.!!, 

llesteroe y de Torree). M~xico, PRDMEXA, 1979. 

(Lee Grandes Obras del Siglo Veinte). 

GARCÍA MÁRQ.UEZ, Gabriel: Cien e Moa de soledad. Bu.!. 

noe Aires, Editorial Sudamericana, 1967. 

GAVDL FERNÁNDEZ, Manuel: Teor!a literaria. 5a.ed. 

Le Hebena, Editorial Culture, S.A., 1959. 

GDCOMAN, Peul: Estructura de le obra literaria. 

(Tr. Marcial Su~rez. Madrid, Siglo Veintiuno de Espe

na Editores, S.A., 19?1. 

GCNZÁLEZ, Jos~ Lula: Novele y cuento en el siglo XX. 

Mtfxico, Prog. Nec. de Form. de Profre. ANUIES, 1973. 

Grande e obre e de le litara tura. M~xlco, Uni6n TiP.2, 

gr6fica Editorial Hispano Americana, 1980 (Biblioteca 

Tem6t1co UTEHA). t.1. 

HESSE 1 Hermann: ~; historia de la juventud de 

Emilio Sinclsir. J2a. ed. popular. H~xlco, Compan!a 

General de Edicianee, S.A., 1971. 

JOVCE, Jemes: .!:!!.!.!!.!• Buenos Airee, Santiago Ru!,. 

de Editores, 1974. 

KAFHA, frenz: Le metemorfoeie. 

zeda, 1970. 

-SS -

Buenos Airee, L.2, 



La literatura a trav~a de loa tiempos. H'xico, 

Unión Tipográfica Editoral Hispano Americana, 1980. 

(blbllotece Tem~tlce UTEHA). t.1. 

Literatura latinoamericana. Medrid, Biblioteca --

Santillane de Consulta, 1987, vol.a. 

MARTÍN VIVALOI, Gonzalo: Curso de redecci6n; teoría 

práctica. 27a.ed. Madrid, Paraninfo, 1979. 

ONETTI, Juan Carlos: R~guiem por Faulkner. Buenos 

Aires, Editoriales Arce/Calicanto, 19?6. 

PAREDES, Alberto: Lea voces del relato. Xalepa,M~x. 

Unl~ereldad Verecruzena. SEP-INBA., 1987. 

PDLLMANN, Leo: La •Nueve Novele• en Francia y en Ibe

roemd'ri:!:.! (Vera. Esp. Julio Linares). Madrid, Edito-

riel Gredas, S.A. 1971 (Biblioteca Ram6nica Hispana). 

PONIATOWSKA, Elena: Hasta no verte Jestíe m!o. 23a. 

ed. Htfxico, Ediciones Era, 1984. 

PRDUST, Hercel: En buece del tiempo perdido; 1.Par 

el camino de Swenn (Tr. Pedro Salinas). ?a.ed. Madrid, 

19??. 

REYES, Alfonso: Le experiencia literaria. Je.ad. -

Fondo de Culture Económica, 1983. 

REYES CDRIA, Bulmaro~ Le ret6rid• en la pertlcl6.n 

oratoria da Cicer6n. Mdxico, Instituto d~ Investiga--

clones Fllol6g1cee, Centro de Estudios Cláslcoa, UNAH, 

1987 (Serie dldáctlca). 

-86-



ROBERT, Harthe: Novela de los orígenes y orígenes 

de le novela (Vera. Esp. Rafael Durb6n S6nchez). Madrid, 

Teurua Ediciones, S.A., 1973. 

SASATO, Ernesto: 

gentine, 

cenos). 

Aguilar, 

El escritor y sus fantasmas. Ar-

1971. (Eneay{stae Hispenoemeri-

SARRAUTE, Nethelie: Le era del recelo; ensayos so-

bre le novela. Madrid, Ediciones Guaderrema, 1967. 

SAUVAGE, .Jecque a: Introducc16n el eetudio de le no-

Lela, 1902. ~· Barcelona, 

StORZA, Manuel: Historie de Garobombo,el invisible. 

Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 1972. 

Redoble por Rencas. Barcelona, -

Editorial Planeta, S.A., 19?2. 

VARGAS LLOSA, Mario: García H6rguez: Historie de -

un deicidio. Barcelona - Ceracae, 

S.A. y Monte Avile Editores C.A., 

Barral Edi torea 1 

1971. 

Historie secrete de une novele. 

Barcelona, Tusquets Editor, 

nelee). 

1971. (Cuadernos Mergi-

Le orgía perpetua¡ Flaubert y 

He deme Sovary. Barcelona, Editorial Seix Barral, --

S.A. 1975. 

-B1-



~EBB, Jemes y Green: ~illiam Faulkner de Oxford. 

H4xico, Editorial Diana, 1967. (Colecci6n Moderna). 

WELLEK, Rená y Auetin Warren: Teor!e literaria. 

Hedrid. Gre doa, 1978. 

WOOLF, Virginia: La ee~ore Dellowey (Tr. Andr~e 

Bosch. 2a.ed. Barcelona, Editorial Lumen, 1980. 

(Ediciones de Bolsillo). 

~ (Tr. Jorge Luis Borgee) -

Buenos Airee, Ed1 torial Sudamericana, 1968. (Col. -

Índice). 

VCUNG Jr., Robert J. lntroducci6n al arte v esti-

lo literario. M6x1co, UNAM.Coord1necl6n de Humenida-

des, Direcc16n General de Publicaciones, 1978 (Textos 

Universitarios). 

ZOLA, Emilio: l!.!!!'.!!t El dinero y Le bestia humane. -

Buenas Airee, Ed. Sopens Argentina, S.R.L., 194?. 

-BB -


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Planteamiento del Problema
	Marco Teórico
	Formulación de Hipótesis
	Conclusiones
	Bibliografía



