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6 Cómo se usa este libro

INTERTEXTUALIDAD
Presenta obras relacionadas por intertextuali-

dad con las otras obras del capítulo.

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN
Aborda el análisis y la escritura de textos aca-

démicos.

OTRAS LECTURAS
Presenta otras obras relacionadas con el eje del 

capítulo.

CONCENTRADOS EN LA LECTURA
Obras completas o extensos fragmentos que per-

miten un amplio conocimiento de la obra.

CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL
Describe las características culturales en el tiem-

po y el espacio correspondientes a la obra.

La Literatura y las preguntas
Expone las pregúntas éticas o políticas que puede generar la 
temática literaria trabajada en el capítulo.

Texto central
Desarrolla los contenidos fundamentales, complementando 
la explicación con fotos e ilustraciones que facilitan la 
comprensión y la contextualización de los temas.

La Literatura y el cine
Presenta películas que tienen relación con los temas del capítulo, 
acompañadas de un breve comentario. 

CONTEXTO LITERARIO
Analiza la situación de la literatura en el mo-

mento histórico de la obra.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Desarrolla conceptos de Teoría Literaria.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
Comprometen los contenidos vistos en el capítulo

Actividades
Cada tema se cierra con actividades que promueven la revisión de 
los contenidos aprendidos y la reflexión acerca de los mismos.

Lectura y análisis de fuentes
Presenta citas de grandes críticos literarios, referidas al tema de 
capítulo, con su correspondiente guía de análisis.
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La gran literatura es generosa, cicatriza todas las 

heridas, cura todas las llagas y aun en los momentos 

de humor más negro dice sí a la vida. 

Octavio Paz

La literatura
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8 La literatura

Era… para mí la vida entera…

Alfredo Lepera

Nota aparecida en el número correspondiente a abril de 1947 de la revista men-
sual Nuestra Vecindad, publicada en la localidad de Coronel Vallejos, provin-
cia de Buenos Aires.

“FALLECIMIENTO LAMENTADO. La desaparición del señor Juan Carlos Etchepare, 

acaecida el 18 de abril último, a la temprana edad de veintinueve años, tras soportar 

las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población, de la que 

el extinto era querido hijo, general sentimiento de apesadumbrada sorpresa, no obs-

tante conocer muchos allegados la seria afección que padecía.

”Con este deceso desaparece de nuestro medio un elemento que, por las exce-

lencias de su espíritu y carácter, destacóse como ponderable valor, poseedor de 

un cúmulo de atributos o dones –su simpatía–, lo cual distingue o diferencia a 

los seres poseedores de ese inestimable caudal, granjeándose la admiración de 

propios o extraños.

”Los restos de Juan Carlos Etchepare fueron inhumados en la necrópolis local, lugar 

hasta donde fueron acompañados por numeroso y acongojado cortejo.”

Buenos Aires, 12 de mayo de 1947.

Estimada Doña Leonor:

Me he enterado de la triste noticia por la revista Nuestra vecindad y después 

de muchas dudas me atrevo a mandarle mi más sentido pésame por la muerte 

de su hijo.

Yo soy Nélida Fernández de Massa, me decían Nené, ¿se acuerda de mí? Ya 

hace bastantes años que vivo en Buenos Aires, poco tiempo después de casarme 

nos vinimos para acá con mi marido, pero esta noticia tan mala me hizo decidir-

me a escribirle algunas líneas, a pesar de que ya antes de mi casamiento, usted 

y su hija Celina me habían quitado el saludo. Pese a todo él siempre me siguió 

saludando, pobrecito, Juan Carlos ¡que en paz descanse! La última vez que lo vi 

PRIMERA ENTREGA

El texto que van a leer es el comienzo de la novela Boquitas pintadas, del escritor 

argentino Manuel Puig:

Boquitas pintadas
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Literatura 9

fue hace como nueve años.

Yo señora no sé si usted todavía me tendrá rencor, yo de todos modos le de-

seo que Nuestro Señor la ayude, debe ser muy difícil resignarse a una pérdida 

así, la de un hijo ya hombre.

Pese a los cuatrocientos setenta y cinco kilómetros que separan Buenos Ai-

res de Coronel Vallejos, en este momento estoy a su lado. Aunque no me quiera, 

déjeme rezar junto a usted. 

Nélida Fernández de Massa

Iluminada por la nueva barra fluorescente de la cocina, después de tapar el frasco de 

tinta mira sus manos y al notar manchados los dedos que sostenían la lapicera, se dirige 

a la pila de lavar los platos. Con una piedra quita la tinta y se seca con un repasador. 

Toma el sobre, humedece el borde engomado con saliva y mira durante algunos segundos 

los rombos multicolores del hule que cubre la mesa.

* * *

zBuenos Aires, 24 de mayo de 1947.

Querida Doña Leonor:

¡Qué consuelo fue recibir su carta de contestación! La verdad es que no me la 

esperaba, creía que Usted no me iba a perdonar nunca. Su hija Celina en cambio 

veo que me sigue despreciando, y como Usted me lo pide le escribiré a la Casilla 

de Correo, así no tiene discusiones con ella. ¿Sabe hasta lo que pensé cuando vi 

su sobre? Pensé que adentro estaría mi carta sin abrir.

Señora... yo estoy tan triste, no debería decírselo a usted justamente, en vez 

de tratar de consolarla. Pero no sé cómo explicarle, con nadie puedo hablar de 

Juan Carlos, y estoy todo el día pensando en que un muchacho tan joven y buen 

mozo haya tenido la desgracia de contraer esa enfermedad. A la noche me des-

pierto muchas veces y sin querer me pongo a pensar en Juan Carlos.

Yo sabía que él estaba enfermo, que había ido de nuevo a las sierras de Cór-

doba para cuidarse, pero no sé por qué... no me daba lástima, o debe ser que yo 

no pensaba que él se estaba por morir. Ahora no hago más que pensar en una 

cosa ya que él no iba nunca a la iglesia, ¿se confesó antes de morir? Ojalá que sí, 

es una tranquilidad más para los que quedamos vivos, ¿no le parece? Yo hacía 

tiempo que no rezaba, desde hace tres años cuando mi nene más chico estuvo 

delicado, pero ahora he vuelto a rezar. Lo que también me da miedo es que él 

haya hecho cumplir lo que quería. ¿Usted se enteró alguna vez? ¡Ojalá que no! 

Ve, señora, eso también me viene a la cabeza cuando me despierto de noche: 

resulta que Juan Carlos me dijo más de una vez que a él cuando se muriese que-
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10 La literatura Literatura 11

ría que lo cremaran. Yo creo que está mal visto por la religión católica, porque 

el catecismo dice que después del juicio final vendrá la resurrección del cuerpo 

y el alma. Yo como no voy a confesarme desde hace años ahora he perdido la 

costumbre de ir, pero voy a preguntarle a algún Padre Cura sobre eso. Sí, señora, 

seguro que Juan Carlos está descansando, de golpe me ha venido la seguridad 

de que por lo menos está descansando, si es que no está ya en la gloria del Cielo. 

Ay, sí, de eso tenemos que estar seguras, porque Juan Carlos nunca le hizo mal 

a nadie. Bueno, espero carta con muchos deseos. La abraza,

Nélida

En un cajón del ropero, junto al pequeño rosario infantil, la vela de comunión y las 

estampitas a nombre del niño Alberto Luis Massa, hay un libro con tapas que imitan el 

nácar. Lo hojea hasta encontrar un pasaje que anuncia la llegada del juicio final y la 

resurrección de la carne.

Manuel Puig,  Boquitas pintadas, Buenos Aires, Planeta, 2005.

El autor
Manuel Puig nació en General Villegas, un pueblo de la provin-

cia de Buenos Aires. Vivió hasta los trece años en su pueblo natal 

y luego se mudó a Buenos Aires, donde cursó sus estudios. Escri-

bió libretos para cine y gran cantidad de novelas. Es característi-

ca en su obra la experimentación narrativa mediante la inclusión 

de géneros considerados menores: el folletín y el radioteatro, en 

convivencia con cartas, narración y algunos otros géneros, me-

diante una técnica similar al montaje cinematográfico.

Murió en 1990, en México, adonde había debido exiliarse.

1. Sobre la base de los indicios que puedan extraer de las cartas y de los frag-

mentos narrativos, describan a Nélida.

2. Determinen cuáles son los hechos del pasado de Nélida que pueden suponer-

se y cuál es la situación personal de ella en el presente ficcional de la novela.

3. Averigüen por qué esta novela se organiza por “entregas” en lugar de por 

capítulos.

a
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Literatura 11

En el fragmento que acaban de leer, pueden reconocerse diversos textos: un artícu-

lo de revista, unas cartas, una breve narración y un epígrafe que, en este caso, es 

un verso de la letra de un tango; sin embargo, forman parte de una novela, es decir, 

de una obra literaria. ¿Cualquier texto o sucesión de textos es literatura? Evidente-

mente no. Nadie pensaría que el diario, un recetario de cocina o un catálogo de una 

juguetería es literatura. Pero en el caso del comienzo de Boquitas pintadas, que aca-

ban de leer, esos textos van haciendo entrar al lector en un mundo de ficción en el 

que transcurre una historia que se va dibujando, al igual que los personajes. ¿Qué 

es lo que define entonces que una obra sea literaria o que no lo sea?

Explicar qué es la literatura es una tarea muy compleja y es necesario recurrir 

a múltiples enfoques teóricos para tratar de bosquejar una respuesta, ya que su 

concepto ha ido variando a lo largo de la historia, y aun dentro de una misma 

época, los criterios no son idénticos.

 La palabra “literatura” viene de la latina littera, que circula en los textos latinos 

con significados diversos: gramática, escritura, alfabeto y otros. En realidad, lo que 

hoy se conoce como literatura era llamado por los antiguos griegos poiesis, que sig-

nifica creación o producción , término que da origen a la palabra “poesía”.

Durante el siglo xviii, la literatura constituyó el saber del hombre de letras, 

correspondía al saber culto y recién a partir del 1800 pasó a entenderse a la lite-

ratura como creación estética. 

Ya bien entrado el siglo xx, una corriente de crítica literaria conocida como el 

formalismo ruso se propone hacer de la literatura una ciencia concreta, con objeto 

y método propios, que estudie las propiedades intrínsecas del texto literario. Los 

formalistas sostienen que el objeto de la ciencia literaria es la literaturidad, es 

decir, lo que hace que un texto sea una obra literaria. 

Entre los formalistas puede mencionarse al crítico Viktor Shklovski, quien 

en su artículo “El arte como artificio” distingue entre dos tipos de lenguajes: el 

ordinario o cotidiano y el literario. Este teórico sostiene que el lenguaje se cons-

tituye como literario a partir de una desviación del uso de la lengua, mediante 

un proceso que él llamó extrañamiento, que provoca en el receptor una “desau-

tomatización” de su percepción, es decir que lo lleva a comprender el texto de un 

modo diferente, y que en ese extrañamiento reside la literaturidad. Por lo tanto, el 

lenguaje literario estaría orientado a lograr este efecto de extrañamiento y su dife-

rencia con el cotidiano radicaría simplemente en la forma de utilizar el lenguaje.

Otro exponente de esta línea fue Roman Jakobson, quien en su artículo “Lin-

güística y poética”, en el que desarrolla el tema de las funciones del lenguaje, 

establece que los textos literarios serían aquellos en donde predomina la fun-

ción poética, es decir, la que se centra en la construcción del mensaje mismo. 

Dicho de otro modo, los textos literarios serían aquellos donde más que lo que 

se dice importa el cómo se lo dice. Estas posturas presuponen la intencionali-

dad de la creación poética; esto es, que el escritor en el momento de pensar su 

obra, la pensó como literatura y la construyó como tal. Por lo tanto, quedarían 

¿Qué es la literatura?
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Literatura 1312 La literatura Literatura 1312 La literatura

excluidas de su análisis las obras nacidas como textos políticos, religiosos o 

filosóficos que hoy son considerados dentro del dominio de la literatura. 

En oposición a estas, surgen otras posturas teóricas llamadas “relacionales”, 

que se centran en la relación que el texto establece con ciertas instituciones so-

ciales y culturales y con ciertos modos de ser leído. Esta perspectiva niega la po-

sibilidad de que un texto adquiera su carácter literario por su propia naturaleza, 

ya que considera que la obra literaria adquiere su valor por parte de un consenso 

social, que a su vez es dinámico e inestable. Según esta perspectiva, entonces, lo li-

terario y lo no literario estaría definido por factores socioculturales fluctuantes. 

En general, se considera literatura a los textos que 

responden a la norma que determina qué es lo 

que se escribe literariamente y qué no, y que obe-

decen a valores, estéticos o morales por ejemplo. 

Pero las sociedades se modifican y sus criterios 

cambian, por lo que la norma no se mantiene fija, 

ni los valores pueden determinarse objetivamen-

te y en forma absoluta. ¿Cómo se produce enton-

ces la actualización de estos parámetros?

Las instituciones son las que dan las normas 

y establecen los valores. En el caso específico 

de la literatura, las que cumplen ese rol son:

•	 La crítica literaria, que juzga y determina el 

valor de la obra, premiándola, denostándo-

la o ignorándola.

•	 Las escuelas y universidades, que son las que difunden o no las obras, según 

la valoración que hagan de las mismas. Generalmente estos dos ámbitos, el 

de la crítica y el de las universidades, están estrechamente relacionados y se 

denominan académicos.

•	 El mercado, que incluye todo lo que es el aspecto comercial del libro. Involucra 

a las editoriales y a los medios de comunicación. Las editoriales son las que de-

ciden qué libros se publican, y luego, se cuenta con los medios para su difusión. 

Por eso es frecuente que textos sin gran valor para la crítica literaria tengan mu-

cho éxito entre el público por su difusión en diarios, revistas, radio y televisión.

Como ya se ha dicho, cada sociedad y cada época establecen sus pautas para 

determinar cuáles son las obras con valor literario. El conjunto de estas obras se 

llama canon literario. El canon funciona como una regla (la palabra canon viene 

del griego, significa caña o palo ), como un principio que permite decidir qué 

textos formarán parte de la literatura y cuáles no. El canon es un conjunto de 

textos fundamentales para una cultura en particular y en un momento dado, y es 

decidido por las instituciones mencionadas, de manera parcial. Es un recorte de 

un conjunto mayor guiado por criterios preestablecidos.

La literatura y las instituciones

Las universidades y las academias son algunas 

de las instituciones que establecen los criterios de 

valoración de las obras  literarias.
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Otros enfoques definen a la literatura como aquello que es ficción; sin embargo, 

existen textos que forman parte de la literatura y que no son exactamente ficción. 

En este sentido, se debe considerar la gran innovación que se produjo a media-

dos del siglo xx, cuando los periodistas incursionaron regularmente en la literatura, 

y los escritores, en los medios periodísticos. Los resultados de esta influencia mutua 

fueron tanto la renovación del discurso periodís-

tico como la creación de un nuevo género litera-

rio que consiste en la narración de hechos reales 

empleando recursos literarios que son los que 

imponen la diferencia con el texto periodístico. 

Un claro ejemplo de esto es la novela Re-

lato de un náufrago, del periodista y escritor 

colombiano Gabriel García Márquez.  Esta 

obra cuenta la historia de un marinero de la 

marina colombiana que había sobrevivido al 

naufragio de un destructor: el testimonio te-

nía un gran valor periodístico, porque la cau-

sa del naufragio había sido una sobrecarga 

por mercaderías de contrabando. Para hacer 

más atractivo el extenso relato, García Már-

quez empleó un recurso literario: narrarlo en 

primera persona, con todas las descripciones y los comentarios por parte del 

protagonista, necesarios para que los lectores siguieran paso a paso sus expe-

riencias y sensaciones. Así, lo que podría haber sido una nota periodística se 

transformó en una novela de gran valor literario.

Los criterios de selección del canon son diversos, pueden responder a lo ideo-

lógico, a lo temático, a lo estético, a lo económico, o a su funcionalidad. 

En relación con este último aspecto, el de la función que cumplen los textos, 

hay que hacer notar que en los diferentes momentos históricos, la literatura ha 

estado al servicio de la organización social, de la religión, de la política, o se ha 

manifestado libre de toda subordinación.

 El concepto de canon literario surge con la consolidación de los estados na-

cionales, con el objetivo de que ese conjunto de textos relacionara el Estado, la 

lengua y los modelos sociales, para homogeneizar la lengua y consolidar la nueva 

cultura nacional. Así entendido, el canon está estrechamente vinculado con la 

tradición y tiene un fin pedagógico, ya que las instituciones lo preservan y lo van 

consolidando y difundiendo junto con los valores que representa.

Los textos que el canon no incluye en un determinado período pueden ser con-

siderados marginales. Sin embargo, como el canon depende de criterios vincula-

dos a las esferas sociales, no es estable, varía, y un texto que pudo ser excluido en 

un determinado período puede ser incorporado en otro. Por ejemplo, la obra del 

escritor Roberto Arlt fue excluida del canon por sus contemporáneos, pero más 

tarde fue reivindicada por el público en primer lugar y luego por los críticos.

La literatura: entre ficción y realidad
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La ficción se define como lo que no es real, 

como una construcción que copia la realidad, se 

parece a ella, pero no es la realidad en sí misma. 

Aunque parezca evidente la diferencia en-

tre lo que es real y lo que no lo es, si se consi-

dera la enorme diversidad de culturas en to-

dos los tiempos y lugares, la diferenciación ya 

no resulta tan clara. Para el hombre moderno, 

bajo ninguna circunstancia es real que el Sol 

haya sido un hombre que se arrojó a una ho-

guera, y para los mayas eso había realmente 

ocurrido; tampoco se puede considerar real 

que una tormenta en el mar se haya generado 

porque el dios del mar se ofendió con un navegante, y para los habitantes pri-

mitivos de Grecia sí lo era.  

Aun en nuestros días, se presenta esta situación con las religiones modernas: las 

personas creyentes dan por ciertos e indiscutibles muchos hechos que, para las per-

sonas que no profesan la religión, son inventados. Esto se relaciona con un concepto 

que resulta imprescindible tener en cuenta cuando se aborda el estudio de una obra 

literaria: la cosmovisión de la cultura en la que dicha obra se creó y circuló.

 Se entiende por cosmovisión a la forma particular que cada sociedad tiene 

de ver e interpretar el mundo; es un conjunto de presuposiciones que, consciente 

o inconscientemente, tiene esa cultura acerca del mundo y de la vida, y que, al 

mismo tiempo, provee un modelo que guía a los integrantes de esa comunidad en 

su vida cotidiana, en sus rituales y en sus valoraciones personales.

Los criterios estéticos, los valores morales y hasta lo que puede o no ser acep-

table como verdad están estrechamente relacionados con la cosmovisión y son 

determinados convencionalmente por cada sociedad.

La literatura construye “mundos”, que en virtud de una especie de pacto tá-

cito entre el autor y el lector, son tomados como existentes, pero solo dentro del 

ámbito de la ficción. Al leer una novela, no se puede decir que los personajes no 

existan, tampoco se puede decir que son reales: se puede decir que los personajes 

existen solo dentro de la novela, que nacieron para esa historia y viven únicamen-

te dentro de ella; por lo tanto, son producto de la ficción.

Asimismo, la realidad se cuela en la ficción, por ejemplo, mediante la utiliza-

ción de diferentes géneros textuales, como se puede apreciar en Boquitas pintadas

¿Qué sucede entonces con una novela como La revolución es un sueño eter-

no, que tiene como protagonista a Castelli, el patriota de la Revolución de 

Mayo? ¿El personaje de la novela y la persona que existió y se destacó políti-

camente en 1810 son uno mismo? Definitivamente no. Aunque la obra se base 

en personajes o hechos reales, el escritor reescribe la historia seleccionando 

los episodios y los detalles que cuenta, imaginando situaciones, y sobre todo, 

dándole una perspectiva determinada; es decir, la reinventa según su modo 

personal de ver las cosas. 

A continuación, lean lo que dice al respecto Andrés Rivera, el autor de La revo-

lución es un sueño eterno, en una entrevista de la revista La Maga:

El poeta favorito, de Lawrence Alma-Tadema (1888).
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–Cuando trabajó estas novelas, ¿consultó fuentes, buscó material documental? 

–No. Eso me ocurrió únicamente con la escritura de La revolución es un sueño eterno. Con 

esa novela yo tuve dos opciones. O quedarme sólo con el dato disparador, que consistía en 

el cáncer en la lengua de Juan José Castelli, o buscar información en los libros de Historia. 

Revisé veintidós libros de Historia y leí los segmentos que me hablaban de Castelli. No me 

aportaron nada. De modo que quedaron borrados y pretendí convertir a Castelli en nuestro 

contemporáneo. Y lo dije, además.  

–¿A quién no le aportaban nada: al personaje de su novela o al Castelli real?

–Al Castelli que yo quería escribir.  

–Alguna vez usted dijo que para conocer a Juan José Castelli hay que leer La revolución es 

un sueño eterno. Pero afirma además que se desprende de lo que leyó sobre el Castelli real. 

Parece haber un enfrentamiento entre ambos puntos de vista...

 –Muy bien (piensa). ¿Qué van a leer los lectores argentinos? ¿La historia escrita por los revi-

sionistas –o por los liberales– o La revolución es un sueño eterno, si cae en sus manos? Esa 

ficción trae una verdad, la suya, la de la ficción. Y ese es el Castelli que vale. […]  

–¿Se interesa especialmente, o le preocupa, un lector que se acerque a estas novelas para 

saber la historia?

–Esa es una elección del lector. Si queda insatisfecho desde el punto de vista de "la verdad 

histórica" o desea una mayor información, seguramente recurrirá a los libros de Historia. 

Eso, en todo caso, habla a favor de las novelas que incitan a un lector de nuestro tiempo a 

recurrir a la información que podrían proporcionarle ciertos textos históricos.  

–¿Piensa previamente qué es lo que va a hacer el lector con su libro?

–No, no. No hay lector que le dicte a un escritor honesto lo que debe escribir. Hay, sí, un lec-

tor que está allí enfrente del escritorio y que es más inteligente que yo y puede juzgar. Es un 

lector ideal, claro. Con él me mido. Pero, de alguna manera, está hecho a mi semejanza.

http://www.literatura.org

En conclusión, si bien es cierto que una obra literaria es una creación ficcio-

nal, que se vale de un uso particular del lenguaje y que tiene por función generar 

un efecto estético, ninguno de estos criterios resulta suficiente en sí mismo para 

definir la literatura, por las siguientes razones:

1. El carácter ficcional: el límite entre lo ficcional y lo no ficcional en ciertas 

obras puede ser muy impreciso, por ejemplo, en los textos de carácter autobio-

gráfico o en las novelas basadas en hechos reales.

2. El uso específico de la lengua: los hablantes modifican continuamente su modo 

de hablar, y no todos hacen el mismo uso del lenguaje. Por lo tanto, no puede de-

terminarse un registro particular que defina los textos como literarios. Además, 

los personajes pueden emplear diversos registros.

3. La función social del texto: es absolutamente variable y hasta puede no tener-

la, por consiguiente, tampoco es un parámetro válido.
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