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INTRODUCCIÓN 

La narrativa es un géner~ lilerario que ha recibido especial atención por parte de Jos 

escritores hispanoamericanos en el último siglo. El cuento y Ja novela han sido 

cultivados ampliament~: en . un •. movi~ie~t~ •. qu~ algunós . crítiCos .. llamaron 'el. boom 

latinoameric,;no y'qu{~tr~~ re~~aza;~~ c;Ja~ilic~r. Lo cierto·~~ qu~ en este ;igl~; Jos 

escritores intr~u]eron el~so de n~ev~~ técnicas y}or;~s en la ~iirati~á; revolucionando 

la concepción qué, todavía a principios dé este siglÓ, se-tenía de ella. 

Reconociendo 12importa::ia que e~;e géneroha cobrado, particul~irnenié ~a~ia · 

la última mitad defSigl~. asÍco~mJaÚonn~s q~e ha ex~lrta~</~n sJ•enrlqu~~i~iento 
constante, se consi~eró ;nter;sant~ ade~trar~c en el e~~dio d~ las ~o~rie~t~s literarias 

denominadas realisf11() mágic~ ylif~mrJ;a j~~tdstica, ª. partir del anállsis liiei:ariÓ de dos 

cuentos hispanoamericanos que podrían representar estas tendencias literárias: 

Se escogieron dos cuentos ~ué .represen~n a cada una de la~ tendencias que, 
e \:··-- _.;<- .-.~-:-.-~:-, <:·· ''.<~ ' _:::. '..,:,: 

siendo distintas: se asemejan porque esÍos autores. reflejan).ª cÚltÜra latinoamericana, 

•': .-· -- -·-' '· ' -- ' '•·.: {'_ ·.· ... _., 
mediante sus peculiares formas de expresión, Ambos aspeétos literari?s hacenuso de 

recursos estilísticos y estructurales innovadores, gracias a ios cu~les I~ lh~ratura 

latinoamericana es uno de los centróss~b.re i'.;s q~e ¡¡¡;; la atenció~ de los. críticos de 

todo el mundo. 

.,' '. "•; - ,- ·- :;.,-.._' :_ .· -;::.-_.·-:-<·· ... :_::-_ e::<. 
ha crecido de manera importante y re!lej~. ta~;º com~ htnoveia. ió~ eleméntos q~e han . ·. - ~"'-< ,_;_ >: \;·. > .- ·:.- . ... 
dado riqueza y variedad al género narrativo en los últimos años. · Los cu~ntos elegidos 
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son de Gabriel García Márquez y de Julio Cortázar. Estos escritores, además de cultivar 

dichos géneros. y tendencias, sostienen teorías y opi.niones fundamentadas sobre sus 

propios estilos literarios:· 

El realismo:mágico .y la literatura fantástica .son fcirmas de expresión de la 

narrativa latinoamericana quepres~ntan marcadas diferenéias literarias entre sí. Ambas 
- .... - - ,.,.- .· ·, .. · .·.· 

tienden, por vertientes div~rnas a r~íleja~,a criticar, a comprender mejor nuestro mundo 

latinoamericano. Este . trabájo pretende. analizar: los elementos que comprueben lo 

anterior. 

El método· de 
.... ----.-· ., ~. • ! ,. •. -

metodologías de distintasconientes deanálisis lingUístico y literario. 

No se limita a ninguna.metodolo~ía específica porque si se aprovechan aspectos 

de análisis tradicioll~I, :e~tÍlí;tico y ~stntct~:al se pueden explicar en forma clara y 

completa los objetivo~ de este ~studfo; así c~nio ll¿g~r por un canlino más directo a la 

Las fuentes. 'utilizadas· para. el· análisis· tradicional fueron· fundamentalmente las 

obras de. Wolfgarig Kay~er: · Interpretacióh )' análisis de la obia literaria: que sigue 

siendo un libró interesante. de' t~orfa Íiterari;; lo¿ trabaJos . siempre Ütil¿s de Ratll. H. 

Castagnino, como son: El aná/iSis Íiterario y Márgenes de los esrmctu;alismos, o el de 
.' . . .. -. ,, -

. . 

José Ma. Díez-Borque, Comentario de rexros literarios (merado y práctica). 
. . . 



Para el análisis estilístico se consideraron importantes algunos de los estudios del 

libro Materia y fonna e11 poesía de Amado Alonso, especialmente los referidos a la 

narración y fundamentalmente el de "El ritmo de.la prosa''.. 

... F:. .·. -:<: .-· : ': ·, !<;:/ _.:~:. - , , 
Dentro, de esta tendencia. crítica se consid,crari básicos ei' libro de Dámaso Alonso . . - . . ' 

Poesía españ~la; clonrle el autor liiice un ens'~yo d~ métodos y lí;niies estiÍísticosa través 
.. ·<.·- '.:: . .'C'-··, __ i~,''.-' ,· .. :-,;·-_ ~'- .-.,_. __ ·, ._.:,: ... :-- >.- : ;. 

de los tres conocimÍenios de I~ o~ra poética; asi cÓm~ los estudios de Carlos Bousoño. 

-•", 

Como. bi~Ü?iCa~a ~e· apoj~ -p~r~. ~I -~náli~is: retór_i~_o, Se. to_1~a-ron _en cuenta l_os 

libros: Ma11ua1d/rétó~l~a /iter~T,í~ d.e He~il:h lÁ~s~e~~; el Dic~fo11~;io de retórica de 

Helena ncristáin; )/Jos u:ah~jós d~I Paíi~.e a·e;naoi~d~ s~n M~nín:. 
e . :: . ·:::·- ·- ;-,_. ,·;·; :·, -._·· '. :,'_;·. ~, _::.·· : .:'. . ·,,:.' • 

El análisis.estruétural s~·ayudÓ del·A~d/lsls estr~ctural delrela;o·/irerario de --· - - ' - -.. "-- _.-- ,._ ' ·- ,,, . 

Helena Beristáin yrlcl attícul~ "Esirii~~ra ~n I~ nI~;ativ~;, d~ Jo~~ A: sfav6. 

Para ¿~m~render cL análisis i11 s~ contex;o histórico y cultural, se inició el 

trabajo con un ac~rcari1iento al .desariÓUo .del cu~nto ·hispa~oamericanci. en este siglo. 

Asimismo, s~, cla · uri b~s~uejo biog:rdli~~ de liís alll~res de lo~ cuentos/para referencia y 
o ••• L _. ~. ' , :. -¡: • . _ _ ·~-- _ .- _ ·- • _ 

contextualización d~¡· anáÍisis de cadii réia;o. , . . . . 

El análisis que se propone, pane de una:mirada'.general a los 'e!émentos de 

estudio tradicional, de la,li;e;a;~~, ~o~o ~o~Íos ;;~so~¡jes,c~i t~~a. el arg~mento y· el 

ambiente: ~ · 

Una vez descritas las partes que 'conforman al cuento, se pro~de· al estudio de 
' ·,. --· . 

, . ··-· ',' ' 

los recursos estilísticos qUe empica el autor para lograr literariedad en el texto. 
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El análisis de la estructura del relato nos proporciona los elementos para 

reconocer la congruencia de las secuencias y la fonna· en. que historia y discurso se 

combinan en el papel para redondear el "todo absoluto" que es el cuento . 
. · ' - ' - . . - .-· ·: : 

Para complétnr el an~lisis de. cada cuento se .dá. una. explicación dé. tos motivos 

del relato y una hr~ve interpretnctóri s~~iológica 4uc sint~tlza la~ id~as principales .del 

texto. 

La descripción, explicación 'e·, Ínterpretación •. dc: los' elementos de estudio 

convergen en las conclusionc~ del tiab~jo. 1
En .esta. rcc~pi~Íaciónfinal, se rescat~n las 

- ' : . - . ,. ::, ; , -· :_: -·.. ; ·~ 

partes del estudio que pcrlllit~ll 'ca~acieriz~r a l~s t~nderi~ias litera;ias estudfadas, así 

como recuperar las lecturas illlplkita~ del tex·t~'. 

-- -.. '--

Es de de~ea~se que este t;abajo otorgue a los lectores. las. mismas ~atisíacciones 
' ·-, '· _.·.. .· 

que ha tenido la autora e11 el camino de su ~laboración, y que sirva como contribución al 

estudio de la literaturahispanoamericana y, por ende, a tina niejór comprensión de la 

realidad de este continente. 
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l. El cuento en Hispanoamérica: siglo XX 

1.1. Hacia una definición del cuento 

La génesis del cuento puede remontarse a varios milenios atrás cuando el hombre, en su 

estadio más primitivo, ya se preguntaba sobre el origen del universo y de Jos dioses: En 

estas primeras edades del mundo los hombres. no escribían,. conservaban sus. recuérdos 

por tradición oral. 
,. -·-

Los antropólogos qu~ se hall p~eocupádo por en~()nt:a; re~stro de Ías primeras 

manifestaciones espiririía1~s·deí ho~~re ~_'rravésA'~oÍnpi1a~i~~es/tran5cripci~r1.::s de 

textos transmitidos oralmente,· coinciden en áli~aºr"'é¡uce es'~di!Tcif indicar una focha 
-· ' . '... '.·. - ,. ,. . . ·,, - ., ' 

precisa a .ia invención d~I · c~er!Ío. ,. Lo,ioás• pr~tiab;;~s ~~~ J~s .. primeros cuentos 
.¡·.-

empezaron a narrar acontechriierlío~ que tenían qüe ver ~(j¡j b~Íana~~\(jjcises, héroes, etc. 
- •- ;• -e-- ,7 • :-;; ., ---~,• ~~:-~ !__ó=;_-- -".: 

Estos acontecimientos se na~a~all ~o~ eÍ. ~bjet¡;· dé co11se;var ~n~níe~oria hisióricá entre 

los hombres y a tra~és de las ge,:ner~ci~¿es, ) Cua~~o estos primeros cuentos o r~latos 

eran narrados por disti11tas ~rso1U15 seiball tra05forrl1~!1d? '.; E.n .. ocasi?nes, se inventaban 

sucesos maravillosos ~ ~e i~teg;ál>an ·~Jemerlios' fantásticos 6 prOdigi~s~s a las narraciones 
/; ,''._:-~' ,' '-;~.c-'-:-0:_0.'.'-··: , 

originales, para conservar el inte~és .y la vige!lciadeI~s r~Jat~s y pára su~Jir la falta de 

memoria. ·Por ello, pOd~~ a¿narse que los pri~eros ~uenio~ ~:ron ~onvirtiéndose . . ~- -- . . 

rápidamente en ficción, al ser_ tckados por' ios siglos y por las diferentes generaciones de-

hombres. 



Vladimir Propp, en su estudio titulado Raíces históricas del cuento, encuentra una 

coincidencia perfecta entre el mito y el relato mara vinoso. Los folkloristas y etnólogos 

al percatarse de esta afinidad, llaman' a los· mitos ~cuentos.". Propp, sin embargo hace una 

distinción importante entre el mito y el cue~to al afi~ár q~e éste no utiliz~ héroes que 

correspondan a una iealidadmitol¿g¡ca e ~istórica de algún pu;blo, ~ino ·.~~~.·es producto 

de la creación artística: 

Marcelin~ Me~énd~;Y Pelayo afirma ením e~tUdi.Óso~~¿ elt~miique,•e1 cuento 

meramente cuento fue; si Íoprimero que ~e inventó, lo tlÍtimo que·~~ es~ribió"' y relata 

las divers~s transforrilaciones dei ctÍent~ remontándose hasÍ~ ias'prifil~ras religiónes. 

Para . que el vocablo CÍie~/o llcya. podido resiriiigirse como iál,' Íi~ qÜe prÓceder -por 

exclusión. En las edades más ~rim~:ivasera :~~nto t~cto' lo qJé s: co~taba, ~~ ahí que 

lzablar es lomi;~mq\I~ /a~iárJlatiñj 6 ~ont~/~llent~s. . 

Cuando' las rellgiones • m•ás primi¿aisurgi~ron, tuvieron• que basarse en las 

anécdotas· o· cuentos que fuer~n. acept~dos · i:o~o 'doginas.; Cua~do · ~~t~. no sucedía, 

perduraban comb cuentos.o flcclon~s.' De está ~anera, ib~n e~t~ndlé~do~e por diferentes 

regiones y, en•ocas;~nes,·.lleg~ban a.cru~rios. ~are~perni;ne;i~~di tan'sól~ conio 

anécdotas para que h~mbrest diversas cult~ras los' tr~nsf~rmara~ a su ~~z. En los 

tiempos en que, la comJ~i-~aci~n e~tre los hombres de r~gio~~s lejana; era difícil, los 

cuentos servían como transmisores de cultura .. 

M. Menéndcz. y Pelayo cimdo en el Diccionario Er1ciclopédico Hispanoamericano • . Tomo 1 V, pp. 
1510-1511. 
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Este inmenso cúmulo de ·narraciones vino a fonnar una· materia épica difusa. 

Cuando algunos pueblos empezaron ª·tomar conciencia de la belleza del idioma, estas 
-,- .·-·. .-:· _,,_ ,. ·,_ .'.. ·. ;·:-· ·. 

anécdotas se volvieron poesía, sujetáÍldosea las leyes rlbniéas de la. palabra; de 'manera 

que, entonces er~ rnáS fácil consérv~rlas e11 Ía llÍeiÍt~ria. Á;!lu~ lUlrraciÓnes se 
':~~; 

volvieron cantos épiéos y otras epopeyW;., ~~. ~!ciones que qúeda~on fuera dé estas 

clasificaciones;,~igui~ró;~r~lriitié~d~se ~oni~ ~~~~t~s! '' . 
. __ ,._ é'-»>;'L/'- __ ; >-··--

MenémÍez y Pelayo sigile ;elatando cónio máS Íái1!e, cuando la escritura fue 
~ :'··: -;:,_:~-; ·,~-':: , . ' . 

inventada, los IÍÓmbres quisieron dejar niemoria de !Os sucesos pasados; y así surgió la 
;o'"°· -.-.-- · ... , ·-· . ' . , 

historia que, como la p~sla, l~ e¡W(leya y ia· é!l!ca, Íomó d~I cue~¡;; las anécdÓ~ que 
.: ... · •.;:.. 

aceptó como verdaderas: iie e5tí iií~1iera.; lo ~ue ·~º entró en)a lüslo~ia siguió siendo 
- - -,..~::'::\:· - --::.-= -

cuento. 

>>-: ~-·;_--·-~, -~:-·:>·,;· .. :'.~.';."':· ' .... · - -
En el pdncipio;· hállamos náriaciones ánóniníás 'v'mculádas á la•mÚolog!ai· la 

'-· <_í.~- -. t-·--~--- '\-'----- _, 

fábula y el cuento de h~~a;: Los.primeros cuentos que St!°ciscribierotÍ buscabán dar una 
.. - '.' , __ .;: 

enseñanza o lección moral: la fábúl~. el apÓJogo, lll ~ar.áb~lá y I~ coriseja. Hace 

aproidmadament~ •·cuarenta·. ;i~l~s, fu~roii •. a~e~t:i<lis. par· ~;~;itoi;aÍgÜn~s ~{ los relatos 
, ·.' :·:¿_,.o,~·-/·: /. '. . 

más antiguos eri la ··Historiá d~ Sinué" .i En i~ Biblia ~sÍán ~~gis~~dos riumer,osc;s pasajes 
,, 

que ilustran el empleo d~IÍ:u~to,' ~Óm~ se ~iliésun en el .Ílbrci. de Jonás';;en el sueño 

de Nabucodonosor; En Grecia hubo cuentos O no ·escritos, desde' el origen de su 

civilización, hallándose la prhnera compil~ciónde cue~;os ell .la :Aventura ~e. amor" de 

Partenio de Nicea. 
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Jaime Rest afirma que "con el primer afianzamiento literario de las letras 

modernas, el cuento - adquiere notor-ia vigencia y se diversifica en pluralidad de_ 

orientaciones"'. Entre quienes incursionan con m-ás entusia~ltlo en el género se incluyen: 

Don Juan Manuel en España; Boccaccio en- Italia; Ch~ucer -e~ Inglaterra, Margarita de 

Navarra en F~ancia. ~nel Renacimiento enco~tramos que2é;r~iesutiliz~- el relato o 

cuento en algunos ¡Íasajés del Quij~te y ya en ei siglo XVIII Galland ~ubÚéa e~Francia 
' · .. - ··-· .. 

- .~' 

su versión de las-MUy 111111 noches, A partir de este momen;o • l~' proliferai:ió~ de __ 
- . . . ' 

historias orientales invade la literatura de este país. Sin embargo, "la_ edad de oro del 

cuento• habría de lÍegar, según Rest, con el Romanticismo: de 1820 a 1850aparecen,-en 

diversas -regiones, cuentistas como Nodier, Balzac, Merimée, Nerva-1, Musse1: Pushkfn, 

Gógol, Irving y Hawthorne, 

Pero la gran contribución artística y teórica con respecto al cuento provino del 

norteamericano Edgar Allan Poe, cuya doctrina _sirvió como punto -de partida para 
' -

esclarecer las -características del, relato breve. Podría\tcéÍrse ·que la-doctrina ele Edgar 

Allan Poe abre laspuertas dél cu~nto ~onte~poráneo (así lo afi~a Cortáiar) e __ inicia la 

polémica rcspectoa las conc~~ci~f~s lm~ati'la~ ~ei ~éhe~o ¿~ ad~l~me/ 
La polémica iniciadj:p~r ;> a quien :~drí~~osUamar elprimer teóricó del 

cuento como formá literaria;· iricl~pehdiente, co11tinúa hasfa_ nuestros días. Siendo el 
----------~_,_ -'-=--

cuento un géne~o <!~~; cCJ~ re~Pecto --~ J~s - c!~IRá~ ~éneros • literarios; se reconoció 
.- . . ••' _-·~. ' '.:-: ' .. :_--: ->·· '.. :> : ·: ' -- i ·: ' 

tardíamente, críticos y-~s~ri;~res se han esf~rzado por darle una d~fiÍ1iciÓn precisa, pero 

J. Rcst. Nol•e/a,· éuenro, 1ea1fo: a¡Jogeo y crisis, p.62. 
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no han logrado coincidir más que en algunas características fonnales. Según H.E. Bates 
,-,-·- ._ •• -º !.' ,. - ..... ,',' :· 

se trata de una fonna "escurridiza". y vai'iablei de modo que "no hay definición o pauta 

que abarque con ericacia la ~s~ctura, efecto y beHÍ:Í:.."'de sus'di~ersas manifestaciones. 

- - .·.·:~--- · __ ·.:- .. :-.)'. ___ ,_ ... ·.:· .. - ~-· ·<->· '/··<.·'.---~_:· --,·<··:--
una teoría estétiéa pa~a ~~:~énciro i¡~~. iili°~que ~~e~ de rc~i~~te apa~ición, en su opinión 

había sido com~;en~i~~ deici~~te ~ injustllme~le. ~ara P0e, elp;nto era superior a la 
«,,;_·· - - ' ····-« _-.---, 

.. 

novelá y e~a superado tan sólo Ji<;~ la ¡Í!íésr~, . ••· 

Un relato debe esé_ribirse. "concibiendo con delibCrado cuidado el ~fecto único y 

singular a partir del cual el esc~ÍÍor invema~á los· ÍncidenÍe~ y cambia~á · t~les aétos. de Ja 
·- - ' . - ·;co_.· ___ , ' ·--.----- . ' 

- ' -- - ·-:,~- ·-

manera en que [t;éjor le.· ayudénia crear ~ste efectÓ. Ünico. preccÍnéellido;:'. •• Con Poe 

coincidirá J.L. Borge~. ~nsf~lo d~sp~és, a't con¿id~rar al cuent~de 1i• si~~i~n;e manera: 
.-.~:o· ,r¡ ·.- '"'e;' 

"Veo las dos pu~ia¿; ~é é1 principio y éttin; L<Í que ~~ced~ entr~ ambos éxtre01os tengo 

que ir inventá~dol~. d~scubriénd~~"'. < . 

Otro aspecto considerado' por Poé, tile'la brevedad en el cuemo; tan excepcional 
: -_. __ .. '\ .. ' .; .,·,. _- .. ~- ' :·. _:_::_ .: .. '.·,'·. - . ,- ' . . - . ' . . ·.· . 

como en la poesía. Pa~a mamener U~ ~f~to ~nicario ~~,
0

la le~tur~, un cuent~ debe ser tan 

breve que "pueda Íeerse en ~118 'solas~~tada~. L En i1 relato la ;dea debe conservarse 
' '- - --'---o--- --,-----e--- ' 

limpia y iia!Úralmente, ai no haberse utilizado recursos innecesarios o accidentales. En 

H.E. Bates ~itado en J. Rest, op. cit. p.58. 

Winfleld Parks, Edd. Edgar Allan Poe as üterary Critic, p.56. 

J.L. Borgcs ci1ado por E. Valadés. V. Anexo t 
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esto estriba la superioridad del cuento sobre la novela, donde este efecto no puede 

alcanzarse. 

Más de un, siglo después, Julio .Cortázar retoma los· pdncipales aspectos de esta 

estética litera~ia para defini; o cmct~l'izar)l '.éuento~modemb: ."~!.cuento parte de la 

noción de límite;'y en p~irnér térnÍino ife' límite físico~•.> Par~ lograr este límite en un 

cuento, tanto la·;~;ensidad ~6'!a aé~i;n~~mo fa te~~¡~~ cfel:~latJ,so~;undament~les: 
La tensión es "una lntensidad que s~ ejerce e~ Ja manera con que el a~tor nos va 

acercand.o ·lentamenteª l~~~ont:do"';; ia · int~~idad ~n .u~,~~e~to. "cci~slst~ en la 

eliminación de todas fas ideas o sittiaciohe~ ,intermedias~ de' todos- lósrellenos o frases de 

transición qu~ia n~\'elai>crttdte ejncluso exige"'. 

Vemos cÍa~~me~t~ en-~~tas apiec:ia~i6~~?¿ue (:ort;~r es un digno descendiente 

de Edgar Allan Póe. Pero las apr~ciaciones de Cortázar también tocan, con1ci las de Poe,. · 

la diferencia entre.el cuento yJa novela:-.cortlÍzar; sin embargo/no seatrevti a afirmar la 

superioridad del ¿uento sobre 1~' nove.la. EÍ cuent~ se parece·~ Ia: foto~fafía' como la : 

novela se ase~ejaal cine: "El fot<Ígr;_fo ~J1 cJe!Jii;UÍ se ~en precis~dris a escoger y 

limitar una imagen o un acaecimientoque s

0

ean significativos; ·qde ~o solamente valgan 
> ' : :', 

por si mismos, sino que sean 'capaces de actu~r {:· .. ) 'ccimo ·~na e~pccib de apcrtúra, ·de 

fermento que proyecta la intdigencia 1iacia ~lgo que va ~más'~Uá de 1a·aiiécdoi3 visual o -

J. Conázar. "Pase~ por el cuento", p.330. 

/bid., p.336 

/bid .. p.335-336 
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lireraria contenidas en Ja foto o en el cuento. Por el contrario, en el cine, como en la 

novela, la captación de_ esa, realidad más amplia y multiforme .se logra mediante el 

desarrollo de elemento~ parciales, a'culllulativos, que nó excluyen, por supuesio, una 

síntesis que dé el clÍmax de la obra .. ~. 

' . . ' 

0

Hasta ahora hemos tocaclo tres aspectos del cuent?; brevedad; unidad e inrellsidad 
- : -.··. .<i< ': ~-;·. ·-,_ ~-- '>_:>:. .- ~ -, 

en la estruc1ura, y elimináción dii elelnemós.accesorios o inútiies. 

· •. • ' :·.~.-,.-_., ·:_: .• ·- .. '. :: : : - o' . ' : . '.'' .- -. . '· .-· ____ • _·- . •·· - " 

Respecto a esi~ tr~s ~a~ac1erísticas del cuemo, muchos otros críticos y ~scritores 

han opinado. 
>-·:_ -~-. - .. -: ·:<-'.· -

Seymour MelltÓn opina que ~El cuento es una narración, fi~gid~ en ;Ódo o en . -· •. - . - -·--,-,' . . . ' ·- ~.' ·. -·- . -- - - '· . ·-

pane, creada por, un au:~r: ~Úe se p~~de le~r e~;nierios Je'u~
0

hor~yc~;os el~mentos 
-~;.··_. -

contribuyen a producir~ÓsoÍo efec10. ~: "". 

En un artículo ~obre el cuento, Úm~ndo Valadés cita a di~tintos críticos que han 

opinado sobre el tema" Lubr,ano Zas' dlce que cmmires "n~var cu~~Ía de u~a historia 
: : ._., . . -, : -.- - - _-- ·>,"'. :. -. ' -- ··. -.- ·. - : ·_:_:.' .: 

que se relala, a fin de que:ésta entr11_ñe totalidad>o(iero que el cue~to es indefinible, 

discernible, camb;:~te,:;rod:~to -~~ ~~a r;alld~d ··~i~tórica•,· i~~~tabl~:· el °CUento ··es 

inrensidad". Para Juan B~s~h "las\ey;s d~l:c~ehto s~~-la~de la
0

flue·n~ia~ons;ante, la 

acción no d_ebe detenerse jamás;- el cuentista debe usar "sólarnerite palabras indispensables 

ro 

11 

/bid .. p.330-331 

S. Mentan. El cuenio en Hispanoamérica, p.8. 

E. Valad~s. Op. cit. Anexo 1 
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para describir la acción". Luis Leal afirma que el cuento actual "ha añadido nuevas 

dimensiones estéticas desconocidas antes del siglo XX:.elaborada estructura, el interés en 
' ¡ ' : ' . ~ 

el tiempo, el impacto emocional,: la. i:onCiencia 'del estilo, más ·flexibilidad en su 

estructura, más amplio crinte~id;;;' rnás :acog"dor ~e temas; más expresivo en su forma." 

Ernesto Sábalo dice "el cuento iie~e que dar en p~cas ¡iaÍabras una idea toral y poética: 

Alberto Moravla opllla ~Üe~~Icu~nto :i:ebe sujetar en s~ silla al lector"; H.H. Murena 

afirma "El cuerito es alio asÍ~omri;un~ got~de agua vista con una lupa, y que por lo 

tanto en ella está el u ni.verso enÍercÍ".; Federico Peltzer dice "debe ser absolutamente 

homogéneo, cmnp!cto; c~rrad: ~º!11~undrculo; no debe sobrarlc nifaltarlenada ... ". 

Carlos Mástrangelo, pÓr 01~0 lado; se ha propuesto postular una teoría del género 

y los componenies esenci~l~s p~ra 'su defini~ión son los sig~ienle~: .. ~~é sea' una serle 

breve y bien escritÍide i~clderÍtes; de ci~lri perfecto y acabado cómo un círculo; es muy 

esencial el argllmento, .el asJntii y los in"identes ~n sí, y tr~ci;.dos éstos ~n una ilnica .e 

ininterrumpida ilación, slngrarides, intervalos.de tiempo ni de espacio y remátados,por un 

final imprevisto, aJ~cuacl~ ·y. natu;al. Exige ,la conJiciJ~ •de ~!;c~lo) porque· Ü~ ·· b~en 
. ' .. . . ·~ . . - ,''' . . 

cuento, por corto olargoque'sea,·es siempre un ioC!o'iirmóníco'y co~cluido,.como un 

organismo vivo o ~~Órgan~ en per;e~to ~ncibmmic~io, d~n~" nad~fa;tani sobra". 

Vemos aquí• cómci muchos, críticos')• escritores coinéideni.en lo~ aspectos 

fundamentales del cuento. Conslderaremos, por; lo ta~io, 'f!~ éiíé esÍudio, . estos tres 

aspectos que hasta ahora rnás' se ,acercan a una clefinlclón .d~I gé~ero. . Sin e!11bargo, 

dejamos abierta la polémica desatada desde el siglo pasado sobre la teoría del cuento 

contemporáneo. 
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A lo largo de este siglo, esta polémica se ha. ido extendiendo en Hispanoamérica 
. . .º .. ' · __ • -- - .-

debido principalmente a la proliferación de cuentos y al renovado interés de los escritores 

por desarrollar nuevas técnicas narrativas en el gé.ner(). 

. •··. ·~ :. < L < . 
1.2. Trayectoria del cu~nio' hiÍlpa11oani~ricario en el ~igÍo XX. 

Empezaremos esta'brevé' revislón ~el cÜenÍo his~a11oálneí-ic~io distinguiendo un 

antecedente y t~és·m~m~nf~~ ::1~inantes ~ri ~u~e¿~on~.•. 
Hada final~s d~l _sii1ó.x1x, Ja ~~orriti~le. Íitera;ia moder~ls~ . h~bía •alcanzado 

niveles de sofisti~ación mÚy'~lt?.S, así Corno'el reconocimiento rnuOdlal de SU áutenÍicidad 

hispanoamericana; •E; ~odernismo escogió como género' de ~xpre~~~n Ia poesía, 

principalmente, a~nque no desatendió por ello los géneros cortos deia prosa, comó:son 

el ensayo, la crón.ica i~l ~u~nt~. 
"-.. · - ·~· . ) . ' ' . 

En el ensayo;· el tero~ doinun tlel mOdernismo fue ~l de la defen5a de los países 

hispanos frente a la ~~enii ~~( ~ran coloso ~~I norte; ~si ~c,';;,o• ~I cl;:las n;flexiines 

sobre el destino de nuest~~ :An'iérica. ~ D~sde\is ~~~~rs~r~~. José' Ma~tí ~ri N~~stra 
América plantea el problem~ de nuestro contÍnent~i JÓsé EÍlrÍque Rcxló' h~c~ un intento de 

. ¡ ~~ 
definición de Améri~a i.atiiia: en sÜ obra Ariel <i9oó): y; 'en ia poesía, Rube;¡ Óarío se 

~ .• . • ;'·-··--~··· _;_~~-~-f-~':--='.,_-;:,_.- -·-
suma a· la proclamaéióndelide~l hlsp~'rti~t~ ~n -Can;orde vida y esperanza: 

En lo que resP.cta' al cÚento/el modemismci'desarrolla dos-elementos sobre los 
. - '_... :. :·-·, _-·- . ·:·:--:- <~ . . . . ; . ',- .. ; ·, __ :" 

que girará este género en el'sigl.o XX: el Clemento fantástico y el realismo,"desbordante" 
. . 

(el desafio del. hombre contr~· la Üatur~leza). 
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Ruben Darlo recopila una serie de cuentos fantásticos de su creación en un libro 

de cuentos y poemas llamado Az11I:.. Algunos de estos cuentos .-en que el autor maneja . ~ . . 

extraordinariamente Ía p~osa·p~tica- e~tre exóticos y ~osmopolitis, r~scatan I~ ·;ant~sfa 

de los cuentos de hadas.Y. u'iÜcho~de ello~ .traiis~~rtan .ª' lectora ese espácio ·etéreo y 

sublime que se enc~entr~a grri~di~Í~ncl~deiespJcio í;~renal/mie~;rá~·~~ otros, el autor 
~.·· ... ·. \'-;;, <~<-".:·:~ · ... ·<.·<.' \' ';· 

manifiesta crÍtica o pr~ocupaéión social. . si ~~a1iz:imos eí desan:o110 dei cuento 
~~ -7~. 

hispanoamericano de los_sÍgu!e~tes treinÍa o cuarenta años: verelllás.que se olvida en 

mucho el el~memo fantlÍ~tic~ yn~· es, sino hasta ,los años cincuenta; é:uand~ Jorge Luis 

Borges y s~s séguidores lo recu(ier~~: 

Por otro lad~. H~~aci~ Q~iroga, quien es el últilll~ de los grandes pr~sistas de la 

generación de 1900, éstá fambié.~ m'arcado pi>; el periodo modernista: Atem¡;iran~ eda~. 

Quiroga ~YO que enfre;~rsi ~I bosq~é tropical, consiguiendo ¡~ experi~ncÍa que le 
''.~:: -· .. ,. "!. '. . . ' . - . ' - - ._ :· :. ~ 

proporcionarí~ el teina ·.inagotable ·del. hombre aplastado por la naturaleza. Con los 

cuentos de Quiroga, el génerocuentístico se ácerca a su máximo grado de madurez. 

Si bien, paraRuMn Darío ei cuento fue un géneró secundario, c~~o más adelante. 

lo será para· un gran número• de novelistas, Horacio. Quiroga: s~rá •el - gran maestro 

precursor del cuento hispanoamericano como expresión artística independienie en el siglo 

XX. 

. . 
Emir Rodríguez Monegal en u_n ensayo titulado "Tradición y renovación", 

distingue tres moinentos de ruptura en las letras_ l_aún~americaruiS de nuestro siglo: 
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"Lo que ocurrió hacia 1960, y coincidiendo con la mayor difusión de la Revolución 

cubana, ya había ocurrido _hacia 1940 con la crisis cultural motivada por la guerra 

española y la segunda guerra mundiát, y tenia su más claro_ antecedente en la otra ruptura 

importante: la de las vanguardias de los añ~s veinte. " 11 

La crisis de las vanguardias que se da en 'América en los años veinte tiene como 

blanco la aniquilación del -modernismo, así como también una exploración de los valores ·. ·.-'" -, , 

del arte literario,-.. El. apasionamiento ~or _la destruc~ión comiellZll con· el modernismo y 

llega hasta el ·aniquilamiento·_ deL lenguaje_ en los juegos experime~tales de Vicente -

Huidobro; Los v~nguárdfstXs/tatinoame;icanos buscan, mediante ~I i:tiestionamlento de la 

forma, su restauración e~la poes~ay en la fic_ción. -_ 

Entre las, dos gu~rra~- niundiaÍe¿, .la prosa narrativa había alcanzado tin auge 

extraordinario y la producción de- cuentos aumentaba .. Los autores ~~iollistas buscaban 

conocerse _a sí mis~os -a t~a~és ··~~ sJ-iie~a y demostrar, ant~ el evidente despliegue 
, '" ' . . . . -~.· - :., '· (. - . . . 

europeo de barbarie, que Á~érica había ~id~-}Üzgada injÚsta~ente. por aquellas naciones 

europeas que p~tendía~ rep#sen~~ Ia ·~Ívm:~~íÓn ~. 

Carlos Fueiiíes recon~~ at.~scri!or·~~~esta é(Jric~como a~Ü~t-q~e adopta el papel 

de portavoz de aquellosq~~ n~'puéden '.h~~erse esduch~r; su fun~ión consiste en 

12 E. Rodríguez Monegal. "Tradicióil y r'enovación" en América Lmina en su ·u1er01ura. p.139. 
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denunciar las injusticias, defender a los explotados y documentar la realidad de su país. 

Esta tendencia documental en la literatura obedecía a la trama original de la vida en esta 

parte del continente: "haber llegado a la independencia sin verdadera identidad humana, 

sometidos a una naturaleza esencialmente extraña que, sin embargo, era el :verdadero 

personaje latinoamericano ... "" La obrJ del escritor de este :iiempo, dice Fuentes, lo 

reconcilia con el pueblo, "es una fomm de pagarle el privilegio de ser escdtor y convivir 

con la élile" 14
• El escritor se atribuye el papel romántico d~l .libertador qu~'dcsenvaina la 

p'luma y "rompe cadenas con la fuerza de la tinta iracunda"". Éste es.el trasfondo de la ... 
literatura de Bolivar a Sarmiento y de Sarmiento a Gallegos, 

Los jóvenes literatos despertaban a la . realidad para darse· cuenta. de que por 
- •• <. "'. 

muchos años los latinoameric:inos · habían . considerado . inferiores . ·sus ·, propfas 

manifestaciones artlsticas y culturales. Esta tomildc é~Kci'c~ciÚaba un nuevo impulso a 

la creación artística y literaria en el ~ontincntc.:· Los.:nuevos literatos .hacían uso de los 
',.,·'' :: ;'.·.: ... >:·''.. '' . _, · .. :-, .'.' 

descubrimientos que empezabá a dar el siglo; retoni:m~o e¡¡ un inlcio las téo~i~s dé Freud 

sobre e1 inconsciente y echa~do inano/~1 :icÍ~mrarno~ 1má~ ~~ eL~i!il~. de 1a teoría de 1:1 
; .. ' ·-.::: --_::·:_~' :,."- .:::.·< '' __<_,'.· 

relatividad para dar enfoques. narralivós 'másamplÍos y dÍversos. • · 
' - ·.:· .. . ,:: ·' -·\' ·. : 

Al término de este perlado, s~llresal~ en· el continerÍÍe la ~C>v~Ja de la · Revoluci6n 

mexicana. Por primera. vez en A~érica 1..aÚ~a nos. encont~a~os ante un movimiento que 

logra transformar radÍ~alme~te <las estnÍcturas de un país. ' Esta novela; aunque 

" .. 
IS 

C. Fuenlcs. la 11ue\'O 11ol•e/a hispanoamericana, p.11 . 

/bid., p.12. 

/bid., p.12. 
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principalmente es novela testimonial, engendrá la semilla de la auténtica novela 

latinoamericana: "la. ceneza heroica se. conviene en ambigiledad crítica~ la fatalidad 

natural en acción contradictoria, el idealismor~mántico ~~ dialécti~a irÓ~iCa; "16 

La novela de la ~~volu~iÓn mexicana inc1uiia es~rlt~;;~ co~~ ~gustín .Yáñcz y 

Juan Rulf<i. Hacia:l~47 Ag~~Íin Y¿ñez es~;iJc ~it~r&ii~ra;~j~¡Ó~·~oJ~~n~ ~el \~asado 
• ;,,, . ~·~·-: ~:;;:¿_ ",• ~" 

inmediato de México ~n Al fll~ d~l agua;~''. En 1953 Ju~~ R~lfd es~~ibe Pedro Páramo: 
novela en la que ~proc¡;.¡i~;~ ~ la llliíífic~ción' de 1ai síruaciones'. los tipos y el lenguaje 

del campo mexicano, cerrarnJo para siempre" y con Uáve de oro. - la te'mátic~ doeuméntal 

de la revolución:"" 

Estas dos novelas nos conducen a la nueva literarura latinoameriCana. Su función 

es la de la ruprura;• Estas novelas acaban con una forma de hacer literatura, proponiendo 

una estilística diferente. Carlos Fuentes afirma: "La obra de Juan Rulfo no es sólo la 

máxima expresión que ha logrado hasta ahora la novela mexicana: a lravés de Pedro 

Pdramo, ¡íodemos encontrar el hilo que nos conduce a la nueva novela 

latinoameric¡ma". 1' 

Después· de la primera guerra m~ndial empezaron a aparecer en el mundo tos 

"gobiernos fuertes" y a proliferar la propaganda fascista. Algunos factores 

16 /bid .• p.15: 

" /bid .• p.15. 

" /bid., p.16. 

" /bid .• p.16. 
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internacionales que afectaban en este tiempo a Hispanoamérica eran: Ja crisis financiera 

que comenzó en 1929, Ja caída de Ja República española, Jos triunfos del fascismo en 

Europa y el inicio de la segunda guerra mundial. 

Éste fue ~n tiempo de cri~is :/ desengaiÍo que afectó enormemente a todos los 

pobladores del planeta.- En los pai~~s de :~ispanoamérica empezaban a crecer las ciudades 

y muchos escritores eran al;~;a ~obladores -ie Ja metrópoli. La vida en la ciudad daba 

una perspectiva dls;inl~al '.~~Íor 'de é~enios, quien se interesaba ahora aún más por el 
' - ,.,., 

individuo, por Jarecreáéión.de Ja ~ida u~bana y por la fantasía. En Argentina sobresalía 
'.\• .·;-

en este tiem'po el grúp"o:-de intelectuales y escritores, encabezado por Jorge Luis Borges, 
- ' ... - ; , 

alrededor de Ja revista -"Sur<- Este grupo cultivaba el cuento y la poesía principalmente 

y marcó_con su revista,_segü'n Jo afirman Riquer y Valverde, "la contraseña de una época 
; . - - ·-· 

conserv~dora de la Úteiaíunl argentina"." 

Seymour , Mentan llama a los escritores que se localizan en este grupo 

"cosmopolitistas"; : Est~ mov_imi~nto agrupaba distintas "escuelas", algunas de las cuales 

surgieron primero en la pintura como son: el surrealismo, el cubismo y el realismo 

mágico. El exi_sie~clali~mo s~ les unió después como escuda filosófica. Ment~n explica 

Ja inl1uencia de cada uná-de estas- escu~Jas en la literatura: el surrealismó se basaba' en Jos 

trabajos_ de Freud y, antel~sta~i~fl_uencia, _el escritor tra_taba _cle~captar:_el "cará~ter 

dualístico" de la realid~d a~tra~és ~e Ja ev6cación subcons~iente d:sus~rsonajes; el 

cubismo proponía al escritri~· el presentar Jarealidad desde vari~s áng~Jo~: o puntos de 

" M. de Riqucr y J.M. Valverdc. Hisloria de la lileratura 1miw!r.ral. tomo IV. p. 296. 
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vista simultáneamente; el realismo mágico (que miraremos con detenimiento en los 

siguientes capírulos de este trabajo) es un término inventado por_ un crítico alemán pam 

describir la utilización de la fantasía) la ~éalidad en la pintura; y él existe~cialismo 

proponía presentar en i~ Hter~rurafa angu~tiilsa situ~ci~n ~ue :Zi~e él, h~nJb~~ ~nt~ un 

mundo a punto_ de dest~~irse; --

Estos escriiores ~e mediados del siglo XX tonÍaro~ algunás .intluencias y 

rechazaron otras. · iii'. ci
0

erto- ~s que, a pc~ar. d~ contar con. tallÍas y tan variadas 

intluem:ias, la liÍerarura iatino~hieric~na; y la narr;tiva en particuiar, iba~ adquiriendo un 

carácter auténtico y .de altº val~rntfstic~. -

. '. ... ";; __ _; '_ '.--~ :: ' - - - -·- ~ .. _ - _- . . -, ,_. -, -

Dos grandes ciiel1íistas que, sin duda, .h~n d~do, Ja pauta a _seguir a inuchos otros 
-· - ''. ·:·:·'· -- . ; ·-.· .. _. 

de Ja segunda mitad de este. s.iglo, son Hóracio Quiroga (1878-1937) y Jorge Luis Borges 
--. . : _>; _-_,. - : ~ . :· . . 

(1899-1986). Junto a ellos, :han:sobresalido otros cuentistas que iniciaron su labor 
- ,.· -.- "'·.-:.·.·, .. ·-. ·' ' 

literaria en Ja primera mitad de este siglo, algunos de Jos cuales Ja continúan hasta fechas 

recientes. Ellos so.n: en Argentina, Eduardo Mallea, Adolfo Bioy Casares -y -Silvina 

Ocampo; en . U~g~ay,- Felisberto Hernández; en Chile, María Luisa Bomb~Í; en . -~ 

Paraguay, Aug'~sto Roa Basto~; en El Salvador, Salvador Salazar Arrué; •Jos~ Ma.· -

Arguedas en Perú; L~is Fallas en Costa Rica; Carlos Montenegro~ Linf~ovifs-éalvo, 
Ramón Ferreira y Alejo Carpcntier en Cuba; Francisco Rojas González, Juan Rulfo, Juan 

José Arreola y José Revuelms en México; Miguel Angel Asturias en Guatemala; Arturo 

Uslnr Pietri en Venezuela. 
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En la segunda mitad· del· siglo XX la narrativa en Hispanoal!lérica alcanzaba el 
- ' 

punto más alto en .el ·desarrollode nuest~a litemtura ... Hacia 1960 se abría en nuestro 

continente la etapa dcl:"Boo111" láti11oa111erica110, como la han llamado desde.entonces 
' ' '·-: •_,. • .-<.' ·\oc ' • 

muchos críticos de lri'literatura :mundial. .i La palabra "hoom~ 'es utilizada por estos 

críticos para liacC!r ;eferen~i~ ai:Qomt!nto ~n q~~ Ja nar~~tiva .de esté c~ntine~te hace 

explosión en la cúspide J~J in~1enso voi~~n de la Jhcra~rd JnivcrsaI. 

La modernidad litera Tia en· lli~panoáinériéatienc que' ver. con el "Íránsito de la 

antigua Jiteraturan~turfuist;' ~··. d~cun;~ntalf J~ ~u;v; no~e1d.~I~c1sifi~ada, c~ítica y 

ambigua."" 

La modernidad licera~ia e~' cst~ co~'.i,nente, afirma Fuentes, es el , resultado de 

múltiples influencias que abreri considerableinente el horizonte del nuevo arte narrativo. 
; <·· .<< ·:.: .... _ ·_ ::_;··· . : ·, 

Escritores como Kalka, Joyce,' Brecht y Pirandello pcréiben una nueva realidad y abren 

el misterio del· arte. -~drra~~~es. norwame;i~anos como. Fáulkner, Lowry, Broch y 

Golding ericu~ntran ta~~iéd.este ~amino: AJ regresar "a las raíces. poétiéas de Ja 

literatura a travé~ deÍ ;cngllaje y Ja i;structurd r..), crearon una co~Jención representativa 

de la realidad que prete~cl~ s~/tm~li~a~e encuanto inventa un~ segunda redlidad ( ... ), 

un espacio para Jo real, a2ravÉs de,.unmito eri etqtie se puede reconocer la mitad oculta. 

" Carlos Fucmcs. Op. cit. p.24 
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pero no por ello menos verdadera, de la vida, como el significado y la.unidad del 1iempo 

disperso" .u. 

Los escritores .de este ·período ádoptan u~a nueva visión de la realidad que 

interpretará y dará un senti~~ é di~irente al ~~mpl~jo e .inirlnc;<I~ personaje que es 

Latinoamérica. 

·, e ., '. • 

Riquer Y: Valverde recon~en Ja importancia que llegó a tener nuestra literatura en 

este periodo:-

" ... creemos orgullosaill~nte º~ue J~ literatUr~; hi~panÓamericana, de~de Ja segunda mitad 

de Jos años cincuenta, ha llegado a ser el hecho más· valioso· en este periodo de Ja 

literatura mundial."" 

Valverde y Riquer mencionan también una serie de consideraciones. que pueden 

contribuir a entender :la~ facilid~des y obstáculos necesarios para que este milagro se 
. ._ .:_ .· ' ... _,-· . -

diera en nuestra iiteratura: ,·~ .. habíaun t~nsó contraste entre 'Jos niv~Jes mat;riales y 

estructurales de Jos país~s hi~panoáme~i~nos y Ja n'Íentalidad literaria ~~ que ha ocurrido 
- ' -· ... -, ,· - - .· - -

... ' -::'._ :"· \· '.. . .:.::.:' .- : ~-- " . - :·:···. ' . 

el boom. El escritor, surgidO sobre un fondo de pobreza nacional, pero _con minorías, 
- . . 

restos y atisb.os de avanzadísif11a cultura, ha podido saltar en poco tiempo al nivel estético 

ll /bid., p.19, 
ll M. de Riquer y J.M. Valvenle. Op. cit., p.337. 
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más sofisticado del mundo, porque la: debilidad de las instituciones educativas y 

culturales no era p~ra él ncccsari,amente un 'ma,l, e incluso p~do .ser un bi~~ •. al pennitirle 

conservar su oído literario natu~al, su sentido litcrádo cási libre de la letra impresa"''. 

Estas consideraci~nes, ~ar stikueito, J~s srimete~ l~s autÓre~:a e~tudio~ posteri~res ~e los 

sociólogos de Ja culiura.: 
'", ,-, . ,,:,· -·' : <~_ • 

Pero, para ilus~rar este áco~i~cirnicdto, ;~~ontémCJ~os:'cn el ti~mpC> hacia la 

década de 1960. La hi.storia nos. hab)a de. tres a~ontéci111i~ntos que hicieron trepidar a Ja 

tierra en estos años: I~ Revoi~ció~c~~ana;; la guerra d6 1Ós -~s,tados Unidos de 

Norteamérica en contra del ,g~bie;~o 'p~~~l~r e~ Vi6m~ill; y lo~ rn~~imientos es;~diaritiles 

en México, España, Fra.icia'. J~pó.iY~itad~~ Unidos etÍ196~. 

La Re~olución ~~biiniiéon~e~ía en reaÚd~d lCJs ~ueñ~s deem~rfcipáció~ cultural, 

política y económica de los p~eblos la;ino~rncricanos:Lcis.jÓvenes~n~stádos ~nidos se 

manifestaban ~rÍ la~ ca Hes eri contra; de· I~ poi'íti~aihte~vencÍonista de · NÓrteamérica en 

Vietn~m y se ~egaban~ pa;ti~i~~~ e~ esa gue~it. M:u~h~sde ~llos fueron enviados a 

prisión por esta razón. En ~I mund~'.e~t~'ro Jabía-'u~ r~clamo de ;~pazy am;r" que 

expresaba la ;espue~ta de las n~evas gedern~Íones a las ~gresiÓnes injustificadas de 

racismo, genocidio, tori~;_a y gue~r~ ~~ndi~;. 
La década de 1960,signili~ó uria l'l!Jltur~ con el pasado. En el mundo entero se 

vivía una r~volució~ culÍ~ráL ·.·Este e5píri;~ ~evolucionario reaccionó contra los valores 

del mundo burgués y racÍon~lista. La músiéa hablaba de paz, libertad y amor entre los 

/bid., p.337. 
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pueblos. Las ciudades se llenaban de jóvenes deseosos de ingresar a la Universidad con el 

afán de rescatar al mundo. 

Las generaciones completas de universitarios vivieron el despertar de la cultura y 
' : .·:': ':·,, .. ···: :· - -.~,.-' . _- .. :_ -.. _ ',:_' ·- 'º( . 

del arte. Las nuevas manife~¿cion~~ artísticas lmscar~n··o~r~ar las barreras tanto entre 

1os géneros literarios com6 enire 1os dislinios in~ciios tíe exp;esióri' artí~tica~'~. Aquellos 

escritores que ~lg~~os ªÜ.~s ·a~rás llabian' ll1i.rado hacia~.~u ~¿ntirÍentc en defen~a de lo 

americano, enriquecían su arte : con '1as n~e~as ié~~i~as -·~~~¡Íiv~~ e~pl~~cl~~ pcir 
,1 ¡c,_o, ' · 

novelistas europeos y norteamericanos (elmonólo~6 ini~ri~r .• Ía di~ersid~d d~ pl1nos en 
- - - . --.. - -. -- ~ -- -- ' ' --:·r;·; - . ·- . --- - -;:;.··- - . - --

-- - . ' : -
la narración; la complejidad cronológica; etc.);, 

Los narradores de esta época supieron coill~iría~ el r~alis~o y la magia de una 

cultura y un paisaje ancestrales de Hispanoaméric~ co~ I~~ r~cur~i,~ rTld~ s~fi~;icados de 

la nueva narrativa y. de esta forma, escilb\eron las novelas y :1i cu~n;~~'más hermosos y 

asombrosos de la literatura de este Período. A partlr de esté' 01o01~ntg·realid~d; •mito y _.,. ,. ' _,, .. _·,s.:>- .,.,,_,, 

fantasía irán ligadas en la narrativ~, pci~que ell~ la vi~a ~~tidiána'íap~ritera entre estos 

elementos también se desvanece.... i.a _con~iéncia' ¡;;¡t~ca, ~d~•I '~~e~lo : lati;oamericano 

inventará esta nueva. realidad 'paraléla,•, como illv~~~-a 'cada·día sú 'aconteéer histórico. 
-~-: ; .:--- • - 1--<:·. 

Nunca la novela y el relato esru\liercin más C"eri:a dé la realidad d~ un puebiCi. , 
. '.·-; : ~-~\ ... 

Si bien el recoiÍodmiellio a Já narr~!Íva latinoámeric~há de esta épcii:a esÍá dado en 

particular a la noveia'. n~ pcidé~os ·por énC> olyidar el a~~e áicanzado por el C:~ento entre 

1950 y 1960. 

S. Mentan. Op. cit .. p.560. 
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Seymour Mentan en su libro titulado El cuento en Jlisp<moamérica menciona que, 
. . . 

si bien este periodo de. la narrativa latinoámericana. está marc~do especialmente por el 
. .,, .·' -· ,'.;-, . 

desarrollo de la novela, el aug~ alcanzado l'cir el c~~nto l~ h~ ma~teniclo e i~cluso ha 

alzanzado la calidad de ésta: ESte auge se da, e.~.~.Hc,~M~~ton, ·debido a que "la 

producción c~ntinua de cu~~tos y el nútl1er~?aso~~rci~~ ¡(,;'.~htoiog~a~ 'y ~studios. 
·:,;. 

generales y monográficos han contrÍbuido a la difÚsÍóri"deÍ 'cuento' éní~e'ürl público:lector , - .. .= ... ' .-_ -· ,,:., .----, ,_ .. ; .-.·-· .¡. 

cada día másamplib~" .. sey!Tiour,Me~to~ ta~biJ~ atrlb~ye ~ste fe,nó~~n~ al crecimiento 

de la población universiiari~ y de JÓs s~~;ores 6ú'líurales, ~sí como a que los 
• . • ~ - - • • - -, ¡. - • ' -· -,· ._ - -~--

consumidores hispanoa~~~ica~Js ya no ;~c~a'zan lospro~~ct~~~a~lcinal~~ .. 
. . ' - -: .· ~: ~-- . . - .. _- :_ :,: ', . <. . . ,:_·:.·:. . : . . - ,-

En los últimos años, ~l cuento ha adquirid~ gran. importancia para la com.unidad 

universitaria e intelectual de ¡lispa~oám~ri~a. Esc;iicirei~e ieconcicimiento mundial han 

adoptado este g~nerÜen slfvrlnJip~les creaci~nes :rtfsti~as. Si bien el cuento había sido 
: .. -~~-;, :·-:-··> ,:\: .. · .. ·-~ ,_,.. ·:: ··:' .·:. . .. • 

hasta antes de este sÍglo ú~ género secundario. o incluso olvidado, panicularmente a raíz 
--.'.··. <·~'.!- -~~-_,.-.- (: .. ;. <'.;._.- :-_· . .:. 

del llamado "boom." latinoamericano, ha alcanzado un alto grado de madurez y fenilidad. 

Muchos escrilores de cuentos han reflejado ·grandes momentos de la realidad, la magia y 

la fantasía a trav~s del único medio- capaz de ganar la voluntad del lector por "knock 

out"; de percibir la realidad profunda Y. totalizante.en un instante de la vida, "en el acto 

de leer el periódh:o_o ~e levantar la clÍcharit~ del café." · 

" /bid., p.560 
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En esta dificil tarea se han destacado Julio Cortázar, Mario Benedetti, Edmu,ndo 

Valadés, Gabriel García Márquez, Carlos: Fuentes; Salvador Elizondo, Augusto Roa 
, .. , '-," ; ·,-

Bastos, Augusto Monte~roso, Juan Carlos 011etti, entre otros reconocidos escritores., 

La proliferación de escritores en- este pcrícldo fue, rápida y la producción de 
>'¡· 

utilizar. Los temas variaban cimsider~b1é¡j:¡ént6', abordándose:'¡ tanto -los problemas del 
" ' •' - ' ' ·::-... •" . . . . . --':-~ - ,- " . - . 

campo, como la ~itu~c·i~n d~l: indi~idúo -~·~- l~~ cr~~ientes · ciudades.. Gs tendencias 

literarias eran ta~ nut11eros~s c()t11() el nú~~~o de clestac~dos escrit~res; Sobre~alieron 

entre ellas, hastfllegarca confundirse;'dcis te'ndenCias-narrativas: el realismo mágico y la 

literatura fantástica. 

1.3. El realismo mágico 

1.3. 1. El realismo en la literatura latinoamericana 

- ' 

La literatúra latinoamericana tiene una larga tradición realista; heredada 
' -

principalmente de su antecédente hispano.' El realismo se'eiicuentra ya en las primeras 

manifestaciones literad~s de España como eJC~~tardel Mio Ci~. En el Siglo de Oro 
_; '·\;> :;.:·.:•: ::::;.·;.':• ·'..e·;' ,:;.> -: .::~ ·,,/; ;- • ' 

español lo encontramos presente en el teatró, en_ Jos escritos místicos_ de Sa°nta Teresa y 

en el Quijote. Pér~ realismo hls~~notiene un matizpr~pio q~e lo_ alejade las reglas 

de verificación y verosimilitud q~e impone el realismo francés. ·: En las principales obras 
. ._, ·.·. .··, . . 

del realismo español Ja descripción de tipo, realista se mezcla y se contagia de fantasía o 
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ensueño. Sancho· Panza, por ejemplo, siendo un personaje 'en ló general sensato y 

racional, se contagia fácilmente de las. fantasías y sueños de Don Quijote. 

En América, lanianife~t¡ciÓn más antiguadei realismo la en~;;ntra'rrtos en la obra 

de Fernández de Lizar~ly. ~ás ~~ela~t;; es recu~era:d;; ~SMa~u~l ~~yn~: Viceme Riva. 

Palacio, Rafael Deigado, Emilio Ra_ba~á; AlbertoBlesÍ.oálUli F~dérico Gamboa y otros; 

escritores que rñuestr~n mejor íá i1tn;;;r1ci~ t'ie1 derre~lis~º rranéé~A1 íí~~stra~ letras. 

Sin embargo, 'ía t~~dición ~~J.;~!i~~~sb~l~l }psl~Clló~i~o ~sd~\()4,du~~ción en 
¡ 

América. Con eI moderni;.;;o, -e1 realisind ent~a en\:risi'!( Los ·~siritore~ modernistas ' . . - . -- - . ----- -~- ~-:: ---º -- -·- - =-- . . - - ·"' - -=· - - o.e ' -

buscan las raíce.s ,de la poesía hi~p~noameric~na ~11 latradición Índíge~a Y e~ ~I barroco 

hispánico, logran~o con ello 'el e,~cúci~tro 01ágjco de l~s (J(J~ ~ll~dos: el ~ispá~ico y el 

americano. f >/ \ .,> , r \ L ' . , ; · 

El escritor americano ré~~ata tá~de o ,ieo!prano esta, dÓbl~ .fusión hispano· 

americana, reuniendo ;os .~lemeruo( ~~e ¡~jor de~~ribe~ un~ '.re~Í;~ad 'ant~gónica ·y 

contradictoria:' por 'ún lado,' la de un mundo 'donde el' paisaje y' lá' naturaleza son. tan 

asperos y desmesu~ad;;s~ue~os~~ i~vifü;1H~ l~sensÍbilid~d de~po~ta; /por otro, la de 
··'·,·: 

la fusión del pensamiento místico déi\ris;ianismo hÍspa~~· con ;a idiosi~c;asia mítica, 
<.·~:' ·-:~:'~: >~· .. :. 

mágica y simbólica.del. nn111d9 in~ige.11a:~ 

El realismo, ent~nces, s~~~e inte~lpido en l.a époc~ modernista de laHteraiura, 

pero es nuevameme rescatado cuando· acom~ce otro gran cataclismo en la historia del 
•, ;. ,·_, .·.··.· '.;··-: '.-

continente: la Revolució;;' ltle~Ícana. 
; -· . '- ·.· .• ' 

, Tarde o temprano surien realidades más 

apremiantes que exigen la 'atención del poeta modernista ·y: siendo el .intelectual uno ·de 
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los pricipales protagonistas de los movimientos sociales que se dan en nuestro continente, 

le es imposible conservar los ojos y el espíritu en la mágica realidad de un mundo ideal e 

imaginario. Con la Revolución mexicana, la· novela· testimonial ·cubre el escenario 

literario de los años cercanos a 1910. . . . .. 

Pero, muy pronto, el escritor agota '16s r~cursos que' el realis~o le ofrece y se 
. ··,:;,;;,:·.' ',!"' . ' . . 

encuentra en la necesidad 'de buséar nuevas fonnas de eXpresión que le' permitan crear 
,,.,._,;··. 

una realidad liter~~ia •más' completa. y , profund~ ~Úe la i~ué Ios hechos históricos 

evidencian. 

La realidad·. que ·.subsiste 
;.:.---

cataclismos, reclama' u~ ~sp;ci6 para ~l~espfri~. 'p~ra .~1 iúi[~. I~ in;agia, la' fant~sía y. la 

mística, que se encontrarán por siempré en l~s raí¿es más profundas de miésíra' cultura. 
- r . --~: -; -'~-·~ _ -~---'~-

La narración testimcmial d~ los iiue~os cambios s~Íales y po!lticos ~~estra Üna realidad 
~ -,, 

cercenada .. Es necesario recuperar lariqu~za de I~ vivencias ~evoÍui:ionarias, sin olvidar 

Agustín YiÍñez y JÜan Rulfo son dds escritores qu~ empezaron~ dar s~ntido a esta 

fusión que venía exigie~d~ la realidad liier~ri~ de nu~s1ioc~~tinentei la del realismo-
- .('. _··.: ·. ·:·- ' . _,. -

mágico. Esta nueva realidad logra fundir ~I miui y la hisloria del alma latinoamericana. 

1.3.2. El mito ~omo e:ipresÍón.de realismo ~ágico en el cuemo 

El realismo mágico en Améric.a Latina .tiene la panicularidad de representar un 

punto de visla que tiene que ver con la influencia d.e la leyenda, la magia, la imaginería, 
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la superstición y el mito en la narrativa de nuestros escritores y que forma pane de la 

identidad del latinoamericano con su cultura. 

Aunada . a la· ~arración descriptiva,· la utilización de recursos de este tipo en la 

rcelaboración literaria· de la: realidad, a~erca la literatura ~que se ha llamado de "realismo 

mágico"- al reális~o mitológico otolklórico: 

Para Vladi111ir Propp,'entre el mito y el relato maravilloso hay una "coincidencia 

perfecta" que ha llevado alos folklo~istas y etnólogos a llamar· a los mitos "cuentos".; 

Sin embargo,· afirma Propp, In. diferencia entre ambos estriba, no en su forma, sino en su 

función social. El mito.es._"un relato.s.obre la divinidad o seres divinos en cuya realidad 

cree un pueblo"". 

La diícrenCia es que .en el cuento. los héroes. no corresponden a una realidad 

milológica o histórica de. u·~· pueblo o una sociedad, son producto de la creación.artística. 

Por lo tanto, no pueden valorarse .de igual modo la manifestación popular del .mito y la 

recreación literaria del narrador. 
;·._,. ·; ·: . ' 

Sin emb~~go, .!iÍ~ratura y. mito han estado relacionados desde tiempos remotos. 

Los mitos. más an~ig~~; q~e co~oc~Ínos nos han ll~gad~ a ;ravés de ~aniíestaciones 
·;:'', ;:" ·->-~·-.-: . >_'.'._'.' ' - . 

literarias como son; por eje!llplo, los relatos de ,Homero . 
• ·,,, < ", ·: 

"Así, puéde d~~{rs~ q~e i~~mitologÍ~ es llter;t~~a ~n pote~cia. Y que la temprana. 

literatura, al menos en parte, es la expresión escrita de la ÍnitoÍogía.'. "" 

" V. Propp. Rafees históricas del cuento, p.19. 

M. Pcfiuelas: Mito, /iteramra y realidad, p. lOS. 
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Marcelino Peñuelas hace referencia· a la influencia que en Jos distintos géneros 

literarios, desde sus manifestaciones más Íempranas, tiene .el mito. Habla así de Jos 
·-·-' _,; -. -:. '· • • > 

elementos mitológicos existentes en Ja épica; el ·drama, Ja epopeya y el teatro; 

El mito y la· leyenda'; pues, hLl lle~~do hasiii:uestros días ~ezélados con la 

historia, 1a religión• y ~:u~ejaulra: :Sa!Jemos que muchos .miíós f 117yendas füeron 
-,;-~ ':- . 

recreados y transformados; a 'través de los siglos; por la imaginación popular: . 
·' ,· '.~;_-. ' ,, . •' ; .~ -
,_.-."'"-

Sin embargo, la.forma narrativa que en este· estÚdió nos' preocupa Íiené mucha 
.. - " ·' ,•,·. •'·. ,· " ... ·-: .. ' "., 

' ". , ·~ .::_~, : . -;.~ ;'-;:. 

otro. El re~lisÍno mági~o ~ecÜ~rala~ fom:iilestÍlísticas•deJ'mitriycon eJJ({nos ofrece 

un punto de vista más poéli~o y p~fundo dela realidad y de la·~~ndición humana. 

El escritor que útiliza el réalismo .mágico •. como prócedimientl) estético, busca 

crear una realidad que pueda se;'~¡~~ co~ nuévos ojos. Al recuperar esta realidad de un 

modo adecuado, logra convenirla en mágica: 

Alexis Márquez da unaexpli~ación del realismo mágico, hablando de las formas 
·. .:·.: -_: ·:, -. . ' 

narrativas empleadas· por,.los escritores de esta corriente que ·han ~cercado su obra al 

mito: 

-_ ·- ._, .... _,, -- . ·, . ' - . 

"En Jos relatos fantásticos. de tipo mitÓlógico o folklórico, que muchas veées constituyen 

la expresión más· pura /·:l~~e;~ del realismo · mágico, ··ja elaboración o 

'sobrenaturalización' d~ la realidad h~ sid~ sin dJdainconseient:, y
0

por regla general se 

trata de una labor colectiva· y popular. Los llamados escritores cultos·; desde Juego, 
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pueden experimentar también de modo inconsciente este proceso de elabornción 

fantasiosa, y de hecho es así en los casos de mayor autenticidad poética."" 

La tradición latinoamericana .de los relatos ·transmitidos en forma· oral, tiene 

antecedentes muy claros:· De h;cho; pued~ dt!cfrse q~e no es . exclusiva. del 
'' . - . ~ - . . . . ·,- . 

latinoamericano, sino ~ria midición histórica de, la llt~ra~ra, y que es anterior a toda. 

forma de expresión escri~~· La costumbre d~lser lmmanodé fr~nsmitir su, Í1istoria, 
,_• - ,•:. 

oralmente a las generaciones venideras;· permanece viva c'ri América fatiiiá; entre otras 

razones, como un ¿anal viábfe de'tililés de comunidaClcs indígenas/de iin"ám¡)iio sci:tor 
-.. _-- - . '>_\_,· ·>~-~--· -.",_:, . '",\ .. -,.; 

de la población q'ue sufre acrualmente del analfabetismo .. '.· Nuestros escritores retoman 

estas formas de expresión, así como la riqueza del lenguaje popular: y, en'col11bina~ión 

con nuevas estrucruras literarias, crean este fenómeno literario que nos acerca al nuevo 

realismo latinoamericano. 

1.3.3. El nuevo realismo latinoamericano 

Hacia la década de 1960 los críticos de h{ nueva narrativa, que había tenido sus 
:. ':: ' . , :,~ - . . - - -

primeras manifestaciones hacia 1940, se enfrentaban a una literatura característica, por su 

intención de. abord~r la realÍdad desde u~ nuevo p~nto de vista; y con ella, a la necesidad 
. ::-.. ·_ ~ "-,:. -_ - ··, ,.-:. 

de explicarla, descéibirla; justificarla y d~finirla. 

A. Márqucz Rod,rígucz. lo barroco y lo real marm'il/oso en la obra de Alejo Carpelllier. p.40. 
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Esra nueva narrativa pretendía un acercamiento más complejo a la realidad, a 

través de nuevas estructuras literarias que rechazaban el .modelo de los regionalistas de 

las décadas de 1920 y 1930 .. La ~foja narrativa .realista había ágotado los recursos 

estilísricos y temáticos.y se .había esran~ado en la descripción documental del folklorismo 

latinoamericano y de los v~l~;es au1ó~1~~os:· El tra1a'tiiiell10 de la op;~~ión social y de la 
' ' '"' ' ~ .. "''"-,,. . '· . - ' . ' '" 

lucha del hombre ~on I~ n~fu;ale'i.i h~bí: c'ir~cldo ~~fo~as c~e~Ú~~s: ".:.las buenas. 

intenciones de deriunéia de.~:s é~~~~~ras ec~~.¿mi~~~ ycsociales .arcaicas se hablan 

,endurecido en el tono pann6ti~ío' ile 1a' 'gastada antinomia ;~xplorado~és vs. explorados.; 
.. ~-)··· ·,::_::_:.· . _:__,. 

1a narración, omnisci~nre o ng. ;¡,¡1J~t1~ a(ieci~f' a 13 IUanipulación ideológica de una 
~-.,'.'.ce .• ~: 

'visión desde fuera' 'de ios'¡iroi:íiemas deicsubdesarrolÍo; el régimen lineal y causalista del 
: - ·. -, ' :.- -~O: -~ -· ·.;-::" :-' :.~ -:·:: -•. :'' - ,:--.-,,. . -·~ . . ·-. -- . 

relato no escondía ~ bús~ueda de la • ilusión réferén~ial ;; las íÜC>úvácio~es psicológicas y 

la centralidad del héroe féiniiía~n íi'°tina predicación eleménral y nianiquefsta'.que no se 
··' · · -, -' ,·!o-~.:c,c_· --· · ;-,, .e·.---,..·- · ,-;-·: < '·--. ".,' ·· '· · 

ajustaba a la complejidad 1d~' las ~striicturas sbciales. latinoámeri~anas> Finalmente, la 

composición deldiscursqll~;d~ a,1agrandilocÚeÍtciai111~r~sio~ista del c~tiÍoy ~la ~scasa 
imaginación verbal, e~a~ i~ca~aces de abs6;b~; a 1{ ~e~lldad htutante y llet~~rigénea .... 

Era labor de los nue~os narrad~res. lati~~a~~rlcan~s dar ~n nuevo ~nfoque á ésias •y a. 
' - - ' ' .-•'" _~ ,--;,_-.-- ,- .---• 'r - ' • '• / • -

otras realidades, ~ue ~orr~s~o;diera ~ ~~~ ~~iedad ¿on nueva~ 'es;n;ctui~s en tod~s lcis 
, '•'- ··, - .. ;<· .. _._ .--,\ .; ' : ,, ' , 

ámbitos. 

~· -_ .---. --~ 

La aparición -de--1as -nue~vas-..-corricntes .del ane y del pensamiento; ·1os 

descubrimientos cienrífi~os que ;~e·~ab~~ c~Jorma cadavez rn~s ac~lerada en el período 

JO J. Chiampi. El realismo rnarai'illoso, p.22. 
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de entreguerras; las nuevas investigaciones en el campo de la antropología, la etnología y 

la psicología; el descubrimiento, eri fisica, de la- relatividad del espacio y del tiempo, y Ja 

invención de la bomba atÓmica, dier~n a la Hterat~ra Un banco aínpJÍ() y numer~so de 

intluencias que pe~caríandecisivaménte en I~ nárr~tival~tinoamedciana. 
llstas múltipÍ~sapo/t~c\iones a lo~dlsti~~os '.c~mJ~J de la ciencia y deÍ arté fueron 

también retomadas p~r 1is-na~~ado~~s l~;i~oa~~rica~()s y:gra~~as ~-~llas podemos ver en 

sus obras, según ~hrm~ Iri6ia; C~illl11ii. "la J~~imd~raci~n ~{la JÓgi~ali~e~I de 

consecución y ~e conse~Jc~ci~-d~I relato,'~ través~e cortes :en la cronol~gi~ fabuiar, de 

la multiplicació~ y ~iinulrnncidad delos ~spac~~sdela ac¿ió~icarm:teriza~ión polisémica 

de los personajes y ~t~nu~ción de l~~uali~c~¿i~~ diferencial d~I h¡rCJe; ~ayor dinamismo 

en las relaciones entre el narrador: y el narratario, el relato: y el discurso a tra\•és de la 

diversidad de las -foJalizaciones, de I~ auÍorreferenciaJidi\d y del ~ues;Íonamietito -de. la 

instancia productora-de la ficción. •JI 

Quien ~cuñó el . térmiilo de "realismo mágico" en primera instancia fue Franz 

Roh, en 1925. Su objetivo fue caracterizar _la producción· pictórica del post-

expresionismo alemán. El realismo mágico, según Franz Roh; buscaba :;'repr~sentar las 

cosas concretas y palpables, para hacer visible el misterio que ocultan"": El' acercamiento 

a _la realidad que p_roponía_ Roh, _tenía_ que ver más con el a_cto_ de_· per_ce11ción del 

JI 

" 
/bid .• p.23 

/bid •• pp.23-24 
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observador (o del lector en nuestro caso) que con las ideas que se encontraran de manera 

palpable en la propia obrade ~rte. 

Massimo Bontem~m -teóri~oeuropeo: por la 111isma época· habló del '.realismo 

místico'. y del 'realismo-mági~¿. ~~m¿ fórm~Ía¿ para superar el fuiurismo: .•"la. nueva 
';):,'..·(' -- . '"\·, . '~?-':_;' ·.<~\-:: ;: '' 

estética refutaba la realidad-por la realidad y la ·rantaSía poda fantasía, .o sea; propugnaba 
;;,,, ":/ - 1.f•/ 

buscar otras dlmensio~s de lir~alldad;;pero sin eséapar de lo visibl~ y fo con¡;reio""; 

En Latinoamé~iéi; qui~~ pr;~ero lnc¿rpor¿ el\érmln~ a la c~ítlca de l~ novela 
.. ,- .-•,',. ::' ·-.'·' . '<.·· ···:_»- - ... _;.- •. - ·-'' ' 

hispanoameriéana (l 948)fue Anuro Uslar Pieíii~ quien· ~érirléndose i1 'cuentode los años 
-,_·:-- ~L • -·-,·,• - ',.·,·'-• j 

treinta y cuarenta deCía:'•l.O que vi~"o apredominar-en-~l c~~ii~~ y'a Iija'rcai su huella de 
·:c.;:· . -- -

una maner~ perdurable fue la consideración del h.oinbre como misierio en medio de los 

datos realistas'.; U~a adi~inacÍóii pilética(tu~a'n~ga~ió~p()éi¡ha de la re~iidad: Lo que a 
··r --·. :o-Ce'; e ~:_-'", 

falta de otra p~labrá¡xxlría'n~llla~se u~ r~álismo niágicó""· 

Angel Flores. ( en.1954) intenÍa. reconocer .las ·raíces históricas de·la nueva 
--'» . - ,,, .-~:· ( '· ··: ': '-::.;:,.: ; 

corriente, tratando .de con¿ebir al realiSmÓ inági~o fuera de· Ías ditiéullades que implica el 

clasificar los mo~irn!ento~UtefadÓ~hl¿¡ÍaÜÓarn;ri¿anos s~gdn los cánones europeos. "La 
·"i :· .~ 

tendencia a. amalgaiííar el reaiism'o y• l~' fantasía, estimulada po~\ Katlca y Proust, se 
,·,;',' -/:'\'. -.-; '.!;·.·. 

manifiesta en Borges y Mallea:'coiíío ~es~ltad~ de la convcrgerÍ~ia de las dos ~enientes de 
.~:,.:. ,. -<, :~~~,:: ~-~~-:~- --~·-< 

la ficcióri hispanoanierica11acjlle la fradi~ión-maiit~vii:ra _ aisladan~. realista,. de origen 

colo.nial, aunque establecida en el oéhacle~tcis: y la mágica, que ~e ~enmota a Colón y a 

" /bid., p.24 

/bid., p.25 
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. - -

Jos cronistas de Ja Conquista"". Según Chiánipi, cuando se analiza esta afirmación se 

observa que cae en el· error de confundir la literatura fantástica y lá realista .mágica, ya 

que el concebir- una tradición de literatura m~gic~ · ininterrum~ida en Améri~a "lleva al 

autor a conciliar erróneairienteel -~xotismo modernista. con 1J 'mágic~' ~e Ja• cró~ica~. 
cuyo (pseudo) s<Jbren~tural era el. resiilt~do del deslumbramiento-de Jos europeos yde las 

~ '-,, '<: " 

influencias dé las ley~~d;s medi~~ales"·". 

mágico, Ja 

publicación de Hist~riaúni1•ersarde la i!Ífamia de Borges, en 1953, yclásiÍica a Novás 

Calvo, Labrador Rufz, Arreoia,-Rulfo, Felisberto Hernández, EJ1riqúe Amorim, Onetti, 
;- ' • ' , -- - - -'·-·---- =-,-=-· -c:·-

EmestO Sábato, Sántiago D~bove, Julio .Cortázar y a otros, co~o a~uéllos ~quienes 
alcanzaría la influencia borgiana. , __ _ 

Las propuestas de Uslar Pietri y de Angel Flores sc-'gen~r~n con siete años. de 

distancia; El proceso crítico con respecto a la nueva narrJtiv~ sigue·,~~:~ai~··le.nto y.1.os 

críticos se encuentran en un desnivel considerabJJ re~pe~t() al ~lt~~: d~ fa ~reación 
literaria de ese tiempo. 

En 1967, Luis Leal se esfuerza por llenar ~lgu
0

na~ l~gimas deJiidas por Flores. La .. 
:';:'· 

propuesta de Flores hacía coincidir a( real.,ismo. !llági~(l i:Ím laconc~pción kafkiana de 

"naturalización de lo irreal"; Leal invier~e ~sta tenden_cia_ y_en su definición se apoya en 

" 
/bid., p.26 

/bid., p.26 
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el lema de Franz Rob ("representar las cosas concretas y palpables para hacer visible el 

misterio que ocullan "): 
-· --

" ... el escritor se enfrenta a la realidad y trata de desentrañarla, d~de~~~brir lo que hay 
- - .. '- -- '· _. . ... ,- "" . 
. . . - . .- .. : : '. ::':· . . . '.._ ' . ; :-~ ._-.... '_ 

de misterioso en las cosas, en la vlda, ~n l~s ~cclones hu~anas:.;,, 

distinta. Lá visión de FIÓres í:>e~itt' ~o+~di! al !.~~lislllo iriágico cÓ~· lo fantástico, al 

aceptar la existencia d.e lo ~iriéa1~;y al clasificara auícires cómci Jorge LuisBorges, Julio 

Cortázar (actualm~nte·•iecon::idb~ ~~~d· rep~~~eni~~tes .. ·¡j~~la ,literatllra •. fant.ástica en 
: ;':':[-e '.··' ; ~·::, .. 

Hispanoamérica) y a Júan.Rulfo dentro:de,'iína misma corrienie,,'mientras que, la 

propuesta de Leal. idenÍilica: clarame~Íe, ~qllenci ~~·e penlíite dif~renciar a lo. fantástico 

de lo mágico realis~: •en la Íit;;¡¡tugJJntástié:i, tanto ;os l'ers~~jes c¡;lllC> ~l 1~dtor, 
opinan que el fe~órn~no'.ra~&sti~~ ~ e::~in!d!iii:~bl/y ~usc~id~r;~ ~~aex~lic~~ión (de. 

esta vacilación depende;. según Todo~Óv, la exi;teiH:ia de l.o • ~fan;ástiéó~); p~r otro lado, 

en el realismo má~lco ~adrse iÓv~~ía. s~p;;~t:li1e se recrea'.
0.iLa vida ~otidiaJlll en 

_," . . '-_,, ... ,,. . --. _,- . ~ . :--·. . -r· - ." - -.. · .. _- . , _., ~- .l 
América Latina nos d~muestia qn,e la ~calidad. está llena de,C:osas'extraordinarias.,. No 

hay en mis novelas una ~ola línda qüe'l1o ;;sté b~ada ~n I~ re~lldid";; 

Por otra parte, Gabriel Gar~fa Márque~ llabl~ dé ~st~ óue~a ~isión de la realidad, 
, .· :.-.. ..- ,·-_,:._. : .•. :;. -·'.: / .·.:.·.:_ ;.-:;· i:·.-- ; :'.- . . 

desde su punio de .visia "ºll\()narradór:. " ... lá.realidad es. ta111bién los mi1osc de cla gente, 

J1 /bid., p.29 

" Gabriel Gorcfo Márqucz. El olor de la guayaba, pp.36-37. 
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es la creencia, es su leyenda, que no nace de la nada, es- creada por la gente sobre su 

historia, con su vida cotidiana, e intervienen en sus triunfos y sus_ fracasos ... "" 

Anderson Jmbert hace ~~ta dlferencia ri-t h;t~larde "narraciones sobrenaturales" y 

de "narraciones extrañas":· 

"He distinguido (.) e~ire ~arm~ioh~s so~renatur~les\ e,xtrañ~s: E~_ las p~fil,lms; el 

narrador permite que en iá acció~ q~~ 'nar~a irnim'pa d~ pronto ~iprddigio: s~ regocija 
.. ~ 

renunciando a los principios de t~ lógica {simulandÓÍnllagrÓsqu~·;ra5tornán tas leyes de 

la naturaleza. . Gracias -~ su Übe~tad_ im;gihath'~, IÓ iinposiblé ~n cÍ •orden• frsico. se hace 

posible en el f~ntá~tico. - No hay ~:is explicación '<i~e la de su capricho. : Elnarradór 

finge, como eipli~~~iÓ~ d~ lo ine~pli~;ble, la 'inter~~nción de agehie/misteriosos; A 
·-· ,, :·- ·- . ; ' '.' ·- '' ,_ ';-.. ,-' 

veces to sobrenatúral apa~ece no personificad~ e~ age~te~ sino::n ~~ vi'.i~1~ ~ósrni~o que, 
- . . ·- .· . ~. -__ e-- , ~--e • 

sin que nadie sepacómo,• oblig~ a Íos hombres a posturdS-grot~scasJ & las narraciones -

sobrenaturales el rn~ndo ~ued; · ~~tas ;rri~a- :~or' I~ '¿o~tra;io:: en .. las• narraciones 

extrañas, el _narrador, en vez ~e prcs~n!Ítr la magi; c~ii~ ~i (fuera real, presenta la 

realidad corno_ si fuer¡¡_ mágica:-. Pe~son~jes, cosas; a~ontecimiénios_-son recono~Íbles y 

razonables, pero c~mo-- el har;~dor~se.propon~ provocar sentimie~to~ d~ extrañeza, 
'-'- - ,.:-'·- ; . - ' ·. ' ,., . . . . . ,· . - ~ ::: 

desconoce to que'~~ y' se ati~tie~~.de acl~racio~~s .'.adohaies. ·.Antes lo_ vimos escamotear 

o alterar objetos. ia ;e~lidad se_ d~s\,;~ecía en tiis mean,dros del fantasear.~ I,a_1nagia era 
. ~:· 

como una viote~i~ -fug~ a la na-da;~ Áh;;~a vemos al narrador en et extremo opuesto. El 

J. Ruffinelli. Critica en marcha. p.53. 
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realismo mágico echa raíces en el ser, pero lo hace describiéndolo como problemático. 

Las cosas existen, sí, y qué placer nos .da el verlas emerger del fluir de la fantasía; pero 

ahora penetramos en eÚas y, en sus fondos volvemos a. tocar' el enigma: Entre la 

disolución de la realidad (magia) ~ la copiadc la ri:a;i~ad (realism~). el realismo mágico 

se asombra. como si asistÍernal espectácÍllo de una ,nueva creaéión'. , Visto con ojos 
·: ·. ·."!f ' ~· ,.- - . ~ 

nuevos a la' luz· de iu~ ,'nJ~~~ iilaiiana, el'm~ndo es)¿¡ ·n~· ;n~ra,villoso; al' m'enos 
. . ~ : : 

perturbador. En esti clase de'.iiarí-~ciones l~~ s~cbsos, siendo reai~~. producen ia. ilusión 
'~·-'·-··-· ~- -~_·",· ~- ; .. ~·::::-

de irrealidad. La estrategiá d~I ~~critor ~onsiste en' sugerir ~n dima sobrenatural sin 
'. ;·· :·:· 

apartarse de la nátu~Íeza y s~ ÍácÚ~a ~s defo~a~ l~ re~Údad en l~'magi3. ú ~rsonajes 
neuróticos.""' · 

En este rccúento. de •posibles d,;finiciones del realismo mágico se encuentran 
¡--.- ~ , '. > i _:, :¡ ---

elementos coincidentes qüe nos ¡iermiién amyliarel panoramaconcé'pru~l del fenómeno, 

así como punruaHzar car~cieri~;ica~ qu~ rei~ina~:mo~ ITiá~: á~~l~~te ~n ~ste ;studio .. Los 
'· ·_ ': . ..- : < :,;. · .. ·:-. . : :. -

puntos que han tocado· las ameriores. conceptualil'.lciones: podemos'• reducirlos a lo 

siguiente: 

El rcalisino mágko pane de la r~alid~d concreta. 

El realismo' mági~o reelab(}ra pCJéticarnente esa realidad concreta acercándola al mito. 

El realis~o ~ágicb d~s~ubr~ Ía m~gia y el misterio "como si asistiera al espectáculo 

de una nueva creacióri". 

E. Anderson lmbert. El realismo mágico y 01ros ensayos, pp.18-19. 
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El realismo mágico recupera las dos vertientes de la ficción hispanoamericana: la 

realista y la mágica. 

:, .. ' '. - ' ,- ,,: 

Hasta la fecha n~ existe ~~a posiciónqu~ defina nftidameÍueal reali~mo mágico y 

que evite de mánera titj~ntJ es1.i co~fusióncon~ta~;~ e~;re iealidm~ mágic,: y lltcratura 

fantástica; la confusión ;e amplí~ taritbién al campo del realismomaravillos<l (explicado 
e· -· ;_.,. 

por lrlemar Chiampi y Al~xis; Í\>1á~quez). 
-.. . : _·.,.:' "'> .'\¡ 

tentativas al respecto- caen en el error de visualizar c~tos; conceptos bajo ~eferentes 

extratextuales: el tema, las diferentes producciones d~ un'atitor o el leétor, cte. 

Irlemar Chiampi nos propone una vela a segllir en los 'estUdios posteriores sobre 

el tema y reconoce las dificullades a que sehan cnf;ent~do l¿s~rítiiosc¡ue h~nseguid; la 

trayectoria de este fenómeno. 

" ... las dificullades analíticas y coni:eplual~s- regi~tr~bles, provie'nen de: 1) la 

impertinencia de la aproximación fcnome~~;ó~i6a q:e, ~i~c~l~da'a las Íeorías pictóricas 
,,-···- ..... - .- -_,_, -····· .. ., . :. 

de Franz Roh, proyecta iá cuestión fuera ,d~l texto; 2) la co~pire~sÍón inade'.cuada de las 

tesis cullu~alistas de c¿rt'entler; q~e ~e d~slizn me~~do h;d{c1 .-~foque temático; -

obligando al erílico a ¡,i tarea inútil ~literari~me~t~h~bland~) ,de d~li'n~~ el grado de 
,. ,. . .. - '-· -

representatividad_deI-_re~ere_nte extratextual; 3) la c(ln_fusión "con;l_a_ li~rá!IJra f11_ntástica, .. . .. 

que impide la delimitación de zorias 'discursivas distintas, ~or ~ncima d~ las ¿oin~idencias 

temáticas. En fin, ~l pr~blen;a de la construcción poética' del nuévo realismo 
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hispanoamericano no puede ser pensado fuera del lenguaje narrativo, visto en sus 

relaciones con el narrador, el narratario y el contexto cultural."" 

1.4. La literatura fantástica 

"Creo que la literatura fantástica es la más antigua, desde 
Juego. El realismo es un género relativamente nuevo. En 
cambio Ja Jiterafura empezó, como dijo Valéry, por Ja 
cosmogonía : y •.las· teogorúas. El hombre empezó en la 
Jiteraturá : fantástica. e;-;;¡ No sabémos a qué género 
pertenece el mundo; si al fantástico o al realista. Yo creo 
que ~J fantástiéo, más bien." 

J.L. Borges 

La literatura fantástica tic~~ aniéced~ntes remotosque_ se pueden enconirar en la 

mayoría de las culturas y e!l Jos d_isti~t?s~~ntini~tes. Ségún Ad61ro Bioy Casár~s. las 

ficciones fantásticas son tan ~iéjas c~m~el.~iedoy anteriorc;s alaliteraiuramisma: Las 
\.'· .. ;'' ,._, 

historias de aparecidos puebJán'tCldas Jas:Jiteratu~as, secencu~nírán ene! zendavesta, en Ja 

Biblia, en Homero y en I.Ás ¡¿¡¡y Una Noch~s.; r.Os chinos fueron, tal vez,. Jos primeros 

especialistas en el géneíw A~nque no es fáciÍ aéerca~~e ~· Ía literatura china, a través de 

profesores sabios_ y dé c.omité~ ·de: a~~rcamiejt~··-culilli~1. 0

ses;b;: que El~ueño: del 
' .-:'. .:'·.' . '.'.: '.~-.·: ... i· ·::;, '. - :.- ..-

aposento rojo, las novelas er¿fic'as: y' reali~~s ) los lib;~s :¿e fllosolia ~~n ricos .en 
'--oó~-~:- -~--~:;.:-~~:...:_~.-o-¡-·..:_-

fantasmas y ·suenos. Pór otro lado, en Europa y América el género, más o menos 

definido, aparece en e; si~Ío X~X '.~ri .Jidi~~a i~glés. ;in ernbaf~o, hay precursores 

41 J. Chiampi. Op. éir., pp. 3J~32 



como el infante Don Juan Manuel, en el siglo XIV; Rabelais, en el siglo XVI; Quevedo, 

en el XVII; De Foe, en el XVIII; y Hoffmann, en el XIX. 
-:- '\ ·-_;- .-··:·- - .?--,:. >._ -

A través de los siglos' se ha intentado· ciar: una d~finición al género fantástico, 

desde diversas· perspcctiv~s' y.:~o~;omie ~a:~~· Íos aft~s. c~tas cic~~ici~ries •.·se ~an ido 
. 'h·~ "' _.,: .• - ' . " ' -- ·.- • . . . < " 

ampliando o rechaiando;. Ei · fenóme~o fantástico,· sin embargo,· no ha sido olvidado ni un 
. , .. --. . . 

solo instánte en el escenario de la literatura.· 

,. . . ' . : 

Tzvetán Todoróv en s'u ~estudio·· .sobr~ la literatura fantástica; nos permite 
,.~;_-· :_,-'_<:~.- _:o··-~ --... -~--~ _:_·, :~_· -

acercarnos a las ap~oxi111a~i~íies ·¡-.;ll~me~oiógic~s del género. Éstas son algunas de las 

definiciones que Todorov considdr~ irnpo;tantes en di~lrn ~oné~ptuaUzación: 

Oiga Reimann: "El héroe's;ie~te cn°f~r~a c~ntinua y perce;;iblc ia contradicción 

entre los dos mundos, el de lo;~e~I y el cie lo t~~tásticCl, ~él ~ismo se asomllra ante las 

cosas exlniordi03das. ~u 

Castex: "Lo fantástico ... se caracteriza ... por una intrusión brutal del misterio en el 

marco de la vida real."" 

" T. Todorov. /Jllroducció11 a /u literatura fantástica, p.24. 

/bid., p.25 
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Louis Vax: "El relato fantástico ... nos presenta por lo general a hombres que, 

como nosotros, habitan el mundo real pero que de pronto se encuentran ante lo 

inexplicable.""' . 

Roger Caillois: "Todo lo. fantástico es una ruptura del orden reconocido, una 

irrupción de lo inadm.isible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana."" 

H.P. Lovecraft: "La atmósfera es lo más importante pues el criterio definitivo de 

la autenticidad (ele lo fa~tástico)no es la e.:tlllciurad.eia Intriga sino la_ creación de una 

impresión especÍfica... Por tal razón, debemos j~gar el cuento fantÚÚco no tanto por 

las intenciones d~I autor.y los mejalli~;nosde I~ intriga,.sino in fundÓn de la intensidad 
. ·;o! ' - . '"'.é ·~ • • '. ' 

emocional que provoca . .c.-< u~ cu~~to~s r~~tástico simpl~;ne~te si• ~I Íe~tor ex;,erimenta 

en forma profunda un .sentimiento dete~or y terror, la ~rese~cia,.de 'mundos y de 

potencias insólitas.""' 

... 

/bid .. p.25 

/bid., p,25 

/bid., p.Jt 
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Peter Penzoldt: "Con excepción del cuento de hadas, todas las historias 

sobrenaturales, son historias de terror, que nos obligan a preguntarnos si Jo que se coma 

por pura imaginación no es, después de todo, realidad."" 

En las anteri(Jres definicio_nes: encontramos _un elemento constante que pl~ntea Ja 
. '. . . _.;_, ... :: .. -. ::.,· ' . 

dicotomía fantasfa-realidad. ·' La'.fanÍasiá 's~ cnéuentra divorciada de la· reaÍidad, como 

observándola _desde ~Ira dime~ión )' es~erando el momen;~ propicio pa~a irrumpir 

sorpresivamente en el m~ndo<Je Jos h~1~b~e{, ~~te elemento, .. inadmisible ;ara las leyes 
''•. ·. . . .,, - : ,'· · ..... , ' 

naturales". se· relaciona 'con enÍoci~nes "Íiu1nanas "como el terror, ~I mi~lerio o la 

intensidad emotiva. 

Todorov retoma esta dicotomía desde un enfoque distinto. Lo fantástico ocupa el 
. . 

tiempo de la incertidumbre en que el personaje, el lector o ambos vacilan ante la posible 

aceptación de un hecho fuera _de las leyés conocidas i:Jc la naturaleza. 

•o bien el diablo es''una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente, como 

los demás seres, "con lá diferenciá dé que rara .vez se le encuentra.""' 

" 
/bid., p.31 

/bid., p.24 
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La defirución de Todorov marca un camino en el que la participación del lector 

para la definición del texto es de viral importancia y, para ello lo fantástico exige. el 

r.umplimiento de tres condiciones: 
: ,'.. . .<-: •, - ' -. . . ' 

1) "Es necesario qu~ eÍ texto obligué al lec;~r .a considérar el ~undo de los personajes 
• • - ,•,;.r,•-', • ', ' ' .·-_;• ••,,,. • •' • • •• 

como un mÜndo .de ~r~o~s .reales, y ~ va~ll~r ~~tre ~na explicación natur~l y una 
- : .. - ¡.·--'·,,' ., .· - . - . - ' - . -

explicación sobie~~"11 d~ los ac~rÍt~ciÍni~n;o~ e~ÓCado~. ''. '. 
.,_.__ .; : -

2) "Esta vacilació~ ¡iu~de sér ÍambiéllserÍtida por 11~ P<lrs~naje ( ... ), (erÍ este caso) la 

vacilación se ~onvierte en {no de los tema~ de la o~ra .. >. 
3) "El lector adop!ÍI urÍll ~e;~~il\llda ~~titud fr~nt; al texto: deberá rechazar tanto la 

. interpretación.alegÓric~ ~orno l; interpretación poética.:,,• 

Más adelante •Todorov .toca el ·momento'•en el cual esta incertidumbre entre 

tomar una decisión, si el personaje ~ó Íó tiah~ch~:a6n ;: p~(lo tanto: sale del terreno de • 

lo fantástico. Siél lector ~.el\iersonaje de~iden'qu~ las léyes d~·la realidad quedan 
·¡._'.1 

intactas y permiten . expHcai los ''r~nÓm~n~s · de~crlÍos, ·~os ·~~cmtrámoi ante un género 
'' .. ' . ;-:::·_· .>:;<'~·~_,·); ;._-/':: -_: .. ,·.~ ·-> ·- ··.:: ::· -~· ,· ·, . -

vecino de lo fantástico: lo extraño,' Si por ~I co~trarlci, se d~cide que es necesario 

admitir nuevas leyes de la nak~1eJ,;mÚiaJ1e las_ cuales el fenómeno sea e.xplicado, . 
--~-

aceptando··e1 líei:ho ·como:sobrcnatural, entonces nos encontramos .ante otro género vecino 

de lo fantástico: lo maravilloso. 

" /bid .. p.30 
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Todorov distingue además cuatro niveles para el análisis literario del texto 

fantástico: 

a) Nivel .del enunciado: En ocasiones Jo sobrenatural ~e produce cuando· una expresión 

figurada se interpretíl en sentido literal.- Esta expresión fu~ciona' como anunCio de un 

acontecimiento fantiistico pbsterior. 

b) Nivel de Ja enJ~~ia~ÍÓn:i~J utiliJr-la prim~ra p~rsona én Ja ~;h-acÍónde Ja mayoría 
. ·-·~ :-~ ' .. , . .. .-, ; - -- . '1;; - - .. ·- . . 

de las histori~s en qu~ los ~1e111entos ~o~r~,niiiuraJÍ:~ s~ presentan, facilita Já vaéilación 

fantástica, ya q~·,; la objéÍividad d~I narradÓ~ en priinerii'iiersona puede ponerse en 

tela deJuiciofáC:iJ~~~t~i> ; )>' . .· · .. 

c) Nivel sintáctieo: Es el. nivel de Jaco:~rós'ÍiMn: Enesic niv;i, d~sde'eJ prirn:ipio hasta 

el final, el orden,U~ne mayo~.~itidez que ~notros. tipos de Í:~Jatos. A esí~ se Je 

denomin~ "temporalidad i~ré~er~ibli:". -' . _, , , .-. ;· .'. - '. ' 

d) Nivel semántico: '¡,¡ respecto·, Tódorov hábJa' de dos tipos de temas Cn Jo fantástico: 
'. . '.' ' -· -' -- .. _, ' . 

los temas del "yo'; y l~s temas del ";ü": Los temas del"yo" cuestionan Joslímites 

entre la materia f el espfritu, mi~ntras que en J~~ :t~ma~ ~e; .: té se h~bla ~e excesos 

sexuales, . sus transformaciones -y perversion~s. en relación con la érucldad . y Ja 

violencia. 

Bioy Casares, . en 'el estudié iiltri:iducforio a' su 'Aiztologf~ ,d~ l~ literarura 

fantástica, habla de varios ~sÍx:ct~s i~teresant~s ~~n r~;P~¿to · las narraciones 

fantásticas. En lo quese refier~ ~ Ja atmósfor~ y ~Í a~bi~nt~,los p;i~eros argumentos 

de las narraciones giraban alred~clor d~ la aparÍcÍó~ de J11 t~m~s~a, y el áutor creaba un 
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ambiente de miedo propicio para el acontecimiento: una ventana qúe golpea, una noche 

oscura, una tormenta, una frase que. vuelve a la memoria, ele. 

Julio Cortázar critica ~s1e aspecto ~n las narraciones fanÍásticas de Lovecraft y lo 
·,,._ -· - -· 

llama un ambiente. 101almen1~ ~fabrié~clo y anifici~l": ~lodosucécle en viejas casas, en 
~,,.. ·, '· .,.·.. . ._ .. 

meselas azotadas por el viento o en paÍiÍa~~~ éori v~poJs qu~ invaden el horizonte, y una 
~x·· ~ ·:.\. 

vez que consiguió aterrorizar al Í~ctor ing~núci,, e~pieza' a sollar. Únós bichos' peludos y 
• . . - _,__ ". - ' ;·;- ~'. ~' ·,- • . •. - - ' ·.->- . . . • • 

maldiciones de 'dioses' misteriosos, qúé est3ban inuy bien hace'. dos siglos cÜando eso 

intcrés.-" 50 

Algunos de ,los maest~O~ del gé~ero fanrástico, sill e~ba~~ii •• sig~i~~i,n haciendo . 
__ ,,:- -,--=----

uso de esie recurso. En Maupassant. abundan las excla!l1aciorics".com0 iHorror!, 
.-_· ... -,_-;".··'-'.'"·:··· ·;:.··' _ .. ;-.. ·, -· ... "'··-- '.-:· .', . 

¡Espanto!. etc:; Edgar Áuá~ P~. P?r ~ll lado, ap~ov~cha los case;oncs aba~dónildos; l~s 
·._,.· 

melancolías, etc. 

Algunos autores ¡ir~fi;¡~~Ón red~fi~ir ~1.g.i~eroy dCs~ub~Íeron la conveniencia. de 

utilizar un mund? c~t¡di~no'y d~~é~tico ioni~ espacio' d~ sus n~;r~cione~: clond~ el hecho 

fantástico pudiera ;er crefule y'ro01pierái:óll '1~ ap~~ente legalid~d del inu~do racional. El 

efecto resultaba más fuerte. 'A~~~ i:llde~cia Bio~Casaresle u~ina "la 1endenciarealista 
--

en la lilerarura fantáSliCll"~c Pero con et tiempo, este ambiente de calma y felicidad se 

.. E. Gonzálcz Bermejo. Com·ersaciones con Conázar, p.42. 
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volvió evidente para el anuncio de las peores r.alarnidades, y el factor sorpresa 

desaparecía. Para Bioy Casares, el factor sorpresa es determinante en las narraciones 

fantásticas. 
. . 

Bioy Casares. toe~• t:mbién otro :lemenio :interesante en· ;a caracterización del 

cuento fantástico, al ÍJac~r un~ en_umeración _de_ iós a~giuncntos faníástico~: á) argumentos 

en que aparecen ran!a~irias Ú~el~Üd y iorl~g Fr~st); b). viajes por ,el tiempo (el ejemplo 
;f'.;< 

clásico de la máquina deÍ tiempo'en Wélls);'c) los tres déseos (Las primeras versiones las 
' - ~ .,· ;',. --< '.:' ~ 

encontramos en el Se~d~b~r; ~~ La~J1ily ?{na Noches, y en el Kamus): 

Segú~ el inísmo autor;. 1()~ Euehíos rai1tÚtii:cis pueden también caracterizarse por 
:~ce '.~;- •' . - - ;., - -__ . '• - - -- . - .- • 

la explicación: 

b) Los que tienen explicáeió.nfantásti~a, pero no sobrenaturaL .. - -.-- - . -, .--- ., . - <' , 

c} Los que se explÍcanp~r 1'~ inte~eridió~ de u~ se; o'd~ un hec~o sobrenaturai, pero 

insinúan, tambi~~: l~·;osibiliJa~ de ~~a~xpli~~ción n>:tur;1( .. .);1osque adi?i;ten una 

explicativa aluciriació!l: Esta poslbilidád 

:-:·'.:·_-_·-;:: '/, '- ... -· ·-, 

explicaci?nCs na~uraié~ puede . ser un 
- -_.-;_. :·_ -·:< ':·-_,:_;_··· ~-~- \'"·.-~--:>'.-- .::: :_,.. ·-. , 

acierto, una complejidad: mayor; gé~eralmeóÍ~ es ~na debilidad; una escapatoria del 
, : ,. . -· ... ·! ·-

autor, que no ha sabido propon~r con ver~similitud .lo fantástico.~" 

" A. Bioy Casares, el. al., Prólogo a la Antologfa de la literatura fantástica, pp.J 1-12. 
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Jaime Váldivieso, al estudiar el fenómeno desde un punto de vista 

latinoamericano, se preocupa por distinguir. el "realismo· fantástico" del "realismo 
: ' .-. ' . ; ' -' . - . ~ : . ; ' 

mágico". El realism~ mágico es una visión' d¿ la realid~d ant;ri~f'a I~ literatura, que 

tiene que ver con la ley~n~a; ¡(l m~~ia,Í~s ~t~r;J~i~~s. etc. El~rcalismo famásiico". 
. .... . - ' . h:,;·_ ... ¿:_,, . . '. -

por su parte; se. da eri'ullil'elá'pa ~s ~v~nmdá del desarrollo de la' literatura: cuando 
'--~··'" . ·. '.:(:"-: .,.:· ... ,-,. 

ciertos escritores, para d~r·u~ explÍcaéÍón a .la ~calidad que riiísc:ve;'.inventaron una 

• suprarrealidad': ;;':~á:-

"Lo fantástico ,surge d:~~·~isió~ ~acioiiliii~ia y ci~n;íii~.}~r;undo, 'de un 

esfuerzo de la inÍagi~ciÓri ~ar~ in~~ntai unll'rorma d~ é~plicar~e l~ r~~Íidkcl que los 

sentidos no p~~de~ pef~Íbi? Se rclacio: c~n la~ cienCias '~orno la gnoseol~gía y la . 
~- ··,i~- ·'ó·:.::,~- • _--:;..,:..-. ---:·:- -

siglo XVÍll y ·~on lllanifcstadas 

por: Hoffmann, Swifl, Lewis Carroll,. Stevenson,· ~a;,. SheÍley y Édgar 'All~n Poe. "" .. 
·-o -!~:_'.~. . -~:'-·•" :.~5 ,.,_;.'."e 

Julio Cortáza·r: por su partc;'opi!Ía que es imposible definir'10 raÍ1iás1ico, 1odo lo 
«-"".: , .. "·.,; <\' '·'.~ .. 1;; 

que se puede hacer' e5 aproximarse a ~~t~ género 1r~tan~f i.f, buscar u ria noCión del 

mismo. El element~'de la éotidianidacl-;no p~ede ser ·más importante ... CortáZar basa su 
':•',, •"-· ,. ,-,.-•"o.• • ,•"' 

idea de relatÓfantásÍico en .esta' particularidad:\ 

Lo fantástico "es algo absól~¡;¡Ín~nt~ cex~e(lcioml; ~ro nÓ tiene.1>,orqué diferenciarse en 
¡--,-. 

sus manifestacionesde e~t.~ r~aUdaéique nos envueÍve .. · Úi fa~tá~tico ¡Í~ede darse sin que 

haya una manifestaciónesi1ecíacular de las cosas( ... ) lo fantástico es la in~icaciÓn sÜbita 

de que, al margen. de las leyes aristotélicas ydé nuestrá mente rnzonante, existen 

" J. Valdivíeso. Realidad y ficción en Ul1inoaméricá, p.67. 
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mecanismos perfectamente válidos, vigentes, que nuestro cerebro lógico no capta, pero 

que en algunos momentos irrumpen y se hacen sentir""' 
. . . . ' 

"Un hecho fantástico se da·u~a vez yno·se repite; habrá otro, pero el mismo no 

vuelve a producirsé°' •En cambio, dentro de las leyes habituales, una. causa produce un 
' ... •'_'.' 

efecto y, dentro .de las mi~!ll~s condiciones, se puede conseguir eÍ 'mi sino ere6t'o pái;iendo 
.• 'i ' - - .· .-. i 

de la misma· causa ... El hecho fantástico se da una vez: p~·rq~~ : ev,idcntemenre 

completamente a nuestra razón y a nuestras leyes. Y sin embargo, se llega a sentir como 

presente, pero por la vía intuitiva y no por la racional."" 

Las ideas manifestadas por los estudiosos del fenóm~~o fantástico en la literatura 

nos llevan a la siguiente recapitulación: · 

;, < ·;·_,., !:-· :· 
l. El elemento fantástico se ha~e p.res~mte cuand?. hay una alteración de las leyes 

naturales én el Íllarco'de ~na al'are~t~m~nt~ inalt~rábÍ~ ~otidiáneidrid. 

2. El elemento fantástico h~~e vacila)al le~to: ~ntr~ fo ie~licÍ~d y la )l~sibl~ a~eptaciÓn 
de lo maravilloso o sobrenatural. _Esta, ~iicilaéiÓn puede manifestarse a través deí 

terror, la sorpresa, la füsi:iiiaciÓn, ~ib.J 

3. Cuando el elem~llto rf~1ásucX ir~mpe ~ni~ ~idáco~ún, ~1 l~cto~ o el personaje se 

ven obligado; a busca; uria ~xplicación al fcnómcrió,-a ¡~ ~uál puede llegarse por 

E, Gonzálcz Bermejo. Op. cit., p.42. 

/bid., pp. 42-43 
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diversos caminos. Existe· también. Ja ·p?sibilidad de que el fenómeno sea inexplicable 

a panir de las leyes conocidas por los seres humános. 

4. Es de vital importancia lá r,ecreación 'Íle tin: .lmbien1e propicio, en. el texto, para la 

aparición de; fe~ó~~iib fanrlÍ~·Íi~~; ~ste ~mbient~ puede se; recreado ~rtificialmente 
media~fo la. ti1iliz8ción <d~ ~le~~nto~ lugubies y sombrí~s; ~uede también escogerse - - . ' . . . . - ' . . 

una atmósferá perfectamente natUral ~ cÓtidiana donde 'el fenóO:en~ ir~mpa con más 

violencia o sorpresa. 
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2. Análisis literario de "Un señor muy viejo con unas alas 

enormes" de Gabriel García Márquez 

2.1.Gabricl García Márqucz: su vida 

"Soy escritor por timidez. Mi verdadera vocación es la de 
prestidigitador, pero me ofusco tanto tratando de hacer un 
!ruco, que he tenido que refugiarme en la soledad de la 
literatura. Ambas actividades, en todo caso, conducen a lo 
únjco que .me ha interesado desde niño: que mis amigos me 
quieran mas." 

Gabriel García Márquez 

Gabriel García Márquez nació .en Aracataca, Colombia el 6 de marzo de 1928, un pueblo 

en donde la "United Fruit" se había establecido hacia 1910 y la fiebre bananera había 
' ce - •• -

sacudido tanto al. pueblo so~o~a · l~s ;o nas• vecinas.• . La· fiebre bananera había traido 

consigo una época de·~~plehdor y derrocll~: .. El p~cblo se dividía en dos hemisferios, por 

un lado el de !oScam~~me~tos·cÍ~ i6s ~()~t~ariic~ié;~os·aon.áltos enrejad~s y sillitas para 

tomar el sol; y porotr~; eldel~ue~lo 'ae·Arac~l~c~;un pueblo que había pasado por una 

guerra civil y dond~ rei~aba,ún~oia~ra~ador y s~focanle que Íevanlaba el polvo al paso 

de los autos descapCJÍado~ ~~ los nCJrt~~meri~ano~. 
Los padr~ de ~are[~ ;M.~rqucz er~n. Ls~ Márquez; hija de un vetcrJno de la 

--.:_'o.,-'---- ::-·,---------e:··-- . 

guerra civil rde·unamujér cuya familia provenía dcia Guajira. Gabriel Eligio García, 

su padre, había .Hegado'~'J\racaraca.como teleg~a~sta,"luego d~ abandonar sus estudios de 

medicina. 
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Al nacer Gabriel, sus padres Jo dejaron en manos de sus_ abuelos maternos. 

Gabriel creció en una casa de 'innumerables ·mujeres (Doña Tranquilina, la tía Francisca, 

la tía Petra y la tia El~irá), todas ellas tanshpe;stÍciosas corno, las indias guajiras. El 

abuelo y. Gabriel ~ran l~s' ~nicos h~mb;ú en ~Stll ~asa ~e· llluj~;es: y ~~bíÚÍJ c~tabl~cido 

una amistad muy~~~~ill, hasta que.el ~huelo ni~rió, al cÓ~tar o:~~i~l'tansólÓ ocho 

años de edad.'' -~· --- ~¿;{:d 
Al morir-él abu~ió, GalirieÍ 'rue mandado a esnidiar~ la:capitál _del país y no 

~· ~~~ ·.~~·-

volvería a Aracataca sin~ ti~~&o.de:Spués, al abandoriarsÜ ca~réra:~e Derecho~ DÓgotá le 

pareció una ciudad '1agubre y· fría que ¿~re~ía por co;ripl~t~ d~ Í~sf~lores f lit c~li<lez del 
~-;;:::.-; -- _ _,:oc¡; -\_-'--"~ o::-:--:---- - _,,_\ , 

Caribe. Esta ciudad lo surilió ell la tristeza); Gábriél tuvo qÜe refugiarse en la lectura. 

Empezó por leer a Julio Verne; a SalgÍÍri y ~ los poetas espáñoles qut!_ áparccíari en sus 
,,-.. 

libros de texto; por-aquella -época_dcscubrió-a uri-grúpode jóvenes'poetas colombianos 
- ·,_;:' --.~:.··_· ''.·':-_· ·-;·_<: '.::·· ;-;·· >:: '.:> .. :·, ......... ·:::. ... : ... · .. ~.>'.·.·;·:·::..:'··< .. ·.-.' . 

que se hacían llamar dé "Piedra y'Cielo" y que habían recibid¿·,ª influ~~cia literárin de 

Juan Ramón Jiménez,de Rubén Da~íi> y de Páb1ó' Neruda: Estos poetas ejercieron una 
, . · .. ·: .... _.-. -.. ·,: ::·;: '. >_ .. -~\· >:._.,·".·<. .. >··:· .':::_.: . 

influencia determinamé en la eie~ción dei ~'iii~~ que Garc!a MárqueZ 'seguiría en su vida, 

el de escritor. 

' •• ••• :.'. :::·. J• :: :.··-:.. - < ~ . 
Al terminár el Liceo; ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional 

de Bogotá: pero, e~ lugar de l~;r:cCÍ~igós, leiiJ<i~~()~; pasaba los domingos leyendo en 

los tranvías. Su i~~~;é; p~r, la n~vela empezó c~ando leyó La me1amolfosis de Franz 
' ' ' 

Kafka. Al día siguiente escribió su primer cuento y dejó los estudios. 
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A los veinte años de edad regresó a la costa y trabajó en la redacción de "El 

Universal" de Cartagena como redactor de notas. Su tiempo libre lo destinaba a escribir 

y a frecuentar a su~ amlgos en l~r~as v~ladas bohent~ en tabe;llll~ portuarias. 

Al mudarse a Barr~~quilla ~:n~ió •un•g~pci d: juerguistas desaforados, 

mordidos por lali;e~it~~a
7

" ~~n~idos ;s1~riormen~' p.ci.f1~¿:~s'1Udiosos de Europa como 
·: ';--,· -· .-!..'. ¡",,, 

"el grupo de B~~r~nqúfü¡~: ·EÍ'iut¿;¡¡?~si~ g;'.up6 e;¡~~~~ti1á~ de edad avanzada, 

exiliado de sú tierra' !fa~ la de~~J::i~~~~liÍ:~.;i.; ES;~;hÓ~~re ·~r~ quien guiaba sus 
~:i.-- i."Lt ··: .···~i;..;i::·, ·. _,-~··,.. 

leciuras y les rec~rd~bá de vez ~~:cuan~o a Holli~ro .. 
(-~;,:; - .,;~-. :;~--- :~~': 

Por aquella' época, G~rcía ~árquez encontró tin Ír~~~j~ 'i:~nm vendédor de 

enciclope~ias y lib;¡;~ ·d~ iti~~icirué~n-1of~pu~b01J?ife' la Óu~j¡:~: 'tos iiti;os riel se 

vendían, pero aprovec~a~a ~u~ noc~; ~e soleclad I~yendo a Vi;~ini~ W~olf. García 

Márquez asegura que ~I~ seflora ~alloway" f~e quien le dio laspistas para escribir su 

primera novela. 

En 1954 regresó a Bogotá para 1rabajar como report~ro en· "El Espectador". 
: ·,·· ' ·.:': ' ;:'." ' ·-" 

García Márquez adquirió gran experiencia eri esle trabajo· y iuvo también· 1a oportunidad 
·:.:;·-:.>.-:·_~:;'-.. <-':·:~> -·: --~· - -:.--.~- ¡-<-.:.·:.--.. :: __ :"')· ~-: -- ¡ 

de inmiscuirse.en 'el sueeso del destructor _Caldas: un ,barco _qúé_en 1955 naufragó, 
"-" - -- - - ·---. - ---·- ---- -=- ,--~ --- _-__ f - - .-.---- ·--

dejando como sobreYiviente,_al,'~·~~iiÍer~"\~elasC~-~ ci~ien··fue r~sc8tido1 :·dé~pllés ·de algún 

tiempo y proclamado ~héroe ~~6io~a,l"., 
El acof1teciOii~nto; 0 s~"e~bargo, IUVo un d~;~nl;~~inesi)erado. El gobierno 

colombiano descubrió qué el destructor Cáldas era en realidad uri transporte utilizado 

para el contrabando. 
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Este suceso le dio a García Márquez marerial para un libro tirulado Relato de un 
. . . 

ná1ifraga que publicaría en 1971.." Poco después de la publicación, fue ·enviado a Ginebra 

por haber difundido la hisroria .. ' 

Siendo-corresponsal en Europa,'aprovechó. su· riempo:lihre· estudiando cine. 
:,". :·' .. ,_.'. >:>(~_---.:- '.->-: ... -> ··.>.:·_.:,_>:.:º_ 

García Márquez afinna 'que el cine _le abrió las pe;spectivás Urerarias y le permitió 

reflexionar sobre las diferencias de Íos medios "cie.comunicación·: 

En.1957, viajó al~~:~~ís~/so~l~Íisr~} l~~~aJa~ ~d~ eUo aJ;pliar ~u'visiÓ~ de este 

régimen polític~. ~sie ~iaj~ le·~jo ~¡te;;;I ~a~a :u r~p~nie ti:~lado "90 días e11 la 

Corzi11a de Hierro•; lle~() de ÍÍ~écdoras. cfuriosas ·.~obre los ·pa!se~ so¿i31Ísta~. En ·este 
- • - - . - ----.o--=-- ·0~~,-- :....:.._.,.?----:'.:"---~ . - ,·.-_:- - - . 

mismo afio rermfoó cl;'e~~ribirE/ i~!o!iei 110/ie'iie q~Ú~ i~ escrlb~. '" 
... 

Viajó a Caracas p;~a ~~llaj~;c¿n;6 r~~~í~f d~ "M¿ine~tb" y, al afio siguiente, se 

casó con Mercedes Barch~: ,~~e afio:~: p~oducción "cue-nÍistíCa ~JmentÓ: ~~cribió Jos 

relatos de Los funerales de la niámá gramie, c~si en su rotatldad .. · r '.- -- . :-· .... 
1957.es ú~ añ¡,·sumamentc!i~p¡,;ni~en 1ivida d'eGaréi~ Márquez.~iimo 10 es 

?/.·-· ·: 

también para Larinoamérica. :Efi 1958;'triunfa Ja Revolución Cubana y, un año después, 
' ... , .... · ... , - .... , ""' -· •, . ·-· . -· - --

García Márquez trabaj~ ·. c~mo peilodfsi~ p~Íiri~;f'~~~a.°P;éns~ Lati~a ~difusora de la 

Revolución· en Colomb
0

ia. En 1961, se trastácÍa ii~~eva York como corre~ponsal. 

Ese mismo año vi~ja a México y eseribé!~:"EI mar del tiempo perdido": . Se 

considera que esre cuento cJáusura una erapa en su vida de escritor. 
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Desde 1961 hasta 1965 hay un largo período de silencio literario en la vida de 

García Márquez. En 1962, sin embargo, se publican los cuentos de Los funerales de la 

mamá grande y el manuscrito de La mala hora gana el Premio Esso. 

En estos_ años de sil~~c;oHternriJ?~arcía Márquez empleó casi· todo su tiempo en 

editar las revistas·" Sucesos" y !.t Fa~llia" y e~ ~~-cribi~ guio~es ci~errnit~gn\tic~s. En 

1963, escribió sú prirner glllÓn cinernato~ráflc~ con Carios Fu~~tes ~obre' un cuento de 

Juan Rulfo llamado"E{gallo ;eo:o~. '~n19M:~si:ri,íJ ~l:~ú;~n titulad~ "Ti~mpo de 

morir", filmada porAr!~ro R.i~st~in; .-••· 

Gnrcla Márque~ _afirma que elcine le permitió abrirse n~e~a's perspectivas sobre 

la posibilidad e imposibilidad ele ios r:ncclfos, dándole la paut~ Jite~ad~ -~-seguir para Cien 

años de Soledad. _ 
: , . -:" '-~·: 

El resultado de cu~ti'~ ~ños d¿ silencio;~ refle~i~n ;ileraria; así como la 

posibilidad de participa; en la ~laboráción di~ematogr~fica; 'fue.u~ cambio ;adical y 

Al iniciar la déc~da de 1970, G~rcía Márquez hablaal~anz1do gran popularidad, a 

raíz de la· publicaciÓn --de• Cíe~ 'años dé· si/edad. --~sta ~:io~-si~~ifi~o~ara él Ja 
___ , _ _:,-_•___ -·--- _ _.o_-Ó-c--:-C----:O'"'o-;.~~;-i'o7':-'·---=--:-7---· -

oportunidad de promover sus ideas políticas en eÍ ~granfórci mundial~;-- Ya a lo largo de 

su trayectoria periodística era constante su deforaa d~ las causas de los desposeídos. En 

la década de 1970, continúa esta labor con renovado entusiasmo. 
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Seis años más tarde, anuncia públicamente que no volvería a publicar hasta que 

Pinochet dejara el poder en Chile, Los año~ siguientes Jos dedica a Ja actuación política 

en diferentes foros. del mundo: partiéipa en. la sesión del Tribunal Russell de Bruselas 
··;· ·,, 

sobre compañías transnacionales enAmé~ica Gii~a (1976); crea la furÍdaciÓn de Habeas 

para Jos derechos del· hombre (1 !Í79);' deriunéia ias .t.órtiiras imptiesias' áIÓs prisioneros 
: .. >~\ :-}.~'.,- -'.~: 1~,- .\-'.-~'.~· '_ ,/.;.:~: 

políticos en Colombia e incluso después de· ro~¡ie~ 1.~ .~húelg~ d~ ¡ÍublÍcación ·~. decide 

continuar con sus· c~mpiomisg~ polfti~is, • ·;~~~ ÓÍrb~: 1/pr~;fir~~j'¿~ ~{~~ · docÜme11to .. 

sobre "el nuevo orden m11n~fal"'.(Infoime Mc.;Bri<1e);' presénci,a· en Ja ceremonia de 

investidura . del presiden!~~ s~~iaÜ~Üi\.~ra:ncoi~~··Úi;err~nd et F~~nc;~ (1981) y la 
''i- ·:,"_'''. __ ,, .. _.'. ·.·. 

reivindicación de 1a revoíu~ión sá~di~ista en Nicar~güa: Én 1984, promueve en 

Colombia una j~inad~ pop~l~r ii~lr~ fo~ ~~i~t~s ¿(}¡(}dibia~oi pai~ celebrar Jafirma de la 
: -__ . -- . -- ~ '-=----- - ··'-- . ·.--- - - - ' ·- , . ' ' 

paz entre su· gobierno 'j J~s g~;os g~~r~illerói: 

Estos años ;ol ~~dict trin1bi:l1 al:td~ismo, ~~alizando reportajes ~obre Angola, 
' ~ ~ : 

Vietnam, Mozambique y ~arios p~í~e.s };tinoamericanos, además. de. Ja. colaboración en 

varios periódicos ámérÍ~ario~ y cJropeos." 

Hacia 198(); García Márque~ m~ntenfa aún sil déCisiót:Í de no·publi9ar.hasta el 

derrocamiento de Pinocliet: . ••· Un año. ~éspués, siri . embargo; publica· Crónica. de una 

muene anunciada cab;u dé:,_1980.~ccréa <1~ :esi:1 re~IÍ~ !lÍcié a;i1~é~ii ¡; eii'.ibajada <le 
-0"7_co·---,o---;,·,-. ; •. ,c .. ~--~.----: .' .. ' , ~ ~-·· • ,- - . ,- ·-· •., ••. -~ .'· '-· -

México en Bogotá, árgÜmeniaridó estar a punto de ser detenido por motivos ideciJógiÍ:os .. 
·:;-:'' -::< :;;::-:-.1 " 

Después de este peréance; s~~ i:o;,,pro~Ís~s p~iÍtiéos co~tinú~~ y, en octubre de 

1981, asiste como pe~iodist~ a I~ ¿onier~n~ia ~e j~fes d~ ·;st~d~. ¿~ Ca!~~Ün, .· iiéxico. 

Un año más tard~, participa co;;;o j~rado en ~I. Féstival d~ ~an~es ~onlirmando su 

afición el cine, consagrada anteriormente con las filmaciones de La viuda de Mon1iel por 
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Miguel Littín, La cándida Eréndira, dirigida por Ruy Guerra y Crónica de una muen e 

anunciada del director Francesco Rosi. 

El 21 de octubrede 1~82 r~~¡~ el Premio Nohelde Liter11tiira: En 1986, publica 
---;'¡_e; 

un reportáje sobré Lá ~ventura de -'Miguel ÚÍti~ clandestino 'en C/1iié, que . es una 
: - .-_..,. ... _· ... ··: > > ,·, .:-;::(''.'. :~'.. -: .:::;.:·,;_>_; 

reconstrucción de la _entrada· dé.1 _· per~oriaj~ en _el país dé .donde. ha>s;Íido exiliado, 

logrando burlar ia vigila11#i~de la~-~utorldad~~ inili~ar~s ~ún b~jo ~I m~ndo d¿ Pinochet. 

A princ;pid~ de lg;~, bar~Í~-·JJ~qu~z; renunc;a por ~n tlempo a su la~or 
periodística para escribi,.E'l~~1ó;~;, _los i/e111pos del cÓÍ~ra: En 198~! ex~e;imentando 

- .- .. ' >,. - ', - ; . - ' - - .·· . 

nuevos medios de c~municachln, pre¡Ía~a una serie tcfevlsiva coprod~cida por Tel~visÍón 

Española y el I~terd~tidnal Net~6~k ~roup: Es~ mismo año estren~ e~ Buenos Aires su 

primera obra de teafroi Diairiba.de amor comra 1m hombre sentado •. 
·~ 

En marzo de .198~; r~gresa a la narrativa con la publicación dé El general e11 su 

laberi1110 y, en 1992;-publica Doce cuentos peregrinos. En 1994; complace· nueyamentc 

a sus lectores con s~'novclaEI amor y otros demonios. 

La labor política_de García Márquez continúa. Recientemente apareció en el 

escenario mundial ácompañando y asesorando a Rigoberta Menchú desde la entrega del 

Premio Nobel de la Paz. · 

2.2. Gabriel García Márqucz: su obra 

La n'arrativa colombiana ha sufrido un aislamiento cultural que se dio en 

Colombia en los terrenos de Ja política, Ja economía, el lenguaje y las artes. Al decir de 
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García Márquez, Jos únicos antecedentes imponantes al "grupo de Barranquilla" fueron 

dos novelas: Marra de Jorge_Iss_acs (1867) y La vorági~e de José Eustasio Rivera (1924). 

Además de enfrentarse a este aislamiento cultural, este grupo se enfrent~ba a una 
::··.-: .. - ' 

concepción conservadora d~I lenguaje prov~~da por ~síe_ ~isJá~Íenfo. ;_ La· idea de un 
,,-

españoÍ puro e intocable represeniaiia un Óbstáculo para los nuevos e;criÍores que habían 
';-; ":'</'.·~·-:.:·.·-·-.. " ·-""~.__,-···~.··::.:·,'.''».::,, ..... ,.· . ..--., 

decidido revál~rar Íá i:ique:Ji déf Jengu~je p0pÜI~~;; Este' ÍradiCfomlismcÍ en; el lenguaje 
.i>'~:_'-' .. :~::!e' •"i. • ..lf '--'" ,'l >'·-T .:_;,: •. 

ocasionó que García_ Márqllez túvierá qué publicar- sÚ pfimera riovelá en España, ya que 
. . ·""" --- . ---,-;---···- """; - ~ ..... "·'' '.:-. - . --·- .. '" - . . " 

un corrector. de •~tilo q~i;() í-~~tiÍui_r Ja·;•. ~l~ngu~ mad¡e ~ • en . J~s •· i~c·ogeÍ:~lo.~es de . Ja 
. , .. _,I,.• , • --

-~ -·--

novela. L:i épocií de . Ja ~~illlencia _e~: el páís -fuvo°iinll inlluen~~ cieéisivt eit"esta 

generación y díol'aso a 1~;·ílo~e11sli~aíle 1a\:iolencia~i i:istá-épaea:se~i~ aparti~ d~í 
"bogotazo" que ocasionó la ira'popul~r_po~ la ~uerte en plena c~lle d~I candÍdatoUberal. 

;1." >Z· ··:··.::·:(-::· 

documentos históricos que comó ejemplos lite;ario's. La;obra de Gai-éía ;Márquez no . . ·:.-.':·.·;.'.:-· .'- ... 

puede separarse r~dicalmeiite dé est~ peÍ-Íodo¡~:sin embargo Ja ~riginalidad y lá valoración 
.-. ' '-. '"'"º_·.-·-·-' ., - . _,, •. _ _,. '" .-., .- :. •. .. 

de sus estructura~,lite~arÍ~~ la Ínsertan'.en la ffi'c;derniclad ~~ullli.i~ por el "grupo de 
,_. " ... '.. ' ,-- - ,. ;-- . ,. . 

Barranquilla". E~ie gru~ ~e~h~ó las fo~as nado~Jes y o~s~letas dando un nuevo 

enfoque a la narrativa ~oloOlbi3IJ~; 
, r"'." 

La obrá literaria de García Márquez tiene un antecedente periodístico que en 

mayor o menor medida marca su· estilo. narrativo. Esta influencia, sobre todo de Ja 
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crónica periodistica, sobresale enfáticamente en sus primeras novelas y cuentos, aunque 

va disminuyendo a med.ida que su producción literaria aumenta. Ante todo, García 

Márquez es un fabulador' que. disfruta contando. histó~ias como si se encontrara ante la 

mirada asombrada y ~xpe~~m~ de un públic'oinf~ntil: ,, , 
'¡ ' e'- » ' ' • ' • ' • • • • • • ) 

"La obra d~(}i~ci~~~;4ü·ei~~]~~~~n~~·~a~ii/natd, i~ de.uri'.es¿~;tor que no 
--''" . ·'"·· ·'.; ::;. 

eficaz que el le~tor (.:;) 'asimilii lo dicho c?n 1~''gozosa ~~ruralida{d~ quien se siente 
·<~<- -\"_?·,-· 

respirando el airefrescC! de ~na imaginaéiÓrÍ en est:ido púro: "~ ' 
: • • .- ",• ~-:~~·:'-,·' • • <, • 0 • ¿,~-.. -, '• - V 

Las p{imeras ria~f~ciónes }io,n; púes; muy cercanas a' la crónica P_i;riodística. Los 

sucesos.que· se r;iat~rÍ~són;'~é~eritos e~cdet~llc. Est§s ·r~l~tiis.ré~ibe~'é1 tratamiento 

estilístico.·· que utiliza~· ~I ,cine:y ~I • periodismo . (en los cuales &arela MÍírq~ez ,. ha 
., 

retrospectiva; elein~llt~s q~e dan intensidad a iá 'llcció~ Y':'<iJ(í~ ·~ámaf:ª regist~á con 

detenimiento .. , Ga~cía r\.fáiC(~e~ afirma habe/tenidiJ Ú~ll iníl~¿;j~1a Í~portllnte de estos 
., · .• ·: •· »· ; •. " ·e ' ·. ·,- ,·;:01·· .--.< ,-.: ···,· ;,· ,,,-1 •, .·;_,; .. ,. -

¡.; . 

. :.. :-~. ' ' 

:,'·, -~ 

entorpecidos por esa ceniduínbre. Ha/un, itÍmoderado afán d~ <visualización de los 

personajes y las'ei~ai,~~t·l"~laclÓ-;; rliili;;;¡¡,¡¿~ JW1o}Íieni~~s del diál~;oy ~:-~~~i~n, 
e~; 

y hasta una obsesión p(Ji ~~ÜaJar Íos punio; de vis;~ y ~I e~c~adr~. Trabajando. para ~I 

" 
. . ·, ', .' 

R. Gullón. Garcfa Márqiiez o el arte de comar, p. IO 
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cine, sin embargo, no sólo _me di cuenta de lo que se podía hacer sino también de lo que 

no se podía; me pareció que el predominio de la imagen sobre otros elementos narrativos 

era ciertamente una_ ventaja pero_ también una limitación, y todo aquello fue para mí un 
'·- -, . .; ._ 

hallazgo deslumbrante .• -porque sólo enton_cestomé conciencia de que las posibilidades de 

la novela son ililllitadás".~ < 

,· ":'.\-_:--.·~·:·::- - ; .~:·~- . - . .. . . . , .. · ' 

Estos elementos se ccimbi.ian en la narrativa de García Márquez con las técnicas y 
.. " -.. . -- . - . . . ' "' - - - '. ~ 

recursos que ha apre~didii;'d~ Íos escrÍt~res no~eamericanos,' entre los cuales· figuran 

Faulkner, Íoyce, Wo~lf y H~illin~wa~: ---AsLcomo' estas I~fluenéias de escritores 

extranjeros, ha recibido tllÜibién las enséruinzas dé aui~res latiri~arÍlericános, como por 
-.-o-:;·-~,.- __ -:·ooc-o f~~;-~ ,:::_ •: .-- ;.!_-~~~ ;o,":··. --=-

ejemplo: el tratamiento del tiempo circufar. que ha: tomado· de Borgés; la profundización 

en la soledad del ser ltu~Ú~;~n i{tiú~~u~~a l~IX:;i~tlca ~~l a~oi-5~nié~a;i~io 'posible 

para la soled~d. tema ~nte~ '1r-;;-t:ido ¡,~i Octá-~io Pa~.'' ci:i~ra MlÍrquei 0no ·niega estas 

influencias, pero e~ claro que I~ forma en que l_as r~crea ~pHa las posibilidades literarias 

de dichos recursos: ES inaudito que'aJ'hacer. uso de iantas 'Y tiln<complejas iécnicas 

de la historia. 
~ , . 

a p~ir d~I m~~ólogode tre~ personas 
--~--,· 

que relatan desde distinto~ lÍngúÍos. Í~ histÓri~ ·de ~ií cadá~er ~I i¡'m/ e~tán vel~~do en ese 

momento. Los _cuentos , ln~l~ld~s ~n OjÓs de ;~rr~ a;Üi · ~rrari Ja~ --s~~saciones. y 
,. . . . ·- - . _,¡' ~ ·. -. J ~~· < • ::r -'. , . . - -: .-. . .. ·-. - .· ' ' . :- - : . . . 

pensamientos de distintos ;,.r;onaj~s Qll~ se eO::üenir~n- en csi~a~ion~s misteriosas y 
>·.: 

" M. Vargas Llosa. Íkirda Márquez.: His1dria de Ún deicidia,·p.13 
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lúgubres. El ambiente psicológico de. estos cuentos ·es sombrío y se logra con la 

utilización del monólogo interior y la descripción minuciosa. 

Después de ~stas primera~ ex~riencias . literarias: García Márquez retoma la 

realidad política. y social inmediata de sU país. y escribé: El coro1Úil . no tie1ie quien le 
. : ~· ·_: ~ 

escriba (1961) yLa mall1:hor~(l962"¡./Est~~d~; ii~~~lasesiári nérí~s:iie ~~fercn~ias al 
. :,::¡-, . . -- .··. - ·,¡.;-. . ·-· 

ambiente de corrupción.' violencia. y E~nsura ~n c¡ué están ~uÍt1i<l6s 1~s íiábitantes ·de . 
··::-

pueblos imaginados' (muy parecidos } tÍÍ~tos• en _i,:átinoaméricaí.'. Es _const.ante el 

sarcasmo y la ridicuÚza~iÓ~ d~ las. ~utor~tlad~; polÍü¿á~. G~rc:Íh.,já;q~ezs". ~cé~ca a su 
público irunediat~ enaÍt~ci~ndg .~l pobre )i ridiculizandb al rii:o y al au;oriiarici. En estas 

dos obras, a pesa; cÍ~ ¿~.;[;lir eÍ cC!i;;pro;hisC! ~on su ;~alidad histó~iba. 11~ se demerita la . 

calidad litararia. Ga;cia Má;quez. bncllentra en la literaiurn llrí callat para la denuni:ia 

social y pol!tica sin conlp~o:Tieter s~estil!Jlit.,rario: 

"Quiero que ".l 111undo.sea socialista; y eré.o que tarde o, temprano ki será.· Pero 

tengo muchas :cse;v~ •. s6bre lo qu~ cnti~ -~osotros se dio ~n llamar •.it¿rat~ra 
comprometida, o 111ás exacÍamente la n0vela :socfal. c¡ue es el pimto culminárne de está 

literatura; porqué me p~reéeqÚesu}isi.~~liritadádcÍ mundo y de la.vida río ha servido, 

políticamente. ha~l.ancl?; de na~ª· 1:'."j()~ de 'apres~Í1uun proceso dé,tcinÍ~ de conciencia, 

lo demora. Los. iátirí63rn~~ic~~os esperandc una novel~. algo más que la revelación de 

opresiones e injusÚclas.que.conÓCen de sabrá .. MuchÓs. amigos. militantes qu~ se sienten 

con frecuencia obligáclos a dictar normas a los escritores sobre lo que se. debe de escribir, 

asumen, quizás sin darse cuenta, Ullll posiclón reacc;onaria en lamedicÍ~ enque están 

imponiéndole restricciones a la libertad cÍe creación. Pienso que un.a novela de amor es 

.. 



61 

tan válida como cualquier otra. En realidad, el deber de escrilor - y el deber 

revolucionario, si se quiere - es el de escribir bien."" 

García Márquez tiene un. compromisó ;on la lileratura. Su trabaj~ literario es un 
'': ' --- - - , 

arte revolucionario donde, además de-la denúllcia'soeial, están presenlcs la filosofía. la 

historia, Ja psicología y 10<!0 ~q~~llo ~u~ entre ~n jueg~·co~ la profundidad de las 
- ·~~·. :>.;:: 

diferentes dimensiones del ser humano~·:: : 
- <-' ~. 

Después de estas prin;eras experi~nci~s narrativas, el estilo de García Márquez va 

desarrollándose en ull t;d~slt~,~~~,~~ d~J re~Íl~rii~ de~c;lpiivo al ~ealismo mágico. De la 
-· ' " ··,~1 

influencia periodística )' Jiler~ri[(egresa ~;la inllu.i~~ia que Ítivi~ron las narraciones 
',):'.:i:··~ ,,_-L.:.'._:. -

míticas de su abuela ertla i~fancia .• óarcí~ MárqtÍez afirm~ que la. pista para darun 
'; ·-:·_':..'--'"- :"·--~·-:-'e:_-.:--~°': . .:::_:. -;-~-·':: ~::-·~-;.-, , • 

tratamiento mí1íi:o Úa ;e;;lidad se ia clie'rdri sus abuelo¿:' 

"Para ellos los mitos; las l~yencÍ~i;1as c~éé~~Ías ele la g~nte;forlllabarlpane, y de 
--~- :":é.·'.,· :1,:.--·c .o;,·""-- 7 .,---· 

manera muy namral, de su vida coÚdiana;c Pensarido:enella~me d(cuenia de.pronto que 

no es1aba in_venrand~ n~da, .. sino, ;impÍcinente ~aptanclo y /efi~iendo' un, muriclo de 

presagios, de terapias; de premoniciones/ de sÚpers'tiéh:irÍes, si IÚ quieres,. que era. muy 
'>::· 

nuestro, muy 1atinoamericanoc~·:5 Nuesíra realidad és desníésurada Y-con rrécuericia nos 

plantea a los escr;tores prri~1~~~~ ~~"y~J~i~s. :omo-~ld~ J~ i~iufiCie~ci~ de l;s palabras. 

La palabra tenipestad s~gie~c ~~a"cosa al l~ctÓ~eu~~peo.y oira a riosot~~s.y io mismo 

ocurre con la palab~a lluvia; que n~d~- Üé~e que ver con IÓs diluvios torrenciales del 
::~~~e~;_/_:__~_-;;;,:: - '- o-~-~-- -

trópico. Los ríos-de-aguas:hirvlentes) las tonnentas que hacen estremecer la tierra, y 

,., 
P. Apulcyo_Mendo1.o. El olor de la guayaba, p.6! 
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los ciclones que se llevan las casas por los aires, no son cosas inventadas, sino 

dimensiones de la naturaleza que-existen en nuestro niundÓ. "" 

. ' · .... · '· 

Muchas de las narraciones sobrenaturales de la_ abuela eran de Galicia, ya que la 

familia era descendiente d~'gallego~: P~r otro ladÓ; la ~asta del ¿~ib~2cinColiimbia, 
junto con Brasil, ~s J_a región dón_de má~ s~ sienie la influen¿ia ~fricaná .• -En esÚI zona de 

Colombia hay f~nnas culiur~les '1nuy distintas a las que se dan en d altiplano, las cu_ales 

provienen de raíces indígena~. no africanas: 

"En el Caribe, al qu/[Jertenei.co; se mezcló la imaginación désbordada Ú los esclavos 

negros africanos con la _de los :nati~os pre~colombinos y luego cori la• fantasía- de los 

andaluces y el culto. de IÓs. gallegos por lo sobrenatural·. Esa aptitud para mirar la 

realidad de cierta manera mágica es propia del Caribe y también del BrasiL ~" 

Ya en Jos cuentos de Los flmerales de la Mamá Grande (1962) empezamos a 
. . . • . . - i . 

conocer a un narrador distinto. Este narrador decide utilizar:cada vez-menos el diálogo y 

el monólogo, desarrolla la descripción y Ja vuelve p~~tiéa: El nue~o mund~ mítico se 
.-?>":.;_ . .:· . '.. . ~ 

llena de imágenes mágicas. Sustituye el realismo descripUvo por el realismo _mágico en 

Ja recreación poética a partir de Ja utilizació~ -_de _ hnágcnes; -su estilo empieza_ a ser 

impresionista. 

" 
" 

/bid, p.62 

/bid., pp.54-55 
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Los funerales de la Mamá Grande es el punto de arranque del mundo mítico de 

Cien años de soledad· (1967), Óov~la considerada Ja obra maestra de García Márquez y el 

momento cúspide de su estilo narrativo. 

Despuésde pasir ~r unperiocfode escrit~rarealista y escueta, a Ja manera de Jos 

escritores noneaiiiericarÍ~s lJU~ ~tiu~~;Ón ·¿ri su fonnáción, García Márqu~z encuentra' un 

estilo propio que I0~~11<is ~rítico~ hanvis~au~~º com~ una nueva r~ima de ~¿ércarse a 
- .~ '' "\.- - .-' ·¡' ~" ( • : .• :- ~:-._,' 

la realidad y recrearla. En #u ·libro scibre la. obra de es.te autór, Gárcia/;Járquez: Hist~ria 

de un deicidio; Mario yargas Llosa di~~: "Garcla'Úá~qllei ~e5catllc1Ós elementos 
¡;..-::~, ,:· . 

imaginativos po)lu1ares[-y ·• 1os vierte:;Y reérea· en.· su- litérawia· sir? Cleslireciar1os; :·al 

contrario, mante~i;ndoles ;~ mi~;~te~~;a~;[,~ iism~ i~~~~i~ilitud ... ~sa atención 
. ~:· ",~, - ·.·, : ! . ">' 

igualitaria,· mimet¡;.;d~ 'd~ii' ~túialid~d;' ~~~ ;es~íÓ y ~~ vi~e~ci~. d~ lo~ n\itos · ¡íÓ¡iuJáres 

y de la imaginación dela g~n!e .. fue l(") q1.1e,P.,~itió'aGircla;MÚquez e~contrar una 

escritura espontáneamente mÍtiéa.;; y la credÚJidaé(en sú propia fantasía, Ja potenciación 

de lo mítico en rea( es ¡() qu~ lo ¿epara ~idi-~ilmente, ¡}t;r ejemplo; del género rántástico; 

La fantasía no irrum~-con ~~éálld~;,~ s:~r~~i en ,; realidad; Es realidad, es un 

Los recu~sos ~ll¿lltilhii~nCie~aflosdesoledad son vastos y complejos, Ricardo 
- _, - . ~-. , ., . ,. "' .• c.' - '. • ¡., ', ·' ... , , 

Gullón mencio11,a a;gu,ii&ú~·~)í~{~om~ ~ori: el ~anejo Cir~liiar ~~I ¡j~fi}po total; el uso 

de la retrospección, Í~ ~rÍtici;~~iórl <I~ J~s ~uc~so~. Ja presencia del ri~rrador como un 

Dios absoluto que conoc~ de antemano ~l.devenir'cle la,~isto:~i~. q~ejuega c~n el destino 
·-- ,- .·. :·.· ,: ·. --" , 

de un pueblo y de sus perso~ajes a su antojo. Por otra ~arte, '1a historia ele. este pueblo 
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condenado a cien años de soledad se llena de símbolos míticos, como son las referencias 

al Génesis, al Exodo, al diluvio y al Apoéalipsis. 

Cien años de soledad es ~nanovela cuya colllplejidad ha men~cido el estudio de 

diversos especialistas, cada unb d~ los ~u~les ~a cnd~ntraÚ Üna iritcr?r;,;a~ión distinta de ·. 
:<--·-,.· ... ····¡"··. ·. '-- ,, . -.. ,._·,,_,,_" -- .. -·. 

que vendrán. 

¡:__: 

A Cien á1ios iÍisotédad le sÍgue la col;,ccÍón de i:ucníos que toma su nombre de 

desatmad~. donde s~ inc1uyén lítu1?5. es.criío~ en 196!;; r96s y im:. Narrados en el 

mismo tono de Cie~ a1i~s de sotédád enconfrani~s c~~lltds como. "Biacainán éÍ. bueno 

vendedor de milagrós" ~Mueifo const~ht.e rJás allá .d6!~rrÍór"; /"Un senor mtiy viejo 

con unas á1as eno~es'"· eiít~~ ~ti{)s: .• ~Estos cucñlos ~~j;;·*~;rados pór e1 fabu1ador 
__ , ,-· ·''· - ._.. .. · .. - ,i, 

mítico de Cien años. de soledai En esias· narraciones, como en su obra maestra, el autor 

llega a la culminación del realismo mágico. El elemento' s~bremiÍUral y las imágenes 

mágicas abundan: . El tema principal. de, esta c~lección; que también. es tratado en obras 

anteriores, es·. el. de Ja:;;iste~~~~~i~i¿~:~l!í"se~ ~~~úO. ~ ~std"teoia es. r~tomado. en 

distintas historias. cj~e tiene~:~om'ó';~rollÍg~nistas)/séres marcad()¡¡~()~· I; soledad, la 

muerte o la desdichá: Blacallíán eL"vénd~dor de mÍl~gros~i el ahogadd más hermoso 

que tuvo que s~frir ~n vid~ la~ ~s vergo~osas situacit>nes por el Ínonu'mental tamaño de 

su cuerpo; el senador Onésimií Sánchcz que encueníra al ain~r de su vida unos meses 
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antes de morir; o el ángel de las enonnes alas cuya lastimera condición lo lleva a ser 

tratado como un animal de circo. 

García Márquez continúá_ su tarea lite,raria y. en lo sucesivo podemosdisfrutar el 

deleite de su narrativa 'en obras como Ei oÍoño del paÍriarca (197S), Crónica de una 

muene anunciada,(1~Bi), ;I im~re~ l~sÍi~1np~f~cie(có;~;a ~J9ss); -~--aventura de 
';• 

Miguel Lillfn clandestino en Cl1Ítéci_986)/Et i~ne;~'¡ ;n sü'r~b~rillto,(19B9), El amor y 
:--~-~:. e ' :.. 

otros demonios (19~4) y~/)á~~clli'Jrospéreg;inos Ü99:Í)/s~ pr~ucción cúentística más 

' . : "' ~,:_ - ·. ' 

reciente. Esta colección_ reúne_ cuentos que peregrinaban en el repertorio de García 

Márquez desde 1974 y que alcimzarorÍsu forrmi' hasta 1992. 
-, ; • - < ~._: • 

. ,--~':l.' .. - ;'.'C---

Afortunadam~rite ~ara la~,l~Í~a~: hisp~no~erlcana~, Ga~cía Márquez sigue siendo 

un escritor productivo y ~lis lectores es~rarñ'os siempre nuev~s ~brns de su talen~o. 

' ;. ,·-·,. ; ·: 

2.3. "Un señor muy _vieJ_o'con'unasalas enormes" 

2.3.J. Análisis tradicional 

Este cu~nto de-:Ga~riel·.barcía Márquez se encuentra en la colección de cuentos 

titulada La increÍbl~ )• t;lsti/ historió de la cándida Eréndira .y de s11 abuela desalmada 

que se publicó el) el ~iio di 1972 yque incluye _siete cuentós .. Cuatro de ellos fueron 

escritos en 1968 (un año después de la publicación de Óen'años désoleiiad)~ entre los 
- - -- - ----- . -. . . ' . /'.:.~·'" ·-:-~- .. . 

cuales se encuentra el cuento que en e~t~ 'tralÍájÓ ,analiriir~ITio~: uno en 1970; un'o más en 

1972 y, en 1961,-~l cuent~'tirulado "El_ma;~~I ti~~;~~;dido~. 'qú~ 1t~unos crí~icos 
consideran inicia Ja más importan!~ etripa en la 'hi~tori~ lfteraria de Garcia Márquez. 
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Todos los cuentos incluidos en esta colección fonnan parte del gran cuento de la 

soledad de García Márquez. El tema de todos los relatos expresa· ta vida de personajes 
~ . ' . . 

solitarios, incomprendldos .• 'marginados .. • E~tre ellos se e~cuentra el que en este trabajo 

nos ocupa: "Un s~ñormuy viejo con unas'alasén~rÍnes•: 

El personajé, ~s·e~cont~adó en )f~~J~cl~~ngallinero l'Aaiadó comoanimal de 

circo por su misteriosa, pe;o llliser~~1e aparienci:I.· #rl !Il~dio' el; ·la incomprensión y 

condenado a la soledad; el pers<lroj{ vi~_e algunos afias en condiciones infrahumanas, 

hasta que encuentra su rumbo y vuela muy lej~s de éste mÍmdo banal y ~e Ía memoria de 

sus habitantes. 
~ . . .. , . - .. 

El argumentó sé. resu1ne en cólllº•.d_es~~és ·de unte:poral de tres: días, Pelayo 

encuentra en el patio de· su casa a.un ~~·;or: muy viejo .con unas alas enormes tumbado _en 
.- - '" 

el lodazal. Su sorpresa ·es.tan' grande que busca de inmediato a su mujer y·en el 

transcurso de los sig~·iente~· dí~s pretende encontrar una explicación fundamentada a la ... ·-- --.:·· 

aparición del extrañ~ 'ser.::·La 'n;ticia de la existencia de un ángel cautivo se difunde por 
''' 

la región y un poco' lllás allá. Los creyentes, los enfermos y los curiosos de los pueblos ,,, ,' 

cercanos hacen innumerabl~s peregrinaciones para verlo. 

La cas~ de. P~lay~ ·se transforma en un circo ambulante que ocasiona prÓblemas de 

basura y destrozos. ~~te tale~ inconvenientes, Pelayo y su ~-~je/deciden''~~brar la 

entrada para ver al áng~l y en ~uy poco tiemp0 se vuelven inmo~arios; Con el di~ero · · 
recaudado construyen una casa nueva y se olvidan del gallinero 'donde tienen encerrado al 

cautivo. 
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Mientras tanto los cuestionamientos sobre la naturaleza del anciano con alas 

continúan. Entre otros, el párroco del pueblo inicia u~a investigación, a lravé~ de una . . . 

correspondencia constante ·con Ro~a. par~ poder dar un v.e;ediCto final:·· La investigación 

se torna engorrosa larga ( El Vaticano nunca .púede dar .~éspuesta a .los 
,,_,-. ·. : 

cuestionamientos de sus.feligréses/:' 

energías y después de variórarios e~ el olvido, recobra la salúÍi'y fiilaim~nt~ tras varias 

tentati~as de vu;I;;, í6s:~ cobr~~ ~1!ur~ ¿ar~ volar ltluy lejos, inás'allá d~ la lllemoria de 
. ,•' ;, ~· ; . ' .. i . ' .. 

los habitantes de este.nlufld().-~.~ .·::-. · ~- .:·-- .-- · 

Los personaj~s pri~'ci;~1és ~e l!~ie ~Ü¿~1~· ~6; .Í~serÍto~ ·~en~~~io1Í~1rn'ent~ por su 

autor. El "ángel~ e~ un hombre muy.viejo que estaba vestidÓ como un Írapero; "Le 
C·] ,; ·-

quedaban. apena; unas·. hilachas de;~oloridas. ~~. ei c:án~o p;;,~do -y muy 'p6có~ dientes. eri 
~y,: -"'- "·'- -- (;~'o'~, 

la boca. y su lastimosa dondició.n debis~b~elo e~sÓpado lo h~bían desprovisto de toda 

grandeza.· Sus alas d~ gaÍÚ~a~&gran~e;(eran) su~iás ymediodesp.lumadas.:;''····Habl~ba 

en un dialecto incom~rensi~le ;teitl~ Jri~·~~enaJ~z de navega~t~. Su actil~d ~nte los 

curiosos era de indif~re~éi;, pare~ía ~star ~ajeno ¡ las imp~rtinencias del mundo" : Su. 

pasividad era inexplicable,'á1 grado·d~ que eri una· ÓcasÍón se pensó qúe estaba muerto y 

decidieron quemarlo é~n un hierro. de m~rca~ novillos para hace:lo r~accionar, . Fue 

entonces cuando .se dieron cuenta de que ia actitud del cautivo era-más' bieri· lit de un 

"cataclismo en reposo". 
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Este personaje representa, en el cuento el .pretexto sobrenatural que permite al 

autor ridiculizar el comportamiento de una comunidad acostumbrada a sacar ventaja de 

cualquier acontecimiento ~a~a salir d~ la'~obreza. · 

Entre los personajes que prete~de::~~~ una expiicaeió~ al fe~ó~eno se encuentran 
·' .. - . ':.;, ·. ·-· .. - . . ... . . 

los representantes de la JgÍesiá!. La ~6titud ianto de la'~omunidad como de éstos tiene un 
-.. . ., - , .. - .. ~... ' - . 

lugar importante en la ~arra~iÓn.:, La;ap~~ii:lÓ~ d~l horiib;~ aladopasa a'~egund~ plano 

para pem1itir al autor ridiculiza~ las ~é~ioncs:d~ l~sse~es hulTianos, que llegan a se~ niás 
¡;'" -

fantásticas y mágicas que el hecho de la aparición del ~·~otagonista . 
.. :- . ; .~ -_ :-· .. ~-~f~· ·:- '._ ', _-.. 

Otro personaje'. impif,tant~ es~~l p~rroc~.·de. la igle~ia. ~;~ien rep~esenta ~ en un 

este cuento, tiene colTio u~o de: su¡ ·~bJ~tivÓ~ ~id~ rÍcli~uliz~ta • 1a. igicsia. católica, 
L· -

mediante la ilustración uc. Úiia . insiiÍu~ión biirocriftica que. pretende resolver un . h~cho 

sobrenatural, a través de la correspondén~;ia' e~~~~ fas ~~isp~s .Y primado~ y las 

autoridade~ religiom demás,alto ra~~Ó. •. · . 

:<~-·. 

Entre la algarabía d~.dréo que se desarrolla alredédor del aéonteCimiento, el 

padre trata de enc¿~t~Íu ~azones lógica~ que in~~Íeng~Ít la cal¡;;a d~ lcis feligreses ante el 

fenómeno: "Argume~tó que si las alas n~ er~n ~I ~i~me~to esencial para d~terrninar las 
. - ,:·· -' ,_ . - - -~- . <·- . ' ,-~- ;· : 

diferencias entre un gavilán y un aeroplano.: mu.cho menos podían serlo· pará reconocer ~ 
.- • - -- - - -- -o;-.-=- ·;o·--.- --. --- - - · , 

los ángeles." 
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Sin embargo, los razonamientos del padre caen en "corazones estériles" y la 

actitud del pueblo ante la Iglesia es la· misma que . se toma ante una autoridad 

incompetente. 

Pelayo es otro personaje importante en el cuento; Es él quien encuentra al viejo y 

determina un tanto su déstinÓ}a partir de'1 acontecimiento.' 

Por un ladb; d~~Ide ~~ ~a~l'l~ a palo~. 'lo cual peÍmile que la historia se 

desarrolle de manera ·naturaL: Además, le dá posada en el gaUi,nero;)? cual da cabida a 

la algarabla que se desarr~llá ~!rededor cÍet}•áng~I" .. Y, por último, lo refunde en el 

olvido, pennitiendo que re~otirelasfue~s ;~~.s.e~ui~osu~caínino; ; .. 
~-e::~;_~ - ···-

-

Sin embargo, P~lay~ y ~~ nlUjer n~ si.(olvldan de ~~ bé~eficio personal y deciden 

tapiar la puerta del gallinero y cobra'r ¡~'entrád¡¡' para 'v~; al cafd.;del
0

cieÍo. 
~·· --

Pclayo consiwie un benefi~io persoiml a raíz de un .suce~o imprevisto, 'i a pesar 

de ello, su trato hacia el Pei~onaje ~~ por 'cleiriás inhuriia~o: Con el dinerb re6aud~do en . . ·. . . . .. . . ~ > ·-- - -

el circo pueblerino; constn;yf.tun~ ca¿~ nlleva y olvida para
0

sie!Ítpre el gallinero, donde 
. -· '. '• ' ' ; •,·.·· , -- - ·. ' - . - - . - -., ..... ,_ ·- . . ' - -~ 

moraba quien le habí~ ¡Íroporcionádo la riqu~ia::C · . 
. ;,·~- ·: ,• . 

Elisenda; la espcísa de'Pefayo; es de carácter fiÍene, como 'tódas las mujeres de los 

cuentos y novelas de qarcia Járqllez. Ella~ ~s qu;e~\a~~ e(inayor provecho de la 

marido. L~ idea de cobrar la enÍ~ada para 'ver ~l "ángel". es suya y lÓ echa a escobazos 

cuando se lo encuent~ ~uldpli:~do ¡iÓr ;¿da l~ :as~. ' °CÓb,ra' un p~~~l fu~damental, 
cuando García Márquez decide al finalizar el cuentotra~níitii

0

a travé~
0

de ella lo qu~ el 
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anciano alado llegó a ser en la vida de todos (un simple estorbo de lástima) y en lo que se 

convirtió a través de los. años (un punto imaginario en el horizonte del mar). 

Al parecer. el autor. del . cuento decide siempre oiorgar en sus relatos los 

razonamientos más realistas -~in olvidar también. los .má~ crueles- y las decisiones más 

importantes a las ·mujeres.·· 

Otro personaje f~:e~ijo es el L la vecina sapiente que "sabía toda~ las cosas de 

la vida y de la i,;uert~~. Est~Jesl:;ipción nos dala idea de ~ue se trata de la curandera 
·:'. . :'-, .... :.·:_··. -

del pueblo, quien rep.resenta I~ vc,r~adera_ aut.oridad entre .sus habitantes' .. En ella recae la 

autoridad sobre_ todos los.~co~tccin'iiéntos deéste y ·del otro mundo .. · 

La vecina sabia noes ¿~e~t¡o~ad: y es quien habla con la certeza <k la experiencia 
- . -~··~(·-· .. -~--,~--~_-::L/ \i':-: "< -, :- .- . ._ .. 

y con una autorid.ad. irrefütable.:, Si .en el cuento no aparece una autoridad ·competente que 

pueda dar explicación o sÓluCÍÓn 'al fenómeno (véase al padre Gonzaga), esta mujer es 

quien da el veredicto final, qué t~dos deciden respetar a conciencia o por Ja vía de los 

hechos. 

García Márquez otorga la· autoridad. a quien de manera implícita In ha tenido 

siempre en lo que res~~cta a cuestiones de fe. y demora!.. La curandera e~ quien. toma el 

puesto del doctor cuando.el m:á~·cercan~'se encue~traa días' de distanciaoí:~and~ el que 

labora en eÍ pueblo ~~ consigues~l~ciÓn~r ~I pr~bi~íiia ;· L; ~~;oría deél~e~~udlr antes . 

con ella que c~n e; propi~ d{Jctfr. ·~u~~bid~ria:'.1~.p~~it~)Vex¡>lic~ción_a .los 

fenómenos que otras ·~moridades no puéÍlen resolver y ~s a qui~n se respeta y se sigue. 

Representa aquel pas~do de plenit~d y pode~. prec~denie ~ la c'~nquisÍa; én qti~ los 
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pueblos latinoamericanos caminaban con la cabeza en alto. Es una especie de rebel.día 

ante un sistema social, po1iúco, c:ú1n!ra1 '1 religioso impuesto, y Ciue perdura aúri después 

de quinientos años. ~ curandera es.' ade~ás, ~ría representante niiís de la mujer. en 

Latinoamérica, ia cual. ha sabidÓ pre.servár .. Ía inÍegÍicÍad de la: familia y ele la sociedad 

incluso ante gue~ras, ~risi;~;clevasta¡¡~~- • .•. . }• . ,- . 

Aparece también el doct.'.ir,quien-bomo ~l paire GÓnzag~~ representa una opinión 

contraria a la de todo ~Imu~do. ;Tras~~ r~~i~¡ó~ cl;~lca,' ~l d~ciofd~be ~~eptar que las 
', __ i 

-

alas son un eleme~to cbnipletallle~te·~~tu~al en.el ¿.;c;épitÓ
0 

a~ciano; el que tiene tantos 
- '' -'~-;:- --- - ~ _,...º~'.' 

soplos en el c~ra~ón y ta~tos n'iiclos .;n lo~ riñ;~~s q~e resuÍt~IITiposible creú que se· 

encuentre vivo .. Como hombre de ci~ncia, eÍ doctor' da un diagñÓstÍéo comprotíatorio de 
V -! 

la sobrenaturalidad del"ángél", ai deciararimposibl~'que estuvi~ra vivo, c.'.insiderándolo, 

araña por deso~clecer. ~ s~s· p~dr~s: una ~non;;~ tará~tul~ (¡'u~ vi~~e a rob~~ lá clientela 
... ,_. , ._. __ ,_ .•. ., .. ,¡_ ••. , .. 

del cautivo, proporciÓnaádb un es;,ectácúio lllás d¿sga~;~clor i una personalidad más 

atractiva y. menos indiferente: 

En el cuento, . se niuéveri también ei pueblo, l;s ·~uri~sos, los ~isionarios, los 
• - ·- •• • --·-- • ·-· -·oC•.-o<-.--,-- 0~=~ '",~~-~=~, .. ·-,,::--.: , ___ _ 

Por lo qu~ se refie~e al ~~biente, en el rela;o no se nosprnporciona el nombre del 

pueblo en el que se. Uevaron a cabo los aconÚCi~i~htos: Se trata de un. pueblo como 
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tantos en el Caribe. Esto se menciona cuando dice: "Vinieron curiosos hasta de la 

Martinica( ... ) Vinieron en busca de salud los enfermos más desdichados del Caribe." 

El ambiente fisico en los cuentos y én las- novelas de García Márquez tiene- una 

influencia muy Ímportánte sobre lÓs personajes; es1d rel¡¡~ nb ~s; ajeno a esta 

preocupación. Por éj¿iriplo, al ini~i~r i1 c:ento :~~ic{~km~~~~ e~1ab~t~isÍe desde el 
'•,> .·.;,~ ·,::, ·~:--; ,;· }/:., ,;·;: ,. 

martes. El cielo y él mar eran una misilÍa cosá de.cé~izá; y l~s ~réna~ de la playa, que en 

marzo fulgurabancomo pól~o d~ luilÍbre'se hablan ~onvértid~ ~n un caldo 'de lodo y 

mariscos podridÓs" 

Se habla también de'éómo elternporal había hecho. naufraga!"al personaje y de 

que el invierno había sido crudo/[l~ro, con l_os prime~os rayos del ~ol, el "ángel" pareció . 

estar mejor de-s~lud . 
. -.;. . . - . 

El tiempo transcurre presurosamenie en• el cuento. Se. inicia cuando ef niño de 

Pela yo es un recién, ~acid~ / fin_anza 'cua~do ya tiene edad para ir a la escuela. Esto 

·significa que desde que el pobre-_ viejo.cayó hasta que se fue pasaron seis o siete años 

(porque el niño ya había ,mud~do los dien;es cuando el cuento finaliza). Desde el 

momento en que el alado cae en el olvido, los atios empiezan a transcurrir lentamente y 

el desenlace se va preparando en forma natural; es decir, el final cae por su propio peso, 

cuando el "ángel" ya tiene tiempo de haberse c_onvertido en un punto en la memoria de 

los hombres. 

Encontramos en el inicio del cuento una gran incertidumbre:. Conforme pasa el · 

tiempo de la narración, los acontecimientos van cobrando un grado de naturalidad entre 
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la muchedumbre. Su reacción podría resultar irreverente y sacrílega al tratar al anciano 

"como si no fu-era una criatura sobre!Jatujal :sino un a~irnal de circo"; sin .embargo, 

García Márquez lo p~es~nta cpmo >una actiiud na.tura( ~ común ~e la gente en las 
' . - ~ ·-

festividades religiosas. La inc~.~iidumbre' se . des~al1ece ., y .. nos. ~u~dan1os · frente. a un 

milagro más. La gente muestra 'ante el fenómenci el mísmó interés ,qlle '111ostraríaen un 
,·,:,;..e 

carnaval de circo, como tantas fle'stas religiosas que ~e ~elébranp~ra vene;ara IÓs santos,. 
" .. ; ,' ·' ·'· 

El tono irónico del relato introducé un·. eréll1en;o· no.vedcis; en . un ambiente 

costumbrista y pintoresco que, SÍ(l ~mb;f¡o, S~
0 

~~~(ve iTionÚon~0 '.hasrn el momento 

indicado, en el cual el olvídÓcompleionega''ll convenir, esteser ~~traordinarfo en un 

"punto imaginario en el horizonte del mar":, · 
,·,._-· ·-

Las referencias al ambíénte en éste y en otros cuentos del. mismo autor son 
' ,: -:·,, . , 

constantes y siempre van relacioríadadas,al transcurrir de la historia: la lluvia entristece 
->·'. -. ' 

los días; el viento y e'I agu~ destrozan ~I gallinero; el ángel tiene olor a intemperie; el 

ángel cantaba sus canciones de navegante bajo las estrellas, después de haber sobrevivido 

a un invierno muy c111do; al llegar la primavera es el tiempo de cambiar· de vuelo y tomar 

el rumbo de nuevo. 

En las narraciones de García Márquez la actitud del narrador hacía los hechos que 

está relatando es determinante para lograr efectos como el de .la verosimilitud de las 

situaciones fantásticas que se narran. 

Este aspecto es fundamental en el cuento que aquí analizamos. Recursos 

frecuentes como la combinación de la exageración con el relato de hechos completamente 
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cotidianos y hasta verificables histórica o geográficamente, logran un efecto de realismo 

en acontecimientos imposibles. 

La historia se narra en tercera persona a la manera de. los mitos y las leyendas. El 

tono que uliliza elnarradór es el de' qlJién cuenta algo que acaba' de ~er eón sus propios 

ojos y piensa que el liei:ho e~uin sobrc~~lientc q~;; tie~; ;a ~e~esicl~d ~~ e~ager~r sucesos 
:---.. ·.' .' ·~: ..... : '. - _.:'" ::.~ ' .. ">.,;' :. '.- ' - :: .·. _', .-·:· ·.··'. · .. ::< :: · .. ':; : " 

para conseguir la· admiración de quien.lo.'escucha, ;;;·al'mism'o· ti~~.1po, no olvida la 

cotidianeidad de lo que'¿uen~á,~a~d que lo, narrad~ re~uile creíble: 

La narració~ se inicia,c~n un·cu~~ro d~ la vidade P~l~yo: "Al tercer día de Uuyia 

habían matado tantos i:angrej~s·d~nifo dela'casatii~áel~yo tuvo que atra~esarsu patio 

anegado para tirarlo·~ :e~· ~I mar ... " , ,eit~ c~adro. introduce un ambiente. de. monotonía y 

hastío: •El mundo ;st~IÍ~ ~risté de;d~ el martes:::" 
," 

,, 

Dentro de la mo~otonía~ I~ trisÍc~a. surge sorpr~sivamente el fenómeno, ~La luz 
.-~.. "- - ' 

era tan mansa al mediodía~, que cu;ndo Pelayo regresaba( ... ) le costó trabajo ver qué era 

lo que se movía y se quejah~ en el fondo del patio";'. 

Con esto se inicia ·~na segu~da etápa del rel¡to, donde ~I narrador d~be describir 

el fenómeno detalladamente 'y, d~< ser necesario:' ,exag~ra~ '.u~ :roe~ •• la~ cos~s 'para 

conservar en el límité más álto la aiención del léctor: es íambién el momento de someter 
{---· ·:-.·";_.·. __:__~~~--~-~o_;·_,:<_,.~---·, -~=--~---'"' ' -

el fenómeno ajuicfo'}; valoración. La' forma en que se deseribé el fenómeno cuenta con 

un matíz muy panicular; 

'-t "·> ".·.-..... . 

"Asust~do por aquella' pe~adilla, Pelayo' co~rió ~n busca de Elisenda, su mujer .. ' 

( ... ) Ambos observaron el 'cuerpo caído ~~n ullcallado estupor. Estaba vestldo como un 
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trapero üuicio del narrador). Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el 

cráneo pelado, y su lastimosa condición de bisabuelo. ensopado lo había desprovisto de 

toda grandeza üuicio). Sus alas de galllnazo-.grande. ~~Cías y. medio desplumadas, 

estaban encalladas para siempre (exageración) en el lodai;~J." 

El relato está lleno de valoraciones ¡Íor pai-te deI autor. quien rio sigue ias formas 

de un narrador omnisciente; sino Ías de algUie~ qÜe vivió de cerca y. se vio afectado por 
:\_'e '''k·.~·-_r ::','.-::· r. 

el suceso. Es por esto q~e la ~ració~ Üe~é un toriÜ de fa;nilláridad y ~a Üevando al 

lector hacia la valoraéióií que ~á~Í;~~~~~ez qu1~re que se t~nga: . 

ángel, porque a partfr del juici~ de la veCina_ sábia,·se refiere a él cdmo ~el ángel'~;. Sin 

embargo, se em:arga ded¿smilificarlo p~;a ·d~; v~~~sirllilltudaÍ r~lato: ,; Al día siguiente 

todo el mundo sábta'quán casa dePelayó tenían cáutivo ~n áflgel°de carney-,1ueso ( ... ) 
. <"~' 

Pelayo estuvo·· Vigúárid0Jo-- io'd~--.J~·::-:~rde:_:<JeSde 13 cocina, arma-dO con su garfotc de 
.... ~. ::: ._' ::: '·" - ' ·'< '.': --·: 

alguacil, y antes _de .acostarse lo sacó a rastras.del lodazal y /o encerró con las gallinas en 

el gallinero alambrado_( ... )". 
'. .-

El ángel ~; trat~do c~mo un animal circense y .no como un personaje sobrenatural, 
·'· ·-

y esto se narra con t;d~ :ui;~ralid~ci; 

Va transcurriendo la narraciÓn y lo fantásticó cobra cada \lez más famili~ridad: 

"Al principio, cíiando-éJ nifió aprendió a caminar, se cuÍdárori de que .no esttivieramuy ·· 
~'. ·::: ,_._- ' - ' . . ·.: ::>..·' : ·: . . 

cerca del gallinero. Pero luego se fueron olvidando del temor y_ acostiimbrándose a la 

peste, y antes de que el niño mudara los dientes se había metido a jugar _dentro del 
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gallinero (. .. )El ángel no fue menos displicente con él que con el resto de los mortales,. 

pero soportaba las infamias más, ingeniosas con una mansedumbre de perro sin 

ilusiones." 

Existe una. aceptación e~idente por parte del narrador hacia la condición 
: .. :.·. ; . .' J. -

sobrenatural del señor. con alas'.- 'Esta aceptación se ·.vuelve natural y la narración del 

devenir de los h~~hoscorreco11cie~ta mo~o;oní~; ~I"ángel" se va con~irtiendo en un 

punto difuso en el ol~l~o. p~ro 1 no t~ntlin~·de disolv~~se pÓré¡ue.sigÜe skindo ~n estorbo 

en la vida de • P~laY() y· E~i~e~da:. . ~I, re~to ;del p~':,bl~ ;o' ha ~;v;cladÓ, tal ,, vez por 

completo, o ha co~vcrtido I~ historia f!rl Íeyend~péipular. 
-· · - • - · - ·- ·· .':;·__ -:ce:- -

- . ·- -~:- · .. >·-_:. :~'.'>· ·:·:·.--.~~ .. -:: __ --_> 

El cuento ter~ina cuando Elis~nda ve al viejo .volando por encima de los últimos. 

tejados, y lo sigue ~iendo ha~r,aqu,e deja de ser un estorbo en su vida, porque entonces es -

tan sólo un· pmuo, iindgiliario 'e1Z: el horizonte. del mar. L1 imagen. del ·personaje 

sobrenatural se diluye y se vuelve etérea, quedando el recuerdo como un punto muy 

pequeño en Jos lí~itesde l¿ verÍticable. El "ángel" ha perdido su espacio en la memoria 

de los homb~es. Toca•a1·~arrador recordarlo y transmitirlo a las siguicntesgeneraciones, 

a la manera de los mitos; -

El autor, ante un icono religioso, piensa en la· condiéión y naturaleza de los 

ángeles. Aum¡ue la I~lesi:t_ n;a_termi~a porconfirmai.1a n:turnleza del hombre alado, 

se da por sentado q~e se traia ~e Jii ángel. El aconteci~iehto es sorpresi~o sin duda, ya 

que resulta dificil creer que un. ser .alado, en su condición de ente imaginario o 
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simplemente etéreo caiga inesperadamente en el patio de una casa cualquiera sin ningún 

propósito. 

¿Cómo lograr entonces que el acontecimiento fuera. creíble? 

El autor desmitifica ·al á~gel, al menos ensu aspecto externo; si bien no le quita 

su única virtud sobr~na~ral: 1.a paci~n~ia. 

La descripdÍón IT~ica; de; protagonista revela 'una cierta irreverencia del autor hacia 

las imágenes de la Igle~ía. 

Todo paree~ indicar 'q~é la• inten~ióri del autor :no es la de convencernos de la 
_, . . ·- ' . . -' . . :.-:: . - -~ _. -_- - . ,, 

existencia de los ángeles; ~in~ la deri~icu!izára dicha instiÍÜ~ión como la a~toridad que 
·,=·- =-- -.--.~~-~,: 

hasta ahora lla·t~nidÓlá iíllim~pal~bra sobr~ los hecltos dé éstey del otió ,;;undÓ. 
·- - .- . ~='"-

La Igleslas~ vé '<i~s~~~da '.~de arg~m~~tcis. pa~~ e~plicar la n~turale:i:a. de un 

fenómeno que se en~Üe~tra por C:om~letoen s~-í~~r~n~: .La idea que ml!i sugiere el. autor 
-"''r· .,; 

es la de la inéom¡Í~tencia:• Allíe. un suceso qué está fuera de sus ~anos. y que se 
;-,·;:::· ·---.·i: 

encuentra· en e1 ierréiíó ci?10 i:"e1estia1; ~E1 tieml'o se 1e ib~ enaverii:uar si. e1 convicto 
, ·-.· :··-_ ,,_·~<:~ _.,:._.··_r:~:_ --· -_·_· .. _;_- _ .. ,_,._ .. - .. ,· ·. _ .. 

tenía ombligo, si:su.dialectó. tenía algo que. ver. con el arameo,.si.·podía caber.muchas 
--,_r;.'\ ~.; .. -" .. _:., :::_:·:-~. ~::~~-

veces en la puntade uri alfiler,· o'srrio sería sim~lemente un noruego con al~s": 

Es importante t~m!Íién'su!Íray~~ l~·inténcióñ,de:most;ar un mundo lleno.de 
,_. ., -.'. ; ·'· .- . •.'.- . . :• ·· .. , . -·· .. ·'. ,. 

ministros católicos, iglesias y ritos religiosos múy deshumanizado;~ Parece -e¡üe- García 
--;-.- -=---·· -·· . - . . ·-. . . . . 

Márquez desei mdstrar ~ue los caiólicotiian olvldadd i~s pri~clplos fund~fllen;ales de su 

religión: la miseriCordia y Ja hu~i;da~: El ángel es t;atádo como ~n animal de circo, no 
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como un ser humano, y mucho menos como un ser .sobrenatural. Es abandonado en un 

gallinero que nunca niercció ·mantenimiento. 

El cuento es un dibujb de lasituación el~ la s<J<:i~clad laiÍnoamericana, donde la 

población s~mid~ en la pobr~~a ; la ignorancia, decid~ :o~réllevar su é~is;enci~ viviendo 

de ilusiones prestadas~ La¿;i~acida<l ·~; nu:~t;o~ pu~bl~~ d~:~el~brar ccm ~11tusiasmo las 

fiestas pa;rias o religi:sas ~-~e i~~ent.~'r1/~i~a: ¿ot\di~~am~~te creá '~s~en~riosdonde la 

felicidad y la crueld~d convi~{nyse confund¿n: 

El mundo está. desbu~ianizado y noiabe _ _en' él sinri,la t~ist~~ª· la)ás1ima Y .. la 

soledad. Es!~ idea 1an retomada porGarcfá Má~queie~;·sus ~s~rltos; es'clará en.esic 

La risa· que. inspira . estere;atci tan ~~;f~ct~~e~Í~ na:r~do; es ~~~ risa . que 
. ·~-:e- .,. '--~-- - - - . ·-· ,;;:-- . -

cuento. 

profUndiza en la condición del ser humano y qu~Ue~a' co~o c~ll~ecuencÍa'. ;ógica a las 
-- -. ,-,"·" ' . : ,-','._ . 

lágrimas y a la incomprensión de nuestras actitudes. E~isie una 'gran in~ongruencia emre 

lo que predicamos y lo que hacemos. Un rel¡i~ que:, preiendí~se~· fantásiic~ nos l!a 

mostrado la verdad más cruel y profunda de la. condición h~mana. ·Sirva en esle sentido 

el realismo mágico. 

2.3.2. Análisis estilístico 

Un relato literario, además de ser imeresante y profUndo, debe ser bello. Para 

lograr la belleza, el autor de un texto hace uso de algunos recursos propios de la lengua 

como son: la composición foné1ica de las frases, la musicalidad de las palabras y del 

rela10 en general. 
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Algllnos recursos fonéticos encontrados en este cuento de Gabriel García Márquez 

son: la utilización frecuente de alireraciones, abundancia de vocales abiertas y .de frases 

largas y, en contraste, la recurrencia~l vocabulario culto y religioso impregnado de 

sonidos cerrados. 
' ' :·.·. 

Las aliieraciones más ccirnunes repiten el fonema /si -que en la pronunciación 

hispanoameric~na incluyeal~s mórfemas c y z- con el cual logran fluidez y musicalidad 

"El cielo y el mar era~unii mis~a c~~a de ~eni~~." 
" ... y su lastimosa condkió~ .'d/¿·isabllelo ens~pado lo había desprovisto de-_toda 

grandeza." 

adverbio "tan",. e11 combinación con· fi:>s ·fonemas· ltf y/di,'_ dan con~~eción al ambiente .. 

Mientras los fonemas sibilantes se escapan en brazos del aire a las regione!i estelares, los 

sonidos dcnlalcs.~an i~rtna~oncretay~~,;~~le ~i~s f~n~~~~os s~~;¿~~tu~alcs .•. 
"Tanto lo observaron y co~t~ntaat~Jbi~;,:que:ielaydy Efisei~a'.s~.so~r~pusi~ron muy 

- ; . . . ¡; ; . ,- ' ' :·' ~j :~ 

pronto del asombro y acába~on p°oi ~nco~trarlo 'familiar: ~.Lé .. _ > · 
. ·-- '"";'-e·-:-· -~- ,_' - -;.--,--; ,- -- - -- - - . --

" ... tenía un. insop~rt~bl~ ol~~ de ini~~pe~i:. el re~~s d~ las alas s;;mbrailo ·de algas ·. 

parasitarias y las pluma; rnayores rn~ltratadas p~r vientos t~rrestres ... ·• 

Las oraciones largas y _el: reducido número de pausas crean también el efecto de· 

fluidez, en analogía con la lluvia. que no cesa o con las olas que se empujan una a aira 

para reposar sobre la playa de esle paisaje caribeño. 

ESTA TESfS 
SALIR ii IJ "' IJflt· MLJBTECA 
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"Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que 

Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño recién 

nacido había pasado la noche -con calenturas y se . pensaba. que. era :·a. causa de la 

pestilencia." 

El texto ~s n~ido y abierto. •' Las descri~cio~es sori g~~tescaé y las ~-emencias 
morales irónicas. El auto?rio ~rctend~ es~CJnd~; s~ natur~l~za-carib~ña, y muestra al 

desnudo dos reaH~~des quhon~iJen en ;, ~i~:~ pl¡no'. ~oruh l~do: l~s' fénómerios 

naturales y los sÓbrenatu~ales y p6r el ~tro, Ja.conciencia'humánáy I~ ni~ral cristiana. 
-

Para la -·ge-m~ .- ci~:-_, i~ -.·¿~~"t:,:--.~~, cxiSt~ ·, ~rontcfa ~ntrc ~~tas'}C~I~d~~es:~:·. Lb'~ -t~iburi-iiit!S 

religiosos, p~; ~I ~o~tr~;i~, ponen una barrera teológica y espaci~I para pro;orci~nar un 

veredicto y nunca logran salir_ de ella. 

Fonética~ent~, estas dos realidades también se enfrentan: en la~'~esc~ibci~nes del 

pueblo y de sus actividades abundan los fonemas /a/ y le/ yen los c~c~ti(J'11ainientos 
. '.• - ' 

teológicos o sentencias morales, donde se utiliza un vocabulario culto, :J~s fonemas son 

cerrados: /o/,/i/ y /u/. 

- . ·_ -.. - --.:\;- ::::~:~:··~<~?:~;::· --
"Estaba echado en un rincón, secándose al sol las _alas extendidas, entre las.cáscaras de 

frutas y las sobras de desayunos que le ~abían~ira~~;los~ad\~g~d~rés.'; 
El vocab~h1rio~ulilizadopor .. los-rcpres~nt~nt~s;de la ii1~si~.~h ~J~fraste, es por 

lo general cermdo:_ obispo', 'sumo Pon;Ílicc, trfbun~I~~; Dl~s; - ~r~cÍencia, . virtud, 

convicto, ~inistros, hér~ en uso-de b~en retiró, fri~olidad, cautivo·. 
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La morfosinlaxis del relaro también descubre recursos propios del es rilo del auror. 
, "·" 

La elección del vocabulario y de lasfürmas sintagmálicas agregan colorido y odginalidad 

a la narración. 
• .-.! 

En el cuenlo ''. qo; 'e~liimos 'e~Ji~ia~Jo enconiramos, una es1ruc1ura simácrica 
·" ."; . "'"" ··,. 

parricular. En su nÍ~;oría,'l~ ~f~ci'o~es ~~rif ~-~~~~; y~' ~e~~ 's~bo;diri~daso. coordinadas; 
'": ·. _.- _':\; ;·~{ .; ;·:·_··. - . e:;: ~;. ,; 

en ocasiones; incluso,· se 'coIÜbinari ~mbas panÍ e~tender I~ id~a o las descripciones; 
~-:(·~:.::>···:·~-. -_,· '/:~. L~·-·.' ~<~ 

Las orációnes largas, en la mayoríá de las 'ócásiones; describen llri 1ex10 lenro; 
. . - - . '.-~·-.,:.-._-,, . . - . - .. ,,-. ,- . ' ' . -

impregnado de descripci~'aes dérallacias o de accion~s compl¿j~S:<i:~ J~s n~rraciones de 
. . . . .• '. •. ! --- 1:, - . -· -· ~ . - ·' ,· . ' • ' -.• _ - • • • ' - • 

García Márquez eslripo d~ or~~iC!~~~ so~ commi~~: SiÜ ~~6~f~~;t¡ v~;Ócldad d~ Ía. 
·»·- --· . ·' 

--, - ','e:·""<"':·_-·:·.;_._.'·-·-. :.:_:._;:o·:.-:.:~"'--.·c.~o.:~< -:-~-:-·~----'::o:·:~.-

narraCiÓn no se afec1a;" Por el cómrario, 'las\'ideaf nüyen sin obsíáculos y las 

descripciones, llenas de ~oiorldo, '~~~l~;ánla i~~~r~ y ina~li~n~n ciespierríi la. atención del ' 
' ·. . --·.--' , ~. - ., .. -~:' - ' '- .- -" . __ , 

lecior. 
-.~. ' 

Las oraciones largas pennilen que l~s aconlecimi~Íllosdo las acciones que narra el 

rexto se sucedan en una lógi~a que rtu;¿ qu~ iiene efectos y cons'c~uencias; Es las 

consecuencias necesiran correr con. nattiraÚdad y llo verse ?bstac~li~adas con .la repentina 
-~> 

aparición de algcin ~igno de ¡ÍunruaciÓn: },a \'irtt1d de las oracionesolargas ~s la de 
,., . . ' ., , ___ o'''.-

acelerar el 1ex10 com~ si escuchár~mo~;·con es!Úpor::el reÍato' de un ac'oiuecimiento sin 
, • ' • • \ • • •• ~ _f_. ' ' : • •• _· •, • , .~ - • - •• •• ,. • , • ~- , , , • -- , " 

precedentes en boca de alg~na veci~ i~f orrn~da. . . '' ' 
--\~~ ::~~ ~:::; :··.=.' 

Sin embargo,'°'esrenufr~de~~la -narración que parece no poder de!enersé, es1á 

siempre prec~dida y orieniada -en el c~~~IO '<!ue nÜs ocu~~: por una OráCión' ~imple. El 
;-· .-· .· , . 

objeto de esla oración,simple es señalar un hecho incuesiionable •. ayucfado por,cl pre!érito 
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o el copretérito para subrayar la verdad del suceso. Estas oraciones confonnan los nudos 

de la narración y penniten que ésta 'regrese a la secuencia original, . cuando las 
:',-~ '. ;: : . . '- - . -- ._< _···-·::,.·, .._._ -

coordinadas o subordinadas hari llevado Ja atención del-lec_toéle)os_del punto inicial: 

"El padre Gonzaga 11:~~ a~;es delas sier.e <llarnlOdopo\la desproporción de la 

noticia. A esa hora ya habían ifoudido curiosos ")enos frívolos qué Josdel amanecer, y 

habían hecho toda élase de conjeuiras 's~bré el porvenir ele! cauiivo. Los más simples 

pensaban que sería nombrad:o ill~aide:~eI mUnd~: • 'ótr~~ •. de}~s~í~ilu m~s áspero; 

suporuan que sería ascendldCÍ 'í1 g~neri1l de cinco estrella~:; :Algunos visionarios esperabán 

que fuera conservado como se~ent~l pa~iiniplant~r en' ;; ti~~ra¿~a esii;pe de hombres 

alados y sabios que s~ hici~raimg~ de{ Dniv~;so .• Pe;o d pajr~ ~onzaga, anres de ser 

cura, lzabia si~o /e1;a;lorn~ciz~;" . 

Esta última oración 'nodal recupera ·la atención del lector y 'regresa la narración al 

padre Gonzaga. 
(: . '.'. 

La lógica sintáctica. de este cuenio permite .. combinar ideas incuestionables en 
. -,.-: 

verosimilitud con d~scripciones fantásticas .. EsUI combinación de lo •. real con_ lo mágico 

es un recurso empicado por el áuior para causar en~! lector un,;Í~presión'de asombro. 
·",_--.,-· -

"Vinieron cJ~iowslzasrd d/'ia .M~ninica. 'yino u~iferiaalilb~lantc con un 

acróbata volador, que pasó zumbando varias veces por encima de Ja mui:hedÚ.mbre,. pero 
-;.-.·'._" -. , .,_.,.-,. - :~;:_:_:_;_~--:_:_{~ ~~~---

nadie le hizo caso poique SºUs-aliis--no~e~randC-áflgei ~i00_dé'-mU~Ciét3&0--sidera1:: Vilzii!ron 

en busca de salud los ~nfermos111ás d~sdicÍ'ad~s del~adbe: u~apobre ~ujer que desde 
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niña estaba contando los . latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números, un 

jamaicano que no podía donnir porque lo atorinentaba el ruido' de las estrellas·( ... ) 
• ·.!• __ , ' .• 

Por otro lado, la narración logra r~alismci y. ~eros.i~ilill!d ·haciendo uso de un 

vocabulario culto a la manera de las cró~icas periCJ<lísli~as: . Esta. formalidad eri el 

lenguaje, que más bien s~ría:pro~i~de al~ries~ritom~~lc~~·~ie~lí~co comprob;ble, al 
i· - .;<·.·· . .: .-

ser utilizada en la namición de hechos fantásticos y absu~dos da' ~n t.ono de ironía al 

relato: 

navegante. Fue.· así éomo pásaronpor al10. e(iric~nvenÍémé de lás •alas, y co11cluyeron 

con muy buen juicio que era ú~ liá1if;agÓs~ÍÍtari~·diáiguna'iUive ~tra;'¡¡era ~ba1ida por 
~·- .. . . -· . . .-.. ·. . ..... ·.. ..... r" . ·,_ .,_ 

el /empara/." 

Otra part,e d~I. vocabulario :culto que se émplea e~ el texto; es utilizado' en el 

léxico de la Iglesia:·~o~plra~iÓ~ c~l~sti~I;. nlagnánlmo,Criatufa 'sobre~Íural, frívolo, 

conjeturas, porvenit:cauJv~;:;;;ir!~~:~~~t ~ vi~;;r:~io; ~~ti~e. ~g~e~ia,. incautos, 

impostura, veredicto: prci~icieri~i~1. ~~éa~i6ii;~,etC: ' .. 
. . :i;·-~· ":.::·~ "' . \:' : . 

y cuand.o la.narración ha adquirido el tono "celestial.~."'el narrádor nace uso de 

fónnulas originales' ~n el.vocabulario para inír~ucir por con1pleto la "magia" en el 
> - ' ' '•: 

relato: parási1os es/e/ares, polvo lunar, murciélago sideral. 
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De esta forma, combinando en forma contrastame un lenguaje culto, científico con 

un lenguaje "mágico" y "celestial", se logra por completo el efecto de reafümo mágico. 

. . ·.',': ·-; - t-.-. ' ;_·--_ . 

También los tiempos' verbales de la narración crean e.samisma imp.resión. El 

relato combina el ~~~téri;~ con. el copre·t~~i!~ para l;~r~~cst~ ~fecto. ~ori el pretérito ia 
narración avanza e~,rori; tesji~oniar.1-o~ liechJs sÓ~ [~j~~t~;~'inc~esú?~ables, aun 

cuando a veces pa~e~eíi ab¡tirdos: 

"Pero el padre Cio~ia; ~ñijs'de había sido leñacfor lll~cí~ol Asomado a las 
. ·- .. -,.,,·-- -~-> 

alambradas rep~só en uninstant~ sÚ catecismo: )· todávía pidió que 'ie abrieran la puerta 

para examinar de cerca a aquel varón dc· lá:tillliÍ que más bien pare~¡~· un~enorrne gallina 
-: ·-:·::-·,. -,-"-::--, 

decrépita entre las galli~as absortÍúi. (~:.)AjenoiÍlas imp~rii!léncillsdcl !ll~ndo, apenas si 

levantó sus ojos de ániictÍario {munnuró algo en su dialecto. cuando' el padre. Gon2aga 
<~- : ·.; '· 

entró en el gallinemy le dio los buenos día,s en l~tín;"' : ' •. 
';.'.;-· 

Con el copreté~ito, I~ narració!l. se vuelve des~riptiva.' Los acontecimientos se 

detienen para ex.tender la in~~rma~ióndel iílllbi#ni~ o l~ des~~ip~ión dealgún personaje. 

Estas interrupciolles dan tolCJ~idd /inci;iiol~~;o al rel~to: 
• ·::·:,-~··, ,::~~'.,~ .. f:_ -.~T, 

"Estaba vestido como~~ tta~rÓ. : ~ qued(l/Ja~ apen~s u~ad hÚach~s descÓióridas en el 

cráneo pelado y muy pocos dienics~Íl la Ííoca,y'su l~stimosa condición de bisabuelo 

ensopado lo había desprovisto de '(Óda gra~deza. ·· .• Sus alás de gallinaZo gra~dc; sucias y 

medio desplumadas, estaba~encallada~parasieíiipr~-éñ~~11JJ;zaÍ." 
,~··>- ~._:·>,:· _ _::./··.:: ·.- ·< ''· ' -:~- ,::_. . 

La combinación de los tiempos verbales permiten que aeontecimientos mágicos, 

fantásticos y absurdos se narren coino hechos verificables.· L~s descripciones minuciosas 
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y detalladas ayudan también a lograr este efecto. Cuando una criatura sobrenatural es 

descrita con un método casi de observación científica, la figura se desmitifica y la magia 

pasa a ser parte de la gr~tes~icotidia~eidád.' 

Hay una gran ··abundancia ·en . el cuente» de oraciones de verbo copulativo, . ;·, -~ 

especialmente con el verbo se~: : 

"La luz era tan mahsa': .. " 

"Era un hombre viejo ... " 

"Era un náufrago solitario .. ;" 

"es un ángel...". 

"los ángeles eran· sobrevivientes fugiti\los ... " 
- · . . /•'.,-·- .- __ ', -- .. 

"los ángeles no eran .el elemento esencial..." 

"El alcanfor eia el alimento ... ~ 

"su pasividád no era 1~· <le un héroe ... ; 

"(la mujer) era 'una tarántula espantosa ... " 

También aparecen estar y parecer como copulativos: 

"El mundo estaba triste ... " 

"estaba tumbado en el )~daza! ... " 

"el pobre está táriviéjo~ .. " 

"Pelayo y EHsenda estaban felices de cansancio" 

"el viento parecía· de altamar" 
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"pareció mejor con los primeros soles ... " 

"parecía una enorme gallina decrépita ... " 

La utilización- del verbo ser nos· indica esencia y existencia, ·formas que dan 

concreción y verosimifüud a_ la 'mlrración. ELverbo estar, por su parte, sugiere 

permanencia y ayuda en forn;:l simifir a l~grar lá materiali;ación de. las icleas .. 

Los sustantiv~s son la~cat~gbda'~ram~tical má~ empleada por el autor. Esta 

característica del t~xto es, taiiibi¿n. pa;ticula; del estil?- de Gai~r~ Márqucz; con la 

abundancia de sustantivos· -irr~p~tiJo~ a 1C! largo de;' relato- logra un texto que se desliza 

ligero. 

Aparte d~ los descrito¡ ~omcivocati~lario culto o celestial, los sustantiv~s son, en 

su mayoría', comunes. EI leng~aj~ es ~encilloy fluido gradas a ello:' Pero cuando el 

autor los utiliza .en· frases 11~¡],in~i~s. ·fas d~scripcione~ se vuelven poéticas. Los 

sustantivos.en estil forma· se uiilizan·ejemplarmcnte en' su función adjetiva: 

"El mundo estaba 'friste desde el martes'. El -ciclo_ y el mar eran una misma cosa de 

ceniza, y las arenasde la pi~~~; ~u~ en marzo i~1~ur;b;n ~~mo,,polv~ de /1;mbre, se .. -···-.,· __ - __ . __ , __ ... 

habían convertido e~ un caldotle /otf°'>';!'~riscos pt:M~bs." 
"'" - . : - ·>' ~ ' ' 

Estas frases riomi~~les 'í~gra~ imágenc; de gran bclle~~ y originalidad. El relato 

está plagado de ella~. Son_ unJecurso car_act~ístkodel_estilo_dc _Garcí_a Márquez. _Las 
-: .. - _,·. . - .-.- -. . -

' . -
utiliza en toda la narración como fornías éomuÓes de descripción, pero en muchos casos 

alcanzan gran originalidad. 
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Las imágenes combinan sustantivos y modificadores directos e indirectos 

discordantes que· describen formas y ambient~s mágicos y. sugerentes.: condición de 

bisabuelo ensopado, ángel de. carne y hueso, estirpe de hombres alados;. varón de, 

lástima, olor de imemperie,arfifici<?s de ca.r~a.~al, ~lboroto dem~n·ado, mido delas 

estrellas, felices de cansancio;. remoÍinode ~pÍércol, venra;~ó;i de pánico, cataclismo en 
·--·:·-

reposo, fónn~/as de in;pi~dciÓJI. dÓmésti~á'. .emréteni~1ieijtós de b1ir,~a. pestilencia de 

muladar,•· mansedun1bre de }i;rm sin i/usioh~s~ ·,,;c,;;b~;,d~ j;n1d~~1JÓ, trabalenguas de 
»·, ';>' -

noruego viéjo, canciones de'naveganre: ll!eteÓ de buii;e senil. 
··. ,, ..•. '-·-' " ···: '·-· .- ,. ' 

García Márquei util+ ~á:.lasfras~s ~:01i~ales~ ue,loi~ ~j:tiy~.~. • ... 
En . congruencia con el. tono: de Ja narración, Jos adjétivos .. son usados, 

principalmente, p~ra ex~res~;se~timi~~tos y sucesos ~x~g~r~dos ~ increíbles, aunque en 
'_.:-:---:;_;:~ ... ,. ... ··· <,::-_ >--:;~--~. ~:::~:-- t-~ 

general en forma despectiva: · 

"Tuvo que acercarse rri~~ho para descubrlr q~e era ~~ homb;e viejci; que e~t~ba tumbado 
,,; . ''• ' . . . ~ ·-._ " - '. 

boca abajo en el lodazal, y a ~esar d~ ~Cs i[a11d~; ~sfu~~o~ no podí~ Icva~tarse porque 

se Jo impedían sus enormes alas:" . -,-- -

"Estaba vestido· c~mo u•n Íra;ro.''. ~ ~t~d~b~~ ~~~af~nai hila~has 'de~colorida;. en el 

cráneo pelado y muy pocos'di~ntes en ia b~~ii. ; .. su lasii~oia ·¿~~diciónde bisabuelo 

ensopado Jo había ~~~pro~istcide t~~~r~~~e;~ .• ! 
-:. -,_,:,~:~~ -'-'-'-.-·-'-~- _:_ 

' .. _,,_ .. ·, :···.'.· :': .:·-:-·. 
" ... tenía un insoportable olor de' intemperie; ~I ·revés de las· alas sembrado de algas 

parasirarias y las plumas mayoresm:fr~~ta~as' por ~i~ntos ierresrres, y·. nada de su 

naruraleza miserable estaba de acuerdo.con la.egregia dignidad de los ángeles." 
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La utilización de adjetivos contrastantes como: egregia dignidad, criatura 

sobrenatural o enormes alas frenle a hilach-as descoloridas, cráneo pelado, lastimosa 

condición, animal _de ciTco -logran_ ahibajos·· imporlames para -el -efecco de realismo-

mágico. 

Como se puede ver, el fenómeno -sobrenácural no_ pOdía 'ser descrito más 

terrenalmeme con la utilización-dé'estos'adjelivos. En concraposiciÓn, él voéatíulario no 

terrenal que emplea el autor ICÍgrn;riiirgina; el suceso de todo ~quello ~ue tenga que ver 

con la "egregia digítidad-de-lo celestial";' El 'acomecimieino así descrito, no cabe en las 

categorías de lo que ~uede con~iderars~ como s~llre~atur:l.-
Sin embargo; a; 'utHiz~r '}onsÍíintemence las --formas 'adjetivas ·tanto (en 

concordancia .~~cu:~~ ~I ~~s,1:n1\~~ p;óxi~~) o cf~rmas ~dvcrbiales para señalar 

comparalivos y supe~lali~o~; ~I nam~or p~~tende hacer :er la -llegada del ángel como un 

acomecimiemo increíble o milu~;?s~. -Combinánd~-- esíé recurso logra desmicilicar al 

protagonista y volver la_ histo.ria verosímil, pero fanlásiica: 
,',,: . . · : 

" ... habían m;cado:;~ntoscangr~jos <·:·.), que Pelayo tuvo, que acravesar-_su palio 

anegado para tira;l~s en'e1 rÍi~r:>' 
, .. _,. ~i >. -·. ' __ -_ · .. ·_·:_ :-:--· :- ' .. -··.~_:. - ' ·:~ ~ --· ~ 

"La luz era tan manka aI mediodí~.'que c_uando P~Íayo regr~~aba ( .. ;)le costÓ trabajo 

"La nocicia del ángel ~aucivo·~~1~vuig~c()riJ~ii;~ ra;idez, que-al cabo de pocas 

horas ha~ía en el pa;io un albóroco'de me~cado.::--·-

"Vinieron en busca de salud los enfermos más desdichados del Caribe" 
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"Semejante espectáculo, cargado de tanta verdad. humana y de tan temible 

escarmiento, tenla que derrotar sin proponérselo a.1 de un ·áng~I d.especlivo ... " 

"Parecía estar en tantos 1uiares al JliÍsm~ iien;~b. ci'Je ll~g~ion a pensar que se 

desdoblaba.:." 

"(las alas) Resul~ban /~~n~t~raÍ~~ en aquel organi¿rrioco~~l~t;Íneiué humano, que 

no podía em;n~cir~;6r ~5~n~,Í~s tenía~ tamb;~~ l~s ~Úo~hi·~~r~~ .... · 
" ... sus o Jos de antiéuário ~e I~ habían vuelto tan,iúrbio~,' que ánclaba tropezando con 

-1·-. ~-· 

"Tanto lo obs~rvaron ;. contanlajten~Íó~,que Pelayo 
·-:;>: 

El,i.senda se sobrepusieron 

muy pronto alasombro y acallaron por encontrarlo rainiúar~ ••. 

Con el, uso repetido de ~síos. C()rlljíarativ()s; García MÍírtjuez logra un ritmo, entre 

ondulante y concreto; qÚc da al texto J~ lasitud caribe~a> •• '' .. ',· ·' ·. 

. ' - -'-~· 

Además ~e estas rofiiías '.califica•tiva~' cxageradi~' qu~ ~I rmrr;dor utiliza con • un 
, , ·. ' - '· .. - - . - .- - -· . . . " -~ ! ; ··. . - ... _. - . ~ 

propósito muy cla~o, ~parecen ~n ei ~J~nto a'lgunos· a<lj~Íivos' usados e~ forma muy 

original y sugerente: parásitos ~ste~arelpol~o · 1~/lJ;}(~~~·l~s ~~ jnspiiación doméstica, 
e ' '· ·• ',1 •"\•' '''• • · •• " 

gallinas absortas; vientos Íerrestres~ .c?razones estériles;' acrób~ta volador,. niífrciélago 

sideral, nido pre;tado, almuerzos pa~~l~s, l~~g~~ her~étka; aletazos i~dignos, azaroso · 

aleteo de buitre senil. 
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Los recursos retóricos son el signo de Jiterariedad en el texto. El lenguaje 

figurado distingue a la Jitemtura de un texto científico o una comunicación telefónica. 

Gracias a la ingeniosa e i_nsp_irada combinación de los signos lingüísticos, cs. como 

un texto logra, hon' intercesión 'ele! cc~cb_ro~ re~i~ver los t,ejidci~ dé la ca~lle y alterar los 

procesos de Ja sangr~ en :nistcri6sa co~plicidá~ con h1 ai;ri~ del Ie~tor: 
- . ,·-_,._- - . :·.<: 

En -los relatos de Garcrá' MÚqÚez: l~s -;c~ursos retórico; son versátiles y buscan 
·-: -. ..':·::_\"-<:)(_·; '."·' -.~('; -_·_:'/··<_·_ : ~::·-<·.:<_--,· -·:::~ :> 

generar reacciones coníradlctorias en el Jeét~r: risa~ llanto; admiración, asco, sorpresa. 

felicidad, inspiia~ión, inc~~icturi1~re, ~uda; ceneza: .-.-•, -

- El análisis de los recursos retóricos que a continuaCión se presenta extenderá estas 

ideas. 

Comparaciones: 

Garcla M.Írqu~z utiliza la compar.ición prirn introducir el ambiente fisico y par.i 
,._ "-o ·-

desmitificar al personaje sobrenatural. -

El ambiente fisic(J 'ejerce _una ii1tlucncia _determinante - en el -desarrollo de -la 

- -historia -- y en la __ transfom1ai:ión d~I pers?naje. "Los fenómenos naturales son 
·;',. ;;·-,. > .·:- '.J ,·. i ; - _-

desproporcionados y; sin e~bárgo; gracias al recu~so de la- comparación se vuelven tan 
·. __ -.-(_" ----~-: :_-<- - . ;·::· '·/-. .-. _._ ... : ·:. :·; 

concretos como un "cald~ de lod_o y lnarlscos -p~dridos~'.'-

En el mismo sentido, este recurso actúa sobré la personaHdad del personaje 

sobrenatural. __ L_a c_omparación permite regresar h; imagln;ciÓn a '-los r~fercntes- liiuímnos 

y desmitificar el acontecimiento fantástico; con lo cual gan~, ~clemás, en verosimilitud. 
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"El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que e11 

marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían conver1ido en .un caldo de Jodo y 

mariscos podridos." 

"Estaba l'esti<Ío·c;mo u111rapero. Le quédaban a¡ienas· uÍla¿ hilachas descoloridas en 

e1 cráneo P.,iádó y mu Y pcX!os di~n1es ~n <la iio~a. ;; su iastimosa condición de 

bisabuelo ensopado/o h~bi~ desprÓvisto ~¡;toda gra~·deza'." 
• ... cuando salieron ~; p~ti~ c~~ 1á{~rirÜeras ·¡~ces:·'~nc~~tr~;~n a todo el v~cindario 
frente al gallinero, ~éioZl!~do con el áng~l sihia ~enor devo~ión y echándole cosas 

,':·;.:., ._,_·: ,,-
de comer por los hÜecos d~ las ~Jambradas; ·~~;110 si 'n~ f~dra<¡;,;i:z · i:riatura 

·~--

sobre11a1ural s/110 una11imaide circo.~ . ,_":....:..¿'~:- ~ L•;o-

• ... pidió que Je abrierán Ja puerla para examinar d~ cer¿a a aquel varón de lástima 

qué más bien pareda una ~nonne gaÍiina de~¡.';/piti:z ~ntre ¡¡,; iatli110s absonaS." · 
- - . ·. '/·, :!._ -~:;. ,_,,_-~. ·. ~· -. ·- ., 

"Fue así coino'eJ padre cion.Zagá se-curó para siempre del insomnio, y el patio de 
.. : ·~ .. ,_"·' 

Pelayo volvió a quedar iaó ¿ofüário como en los Íiempos en que /Ío1'ió rresdías y los 

cangrejo~ camindban por 1~i tformitorios." ·. 

"El ángel a~daba arra:trándos~ po~ adür y por áUá CO~IO u'n moribundo sili due1lo." 

"Una mañana, EÍisenda ;,stalia cor1aJ;do ~~b~ada~ de ~~~oUa para el almuerzo, 

cuando un viento. qi;e p~recía de alta mar se metió-eJl Ja cocina'."· 

Metáforas: -

La metáfora, en ocasiones, actúa en conjunto con Ja hipérbole y Ja imagen. 

Gracias a ena el relato gana en beUeza y las ideas abstractas se ,;aterializan. El lector 
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asiste al espectáculo literario con la posibilidad de sumergirse tangiblemente en la 

profundidad recóndita de las ideas. 

"El cielo y el mar eran imamisma cosa de ce11izc¡." 

" ... en menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios, y todavía la fila de 

peregrinos _que: esperaba turnó par~ entrar llegaba hasta el otro llldo del horizonte." 

" ... desde entonces se cuidaron de no molestarlo;po~que la mayoría entendió que su 
' ·- - -~ " ~, 

pasividád no era la de un héroe en uso de buen· retiro sino ·la de 1111 cataclismo en 

reposo." 

"El ángel no ~fue menos displicente con él que con el' resto d{los · monales, pero 

soportaba las.infamias más ingeniosas co111111a ma11sedu1nbr~~eferro,s~;1il11sione~." 
" ... estuvo a puntodc desbaratar el cobertizo con aquellos al~Í~z~:: Indi~nos que 

resbalaban eli la lúz y noencolur~ban asiderÓélÍ elai;e ... 

"Siguió viéndolo ha_sta cuando acabó de cortar la_ cebolla,y siguió_~Íéndolo hasta 

cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces. ya no era '~n estorbo en 

su vida, sino un pÍmto ;,;iaginario en el lloriwme del mar." 

Imágenes: 

La originat" combinación de sus_tantivos contrastantes hacen el relato ligero y 

pintoresco. La imagen, como la metáfora, m~terializa las ideas y enriquece estéticamente 

el texto. Además, introduce el humor y potencia el vuelo fácil de la imaginación. Como 

recurso característko del estilo del autor, jueg·a un importante papel en la desmitificación 

de los iconos populares. 
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" ... su lastimosa condición· de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda 

grandeza.• 

• ... aquel varón de lástima que más bien parecía unaenonne. gallina decrépita entre 

las gallinas absortas.• 

"Vino una fe;ia ambul~~te con un acró'i;ata volad~r. qu{pa~if zumb~nd~ varias veces 

por encima de'la',niÜchedÜmbre, ¡iero'nadieie hizo caso porque ~us alas no eran de 
• : .'·•.•, 'e,_.,,- •;_':··,,· 

ángel sino de murCiélago side~al .. " . 

Los enfermos más de~dichados del Cáribe (enfefnios del alma): 
., 

"Una pobre mujerqÜed;sde'nifuestaba'contando'los latidos.de su corazón y ya no 

le alcanzaban Jos ~afilefcis, Ü~ ]a01aicán~ que no podía dormir porque' lo atormentaba 
- -~.- . :; __ '._:~-~- '::;~'t' ' .. ~:~:.: .. -_<}'.!:''.:: -;~·-/:;._-~-:;>.~~ :{:-~;, < ;-':,-~·<_, ·= , .. _ :~ . -

el ruido de las estrellas'. .~11: sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer donnido 

las cosas que había'libchodei~ien~;ylllu~hos otros de01enorgravedad:" 

•... dio un par ele ;!~ta~o2que p;{)~~¿aron. Ün. remolino de estiércol. de gallinero y 
,.' . -:.·1· '·•, .-· - ., , ,-, 

polvo lun~r. y un v~~ta~;ó~ d~ pánico que no parecía de este ~undo; 
" ... llevaron al pue~l'o el esp~~tác~lci triste ~/la níujer cju~ se había convertido en 

araña por deso~ede~~r ~·f~s ~adres. ( ..•. )füa uná tará~tula espaiuosa ~el tamaño de 

un carnero y co;:; la cabe; d~ Ü~a dÓncella tri~te .• 

Imágenes fantástic~s ~n las ~u'e:: se me~ci~ la. moral católica, y, en ocasiones·, se une a un 

paralelismo irónico:. 

" ... siendo casi una niña se había escapado de la casa de sus padres pará ir a un baile, 

y cuando ·regresaba por el bosque después de haber bailado toda la noche sin 
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permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo en dos mitades, y por aquella grieta salió 

el relámpago de azufre que la convinió en araña." 
. - - . . 

" .. .los escasos milagros que se Je atribuían al á~gel)ev~labánun cieno desorden 

mental, cofTlo el del c,i,ego''qu~ no~~ob~ó la visión pero le s'alieron tres di~ntes 
-;,·-

nuevos, y el del paralitico que no pudo ,allÍlar ~~~º' ésiU~ó' 'a punto de gariarse la 

lotería, y el del l~~;oso a q~l~n Je rm~-i~ioíi ~ir~doi~s én las he;id~s." 

Ironías: 

La , ir~nfa y eLhumor encierran Í~~ v~r~ad~s más contundentes eri el texto. 

Además de ridiculizar el componámiento ,d_e Ja~ instituciones~ expresan Ja trascendencia 
' -. :~'-;.--~-

humana del aconiecimierÍto'Íantá;tico. - La ironía revela el trasfondo filosófico y humano 

del personaj~ cenir~J; ~sí C~fTlO elsentido generaldel inesperado acontecimiento. La risa 

es un motor de propulsión de la retle~ió~ hummm, 

"A esa hora ya habían acudido curiosos menos : frivolos ,que Jos def aman-ec~r, y 

por~cnir dél ca~tiv6:.,_Lo~IJ1ás sin;ples 
':·- !> ::--- ··_· .. ,,'.- ~ ·.~. ·. 

pensaban que sería nombrado alcalde d_el mundo:· Otros, de espiritu más -áspero, 
•'"'' -.-::,..:· 

suponían que sería ascendido a general de -cinco' estrellas pár:i que ganara todas las 

guerras. Algunos visionarios esp~;~~a~ ~u¿'fJ~ra conse;vid~ c~~o ~°e:e11&1 para 

implantar en la tierra una esti~e ;¡¡( ha:bres~Íad~.<iy sabid¡ ~u~ ~e hi~ieran cargo 

del Universo." 

"Les recordó que- el demonio tenía Ja mala costumbre de recurrir_ a 'anificios de 

carnaval para confundir a los incau;os. Argumentó que si las alas no -eran el 
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elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, 

mucho menos podlan serlo para reconocer a los ángeles." 
,., _._ .· 

"Pero el corréo de Roma habí~ perdido la.noción de la urgencia; El tiempo se les iba 

en averiguar si el, ~~~vi~tii ;e11ra ~mbHg<l, si sJ dialécf() te~fa algo q~jver con e} 
. \ ,1' > , 

arameo, si pcidía éáber :ri..uctms ~eces eri la pumr dé·, tin ·~lfiler; o si no sería 
\ :-,_:. ;:·, ',: ,'.e-, -,~ 

simplementéun,noruegoc~n alá;.~ •.. ··' 

"Semejante esp~c~ác~l~ (;I tÚ fa'/111J~r ar~ña),:~~rga~odetanti1verdad humana y de 

tan temible escarmiento, tenía' que 'derrotar' sin próponérselo al de un ángel 
- ' -,-- .~-~·- . .'· '·;::,_· '-~~~- :.: -_··· -· -~ ..... -· ' 

despectivo que ap~nas si se dignaba mirar a los mortales." 

Hipérboles: 

El tex.to, en conj.~nto;· es una obra maestra de la' exagerat:ión; · La narración, como 
c.:: - ----.. 

la tradición oral,· está llena de sensaclonalismos, pÓsitivos y n~gativos. El estilo 

hiperbólicoiniprime ag¡lidad,c~l~rid~;en;ocióna I; n~rra~ión. Es.además, un recurso 

característico defreillis~o mágico, grabias ~·~·cual lo ordi~ario se vuel~e fantástico· y lo . . - . - .. ' ·,-, -- .. 

fantástico un elemento más en, el paisaje; gris dé la cotldialleidad; El ;.elatÓ hiperbólico 

pierde en seriedad y eri verosimilitud, pero 'adquÍ~r~ ese colÓ~ido' desbordante del Caribe, 

dificil de supernr. 
- _-·.·:·~ . ~:·~: )_-~._- ··,,· :_· ' .::::. .. . '. ;'~-, -

"Sus alas de gallinazo grande~ sucias y í'ncdio:.desplúmadiis, estaban encalladas para 

siempre en el lodazal." 

"Sin emllargo:narríaron·p~r~ q~é I~. viera a una veciná qite sabía rodas las cosas de 

la vida y de fa muen e." 
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"Vinieron en busca de salud los enfermos más desdichados del Caribe." 

"En menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios; y todavía la fila de 
. . 

peregrinos que esperaba turno' para entr~~ilegabahasta el otro lado de_! horiwnte. ·• 

Prosopopeyas: 

La pro~opopeya tiene· la cualidad de atribuir a _l~s seres inanimádós defectos, 

pensamientos, sentimientos·. ·o_ acciones. Gracias a ·este recurso, los personajes y el 

ambiente fisico se mimetizan. En'algÚnos ~~sos, la -p~osopopeya influye tanto sobre los 

objetos que, junto a ellos, los personajes convencionales del relato se ·desdibujan. ·En 

este cuento, la prosopopeya no es tun determinante, pero logra imágenes de gran belleza 

y originalidad. 

"El mundo estaba triste desde el martes." 

"La luz era tan mansa al mediodía ... " 

"Su prudencia cayó en corazones estériles." 

" ... sino por conjurar la pestilencia de muladar que ya andaba como un fantasma por 

rodas partes y estaba volviendo vieja la casa nueva." 

Paradojas: 

Como en el caso de las frases nominales -que llenan de originalidad este relato-, 

la paradoja pern1irc-que dos ideas contrastantes-ciiiiviván- en un mismo espacio y den 

congruencia a sentimientos encontrados de los personajes: 

"En medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra, Pelayo y 

Elisenda estaban felices de ca11sa11cio." 
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" ... Elisenda gritaba fuera de quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno 

lleno de ángeles.• 

Los recursos empleados por García, Márquez en este cuento; apuntlÍn claramente a 
:. ··. '· -

demostrar que en el mundo, lo~, acontecir11lento~;farÍtásticos y sobrenaturales conviven , 

con la realidad y el absurdo/ I~gen~~ de :éres gr;t~s~os i~e ~o son de" este rriundo (la 
~-,· ... ,1 •. "' • ¡)·,.- .-·.--;;:;,-. 

mujer araña; el acróbat~ vol,ado~. el ángel) renej~ uliá realidad desli~f.nanizada, plagada 

de ironías que de~c~br;~n a ~~res'~ásfantásti~os;::lls~'icio;}grÓÍ~sc<Js:iu.e'los ~~~c~i;os: 
los seres humanos.·' 

El realismo mági~o peimite que estó; elementós contiva~ y s'ede~i~rollen en una 

Elobjeti~o: fa~tja~t~r a , p~r~onajes 
sobrenaturales; .' perii grotescás, con personajes de éste rnundo y resaltar• Ja' absurda 

condición del mundo hu.;¡ano .• 

2.3.3. Acercainiemo esir1Í~111ral 
:.:: .. .,.::·--,,-.-· : 

El cuento se inicia con un cuadro de la monotonía: La lluvia no ha dejado de caer 

en tres días y,eJ narrador~¡i~i¡m;;lcolorgris d~I cielo, el. mar y la, arena c~mo un 
·~ ''•;:~-

indicio de la morioÍÓrua>~ Consideraremos este cuadro cómo la secuencia; vida. 

La llegada del ~n~el ~~~pe ~on la mo~Ótonia, e, introduce la secuencia~mágica o . 

secuencia princi~a1/;el clcfo se ai;;,;,- y 'el ;~~blo adquiere. color e interés para Jos 

habitantes de otros pueblos.' 



Con el tiempo, olro acontecimiento roba la atención al primero: la llegada de la 

mujer convertida en araña. La narración sigue siendo lineal y las primeras dos 

secuencias dan paso a una tercc:a secúe~cia, parali~arse las tres en el ~omento del 

clímax. La tercera seéue~cia ~~ muy c~rt~ y sir~e p~ra anunc.iar el desenlace de la 

secue11cia-mágic~'.::_: . 
. :.:· -,'.":: .<-'..; ... -<:~---:<,·:~---¡.:._,,-,_':< :-~~-·. :':f.· . . e:·>.; _: .. , ~-· 

La secuencia principal _o secuencia-mágica, continúa· por un tiempo largo y en el 

pueblo cae nuevam~nie la monlltonfa; · Finalmenté '1a ;~cue~cia pri~éipal termina_ cuando 

sccucn~i~ ini~ial, ~ ;ecl1enci~~Í;ida, río se afecta y la vida 

sigue su camino en l!rÍea rect~,reg~~san~o ~ i,a mo~ot~níá. 

Ilustramos Ja estructura en el siguiente cuadro: 

vuelo 

s, recuperación 

recuperación 
. ._y ,"'_. ·'-:.. -

La secuencia-vida de~6;i~ una línea recia·,· salvó en el momenio en que se funde con 
'-.;,~,-- •"r::_";:-'-- _•- • - •-

la olras dos secuencias. u secuencla-mágica tiene subid~ y bajadas. y encuentra . su 

desenlace cuando el ángel de~~~~~ ~J h¡)j~on!C. La;i~~ra s~uencia es una raya en el 

punto climático_; U~3J1U~cio ~Üe llega tan ~pij~'~Ólll~ desaparece y no~~~<Jcemos S~ flnal; 

Secuencia-vida (SI) 

a) el niño enfermo, el inundo triste 
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b) el cielo se abre, el niño sana 

c) e/pueblo se.convierte enferia• 

d) Pelayo y Elisenda renuevan la casa 

e) pasan slete aiios 

f) el estorbo desaparece 

g) la vida continúa 

Secuencia-mágica (S2) 

a) naufragio del ángel 

b) tortura del ángel* 

c) olvido del ángel 

d) enfermedad del ángel 

e) recuperación del ángel 

f) vuelo final del ángel 

Secuencia-araña (S3) 

a) llegada de. la mujer araña• 

b) éxito de la mujer araña 

c) desaparición de la feria y de la mujer araña 

La explicación de los nudos y catálisis ampliará _el análisis de_la estructura del 

relato: 

* Momento en que las lrcs secuencias se tocan~ climax del cuento 
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lnformaci6n 

La narración se inicia situándonos en el tiempo y en el espacio. Esta introducción 

no carece de significación, ya 'que'-am¡nera de info~aciones nos involucra con la 
. ' . " .. ,, 

secuencia-vida en un a_mbi~nte lluvfoso y nublado,prdpicio para e_I naufraglo de un_barco 

o de un ángel. 

Esta primera parte nos ubica en el e~pacio terrcnál del cilento:. un lugar en la costa 
- - .. , . --~ ~ ' -- • - . _._. "' .. - . :¿": - " . ; '.;- ~ _ .. , 

del Caribe donde los_ fenómenos naiu~¡les son. extremoso~: Se dice que.ha llovido por 
j/ 

tres días y que Íos cangrejos in"'.aden,lá casa: d hombre s?llléti~o porla llaturaleza. En 
. ~ •' " - '·:' :: ~ '•- . -. -: -

este ambiente de nm,ifragio y cáos se intro?uce el primer nú'ilo dela ~ariación. 

Nudo 

El ángel' ha sido s'omeÍido a l~s in~lemencias del tié~po,' ~a naufragado._ La 

sorpresa de la aparición del pcrsonáje fantástico ~ontrasta con su desgnÍ~iada condición: 

Los hombres y los emisarios_ del cielo_ son 'domimidos igualmente por _la furia de la 

naturaleza. 

Catálisis 

Descripción minuciosa del hombre alado. Valoraciones respecto de su naturaleza. 

Nudo 

La vecina sabia opina que se trata de un ángel que ha sido derribado por In lluvia: 

Probablemente venía por:_el niño enfermo. La noticia se p~opaga por la región; la 

población acepta la versión de_ la vecina y considera al personaje un ángel. 
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Nudo 

Se organiza un circo alrededor del acontecimiento. . Vienen los enfermos de la 

región esperando milagros del ángel. El ángel es ajeno a su propio acontecindento. 

Nudo 

El correo de Ro~a no logra cl~r un veredictos'ob~ la ~á~ral~ del hombre alado. 
• • • ,. • •• • • • • • • _. • ' ' < • ' - • • 

Nudo 
' • ', Ó - • • ~ -,• '.• e .. - • • • 

Llega al pueblo el. espectáculo de la niujer que' se ha convertido en araña por 

desobedecer ª sus v;<l~es:· E1 nue~o espe~tácu10 su~tituye a1 de1 ánge1. La población 

queda conforme y olvidá ~l áng~l. 

Catálisis 

El patio vuelve a quedar.tan solitario cómo en los tiempos en que llovió tres días 

y los dueños construyen una vivienda más grande con el dinero recaudado en el 

espectáculo del ángel. 

Información 

El á~gel cae eri·ei olvido.: El gallinero donde se aloja nunca merece reparación y 

se destruye con el paso del tiempo:: 

La narradón ~ntr~ ~n 'un paréntesis de siete años. en que la población olvida el 

acontecimiento mágico. 
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Nudo 

Con la llegada de. la primavera el ángel empieza a recuperarse; le salen nuevas 

alas y recuerda sus canciones de navegante. Inicio del desenlace. 

Nudo 

El ángel ini~la las tén;;Íivi1¡'de vÜe1~'}n~alme~te logra cobrar altura en el aire.· 

Desaparece tras los úitimo~ t~J~do~ hacia el ÓtrÓ lad~ del horlzonte. 

Indicio ·« 
:-:.: ._ ,' :, ,, 

Elisenda, que observ~las tentativas de.v'uelo miemras corta_ úna cebolla,.coÍltinúa 
.~:- ,- - ; ·.: :·.:-_: :·_:·:·>- __ ,.:- -._ .. -' > ....... - ' .. ·:_' 

su labor cuando el ángeÍ d~sap~recé. N~· ha~e nad~ por impedirlo: indicio de que la vida 

seguirá la monotonía d~ .su é:ursoé·.·y e(acontccimiento quedará. como un· punto en la 

memoria de los hombres. ·•· 

El cuemo se _inicia.:con .un cu.adro de la vida y termina también' con un cua~ro ·de 

la vida. Los acontecimientos intermedios rompen temporalmente con la cotidianeidad 'de 

los personajes, pero no afectan sustancialmente el desarrollo de la vida -del hombre. La 
. ' 

fuerza d~ la costunÍbre es tan intensa que permite que el hombre se acostumbre a una 

lluvia de tres días o a la existencia de un personaje sobrenatural. 

Los motivos e . 

El ángel representa el p~ctexto fantástico que permite al autor mostrar al d~snudo 

la curiosidad y el morbo· del ser humano. Entre·. el á~gel y· la población se da un 

antagonismo singular. El monstruo. o personaje farÍÍástico démuestra tener las virtudes 



IOJ 

humanas de las que carece la gente que lo rodea. La población que acude al acto circense 

reacciona en forma cruel y grotesca .. 

El motivo del autor és· mostrar este aritagonism·o. El inotivo de los personajes es 

saciar su curiosidad o ~x;lotar económicamente el aco~tecÍmi~nto, 
• · te ' ·· · 

rn ángel aguarda 

pacientemente mienír~~ recupc!;~ las•füe~s para continÚar su. viaje y de paso Ílar una 
. - . ·. . ;. - - ..., . " . . . . , ~ ·- . . , e· ' . . -· ... - . i ···-' • 

El realismo. mágl~o crea° eÍ espacio par~ que con~iva .élhombr~ con ·la magia de 

personajes absurdos. En ·.este. triste escenario, el motivo central del relaÍÍ1 pierde . -,-_, -- ,.,. __ . 

importancia y los señtimientos~ y acdólícs. d~Í 'bo'mbre de.velan el • ve~dadero . centro y 

sentido de la narraciÓ~; G;aci~; ~ ·¡~ i~;gí~á~iCm,'é1 el~~~nt;j' fa~·i.isticoº actúa sobre el 

lector, removiendo los instintos básicos de la conciencia en· el minucioso dibujo ilc la 

cotidianeidad humana. 
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3. Análisis literario de "Silvia" de Julio Cortázar 

3.1. Julio Cortázar: Vida y obra 

. . 
Julio Cortázar nace el 26 ;¡e agosto ele" ú1Í4 en Bruselas, donde su padre trabajaba para 

la delegación come~:ial de laE~baj~da de Arg:n;ina. · 

Al estallar la Priméra Guerra· Mundial i I~ familia se traslada a Suiza para. pasar 

después a España y el~ ahÍclirigir~e á t\rg~nr"ina, en I918. 

A los seis añcis d~ eda~ es allandÓnadcí por su padre y, en adelante, vive una 

infancia muy solitária. De ·~sta. soledad . parle su deseo de . e~c~lb;r:·. i1~s ocho ~ñas 
- '-· ~ . 

escribe poemas en los que se notaba una gran concie:ncia del ritmo y de la rima y en los 
- -- -- - ' .-,.·- -~ ---- J ,-

- ,. --
que Ja estructura ':r~ casi perfecta, pero de contenido 'nulo.;-_-·: · ~-· 

Para Conázar fue muy dilTcil llegar a la prosa; éstá lCÍ~~s~ltabaHgrosera", ya 
-_ ·-:··. ·:::... . ', ' 

que no podf;i encontrar en el ritmo prosario el balanc~9 · d7l ;'crso: ._' Sirí en1bargo, en la 
. ,: ·. . ,.'. . . ' ·;, --~ ' . -

adolescencia empieza a escribir prosa y llcgá a "ÍJom¡"narÍa formálmeme;· gra~ias a las 

muchas horas de práctica literaria;" •:. J -

~-.:~:-~:::· - - .: ·<~ 
. . 

Inicia sus estuclicís de bachillerato. en Buenos _Aires. y .continúa· con Jos de 

" ... si yo pudiera·eJegir'Cntre--m-úSiC8--},-litCfiúuia ·e1e8iría-;lá. rriúsica. ·s'¡ ~iguna cosa 
-· --.. --~-- -. - -._-. - .-. ' ;' . -. '>' . , ... · .. ' . . '.. ' . 

lamento es no haber sido músiéo; hubiera sido más feliz que siendo escritor. Tengo la 
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nostalgia de la música pero no estoy dotado. para ella, salvo como auditor, como 

aficionado; no tengo capacidad.musical ere.adora."'° 

A los dieciocho ~ños se gradúa de ma.estronormal y tres años más tarde. inicia sus 

estudios de profesorado en letras y ;alinque se inscribe en. la Facúitad de Filosofia y 

Letras, nunca logra un título 'universitariÓ .• ··: 
;..'.;:-' e;:':,";• • .• -;•. ;. /:• 

Nos encontráoio~ ~~}os ;ilños treintá, ép~a en que I~ ll1ay()ría de las lecturas 

contemporárieas a quese te·~~ic~~~o~riü;ino:ii~u!;i¿~v~;:Jan~ntr~d~c¿¡onbs y; a pesar 

de que ta liÍerátÜr~ toe'áí ~~~~1fa:a'garuir:~,li ~~l~dad y ~;¡~~irsli pii~o~diatmentc en 

revistas de corte vangua~dista, ·en Ópi~lÓn cl~l n{ism~ C~r.1;;;r ¡¿s tebtí>res hab1an perdido 
- - ---~ - ., . -- -,'-" ' .. ; . - ;,·:·-, 

ta sensibilidad por ta· í o~aliteia'ná: . ( 

"Entre 1930 y, 19;0.el l~c\N ri:platcrí~e l~yó ~u~tr: quin~os de tá literatura 

mundial contem~oráne~ en tn;du2ciori~s. >' c:oní>zco deÍnasiádo.,él :oficio de trujamán 

como para 'nó saber que la lengua se retrae ám a una función aní~ tódÓ informativa, y que 
•¡-; 

al perder su originalittad, se. ámortigú~n e1t ella. los ~slimulas ·'~itfÓnicos, rítmicos, 
> ·<.,:·;'.'..~-.--. •.~ . . '·:·.',-'!~-:-. ce._!<.-:··,":-~--/~ ·-.-;-"--':.c::'---:';<·,:::-~,~~·-,:~c.·. 00 c::-·c.<•o; . .:__,: ' 

cromáticos, escultóricos, estruc!Ítralc~.·toclÓ el erizo del estilo ap\lniándo ~ la s~nsibiiidad 

del lector. hiri8ndole y acuciándolo por los ofos; los oidos/las cÜerdas v0<;atés y hasia el 

sabor, en uri juego ae ies()Óáncias ycórrespondencias y adr~n~liná :q~e entrá en la, sangre 
", ! . <. -- . ' . 7 .·. • ... ': ··:-~. '.. - ::. : '. '~ • 

para modifi~ar el sistema de ré'nejos y respuestas y suscitár una participación porosa en 
.-- -- - . , . =.-: 

esa experiencia vital que es un cuento o una novela."" 

.. E. Gonzálei. Bermejo. t;onversaciones con Conázar, p.101 
61 M. Riquer y J.M. Valverde. Historia Unh'ersal de la Litermura, T.JV, p.383 
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Los antecedentes: inmediatos a Cortázar fueron Roberto Arlt, ·Macedonio 
' ' ' 

Fernández y Jorge Luis Borges. Reconoce principalmente laenseñanza de Borges; de 

quien recibió no una lecció.n de c~nt~nidos ni de mecánicas; sino una.lección de escrirura. 

Cortázar afirma que la a~tirud de IÍaber pen¿~d? cuidados'~nieitie. allte un texto no los 

adjetivos que ponía, sino lo.s e¡~·~ J~~í~ s~car rJe'-1-~ eds~~a~ .;,~i grand~ que hab;a 

recibido hasta ese ·momento.· 
.--'. 

- ' -:¡· 

Sin embargo: las '1ecru~~s que, influyeron dcténnhiantementc e~• su . formación 
~-

provenían· de la_ literaíura •. francesa y anglosajona: •. _ Baudclaire, . Lautrémont, . Cocteau, 
•...:.., -- ' - - ' - ',- . - - ' . ,~ - . . '. 

Jarry, Poe, Melville,• .Sí~ve~son; car;~1.'6tc: ·De ~no~. c~r:n-~ ·d~ Ílcirge;, aprenilió la gran 

lección de la sobriedJd en~~s t~~tós, don~e ningünh pal~~ra u!ifüa~a enla narración és 

gratuita. EstasXp;et~rencl~s literarias iiaé~íi de~ernbo~~r .la·- Iiierarura de. Cortázar 
. - -·· --·- ' 

,~· ' '-;'--'· ·.· 

naruralmente en el cuento:, :· 

"Era bastante lógico que después de esa eléééión de economía y de rigor que yo 
1.- • -··· :, • -·, ,-· . 

practiqué porque estaba en mí pradicarlá; el 'cuento, como fom1~ literarfa me llamara 
- '.::;:. :_· .·' ·' ·_. __ ;. :-' 

antes que cualquier otra.fcmna,. como hÍ.no~~la o el.~teatro; .. El cuento respondía 

efectivamente a ese tlp: d~ Üieratura y de Joesía queyo calilicci d~ eéonó~iba. ~" . ·/· ·":· .-· >~ -:_ ··-:·- __ :. r ·.;., ·._ 
Por esta época trabaja como i:naestr~ rural y más tarde imparte clases de Iileratura 

francesa en la Unive~sidad de Cuyo. También en estos ~Íios empiez~ a escribir algunos 

" E. González Bermejo. Op. cit., p.23 
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ensayos, artículos y trabajos críticos que se publican en la "Revista de es111dios clásicos" 

de dicha Universidad. 

' e ' 

La primera coie;d611 de poema's •que se atreve a p~bliéar es la colección de 

sonetos Presencia (19JS),bájo'e1'seúdÓnimode iulioDenis. oieiaños más tardé,decide 
,, ..... ,:-:.¿-'.2' 

publicar el poema "LOsreyes" (1949>. esta vez con su propio noníbrc. 

Sin émbargo, sú labor !ÍÍe~aria ~o se limiiá a la publiéáciÓn ~~'estos dos libros de 

poemas; su producci~~ ~s ~~meros:, a ~sar de qu~ el g~¡;o ~e ca~Í~acÍ que el autor se 
' 

exige es muy alto. Por esíe'ÍJÍ:ríOcio, y~ había <!uemaíio üna noveia ile seisciCntis páginas 

y habla escrito poemas y ensáyos;'-dcis'libros di! cuentos' y dos navetas cortas 'que nunca 
:--. , __ .. , 

pudieron lle~ar a conocerse. 

También por 
0

es;e tiempo incursiona coino ~:siduo ~lector en la n~vela. ~~liciaca y 

para finales de los aftas cuaren~ empieza a colabora/con la re~ista "Sur"~- revista que en 

opinión de José Ma'.'Valv~rde y MarÍln de Riqueres "la mejor corit~aseña de una época . -- ' . ' . ' . -. . ... ' ·. -, .,- .. ~ -

conservadora de la .li;erat~l'a ~~getÍtiM" .• No e~ g~atlliio;~úe ··al iniciar~e ~l. peronismo, 

esta publicación haya cerrado tempb;alme~te. } 

"Sur" fu~ fundada: dijÍ~lda p~/.Jictoria oé~~Po en 1~31.; La revistapublicaba, 
- ' ·' .. ·. - ··- ·., . ·, . 

principalmente,· la.obra de autores.franceses e ingleses. Más tarde; con el estallido de la 

Segunda ·auerra Mundial, "Sur" da un giro en sus tendencias, dando cabida a las ideas 

racionalistas y liberales. 
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Julio Cortázar publicó en esla revista una nola sobre el fallecimiento de Antonin 

Artaud (surrealisia) y dos reseñas, una sobre Baudelaire y la otra acerca de Libenad bajo 

palabra, de Octavio .Paz. 
' ' ' '.• ·. .,. ' 

Cortázar, aunque nunca se decl~ró s~rr~alisla, se identificó ccm esla ~scuela; 
manifestándose en contra de la actiÍiid c~nfo~lsta del arte pa~celado por la razón y el ' · .... · ... - - -... •'' . - ,, ..... -.- . ·- - ' 

conteslación a Guillermo d~ T~rre, sec~~lariodé iare~ista ,;Sur•; ~uien rela~ionaba los 

crímenes del nazis~o con una tradic;¿n ir)~cional;sta. ~~ta cla~a dlsidencia; ásí como el 

abandono de 1a narrativa p~1icia1.·, qu~ imp~nía narg~~~ marcaron su ruprura con• 1a 

revista. 

En 1943, lasituación políli~a,de Argeridna se cimvulsi~naba con el golpe militar 

de Juan Domin~o Perón, ~~ien e~ {!J4t\fcies'p¿és ele háber sido removido de sus cargos 

por los defenso~es de I~ d~~~cracia, ~an~1 a~rbllad~ram;nte l~s elecciones libres gracias 

al apoyo de sus parli~ari~s a ia adh~sió~ ma~iva de las clases p~pularcs. 
Entre la~. reformas sofialcs y p~Ü1ica~;que !ley§ a c~.boPérÓn, se cuentan la . 

nacionalización de los .serviciós públi¡!os y la construcción cie un áparato propagandístico 

gigante que difundiópor todo el p~I; la imag~~ del' "p~d~é Penín pre~cup~do por el 

bienes1ar de los~p~~ies; de 1cii~"cléscamisados".-~Asithis~~.:~(}ri;roló fos medios de 

comunicación y ITIª~tuvo,la· repr~siÓn poli~;al bonlra 'sus ádver~arios:. 
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Ame una situación política cada vez más difícil y una atmósfera cultural limitada, 

Cortázar decide abandonar su país en franca oposición. al régimen político y al clima 

represivo que vive A.rgentina. ' 
.: ·-·_ _.·- ,' --

Desde su llegada a París :thaslll eI momento de' ;Íl n1~erte, CortáZllr fue 

seriamente criticado por mantenerse alejado de la siruación, política de su país_; A éstas 

críticas responde de esta manera: : . ' ' .·.-,-, 

"Se daba· por sup~esto que 'io h~bfi/;~ido s:;r ~ás e~caz b,, ;ocluso; mejor 

escritor si, según eÚos, no hublerá sido-una éspei:ie de Íransfuga, si me bubiel'á: quedado 
' • ·- -· ó_ • - ,,--'~ 

·:·· 1 ~:--.:. .. 

en la Argentina, ;e:-;· -· 
-_;::_. 

Y es, precisamenteito~ci.10 ~ontrarió.· Elhécho deque yohaya venido a Europa 
- ,,, . ·''!~. -

en un momento bastante crítico_de_)ni vida; n~ sol~rnel1i~ no' me q~itó nada de 
-- - '.:: ::·:,·:·-:- --:~:--~:: '~'.',_::·:: _:. <-.:~ ·: ·''_ <: 

latinoamericanidad, ni de. argentinidad', esi>ecíficamente, si~o '.que' me : aportó una 
' . ~ . -, ". - ' - .- .... ', '. - . '· . - '-. . ~ ' _·-. . .. _: 

acumulación de experien~ias q~~ la ~Argeritlna'no rn~'tmbiera dad~ J•Ullás~( .. ;) 

Lo que siempre me moÍestó un poco,· eso sí: fue que los que ni~reprochalian la 

ausencia de la Argentina fueran incapaces de ver hasta qué p~~to la experiencia europea 
- .'' .- -:.·.· - -

había sido positiva' y no n~gativa para mi y' al serfo, lo': er~ indirectl~ente, por 
;_ -·· ' 

repercusión, en la · liter~tu~a '~e mi país dado i¡ue yo estaba ha~iendo una literatura · 

argentina: escribiendo en ca~tellano y mirando muy directaménte hacia América 

Latina."63 

" /bid., p.14 
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Vive en París con una beca de estudios, pero cuando el dinero de la beca se 

termina consigue un empleo_ de traductor para la UNESCO. Cortázar afirma que el 

oficio de traductor le ayudó a encontrar el ritmo de la prosa: 

"La traducción me resúltaJascinante'cómo trabajo paraliterario o literario en 

segundo grado. C~~ndo Jnotrad~:c~. es d~~ir, ¿úando. no tiene la responsabilidad del 

contenido del origi~ai,;s~ ~ro~l'.~ma~o s~n las :ideas del ~utor porque él ya las puso allí; 

lo que uno ticrie_que hacCres ~i~sl~d;rla~ ~. enton~es, los valores fonnales y los valores 
,·,. :. ; '_.': ::>" . - :-

rítmicos, que 'es~í- sintiendo 'latir· én _el original, pasan a un primer plano. Su 

responsabilidad es tr~slaclarÍ~s. ~imlas diferen~i~s que haya, lle un idioma a otro. Es un 

ejercicio extraordi~ario disde ~(pu~t~-d~ ~i~t~ rítmic~. ",;. 
\ .•'' -· ·. : 

En 1951 pubÚca ~u prin1crHbro de cue1ito~. JlátiariÓ. Ya en esta colección de 

cuentos Cortázar desarroll~ una liter~t~ra fantásticafdo~de la v~rd~~ néi se ~n~uentrá ~n 
las leyes naturalment~ co~ocidas; ~i~o ch las prof~ndid~des kraciona;es d~ personajes 

marginales. 

En J 956 publica sil segundo libr~ de 6u~ntos/ Fi11ál del j1;~go y, . tré~ años más 
. - - , . . :.'( __ · -· ·.·,r - . . • . 

tarde, Las armas sec~etas (l 959)~ TolÍóstdsfti~go--; eÍflleg.:i'ke píÍbÚcará 'h~sta' 1966. 
·-:< . -> :·::; ._·:·-._ .-.-::_.- '··. ·;·._.:·.;. :.··~- _·\:~: .. _·. ; 

A principios ~eios añossclenta C:o~táza; pi~c la naci~nalidacÍ francesa en París; 

lo cual le trae s~;ias _c~ític~s_ P?r Jlarlc de varias p~bUcácioncs argetÍtinas. En 1976 la 

edición de su úhimo libró, bcraedro, es prohibida por la Junta Militar. Ante tal 

.. /bid., pp.18·19 
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provocación, Conázar condena públicamente el genocidio que llevan a cabo los gobiernos 

militares contra su pueblo y, a partir de ese momento, su exilio voluntario se vuelve 

forzoso. 

El tema d~ lo 'rantástico sig~e· presente:eri'su obra/formalldo parte'd~ la 

cotidianeidad de los: personajes, ~ára Cortáza'r, lo fantástico no neée~~rianÍente irrumpe 

espectacula~ent~ e'~ las ley~~ d~ I~ natii~ale~i 

"Es algo absolutaniente exc~pcio~al., porque 

diferenciarse en s~s m~fes,tacioll~s d~ ~sti(réalidad q~e n~s ¿~vuelve. Lo fantástico 

puede darse sin que haya~llruÍJTiodifiÍ:ació~ es'¡ie~tacÚla?cie las~os~s: 
:¿· .,.·. - - . --~--~·-

Simplemeníe para.mí lo fan!Íísticoes lailldicación súbita de que, al margen de las 
:~ .. :- :=·-_.:.,:_._._:.:---. :>: ':' '-,·_·; "<-,·-,_.'·._:.··> < _._ .. '.-... ' 

leyes aristotélicas•y de nuestra :rriente 'razonanté, e~isteri mecanismos' perfectamente 
,, 

válidos, vfgen~es, _-c)~e .. ~~es_lr~~·ce-~~brO Tógicri: __ 'no :~~p;~,·:~rc/que en ·a·1~unos momentos 

irrumpen y se hace~ sen~ir. ~.¡ 
,' ' ' ,_ '. -

Por otro lado,'. una las principales preocupaci~nes estiÍísticas de Cortázar en esta 

primera etapa de su producción literaria ~s la estructura del ~~:11¡~~ ·, El ~ont~nido puede 

llegar a sacrificarse en beneficio del efecto que ese cuento debeprbvocar:' 

" ... Es cierto que había cierta gratuidad en esa serie de cuentos fantásticos que escribí 

antes de "El Perseguidor". 

/bid., p.42 
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Lo que verdaderamente me interesaba a mí, aquello en Jo que ponía el acento era 

el cuento mismo, Ja situación, el ·mecanismo fantástico que yo pretendía con ese cuento. 

Ahora que, ai mismo· Íiempo, algunas de las vidas de los personajes de eso~ 

cuentos me intcr~san mu~~~·(.::) Pero Je puedo decir que si en ese momento,. a los 
:·->: .. '. ·-.· ·-:' _', '. .. > 

efectos de cons~guir'el cu6rito, h~bier; tenido que sacrificar parcialmentc.lá humanidad 

de un personaje, creo que l~'hu~i~rahecho."" 

Sin em:bargo, 'cortázar redomÍce que es a partir de ;,El perseguidor", inclui~o en 
. . . . . - ·. . - -

Las amias seá;tas, cJ~ncJ<i'se cmpiez~ a preocupar por la humanidad de lo~ personajes. 

"En ése éu~mo'dejé de si~íirffie seguro.·. Abordé un problema de tlpo existencial; 

de tipo humano, que luego se amplificó en Los premios y sobre todo en. Rayuela .. El 

tema fantástico, por [o'ra~~sti~¿~is~o; dejó de in;eresarme e~ la medid~ en ~ue antes 

me absorbía. Po~ ~se e'n;o~6e~ hfaía llegad~\ la· pi~~ª conciencia de la. peligrosa 

perfección· de!'..~~entista· que~· aléanzando cierto 'nivel de re~lización,. sigue así 
' - - • ' •• • '· - • ~ ·-·· - > - • - - - • ·.-

invariablemente. En'EI persegui~o;; quiseren~~ciár a t~d;'invención y po~errne dentro 

de mi propio tei;eno ~~rsonal, es decir,mir;rme un pocú mí mis~~. Y ~ira~e a mí 
- ·- _· - ,: ' ' .. _ -' 

mismo era mirar al hombre, ~irar ta;nbién a. mi ~rójii\i(). .Yo había mirado poco al 
• • •I 

género humano hasta que escribí. 'El perseguidor'. "61 

.. 
" 

/bid., p.t2 

Forjadores del mwulo con1emporá11eo, .. Cortazar, Julio (E1 compromiso con lo real y lo fantástico)", 
lomo tV, pp.250-252. 



113 

En 1962 publica Historias de Cronopios y de Famas y un año 'más tarde su novela 

Rayuela. Esta última, como lo mencionamos continúa con el terna existencial de "El 

perseguidor". Aunque hay que decir que Ray~ela 'ha sido motivo de profundos análisis 

literarios, críticas y".éontrov~;sías, en este estudio no abarcaremos el tema por 

interesarnos parliculan~ent~, el d~sarrollo d~I c~ent~'. 
Historias de ci-ónoplos y de Fa;,as es uno de los lib~os más orlginales y dilTciles 

de clasificar en lao~~~;de'go~r.• c~ri 61 i~;~¡a Jll;tr31runien;~ IÍurnorlstico profundo 

de la cotidianéidad dél 'se/hum~~o. ; ~Este, tratd~id~to dontinuará en o6'ras posteriores 
,···-

como Últitno Ro1:1;d Ü966), La v~;lta al día.en ochentamúndos (1967), y Un tal Lucas 

(1976). 

En 1968, CortálB:r ;public~ oirá nÓ~eld: 62 111~délo para annar que toma su 

nombre del capftÚló 62 ,d~ R~~;1e/a. 

Cortázar incursiona pÓr el humor y por~ el juego en muchos de sus cuentos. 

Acerca del jue~:. del 1r:1~~i~nt~ l~dico en su .liter~tura; Cortázar afirma: 
.- - . ",'·'_--<\'_ ',-:>,:::._'.; >:·~ ·< .. _:·: ... .:::,. ·::<· .. ·· : . 

"Lo lúdico cocrio una activid~d pfofund~mellte se;ia, eljuego como algo que tiene su 

importancia en si, su.sistemaiéle v~i~res y_qutiíü~d;da~ una granpl~niiud a quien lo esta 
:¡:· 

practicando ... En ese sentidÓ la IÍteratura siempre fue. un éjercicio lúdico para mí ... No 
creo haber cambiado es~~cialtl1ent~ de ~ctillJd entre ~q~~I niño q~e haéía un juguete con 

el 'meccano' y se ~asaball~ras,inv~~t~ndou~ ~~eva g~a; un nuevo cainión, con todo el 

placer que eso suponía, }-'e(iíecho de inventar. un 'modelo para armar' en la escritura. 
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Hay una equivalencia en la que los años no han mordido; no me han cambiadoen ese 

plano."" 

En 1962 Cortázar viaja a Cuba, el mismo año .en qué publica Histori~s de 
:~-· :< :··: .·.<' 

Cronopios y de famas. El viaje a Cuba significó una t?ma de. cond.~nci~ para Cortázar, 

desde el punto de vista humano y político. 

La vida en Par!s había sido para él la gran sa~udida c~istencial; giacias ala cual· 

el punto de vista de sus cuentos se volvió ITJá_s humano.: Pero es >a: partir del 
·-.~' .. -': ~. -' . ··~~-'.:_··_ - : ·_'._~· -. ' : - .. - - -

enfrentamiento con la situación cubana, que. pasa de la co.nciencia pólítica y existencial a 

cuestionar el actuar d~I ~omb~e sob~~ su'Ci~c~n~tiinéia: < ·.· ,·,,-, ,_. ; :~·· . 

• ... Ese proceso que; en un p1driamái\1ri~a~o s~ había iniciado aquí en Par!s co~migo en 

la época de "Elperscgúidor~ yde -~Ri1yll~Ja", esa especie de descubrimiento.del p~ójimo 

y, por extensión,· d~scubriíiiie~10' de. un~ humanidad humillada, ofendida, alienada, ese 
, :- .. ·_··-:, . ;,. ·, -~ . 

abrirme de pronto ª;·~~ª s~rie dé cosas que para mí hasta entonces no habían pasado de 

ser simples tel~gram~s\e·pie~:_a; Ía ~uerra de Vietnam, el Tercer Mundo.y que me 

-.. :' - .-··,.:.,· ; 

había conducido· a úna espeéie. de indignación meramente intelectual, sin ninguna· 
.· ·._,_, ,";.'· ' .;_:·- ' '• 

consecuencia práctica, desemboca eri un momento dado en un decirme: ~b~eno: hay que 
- _Y·.~-'- . " 

hacer algo", y tratar de hacerlo. 

Mi primer viaje a Cuba, en 1962, fue hacer algo: Y allí descubrí tódo un pueblo 
·, '-/·" _·: ·<:·_ .. ·. ' ' ·/'. ' 

que ha recuperado la dignidad (;;,) desde los dirigentes a quienes práéticamentc no vi, 

.. lbid.,.p.49 
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hasta el nivel de guajiro, de alfabetizador, de pequeño empleado, de machetero, asumían 

su personalidad, descubrían q_ue eran indivi,duos con una función a cumplir. 

Eso fue par~ mí catártico;-fue una experien.ifa qu~ Jll6 ~ac11dió lo más profündo. "" 

En 1970 viaja a Ch;le;db~de;sl~te a la t;ma d~~o~~sióil de Salv~dor Allende. 

Más tarde, a raíz d:I gol~ d~ esi~~·o d~ Pl~~h~t, Cortázar e~ un~·~c losa~vers:irios más 

activos contra ~I • ré~i~e~ to;~litafÍ~ del nu~~o go~i~rno. Entre otras tareas,· forma parte 

del Tribunal Russell .iÍmto con Gar~ía Márqu~z, -

A partir de estas experiÍ:ncias,'CorÍázar buséa en su obra nafrativa la expresión 
" ' ., L ·~ - . • , __ ._ -•···--.----· -·- - - •• . - •-

del compromiso po1rii~o. ~in ;~bo;di~r ia é~1é1ic~ lit¡ra~ia: _ p;¡bliti~ entonces El libro de 
- -- - - - -- --=º=--· ·. •_-:-.~---- '-"·--- --·--- -- -_.,.. ' . ' -

Manuel donde lo ideoÍógico y lo PoÍítico sé unen a lo !Ódlco y a lo ~rótico. 
~ ' '... . _: " - - : .;· _:_-'. . ': ; : :, . . _:: .-. '. ' - " . ·_ -,._ . ' - . - ' 

Pero no por ~llo:h~cc-IÍt~r~tu~~realista. ~r~po~e ~~~~rética p~lítica que no 
:).~~->·:·~·:::,,:~·_:_ ':: .. (_~--~-~-~·:_~·-·'.' 

renuncia a lo fantástico -ni i{ la- literariedád. 

Hubo una gr~~ dÍs~usÍ~ll ~ntre lo~ i~tele~tlJalcs y los militantes políticos en esta 
- ¡- ·_, ··.:..._:::·· . . . . ,~. ·,.ce- ·- - ' - . . " 

época. Los militantes exigía~ a los intelectÚales ~na:'.obra literaria 'que se comprometiera 
•"'; ,_.:_;' 

abiertamente- -y que: difundi~ra- !_os id~áles . revolucionarios/ 1..a· respuesta de los 

intelectuales fue taja~t~. En, una>;esa redonda i:elebr:da en P~~ls ~ci~ ~¡ t~ma "El 

intelectual y la políiic~~; Juliob~;.;á.ilir, ent;éotr~s. d~ri~~dc ia~s;c;ón,del intelectual: 

"Terminaré dicicnd~ esto:.'~~ A¡é~Í:~ latl~~f~¡ int~le~tu~rr'.ivoJu6ióiiariÓ-riocs · 
todavía lo bastante re~~lucio~ario -en_ el ~enH~ci preciso q~e acabo cledar a I~ noción de · 

/bid., p.120 
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creación. Hay que ir mucho más lejos todavía en las búsquedas, en las experiencias, en 

las aventuras, en Jos combates con el: lenguaje y las estructuras narrativas. Porque 

nuestro lenguaje revolucionario, tanto el de· los discursos y la prensa como el de Ja 

litemtura, está todavía lleno de cadáveres podridos de un orden social caduco. Seguimos 

hablando de hoy: y de: mafiana con la lengua de ayer. Hay que crear Ja lengua de la 

revolución, hay que batallar con las formas lingüísticas y estéticas que. impiden a las 

nuevas generaciones caplar en toda su fuerza y su belleza esta tentativa global para 'ácar 
''-¡:,· ;' 

una América latina enteramente nueva desde his rafees hasta Ja 'última hoja. En ~Jguna 
... ' - -· 

parte he dicho que todavía nos fallan Jos Ché Guevara de Ja Íiteratura, .-~?~ay ~ue crear 

cualro, cinco, diez Vietnam en la cl~dadela de la )ntel ii~~~¡~( Háy >que ser 
'_.'.·: . . : 

desmesuradamente· revolucionarios en· Ja .creación,: Y. ,·quizá· pagar .'eJ precfo . de, esa 

desmesura. Sé que vale Ja p;~ .. }7ii 

Hasta el. final de su ví~a, Cortá:ar dedié~ gnm pa¿ 

así como a escribir. artíc.ulos y ens~yos"en JÓs que analiza I~ s!tuaciÓn del exiliado, critica 

Ja violación a Jos dere~hos J;úrri~nos ~n Arg~ri1í~a y cliÍJ~. y ~ariili~sia su apoyo a Ja 
. '.c1' 

•.· • ·1· •• 

revolución sandinista en Nicaragua'.· 
. -._ - '·<. ~ ' . . - :: > ' 

Sin emhargo,su l;bor litera.ria it~ ce.sa y,de~p~é~ de El libro de Mmiilel (1973), 

escribe Ocraedr;, (1974), Alguien que ~nda por alli(l977), Quere!nos.rmt!<>. a Glenda _ 

(1981), y Desl1oras (1983). 

" J. Conázar. Viaje alrededor de una mesa. pp.33-34 
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En diciembre de 1983 viaja a Buenos Aires y dos meses después, el 12 de febrero 

de 1984, muere de leucemia en un hospital de París. 
. . - -

"Me consideraré hasta mi mue;te ~n afi"cionado, un' tipo q~e escribe porque le da 

la gana( ... ) La literatura ha.sido para mi ~na actividad lúclica 'c •• ~) Íi~ sid'o una actividad 
;· .";,· . . . 

erótica, una form~ de amor, \• t~~s esas cos~~ con sus altos y sus bajos;: han sido 

positivas en mi vi~a; ~oto.t~e~to ~ri ~b~~tutr i · · '. 
>-

Me ha hechomÜy re'iiz/escriiiir. Me 11~ hecho muy réliz sentir que en torno á mi 

obra había una gran ~antidad.d~:le~tor~s,jÓven~s s~bre todo, para qui~nes mis libros 

significaron al~o. fueron üll;coÜi~añe~o derufa . 
• -.--· . ,e <.:':~. '.>.·:·,-:. -

Eso me basta y me sobra>" 

Obra completa 

La obra de J~lio Cortázar es amp;i~ y; diversa. Principalmente es autor de 

cuentos, aunque su i~iciaci¿n cóin~ ~scrit~r ~ait~ de la· po¿sla> Si~ ~mb~rg~. su pasión 
- 1 • --·- - : ' : .:.· ·" •• :· •• : •• • • • < . . 

por el juego, así como su comprciinÍso con ei art~ literario como'tenguaje revolucionario, 

lo llevan a viajar ·por géneros·variado~·c~~o'la/riovel~ (en.formas un ~tanto' 

experimentales), el elisayci, los ~~j~~l~s. r~lat~s de diJ~rsa ínclole'y hasta alguna 
'. . . ?(_. 

historieta. 
-'.'...:_e_ 

Su inquÍétud \oca tam~ién Ios •procesos de edición gráfidao As!, e~~~ntrá~~s 

libros como· Prosa de¿bse~·~1i~/o ~ Si/i;alarÍdia dotÍd~ se mezcla el texto con la 

" E. Go111 ... ílcz Bermejo. Op. cit., p.148 
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forografia; y Último _Round, concebido originalmente como una edición d~ dos pisos 

(planra a!la y planra baja) y en el que se combinan rclalos; arrlculÓs y cuéóros con 

fotografias. 

A conlinúación pre~entum~suna bibliogrnfia de Corrázar qucilusrra la diversidad 

de estas lendcncias li!crarias. 

Dcnis, Julio. Presencia (1938); poemas 

Cortázar, Julio. 

Los reyes (1949); poema dramático 

Bestiario (1951); cuentos 

Final de/juego (1956);cuentos 

Las armas secrews (1959), cuentos 

Los premios (1960), ~ovela 
~-, 

Historias de. cronopios y de/amas (1962), rela_tos 

Rayuela (1963), novela 

Todos /os fuegos e/fuego (1966), cuentos 

La vuelta al día e11oc/1ehta~1li/11idos (1967); ensayos, relatos, poesía 

62. Modelo para amzar (1968),: novel~ 

Casa tomada (1969), cuento 

Úl1imo rmmd (1969), ensayos, relatos, poesía 

Viaje alrededor de una mesa (1970). mesa redonda 



Pameos y meopas (1971), poemas 

Prosa del observa1orio (1972), textos y fotografias 

Libro de Manuel (1973), novela 

Oc1aedro(l 974), cuentds 

Fanlomas .co111ni los.vampiros mu/1ina~ionales (1975), historieta 

Silvalandia •<t97S), textos;· fot~grafias 

Alguien qu;and~poraJ1l/1977), cu~dios 
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Escribió además numerosos artÍculos, notas y ensayos aparecidos en ;evistas y 

periódicos. · Tradujo, excepcionalmenté, obras literarias como los cuentos completos de 

Edgar Allan Poc. 

3.2. "Silvia" 

3. 2. J. Análisis tradicional 

El distanciamiento entre dos mundos,. el infantil· y el adulto, ·será el tema del 

cuento de Cortázar. El relato utÚiza un tono obse~ivo e íntlmo para describir a un se~ 

imaginario quesirv(como eslaM~ ent~i estos dos m~~dos; 
- - - . . 

Fernando, el. narrado;:del cuento,: ~s-tá ob:~esfonado ·por Silvia: Para explicarla 

relata la manera en que la conoció o se percató de su existencia. 
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Hacía quince días que Fernando había asistido a una comida en casa de Raúl y 

Nora Mayer, en la que estaban presentes otras dos parejas y los niños: Graciela,_ Álvaro, 

Lolita y Renaud. 

<.• • ' 

Los niños jugaban a los "siotÍx", cuando Fernando llegó al convivía y se vio 

atrnfdo por sus juegos, más que ~~la~ ch1Írlas intele:tuai~s el~ jos adultos. 

Entre un~ornentario y otr{Fernandopercibe la ~~istencia
0

~~ Silvia; quien no ha 
. ' . ; ... :_ ·::··-- . ·- ·:··· _': 

sido presentada al grupo, juega cÓnlÓs niños ; cuida a Re~·;Úd, ~lmás pequeño: A 
-- ' . - . - ' ~ ,'. ' 

Fernando Je Barna la atencion la joven y s~preguntá p~r qué' no ha sido introducida al 
' . .. .,_. ·'" --- .•-

grupo de los g;and~s. Inicia ~nto~ces unas~rie de ~~es;i~namie~~~s y se entera de que 

Silvia no es sino
0

Ún person~jcqu~·IÓs niftos han invernado. 
. -'. .-. ' - .. 

~ . ' -

Entonces Fernfodo les preguntan los niñossdbre eÍla yla ob~ervaco.nstantemente 

desde lejos. La obsesló~ au~~nta: F~rniirido s~ interesa: ~~da vez menos. por. la. plática 

literaria y más pcir Silvia. 

Al terminar la yclada, Fernando i~viu;'a l~~·pr~sentc;asu c~~~. para ;levar a cabo 

otra reunión de arnigos. 

niños. Platicando con ellos, 

Fernando se entera de que Silvla ,;iene ~ólo cuando ~lla qii~re; y sól•o cuando todos los 

niños están reunidos. La existen~ia ~e ~ilvia. es.' probable~:nje; _una necesidad infantil 
--~~------.--...:..,-•----.,- -o,----,--·--c- -- ------ ------ - . 

para sustiruir la indiferencia de los a~~ltos; 

El siguiente encuentro con Silvia. tiene lugar én la alcoba de._Fernando. Ella se 
. . . . . 

encuentra dormida y Fernando empieza ·,; imi1ginar su ¿ue~o desnudo, antes de que una 
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llamada de Graciela interrumpa el "espejismo". Entonces termina el encanto y Silvia 

vuelve con Jos niños. 
·. -. 

AJ finalizar el relato, - el cífculo de amigos se separa;-todÓs tienen planes de viajar 
. -, ' ,. ',\ 

a distintos rumbos del mundo;.: E~t~- signific~ que Silviá; no regres~rá, porque es posible 

que Jos niños no vÚelvari a reunirse. La na'r;ación.tentJ;na co~ Ja ~bsesión del narrador 

por Silvia. 

Silvia es el personaje central del cuento. Representa la necesidad que Femando

Cortázar tiene de n:gresar --~ Ja infancia y ¡ioJver a los juegos de "siocux~ y galorro~anos,' 
que irónicamente le_ r~suU~n m~s int~res~ntes que la monotonía de las pláticas cotidi~n~s 
entre adultos. 

Por la descripción del na~rador;sa~ino~que, Silvia está en "esa edad dificil", que 

nos hace suponer una ~d~d de e~t~e -~ator~e y di~Ci~éi~ 'afias. Toda ~ila ¿s como el fuego 
..... , ,_ '..C'..;c ,. -· . 'o·c-"',· - --- --- , 

y el narrador deséribe su -~uerpo y sus facdonés', un Íanto ambigua;:nente; pÓrque nunca 

tiene Ja oportunidad cie'analizarla de i:erca;_con\i;m~o suÍicie~t::· -uls descripciones son 

sugerentes: "De Silviahab.ía a~~~Íizado i{ver p~co (.:),.vi sÜs mú~Jos bruñid~s, .unos 

muslos livianos y. definido~ (.: .)tlas ~m¿~illa~ qu~~aba{e~ J~- sombra_• al igual q~e el -

torso y la cara, pero el pelo iar;obfÍJl~b~ de p~~n~~ ~o~'ios ale;azos delas llamas, un 
" -- - . ~~-:.-·-.-o-----.-·- - - ' 
~~·-. 

pelo también de óro v'fejo, toda Silvia parécía entonada en fuego, en bronce espeso; la 

minifalda descubría los muslos hasta lo inás ~lto (...)," 



122 

" ... el fuego le desnudaba las piernas y el perfil, adiviné una nariz fina y ansiosa, unos 

labios de estatua arcaica( ... ). Sentí que si alguna cosa deseaba saber en ese momento era 
·- . - - - :-- - -

Silvia, saberla de cerca y sin los prestigios del fuego, devolverla ~, una probable 
. - ' : ;· . . ' . ' '..· '~ . , 

mediocridad de muchachita tímida º connrmar. ~sa silueta demasfado' hermosa y viva 
. . . ·'.·'_.· ', ,,', 

como para quedárse en m~ró espectáculo;( ... )"' 

Más tarde, fr'~Üte ~ Sil~l~ cformicf~. la 'cÍes~r'ibe nuevamente: "La piiena de mi 
' . ·. -~ - , , . . - - - .. ' ' l.... -' . 

dormitorio esta.ba a6icrta, Ía~ pi~;n~~\lesnud~s de 'siÍvia ~ecfib~jab~~ ~ob~e la c~lcha roja 

de la cama (;.;), vi a Silvia durmiémlo en mi éama;'el pelo como úna medusa de oro 
'._:_:· ;·,·._ .. ·_-'. __ .. ··.·: . .::. _"·.: 

sobre mi almohada (,;;). No sé ~i Silvia estaba des~~da, ~ara mí era c~mo un álamo de 
. - . ---

bronce y de sueño,· ~reo qú¿ la ~¡ d~s~ucia éau~4~e Í~~go ·~o; debí i~1aginarla por debajo 

de lo que llevab~ puesto, i~Hnea de la pa~tor~iUa y ~e los muslos I~ dibujaba de lado 
- , : _-. -.-. :-~.- .-- - · __ . : . 

contra la colcha roja,:~egú(1a sua'ye'grupa de 1ii curva abaiÍd~nada en .el avance de una 

pierna, la sombra d~ ia cintura hundida; los pequeños senos imperiosos y rubios." 

Ésta es Silvia eri Ja im~gjn~ci~~ deF~rna~do.· No sabemos con pre~isión cómo 
_· '·, .,, . . ·_·:· . . ".'_ _, 

es, porque probablemente IÓs niños téngán una apreciaé:ión ·distinta de ella : Silvia, así 

descrita proye~ta la iníagina~ión de unÜlño-adult~. 
-.-.. _;_:_.e,, : .. '• ' 

Silvia fue inventada por los niños y sólci podrá aparecer nuevamente. cuando éstos 

vuelvan a reunirse. 

Fernando es ·e1 narrador de la historia y el protagonista de la misma. Está 

obsesionado con Silvia y este sentimiento lo lleva a escribir las páginas del relato. 
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Se trata de un hombre de mediana edad -entre los treinta y los cuarenta, tal vez-. 

Probablemente es un escritor, pensaríamos . en el. mismo Cortázar, con un nombre 
e ·.-, ·- .-:::· - • . .--. ··:-; - , 

distinto. El relato hace referencia· a sus conocimientos.literarios y a la admiración que 

tienen los demás pers~ruij~s ~duÍtos ~~r él; p:obabÍ~mente se !~ate de un escritor 

ampliamente reconocido () de ~n es~~ios~de .laHteratura. • · 

Fernando ~e ericue~ra ~~tr;d~s:~Jnd~~. ,'Por;~n la~~. eÍ mundo_ infantil de los 
. : -~<- e::.=~, ·,-~-

juegos de indios y los amigos iJtláginarios y; por otro, el mundo adÚlto~ en el que está 
: .. ,·-::;,-

más que mptado y al c~ál él se refiere' con monotoníá y abÚrrimientÓ: ";.,bajamos al 

living para bebCrot~a co~a~ ¡~¿i~¡ mund~ a~d~b~ ~~: I~ ;i~~ra de dr~~~m Sutherland, 
' - . ,: ._,' -·-,-"•' . " -- ;_ .o- ·- -_· - ' '-- ·~e .- '·--~ - -~- -.-.- -- -,- -

_:_-,, '_-:):-'._<'_:·: .. :>· ... '._~.·->-- ·-_:> . ."-!'>' ·;:··."·-·. ·--. ·!---: : ___ ; 

fantasmas de ese (ipo; teoríasfentiisiasmos_q~e sé per~ían en. el_aire. con el /1111110 del 

tabaco." 
' .. - .. -- . '._ - _:~- !, . -. -·- - - _- . : '. :~ 

El mundo que le inter~~a a Fe;~ando' es el mundo de los niñós, de Alvaro, 

Graciela, Lo lita, Rena~d y.:. d~ ~il~ia. Ferna_~doquiere ser acept:doen este mundo; la 

figura de Álvaro_es tal vez el otro personaje que se encue~ira dentr~ de F~rnando, el otro 

Conázar. 

Los niños, que representan la infancia, son muy importantes para el desarrollo de 

este relato; los-niños-inventan a Silvia. --Pero como estos niños, puede haber también 

otros con un mundo semejante,· que simb~licen de_ igual modo ~I deseo del narrador de 

entrar en él. 
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Graciela tiene siete años y es la niña de la pareja que conoce de antaño a 

Fernando y lo invita a pasar Já velada en su casa. Entre GraCiela y Fernando hay un Jázo 

muy especial. Graciela 'trata a Fernando como si fuera un tonto y Jrata. de_ explicarle todo 

lo que sucede en todo mome~t~. E~la sábelotcxlo: "Giac~ela s~ h~.~entido siempre enia 

obligación de expli~arme cuáJCjuier co~~; partienci<{ del· ~ri~cipio de qÜc me co~idera 

tonto." 

Muestra una madurez qÍÍ~ niiÍguno de Jos adultos parece tener: ";.;Detrás venían 

Graciela y Rena~d saltando ; b~ila~do cnun ÜJthnÓ avata~·siou~; por suph~stÓ Rena~d se 

cayó de boca y su prit1le;chHJidos~bresaltó a Ljliane y a Borél. D~sde cj g~po se alzó 

la voz de Gracicla: '.~o es nada, ya pasó\ y Jos padres volvieronaLcJiálogo con esa 
'./=-. :"·.:, ' :·- .,._--:. . ' '. 

soltura que da la monotonía cotidialia de los porrazos de Jos sioux ... " 

Álvaro tiene siete años. Sus p~dres dicen que es mitóm~no porque ha in~eniado a 

Silvia. El sabe todo s;bre ella y sabe t~mbién que hace lo que· qlliere, como si fuera un 

personaje ajeno a los deseos"je'IC>s. ni:ñ.os .Y tan real e independiente ~omo·cualquier ser 

humano. Esto no~ ~ace ~~ns~~ qu; Álvaro esÍá vcrdacl~ramc~te. ~onJencido de · 1a 

existencia humana de Silvia. 

Álvaro, en mi opinión;répfesenta el doblc·d~ -¡¡~mando: la personalidad infantil 

que él quisiera llevar; De alguna~~~era, Feman~; t~~bié~ ha inventado a Silvia; y Jo 

ha hecho mucho antes de ·~;·ber que• Silvia es un ser imaginario y. de conocer a su 

verdadero creador. 
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Lolila es la hermana de Alvaro y tiene seis años. Es la amiga de Graciela y su 

papel en realidad no tiene mucha importancia, fuera del círculo que representan los 

niños. 

Renaud tiene sólo dos años y no se percata de las cosas. Llora ante cualquier 
. . . - ' . 

cosa y "se h~ce caca en la bo~bacha": Renaud es, de alguna forma, un pretexto para la 
'-:. ' ,. ' ' .... . -

aparición de Silvia, ya que sustitúye a su mámá y pcrmit~ que los demás niños sigan con 

la diversión. 

Person~jes que -110 tienen· ~uéiii illlportancia ~n el cuento, al menos para ~I -- -. - --- - --- ~ - ' 

narrador, quien c~ntinuamentl! desvaloriza s~fun~ión, son todos los acl~hos. Ellos viven 

en un mundo que ~o atrae alprota~onista /es por ello que n~ s~~- descritos cori detalle. 

Son un pretexto par~ la aparición de los'lliños y del mot~r central del relato: Silvi~. Los 

adultos ignoran a I~~ nlftos ; ~o cre~n' e~¡¡¡'~xi~t~ncia d~Sllvia.' Por lo tanto no tie,nen 
~· ·. '· ·'··· ------ _, ____ _,,, _,_-_ '"' ,- -_- _-- ... ·. ' - '• . ,· --

Se nos dicen sus nombres: Ráúl y N~ra· so~ las ~~tig~~s -~~lstad~s d; F~mando; 

Javier y Milgd:i' son amigÓs ~mbién; pero probable~~.iti:.;;t~~~~r~~;o;; Jea~~;;;!, 
"que enseña la literatura de nuestra~ tier;ás en un~Únl~e~sid~d oc~itana" y Liliane - su 

mujer- quienes están muy interesados en conocer al protagonista. 
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La narración está dada en primera persona por Fernando. La motivación es la 

obsesión por Silvia. La secuencia del relato no es lineal, sino que responde a. los 

pensamientos del narrador a manera de.yo-interno .. Es po{ello·que en medio de todo 

está Silvia, en medio de una pláti~a'monótona; en medio de Una batalla campal y, sobre 

todo, en medio delJuegó} E'; narrador qui~re darverosimili~dI los hec~~s ypor esta 

razón el hilo de fa nar;~ció~¡ (J~~ se pie~e constanteme~t~)ii~ne la fo~a de un 

testimonio (subí a la í:asa,Ueg~'.~ c6~el sol, etc.). Elnarra~o'r~usca ser objeiivo,.pe~o se 

encuentra en úna mí-be ele ~onf~sióh por 'siÍ~la. Las interrupciones del relato revelan la 

intención de sumir ~I lector en la ~isma n~be: La nebulos~. por otro lado, da imafre de 

misterio al relato y permite-, con naturálicl~d, la aparición del elemento friritástico (Silvia). 
-- .,,_ ., .. , - - ' 

La narración:·tnmbién se interrumpe con diálogos sen~illos y simpáticos entre los 

niños y Fernando, el narrador. En los diálogos hablan los niños en su lenguaje natural, y 

Jos adultos en un lenguaje impregnado de intclectuálismo. 

El narrador describe es!Os dos mundos que chocan y se contraponen. .Tiene 

especial interés por el mundo infantil: Describe los juegos con.detalle y retrata fielmente 
-_ ·,_ -.~-~\. -

las palabras y los sentimientos de los niños. Para· él;: los. ref~rentes reaÍes (los de los 

adultos) son fantasmas y Silvia, personaje fantástico,· es lo· ~n·i~~' \:ércladero: es motivo, 
>. :.':·- ':':.:-.,:_ ~ '· . - ','~,'- ·~- ~' 

pretexto y fin. Silvia suena a suspiro y/C:_onjú'ro; el~va la nimación a otro plano de Ja 

realidad. Silvia da forma á.Ja nebulosa e i(;,pide~qud el hilo d~Ía n:irraciÓh regrese al 

orden lógico de los acontecimientos y recobr~ ¿u :b~jeli~idad.: -
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El fuego tiene un simbolismo muy particular. Fuego es lo que siente el narrador 

cuando desde un inicio se ve obÍigado a narrar ~~ta historia; fuego siente desde la primera 

vez que ve los mu;Ios desnudos de Silvia; como fuego.es también su deseo de 'pertenecer 
- - "'"?: - ''· -. - '. ,. . .• -· . '·~ ,- •. ' • ' .•. 

a un mundo que.ha dej~do 'tiemiio. atrás; fu~go es, en~na pafabra, SHvi~. 
'. i ', - . '; ~ ;-

El fÚégo crea formas imaginarias, el fuego es el elemento que usa el demonio p~ra 

llevarnos a la teniadón,'. el. fuego es taílibÍéÓ un ;(~mento de purili~ación.: Silvia es todo 

lo que el fuego e~. ~n ~~ soio Íiers~~~ i~~~i~ii6. 

. . . . . . 

El ambiente d~; ~~ehto e~ ~sí: En un cuadro de los niños comiendo junto .al 
- ~ce. 

fuego, se hace ~~f~rerÍ~l~ ~·~~·~Ú~drd;~e
0

Héct~~MaÍot.o de,Dickemi. El ambiente 

psicológico está mu.Y rela~ioooclo con eia~bi~Ílte físi~~ que des~rloe una v~l~da junto al ,.. . .. _. --~.--- .:.J~_:· :-:~~-. i•,, Se-· -:~"~ ·- ---~--· '--~:;--- - _, 

hogar, bajo las ramas de un tiló; 1_3 inlagiÍlación infantil hace posible a Silviaycl fuego 

da al narrador una i~g~~difu~~ d~!~ q~~v~ yde¡¿;ibe. 

El mundo de los adultos eo'~;;asfu c~n ~I d~' 1cisnlftos;. LJiJ ;dultb~ Je encuentran 

primordialmente en el r1i~i~¡ ... , i~t~;e ·~~y ~:guridacl} 'rn~n~tonra: .. ~s ni~~s ~stán 
afuera, junto a. la natura1b;'jumo';a1 . fuego i junto a Silvia.· · Lós niiios buscan la 

emoción y la avennlra; I~ miI~o lius~;~~rnando 0aÍ IÍÚscáréá Silvia yaldarle·róayor 
,:::i ~,? 

importancia al jtieg~ de los nirios que al JÜego d~ los ~dultos: 

El tiempo d~. Iá narraciÓnes ri~biguo.Se ini~ia cuando la historia ha terminado.y 
' ' .'. - ; : " -··, ·_·. . -:. . ' ' .:-'. ~ - , . - , ',, 

tenemos referencias a la hora por medio de metáforas como: "Llegué con botellas de vino 

y un sol que se acosta'ba en ias montañas". Sabemos que se trata de una velada junto al 
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fuego, que se llevó a cabo hace quince días. Sin embargo, el narrador hace. referencia a 

esta historia de la siguiente mallera: . "vaya a saber como hubiera podido a~abar ·algo que 

ni siquiera tenía princi~io, que .se dio. en 01itady cesó siri cÓntomo 'prec;so, e~fumándose 
al borde de otra niebla ... " . . . 

La comp.osici¿'j del .relato es com~ la ~iebla;'sin '~;_lncipio. riifinal. 
- •'<>• •' •••• ,-·,...;·;--'' ·' -

Sabemos de 

momentos del día, de espacio~. 'etc.; 'percí eÍtiempo que verctader~mente está éorriendo es 
, - ,.- · . ~; . _oc··,=~ ,-_. . _ "·'º ,•,. , .-. -.·- ·~- .... ,. ·o c;c· 

0 
•; 

el del pensaliliento, i~terrumpi~~~os~ ~~n -~na'~Üev{visi~;i d~Silvia en~é ~na frase y 

otra. Es así que. hay . dos\;ie~p~s:: él tiempo cro~~iógiéo; exterfor al' i'C'rsoriaje, y. el 
- • ·- - ' - --- • ---· '---- --·o·· ,_,.' ,. ,-,_-· -.'· ,. -

tiempo interno de la narrai:lón, qu .. no tiene principio rii final, porq~; la ()~sesión es asi, 

como una niebla que nublli al pensamiento y a la razón. Esa niebla es todo lo que existe 

y puede durar hasta él fin de los tiempos. 

Sabemos que se trata de una velada que tuvo su inicio. probablemente antes del 

atardecer. Nuestro protagonlsÍa -llega a la' escena' "cui111do el sol ·se acuesta en . las 

montañas"; sucede iahist~iia cuando e~;,¡ e~trando la ~oche. Los niños juegan sus 

últimas batallas y la l~z qu~ todo lo ¡~~~de eslal~~ del fuego .. 

" ... la noche iriJentó el fuego del, ~s~d~ ~asía entonces · pcico visible entre los 

árboles, se embadurnó con· reflejos dorados y· cambiantes que teñían el tronco de los 

árboles y alejaban los Umit~s del járdín ... " 
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Hay dos escenarios. El escenario de los adultos que segurameme s·e encuemran 

en una confor1able salila o en algún cuarto cubierlo en el jardín. Los niños, por airó 
• :-·-- i 

lado, eslán en el jardín y se acomodan junio al fuego sobre caj~nes y 1abure1es. 

La siguieme reunión liene. lugar en· la casa. d~Í pr,01agoni~1a y, otra ".ez, los 

grandes eslán situados en la sala y l.os niños en. el jardín: ; Pero esla vez es ¡ior la larde y 

Álvaro juega con u~ barrilele; Al 1~.:minar Iá velada, los a~ult~s. -~orno en la 

ambigüedad de un mundo .aparlado· se ~:~va~ecen en una espesa niebla de cogn~c y de 

humo. 

Por ser el cuento' la .descripción de. un·· suces,o fa~táslico, ·conocemos los · 

senlimientos , del narrador .·desde u~· pri~~iplo; ·. Fe~ndo conoce a Silvia y se ve 
-•_:· -; ,,' ' ,: ·'- '.~' :_ . . __ -.·-,_ .. · :·.~·.:' -.--> - ,. " '. 

perturbado, obsesionado pcir ella .. No· puede dár explicación· de algo que sucedió "en 

medio", qué no tiene :princ~pio ~final;se Hmila a ~~nlar la hi~;o;ia ~ara invadir. unpoco 

al leclor de su perturbiidó~:.~ .. '.éscribo con una abs~rJa ¡spe;a~ ~eco~]~ro, de dulce 

gólem de palabras": 

Exis1e una estrecha coincidenc{a eníre .el nárr~dor·ci~Í cuen10 y Cortázar. Ambos. 
• -- ·-.. · -.•.!•" _,.,, .·;- ' ' ·.·.,: _.,«., .' .. 

se mueven .en un medio sl.ieial infamado, se :11aii_¡a de níe'~aturá. y de arte con 

familiaridad; El dis1anciamiehl6'enir~"eiºmuricTo dtlú;nuJr~~(Silvla,los ~io~) /el de 1a 
- . -·-;-···· . -·-· .. , .... ·.·c.. , 

monotonía co1idiana(la'd1mrla inlelectU~I) e~ ~na pr~~up~clÓn cClns;a~t~~~l esí:ritor. 

Pudo pensarque;se trata~adeuna'brom~ que le jugaran s~s amÍgos,pero él 

descubrió a Silvia, con 'cerleza y verdad, mientras el reslo de los aduhos no lo hicieron. 
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Cree en Silvia, aunque sabe que no puede hacerla regresar. Se queda, suspendido entre 
" ' ' ·: ":: :_ ' 

dos mundos y Silvia es quien lo sujeta. El_ cuento tiene el propósito de dejar al lector 

también suspendido. El. efecto fantástico no tÍene trucos_, surge en lo coildiri,no como una 

necesidad del narrador de darse cuenta- de esa inonotonfa qué invade 'su cotidianeidad de 

hombre solo. Sucede en medio de todo y sin aviso. Es una llamada de atención- ~e los 

niños hacia los adultos que han perdido la espontaneidad y se refugian en un mundo de 

superficialidades que el mismo narrador subestima: 

" ... después (Graciela) se sentó imborrablemcnte en mis piernas y m_e explicó que Raúl y 

Nora estaban arriba con los otros grandes y que ya vendrían. detalles sin importancia al 

lado de la ruda batalla del jardín." 

En el cuento, como lo mencionamos antes, se da una batalla psicológica entre dos 

-mundos. El mundo infantil nos recuerda la sencillez de una mentalidad tal vez ingenua, 

pero de gran autenticidad y, frente a éste, el de los adultos que han olvidado aquellos 

juegos que se daban en comunión_ éon la_ naturaleza; han olvidado la existencia de los 

gusanos, de las orugas_-; d~~-l~s ;aiañas: Se encu-entran detenidos en la contemplación de 

un mundo pr~fabri~~do y ~~p~r~ci~I. aislado de Jos sentimientos y de las realidades 

palpables. Los niños : han de, re~~rdarnos el mundo que subyace a las presiones 

--
cotidianas, al tráfico citadino,-a-1a:pfotura o a la literatüra, a los cual~s da;;;:~s tanta -

imponancia que olvidamos_ que la inspiración artística se sustenta en los sentimientos 

auténticos, mucho más cercanos- a la sensibilidad de los niños. 
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Los adultos nos hemos vuelto fríos, seres insensibles que no podemos captar la 

existencia del fuego y de las musas. Hemos olvidildo el .imaginar sátiros y ninfas, bosques 
. . ' -- -· 

encantados y princesas secuestradas. Iiabl:mos de lit~rani,ra con un cprazón de piedra 

que recita nombres, perci que ha. dej~d~ de la:tir con la sensi~Hidad de un iiiño. 

La oposició~ entréesios.dós mundos es el motor del cuento. SÜvia és el síntoma 

de este síndrome d~ la .edad adulta. F~r~ando es ¿~ ~rtistá q~e \·~lora .la sencillez y la 

ingenuidad de los ~entimi.cntos'y d.éla scl15ibiliciacÍ; para serartista esnecésario ver las 
. - - .. . ·-· : ·-.· :.>. -

cosas de un modo distinfo: 

Los relaios dec2táia;·~oinclderi en el ieclaino d~r individuó hacia la vida; 
\ ·:~.:~---- ';_:;: __ : >·:~º -~-· .. -- · __ .:_ <:.,:~ >··· . --

El despertar d.e . 1.á monotonía . ·.• ua;na la. aten~ión . del individuo hacia los 

acontecimientosfa~;lstic!ls·qu~~uceden a diario,· pero que.se rigen por leyes distintas a 
- - ·-·· . 

las de la riatural~za q~é coil~cem()s. ••·· ·. 

"Y si de pronto una p6;illase para al. bord; de un lápiz y late cómo un fuego ceniciento, 

mírala, ·yo la estoy ·mira~do, ~stóy ·palpando su corazón pequeñísi~o.: y• la oigo, esa 

polilla resuena e/la pista ~-. cristal C(Jn~elado, no .tOdo ;~stá ~rdid~: Cuand~ abra' la 

puerta y me asome a la escal~ra, silbré i¡~e ~biljo e~picza I~ calle; no el molde ya 

aceptado~ no las ·cas·as-ya sabidas~~ no-_el hc;t~JL dC~enrrente;-)~~~J{i~~-1~-~~iva floít!Sta donde 

cada instante puede ar~ojarse so~;~ mí cornil u~á~a;n;lia, do~de l~i ca~as van a nacer 
.' - ~ 

cuando las mire, cuando avance un poco ·más, cúando con los ~odos y las pestañas y las 
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uñas me rompa minuciosamente contra Ja pasta del ladrillo de cristal, y juegue mi vida 

mientras avanzo paso n paso para ir a comprar el diario a _Ja esquina."" 

3.2.2. Análisis estilístico 

El análisis lingüístico del _cuento tiene como objetivo explicar la bipolaridad 

forma-contenido del texto literario. En el largo transcurrir de Ja historia de la literatura, 

escritores de· todas ·las culturas· y de todos los tiempos han abordado y reelaborado 

literariamente temas tan cohocid~s y entrañábJes del alma humana como el amor, el odio, 

el miedo, Ja muerte y Ja soledad, entre otros. Los temas se repiten en el tiempo y en las 

culturas, pero su tratamiento poético o retórico es único e irrepetible. 

El teatro, Ja danza, las artes plásticas, el cine, Ja música y Ja literatura recrean Ja 

sensibilidad humana, ayudándose de instrumentos como el movimiento, el color, la 

textura, la imagen, el sonido o Ja palabra. 

Cada uno de ellos puede ~xpresar las pasiones y miedos más profundos del alma. 

La palabra, además de tener Ja posibilidad de expresarlás abiertamen'te, hace 'también uso 
·: :<_-)'.'->-:~~::_·.:-:~-·- .'·:::;. " . ._ : '~. ' -· -

de Jos recursos característicos ·de otras· disciplinas ·del arte: la imagen, el sonido; el color, 

el movimiento o la text~ra ;ara penetr;~ e~. los cinc~ ;eniidos ~~I ser· humano e inundar 
' -- -'- >::·.·' ' ~ .- .'.:. - . -; --· 

alma, sangre, carne y hu(!so~efo¡ina y,contenido literarios: -

" J. Conázar. Historias de cronopios y de famas, p.10 
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El poeta emplea todos Jos recursos que Ja palabra Je otorga. Utiliza desde el 

fonema más pequeño hasta la eslructura literaria más larga y compleja. Los elementos 

que el poeta escoge intentan provocar una reacción en cada vaso sanguíneo del cuerpo o 

mover al alma a realizar las labores más grandes de Ja humanidad. 

Iniciaremos esie acercamiento lingüístico al cuento analizando los recursos 

fonéticos que dan Jiterariedad al texto. 

Hemos reiterado que Silvia. es el ~otivo del cuento. Funciona ~onio eje de Ja 

narración y Je da sentido al tema: el alejamiento de c!iis m'~ndos, el infantil y el adulto .. 
: .-e -- - ... ' . ' • 

Silvia es, pues, eje narrativo e inspiración. poética. Trataremos· este segundo 
- , • e :.: -~ e ·- ~ .---, '· ~ 

aspecto a partir de la utilización de recursos fonéticos en su descripción . 

La narración inicia con· una explicación sobre lo. que· Ja aparición de Silvia. 
. . 

despertó en el narrador: pasión, sorpresa, duda, ál11bigü~dad, espera, misterio ... · 

El narrador ini~ia el relato utilizando enla construcción sintá~tica principalmente 

los fonemas Is/', M, Íc!, /il, que nos ie;nitcn a:ull cspacfocerr:clo, ~istcri6so, difuso: 
'. . , ,. - . _-

"Vaya a saber: cómo hubie~a podi~o'ac~bar a~go ~~cnl_ siqui~ra J~nía principio; 

que se dio e~lllit~d y ~~ó sin contorno preciso, esfumándose al borde de otra niebla( ... ) 

Tomando en cuenta la pronunciación hispanoamericana, las grafías e/sonido suave y z se consideran 
is/. 
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algo que ni siquiera tuvo principio y sin embargo es sobre todo Silvia ( ... ) esta ausencia 
- ,. : : 

que puebla mi casa de hombre.solo, •roza mi al.moha.da ~on su médusa de oro, me obliga 

a escribir lo que escribo.· con una. absurda esperanza .de conjuró, de. dulce. gólem. de 

palabras ... " 

En la descrip~ión de Silvia aparecen aliteraCiories en '1~s tj~~ las vocaiés cerradas 
-~ :· - • - ' - , " •• , - /.' .. • • "'' < ' - ' 

abundan. Silvia es el jiÍego, y toda~alab~a ~;1e u!ilice l~v~~~l tÜlo lá diptÓngación se 

relaciona con Si
0

lviá. Las vo~alÚ ~~rradas i~vit~~·a 
misterio. 

- . . ·~·,: 

"De Silvia había aÍcímzádo a~ver po¿~/~j fuego lÍt;mi~aba ~foÍeht¡di~nte uno de los 

lados de !atienda(.,.) vi sm muslos britiiidos: u~os,~usl~¿ livi:no~ )'definidos( ... )" 
. ·;~~ ,'_ -'· ~.f~<- -

Los fonemas~ /si, lp/ y /f/ se unen más, tarde . a las vo~alcs' abfortas en la 

descripción, manifestando a~ombro por la bell~za~ por lo que la Ju~ del fuego descubre: 

la maravillade un espectácuÍ_o so~reridente:•· 

" ... pero ~I pel? Ja~go briÍÍabi dÚronto cori los aletazo~ de l~s llamas, un pelo 

también de· oro ·~iej~; tod~su~i~·P~·;~~ía encoriáda ~~ ·ru~~º· en b~Óncé ~síieso e'. •• > e1 
'• ... -- - . '. - - ' \ . ,, .. , -

• }e'>.'.'.'"·.,_:·. __ ::,-.'. ·:-··;',>'< ,: >-···· ,:_:.'.:·· .. ·>;_:•.<·.·":'} 
adiviné una nariz fina y ansiosa,'. unos labios.de estatua arcáica (.:.) 

La ~tiliza~ióll ele la, /si .}'d~ ,las voc~Íes ~erradas,~Óm?. la u >:los diptongos se 

repiten en ei último punto' climático del ~G~11í~: cu~~d6 °Fern;rido encuentra a Silvia 

dormida en su e.ama. Co~binai:ión de vocales . cerrad~s· y abiertas para expresar 
·__ , -'.- ., ,., , '. 

intimidad, sueño y, ul mismo tiempo, erotismo, revelación. 
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• ... Entoné la puerta a mi espalda, me acerqué no sé cómo, aquí hay huecos y 

látigos, un agua que corre por la cara cegando_ y mordiendo, un sonido como de 

profundidades fragosas, un instante sin tiempo, insoportablemente Íi<!no ... No sé si Silvia 

estaba desnuda, para mí era como un álamo de bronce y de sueño (.;}seguí la suave 

curva de la grupa abandonada en el avance de una. piema; la< sombra · d~ la -cintura 

hundida, los pequeños senos imperiosos y rubios." 

En cuanto al acercamiento morfosintáctico son elementos important_es: la oración, 

el vocabulario, las conjugaciones verbales, el uso_de sustantivos, adjetivos y adverbios. 

La narración utiliza prim:ipalmente oraciones;largas qu~ facilitan la descripción 

poética y_ la especUli!ción. del•-subc~riSc~nte .. ~e~i~~ a, qu¿ Ja -estruc1~r~ ·literaria· del 

cuento describ<i simultánéamenie-do-s secuencias:- unallne;r'qué relalá la historia sencilla 

y lógica de una re~nión de amigos y otra circular <!ú~ comienza y teÍ'mim con la obsesión 
,-;,' - ,·· :.;/- ·' !'-·.- ''l:'. - ···.- .. ,,, • C. . • », - e ., '• 

por Silvia; la con5trucciÓ_n ·sintá~tica mézcla tarnbién. simulÍáriéám~n_te, oraciones 

subordinadas e~pÚc~~;~as ; : a~si~i&~es con .diál~g~~ senciÚos y dinámicos qtie dan 

fluidez a la narració~; / /f ,, . > f.' ••- · -' •- -
. ' ; ·, ~ / 

La primera orai:i6~ de( CU~ntO _Utiliza el : subjuntivo, en forma coloquial, 

introduciend() al lec:~~r e11 I~-11'11ii;gri~ad e im~~~cisión de Ills ~etlexiones lllCnta;es: · 

"Vaya a saber cómo hubiera podido acabar algo q~e ~ ~i~ en mitad y cesó sin 

contorno preciso .. " 
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Estas frases ambiguas tienen la in1ención -de illmiscuir _al lector en el inconsciente 

del narrador, donde los pensamientos fluyen-sin _orden .preciso. Mient_ras· tanto, la 

secuencia lineal de los enuriciados 'c~nii~úa:entre tina retle~iÓny otra; inten'Upciones del -

pensamiento que son como Silvia, no ti~nen principio ni fin! ~se dan en l11itád y cesan sin 

contorno preciso~-. ',: 

• ... los veteranos deJa'zona eicu~ham&s~~;; fredÜen~ia sÚ~voces sonoras ~ueparecen 
acarrear un espaci() más a~i)Jo/~ cj~llto con l~s p~dres ~vien~n I~~ chicos y eso es 

también Silvia ... " 

pensamiento que no cesá:. qlle' bus~a -apare~~~ sublirninalrn~llte ~n ei m~rnento menos 

esperado. Después de la me~~iÓn de sÍl~Íal;- p;¡~~~;~e~~-;;n~ia c61lti-núa pa~a volver a 

romperse má_s tarde: 

• ... el asado en casa ~e R~úl h~~e ~~os ~uÍnce dí~¡. ~lgo que hi siq~iera ruvo principio)' 
"- ~··,-.. - -· ~ - ._ - .... -- . - •, '". ,·· ,_ ' . -

mi a/molzada ton s1;medu;a d~ or;, ;;je obliga a:e~cribi; j~ q~e eséribo con 1;/la ~bsurda 

esperanza de conjurh. d/d1~/;~'ió/e~:d~;p~la~~s.-'De toda~-~a~~rashay que incluir a 

Jean Borel que enseña la literaiur~ d~iiues;rástierrn;;;.·C_:'\;L' e ~--~- -

La virtud de la sintaxis esc~gidd p~r ~onázar es que pemlit~>~ue' el lenguaje 

poético se dé naturalmente en ésa secuencia circulár Í¡Úe es, la obsesión por Silvia . 
. , . . ' :') . . ·., .. ····, . 

Aunque pareciera que estas interrupciones_ constantes 'de la conciencia son un obstáculo, 
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en realidad hacen de la secuencia circular la secuencia principal. Dan literariedad al 

texto y mantienen la atención' en el eje narrativo, que se sirve de la monótona charla 

intelectual de la secuencia lógica, pai~ resaltar ~Íelement<Í fan~stÍco.· 

Por otro Üdo, ;lX~allll\a~o que se em~Íeae~el r~lato ,é~ amplio. El vocabulario 

es culto en la ru;;r~ciÓll. l¿ q~{~d~:'su~i~;e i:ico~~i~ión"<l~i ~a·;;ador:'un eScrit~r o 
ti>,::,. .::.:..' -. :~ :_._ ,.:¿ :-

estudioso de· Ja Uteraru~a ¡X,siblemeii'Íe.' : Por otro. lado: Íos diálogos están Uenos del 
' • --; ",' ' ••• • ·.- : ' '· ) :· • '_,. __ , -: :· 1 _, •• -, ~ ,. - '.' .'. ' - : -

vocabulario localarg~ntino <pibes; sos,' tené,· esperá;csábés; vos; etc.); utiÍizado en las 

pláticas coloquial:s' de~piños o llduitos, asf .• éómo: ~e extiartj~~ismos <iJ.astis, living) 

utilizados en ;~ charla intelectu~I de los adultos; Se el~¿ ullibí~~ n'ombres de artisÍas o 

escritores, con la n~turatidad'~~ ~~i;n~o~vi~e:c~~·~w:iCld~~I tie~;ó.·. 

No debe.peiisars~;si~'elnb~~go; 4~~:~~t;~~~~~~: t~xt~ irÍaccesible o hermético. 

La lectura es fluid~ ·~r~ue: ~r narrador da poc~ importancia a la charla intelectual y 
enfatiza la aparición del ~iememo fa~tástico. ·' 

Pard ilu~tra;'lau;i;~ción del len~~aje culto en las descripciones, principalm~nte, 
.; _•-.··- ... - ' 

" ... esta ausencia que' ahora puebla mi casa de hombre solo, roza mi almohada con su 

medusa de oro, .. m.e· obliga· a·escribir lo ·que.escribo con una absurda esperanza de 

conjuro .. 

La utilización de un léxico local en el diálogo infantil se ilustra asi: 
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• ... no te das cuenta de que Renaud tiene dos años, todavía se hace caca en la bombacha, 

hace rato le pasó y yo le iba a avisar a la mamá porque Renaud estaba llorando, pero 
.·.. .- -'· - - ·. . 

Silvia se lo llevó allado~e la piletÍI, le lavó el culito y le cambiÓ la ;o~a, Lilian~ nose 

enteró de nada porque s~bés, se enoja muélio ".¡ por ahíle M un chirlo, ehtonces Renaud 
' - . ' - • • ~.' "" (':- ,¡_ ' ,_ - ' - ,·-

se pone a llorar de nuevo, nos'i~stid!a todo el ti~rnPo y nó,ho~ dejá Jugai.~ 
-· -· ., ' 

·; ·:-·,-.,"·;:.·-_,,· .... e·.'.,,· 

Y en la pláiica de l(ls ad~ltos'. 
' . ' . '·:·:::'.·:' ,;;\;:: . ..::· .. -:.:. --,~'::··:·:. ·. --.. :-:,- :-~:-. . ··: i _. . . ', -

"-No les hagas caso (.j'~~ ve,que, no tenfrprá~iica, tÓmdsdemasiado en serio a los 

pibes. Hay que oirlos como ~ui~~ ~~~ll~~er, ~f~jo, o es I~ loc~ra.", 

Las ~lusi~n~s i~t~lectuales ~al pican el texio: ;: •· ·. -. ' 

" ... todo el mundo andaba ¡Íó~ lá plnuira de Gralia~i S111Í1~rland, rarit~smás de ese tipo, 

teorías y entusiasmbs qu6 se;rerdí~n en el aire cbJ el Lrnod~t :abaco." 

"Ahora sc .. habla:a·d~p2sía concreta, del grupo~~ /a.revista Jnven>~o; entre 

Borel y yo surg!a un terreno común, Eric Dolphy .. " 

Los tiempos verbales que se utilizan principalmerite son el pretérito, el c~pretérito 

y el subjuntivo. 

La lógica de los verbos sigue: la estructura de la sintaxis. :pebi~o_ a .que la 

narración de. las' secuellcias. se -inícfi:ala, -los·. tiempos y conjugaciones. verb~les !Íacen lo 

mismo, describiendo una estructura como 1a s~guieníe: l'larra~ió~ <llretérito> ~descripción 
(copretérito) - narración (pretérito). 
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pretérito • copretérito • pretérito 

La narración de la secuencia· line~l utUiza el 'pretérito, ·que da fluidez y 

objetividad, los hech~~ se dan tajanÍes, sin tug_ar á' dÚdas en el relato, y el copretérito 

indica la simultaneidad de 01ras'a6ciJnes: > 

" ... Uegui cóli bo~Uásde vino Y,un solque s~ a~ostdba enlas ~oliÍia; ( ... ) Me levanJé. 
'"-o', - • ~-. 

para saludar a' los Bor~I qu~ b;ij~-a~ de I~ cru;a cÍl~ R:níl y N~ra (;;'.) la convers~ción 
;;· 

El copr~térit~ (o ~ntee~pr~térito), además de Ja sfinulmneidad 'con pretériios;·es 
o=c-·~-.. -:,:.-,::~:- ;;:.='; - - . - -· 

muy usádo en I~~ descripciones: > 

"De Silvia ltabfa ~Eanz4;;¡'0v1i p~o, e: .. ) vi ~~s musEb~~ido~,' unos muslos 
''"-..!.'<º ;;-e-., 

livianos y definidos· al mi~lllo li:'."P<>· c.:)185 pan\ÓrrlÍl~s quedaban e~ la sombra al igual 

que el torso y la cara, pero el pe!~ largo' brillaba ,de pr?nto con los, aletazos de las 

llamas ... " 

La 

paralelos o .catálisis pOéticasqÜe Úenen''que ver;con la de5cripción de Silvia. Esta 
<¡ 

" .. .la somb_ra~ ~iliane;qul'._veriiá a Sen!Ílrsé' eón nos~1rós7s2illíerpÜso: alguien' me 
,,-, 

ofreció vino; . cúando. miré de nuevo,'. el peifU. de_ s_~via estaba como, ~ncendido por las 

brasas, el pelo le cala sobre ~ h~,,;,ro. s; ;es;iz~&afaki¡¿iitJose con laso,,¡¡,~ª de_ la 

cintura. Era tan hermosa que me ofendía I~ broma, el :ln'a,I '~sto,tne puse a comer de 
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cara al plato, escuchando de reojo a Borel que me invitaba a unos coloquios 

universitarios ... "' 

Se utiliza el subjuntivo; como ya se dijo anteriormente; para crear ambigüedad e 

imprecisión: 
' ,.. -. 

"Vaya a saber cóm~ h~bi~;~ p~didcÍ acabar algo que ni siquiera tenía principio, 

que se dio en mitad y ce:ó .sin co~;~nio¡ ~r~~iso, esfü~á~d~se al b<lrde ·.de otraniebla ... " 

También se utUiza el subjuntivo .cuando I~ narmión regre~a a la inqtiie~d o el 
-- ,;- ·-_":,_:>~:·\'..- ·:--- -.-._ ·.:.~_-_:'' -·:;:- ,: '., -<--_-·~-:-. ·" ~-'·-~·.: ~- __ ., 

cuestionamie11to po(~ilvia:. territcÍrki ·.fantástico. del. ~~ento.· ·El. elemento fantá~tko .se 

ayuda de es~a apertui~'ala a~6l~üe~ad creáda ~r l~s iicmpos 0Crbal~s .. 

"Qu~no 01e ~~ierbn;&;s~1raJoaSilviaparecfaext~aio, p~ro era tan joven y 

quizá deseosa de mant~Íl~rse á1. márgen;';:" ; .. 

• ... apenas si al~~nzaba ·~.· sÓ~re~denne. de. mi interés por Silvia, de que la brusca 
- - : .·-· _-_. __ ._ .... : __ ,·_:·-·.: __ '.'.i."_.: __ ---..... '.< 

desaparición de Silvi~ Ole desa;osega':a ambig~amcme:O> 

' - - ~ ': ~-~~'.::': . '.; -,_ . . .,: . . -- ' - -' --

Los diálogos que también ~e inteical~n entre descripciones poétidas; de~elvcn 
naturalidad a la narración. Esto~ se d~n '~~ pr~scnte, s~n sencillos y logran que la fluidez 

del relato se recupere: 

"-¿Pero quién es Silvia? - repetí. 
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Nora ya estaba lejos para escuchar, y Borel disculia otra vez con Javier y Raúl. 

Los ojos de Graciela estaban fijos en los mios, su boca sacaba como una trompila encre 

burlona y sabihonda. 

- Ya te dije, bobo, es nuestra amiga. Ella juega con nosotros cuando quiere, pero 

no a los indios porqueno I~ gusta. Ella es ~uy gra~de, comprendés, por eso lo~uida 
tanto a Renaud que solame~te ti~~~ d6s afi~s y se hace caca en la bombacha:" 

Por otra pane, la pres.encía de sustantivos· es.· numerosa. ··Aumentan· en · 1as 

descripciones y disminuye enlosdiálogos\E~ su ~ay~rla s~~liliian sus1an1ivos~~l!os 

en las descripciones (me~usa, prof~ndidádes, g~pa)y 1.~~alÍsmoi~n 1<Jsdi~logos (pibe, 

ché, vos, bifes, etc ,Y: 

imágenes poéticas, muy útiles.para la re~reácÍón:del ~bienle fariÍástico: 

"Esra ause~cia que ah~ra pueb;~ mi casa,rorii m/a1mohad~ cori su n1ed11sa de oro ... " 

" ... el pelo largo brillaba d~ rrSrito;:onlos al~ia2 de las llamas, unpelo también ;le oro 

viejo ... ~ 

" ... un sonido como depro/ÚndidadesfnÍgosas; u~ instanre sin rie~po, insoporrablemente 
, -- -, - -- - -- - -

bello. No sé si Silvfa. estaba desnuda~ para mi era como un álamo de bronce y de 

sueño ... 
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Los diminutivos, formas de gran expresividad, dan calidez al relato:. asadito, 

culito, mesita, estatuilla, mucha.chita •. gacelita, trompita, chiquito, mantelito, solita. 

. . 
Muchos sustantivos ejercen una doble función: la de nombrar y lá de describir en 

metáforas y comparaciones; es por ello que los adjetivos no abundan en Í~ narración tanto 

;:. _· ' 

La utilización de los adjetivos es muy sugerente. E~tré ~tros, los ~djetivos 

visuales que ayudan a la i~tcnsi~ad deÍ fuego y al c~l~r interno del rel~tii, dan también 

colorido y expresividad al relat.o: 

.... la noche'inventó ei fuego d~l asado has;~·emonces pocovi~ible eriÍrc los árboles, se 
- - . o --.'-. ·- .• - '·"."-.~- ' - • - ·•-_-o.:o ·-e:_-•;_-.• -- ·- -- " - - "- -'--; - •·• - -

embadurnó con reflejos dorados y cambiantes'que teñían el .tronco de los árboles ... " 

"La puerta de rnL.d~r~to~io e~taba abierta, l~s pi~rn~s J~s1111das de SÚvia se 
·-

dibujaban sobre la colcha.roja de la cama::." 

~ ... seguí la suave curva, de.la grupa.~bandon~da en ~Ia\'an~~ d~ una pierna, la sombra de 

la cintura hundid~; los pequeños. sellos inÍperiosos 

Los adjetiv~s •. aunque:p;oéos,: s.on e.n:su.mayoría cultos. Se utilizan en forma 
--·-,- -"" ~e-:-- -- . . -

aguda y precisa al des~ribir su~esos y no podrían' ser más slÍgeréntes en lás deséripciones: 

" ... En medio d~l fragor ~l p~llre :~cna~d témbal~ándosc ~on, sus .bonibachas llenas de 

algodón materilll/y una !en'dé~~ia~pa~arse_~~do~i ti~rnp~' cie un bando a ~otro, traidor 

inocenre y execrado dél que sÓlo habría d~ ocuparse Silvia." 
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"La puerta de mi dormitorio estaba abiena, las piernas desnudas de· Silvia se dibujaban 

sobre la colcha roja de la cama( ... ) vi a Silvia durmiendo en mi cama(: .. ) seguí la suave 

curva de la grupa abandonada en el avance de una pkrna; la . sombra de la. cintura 
:- "',-: '..' ... . . 

hundida. los pequeños senos imperiosos y rubi~s." 

El autor se preocupa )o~'. lograr que: I~. l~ngui literari~ ~ea ·sintética, al unir 

adjetivos de índole distinta: senos imperiosos y rubio~·. chiéos ul11J'ios yabu,.ridos: 

El adjetivo 'se· man7ja·en,formas•.variadas; auditiva, como:. voc~s .•sonoras, 

profundidades fragosasi sugere~1cis; éom~ nariz fina; y ansiosa, mus!~~ bruñidos, 

livianos, definidos; io~sltad~s. Í:omodi~~r;ión ;~c~;roh~. ".i~nt; ~e;;;J~~:·m~niciones 
pegajosas. 

El adverbio y el adjetivó sirven magistralmente á Cortázar para crear imágenes 
. ·.· , __ , . 

poéticas y lograr la litera~i~dad .del ·;exto: 

'·· .. :,. ·.· ,:;: 

El adve'rbio :se usa,· con frecuencia en forma insólita. o inusitada: unidos 

discordanteniente;c se sentó imborrablemente en mis piernas, un instante 
;·.>,·· 

insoponablemem~ bello, ~té. 

Además de recurrir. Llos . elementos, lingüistiéos mencionados para- crear un 

lenguaje poético, el na~ador utili.za. recursos. retóricos· co~CK:idos como: la c~mpáración, 
. . . 

la metáfora, la hipérb¿le, la imagen, la prosopopeya, la ironía; '1a sinesrésia, la antítesis y 
• : . ,-·· ·.·e,'. ;., ,. ' 

la paradoja. A continuación ilustraremos e~t~ a~áH~is con al~unos ej~mplos: 
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Comparaciones: 

La comparación en este texto es sugerente y original. Nos invita a un espacio de 

intimidad, de calor y de complicidad. Además. de lograr efectos ·estilísticos 

extraordinarios, Ja conipameión, utiÍizada' de esta manera, prepara ~I amb.ientc propicio 
' >-: "·-, 

para Ja aparición del elemento fantiístico. 

estaban sentad~s "bajo un va~to til~ q~~ no pa~ccín servir de s~da~tea Ja h~~a de las 

pugnas infantiles" 
·-<. .·· ', .-'.' i ' > ,·, _··..:,:._:/:·--~;., ::-:_· .. _ . 

"el fuego Jos ihíminaba como en· los grabado_s de las novelas de Héctoi: Malot o 

Dickens'1 ;_~~

"Silvia parecía entonada en· fuego, 

encendido por las br~~as,(;\e1 peJC: cb~o J11ed~;~ de oro sobre Ja almohada.,." 

.. un sonido como de ~~orllridi~aclés f;ag~sas'; 
"para mí era com~ u~úlariio de bronce}de sueño" 

: ·- .. ,.,; .. -· ·-.• ·.-.. 

"Del territori~ de Silvi~. ci'tra ·~ez i'nvisibÍe, vino Graciela Ja gacelita, Ja sábelotodo" 
··.· ·- .. ' 

En esta comparación sobr~entendida hay un contraste entre el diminutivo gacelita y el 

despectivo sábelotodo. 

Metáforas: 

La recurrencia metafórica tiene en general el mismo propósito de Ja comparación. 

Sin embargo, en lugar de contrastar elementos o situaciones incompatibles, gana en 
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economía dando al referente extratextual la categoría de su oponente sin la necesidad de 

mencionarlo. El efecto conseguido es la subjetividad.semántica del mensaje. El autor, al 
«, ::· ', • ' -

atribuir cualidades poéticas a los' objetos, ~bre la puerta de su alma al lector cómplice., " 
: .:: .~·/·-. \~;- ·: ._ <;· ·'.·._ .. ~ .'.: 

"Silvia, e;ta ausenciaque ah~ra>puebl~ mima de hombre s~lo, roZll mi almo~da 
con su medusa de ~i~. :hi~ ~!,j¡g~ ~. e~~ribi~ l~ ~tie escribo con una absurda esperanza 

de conjuro, de dulce gÓlem dé paÍabras." 
,': '- ,. •' · .. ~- ·--. ' , 

·e1 fuego rue º~ª vez r~~~~~n;¿ su~ia • 
._._ .. ·::: ':_: .·' ·.':. ;: :~ '.·"· ... > 

"unos labio; de estáíúa arcaica" 
' - ,' ".': -- ' 

"le tend! la vieja percha de fa 'sonrisa" 

Imágenes: 

L:a imagen Úene la virtud de concretar las ideas, de darles cuerpo y. materia. Esta 
'-_· ' -. -. ' _·· '. ;-, -~ - ' .. : ' ·. > 

herramienta estilístiéa utilizada por el escritor, acerca la palabra al. lenguaje pictórico. 

Con la imagen, el poeta p~~de trans'~itir una ldca o u.n seno'miento:con una pincelada. 

La imagen convoca a ·la ~~~mblea de l~s sensa~i~ri~s a tr~vés de l()s, ojÓs de la 

imaginación. 
- . ' .- •·' 

"Llegué con botellas de ~i~CI y 11n sol que se acostab~ eri: las c~JitÍas" 

"El pelo largo b'ruÍabad~:(li¿~toc~nl()~tiler<lz~SCJ/iasiÍ~niás" 
·, •· ;-,_ -(c •. , ;·>_ '."» 

"La sombra borroneaba la tienda" 
- :_-,;:_: _,_, .: _·, .. . 

"me dejaba llevar corriente abajo 'en esa balsa de la memoria donde, Fushía estaba 

tan terriblemente vivo" 
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"el pelo fo caía sobre un hombro, .re deslizaba fundiéndase can la sombra de la 

cintura" 

"Un segundo viento belicosa de sio~á y de charrúas envolvió el tilo" 

Prosopopeyas: 

Con este recurso, Córtázar logra, atrapar la fantasía con la complicidad de la luz. 

El fuegÓ es Silvia, la !Úz'.'que inventa- ,1~, no,che y_ la s~mbra. Los--~cfcrentes fíSicos se 

subordinan a los' caprichos de la lumbre y pasan' a ,segundo pl~no. La prosopopeya, 

entendida como Ja_ani~ñbiÓit pOéliCñ d'~_ 10Siob}é-ióS~·7ayuda:~i elemento-fantástico a 

convivir con los reflejos y Iásso~bras. De est~ m~ner: l~an:~igíl~~ad deisueño 

confunde los objet()S i111agh1ari9s y reales en_un ¡:arnavaJ: de ,máscaras donde-nada es 

imposible. 

"La 11ache inventó el rJl~o del as~do hasi_aento~ces po~o visible c~tre los árboles, se 

embadurnó con reílejós dorados ca!llbi~~tes ,éiue ;eñían el tronco de los árboles y 

alejaban los límites~~¡ J~~dí~;. 
"El fuego desnudaba la~ piefnas y .~l perfil" 

' :' .• ; e·,.:, • '-., 
"La sombra_ba1iaba las colinas Yse adelantaba"_ 

Metonimia: 

En este' caso, la metonimia - siendo visual- actúa unificadameiue con la imagen. 

Con este recurso tan sencillo, Cortázar da color a esta parte del relato, aprovechando la 
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belleza del barrilete para suspender la imaginación del lector en el vuelo verde y roju y 

poder regresar con naturalidad al eje de su obs.esión, 

"Nos quedamos solos, dándole hilo ai barrilete: Esperé el momento en que Alvaro 

me aceptara, supiera que era tati cap~'c6mo'élde 'dirlgir el vuelo verde y rojo que se 

desdibujaba cada vez inás en la' penumbra." 

Ironías: 

Además de la· sensibilidad,, el poeta requiere en. ocasiones. de hacer uso de la 

inteligencia y la agudeza crltic~. Siendo el cuento la justificación de un comportall)iento 
. ·:::- ~ 

obsesivo sobre un hecho i~~erificabÍ~. el autor pretende l~grar la aprobación del lector 
·:'·,,- . ;' ,_·-·:_· 

descalificando• los razon~n'iientos .<las a~titudes de ;os adultos, quie~es se niegan a 

reconocer la exist~ncia d,el personaje fantásÍiCo: .. 

"La batalla cambió de ~tur~leza )' edad,. s~ volvió un estudio so~rienre de hombres 

que acaban de cónocerse" 

"La discusión era demasiado viva y Borel bebía mis palabras como· si valieran tamo" 

Sinestesias: 

Visual y táctil: Piernas desnudas. suave curva, sombra de la cintura hundida. 
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Paradoja: 

La paradoja une ideas discordantes casi siempre para sugerir significados más 

profundos, escondidos en la contradicción. Esta calificación de Renaud, el traidor 

inocente· y execrado, contrapone nuevamente al mundo adulto y al infantil. Es 

contradictorio que la actitud de un traidor sea inoccme pero, :en el-fondo, esta bipolaridad. 
. . ,:: : ·'< 

de comportamientos subyace tanto a la naturnleza dél niño coino a la del adulto. 

"traidor inocente" 

Los recursos retóricos utilizan el lenguaje figurado y logran la literariedad. Las 
. -

imágenes ayudan .especialmente a·_ crear el ambiente ·propicio para la aparición del 

elemento fantástico. 

3.2.3. Acercamie1110.estruct11ra/ -

El relato se inicia. con la reflexión ambigua y subjetiva de una inquietud del 

narrador. Es la advertenciá de un acontecimientosingular que .no tiene principio ni fin, 

u que se encuentra inmerso 'en u~a: OubC". 

' .. 
Esta reflexión, sin embargo, es el. céntro del discurso.· Historia y discurso se 

combinan, de manera que nada de lo que se narra es secundario. 

La historia ~s un testl~onio que pretende poder e
0

xplicar lá
0

inquietud principal del 

narrador: Silvia. Es una narración del subconsciente, sin orden preciso, con cortes 

constantes que remiten al pensamiento, a la inspiración del narrador. 
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Podríamos dividir el texto en dos secuencias que caminan simultáneamente. Una 

de ellas, a la que llamaremos secuencia-real, es la que cuenta la historia del asado y nos 
- ,-,· .·. . . 

remite a los acontecimientos extemosai na~;ador, que da lainformación necesaria para la 

recreación de la. secuencia p~in6i~al: L,,.· • sid~encia · prin~Í;a{ a Já ··q~~; ll~mare~os 
secue11cia~antástica, no~:·~e~i!e. :, subco~scie~te del lla~;.~,;r · .. 

sentido más fuerté .;¿ el ni~el d~I cii~curso. >: · 

La historia y, el ~is~u~so: ~va~n ~h¿ultaneam~~le ·~~· eÍ relato. · La ~is to ria 

describe. una se~uen¿iª horiiontal º lirical. JG1relat~· d~ ·;º ~~e ~~:olteci6 en ~os 
reuniones de ·amigoi d~~~~ s/;iiú~·;~ ª~Ei6i~r de sn~~ª· e~ e,~;n.,~,g ra1i1ás,1~º· 

Silvia form~ ~~rt~'de~nas~~IJ:~cia ~aral~Ja que~e e~~uent;a en el pla~ci de la -
. ' . - . ' -. . . . ' -: ,.. --· ' - ~ . . -

fantasía del narrador y deI~s n~%: 

Estas dos secuencias se v~nirucrrumpiendo a lo largo del cuento .. _ La secuencia-

real es horizontal,· se 'va· cl~sair~naricio l.i~eal:nent~ sól? ~~.~~. p~;mitir las interrupciones 

de Ja secuencia-falllástica /i~e ;¡ene ün d~sar~ollo cir~~la;,' que ap~re¿e y desaparece, 

pero que está siempre pres~~I~. -- - \ : '; • 
' ~' 

La infonnaciÓn ele la secl/encia:¡anÍástica se de~~rrolla verti~~Jme~te a· manera de 

catálisis. Sin embargo,;s1afcat~lisi~ ~o stn se~un~rri~~. so~el ~erd~~;r¿ eje.del relato. 

• Para ilustrar claramente la es1ruttúfa~'fas'secu"'1cias"~~;les aparecerán marcadas 

con letra normal, y las secuencias fan;ás1i~as COll lelr~ cursiv~. 
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Secuencias 

Secuencia-real 

/\ 
SI S2 

S! (primera velada) S2 (segunda velada) 

a) Llega Fernando . a) Llegan los invitados 

b) Encuentro con los niños b) Juego del barrilete 

c) Charla de adultos c) Charla de adultos 

d) Cena- termina la velada d) Despedida 

Secuencia{antástica 

/\ 
S3 S4 

S3 (conoc. de Silvia). S4 (?bsesión por Silvia) 

a) Recuerdo de Silvia (inicia el relato) a) Inicia la obsesión 

b) Regresión en el tiempo . h) Preguntas sobre Silvia a los amigos. 

e) Aparición de Sil~fa e~'e1jardín. e) Pen;1miento ~·sigue la obsesión. 

ti) Cuestionamientó sobre el origen de á) 

Silvia. 

e) Descripción de Silvia e) Encuentro con Silvia en la recámara 

j) Obsesión por Silvia (termina el 

• relato) 
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El siguiente cuadro mu~stra cómo las _secuencias real y fantástica se_ desarrollan 

simultáneamente en el relato, interruinpiéndosé constantemente. La sec;1encia:fantástica 

(principal} describe el correr de Ja conciencia y' es por ello que avanza desordenadamente, 

rompiendo la linealidad de J~ secuen~ia-~ea/ isecun~aria}. 

Secuencia 3a Secuencia 2a 

Secuencia 3b Secuencia 2b 

Secuencia 1 a Secuencia 4d (romp} 

Secuencia 1 b Secuencia 2c 

Secuencia 3c-(ronipimiento) Secuen~ia 4e (fant-real) 

Secuencia le Secuencia 2d 

Secuencia 3d (rompimiento) Secuencia 4/ (termina) 

Secuencia 3e 

Secuencias 4a, 4b, 4c 

Secuencia ld 

La secuencia 4e marca el momento en que realidad y fantasía se unen en el mismo 
". : ; .·; . 

plano. Silvia (elemento fantástico) se funde 'concl escenario real y el _narrador puede casi 

tocarla. Después el _elemento'fantástlcci recobra su naruraleza y regresa al espacio etéreo 

de la fantasía. 

El cuadro anterior puede también describirse horizontalmente de Ja siguiente 

manera: 
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~ 
3 

3a " - · · 11 · 4f 

~ 

Para describir las funciones en la estructura ·del. relato enlisraremos nudos y 

catálisis. Como mcncioniimos-antcrionnente, lanaturaleia'del relato, qJ~ s~ cáracteriza 

por el fluir del. pensall\iemo en el que la obsesión se inicia Y. 'aune~ terJÚina. (naturaleza 

dada por su forma circular o esplral),no se distingue P?r la importnncia de.la.acción o de 

los nudos, sino por '1a descripciól!'delelemcnto fantástico que·a¡)arece en forma de 

catálisis. Esras ca!álisis, a Ias que lla~aremos;'cat:ílisismayor~~". son ~l eje del relato, 
' .·-· ,;" -. 

es decir, de la secuencia principal. 

Catálisis 1 a 

Inicio del relato. Intro~~cció~ tl¿nd~ el ~arrador advi~ne la circularidad del texto. El 

texto no tiene principio ~ifiÍJ y, poi I~ tanto: plJe~e enredar al lect~r. 

lnfonnació11 

Descripción de Íos Valle~ del LubCrónyde l~s ~~adci~ argentinos. 

Catálisis mayor 

- Retrospección á1 asado en casa d~-RaÜl l1;ce 
0

unos -~uince días. Recuerdo de Silvia. 
. . ,'"; .--. ' ,-, . 

Transición o fundido entre presente y' pasado~'.· Ini~io de 1ri historia. 
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Nudo 

Descripción de los personajes. Llegada del narrador a la reunión de amigos. 

Catálisis menor 

Descripción de los juegos de los niños; 'Más. inforniación"sobre los personajes. 

Nudo 

Encuentro con los adultos; Plática de adultÓs. Caida de la noche. Aparición de Silvia. 

Catálisis mayor 

Cuestionamiento interior del narrador sobre Silvia. 

Catálisis mayor 

Descripción de Silvia. El narrador ·~o se ha.dado cuenta de que se trata de un personaje 

imaginario. 

Catálisis mayor 

Los niños comen aparte en el jafdín. Los adultos platican .. El cuestionamiento interno 

del narrador continúa. 

Nudo 

Renaud se cae, alarma de los padres·. No ha pasado nada. 

Catálisis mayor 

Obsesión por Silvia. Inicia la descripción erótica de Silvia. Comparación con el fuego. 
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Nudo 

Aparece Graciela. Fernando pregunta por Silvia. 

Nudo 

Los adultos dicen que Silvia . ·es un 'producto de·. la imaginación de los niños. 

Desvalorizaciónde 1.os j~égcis 'y los- pensalllie~;~s '¡~fantil~s por parte de los adultos. 

Catálisis mayor 

fncertidumbre de Fernando. ·cuestionamiento sobre la naturaleza de Silvia. 

Catálisis mayor 

Descripción de Silvia. Obsesión por Silvia; 

Nudo 

rnvitación a una segunda velada por pat1e del narrador. 

Nudo 

Llegada de los niños. ·Juego con el .barrilete. Fernando pregunta a los niños sobre 

Silvia. 

Nudo-Catálisis (clímax)· 

Encuentro con Silvia en- larecámára. D~s~~Ípción 'de Silvia dormida: .El plano de la 

fantasía se funde con el plano de la realidad.. El narrador casrpuede tocar á- Silvia; el 

elemento fantástico adquiere sustancia concreta. 
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Nudo 

Fernando sigue preguntando a los niños por Silvia. 

Nudo final 

Despedida. Los niños im volverán a reunirse. -Silvia no volverá si Jos niños no eslán 

juntos. 

Catálisis mayor (el círculo se cierra) 

Ausencia de Silvia. Regreso a Ja obsesión primera. El relato se cierra. 

Los molfros 
- -

El cuento gira alrededor de un- solo motivo: Silvia.- :snvia es el centro del relato y 

el motivo de Ja narración. El nar;:ador sól-¿, d~sea-ten~r el ~onocimienio total de Silvia, Jo 

"Sentí que si algunácosadeseaba salJt!r en ese mollle~Ío era Sll~ia.: ... . 

El narrádor escri~e "con_una_.ab~urJ;-esp~ranzade €o~ju;o ... " porque su vida 

está llena de Silvia. Si;vi~ se h~ convertido ~n el c~~trri -i:J2su existencia, Jo ha 

transportado al·• m~~do, ~e .la· infaJcia.:• ·. ií ~atrador. es~{ atr!pado en ese. espacio 

imperceptible -entre la r~ali~fa y _-,~~fa~tasí~ y por ºes~-esctibe-con3 Jit:espiranza del 
~ ' .:.-·.:· - _·-.. -·. _, ___ -<~·-·< ~ . ,_-, - . 

conjuro: el conjuro puede traer objetos déÍ mundÓ fantásiico áJ mundo ~eal, puede hacer 
-. . ' -. . .. _,•,•· -

' . . --
y deshacer hechizos y posibJément~·hasta ~ecuper~r a Silvia. 
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Semiológicamente, Silvia representa la necesidad_ humana de la ilusión y de la 

fantasía, la vue!Ía a la i~fancfa o' l:i huida de_ uri mundo adulto que se caracteriza por ser 
1 • • ' • -

insensible y banal. El regreso al mundo del fuego, del calor y de la autenticidad humana 

(representada por la in;anei~) ~~s permitirá_ rcc~brar la c~p~cldad de j~~ginar, de sentir 

la vida en cada poro de Ía piel, en ~I sab<Í~ 'de Ja/cosa;, e'ri los sonidos, el color o el 

movimiento. 
',~~<·)::" -· ·.-_./_·_.. . :·::.· ' 

Este cuento sintetiza· la '¡~qJict~~ de Cortázar por ló lúdico, lo fantástico y lo 

intelectual. Al ~ismo ti~mpo, p;é:~~ta--el t~~a ~el ~obl:, C~ná~ar adulto-niño, en una 

síntesis paralela-· a --j~ de d~~ -mundós, • a -la d~-:dos i apieciaciones de la realidad que 

conviven en 1a cotidianeid~d de t~dºI los seres ¡,~~anos. 
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CONCLUSIONES 

En el inicio de este· trabajo . se. mencionaron álgunas características. del cuento que 
-: ¡·':· 

pretenden acercarse a una deflnición general delgénero, según los escritores y estudiosos 
i.":·:: -· ·. :¿~\-.': .. 

que han dado vida a esta polémica clesclefiflales del siglo pasado;''·. 

Las coincicÍenci.as ~ue ·~~; ~nÍ:~nt!~ro~'.eri est¡¡s' pos,ihie~-defl~ici6~es' se centran en 

tres aspectos deLglriero: lab~e~~~a~;,;~,~;ni~~d\}i~t~~sidad enla,estructura; y la 

eliminación de élementosCtiscütsi~o~ acccsÓrfós ¡,' Ímlliles. ~ 

El cuento, como forrna'éle expresión IUitoÍÓgiéa, histórica.o áneédótica; surge y se 
::· .. ·,-~/-' '_.'<.' , .. , ... --\.-'.:-~.~:· '::..'·-. ·::_;··::.:·_··. '_. __ .:--. '_ 

desarrolla varios mil~nios atrá¿,: dé~de Ías' pri~eras ex.· p;e~.lónes .. de que. teneiiios noticia en· .. - - .. 
--~~_;_,.' -, ,_ ·,· 

;:.:.:l"'"• 

oriente, en la al1ti~edacÍ y ;en el cristianismo. La tradición: continú'a eri las épocas 

medieval, renacenti~Í~. ;o~;ntica y ie.~IÍsta en E~pañ~. Í~glai~~ra y Francia y es 

distintivamente un género ~uc alcanza grad~s de sofl~;ica;ión y ~drfecclona~iento muy · 

altos en este siglo; . . . . . 
'. .- _·.' -,_: '".' -

En nuestro coritincnte encofl~a;üos ~~~nt~s re~Jisias ha~ia finales del siglo XIX, 

cuya intención fue la de ;bpr~sentár, ;~ r~alida~ á pa~ir de ~ist~rias; rec;eadas en un tono' 

de denuncia social. 'Est~~ narra6iónés \~~an :~Jémplos el~ diálogos de los diferentes 

registros del habl; ¡=;¡~al' o -~;b~~~: sin int;tar ningurm renovación estilística en el 

lenguaje. El modernismo viene a \oinper con est~'conccpéión documental del relato 

literario, introduciendo la prosa poética y empleando algunos recursos de la fantasía. 
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Edgar Allan Poe, por su parte, sigue la veta ?e la literatura fantástica y da forma 

y nonna al cuento del siglo XX. ·Con la conjugación de estos elementos y' la personal 

originalidad estilística d~ los escrltores d~ estas. latitud~s; eI:reaíÍ;mo se reirivcnta en 

Latinoamérica: r~torila la demÍnciá ~ocia! y humanista delrealis~o,Jed~onÓ~ico, emplea 

en fonna renovadora la p;osa poétiCa, y ~re; at~Ósferas ~e~udentcs co~ los destellos de 

la fantasía y de la magia·. 

Mieníras el siglo transcurre y llega a su flri, Ías antológías y estmlios alrededor 

del género aumentan; los}ditore~ ·d~ revista~ y demá~: pubHcac,ioncs periódicas llenan .sus 

páginas de cueritos, y puedeÍÍ verse, cada .vez más, a cieritos de p~rson-as leyéndolo~ "de 

una sentada" en salas, de- recepdón, a, bordo: de los yehí~ulos deltransport~_públko o en 

la fi)a de la parada del autobús. 
' . 

• ,- < 

El cuento, por las características señaladas, es un géncroliterario que aprisiona y 

recrea la realidad de .este siglo;, que capta instantes· de lavida,·· éomo el -ojo humano 

ObSC'l'Va y profu'!~iza sobre SU condición, Cada. vez qÚe una mano cierra la Ventana y de} 

otro lado de la calle se ve pasar a un niño-de laniano de'su perro, o cuando el autobús se 

detiene y del asiento trasero de un t~;id¿siie~de~cios,acró6~tas, cuatro trapecistas, dos 

payasos y un domador.de tigre~; sost~~i~l}do_a u11fe_ii~~ _de di~nte~ apretados y ojos 

confundidos por el trá~co éhadino. 

La realidad es así. La 1il~yoría d~ '1as veces sitp~ra a la imaginación o, de buenas 
•• ~ : ., '. < • • • ~ ' ' ' l _, • 

a primeras, de.cide presenta~se s¿bre el c~fr~··'delautomóvÜ.Y cerrarnos el paso. Hace 
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unas cuantas piruetas y salios mona les, para desaparecer en el instante, siguiente, cuando 

indignados nos bajamos del auto y le exigimos una explicación .. 
>.' ,.· 

Los escritores son peq~eños d~end:es quehabhan las .caserns telefónicas y las 

coladeras de la ciudad; áno~ndo todo e~ J~ o~up!da ~gend~ de I~ literat~ra universal. 
"· ·- ,,,~; 

Los .. escritores la~htoa111eric.~~o~ .~o .~sc~han)' • e's~~ . c¿ndl~ión. . Con andrajos 

distintos y peculiares, se escoridenentre los Ínato¡.;.ales de iris c~melloncs o en la copa de 
- .. , • ' :~ ::· < :':: 

los árboles bananeros para rein\leniar ' un poco las' peripecias de esta realidad 

hispanoamericana que se :d~s~~:rda desmcdi~a hacia las c~stas,dcl ~céano Pacífico ydcl 

mar Caribe. 

A panir del análisis de las formas estilísticas y narrativas de los dos cuentos 

hispanoamericanos estudiados, se pueden señalar algunas de las .. características que 

separan al realismo mágico de la literatura fantástica y, posteriormen.te, otras que los 

acercan. 
' ' 

En.el cuento de Gabriel García Márquez titulado "Un s~Íiormuy viejo con unas 

alas enormes", analizado ~n este estudio.' como· represéntativo del. realismo mágico, se 

observan las sigui~ntes_características: 



160 

La descripció11 

Hemos señalado que el elemento mágico o fantástico es un pretexto para retratar 

las conductas y reacciones de los seres humanos ante un acontecimiento sobrenatural. 

Gracias al manejo de la descripción, el autor logra desmitificar al personaje sobrenatural; 

le resta solemnidad a fa Iglesia y a las instituciones por medio de la ridiculización y el 

uso de la irania, y resalta las pasiones humanas más bajas y crueles, que convierten a 

estos personajes en el centro y motivo de la narración. 

La descripción es concreta:· En lo-fisico es tari detallada· conm los retratos 
- ,, ' . . . . . '. : .-- . : - '· . '_. . 

naturalistas. - ·Se resaiian las características ri1ás grotescas;: tarifo"cie'' los-~e:cs~ imlllanos 
. ·._:/ - :.-' ., - ·. .· 

como de los sobre~aturales. Con este recurso,. se _logra·que .Ío fantástico y lo. cotidia.no 

convivan en el csc~mffi~M~ú~~i~a ~~alidh~: .· 

Gracias a. estas·. descripciones,: lo real . se vuelve. inaravilloso (l . mágico y el 
':, ·,·._: ... ;_-:;· .···:_:· -.-<·· ¡.· 

elemento fantástico se desmitifica yáesdibuja.'. 

Lu descripción del alllbicnte! paf 'otro lacto; es también de suma importancia. 

Transcurre a la mi~ma_ veloéi~adde la hlstori~ e influye decisivamente en el desenlace. 

Sin embargo, el tono q~~ el a~tb~-~Íilizae~ est~ descripción es más poético que en la de 

los personajes .. · El ambient~~st~~:nc·~~pUcidad con el ángel. Representa aquello que no 

puede ser determiriá~cf!li · ~niicnc.~~~o:~~cir i:iSmanos de 1.os hombres. Actúa en forma 

independiente y es'eLúnico fJctor qÚe influye positivamente en el destino del personaje 
- - ·--- -· . 

fantástico el cual"~· pe~~r de s~s dci
0

ficiencias fisicas, se encuentra muy lejos de todo 

intento de comprensión humana. 
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lana"ació11 

El cuenlo es narrado con un 1000 de familiaridad propio de los rcla1os orales. No 

hay sorpresa ante un acontecimentó fantástico. El narra~or reconoce y acepta el hecho 

como verdadero e incluso se atreve a .dar juicios y .valoracionés de lo que ;e describe. 

Sin embargo, el hech~ es indepcndientcde la ~oncien~ia del narrador ~ de qui¿nes lo 

presenciaron. Llega ·y·s~ va~o~o Jas• lluvi~s ~~ .. diez.días; ; la~ida de ·los hombres 

continúa. 

importante que . los. fenórri~nos ruimr~IÍ:~. ~º- existe• vacilación. del .· nárrador, · de IÓs 
,~ ,··. -, __ ,. 

personajes o de IÓs l~ctórcs ~~rque e'I he~ho sobrenatÚr~Í pasa a un segundó plano 

circunstancial. 
< _, • ' :e:.; ,' '· 

Al no dar.iinportan~la al h~cho sobrenatural, el riarradof·i~pide que las leyes de 
.;~:··_·_:_~·- __ :_,~:-:· :;_:_- ··· .. -·:'- .. _:->_,~¿·.~:--,:----. -, -. 

la razón se alteren. El acontecimiento se asume, se asimila y pasa a formar parte de la 

tradición popular, a la manera de los. mitos y las leyendas. 

Los recursos estilísticos 

Fonéticamente, este cuento se.estructura en dos planos: el de la vida mundana y el 

de las sentencias ~orales ele la Iglesia. . El len~uaje utilizad()._en las _descripciones 

mundanas~; abierto: iasfra~~s s•on largas y pintores~as y el vocabulario comiín se forma 

de fonemas abiertos como /a/ y le/. Además,· la•· utilizació~ constante de los sonidos 

dentales /t/ y /d/ hacen concreto el ambiente; 
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Por otro lado, el vocabulario utilizado en las sentencias morales y en los 

argumentos de la Iglesia es hennético, tanto en significado como en sonido. Los fonemas · 

que estructuran es re vocabulario son cerrados: /o/'._ lil, /u/;·"· 

Tanto en el vocabui~rio i:onio en la ésirucrura morfosinrácti~a el ~exrci es abierto y 

colorido. Las frases la~gaspe~miten que el relato fluya con naturalicÍri~::.El l~nguajc es, 
i - ... -· ·, .. ' ' ' 

en general, senci'uo: :,adjetivos, a~verbios y frases nominales 'scin de gr~n iirigin~lidad 
"(; ,~.,. 

espontánea; los . ~tistantivos so~ en su mayoría comunes. ··Es.to hace 'el : tektci ameno, 

dinámico, defác,il comprensión, además de imprimir en el ritmri ~n:!cad~riC:ia cari6eña, 

muy característica de lo~ rcl~ios de García Márquez. 

Las forinas verbales facilitan la vcrosimifüud. del relato: . El pretérito da un tono 

testimonial a Já nárración, permhe que los hechos sean in~ueslÍ~~abÍ~~. 'ÉJ. c~pretc!rito 
- -.: . <:·- - :. '.:·~~· --:·,,- ~~·:: -~; .. ::·. ;;:·.· >,.' ) ' 

presta ·dinamismo. al discurso y da cabida.- a - las·. descripciones. maravillosas. Esta 
- . . __ :_··.-.-·>;·-·Y- ~-::,. - ·< .- , ·- ,_·; : 

combinación de pretéritos Y, copretérito~ deja que lo Ícstimoni~l juegue C:onlo mágico; en 

una narración entr¿ real y absurda; m~y prbpia1dcl realismo magic~. 

También par~ conscguir_estief~~to\I a~tor.co01~ina· ~I u~o •. de vocabul~rio culto 

y común. Los h~chos s; ~uelven incucstionabl~s (sea~ reales ci fantásticos) gracias a una 

descripción casi cie~ritic~. -l~ando el .vocabula;i~ ciÍU~. El lenguaje común, por otro 

lado, da dinamismo a la narración); concreción al_detalle. 
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Los recursos retóricos 

Los recursos retóricos empleados en esté cuento tienen la intención de concretar el 

ambiénte y el . acontecimiento. s~brenarural, a parti~ de ~u ¿omparación con referentes 

humanos y materiales: · G~acias aeste empleo ~e ia'compa;.ición y de I~ metáÍ'or~. lo 

fantástico convive con lo re~I· en el plano dé Joc~tidiUrÍo. 

Por otro !~di{, el ~~ot la;~ipérboJl 6~~:q~~J~I narrador lle.va el relato, permite 

que lo ordinario adqul~~ap~o;i~dacl~~ m~~icas; 
Algunas i~ág'enesc~~bi:rele~S~t~s de gran col,;rido y originalidad. Gracias a 

ellas el texto gana en dinamismo y fai:ilit¡¡.~Ivuelo de la:im~ginaCión. 

En medio ~e cita ·:o~C:ió~ e~~:\ 1Sconci~tó y Jo' fantástico se encuentran las 

ideas y motivos ·del cüe~t,; ..• L.a iron~a.pe~il~'que las ideas' JuegJen · ~~nd Jmrrior. de las 

- .- . •, ,- .· -,·.-e----··. __ -- , ·. '··,' 

reflexiones más crueles y de. la(más profundas:• LJi ris,a ayuda a las, ideas a entrar en el 

alma y et cerebro, éomo la brisa refrescanté penetra en ~I sistema respir~torfo. 

El realismo mágico· se ap,;ya en estos recu~sos par~ dese~terrar. Ja magia de los 

acontecimient~s cotidianos y el absurd6 d~ los bajos instÍ~to~· de la co~dición humana: 

La estructura 

Como se advirtió anteriormente, ta historia del ángel (hecho fantástico) es 
. . 

independiente de la historia lineal de los protagonistas. El realismo mágico describe el 
. . . 

hecho fantástico como un suceso más de la vida (en donde se esconden leyes mágicas 
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que deciden presentarse ante nosotros, sin el menor aviso, pero que no afectan el 

desarrollo de Ja humanidad). Es asimilado por Ja tradición popular y no tiene 

repercusión en el transcurso de Ja existencia. 

Así· lo. ·demuestra J.a estiuctura · .de 'e~te cuento, ,donde tres secuencias 

independientes ~e encuenÍrnn en u~ :momemide .·Ja cronol~gía humana y, así como se 

acercaron, se despide~ ~i~;qu~ l~s l~~e; ~j la ·vida se alc~rcn~ 

El análisis de ~ste cue~;o re~~!; ,;~ si~uientes caraéierísticas: 

Lo mágico se niaterializa ~dt!~¡iddca. ~onviveisc confunde con lo concreto y 

ordinario en el pl~no ~e IÍtr~ali~ÍicJ. e 
~ .,;-· : . '-, -' ~-- .,.7: ~--. _ ;- . 

Los acontecimientos ·sobrenaturales No tiénen iepercusióri, ni 

afectan la vidndelos hombr;s, ~<ln1Üi;pas~n sinc¿c~ ~iiitip;etldid;;, 
El elemento mágico surge 'e·~ la monÓÍ.onía de. la .vida cotidiana' sin áfectar las leyes 

naturales. No es el centro y motivo de la narración;. sÍno una excusa para desenterrar 
--· . :-,---· .,:·--. - .. - . . ,_- -· " ,. ·' 

los miedos, aiegrías, vicios f pasi~nes d~l gé~ero humano:'' 
. ·-· ._ ---;;· .. · ·- .. -_ ----· - ·{·:· - -~ ·, - - . 

El realismo mágico se apoya ctÍ ;ecurio~ ~itilísti~os, retóricos que de~~fiben una . 

realidad cruda, plag;~~d~;seri;aci~~~Íis~os hiper~~lic~s. donde es posible la 
~~-:;.' 

convivencia de I~ real y lo ni~r~villo~o. 

del elemento sobrenatural ó nÍágiCo: la vida continúa en tina lógica lineal, sin afectar 

el desarrollo o destino de los ·personajes, las éomunidades o la sociedad, involucrados 

en la.historia. 
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El cuento de Julio Cortázar titulado "Silvia" fue el elegido como represenlativo 

del género fantástico. Para comprobar las características del ·cuento fantástico; se puede 

resumir el análisis realizado como sigue: 

La descripció11 

En esté cuento la descl:ipción de los personajes está ·muy ligada al ambiente 

psicológico introducido por 
0

el ~arrad~r. 
, - . . . 

El cuento se inicia con lá obsé~ión del narrador por Silvia. Silvia es el personaje 

principal. La ambigüedad .cÍél Mibi~nté psicológico que prevalece en el cuento, da un 
.·o.:;,- --"·"' '··Í~J _ "-= -= 

tono de misterio e incerÍidu~brc'ii la descii~ión .. 
::,:, 

Como las· Úpréciaciones'qÚe:bace el narrador. en primera persona del hecho 
-· "~ - -· '.'-..:..'.- • - - ·--- ·- ·-· - - - - - o:, --

'·--··.' ' 

fancástico son subjctiJas, la ~jscripéi·~ri es ~tica y abstraJtá; Existe; además, un - -.. ·. ., ' ' ' , ... ( 

diálogo intelectuali~~¿icnt~~ ~~ ~rii;o d~'ami~~s; cei.;ari~~ a la liter~tur; y al arte .. El - . . .. - . . .. ·· - -·."'- '-~ .. . - - ,_.,.; ' - ' . . . - . 

narrador utiliza las referencias a ~llras. musiéalcs: •literarias o pictórieas' para comparar el 
- ·. . 

ambiente y describ.ir ª· los personaj¿s. 

' . ···-- -_ 

Este. fluir de fa cciriciencia hnpregna el textó: de apreciaciones subjeiivas de los 

referentes extr~tcxtual~s. 

y sencilla. 
< . ""--~ ' : '.' '.:-' 

narración lineal de los sucesos cotidianos. 
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Esras descripciones paralelas y discordantes permiren que el elemento fanláslico 

irrumpa sorpresivamenre y al!ere la menle razonanre del narrador. 

La narración 

La narración se da en p_rimera persona, lo cual permire que las valoraciones del 

narrador sean conslanies e .influyan decisivamenre ·en· los cuestionamientos y respuestas 

del lecror sobre el hecho fan.rúsrico. 

El narrador está obsesionado por Silvia (personaje fanrdsücá) .. ,Est~ ~bsesió~ hace 

que la narración sea intensa, pasional y sugerente. 

Los 'dos planos de la narración se imerrumpen consmnlem-ente. ·'HayÜna 'lucha 
' ;r.· ~. - - .. ,; • 

entre el mundo adul!o y el infontil. donde el narrador rorim ;:fiici';.· J\i 'j¿~lilicar los 

juegos, pensamienros y senlimienros del mundo infantil, jusrifica lambién la inriomisión 
,,·_,-· .... ··' - . 

del elemento fanlásrico; sin embargo, los insriritos adullos le __ hacen: sufrir un 

enamoramienlo por Silvia y el cueslionamiento _prim:ipal ·se_ convierte _en obsesión, 

al!erándose decisivamente las leyes psicológic~s de la narración. 

Los recursos estilísticos 

Para crear el ambiente propicio donde el elemenlo fanlásrico sea sorpresivo, y al 

mismo tiempo verosímil,· el autor hace uso de recursos estilísticos parliculares: 
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Emplea fonemas cerrados en las descripciones donde el elemento fantástico va a 

aparecer. Los fonemas cerrados y los diptongos ayudan a crear un ambiente de misterio 
. . 

e intimidad, donde el juego fantástico y eÍ erótico se dan con naturalidad. 
. . . . . 

Las vocales abierta¡ se emplean c~an~~ I~ · aparicÍón es sorpresiva o cuando hay 

una especie· de rev~;ació~ estétic}~n ·,~ co;;cien~la del narr~dor. Este juego entre 

sorpresa, intimidad Y. nli~t~¡-io ic~~trla imag;na~i~ri del le~tor y lo convierte encómplice 

de la subjetividad del r~iat~. 

El texto se estrucnÍr~ a partir de dos secuencias que se intcrc_alane interrumpen 

constantemente. La sécu~~cia fantásÍi~a es esencialmente dÍscu~siva.·- ·Las oraciones son 

largas, abundan las :escZ~io:es :~tic~s ~ue fluy~n ligeras en:I tr~~scurrir ·de la 
> :." 

conciencia estética -del la ;seé~imcia _principal que 

domina el relato. 

Los dilílogos arnenos entl'e los niri¿s y las pláticas" i~t~lectuales: de los adul!os 

crean un ambiente tran~uU;o~ do~Je 1}apa;[~¡"Ó~
0

d,;I el~~enlo fa~tá~ticbies's~rpre~~iva. 
Los verbos se ~ait~j~n d~ "manera semejante 'a Jos d~I cu~nto d~. Garéia Márquez. 

- Tenemos el pretérito y elcopretérito .. ·El primero sirve para dar testimonió de los hechos 

y verosimilitud ~l 0rel~to. '~I '~dpr~térito lieaii-1~ l~bor ·de ~~~~;~il'el .• terre~o de la 

secuencia fantástica y:_descr_ibir_a Silvia.:2EI subjÜnÜvo,:por. otra parte; .se .intrÓduce 

cuando existe -el c~esti~n:~ienlo. o Ía d~~a. da ~rnbÍgüe~~-cl ~l ambiente· para que las 

valoraciones subjetivas del narrador tengan cabida. 
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Los sustantivos son más numerosos que Jos adjetivos y los adverbios. El autor 

empica Ja frase nominal para dar Jitcrariedad y originalidad al relato. Los adjetivos y 

adverbios son insólitos y. sugerentes como el hecho fantástico. La frase.· nominal crea 

imágenes de gran belleza y da tluidez al r~lato. Las formas adverbiales abren Ja puena al 

erotismo y al misterio. 

Todos estos elementos son muy útiles en Ja contextualización del elemento 

fantástico. 

Los recursos retóricos 

La comparación y Ja metáfora son herramientas del lenguaje con las cuales el 

autor crea fácilmente el ambiente de intimidad, complicidad y misterio, necesario para la 

aparición del ele.mento fantástico. 

Por otrn parte, Ja imagen logra concretar las ideas, dar cuerpo y materia a lo 

difuso o inexplicable. Es un recurso que facilita la conceptualización del elemento 

fantástico. 

La prosopopeya, por su pane, al animar Jos objetos materiales, crea .. el espacio 

maravilloso do~de lodo ¿s posible. La intromisión del elemento;fantástic~·.: aunque 

sorpresiva; se da con. naturalidaa; p-ero, adem.fs de crear los esp!ic.iós' propicios para 

dibujar con cierta verosimilitu'd ~I hecho fantástico, el áuÍor. tiene q~e. actuar sobre Ja 
' . ' -. 

inteligencia del 1éc1or. En un intento desesperado. por.j~stif'Íja.r. lo que·~~ visto. y Jos 

otros ~o creen, el narrador in~cnla 'estructura~ psicológl;as d~mle la ironía le permite 
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descalificar los pensamientos adultos. Al tomar panido por la sensibilidad infantil que ha 

inventado a Silvia, el narrador acepta la existencia del elementoJantástico y convence al 

lector de la posibilidad de acontecimientos~ ajenos a nuestrás leyes 'nÍciónales y ·a nuestra 

comprensión. 

La estructura 

"Silvia" se . compon~ . de dos secuencias que hemos. llamado secuencia-rea/ y 
'. -,.>'.'' ,, . '· 

secuencia-jamástica. La secuencia-real es ·lineal; .describe' la liistoria·def asado y la 

convivencia entre el mundo infaritily el ad.ulto. E~t~ s;d~en~ia es perfectamente lógica y 

realista. 

La seclÍenciÚantá,stiCa"es el fluif ele la coni:iencia del riarradcir qúe en su obsésión 

por Silvia interrumpe- la s~é~~~cia~;~al. ' E; I~ ;ec~~~riia ~p~in~ipal; Explica 

del elemento fantá~tico, ÍÓ · describ~ ~n~~a serie J~ ~~-tálisl~ ~~y~res" y rtenores y ·lo 

un círculo que no s~ rompe: 

La secuenéia fantástica altera' laS · l~y~s físi~as y psic()lógicas en la mente del 

narrador obsesivo. s~ a~~pta,~Ó~~real, pero i~flÜye déte~inrintcmeñte en quien la 

vive. Para el mundo_infantil; donde Íodo es posible; éí elem~nt~'fantástico-enlriti:cm 

naturalidad ; se· va ·~~ la misma ~an~ra: El·. niño ~o b~sca explicación ante un hecho 

insólito de esta naturaleza y, por ello, no es· afectado de la misma forma que el niño-

adulto. 
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La estructura aquí descrita. abre la puerta a ese juego fantástico que nunca 

termina, que irrumpe y altera el porvenir de sus testigos. 

Podemos resumir algunas de las características del género fantástico a partir de lo 

que este estudio nos ha revelado: 

El elemento fantástico irrumpe de manera inexplicable en. la vida de los seres 

humanos. 

El elemento fantástico no _llega a materializarse. Actúa bajo leyes distintas a las del 

mundo razonante. Aparece cllarídó' qÚiere: 
~.-, J- -_-.-· .. :·:-, ~ _. . .:,.' ·>:·, : ' 

Los persomtjes de la historia dÍscut~n y cuestiomn su existencia: 

El lector vacila.entre .. a¿~ptarJ~ exlstencia del elemento fant.i~~icoy ha~erse lecÍor

cómplice o descartar
0

la posibi!Ídád de tale~ ~ucesos. 

El elemento fantástico alt~ní lavida: de su principal testigo, aquel que decide aceptar 

su existencia. 
' ' 

Los recursos estilí~tic~s y ;etÓricos de que se val: el ilutor ayud~~ a crear el ambiente 

propicio para la aparición 'del elemento fantástico y ·proporcionan·. lás herramientas 

para la justificaéión de su existencia, 'danverosi~ilit~-~- ~l relato'.: 
",.,. " '• '- • •o"•:,.- .. O-

Las estructuras 'narrativas que la llte~awra fa~iásti~a e~plea "se~desarrollan en 
' ' . '-. ' . ·~; ____ - ' - - -,---_:-- -.,-;~- -~;.--;-.-_ -. -

correspond~ii<!ia con la's estructuras mentales y psicoÍógicas de la in:iaginación del 

narrador o el personaje principal, donde se genera y recrea el elemento fantástico. 



171 

Los críticos literarios que en diferentes eiapas de la historia han inten1ado definir 

al realismo mágico y a la literatura fai11ástica cáen, en ocasiones, en el error de 
. . - ' ,. 

conceptualizar los généros ~ ~artif de r<!fere~t~ ext~a'textu~J~s ... ·•· .. 
,-. - "" ,. . .· ' .. . --· . ' .. -" . - -- ' ·' .~ ,' ' 

Si este estudio se hÚblera basado en ~I ai:táÍisis temátiw de los relatos, sería difícil 
·.- .. ;:.:.,_:..;. ; ,,.~ - '. 

distinguir ias diferencias feriomenó'Jógl~~~ ú'i~s tendencias aqui ~studiádas: .• 

La princip~l coi~ci~e~ci~,,~ntré Jos cueriÍ<Ís

0 

~na;i~i~os es ;~ :;ilización del 

elemento fantástico. Si el ~je de nuestro esÍUdio apuniiira:a la temática del realismo 

mágico y de la literatura fantás~i~~. Í~ iirtipdóll de· los p¡i~~ó'¡aje5'~~ ~¡;;b~s.~uentos; ·que 
- . . -- '--) -~- - - - --, :; ":'.,~ ' - '" 

surgen independientemente de las leyes del mundo razonante,;nos llevarfaa. confundirlas. 

--, ·. ,,---~-

El propósito de este estudi.J ha sido el d~ ~a~ el;,ment~s q~e · ayuden a la 

comprensión de Jos textos y a'reconocer las difer~n~i~s,literádas entre dos tendencias . 
. ·.¿ __ 

vecinas de la literatura lalinoánÍe~icana de nuesl~o ~iglo/que dan forma y. sentido a la 
/" _, .. 

expresión del pensamiénto -universal. 

Hemos vist~ qú{el rcalii~o rhágic~ y la literatUr~ fantá~tica ·son .dos. estilos de 

expresión que, auncuando p~eseii~~ ~~;cadas dit~e~~~~sliti.~a;i,~~ edtre sí, tienden por 

vertientes diversas, a reflejar, • ~. criticar ,-y-a . comprender mejor- nuestro mundo 

latinoamericano. 



172 

Los aurores de cuentos de este siglo han logrado presentar pedazos de la realidad 

que en su intensidad y, a 1ravés de particulares estilos ,de narración, abren espacios 

amplios y bellos a I~ concienci~ de los ;ectores de ladas las r~giones del mundo .. 

Los puntos de cdincid~ncJen'.re la, obra~~e 1~/es~;itor~squ~ ~~m~s estudiado 

son innumerables: 

colidianeidad, que alcanza lhs ~u·¿sÍionaíiiie~t~s. cl~fecios y ~asi~nes de l~dos los seres 
• ' - . - ' . ·~. l ·-,. . . ". " -, , . ...". ' 

humanos. Aun éuando hemos ~~ñal~d~ .· n'u~crb~~~ difere~cf~~·'1iícrari~s; ~ropias del 

estilo de cada autor, desi:ubrimos,:Cjue 'esÍas téndenciasde la litcrarura>como formas de 

expresión artL~tica -inde~endi~nt.elTicme de 1.os ~e~llrs~~ 'y Íécnicas que cada disciplina 

del arte explote- iler~ite~ que~ el h~Íiib;~· profundicé y réflexionc acerca de su 

humanidad. 

Ya sea en clvuel~ ·1a;go, ancho f ligero de, la i~~gi~~¿ión, o en el retrato crudo 

del pensamiento y de la cotÍdi.aneidad humán~~ la li1era1ura nos r~g~la la historia del 

pensamiento humano. en el dibujo bello, completo y acabado de un instante de la vida. 
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t,i_LA DE ORíGEN 

ANEXO 1 

El cuento es aniiguo como la imaginación hum11na, cuandó és1a pi.ido 
recrearse en la palabra oral y luego en Ja cscrila. El hombre ncccsila · 
contqr lo que cree, sueña o ve. La primer forma pí!ra consignarlo fue 
el cuento, en su modalidad más remota. Menéndez y Pidzil ha deter
minado que el cuento de tradición.poJlular nace y vive como un género 
esendalmenle oral, y que es la producción artística que surge antes 
que ninguna otra expn:sión literaria. Cila a Gardiner, quien calculan. 
do que nunca podremos saber, que narraciones populares, himnos, 
composiciones rituales estaban ya en circulación de boca en boca 
<intes de la aparición de los jcroglificos, infiere que la persistencia de 
los lemas, a lo largo de la his1oria de la Hun1anirlad, da pie para supo· 
ner que la i..ntiquisima cueni:~tica egipcia que ha llegado a noso1ros 
puede hundir sus rafees en los más lejanos tiempos. 

Coñ los cuenlos de Grecia y Roma-el poeta y an1o!ogador Agusti 
Barlra ubica el rclalo de Hcrodoto desprendido de sus lliJtoriar con 
el !Ílulo de La marrana de E/em coml) el primer cucnio c.abdl-, irán 
cristalizando obras en las qtJc se desenvolverá el arle de la cucnlb1ica: 
el Pontcharantra. Colila y Dimna, el Konjaku-mono¡:atc:ri, los Fa
bfiaux, el No11i:llino, F./ Contft.' Lucanor, el Decamertm. el l/ep1a1111:. 
ron, Lar /ábu/(1$ de Dudpai. Pero es la opulcncie de la ima!iinación 
árabe, sensual y pródiga en íanl•1sia, la que en Orienle fundirá unn 
de las obras más belfas y en las que esplenderá ya ur.a dcstrcz..1 narra
tiva foscinanrc, ingeniosa y tluciia de una invcnfiva prodigiosa: m 
libro de las mil noches y una noche, La irradiación de este libro ma
ravil!Oso, durJnte siglos, no podrá m:dir~c. Gidc había lle ver en él 
¡¡,!.!O pu~blo enicro que se expone, se re\Cb. y habla por~¡ mismo. 
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En /arga y lcnla migración. Jos rc1a1os de Orienle habian pasado 
.il mundo cultural de Occidenlc. En Europa. corno supone Rogcr 
Callois. lo (anl:islico será conlcmporáneo del roman1icismp, surgicn· 
Jo como una compen~ción ame un exceso de racionalism"o. y como 
una crcJción ubsolula de la lileratura culla y rch11ivamenlc tardia, 
po1111:nJo Je manifiesto "un escánJalo, una rup1ura, una irrupción 
imólil3, casi insoportable en el mundo real''. 

Julio. Cor1ázar advierte que el cuenlo conti:mporiinco nace con 
Poc· pn.1poniCndosc "como una mi.quina infalible destinada a cum· 
pfir ~u misión narrativa con li1 mbima economía de medios". tndivi· 
JLJJhl.:idO el cuento, i;onvcrl!OO CU ...reaL1un pcr!IOíl'11, CI ~1gfO XfX 
1cndrj otros m;igistrales o magnos cuemisras: Chcjov, Maupassant, 
lo~ Grimnt, Villiers de l'lslc·Adam, Hawlhoró'é, Wilde, O'Henry. 
1.a conformación del cuento moderno deviene -segUn le parece al 
11m1110 Cortriz.ar- de que las narr.iciones arquctipicas de los úhimos 
cien <iños han nacido de una dcspiadada eliminación de todos Jos 
clcmemos prh·a1ivos en la now·elle y de la novela; Jos exordios, los· 
circunloquios, desarrollos y demás.recursos narra1ivos: · · 

Para Luis leal, el cuenio ac1ual ha añadido nuévas dimensiones 
es1C1icas desconocidas anles del siglo XX: elaborada cstruclura, el 
in1erés en el tiempo, el impacm emocional, la !=oncicncia del estilo, 
más flexibilidad en su eSlruclura, mis 11mplio conlcnido, más acoge· 
dor de 1emas, más expresivo en su forma. · , . ._ 

Definición improbable es la que pre1endiera ventilar qué es al 
fin un cucn10, como gCncro Iiter.irio, delcrminar cuiil es su identidad 
ddini1iva, en cuanto a reglas precisas que lo sujeraran. Como azogue, 
el cuemo escapa a prefigurac:oncs 1eóricas; si acasci, se 'sabe que su 
Unica inmulablc carnc1críslica es la bre\·edad, a·unquC hay dcmen· 
10~ para dclerminar su condición de cuenco. Lubrana ZJs d!cc que 
cucnlo, contus, viene de conrar, en Jarin compu1are (cum, con y 
µu1are, pensar), es decir, llc•ar cuc~la de una historia que se n:Iara 
.i /in de que Csta, como queria Horacio Quiroga, enirañc 101alidad, 
pao que el cuenro es indetin1hlc, Ciscernible, cambi::inle, producco 
Je una reJ.lidaJ hisrórka inc:;tali!:: el cuenlo es in1ensiddd. 

Lis leyes del cuen10 -Juan Bo~ch- son I11s de la fluem:i:i cons
r.inte, Ja acción no puede dcrenct'>c jar1:i'í; el cuenlisla debe usar sólo 
1.ts ralahras indispensables p;irJ describir la acción. A Cor1á13r, el 
)igno dc un gran cuento se lll ,fa c~n que se podría Uoimar su aul.dí· 
qui:i, el hecho Je que el rc!J!O ;.e ha ,fc~prendido dcl autor con10 una 
p1rn1pJ de jJlhl!l de la pipa Je 7:~0. P.ara él, la eficacia y elJertdJo 
del cuento Jep;=nderbn dc csus valores 1¡uc dan su carácter #sµccifico 
.il pocma y 1;imbiCn J.I jau.: la tt:nsiñn, el ricmo, la pulsación interna, 
Jo impreviHo dcnlro de h1s parilmelros previstos, esa /1bro11J /arel 

r'AI l ,., l'""tC n.n¡ . .-..r!\¡ , .-L ,_., r ! • :,...· ,i .... rr' . 

lnlroducción 
... 

que no admite alleración sin una p~rdida irreslaiiable, y es algo qcc 
tiene un ciclo perfecto e implacable. . ,. 1 

. t.a idea borgiana para.armar un tuento es como entrever una 
isla: "Veo las dos punras, sé el principio y el fin. Lo que sucede en 
ambos exlremos tengo que ir. inventándolo. descubriéndolo". Dis· 
pone al fin que el cuento es un brc\1e sueño. una alucinación, y que 
por su índole sucesiva corresponde ínlimamente a nuestro ser que s:: 
desenvuelve en el 1iempo. Recojamos otras proposiciones: Ernesto 
Sá~alo: "El cuen10 1iene que dar en pocas palabras una idea !oral y 
poClica.:• Robi:r!o Stanton: "El autor de un cuento debe crear y po· 
b!ar su mundo, y ~imulláncamcnlc zambullirnos en la acción." Mario 
A. Lnncclolti: "El tour de /uru del cucnli~la con~isfc en con\·erlir 
el aconrecimienlo en un lenguaje; el cuento no es una forma cs1áti~ 
ca." Sih·ina Bulrrich: "El cuenlo puede darse lodos !os lujos menos 
el de ser incomplero; el cllcnlo es un hecho consumado; una ínlima 
parcela de vida complcr.i en medio de los años qtJe aharc.in el paso· 
de un homhrc·~obre la !icrra." . .. . ,. . 
, A!bcrlo Mora~·ia es fulminante: "El cucnlodcbe sujetar en su sillar 

al leclor." H.H. ~furen<.1: "El cuento es algo.así como una gota de 
.igua \·isla con una lup:t, y que por lo lan10 en ella c~!á el univer~o 
i:ntcro." Andri.":) Gonz::lcz PnBCs: "En el cuento, antes q11e mida se 
:ios cucnla algo }' es ese algo su razón de ser." Antonio Undurrnga: 
"El lcéna dche ~er singular; eJ cuentista dchc manejar su lema con 
i111ensidad; debe u1ilizar recur~o5 de verosimilitud." Federico Pc!lzer: 
"Qebe ser absoluramenfe homogéneo, compac10, cerrado como un 
:irculo; no debe so!:lr:J.rlc ni fallarle nada; debe lograr un clima y en 
.>cguida de ese clima ak~nZJJr un dcsci'ace." . , 

Carlos Mas!ran,do, rlc Jos que se han propuesto pos1ufar una teo. 
·id del género, agrupa como componemcs esenciales pttra una dcfini
·~ión, que se.i una serie bn:vc y hicn escrita de· im:idcntes; de ciclo 
pcrfecro y acdbado como un círculo; es muy esencial el argumento 
d asunlo y Jos incidentes en si .. y trabados Cs1::.s en una ünica e 
ininterrumpid.i i!Jción, sin grande~ intervalos de tiempo ni de cspa· 
1:io, y rematados p!]r '"":".final impre\·is!o, adecuado y natural. Exige 
la condición de circúlb, porque un buen cuenlo, por corlo o largo 
1::.ie sea, es siempre un lodo armónirn y concluido, como un organis· 
!llo \•j\·o o un órgano en perfecto funcionamiento, donde nada falta 
,1i sobra. Oiros m;\s han pensado que el cuento no Je!lc parecer es
nito ni cl;iboraJo p.:ir nai.lic, sino ya dado, desde si.empre; que hable 
,'.:Jo que nunca se Jijo. Jlabria que concluir en que a la po~tre t:s el 
:•urrndor el quc in1uye, 1kscuhre o impone sus propias fGrmul,1s . 

PI cuen!O moderno tiene mucho de indagación de reacciones inti
,m'IS del ser hcr.iano anre sus indi\•idualcs circunsta.nciat o anr: la5 
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que lo rodean, con lendcncia a explorar el mundo urbano y la sole
dad e jncomunicación que en él pñ\la; ensaya ladas las ma'ncras 
posibles de expresión idiomáuca y transcribe o recrea Jás del habla 
popul11r, incluso en su fonética de afén:sis, conlraccioncs, etc., aso
L'i.dmlose a veces a la antropologia, y su continua experimentación se 
,x1icmJe a la estructura. Invade y supone o in\len1a ladas las posibili
JaJes, rcalislas u oníñcas, surrealismo, realismo mágico, o retoma Ja 
antigua fanlasia, con fulguranles variantes, incluso llevándolas al 
01ro extremo: la ciencia-ficción, o a una nueva y verdadera milologi!I, 
como Lovecraf1, "donde la vida y la muer1e; el tiempo· y el espacio, 
IJ;.tn contraid~ siniestras. e impías alianzas". \'\demás, en su suma 
crea1iva; le insufta alienlos poC1icos. Se manúCnc. renovado, como 
gCnerQ..iri1,.maoral en la lileratura. 

Anticipador y certero en csraaos Unidos; barroco muchas veces, 
con u~o novisimo del lenguaje y con. originalidad excepcional entre 
su-; grandes cuen1is1as latinoamericanos, parece asentar sus grandes 
fobulJciones y técnicas en AmCrica, con1inenle del que puede de· 
cirse que 1ienc un país de cucntislas: Brasil. Rebrota en Europa con 
Jdmir;iblcs creadores, ai5lados, pero que dan nueva nobleza·a una 
1r.idici6n de inolvidables cuentislas. Persiste en Asia, como medio 
de cap1ar los nuevos 1iempos. Se recomponen .:n África Jos de sus 
viejas tradiciones orales. Perdura, indemne al auge y la' época de Ja 
novi:la, a Ja que en ciertas elapas ha an1eccdido y nu1rido. Ser;\ es· 
pJcio insusii1uible para conlar, en su modelo redondo y breve, lo 
que. el hombre ~oderno cree, _sueña, ve, sufre y para reflejar ~as 
~uc1cdadcs cambiantes en que \'/\"e. • · 

Ambición compromercdora es la de compilar una anlología uni· 
versal del cuento de nucslro siglo. E.sra es el resullado de larca bús· 
queda y l'Cgistro en recoger aquellos que nos parecieron ex1raordina
rios, singulares, macslros. Sin duda entre ellos cslán de Jos mejores o 
más grandes que se hJn c~criro en este siglo. El r-1Ji!or, rc~Ponsablc 
del 1i1u1a, Jos repula asi a iodos. Y ·por haber Janz=ido rec.icntemcnrc 
una entologia del cuenro mexicano -la compilada por J.iim.: Eraslo 
Corres- nos solicicó, par;i no repc1irlos en e~ras co!cceiones, que 
cxduytramos a cucnlislaS rncxic;inos. Tíll es lo que explica la ;iuscncia 
de Rulfo, de Rcvuel!J<;, Arrcula y olros que debieron esta; incluidos. 

Si en general las Jíllologias !iOn de cucn1is1as, aunque quieran serlo 
1fc: cucnios, en una tcni.!'cn.:ia que considera recopilar al c~critor, 
tomando en cuenla más al conjunlo y la rcprcsc111a1i-.id11d de suibra 
en una liieralura naciorul, que '11 \'altlr aisJ;u!o de uno Jesús cuenlos, 
és1a 1enJió prdcrenicmenic: más a escog.:r lo'i" cuemos pnr si, t¡uc: 
por su au1or, su cckbridJd o rcprc1enll1fr .. ·idad. Y en cicrlo grndo 
eligió aqutllos cu)'o mecanismo es conlar al3u insólito o ~urprcnJen-

;p·!.;_~r·, 
~)t. J~·\Jbi:.i\l 
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te de principio a fin, más que Jos que implican lofal ruptura. Pero 
creemos que en esta gama han de eslar todo.1s Jos estilos, tendencias 
y técnicas. 

Razones de espacio, porque hubiera dut!o un volumen dificul1oso 
para comp<1ginarlo, limilaron a sclenta. los que inici11lmen1c: !.C pro
)"ec1ó que fueran cien. Ello obligó a incierlas y diffci!es climinacione~. 
ysi no lasjus1ifican, explican cierzas ausencias ineviruhte!.. La empr1:su 
de hacer una aniologia no es un ac[o involnerabl.:: C5lá en ella, en 
Ultima o primera decisión, la preferencia pcnon:1I del unlologador. 
De lodos modos, esla selección es proJuc10 de una larca de muchos 
años. Quiere dar una visión panorámica del cuemo universal dd 
siglo XX, pero pensada, en mucho, para el leclor. Confiamos en que 
Ja gozará exrens;¡mcnle, acercándme a setcn!R narrrulores rn.otlcrno~ 
que ofrecen, en sus variados reflejos y colornciuncs, on<1 m11cs1rla 
singular para conlar, para escribir cuentos y parit_di!L cor:srwcia 4e 
qnt..b\ gtRcr:D lilcrario es y seguid. siendo una de las t':rnresioncs 
m~ bdla~ r: ina.1totable~ de cualquier lileralura. 
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