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1 Cfr. Ramiro Esteban Zó. “La figura de la madre en la novela 
sentimental española: el caso de Cárcel de amor de Diego de San 
Pedro”, tesis de licenciatura, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, 
2005. 
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2 Este libro se desprende de mi tesis doctoral La ficcionalización de la 
materia amorosa como contenido del recuerdo en la narrativa de 
Alfredo Bryce Echenique (1968-2005) que fue defendida en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo el 16 de 
octubre de 2013. El diseño de la tesis fue sugerido por mi director el Dr. 
Claudio Maíz de la Universidad Nacional de Cuyo y de mi beca Doctoral 
financiada por el CONICET. Actuaron como jurados las doctoras Carmen 
Toriano (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), Liliana Reales 
(Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) y Laura Catelli, 
Universidad Nacional de Rosario, CONICET, Argentina), quienes la 
aprobaron con la calificación de “Sobresaliente con mención de honor” 
y recomendaron su publicación.  
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1 La lista de críticos que se han ocupado de la ficción sentimental 
medieval es enorme. Sin embargo, podemos mencionar algunos 
aportes investigativos claves para su aprehensión y entendimiento: 1) 
bibliografía sobre el tema: Antonio Gargano. “Stato attule degli studi 
sulla novela sentimental, I: La questione del genere”, SI (1979): 59-80; 
Keith Whinnom. The Spanish Sentimental Romance 1440-1550: A 
Critical Bibliography. London: Grant & Cutler (RBC, XLI), 1983 y Alan 
Deyermond. “9. Libros de caballerías y ficción sentimental”. En: Alan 
Deyermond (director). Historia y crítica de la literatura española. 1/1. 
Edad media. Primer suplemento. Al cuidado de Francisco Rico. 
Barcelona: Crítica, 1991: 281-293; 2) evolución y redefinición del 
género: Marcelino Menéndez y Pelayo. Orígenes de la novela. [1905-
1915] Tomo II. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1946; Enrique 
Sánchez Reyes (ed.) Alan Deyermond. “The lost genre of Medieval 
Spanish Literature”, Hispanic Review, summer 1975: 231-259; Joseph J. 
Gwara and E. Michael Gerli. Studies on the Spanish Sentimental 
Romance (1440-1550). Redefining a genre. London: Támesis, 1997; 
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“Critical Cluster on the Sentimental Romance”, La corónica, A Journal 
of Medieval Spanish Languague and Literature, volume 29.1, fall 2000; 
Antonio Cortijo Ocaña. La evolución genérica de la ficción sentimental 
de los siglos XV y XVI. Género literario y contexto social. London: 
Támesis, 2001; 3) características, tópicos y estructuras de la novela 
sentimental medieval: H. Ciocchini. “Hipótesis de un realismo mítico-
alegórico en algunos catálogos de amantes (Juan Rodríguez del Padrón, 
Garcí-Sánchez de Bajadoz, Diego de San Pedro, Cervantes)”, Revista de 
Filología Española, L, 1967: 299-306; Alan Deyermond. Tradiciones y 
puntos de vista en la ficción sentimental, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1993.  
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2 José Luis Varela. “Revisión de la novela sentimental”, Revista de 
Filología Española, 48, 1965-1967: 351-382. 



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

20 

3 Jesús Gómez. “Los libros sentimentales de los siglos XV y XVI: sobre la 
cuestión del género”, Epos, 6: 521-532 y Pedro Cátedra. Amor y 
pedagogía en la Edad Media: estudios de doctrina amorosa y práctica 
literaria. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989. 
4 Fernando Gómez Redondo. “Prosa de ficción”. En: Carlos Alvar, Ángel 
Gómez Moreno y Fernando Gómez Redondo. La prosa y el teatro en la 
Edad Media. Historia Crítica de la Literatura Hispánica, 3. Madrid: 
Taurus, 1991: 131-181. 
5 Como, por ejemplo: Stòria de l’amat Frondino e de Brisona de 1400. 
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6 Julio Rodríguez Puértolas. “La prosa y las contradicciones de la época: 
sentimentalismo ‘burgués’ y novela”. En: Carlos Blanco Aguinaga, Julio 
Rodríguez Puértolas & Iris M. Zavala. Historia social de la literatura 
española (en lengua castellana). Volumen I. Madrid: Castalia, 1979: 
154-172 y Julio Rodríguez Puértolas. “Sentimentalismo ‘burgués’ y 
amor cortés: la novela del siglo XV”. In: Essays on Narrative Fiction in 
the Iberian Peninsula in Honour of Frank Pierce. (R. B. Tate (ed.). Oxford: 
Doplhin: 1982: 121-139. 
7 Cfr. David Hook. “Naceo e Amperidónia: A Sixteenth-Century 
Portuguese Sentimental Romance”, Portuguese Studies, 1, 1985: 11-46. 
8 Cfr. Bernardim Ribeiro. Menina e Moça. Anselmo Braamcamp Freire 
& Carolina Michaëlis de Vasconcelos (eds.). Coimbra: Imprensa da 
Universidade, 1923.  
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9 El tema de la importancia de lo lírico en la novela sentimental se ha 
cuestionado con el tiempo, Regula Rohland de Langbehn (1989) no 
considera que sea un elemento esencial puesto que incluso falta en 
Grisel y Mirabella de Juan de Flores y en la Cárcel de amor de Diego de 
San Pedro. Sí reconoce como elemento importante el debate sobre 
diferentes tópicos: el amor, las mujeres, la guerra, etc. Cfr. Regula 
Rohland de Langbehn. “El problema de los conversos y la novela 
sentimental”, Whinnom Studies, 1989: 134-143.  
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10 Cfr. Regula Rohland de Langbehn. La unidad genérica de la novela 
sentimental española de los siglos XV y XVI. Papers of the Medieval 
Hispanic Research Seminar, 17. London: Deparment of Hispanic 
Studies, Queen Mary and Westfield College, 1999. 
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11 Mucho se ha escrito en cuanto a las influencias sobre la novela o 
ficción sentimental como por ejemplo: Harvey L. Sharrer. “La fusión de 
las novelas artúrica y sentimental a fines de la Edad Media”, Anuario de 
Filología Española, I, 1984: 147-157. Grande es el tema de la 
ascendencia de este género en los libros de de caballerías, la novella 
italiana, la poesía cancioneril y las Heroidas de Ovidio. También otro 
tanto se ha efectuado con respecto a la huella dejada por la ficción 
sentimental en la literatura europea: la influencia de la ficción 
sentimental en la novela pastoril, en la Celestina, en las literaturas 
europeas a través de sus traducciones, entre otros. Véase para este 
punto Deyermond. “Las relaciones genéricas de la ficción sentimental” 
(1993: 43-64).  
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12 Cfr. Juan Senís Fernández. “Márgenes de la autobiografía en la obra 
de Carmen Martín Gaite”. En: Celia Fernández Prieto y María Ángeles 
Hermosilla Álvarez (eds.) con la colaboración de Anna Caballé. 
Autobiografía en España: un balance. Actas del Congreso Internacional 
celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba del 25 al 27 
de octubre de 2001. Madrid: Visor Libros, 2004: 623-632. 
13 Cfr. María Fernanda Aybar Ramírez. “La ficción sentimental del siglo 
XVI”. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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14 “La ficción sentimental es una forma extrema de la literatura 
amatoria. Los amantes experimentan la frustración total o, si alcanzan 
la posesión física, un castigo terrible llega pronto: siempre se excluye 
el matrimonio o cualquier otra terminación feliz” (Deyermond, 1993: 
31). 
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15 Lo que sigue a continuación presupone una aproximación tanto a las 
teorías anglosajonas de la novela como de aquellos postulados críticos 
sobre las ficciones sentimentales tanto norteamericanas, inglesas 
como europeas con el fin de poseer una visión panorámica de esta 
dirección del estudio de la novela sentimental con el foco en el siglo 
XVIII europeo. 
16 Cfr. Henry James. “El arte de la ficción”. En: Henry James. El futuro de 
la novela. R. Yahni (ed.). Madrid: Taurus, 1975: 41-52.  
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17 Cfr. Enric Sullà. “Introducción: la teoría de la novela en el siglo XX”. 
En: Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XXI. Barcelona: 
Crítica, 1996: 13-25. 
18 Cfr. José Manuel Guzmán Díaz. “Panorama de las teorías sociológicas 
de la novela”, Cultura y representaciones sociales, un espacio para el 
diálogo transdisciplinario, revista electrónica de ciencias sociales, a. 3, 
n. 5, septiembre 2008: 88-124. En línea: http://www.revistas.unam. 
mx/index.php/crs/article/view/16361 Consultado: 16/08/2019. 
19 Cfr. para la teoría del punto de vista: P. Lubbock. The craft of fiction. 
[1921] London: J. Cape, 1968.  
20 Cfr. para establecer diferencias entre novela dramática y novela de 
caracteres: Edwin Muir. The Structure of the Novel. London: Hogarth 
Press, 1928. 
21 Cfr. para el individualism novelesco: Ian Watt. The rise of the novel. 
[1957] Penguin: Harmondsworth, 1970. 
22 Cfr. para la clasificación de los personajes en planos y redondos: E. 
M. Forster. Aspectos de la novela. Traducción de G. Lorenzo. Madrid: 
Debate, 1983.  
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23 Para un contexto sociohistórico de dicha época véase: Jeremy Black. 
La Europa del siglo XVIII: 1700-1789. Madrid: Alkal, 2001. 
24 Cfr. Dorothy J. Hale. The novel: an anthology of criticism and theory: 
1900-2000. Blackwell Publishing: 2006. Otras dos antologías de teorías 
de las novelas contemporáneas a tener en cuentas son: Jane P. 
Tompkins (ed.). Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-
Structuralism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980 y la 
de Enric Sullà. Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XXI. 
Barcelona: Crítica, 1996. 
25 Cfr. George Lukács. Problemas del realismo. Traducción de C. 
Gerhard. México: FCE, 1966 y George Lukács. Significación actual del 
realismo crítico. [1962] Traducción de M. T. Toral. México: Era, 1967. 
26 Cfr. Walter Benjamin. ‘‘The Storyteller: Reflections on the Works of 
Nikolai Leskov’’. In: Illuminations. Translated by Harry Zohn. Edited by 
Hannah Arendt. New York: Schocken Books, 1969: 83–109. 
27 Cfr. Fredric Jameson. Documentos de cultura, documentos de 
barbarie. [1981] Traducción de Tomás Segovia. Madrid: Visor, 1989. 
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28 Cfr. Ian Watt. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and 
Fielding. [1957] Berkeley: University of California Press, 1985. 
29 Cfr. Jane Tompkins. Sensational Designs: The Cultural Work of 
American Fiction, 1790–1860. New York: Oxford University Press, 1985. 
30 Cfr. David A. Miller. The Novel and the Police. Berkeley: University of 
California Press, 1988. 
31 Cfr. Mijail Bajtín. Estética de la creación verbal. [1979] Traducción de 
T. Bubnova. México: Siglo XXI, 1982: 77-236. Para una introducción a 
las teorías de la novela de Bajtín véase: Iris M. Zavala. Escuchar a 
Zavala. España: Montesinos, 1996. 
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32 En este apartado no se han incluido como antecedentes los trabajos 
de David A. Miller (1988) y de Henry Louis Gates (1988). Un estudio 
posterior podría llegar a tomarlos en cuenta, por un lado, a Miller 
(1988) por su abordaje del “individualismo en la novela victoriana” y a 
Gates (1988) para el estudio de las literaturas de minorías en Henry 
Louis Gates, Jr. y su abordaje de identidad de la literatura 
afroamericana. En el último caso, se lo podría vincular con el examen 
de la literatura sentimental escrita por mujeres o con las teorías 
feministas de la novela anglosajona. Se considera que los nexos 
establecidos no aportarían demasiado a la cuestión tratada en este 
capítulo. De todas formas, para seguir indagando sobre la literatura 
afroamericana véase: Eric Sundquist. To Wake up the Nations. Race in 
the Making of American Literature. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1993 y William L. Andrews. “The 1850s: The First Afro-
American Literary Renaissance”. In: William L. Andrews (ed.). Literary 
Romanticism in America. Baton Rouge: Lousiana State University Press, 
1981. Para un panorama de la teoría y crítica literaria en los Estados 
Unidos véase: Ricardo Miguel Alfonso (ed.). Historia de la teoría y la 
crítica literarias en Estados Unidos. Madrid: Verbum, 2001 y Isabel 
Navas Ocaña. Historia de la teoría y la crítica literaria en Gran Bretaña 
y Los Estados. Madrid: Verbum, 2007.  



PRIMERA PARTE: LOS SENTIMIENTOS  Y SU DIVERSIDAD GENOLÓGICA 

37 

33 Pierre V. Zima (1985) interpreta así el individualismo de Watt: 

El individualismo novelesco tiene tres aspectos importantes 
analizados por Watt. 1. El nominalismo (el empirismo) que se ma-
nifiesta en los nombres propios de los protagonistas (héroes); 2. 
La psicología, cuyo despegue en las distintas teorías filosóficas 
acompaña la evolución novelesca; 3. El realismo estimulado por 
una filosofía secularizada que se inclina, a menudo, hacia las 
explicaciones materialistas. 

Cfr. Pierre V. Zima. Manuel de sociocritique. Paris: Picard, 1985: 85. 
Citado por Guzmán Díaz, 2008: 108.  
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34 Cfr. Sandra Gilbert y Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The 
Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination. New 
Haven: Yale University Press, 1979. Luego de este estudio, estas 
autoras también realizaron una antología de autoras en lengua inglesa: 
Sandra Gilbert y Susan Gubar. The Norton Anthology of Literature by 
Women. The Tradition in English. New York & London: Norton, 1985.  
35 Giulia Colaizzi (1994) observa lo siguiente en cuanto al abordaje de 
Gilbert y Gubar (1979): “El intento explícito de las autoras es la 
problematización de la noción de autor y de autoría en el sentido que, 
según ellas, la figura del autor es una figura de autor/idad que está 
basada en la imagen del Dios Padre, una figura masculina y de poder 
que es la que ha creado el mundo, y la que lo controla y lo ordena” 
(113). Cfr. Giulia Colaizzi. “Mujeres y escritura: ¿una habitación 
propia?”. En: Angels Carabí y Marta Segarra Montaner (coords.). 
Mujeres y literatura. Barcelona: Promociones y Publicaciones 
Universitarias, 1994: 109-122. Para examinar el discurso o literatura 
femeninos: sus caracteres, autores, planteos, parámetros, manifiestos, 
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etc. véase: Nieves Ibeas y María Ángeles Millán (ed.). La conjura del 
olvido. Escritura y feminismo. Barcelona: Icaria, 1997 y Beatriz Suárez 
Briones, María Belén Martín Lucas y María Jesús Fariño Busto (eds.). 
Escribir en femenino. Poéticas y políticas. Barcelona: Icaria, 2000. 
36 Cfr. Nancy Armstrong. Deseo y ficción doméstica. Una historia política 
de la novela. Traducción de María Coy. Presentación de Guilia Colaizzi. 
Madrid: Cátedra, 1987. 
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37 Otros encuentros fundamentales para iniciar y promover el debate 
feminista en Latinoamérica son: “Primer Simposio Internacional de 
literatura latinoamericana del siglo XX” realizado en Chapman College, 
California en 1982 y su continuación en San José de Costa Rica en 1984 
cuyas actas se publicaron como: J. Alcira de Arancibia (ed.). Evaluación 
de la literatura femenina de Latinoamérica en el s. XX. II Simposio 
Internacional de Literatura. Costa Rica: Editorial Universitaria 
Centroamericana, 1985 y otro congreso en Minneapolis en 1989 cuyas 
actas se publicaron como: Hernán Vidal (ed.). Cultural and Historical 
Groundings for Hispanic and Luso-Brazilian Feminst Literary Criticism. 
Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1989. 
Para seguir profundizando sobre el debate la literatura feminista 
latinoamericana véase: Teresa de La Parra et al. La voz femenina en la 
narrativa latinoamericana: una lectura crítica. Chile: Editorial Cuarto 
Propio, 2006 y Roland Forgues (coomp.). Mujer, creación y problemas 
de identidad en América Latina. Mérida: Universidad de Los Andes, 
1997. 
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38 Para seguir reflexionando sobre teóricas y poéticas feministas puede 
verse: Márgara Russotto. Tópicos de retórica femenina. Caracas: Monte 
Ávila Editores, 1990. 
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39 Cfr. Doris Sommer. Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales 
de América Latina. (Primera edición en inglés: Foundational Fictions. 
The National Romances of Latin America. Berkeley y Los Ángeles, 
California: University of California Press, 1993) Traducción de José 
Leandro Urbina y Ángela Pérez. Colombia: Fondo de Cultura 
Económica, 2004.  
40 Cfr. María Fernanda Lander. Modelando corazones. Sentimentalismo 
y urbanidad en la novela hispanoamericana del siglo XIX. Rosario: 
Beatriz Viterbo Editora, 2003. Lander así mismo es editora y estudiosa 
de la obra de Bryce Echenique. Cfr. Julio Ortega y María Fernanda 
Lander (comps.). Alfredo Bryce Echenique ante la crítica. Caracas: 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2004 y Alfredo Bryce 
Echenique. La vida exagerada de Martín Romaña. [1981] Edición de 
Julio Ortega y María Fernanda Lander. Madrid: Cátedra, 2003. 
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41 Cfr. Michel Foucault. La arqueología del saber. [1969] México: Siglo 
Veintiuno, 1984. 
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42 “construir el mundo real en la imagen de un conjunto de ideales y 
creencias”.  
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43 “el orden social y político en el que los eventos tienen lugar”. 
44 “un proyecto para la supervivencia de un conjunto específico de 
condiciones políticas, económicas, sociales, o religiosas” (540). 
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45 Para este apartado nos ha resultado de suma utilidad la tesis doctoral 
de Hilary Hart. Sentimental Spectacles: The Sentimental Novel, Natural 
Language, and Early Film Performance. A Dissertation. Presented to the 
Department of English and the Graduate School of the University of 
Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy March 2004. En línea: https://scholarsbank. 
uoregon.edu/xmlui/handle/1794/297 Consultado: 16/8/19.  
46 Aquí se han privilegiado ciertos estudios feministas de novelas 
sentimentales norteamericanas, pero debe aclararse que también 
existen análisis de textos sentimentales británicos con este mismo tipo 
de óptica.  
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47 “La novela sentimental estadounidense del siglo XIX ha sido conside-
rada tradicionalmente como la prima filosóficamente pobre de la ver-
sión británica del siglo XVIII” (13) 
48 Cfr. Herbert Ross Brown. The Sentimental Novel in America 1789-
1860. Durham: Duke University, 1940. 
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49 Cfr. Fred Lewis Pattee. The Feminine Fifties. New York: D. Appletton-
Century Company, 1940. 
50 “los nervios de la nación, estimulados por la intensidad de esos 
tiempos, comenzaron a desear añadir estimulantes emocionales” (8). 
51 “gran masa de ficción femenina” (115). 
52 “histeria de turba o multitud” (4). 
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53 “sujeto a intoxicaciones recurrentes, pero no producto del alcohol” 
(146). 
54 Cfr. Helen Waite Papashvily. All the Happy Endings. New York: Harper 
& Brothers Publishers, 1956. 
55 “en realidad no había nada en The Wide, Wide World para causar 
esta melancolía contagiosa, casi una epidemia” (8). 
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56 Cfr. Ann Douglas. The Feminization of American Culture. New York: 
Alfred A. Knopf, 1977. 
57 Para profundizar en una de esas novelas norteamericanas olvidadas, 
Linda or the Young Pilot of the Belle Creole (1850) de Caroline Lee 
Hentz, véase: Iman Lababidi. “New evaluation of A Forgotten American 
Woman Writer”. Journal of the Documentation and Humanities 
Research Center, Qatar University, 1998, No. 10: 43-58. 
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58 Cfr. Susan K. Harris. 19th-Century American Women's Novels: 
Interpretive Strategies. New York: Cambridge UP, 1990. 
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59 Cfr. Sussane Clark. Sentimental Modernism: women writers and the 
revolution of the word. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 
60 Cfr. Nina Baym. Woman's Fiction: A Guide to Novels by and about 
Women in America. 1820-1870. [1978] Chicago: University of Illinois 
Press, 1993. 
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61 No queremos dejar de reparar en lo sugestivo y atrayente de todos 
los títulos pertenecientes a la crítica feminista de la ficción sentimental 
norteamericana del siglo XIX: Sensational Designs (“Designios 
sensacionales”), The Madwoman in the Attic (“La loca en el ático”), 
Sentimental Spectacles (“Espectáculos sentimentales”) y All the Happy 
Endings (“Todos los finales felices”), entre otros. Ya desde los títulos se 
pueden evidenciar ciertos caracteres intrínsecos a este tipo de ficción: 
el sentimiento como motor y destino de los protagonistas; la presencia 
constante de la mujer como autora, lectora y a veces epicentro del 
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texto y el supuesto final feliz de toda relación amorosa que no es tal 
como ya se evidenciará.  
62 Para profundizar sobre las relaciones entre el arte literario romántico 
de la novela sentimental del XVIII inglés con el desarrollo de la ficción 
sentimental norteamericana del XIX véase: Laura P. Alonso Gallo y 
María Losada Friend. “Germen del movimiento romántico inglés en el 
siglo XVIII y su desarrollo en la Norteamérica del XIX”. En: Juan Antonio 
Pacheco y Carmelo Vera Saura (eds.). Romanticismo europeo: historia, 
poéticas e influencias. Salamanca: Universidad de Sevilla, 1998: 13-36. 
63 Cfr. David Hume. Ensayos políticos. Traducción de Cesar Armando 
Gómez. Madrid: Tecnos, 1987. 
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64 Cfr. Francis Hutcheson. Una investigación sobre el origen de nuestra 
idea de la belleza. Madrid: Tecnos, 1992. Y para analizar la ética 
sentimentalista de Hutcheson véase: María Alejandra Carrasco. “De 
Hutcheson a Smith: un sentimentalismo ‘sofisticado’”, Revista de 
Filosofía, volumen 65, 2009: 81-96. En línea https://scielo.conicyt.cl/ 
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602009000100005  
Consultado: 16/8/19. 
65 Cfr. Ramón Imas Franco. “Shaftebury: (1671-1713, Cartas a un 
estudiante universitario”, ÉNDOXA: Series Filosóficas, n. 27, UNED, 
Madrid 2011: 337-376. En línea: http://revistas.uned.es/index.php/ 
endoxa/article/view/5281 Consultado: 16/8/19.  
66 Cfr. Dorothy Scarborough. The Supernatural in Modern English 
Fiction. [1917] Nueva York: Octagon, 1967. 

https://scielo.conicyt.cl/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602009000100005
http://revistas.uned.es/index.php/%20endoxa/article/view/5281
http://revistas.uned.es/index.php/%20endoxa/article/view/5281
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67 Cfr. R. F. Brissenden. Virtue in Distress. Studies in the Novel of 
Sentiment from Richardson to Sade. Londres: Macmillan Press, 1974. 
Citado por Krakusin (1996: 15). 
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68 Cfr. G. J. Barker-Benfield. The Culture of Sensibility: Sex and Society in 
Eighteenth-Century. [1992] Chicago: The University of the Chicago 
Press, 1996.  
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69 Ángel Cappelletti observa lo siguiente sobre la teoría psicoperceptual 
de Locke dentro de lo que se conoció como el empirismo en la filosofía 
moderna europea: “Locke intenta demostrar que todo conocimiento 
humano, por abstracto que sea o que parezca, tiene su origen primero 
en la experiencia sensorial” (…) “Hay, por consiguiente, dos especies de 
experiencia, la externa (sensación) y la interna (reflexión). (174-175, las 
cursivas son del original). En cuanto a Newton, Cappelletti, observa que 
para el físico y filósofo inglés: “La sensación está destinada al 
conocimiento del mundo externo corporal; la reflexión al conocimiento 
de las actividades del espíritu mismo” (184). Cfr. Ángel Cappelletti. 
“Newton y la filosofía”. En: Héctor Rago et al. Newton. Mérida: Editorial 
Venezolana, 2006: 172-186. 
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70 Cfr. Markman Ellis. The Politics of Sensibility: Race, Gender and 
Commerce in The Sentimental Novel. [1996] Cambridge University 
Press, 2004.  
71 “una influencia positiva y una virtud —un ‘placer `deseable que 
mejora la mente del individuo y la sociedad en general—“(5). 
72 “enigmática y ambiguo” (6). 
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73 “Recuento de la Ilustración” (9). 
74 Cfr. Janet M. Todd. Sensibility: an introduction. London: Richard Clay 
(The Chaucer Press), 1986. 
75 “el término clave en este período” (7).  
76 Carlos Reis y Ana Cristina M. Lopes en su Diccionario de narratología 
definen a la novela de tesis como la que “tiende a perfilar estrategias 
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de tipo argumentativo y reclama casi siempre sistemas ideológicos 
claramente establecidos, cuya pertinencia axiológica se pretende 
evidenciar”. Cfr. Carlos Reis y Ana Cristina M. Lopes. Diccionario de 
narratología. [1995] Traducción de Ángel Marcos de Dios. Salamanca 
Ediciones Colegio de España, 1996: 185. 
77 Cfr. Ann Jessie Van Sant. Eighteenth-century sensibility and the novel. 
The sens insocial context. [1993] Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004. 
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78 “una sensibilidad orgánica depende del cerebro y los nervios y se 
activa en forma subyacente a) la percepción delicada moral y estética, 
b) la gravedad de los sentimientos, tanto emocional como física, y c) la 
susceptibilidad a la excitación pasional delicada. Aunque perteneciente 
a todos los grados, los mayores niveles de la finura propia de la 
sensibilidad —con frecuencia para un punto de fragilidad— son 
características de las mujeres y de las clases superiores. La excesiva 
delicadeza o la agudeza de sentimiento producen un estado de 
deterioro o enfermedad” (1). 
79 Van Sant ([1993] 2004) menciona algunos estudios dedicados a 
analizar las relaciones entre los abordajes médicos y culturales de la 
sensibilidad en el siglo XVIII: G. S. Rousseau. “Nerves, Spirits, and Fibres: 
Towards Defining the origins of Sensibility”. In: Studies in the 
Eighteenth Century. Papers Presented at the David Nichol Smith 
Memorial Seminar, Canberra, 1966. Toronto, University of Toronto 
Press, 1968: 137-157; R. F. Brissenden. Virtue in Distress. Studies in the 
Novel of Sentiment from Richardson to Sade. Londres: Macmillan Press, 
1974; T. M. Brown. “From Mechanism to Vitalism in Eighteenth-
Century English Physiology”, Journal of the History of Biology, 7, fall, 
1974: 179-216; Karl Figlio. “Theories of Perception and the Physiology 
of Mind in the Late Eighteenth Century”, History of Science, 12, 1975: 
177-212; E. L. Haigh. “Vitalism, the Soul, and Sensibility: The Physiology 
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of Théophile Bordeu”, Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences, 31, 1976: 30-41; Christopher Lawrence. “The Nervous System 
and Society in the Scottish Enlightenment”. In: Barry Barnes and Steven 
Shapin (eds.). Natural order: Historical Studies of Scientific Culture. 
Beverly Hills and London: Sage Publications, 1979: 19-40; John A. 
Dussinger. “The Sensorium in the World of ‘A Sentimental Journey’”, 
Ariel, 13, 1982: 3-16; John Mullan. “Hypochondria and Hysteria: 
Sensibility and the Physicians”, Eighteenth-Century Studies, 25, n. 2: 
1984: 141-174.  
80 “una percepción agradable y delicada de placer o dolor, de la belleza 
o deformidad” (7).  
81 “parece depender de la organización del sistema nervioso” (7). 
82 Para examinar el abanico de puntos de vista sobre la sensibilidad en 
el siglo XVIII británico véase: C. B. Jones. Radical sensibility: literature 
and ideas in the 1790s. New York: Routledge, 1993. 
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83 El concepto “poética” se entiende como una opción constructiva que 
realiza el autor en sus obras sobre algún tema axial a las mismas como 
el amor, la sensibilidad o la memoria. Esta especie de plataforma 
interpretativa de un tema puede ser explícita o implícita dependiendo 
si el autor ha construido estas deliberaciones fuera de su discurso 
textual (biografía del escritor, canon de lecturas, participación en 
movimientos estéticos, etc.): explícita, o se debe encontrar en las 
propias obras: implícita. De todas formas, tanto si es explícita o 
implícita se debe efectuar todo un trabajo exegético con distintos 
discursos: entrevistas, novelas, comentarios, ensayos, etc. para lograr 
dilucidar: ¿qué piensa o pensaba el autor sobre tal tema?, ¿qué y cómo 
consideraba tal tópico?, ¿a quién sigue a la hora de hablar de esa 
cuestión? Interrogantes que hacen a la visión y reflexión de una 
temática que resulta ser en la mayoría de los casos estructurante, 
organizativa y resemantizadora de toda la obra del autor.  
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84 Los nombres de los distintos “episodios sentimentales” dentro de la 
evolución de la novelística sentimental han sido extraídos de Krakusin 
(1996) pero la formulación definitiva de los mismos nos pertenece. 
85 También podríamos llamar a este grupo el de los “autores 
consagrados” puesto que los autores de Pamela, Clarissa, Julia y Pablo 
y Virginia fueron los más leídos, imitados e incluso criticados y 
parodiados. Esta dinámica entre la consagración y el cuestionamiento 
no solo persigue a los autores sino también al propio subgénero 
sentimental que a veces ha sido valorado, sobrevalorado y 
minusvalorizado dependiendo del contexto literario en cuestión. Así 
mismo los sistemas literarios vigentes en los textos tales como el amor 
cortés o el amor romántico han pasado de ser luminarias epocales ha 
ocupar un papel opacado por procesos de desacralización y 
desmitificación tanto semántica como literaria.  
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86 Como antecedente de esta novela epistolar europea, sin irnos a la 
novela sentimental medieval, podemos mencionar Cartas de una 
religiosa portuguesa de 1669, atribuidas a la monja portuguesa 
Mariana Alcoforado. Se trata más que de una novela, de cinco cartas 
de amor apasionado dirigidas al conde de Chamilly. Luego esta 
tendencia a la novela sentimental europea continuará con varios 
exponentes como, por ejemplo: Las últimas cartas de Jacobo Ortis 
(1802) de Niccolo Ugo Foscolo y Las pobres gentes (1846) de Fëdor 
Mihajlovich Dostoievski. Cfr. Pilar Ruiz Ortega. “Prólogo”. Jean-Jacques 
Rousseau. Julia, o la nueva Eloísa. Madrid: Akal, 2007: 30. 
87 El código cortés a su vez separa los roles sexuales de la pareja: para 
el hombre lo carnal y para la mujer: la delicadeza, la pureza y la bondad 
conciliadas en el matrimonio (Krakusin, 1996: 18). 
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88 Cabe aclarar, que la risa de Alfredo Bryce Echenique no es la del 
escarnio del tipo Volteriano, no es la moralizante de los latinos, sino 
que se trata de una risa “compasiva”, etimológicamente hablando, es 
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decir, un humor que permite al autor compartir la pasión del otro. Este 
humor casi “terapéutico” es una categoría superadora de los otros 
tipos humorísticos, es decir que la dialéctica entre el reírse del otro 
atacándolo y el reírse del otro educándolo se resuelve mediante esta 
risa “compasiva”, “compartida” y “convivida” con el otro. 
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89 Richardson no fue el único novelista sentimental parodiado también 
le sucedió a Saint-Pierre y su novela Pablo y Virginia con The New Paul 
and Virginia, or Positivism on an-Island (1878) de William Hurrell 
Mallock.  



PRIMERA PARTE: LOS SENTIMIENTOS  Y SU DIVERSIDAD GENOLÓGICA 

71 

90 En el caso de Sterne el empleo del término se encuentra en Cartas a 
Eliza y Un viaje sentimental y con respecto a Richardson en Clarissa y 
en su correspondencia con Lady Bradshaigh (Cfr. The correspondence 
of Samuel Richardson. Ed. A. L. Barbauld. London, 1804: 282-283). Para 
el estudio del origen y evolución del término “sentimental” en el Reino 
Británico véase: Susie I. Tucker. Protean Shape: A Study in Eighteenth 
Century Vocabulary and Usage. London: The Anthole Press, 1967: 248; 
Annemieke Meijer. The pure language of the heart: sentimentalism in 
the Netherlands 1775-1800. The Netherlands: Editions Rodopi B. V. 
Amsterdam, 1998: 14-20 (Meijer estudia así mismo la palabra germana 
“sentimenteel”) y Erik Erämetsä. “A Study of the Word ‘Sentimental’ 
and of Other Linguistic Characteristics of Eighteenth-Century 
Sentimentalism in England”, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 
ser. B, 74, 1951: 7-169.  
91 Cfr. Fernando Toda. “Introducción”. En: Laurence Sterne. Vida y 
opiniones del caballero Tristram Shandy. Edición de Fernando Toda. 
Traducción de José Antonio López de Letona. [1985] Madrid: Cátedra, 
2005: 9-59. 
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92 Estos son los caracteres de la novela gótica propuestos por Frederik 
Frank (1987) y César Fuentes Rodríguez (2007) que se acercan al 
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“mundo sentimental”. Otras características de la novela gótica 
propuestas por dichos críticos son: según Frederik Frank (1987): 
contención claustrofóbica; persecución subterránea; invasión 
sobrenatural; arquitectura y objetos de arte que cobran vida; 
posiciones extraordinarias y situaciones letales; ausencia de 
racionalidad; posible victoria del mal; artilugios sobrenaturales, 
artefactos, maquinaria y aparatos demoníacos. Y de acuerdo con César 
Fuentes Rodríguez (2007): la intriga se desarrolla en un viejo castillo o 
un monasterio (importancia del escenario arquitectónico, que sirve 
para enriquecer la trama); atmósfera de misterio y suspenso (el autor 
crea un marco o escenario sobrenatural capaz, muchas veces por sí 
mismo, de suscitar sentimientos de misterio o terror); profecía 
ancestral (una maldición pesa sobre la propiedad o sobre sus 
habitantes, presentes o remotos) y eventos sobrenaturales o de difícil 
explicación. Cfr. Frederik Frank. The First Gothics: A Critical Guide to the 
English Gothic Novel. Nueva York: Garland Publishing, 1987: 437 y César 
Fuentes Rodríguez. Mundo Gótico. Barcelona: Llinars Del Vallès, 2007: 
17-18. Para un estudio de las novelas góticas véase: Juan García Iborra. 
“La representación cultural del sur en la novela gótica inglesa (1764-
1820): otredad política y religiosa”. Tesis presentada para optar al título 
de Doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona en el área de 
Ciencias Humanas y Estudios Artísticos: Filología Inglesa. Barcelona, 
2007. En línea: https://www.tdx.cat/handle/10803/4911#page=1 
Consultado: 14/4/2019.  

https://www.tdx.cat/handle/10803/4911#page=1
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93 Para el profundizar sobre el héroe byroniano véase: Esteban 
Tollinchi. Romanticismo y modernidad. Ideas fundamentales de la 
cultura del siglo XIX. Volumen II. Puerto Rico: Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico, 1989: 870-873. 
94 Julia de Roubigne (1777) de Henry Mackenzie; Emmeline, the Orphan 
of the Castle (Emmeline, la huérfana del castillo) (1788) de Charlotte 
Smith; Zeluco: Various Views of Human Nature, Taken from Life and 
Manners, Foreign and Domestic (Zeluco: Varias vistas de la naturaleza 
humana, tomadas de la vida y costumbres, nacionales y extranjeros) 
(1789) de John Moore; Celestina. A novel (Celestina. Una novela) (1791) 
de Charlotte Smith; Vancenza: or, the Dangers of Credulity (Vancenza: 
o, los peligros de la credulidad) (1792) de Mary Robinson; Rosina, a 
Novel (Rosina, una novela) (1793) de Mary Pilkington; Montalbert, a 
Novel (Montalbert, una novela) (1795) de Charlotte Smith; Secresy: or, 
the Ruin of the Rock (Sigilo: o, la ruina de la roca) (1795) de Eliza 
Fenwick; Marchment, a Novel (Marchment, una novella) (1796) de 
Charlotte Smith; Grasville Abbey: a Romance (La abadía de Grasville: 
un romance) (1797) de John Moore; The Subterranean Cavern: or, the 
Memoirs of Antoinette de Monflorance (La caverna subterránea: o, las 
memorias de Antoinette de Monflorance) (1798) de Mary Pilkington; 
Nocturnal Visit: a Tale (Visita nocturna: un cuento) (1800) de Regina 
Maria Roche; Mystery: a novel (Misterio: una novela) (1800); The Lady 
of the Cave: or, the Mysteries of the Fourteenth Century, an Historical 
Romance (La señora de la cueva: o, los misterios del siglo XIV, un 
romance histórico) (1802) de H. H. Hasworth; Rosa: or, the Child of The 
Abbey (Rosa: o, la chica de la abadía) (1804) de Sophia Woodfall; The 
Castles of Roviego: or, Retribution (Los castillos de Roviego: o, la 
retribución) (1805) de Mary Picard; The Impenetrable Secret, Find it 
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out! (El secreto impenetrable, descúbrelo) (1805) de Francis Lathom; 
Montbrasil Abbey: or, Maternal Trials (La abadía de Montbrasil: o, 
ensayos maternales) (1806) de Louisa Sydney Stanhope; The Forest of 
St. Bernardo (El bosque de St. Bernardo) (1806) de Ann Mary Hamilton; 
Santo Sebastiano: or, the Young Protector (Santo Sebastiano: o, el joven 
protector) (1806) de Catherine Cuthberston; The Libertine: a novel (El 
libertino) (1807) de Charlotte Dacre; The Mysteries of the Forest (Los 
misterios del bosque) (1810) de Mary Houghton; Montalva: or, the 
Annals of Guilt (1811) (Montalva: o, los anales de la culpa) de Ann Mary 
Hamilton; The Castle of Tarifa: or, the Self Banished Man (El Castillo de 
Tarifa: o, el hombre autodesterrado) (1812) de Amelia Beauclerc; The 
Marchiones!! Or, “The Matured Enchantress” (¡¡Los Marchiones!! O, 
“La encantadora madura”) (1813) de Mrs. Ross; The Monastery of St. 
Columb: or the Atonement (El monasterio de St. Columb: o la expiación) 
(1813) de Regina Maria Roche; Madelina: A tale founded of facts 
(Madelina: un cuento fundado en hechos) (1814) de Louisa Sydney 
Stanhope; Theresa: or, the wizard’s Fate (Theresa: o, el destino del 
mago) (1815) de autor anónimo; The Abess of Valtiera: or the Sorrows 
of a Falsehood (La abadía de Valtiera: o los dolores de una mentira) 
(1816) de Agnes Lancaster; The Nun of Santa Maria di Tindaro (La 
monja de Santa María de Tindaro) (1818) de Louisa Sydney Stanhope; 
August and Adelina: or, the Monk of St. Barnadine (August y Adelina: o, 
el monje de St. Barnadine) (1819) de Miss C. D. Haynes; Ringrove: or, 
old fashioned notions (Ringrove: o, viejas nociones de moda) (1827) de 
Jane West; The Nun of Arrouca: a Tale (La monja de Arrouca: un cuento) 
(1822) de John Russell; The tradition of the Castle: or, scenes in the 
Emerald Isle (La tradición del Castillo: o, escenas en la isla Esmeralda) 
(1824) de autor anónimo e Italian Vengeance and English Forebearance 
(Venganza italiana e indulgencia inglesa) (1828) de Selina Davenport. 
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95 Cfr. Fernando Barreiro García. Sentimentalismo, estoicismo y 
libertinaje en la obra de Henry Mackenzie. Tesis doctoral. Facultad de 
Filología. Departamento de Filologías Extranjeras. UNED, 2010. En 
línea: http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filologia-Fbarreiro  
96 Esta novela sentimental más lacrimosa no debe confundirse con la 
comedia lacrimosa o lacrimógena, “comedie larmoyante” de origen 
francés. Esta comedia de fondo sentimental, con protagonistas 
burgueses y mucho patetismo en las relaciones amorosas tiene su 
origen en Francia, con Pierre Claude Nivelle de la Chausseé con su obra 
La Préjugé a la mode estrenada en 1735 que es considera la pieza 
teatral fundadora de este subgénero dramático en Francia. En ella 
reivindica la sensibilidad y a menudo se efectúa un homenaje a 

http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filologia-Fbarreiro
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Richardson y luego irá derivando hacia el melodrama. Cfr. Fernando 
Doménech (ed.). La comedia lacrimosa española. Madrid: Editorial 
Fundamentos, 2006. 
97 Cfr. R. F. Brissenden. Virtue and distress: studies in the novel of 
sentiment from Richardson to Sade. Barnes and Noble, 1974. Citado 
por: Barreiro García, 2010: 91-92. 
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98 Para seguir profundizando sobre la evolución del término 
sentimental puede verse la entrada para la palabra “sensibility” 
(sensibilidad) en: Raymond Williams. Palabras clave. Un vocabulario de 
la cultura y la sociedad. Edición revisada y ampliada. [1975, 1983] 
Buenos Aires: Edición Nueva Visión, 2008: 292-295. En cuanto a la 
evolución del sentimentalismo, resulta interesante el planteo filosófico 
de Julio Seoane Pinilla (2004) de que en el origen de la modernidad, 
sentimientos y razón no eran incompatibles. El filósofo español sitúa en 
los inicios de nuestras imágenes y conceptos democráticos, el deseo de 
educar los sentimientos junto con el convencimiento de que la razón 
ha de ser sensible. En este sentido, Seoane Pinilla (2004) defiende la 
imbricación entre sentimiento, identidad y ciudadanía democrática a 
través del estudio de la novelística sentimental decimonónica. El 
filósofo llega a la conclusión de que existe una solución para todos los 
conflictos socioculturales presentes si se defiende la ciudadanía 
democrática con su origen sentimental y si se asume que no hay 
ciudadanía que no genere una afección sentimental. Cfr. Julio Seoane 
Pinilla. Del sentido moral a la moral sentimental: el origen sentimental 
de la identidad y ciudadanía democrática. Madrid: Siglo XXI, 2004. 
99 “el sentimentalismo estuvo siempre a la defensiva” (129). 
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100 “el ataque a la sensibilidad” (129). 
101 Otro ataque al sentimentalismo además del contemporáneo se 
produce más tarde en el siglo XX en lo que Michael Bell ha dado en 
llamar “el ataque del modernismo a los sentimientos” de parte de 
James Joyce y Berthol Bretch con las teorías de la impersonalidad y la 
alienación. Cfr. Michael Bell. Sentimentism, Ethics, and the Culture of 
Feeling. New York: Palgrave Macmillam, 2000. 
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102 Es notable que a dos años de publicada la novela de Richardson ya 
aparecieran tres textos parodiándola. La respuesta negativa fue 
inmediata. 
103 Cfr. George Elliot. Las novelas tontas de ciertas damas novelistas. 
Traducción de Gabriela Bustelo. Madrid: Impedimenta, 2012. 
104 Para profundizar sobre Austen véase: Claudia L. Johnson. Jane 
Austen: women, politics and novel. [1988] Chicago: The University of 
Chicago Press, 1990; Claudia L. Johson. Equivocal Beings. Politics, 
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Gender, and Sentimentality in the 1790s. Wollstonecraft, Radcliffe, 
Burney, Austen. Chicago: The University of Chicago Press, 1995; 
Margaret Kirkham. Jane Austen, feminism and fiction. London: The 
Athlone Press, 1997 y B. C. Southam (ed.). The Critical Heritage. Jane 
Austen. Volume 2. 1870-1940. [1987] New York: Routledge, 2002.  
105 Cfr. Graciela Castellanos Llanos. La mujer que escribe y el perro que 
baila. Ensayos sobre género y literatura. Santiago de Cali: Manzana de 
la Discordia Editores y Centro de Estudios de Género, Literatura y 
Discurso, Universidad del Valle, 2004.  
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106 Para seguir profundizando sobre la novelística sentimental británica 
del siglo XVIII véase: J. M. Tompkins. The Popular Novel in England 
1770-1800. London: Cox & Wyman Ltd., Fakenha, Norkolfk, 1969; Adela 
Pinch. Stranges fits of Passion. Epistemologies of emotion, Hume to 
Austen. Stanford: Standford University Press, 1996; Jerome McGann. 
The Poetics of Sensibility. A Revolution in Literary Style. New York: 
Oxford University Press, 1996; Paul Goring. The Rhetoric of Sensibility 
in Eighteenth-Century Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 
2005; Ann Wierda Rowland. “Sentimental fiction”. In: Richard Maxwell 
and Katie Trumper (eds.). The Cambridge Companion to Fiction in the 
Romantic Period. Cambridge: Cambridge University Press, 2008: 191-
206 y Juliet Shields. Sentimental Literature and Anglo-Scottish Identity, 
1745-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
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107 Laura Runge revisa 325 reseñas críticas de novelas de más de veinte 
novelistas desde 1749 a 1800. Para esto ha examinado varios 
repertorios de reseñas (Monthly Review, Critical Review, English 
Review, Analytical Review, British Critic, Anti-Jacobin Review), revistas 
de naturaleza general que proveen reseñas (Gentleman’s, London, 
Town and Country, European magazin) y varias especializadas o 
periódicos efímeros (New General Magazine, Monthly Mirror, Monthly 
Visitor, New Review, New Annual Register). En total, las reseñas 
provienen de un total de veinte periódicos. Cfr. Laura Runge. 
“Momentary fame: Female Novelists in Eighteenth-Century Book 
Reviews”. In: Paula Backscheider and Catherine Ingrassia (eds.). A 
Companion to the Eighteenth-Century English Novel and Culture. 
Oxford: Blackwell, 2005: 276-298. 
108 Cfr. Helena Establier Pérez. “La traducción de las escritoras inglesas 
y la novela española del primer tercio del siglo XIX: lo histórico, lo 
sentimental y lo gótico”, Revista de Literatura, enero-junio 2010, vol. 
LXXII, n. 143: 95-118. 
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109 Véase: Establier Pérez (2010). 
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110 Cfr. Leslie A. Fieldler. Love and Death in the American Novel. [1960] 
New York: Dalkey Archive Press, 2003. 
111 “Conexiones peculiares e íntimas” (23). 
112 La denominación de “doméstica” también la comparte con la 
británica. 
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113 Para profundizar sobre la teoría literaria de Melville véase: Robert 
Steven Levine (ed.) The Cambridge Companion to Herman Melville. 
[1998] Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
114 Para Thoreau véase el libro de Harold Bloom. Henry David Thoreau. 
New York: Chelsea House Publishers, 2003. 
115 En el caso de Twain puede verse también otro libro de Harold 
Bloom. Mark Twain. New York: Chelsea House Publishers, 2006. 
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116 A menudo se incluye en los cánones sentimentales norteamericanos 
la novela de Harrier Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin (Cabaña del Tío 
Tom) por su reafirmación de la influencia femenina en la vida 
sociocultural norteamericana y servir de antecedentes de los futuros 
movimientos feministas. En ese sentido, se considera que el elemento 
amoroso se encuentra enmarcado en todo el tópico antiesclavista. 
Pero otro sector de la crítica literaria rechaza la inclusión de este texto 
en los cánones sentimentales norteamericanos decimonónicos al 
oponer la cuota de “domesticidad” con la de “esclavitud” de dicha 
obra. Para profundizar sobre la indagación sobre el carácter 
sentimental de este texto véase: Rachel Bowlby. “Breakfast in America: 
Uncle Tom’s Cultural Histories”. In: Homi K. Bhabha (ed.) Nation and 
narration, London: Routledge: 1990; Myra Jehlen. “The Family Militant: 
Domestic versus Slavery in Uncle Tom’s Cabin”. In: Arthur F. Marotti, 
Renata R. Mautner Wasserman, Jo Dulan and Suchitra Mathur (eds.). 
Reading with a Difference: Gender, Race and Cultural Identity. [1986] 
Detroit Michigan: Wayn State University Press, 1993: 227-244 y Gregg 
David Crane. “Sentiment and reform: Uncle Tom’s Cabin”. In: Chapter 
2. The Sentimental Novel”. The Cambridge Introduction to the 
Nineteenth-Century American Novel. New York: Cambridge University 
Press, 2007: 125-135. Una de las autoras que critica duramente el 
carácter sentimental de esta obra es Ann Douglas. Cfr. Douglas, Ann. 
The Feminization of America Culture. [1977]. New York: Noonday, 1998.  
117 Esta novela se publicó en forma anónima en 1797 y recién con el 
nombre de la autora en 1856. 
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118 Cfr. Elizabeth Ammons. “Stowe's Dream of the Mother-Savior: Uncle 
Tom's Cabin and American Women Writers Before the 1920s”. In: Eric 
J. Sundquist (ed.). New Essays on Uncle Tom's Cabin. Cambrindge: 
Cambridge University Press, 1986. 
119 Cfr. Donna M. Campbell. “Domestic or Sentimental Fiction, 1820-
1865. Domestic Fiction Bibliography”. Dept. of English, Washington 
State University. Last Modified 02/09/2017 16:33:36 En línea: 
https://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/domestic.htm Consultado: 
16/8/2019. 

https://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/domestic.htm
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120 Frances B. Cogan examina varios aspectos de la educación femenina 
en el siglo XIX norteamericano: salud, la aptitud física, la preparación 
para el matrimonio, el cortejo, el empleo, el ideal de mujer, entre otros. 
Cfr. Frances B. Cogan. The Ideal of Rel Womanhood in Mid-Nineteenth 
Century America. Georgia: University of Georgia Press, 1989. 
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121 “lenguaje de lágrimas”.  
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122 La preponderancia de autoras sentimentales pude tener su 
explicación si se tiene en cuenta lo que Douglas ([1977] 1998) ha dado 
en llamar “the feminization of American Culture” (la feminización de la 
cultura norteamericana) que, según la crítica norteamericana, fijaría el 



PRIMERA PARTE: LOS SENTIMIENTOS  Y SU DIVERSIDAD GENOLÓGICA 

93 

Nota al cuadro (de página siguiente): Hemos incluido algunos autores 
varones sentimentales porque tanto Hart (2004), Baym ([1978] 1993) y 
Campbell (2010) no consideran a ningún escritor hombre. Esta poca 
presencia de autores sentimentales y la gran nómina de escritoras a 
fines del XVIII y en casi todo el XIX puede tener como consecuencia el 
vuelco que tuvieron varios escritores norteamericanos a incluir en sus 
protagonistas a mujeres. Ya había casos en el realismo europeo como 
Flaubert y el realismo ruso como Tolstoi, pero como bien ha estudiado 
Ducoo Van Oostrum (1995) a fines del XIX y principios del XX, las pro-
tagonistas femeninas de repente proliferan en las novelas escritas por 
hombres en Norteamérica. Como son los casos de: Henry Adams, Henry 
James, Stephen Crane, Theodore Dreiser, entre otros. Van Oostrum 
(1995) intenta explicar esta “moda literaria” desde una óptica sociohis-
tórica creyendo que la literatura refleja un estado epocal en donde se 
vislumbraba ciertos cambios trascendentales en la mujer norteameri-
cana. Por eso da como ejemplos de visiones novedosas de la mujer, el 
estudio del Dr. Edward Clarke: Sex in Education (1873) que define el rol 
de la mujer en Estados Unidos en base a la biología y el libro de Henry 
Adams, The Education (1918) en el que se analiza la fijación de los au-
tores hombres en lo que el autor ha dado en llamar la “new woman” 
(la nueva mujer”). Cfr. Duco Van Oostrum. Male Authors, Female Sub-
jects: The Woman Within/beyond the Borders of Henry Adams, Henry 
James and others. Amsterdam: Editions Rodopi, 1995.  

comienzo de la sociedad artificial y consumista del período moderno 
que vendría a representar la ruina de la auténtica, creativa y crítica 
primera cultura estadounidense.  
123 Para la elaboración de este canon que tiene como características el 
ser provisorio, introductorio al tema y aproximado se tuvo en cuenta 
los aportes de Hart (2004), Baym ([1978] 1993) y Campbell (2010). 
Campbell (2010) amplía la nómina de autoras de Baym ([1978] 1993). 
Cfr. Nina Baym. Woman’s Fiction. A Guide to Novels by and about 
Women in America 1820-70. Urbana: University Illinois Press, 1993. La 
mayoría de los textos pertenecen al siglo XIX salvo algunas excepciones 
de fines del XVIII.  
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Autores Novelas124  

Susanna Rowson Charlotte Temple (1791-1794)125 

Hannah Webster Foster The Coquette or, The History of Eliza 
Wharton (La Coqueta o, la historia de 
Eliza Wharton) (1797)126 

Catharine Maria 
Sedgwick 

A New-England Tale (Un cuento de 
Nueva Inglaterra) (1822) 

Maria Jane McIntosh  Woman an Enigma (Mujer, un 
enigma) (1843)127 

Timothy Shay Arthur The Martyr Wife: a Domestic 
Romance (El martirio de una esposa: 
una novela doméstica) (1844) 

124 Se ha considerado una novela por autor, la más representativa. Para 
ver más de cada una de las autoras véase Campbell, 2010.  
125 La primera edición de esta novela aparece en Inglaterra en 1791 
bajo el nombre de Charlotte Temple, A Tale of Truth. Luego aparece la 
edición norteamericana que se convierte en bestseller (un millón de 
ejemplares): Susanna Rowson. Charlotte Temple. [1794]. Ed. Cathy N. 
Davidson. New York: Oxford UP, 1986. Esta es una de las primeras 
novelas sentimentales americanas y una de las pocas de fines del siglo 
XVIII. La traducción al español se realiza pasado 200 años de su 
publicación en inglés. Susanna Rowson. Charlotte Temple. Traducción 
de Juan Antonio Garrido Ardila. Prólogo de Elena Medel. Madrid: 
Ediciones de la Ballena, 2011. En cuanto a los “betsellers”, es 
interesante lo aportado por Resa L. Dudovitz (1990) en relación con la 
definición de “betseller”, los orígenes del sistema de “betseller”, la lista 
de “betsellers”, el “betseller” como un género y el número de lectores 
para considerar un “betseller”. Véase: Resa L. Dudovitz. The Myth of 
Superwoman. Woman’s bestsellers in France and the United States. 
London, New York: Routledge, 1990: 19-50.  
126 Esta novela se publicó en forma anónima en 1797 y recién con el 
nombre de la autora en 1856. 
127 Publicada en forma anónima. 
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Susan Bogert Warner 
(pseudónimo: Elizabeth 
Wetherell) 

The Wide, Wide World (El salvaje, 
salvaje mundo) (1850)128 

Caroline Lee (Whiting) 
Hentz (1800-1856) 

Linda or, The Young Pilot of the Belle 
Creole (Linda o el joven piloto de la 
Bella Creole) (1850)129 

Harriet Beecher Uncle Tom’s Cabin (La cabaña del Tío 
Tom) (1852)130 

Caroline Chesebro Isa, a Pilgrimage (Isa, una 
peregrinación) (1852) 

Maria Susanna 
Cummins 

The Lamplighter (El encendedor de la 
lámpara) (1854) 

Mary Virginia Hawes 
Terhune (pseudónimo: 
Marian Harland) 

Alone (Sola) (1854) 

Mary Jane Holmes Tempest and Sunshine (Tempestad y 
sol) (1854) 

Caroline Hentz The Planter’s Northern Bride (La novia 
del hacendado del norte) (1854) 

Ann Sophia 
Winterbotham 
Stephens  

The Old Homestead (La vieja granja) 
(1855) 

Fanny Fern (nacida 
como Sara Willis) 

Ruth Hall (1855) 

128 Cfr. Susan Warner. The Wide, Wide World. [1850] NewYork: The 
Feminist Press, 1987. Warner la publicó bajo el pseudónimo de 
Elizabeth Wetherell.  
129 Esta novela tuvo su secuela con Robert Graham en 1855. 
130 Cfr. Harriet Beecher Stowe. Uncle Tom's Cabin. [1852]. Ed. Elizabeth 
Ammons. New York: W. W. Norton & Company, 1994. Hay varias 
traducciones, mencionamos algunas: Peuser, 1947; Ramón Sopena, 
1957; Selector, 2002 y Panamericana Editorial, 2008.  
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Frank J. Webb The Garies and Their Friends (Los 
Garies y sus amigos) (1857)131 

Harriet E. Wilson Our Nig: Sketches from the Life of a 
Free Black (Our Nig: bocetos de la 
vida de un negro libre) (1859)132 

E. D. E. N. Southworth The Hidden Hand (La mano oculta) 
(1859; 1889)133 

Augusta J. Evans St. Elmo (1866)134 

Henry Adams Esther, a novel (1884) 

131 Como La cabaña del Tío Tom, esta novela es un texto antiesclavista 
con gran presencia de sentimentalismo. 
132 Cfr. Harriet E. Wilson. Our Nig. [1859] New York: Random House, 
1983. Esta narración autobiográfica de esclavos es considerada como 
la primera novela publicada por una afroamericana en América del 
Norte. La obra fue descubierta por Henry Louis Gates, Jr. en 1982. 
133 Fue publicada en series de folletines en el New York Ledger. 
134 Cfr. Augusta J. Evans. St. Elmo [1866]. New York: Grosset & Dunlap, 
1896.  
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135 Para seguir profundizando sobre la novelística sentimental 
norteamericana véase: Shirley Samuels (ed.). The Culture of Sentiment. 
Race, Gender, and Sentimentaly in 19th Century America. New York: 
Oxford University Press, 1992; Marianne Noble. “An Ecstasy of 
Apprehension. The Gothic Pleasures of Sentimental Fiction”. In: Robert 
K. Martin and Eric Savoy (eds.). American Gothic. New Interventions in 
a National Narrative. Iowa: University of Iowa Press, 1998: 163-182.  
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136 Cfr. Hebe Beatriz Molina. “Las novelas sentimentales”. En: Como 
crecen los hongos. La novela argentina entre 1838 y 1872. Buenos 
Aires: Teseo, 2011: 375-386. 
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137 Beatriz Sarlo ([2002] 2012) de alguna forma coincide con la idea de 
la existencia de un “metagénero sentimental”, pero con un origen a 
mediados del Siglo XVIII —no reconoce conexión alguna entre la novela 
sentimental moderna y la ficción sentimental medieval—. Para la 
autora este es un género moderno, fundador y de una vitalidad enorme 
que “fue convirtiéndose en un género cristalizado” (Sarlo, [2002] 2012: 
75-76). Es más, para Sarlo ([2002] 2012) el mayor auge de la novela 
sentimental lo encontramos en el epifenómeno europeo dieciochesco. 
Esta crítica literaria argentina, en su último libro sobre la novelística 
sentimental, Signos de la pasión. Claves de la novela sentimental del 
Siglo de las Luces a nuestros días ([2002] 2012), casi no se ocupa de la 
variante latinoamericana de esta corriente [salvo muy someramente al 
abordar el melodrama y la novela por entregas en Argentina, Uruguay 
y Chile, que ya lo había comenzado a estudiar en parte con las novelitas 
sentimentales folletinescas argentinas (Sarlo, [1985] 2004)]. Y en el 
caso de la literatura sentimental contemporánea, la autora considera 
que no es tan emocionante y atractiva como antaño y que el 
sentimentalismo actual se ve más bien reflejado en los medios 
audiovisuales, la televisión y el periodismo que en la propia literatura. 
Cuestión que contrasta con el apogeo de la nueva novela sentimental 
latinoamericana del que hablamos en el presente estudio. Cfr. Beatriz 
Sarlo. Signos de pasión. Claves de la novela sentimental del Siglo de las 
Luces a nuestros días. [2002] Buenos Aires: Biblos, 2012. 
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138 Cfr. Eterio Pajares Infante. “Influencia de la narrativa lacrimosa de 
europea en las novelas cortas de Olavide”, Archivum: Revista de la 
Facultad de Filología, tomos 39-40, 1989-1990: 385-394. 
139 Cfr. Yvonne Fuentes Rotger. “El triángulo sentimental en el Drama 
del dieciocho (Inglaterra, Francia, España)”. Kassel: Kurt und Roswitha 
Reichenberger, 1999. 
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140 Cfr. Enrique Anderson Imbert. Estudios sobre escritores de América. 
Buenos Aires: Editorial Raigal, 1954. 
141 Cfr. Marguerite C. Suárez-Murias. La novela romántica en 
Hispanoamérica. Salamanca, New York, Hispanic Institute in The United 
States, 1963. 
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142 Cfr. Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez. Historia comparada 
de las literaturas americanas. Tomo II. Del naturalismo neoclásico al 
naturalismo romántico. Buenos Aires, Losada, 1965. 
143 Cfr. André Jansen. La novela hispanoamericana actual y sus 
antecedentes. Barcelona, Labor, 1973. 
144 Cfr. Cedomil Goic. Historia y crítica de la literatura 
hispanoamericana. Barcelona: Grijalbo/Crítica, 1988. 
145 Cfr. Ana Chouiciño Fernández. “Apuntes a una revisión de la 
narrativa sentimental hispanoamericana: Carmen de Pedro Castera”. 
Anales de Literatura Hispanoamericana, 199, 28: 547-562. 
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146 Cfr. Miguel A. García Peinado. “1.2.3. El héroe romántico”. Hacia una 
teoría general de la novela. Madrid: Arco/Libros, 1998: 122- 127. 
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147 Puede rescatarse como un antecedente, en la temática del héroe en 
la literatura de nuestro continente, el trabajo de Luis B. Eyzaguirre, El 
Héroe en la novela hispanoamericana del siglo XX (1973). En este 
trabajo el crítico chileno, se preocupa, siguiendo un método 
generacional, por la preocupación creativa de los autores de la nueva 
novela en construir ciertos arquetipos heroicos en situaciones 
extremas, individuos que tenían que “echar mano a fuerzas que 
parecían inexistentes” para hallar las “defensas contra el desafío 
máximo” (Eyzaguirre, 1973, 17). Pero este trabajo no nos proporciona 
una base epistémica para indagar el tópico del héroe sentimental. 
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148 Por mencionar algunas, se pueden nombrar: Soledad (1847) y 
Memorias de un botón de rosa (1847, reeditada en 1907) de Bartolomé 
Mitre; Esther de Miguel Cané (1851); Martín Rivas (1862) de Alberto 
Blest Gana; Julia (1861) de Luis Benjamín Cisneros; La peregrinación de 
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Bayoán (1861) de José María de Hostos; María (1867) de Jorge Isaacs; 
Clemencia (1869) de Ignacio Manuel Altamirano y Cumandá (1879) de 
Juan León Mera. 
149 En el caso de las europeas por citar algunas: Pamela o la virtud 
premiada (1740) de Samuel Richardson, La nueva Heloísa (1761) de 
Rousseau, Los sufrimientos del joven Werther (1774) de Goethe, Pablo 
y Virginia (1787) de Saint-Pierre, Atala (1801) de Chateaubriand y 
Graziella (1852) de Lamartine. 
150 Ejemplos de este fenómeno en nuestra literatura se pueden hallar 
en: María, en el que Efraín lee Atala mientras María y la hermana de 
Efraín escuchan atentamente: 

Una tarde, tarde como las de mi país, engalanada con nubes 
de color de violeta y lampos de oro pálido, bella como María, 
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bella y transitoria con fue ésta para mí, ella, mi hermana y yo, 
sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde 
veíamos a la derecha en la honda vega rodar las corrientes 
bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle 
majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala, y las dos, 
admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis 
labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para 
‘hacer llorar al mundo’. (59-60) (el resaltado nos pertenece). 

Y en Soledad, en donde Eduardo sorprende a Soledad leyendo La nueva 
Heloísa (Capítulo quinto) y de allí se elogio ese libro:  

—Qué libro leía U., señorita? dijo tomando el libro y hojeándolo. 

—Julia ó la Nueva de (sic) Heloisa, contestó Soledad ruborizándose. 

—Es un hermoso libro que siempre se lee con placer. Cada vez que 
mis ojos se fijan sobre estas pájinas me parece que se exhala de 
ellas un perfume de amor y de castidad. Pobre Julia! ligada al 
destino de un hombre á quien no amaba, y amar a otro que no 
podía ser suyo. (131-132) (las cursivas son nuestras).  

Soledad de la novela homónima de Bartolomé Mitre, no solo se siente 
identificada con Julia de La nueva Heloísa y de esta forma se siente 
comprendida en sus sentimientos, sino también que necesita expresar 
su padecimiento amoroso por escrito a través de un “diario 
sentimental” (Capítulo octavo): “Soledad viviendo retirada y 
condenada á una vida de martirio había buscado algun entretenimiento 
que la distragese de las contrariedades de su existencia. Este 
entretenimiento lo habia encontrado en llevar un diario, del que hacia 
su amigo y confidente, comunicándole á él solo los sentimientos y los 
dolores que ocupaban su alma”. (144) (el resaltado nos pertenece). Cfr. 
Bartolomé Mitre. Soledad. Novela original. Sección de documentos. 
Serie 4º. Novela. Tomo I. nº 4. Buenos Aires, Imprenta de la 
Universidad, 1928 y Jorge Isaacs. María. Introducción, notas y 
propuestas de trabajo de Silvia Calero. Buenos Aires, Colihue, 1998. 



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

114 

151 Un ejemplo de deconstrucción y desmitificación de los textos 
sentimentales consagrados se puede observar en La traición de Rita 
Hayworth ([1968] 1997) en donde Mita menciona a dos ficciones 
sentimentales tradicionales para vincularlas con el efecto lacrimógeno 
que produce su lectura y que permite una “catarsis amorosa”—al leer 
siento empatía con el personaje y comparto los sentimientos de la 
angustia amorosa151—: “[…] el naufragio de Pablo y Virginia quiénes 
eran me preguntó el Toto, la tengo un poco olvidada ¿cómo era? de lo 
más triste, de la biblioteca de la Facultad, ¿y si la leyera y llorase? Berto 
se despertaría, no se despertaría con lágrimas solas, corren sin hacer 
ruido las lágrimas, las lágrimas en el cine, las lágrimas al leer María de 
Jorge Isaacs […] (145). Cfr. Manuel Puig. La traición de Rita Hayworth. 
Novela. [1968] Buenos Aires: Seix Barral, 1997. 
152 En cuanto a la desmitificación del amor romántico de las novelas 
sentimentales, esta se encuentra en La tía Julia y el escribidor ([1997] 
2006) en la reducción del “mal de amores” a un problema intestinal o 
de estreñimiento que efectúa Pedro Camacho ante el interrogante del 
narrador por una solución a su “despecho, frustración y pena” (242):  
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—Para todo eso no hay como la leche de magnesia —me repuso, 
dejándome sin ánimos de reírme—. Ya sé, le parecerá un 
materialismo exagerado. Pero, hágame caso, tengo experiencia de 
la vida. La mayor parte de las veces, las llamadas penas del corazón, 
etcétera, son malas digestiones, frejoles tercos que no se 
deshacen, pescado pasado de tiempo, estreñimiento. Un buen 
purgante fulmina la locura de amor (142).  

Esta minusvalía del amor romántico propia de las novelas 
sentimentales tradicionales se potencia al comparar este sentimiento 
con cuestiones escatológicas y se convierte en un claro ejemplo de lo 
carnavalesco en el sentido bajtiniano al hacer énfasis en las funciones 
del cuerpo, en este caso en la eliminación, con resultados humorísticos. 
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153 Cfr. Abel Gavira Segovia. “El ¿héroe? post-moderno”. En: Antonio 
César Morón Espinosa y José Manuel Ruíz Martínez (coordinadores). En 
teoría hablamos de literatura. Actas del III Congreso Internacional de 
Aleph. (Granada, 3-7 abril de 2006). Granada: Ediciones Dauro, 2007: 
659-665. 
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154 Así define Duby ([1990] 2000) a este modelo cortés: “(…) es una 
creación literaria, un objeto cultural cuya evolución se ha dado de 
manera autónoma, cuyas formas y los valores a él incorporados se 
enriquecieron y se diversificaron en el curso de las generaciones según 
su propio ritmo, de acuerdo con las fluctuaciones del gusto y gracias a 
la aportación de múltiples intercambios” (323). Cfr. Georges Duby. “El 
modelo cortés”. En: Georges Duby y Michelle Perrot (directores). 
Historia de las mujeres. 2. La Edad Media. [1990] Traducción de Marco 
Aurelio Galmarini y Cristina García Ohlrich. Madrid: Taurus Minor, 
2000: 319-339. Esta es una perspectiva histórica del amor cortés; pero 
también existen otras interesantes disquisiciones, como la que, desde 
un punto de vista psicoanalítico, se desprende de los aportes teóricos 
de Lacan en su presentación “El amor cortés en anamorfosis” ([1959-
1960], 1992) dentro de la “problemática de la sublimación” en el Libro 
VII de su Seminario. Aquí Lacan aborda el “artificio de la construcción 
cortés” estableciendo un panorama literario con distintos hitos 
imprescindibles para la comprensión del modelo cortés: De arte 
Amandi de André le Chapelain, La alegría del amor de Pierre Perdu, La 
antología del amor sublime de Benjamín Perret, entre otros. Cfr. 
Jacques Lacan. “El amor cortés en anamorfosis. 10 de febrero de 1960”. 
En: Los seminarios de Jacques Lacan. Seminario 7. La ética del 
psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1989.  
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155 Los postulados sobre el “amor romántico” pueden compararse con 
las disquisiciones teóricas del escritor decimonónico mexicano Emilio 
Rabasa (1888) sobre lo que él considera como “amor puro” en textos 
como Pablo y Virginia de Saint Pierre y María de Isaacs: 

El amor puro no ha de entenderse con tapujos ni mojigaterías; no es 
sinónimo de amor platónico, ni de ninguna otra majadería semejante; 
es simplemente el amor honrado en que intervienen juntamente alma 
y cuerpo, y que implica ‘en quien está sano, el instinto natural y 
hermoso de propagar la vida” (Varela). Sin embargo, va mucho de él al 
amor que se tiene a una madre, por ejemplo. Y tanto va, que no pueden 
juntarse, ni compararse, sin que resulte repugnante su unión (168).  

Cfr. Emilio Rabasa. “La cosa juzgada” (1888). Antología de Emilio 
Rabasa. Tomo I. Edición de Andrés Serra Rojas. México: Oasis, 1969: 
147-152. Reproducido en: Norma Klahn y Wilfrido H. Corral 
(compiladores). Los novelistas como críticos. Tomo I. México: Ediciones 
del Norte, Fondo de Cultura Económica, 1991: 166-171. Se cita de esta 
última edición. 
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156 A principios del siglo XX se puede observar una pervivencia del 
modelo romántico, en el caso concreto de las novelitas románticas 
aparecidas en la década del veinte en Argentina (Sarlo, [1985] 2004). 
157 Tiene sus orígenes en la tendencia, iniciada a finales del siglo XVIII, 
a limitar estrictamente el número familiar; pero se desarrolla 
posteriormente, como resultado de la difusión de la moderna 
contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas. La sexualidad 
plástica puede quedar moldeada como un rasgo de la personalidad y 
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se une intrínsecamente con la identidad. Al mismo tiempo —en 
principio— libera la sexualidad de la hegemonía fálica, del desmedido 
predomino de la experiencia sexual masculina (Giddens, [1992] 2004: 
12).  
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158 Para las citas se sigue esta edición: Mario Vargas Llosa. Los 
cuadernos de don Rigoberto. [1997] Buenos Aires: Suma de Letras 
Argentina, 2002. 
159 Para un panorama de la literatura erótica, un relato de su 
experiencia como lector de este subgénero y una reflexión sobre las 
conexiones entre placer estético y placer sexual cfr. Mario Vargas Llosa. 
“Sin erotismo no hay literatura”, Babelia, Suplemento Cultural, El País, 
Madrid, 4 de agosto de 2001: 1-4. También: para el Marqués de Sade: 
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Mario Vargas Llosa. “El locutor y el divino marqués” y “Un personaje 
para Sade: Gilles de Rais”. En: Contra viento y marea. Tomo III. 
Barcelona: Seix Barral, 1990: 14-18 y 33-36. Para el erotismo en Tirant 
lo Blanc: Mario Vargas Llosa. Carta de batalla de Tirant lo Blanc. 
Barcelona: Seix Barral, 1991.  
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160 Para un acercamiento de la temática sexual en Vargas Llosa —
aunque no incluya Los cuadernos de don Rigoberto— cfr. Olga Caro. 
“Conceptos vargianos y sexualidad”. En: Centre de Recherches Latino-
Americaines, Université de Poitiers. Coloquio Internacional. Escritura y 
sexualidad en la literatura hispanoamericana. Madrid: Fundamentos, 
1990: 167-180. 
161 Cfr.Manuel Puig. La traición de Rita Hayworth. Novela. [1968] 
Buenos Aires: Seix Barral, 1997. 
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162 Cfr. Georges Bataille. La felicidad, el erotismo y la literatura. Ensayos 
1944-1961. Editor Fabián Lebenglik. [1988] Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo editora, 2004. 
163 Cfr. Aldo Pellegrini. “Introducción: lo erótico como sagrado”. En: D. 
H. Lawrence y H. Miller. Pornografía y obscenidad. Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión, 1967: 7-36. 
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164 Cfr. D. H. Lawrence. “Pornografía y obscenidad”. En: D. H. Lawrence 
y H. Miller. Pornografía y obscenidad. Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 1967: 37-71. 
165 Cfr. Henry Miller. “La obscenidad y la ley de reflexión”. En: D. H. 
Lawrence y H. Miller. Pornografía y obscenidad. Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión, 1967: 75-96. 
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166 Cfr. Carmen Echazarreta Soler y Celia Romea Castro. Literatura 
universal a través del cine. Colección manuales. Bachillerato. 
Barcelona: Editorial Horsori, 2007. 
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167 Cfr. Andrés Amorós. Sociología de una novela rosa. Madrid: Taurus, 
1968.  
168 Cfr. Fernando Curiel.  
169 Carpentier ante el éxito de novelas rosa francesas como las de 
Jeanne-Marie Petitjean de La Rosière (más conocida por su seudónimo 
Delly) y Max du Veuzit se le ocurren varios interrogantes: “¿Hasta qué 
punto agradece el hombre que le muestren su figura, de cuerpo entero, 
desollada, privada de sus recursos de hipocresía y mentira, con todos 
sus secretos y sus infiernos interiores puestos al descubierto? ¿Hasta 
qué punto no prefiere figurarse que es el ‘junco pensante’ de Pascal, a 
saberse el cómplice de sus propias canalladas?” Cfr. Alejo Carpentier. 
“Misterios de la novela rosa” (1951). En: Los pasos recobrados: Ensayos 
de teoría y crítica literaria. Ayacucho: 244-245. El texto apareció por 
primera vez en El Nacional, Caracas, 2 de octubre de 1951. La frase de 
Pascal “junco pensante” se refiere a la concepción pascalina del 
individuo, así lo explica Pascal: “El hombre no es más que un junco, lo 
más débil e indefenso de la naturaleza, pero un junco que piensa” (19). 
Cfr. Francisco Diez del Corral. Blaise Pascal. La certeza y la duda. 
Madrid: Visión Net, 2006: 19-22.  
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170 Cabrera Infante (1975) hablando de las “novelitas” de Vanidades y 
las obras de Corín Tellado argumenta que “el dibujo forma un triángulo 
en que los catetos son amor posible, amor imposible y la hipotenusa es 
inamorposible. Abundan, por supuesto, las peripecias sentimentales, 
marcadas por encuentros amorosos que son jalones de una historia 
romántica” (40). Cfr. Guillermo Cabrera Infante. O. Barcelona: Seix 
Barral, 1975. 
171 Diosdado (1994) expresa lo siguiente sobre este subgénero: “la 
novela rosa no pretende tener un nivel, sino solamente contar unos 
amoríos que son siempre iguales: niña pobre que conoce a joven rico. 
Este tipo de novela creo que, además, se está viendo desplazada por la 
telenovela”. Cfr. Almudena Sudena. “Entrevista: ‘No me gusta la novela 
rosa’. Ana Diosdado, escritora”, El país, 31 de mayo de 1994, en línea: 
https://elpais.com/diario/1994/05/31/madrid/770383468_850215.ht
ml Consultado: 18/4/2019. 
172 En cuanto a la novela rosa en sí, resultaría interesante analizar 
diversos aspectos: 1) la conformación del canon de novelas rosas tanto 
en español como en inglés: la preponderancia de autoras (o tal vez 
llegar a suponer la totalidad de autoría femenina en este subgénero), 
el uso de heterónimos o seudónimos por parte de las escritoras; 2) la 
aparición de dos nuevas vertientes de este epifenómeno: una que 
podríamos dar en llamar “novela rosa juvenil” o “novela rosa teen” 
como la de Stephenie Meyer y su Twilight Saga (2004) que produce una 
fiebre juvenil ya sea por las novelas o las películas rodadas (una especie 
de “fenómeno Harry Potter” pero del ámbito vampiresco) y otro ya 

https://elpais.com/diario/1994/05/31/madrid/770383468_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/05/31/madrid/770383468_850215.html
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bautizado como Chik lit (literatura de moda o elegante o literatura 
chic): subgénero en auge sobre todo en el ámbito anglosajón dirigido a 
mujeres solteras entre veinte y treinta años cuyo paradigma sería Sex 
and the city de Candance Bushnell cuya configuración se llevó a cabo 
en las columnas del New York Observer; 3) la construcción del 
paratexto de la novela rosa: las ilustraciones o fotografías: la imagen 
masculina virilizada e idealizada (musculatura, ropa insinuante, etc.), 
las postales de parejas en situación idílica, los colores empleados; 4) la 
confusión genérica entre novela rosa y novela romántica; la vinculación 
entre la novela rosa, la novela pastorial, la novela erótica y la novela 
sentimental (puntos de contacto y de disimilad); 3) las lectoras de 
novelas rosas: los portales informáticos de novelas rosas 
confeccionados para la propaganda de los textos y para la creación de 
comunidades de lectoras: “El rincón de la novela romántica” en donde 
se pueden consultar: foros de opinión, booktrailers (trailers de libros 
como adelanto en youtube), la “cocina romántica” (sección titulada 
“Conquistado por el estómago”, en donde se encuentran recetas de 
cocina extraídas de las novelas para seducir a los hombres), 
“diccionario romántico” (glosario de creación comunitaria que sirve de 
guía a las lectoras para localizar con facilidad de términos que aparecen 
en estos libros como ropajes, utensilios, títulos y escala social de la 
nobleza inglesa, partes de un castillo, piezas de baile, juegos de cartas, 
instrumentos musicales, entre otros), “mapa de novelas románticas” 
(un mapa localizador de la topografía real en donde suceden las 
novelas al estilo de google earth), “La romántica en el cine” (la relación 
entre cine y las novelas rosas: las películas basadas en los textos), foros 
de opinión, blogs, incluso se han creados “redes sociales de amantes 
del subgénero”, entre otros medios de difusión lectora; 5) la cantidad 
de novelas románticas online; 6) las colecciones preparadas por 
editoriales: v.g. “Highlanders” para RBA y las series y sagas: v.g. “Los 
señores de Avalon” de Kinley MacGregor; el boom editorial, las novelas 
rosas como bestsellers y 7) las asociaciones de escritoras de novela 
rosa: v.g. “Romance writers of America” y “Asociación de escritoras 
románticas de España” (Adarde), entre otras. 



PRIMERA PARTE: LOS SENTIMIENTOS  Y SU DIVERSIDAD GENOLÓGICA 

133 

 

173 Cfr. Genara Pulido Tirado. “El canon literario en América Latina”, 
Signa, 18, 2009: 99-114.  
174 Para una revisión de la problemática del canon en la época colonial 
hispanoamericana véase: Jorge E. Narváez. “El estatuto de los textos 
coloniales y el canon literario algunos antecedentes en el sistema 
literario del Brasil-Colonia siglo XVI y XVII”, Revista chilena de literatura, 
n. 40, 1992: 17-34;  
175 Para seguir profundizando sobre el canon literario latinoamericano 
véase: Jo Anne Engelbert and Diane M. Bono. Hacia un nuevo canon 
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literario: actas del XII Congreso de Literatura Latinoamericana. 
Hanover, N.H.: Montclair State University, Ediciones del Norte, 1995; 
Ileana Rodríguez (coordinadora). Cánones literarios masculinos y 
relecturas transculturales. Rubí (Barcelona): Antrophos editorial, 2001 
y David Bathrick, Luis Beltrán Almería y José Antonio Escrig. Teorías de 
la historia literaria. Madrid: Arco/Libros, 2005, entre otros.  
176 Cfr. María José Sabo. “Crítica y revisión del canon de la literatura 
latinoamericana: apuntes para una discusión abierta”. En: Actas del II 
Congreso Internacional “Cuestiones críticas”. Rosario, 2009: 1-12, en 
línea: https://notasliteraturaiberoamericana.files.wordpress.com/201 
4/05/crc3adtica-y-revision-del-canon-en-la-literatura-latinoamericana 
-apuntes-de-una-discusic3b3n-abierta.pdf Consultado: 16/8/2019.  

https://notasliteraturaiberoamericana.files.wordpress.com/201%204/05/crc3adtica-y-revision-del-canon-en-la-literatura-latinoamericana%20-apuntes-de-una-discusic3b3n-abierta.pdf
https://notasliteraturaiberoamericana.files.wordpress.com/201%204/05/crc3adtica-y-revision-del-canon-en-la-literatura-latinoamericana%20-apuntes-de-una-discusic3b3n-abierta.pdf
https://notasliteraturaiberoamericana.files.wordpress.com/201%204/05/crc3adtica-y-revision-del-canon-en-la-literatura-latinoamericana%20-apuntes-de-una-discusic3b3n-abierta.pdf
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177 Zanetti (2000) considera que es una “ilusión” pretender fijar en el 
ámbito latinoamericano un canon literario en el sentido de “textos y/o 
autores dignos de ser preservados de diferentes modos por las 
instituciones a lo largo del tiempo” (228). Cfr. Susana Zanetti. “¿Un 
canon necesario? Acerca del canon literario latinoamericano”, Voz y 
escritura, 10: 227-240. Este texto corresponde a la conferencia dictada 
por la autora en el Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo 
Picón Febres” de la ULA en noviembre de 1999.  
178 Jurisich (2008) plantea la “paradójica indispensabilidad del canon li-
terario actual” bajo las leyes del mercado como agente regulador de la 
producción editorial a gran escala “el canon ya no es tal, debido a la 
proliferación inabarcable de textos e información, a la que práctica-
mente “cualquiera” puede llegar; pero, no obstante esta aparente li-
bertad, las herramientas interpretativas siguen en manos de los que 
sostienen el canon, por lo que la lectura se reduce, para la gran mayo-
ría, a una simple contemplación inofensiva de los textos”. Cfr. Marcelo 
Jurisich. “Lo que yace debajo: para qué sirve el canon literario”, Es-
péculo, revista de estudios literarios, 2008. En línea: www.biblio-
teca.org.ar/libros/151930.pdf Consulta: 16/8/2019.  

179 Castañeda (2009) propone “descanonizar”, “desjerarquizar” y 
“desmitificar” el canon literario latinoamericano: “el canon debe ser un 
canon del deseo como propone Borges, donde el proceso de 
canonización para un lector curioso nunca debe de terminar y debe 
rehacerse mil veces. Debe ser un canon como lo plantea Adriana López 
“del goce” y no del “poder”, jerárquico, autoritario, nacional, rígido y 
excluyente”. Cfr. María del Carmen Castañeda. “Una propuesta de 
descanonización de la literatura latinoamericana”, Espéculo, revista de 
estudios literarios, 2009. En línea: https://webs.ucm.es/info/especulo/ 
numero41/descanon.html Consultado: 16/8/2019. Adriana López 
reflexiona sobre el canon literario en: Adriana López Labourdette. Esa 
moneda que no es nunca la misma. El canon literario y Jorge Luis 
Borges. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2008.  
180 Keppel (2005) reflexiona sobre los intentos de autores latinos por 
llegar a ser incluidos en el canon literario norteamericano y se pregunta 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/151930.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/151930.pdf
https://webs.ucm.es/info/especulo/%20numero41/descanon.html
https://webs.ucm.es/info/especulo/%20numero41/descanon.html
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en relación con esto: “¿qué tanto de su cultura estarían dispuestos los 
latinos a perder o a suprimir para poder participar en la sociedad 
predominante?” (165). Cfr. Tim Keppel. “Apertura del canon literario 
estadounidense a los latinos”, Poligramas, 22, junio de 2005. En línea: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2893/1/Rev.
Poligramas%2CNo.22-2004-p.155-168.pdf Consultado: 16/8/2019.  
181 Alfonso de Toro (2006) examina las estrategias literarias borgeanas 
para “descentralizar” y subvertir” el canon occidental incluso 
planteando lecturas anticanónicas. Así, para Toro (2006), “Borges es en 
principio un escéptico de los cánones y de sus implícitas jerarquías, es 
un magnífico ecléctico. Su eclecticismo radica en el infinito deseo que 
le produce la lectura y su infinita variedad de formas y fórmulas que se 
reflejan tanto en sus elecciones y lecturas como en su escritura” (111). 
Cfr. Alfonso de Toro. “Jorge Luis Borges o la literatura del deseo: 
descentración-simulación del canon y estrategias postmodernas”, 
Taller de letras, n. 39, 2006: 101-126. En línea: 
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11559/000466662.
pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado: 16/8/2019. 
182 Víctor Barrera Enderle (2002) analiza el proceso porque el cual 
ciertas editoriales “controlan”, “dirigen” y “regulan” el canon literario 
latinoamericano, en especial, la editorial Alfaguara, de ahí el término 
que definiría este fenómeno “alfaguarización” que “ha creado un 
nuevo horizonte de expectativas, sobre todo a los lectores jóvenes, que 
han accedido (y asociado) a nuestro canon con esta nueva industria 
editorial; la relación es inevitable”. Cfr. Víctor Barrera Enderle. 
“Entradas y salidas del fenómeno literario actual o la ‘alfaguarización’ 
de la literatura latinoamericana”, Sincronía, n. 1, 2002. En línea: 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/alfaguar.htm Consultado: 16/8/2019.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2893/1/Rev.Poligramas%2CNo.22-2004-p.155-168.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2893/1/Rev.Poligramas%2CNo.22-2004-p.155-168.pdf
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11559/000466662.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11559/000466662.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sincronia.cucsh.udg.mx/alfaguar.htm
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183 Esta novela apareció en 1978. 
184 Temas amorosos o sentimentales. 
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185 Este texto se editó en 1981. 
186 Aparece en 1984. 
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187 Se refiere a Canción de Rachel de Miguel Barnet. 
188 Querido Diego de Elena Poniatowska. 
189 La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. 
190 La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de 
Octavia de Cádiz de Alfredo Bryce Echenique. 
191 El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. 
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192 Como agua para chocolate de Laura Esquivel. 
193 La importancia de llamarse Daniel Santos de Luis Rafael Sánchez. 
194 (…) Las cavilaciones erótico-político de Raquel, una bailarina de 
vodevil y cantante cubana de la década de 1920; las cartas sin 
respuesta de Quiela —una pintora rusa— en la que reprocha a Diego 
Rivera, por haberla abandonado; las desventuras de Marito, un joven 
escritor peruano enamorado de su tía; las andanzas apasionadas de 
Martín Romaña en París durante las revueltas estudiantiles de mayo de 
1968; el amor interminable de Florentino Ariza y Fermina Ariza bajo la 
bandera amarilla de una epidemia de cólera; las recetas de cocina 
convertidas en pociones de amor en las manos de la mexicana Tita de 
la Garza; la leyenda amorosa forjada por un puertorriqueño cantante 
de boleros, Daniel Santos, a lo largo y ancho de la América española. 
195 “El amor a los demás”. 
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196 Las dicotomías tanto filosóficas, religiosas hasta literarias 
contraponen un amor supuestamente “descendente, oblativo, 
benevolentiae, espiritual” con el amor “ascendente, concupiscentiae, 
carnal, que tiende al propio provecho (Benedicto XVI, 2006: 14). Así 
incluso a casa una de las distinciones se las ha vinculado con una u otra 
tradición filosófica-religiosa: “lo típicamente cristiano sería el amor 
descendente, oblativo, el agapé precisamente; la cultura no cristiana, 
por el contrario, sobre toda la griega, se caracterizaría por el amor 
ascendente, vehemente y posesivo, es decir, el eros (Benedicto XVI, 
2006: 14). 
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197 En la taxonomía estoica tanto de Diógenes Laercio como del Pseudo-
Andrónico Eros se incluye entre los deseos o tensiones irracionales 
hacia el placer y se la define como deseo de belleza corporal. Cfr. Mario 
Vegetti. “Pasiones antiguas: el yo colérico”. En: Silvia Vegetti Finzi 
(compiladora). Historia de las pasiones. [1995] Buenos Aires: Losada, 
1998: 61-76. 
198 Cfr. Papa Benedicto XVI. Deus caritas est. Buenos Aires: San Benito, 
2006.  
199 Cfr. Platón. Ética a Nicómaco, VIII, 9, 1159 a, 27-33. 
200 Cfr. Platón. Ética a Nicómaco, VIII, 14, 1162 a, 15-33. 
201 Cfr. Platón. Ética a Nicómaco, VIII, 14, 1161 b, 16-1162 a 15. 
202 Cfr. Platón. Ética a Nicómaco, VIII, 5, 1157 a, 6-15 y IX, 1, 1164 a 2-
13. 
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203 Cfr. Platón. Ética a Nicómaco, VIII, 4, 1156 b 6-35. Para continuar con 
el análisis de la concepción platónica del amor véase también El 
Banquete. La importancia del pensamiento del filósofo griego para 
todo el pensamiento occidental lo explicita de esta forma Kreimer 
([2004] 2005):  

Durante siglos la concepción platónica sobre el amor será la que más 
influencia ejercerá en el Occidente cristiano, que acentúa la 
descalificación platónica del cuerpo a favor del alma (dualismo) y 
adopta la perspectiva platónica del deseo entendido como ausencia. 
Estas dos concepciones, sumadas a la que está presente en el mito del 
andrógino tal como aparece en El Banquete —y que hoy conocemos 
como la de la “media naranja”—, ejercen aún una enorme influencia 
en el mundo contemporáneo (Kreimer, [2004] 2005: 82). 
204 Cfr. André Comte-Sponville. Pequeño tratado de las grandes 
virtudes. [1995] Buenos Aires: Paidós, 2008. 
205 “en el respecto por lo otro”. 
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206 El catálogo de novelas sentimentales, dentro de la Península Ibérica, 
elaborado por Keith Whinnom en 1983 incluye veintiún textos cuyos 
autores en su mayoría son hombres con nombre y apellido visibles; 
pero también incorpora cinco anónimos que por la preponderancia 
masculina en la literatura medieval, es dable pensar que sean también 
hombres: 1. Siervo libre de amor, de Juan Rodríguez del Padrón; 2. 
Tratado e despido a una dama de religión, de Fernando de la Torre; 3. 
Sátira de infelices e felice vida, de don Pedro de Portugal; 4. Triste 
deleytaçión, anónimo (aunque de autor catalán); 4. Arnalte y Lucenda, 
de Diego de San Pedro; 6. Cárcel de amor, de Diego de San Pedro; 7. 
Triunfo de amor, de Juan de Flores; 8. Grisel y Mirabella, de Juan de 
Flores; 9. Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores; 10. Repetición de 
amores, de Luis de Lucena; 11. Cárcel de amor, de Nicolás Núñez; 12. 
Trata de amores, anónimo; 13. La coronación de la señora Gracisla, 
anónimo; 14. Qüestión de amor, anónimo; 15. Penitencia de amor, de 
Pedro Manuel Jiménez de Urrea; 16. Quexa ante el dios de amor, del 
Comendador Escrivá; 17. Cartas y coplas para requerir nuevos amores, 
anónimo; 18. Veneris tribunal, de Ludovico Scrivá; 19. Tratado llamado 
notable de amor, de Juan de Cardona; 20. Proceso de cartas de amores, 
de Juan de Segura y 21. Quexa y aviso contra amor, de Juan de Segura. 
Si bien este catálogo ha sido revisado, modificado e incluso aumentado 
por la crítica de la novela sentimental (Cortijo Ocaña, 2001), nos sirve 
para tener una idea de la autoría masculina de la ficción sentimental 
medieval europea. Cfr. Keith Whinnom. The Spanish Sentimental 
Romance 1440-1550: A Critical Bibliography. Research Bibliographies 
and Checklists, 41. London: Grant & Cutler, 1983 y Antonio Cortijo 
Ocaña. La evolución genérica de la ficción sentimental de los siglos XV 
y XVI. Género literario y contexto social. Londres: Támesis, 2001.  
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207 Chambers cita como ejemplos de colecciones de historias sobre 
heroínas independentistas, los siguientes libros: “José Dolores 
Monsalve. Mujeres de independencia (Bogotá: Imprenta Nacional, 
1926); Carmen Clemente Travieso. Mujeres de la independencia: Seis 
biografías de mujeres venezolanas (México: Talleres Gráfico de México, 
1964); Elvia Gutiérrez Isaza. Historia heroica de las mujeres próceres de 
Colombia (Medellín, 1972); Judith Pietro de Zegarra. Mujer, Poder y 
Desarrollo en el Perú. Vol. 2 (Callao: Editorial DORHCA 
Representaciones, 1980); Armila Troconis de Veraecochea. Indias, 
esclavas y mantuanas y primeras damas (Caracas: Academia Nacional 
de la Historia, Alfadil Ediciones, 1990) y Carmen Perdomo Escalona. 
Heroínas y mártires venezolanas (Caracas: Ediciones Librería Destino, 
1994)” (Chambers, [2003] 2007: 19-20).  
208 Con respecto al papel femenino durante el siglo XIX, son 
interesantes los planteos de Gertrudis Gómez de Avellaneda en su 
texto “La mujer considerada particularmente en su capacidad 
científica, artística y literaria” (1860), en donde la escritora cubana 
discurre acerca de las “capacidades femeniles contemporáneas” (33). 
Se cita de la edición de Klahn y Corral (1991a). 
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209 Uno de los cánones estrictamente masculino es el de Benito Varela 
Jácome: “Soledad (1847) de B. Mitre, Esther (1851) de M. Cané, El 
primer amor (1858) de Blest Gana, Julia (1861) de L. B. Cisneros, La 
peregrinación de Bayoán (1861) de Hostos, María (1867) de J. Isaacs, 
Clemencia (1869) de Altamirano, Angélica (1871) de L. C. Ortiz, María 
(1878) de Valderrana, Carmen (1882) P. Costera y Angelina (1895) de 
R. Delgado” (Varela Jácome, 1993: 99).  
210 Es interesante observar con respecto a esta novela dos cuestiones: 
por un lado, la proliferación de novelas sentimentales con el mismo 
nombre de la protagonista (María) con una cercanía temporal [v.g. la 
tríada de Rosas de Rivera (1861), Isaacs (1867) y Valderrama (1878)] 
como estableciendo una especie de comunidad de autores 
sentimentales y por otro, la transformación de un amor desdichado en 
uno feliz — un happy-end— en la novela de Rosas de Rivera que se 
opondría a la tendencia generalizada de la novela sentimental 
latinoamericana decimonónica hacia un final trágico amoroso dentro 
de lo que se ha dado en llamar la “teleología amorosa negativa” 
presente en la trama de las obras.  
211 Cfr. Margarita Londoño Krakusin. Del margen al canon. Ensayos 
críticos sobre escritores hispanoamericanos. Buenos Aires: Corregidor, 
2004. 
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212 En relación con este rol de la mujer en el siglo XX y en la actualidad, 
son relevantes las observaciones de Silvina Bullrich en su texto “La 
mujer en la novela femenina” (1956), en donde la autora argentina 
establece un panorama del tratamiento de la mujer en las novelas 
desde el siglo XIII francés y Les liaisons dangereuses, pasando por 
Madame Bovary hasta llegar a la literatura femenina del siglo XX. Así 
mismo el artículo de Julieta Campos “¿Tiene sexo la escritura? (1978), 
en el cual la narradora cubana examina las diferentes exploraciones 
sobre la cuestión femenina como el coloquio sobre El hecho femenino, 
celebrado en Royaumont en septiembre de 1976 y organizado por 
Jacques Monod y Evelyne Sullerot. También los planteos de Marta 
Traba en su comunicación dentro de un encuentro de escritoras 
latinoamericanas que se llevó a cabo en el Armerst College en 1984 
intitulada “Hipótesis sobre una escritura diferente”, en la cual la 
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escritora colombiana intenta probar la siguiente hipótesis “que la 
literatura femenina está en un lugar distinto al que se ha convenido en 
llamar el espacio literario, y simultáneamente rechazar todas las 
relaciones de lo femenino con una naturaleza, sensibilidad, sistema 
glandular y experiencia de vida, no porque no sean ciertos, sino 
precisamente porque son obvios y porque desplazan la hipótesis del 
campo donde quiero situarla, o sea, del mero espacio del texto” (en 
cursiva en el original) (212). La misma Elena Poniatowska discurre sobre 
este tema en “Mujer y literatura en América Latina” (1983), en donde 
reflexiona sobre la dificultad de la actividad literaria femenina 
latinoamericana considerada por la autora mexicana como parte del 
“gran flujo de palabras de los oprimidos” (308). Otra de las novelistas 
preocupadas por la cuestión femenina literaria es Rosario Ferré, así 
esta autora portorriqueña discute sobre la validez del debate sobre la 
existencia o no de la escritura femenina en “La cocina de la escritura” 
(1982). Por último, Cristina Peri Rossi se suma a estas voces de 
“metaficción femenina” con “Literatura y mujer” (1983), en donde la 
escritora uruguaya luego de considerar absurdo definir la “literatura 
femenina” en oposición a la “masculina”, se propone efectuar el 
siguiente enfoque: “considerar a la escritura de la mujer como forma 
de identidad” (526). Se cita de la edición de Klahn y Corral (1991b).  
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1 Grossmann enjuicia dura e injustamente la literatura romántica, en 
especial lo que él considera como “poesía amatoria” (sic) que 
encuentra en la novela Amalia del argentino José Mármol y María del 
colombiano Jorge Isaacs, entre otras obras. En este sentido considera 
que la poesía amatoria subjetiva es ajena al americanismo y despliega 
toda una teoría racial y social de por qué el escritor latinoamericano 
fue forzado a tener como “objeto sensual” a la india o a la esclava por 
el “número considerablemente inferior de mujeres blancas en las 
clases sociales superiores”. Cfr. Rudolf Grossmann. Historia y 
problemas de la literatura hispanoamericana. (Título original: 
Geschichte und Probleme der Lateinamerikanischen Literatur. 
München: Max Hueber Verlag, 1969.) Traducción del alemán por Juan 
C. Probst. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente, 1969: 250. 
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2 En Sánchez se encuentra otra consideración despectiva —ahora 
latinoamericana— de este tipo de novelas. Así, el crítico peruano 
considera inapropiado cualquier membrete para estos textos y se 
inclina por una fusión o mixtura: “novela idealista-realista, o 
sentimental y realista”. Además, enfatiza más en sus defectos que en 
sus logros, por ejemplo, estima que María es un “idilio” con el cual 
ingresa “una brisa de ingenuidad, musicalidad y ternura a la literatura 
americana”. Cfr. Luis Alberto Sánchez. Historia comparada de las 
literaturas americanas. Tomo II. Del naturalismo neoclásico al 
naturalismo romántico. Buenos Aires: Losada, 1965: 413-415. Sánchez 
con su consideración de la novela sentimental como “idealista-realista” 
se acerca a lo que postula Marguerite C. Suárez-Murias: “En la 
clasificación general de las novelas románticas aparece en primer 
término la novela sentimental (en cursiva en el original), de fondo 
idealista, cuyo tema dominante era la historia de amor del héroe. Cfr. 
Marguerite C. Suárez-Murias. La novela romántica en Hispanoamérica. 
Salamanca, New York: Hispanic Institute in The United States, 1963: 12. 
3 Oviedo en una de las recientes y más leídas historias de la literatura 
latinoamericana justifica la ausencia de una entrada del género 
sentimental en su obra de esta manera: “El romanticismo fue una 
estética del entusiasmo y el exceso, que veía en todo espíritu sensible 
aficionado a escribir versos un poeta o novelista de género. (...) De allí 
esas copiosas antologías locales y esos incontables volúmenes de 
literatura parasitaria y trillada. No tiene sentido referirse a las 
expresiones trasnochadas que pasaban entonces por verdadera 
literatura.(...) tal vez sería interesante indagar por la función social que 
esas modestas expresiones cumplieron”. Cfr. José Miguel Oviedo. 
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Historia de la literatura hispanoamericana. 2 vols. Madrid: Alianza 
Editorial, 1995: 68.  
4 “In the twentieth century, when taste is for ironic and self-reflexive in 
literature, the impossibility of ironic interpretation makes the method 
of sentimental drama repellent... Consequently few modern critics 
have a good word for that ‘perpetual embarrassment’, sentimental 
drama”. (“En el siglo XX, cuando el gusto se inclina a lo irónico y a lo 
autorreflexivo en la literatura, la imposibilidad de una interpretación 
irónica hace desagradable el método del drama sentimental (...) 
Consecuentemente, unos pocos críticos modernos han tenido un 
término apropiado para esta ‘perpetua vergüenza’, un drama 
sentimental”.) Ese fenómeno, Todd (1986) lo ha percibido en el ámbito 
de la literatura inglesa, pero podría extrapolarse en la latinoamericana. 
Cfr. Janet Todd. Sensibility. An introduction. London and Nueva York, 
Methuen, 1986: 142. Para una discusión de las ideas de Todd véase: 
Ana Chouiciño Fernández. “Apuntes a una revisión de la narrativa 
sentimental hispanoamericana: Carmen de Pedro Castera”. Anales de 
Literatura Hispanoamericana, 199, 28: 547-562. Esto se pueden 
comparar con otras literaturas: para un estudio de la transformación 
que sufrió el discurso sentimental francés en el siglo XIX ver: Margaret 
Cohen. The Sentimental Education of the Novel. New Jersey, Princeton 
University Press, 1999. Para un análisis del desarrollo del género 
sentimental en los Estados Unidos véase: Glenn Hendler. Public 
Sentiments. Structures of Feeling in Nineteenth-Century American 
Literature. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001.  



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

160 

5 Cfr. Emilio Carilla. Literatura argentina 1800-1950 (Esquema 
generacional). Cuaderno de Letras, Tucumán, 1954. 
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6 Cfr. Manuel Antonio Arango L. Origen y evolución de la novela 
hispanoamericana. Bogotá: Tercer mundo editores, 1991. 
7 Cfr. Hebe Beatriz Molina. Como crecen los hongos. La novela argentina 
entre 1838 y 1872. Buenos Aires: Teseo, 2011: 375-386. 
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8 En cuanto a este protagonismo de las novelas sentimentales de 
nuestro país, Molina (2010) nos aporta este dato esclarecedor: “En el 
caso argentino, el protagonismo está repartido entre hombres y 
mujeres, y solo el 32 % de los títulos incluye un nombre femenino” 
(Molina, 2010: 376). 
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9 Estos conceptos se desprenden de los postulados de la teoría de la 
recepción de los textos literarios. 
10 Antonio Dueñas Martínez. “Leer en feminino”. En: Milagros 
Arizmendi Martínez y Guadalupe Arbona Abascal. Letra de mujer. 
Madrid: Ediciones del laberinto, 2008: 145-156.  
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11 Esto se conecta con las “emociones narrativas” que percibe el lector 
cuando lee.  
12 La “permeabilidad” de la que se habla se puede llegar a relacionar 
con diversos conceptos abordados tanto por la narratología, la 
pragmática como la retórica: “ficcionalidad”, “pacto literario”, 
“contrato de ficcionalidad y verosimilitud”, “pacto mimético”, entre 
otros. Para una aproximación al abordaje de estos términos véase: 
Susana Reisz. “Ficcionalidad, referencia, tipos de ficción literaria”, 
Leixis, 3, 2, 1979: 99-170; José M. Pozuelo Yvancos. Poética de la ficción. 
Madrid: Síntesis, 1993; Antonio Garrido Domínguez. Teorías de la 
ficción literaria. Madrid: Arco / Libros, 1997 y Félix Martínez Bonati. La 
ficción narrativa. Su lógica y ontología. Santiago de Chile: LOM 
ediciones, 2001.  
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13 Cfr. Gabriele Mandel. La obra pictórica completa de Fragonard. 
Biografía y estudios críticos. Introducción de Daniel Wildenstein. 
Colección Clásicos del Arte. Barcelona: Noguer, 1972. 
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14 Cfr. R. Carrassat; Patricia Fride e Isabelle Marcadé. “Neoclasicismo”. 
En: Movimientos de la pintura. Barcelona: Spes, 2004: 38-40. 
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15 Este libro puede ser contrastado con otros tomos más abarcantes en 
lo que se refiere a la historiografía de la lectura: G. Cavallo y R. Chartier. 
Historia de una teoría de la lectura en el mundo occidental. Madrid: 
Taurus, 1996 y Alberto Manguel. Una historia de la lectura. Madrid: 
Alianza Editorial, 1998. 
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16 Algunos críticos e incluso escritores van un poco más allá y en vez de 
hablar de la existencia dual de lecturas femeninas y masculinas, 
consideran a la lectura como una actividad intrínsecamente femenina. 
Así lo entiende el escritor francés Jean-Louis Baudry: “Imaginaba la 
lectura como una actividad destinada específicamente a las mujeres, 
como el baile, por ejemplo. Los hombres sólo tomaban parte en ella 
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para acercarse más directamente a las mujeres. Leer un libro permitía 
convertirse en galán, en caballero acompañante de placeres que eran 
ante todo placeres de expresión. Por otra parte la lectura eta tan 
femenina que feminizaba a los que se dedicaban a ella, como mi padre. 
Los feminizaba hasta el punto de que gracias a ella podían reflejar la luz 
de esas virtudes que hacían resplandecer a las mujeres, virtudes 
asociadas al ejercicio y al dominio del lenguaje, el de ver más allá de las 
apariencias. Pero sobre todo, y quizás paradójicamente, la lectura 
constituía uno de los atributos de la autonomía que yo les adjudicaba”. 
Jean-Louis Baudry. “Un autre Temps”. Nouvelle revue de psychanalyse, 
“La lectura”, 37, primavera de 1988. Citado en: Michèle Petit. Lecturas: 
del espacio íntimo al espacio público [2001]. Traducción de Miguel y 
Malou Paleo, y Diana Luz Sánchez. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2008: 36.  
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17 Ana Teresa Toro Ortiz ha propuesto la noción de “lector 
hermafrodita” para resolver las oposiciones binarias de larga tradición 
tanto en el ámbito filosófico, psicológico como en el de la crítica 
literaria, para una comprensión integral del El cuarto de atrás de 
Carmen Martín Gaite. Cfr. “Un lector hermafrodita: comentario sobre 
las oposiciones binarias centrales en El cuarto de atrás de Carmen 
Martín Gaite”. Gaceta Hispánica de Madrid, revista electrónica, VII 
edición, octubre de 2008, en línea: http://gacetahispanica.com/?p= 
1070 Consultado: 18/4/2019. 
18 Miall y Kuiken partiendo de la propuesta de Kneepkens y Zwaan 
[diferenciar dos clases de emociones: las emociones derivadas de los 
eventos del mundo de ficción (“fiction emotions” o directamente 
"emociones F”) y las emociones derivadas del artefacto textual 
(“artefact-emotions" o directamente, emociones-A)] proponen una 
reclasificación de las mociones suscitadas durante la lectura de textos 
literarios en cuatro niveles posibles de descripción. El primer nivel 
incluye las “emociones evaluativas” (el suspenso, la diversión) que se 
consideran como una reacción al texto considerado como un todo. El 
segundo nivel es el de las “emociones narrativas”. Por último, el tercer 
nivel es el de las “emociones estéticas” que son respuestas a las 

http://gacetahispanica.com/?p=%201070
http://gacetahispanica.com/?p=%201070
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condiciones formales del texto. Cfr. E. W. Kneepkens y Rolf Zwaan. 
“Emotions and literary text comprehension”. En: Poetics, 23, 1994: 
125-138. También: Don Kuiken y David Miall. “What is literariness? 
Three components of literary reading”. En: Discourse Processes, 28, 
1999: 121-138. Para un estudio de las emociones en la lectura literaria 
ver: Daniel Israel. “El rol de las emociones en la lectura literaria: un 
panorama”. En: Actas del V Congreso Internacional de Teorías y 
prácticas críticas. GEC (Grupo de Estudios de la Crítica Literaria). 
Editores: Gladys Granata De Egües y Luis Emilio Abraham. [CD] 
Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cuyo, 2006: 
476-484. 
19 Fromm ([1959] 2002) minusvaloriza este sentimiento porque lo 
considera como “pseudoamor”: “Otra forma de pseudoamor es lo que 
cabe llamar amor sentimental. Su esencia consiste en que el amor sólo 
se experimenta en la fantasía y no en el aquí y ahora de la relación con 
otra persona real. La forma más común de tal tipo de amor es la que se 
encuentra en la gratificación amorosa substitutiva que experimenta el 
consumidor de películas, novelas románticas y canciones de amor. 
Todos los deseos insatisfechos de amor, unión e intimidad hallan 
satisfacción en el consumo de tales productos”. Cfr. Erich Fromm. El 
arte de amar. Una investigación sobre la naturaleza del amor. (Título 
original: The Art of loving. Publicado en inglés por Harper & Brothers, 
Nueva York: World Perspective Series, 1959). 2ª ed. 3ª reimp. 
Traducción de: Noemí Rosenblatt. Buenos Aires: Paidós, 2002: 99. 
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20 Cfr. Jácques Leenhardt et Pierre Józsa. Lire la lecture. París: Le 
Sycomore, 1982. Citado en Beatriz Sarlo ([1985] 2004: 53).  
21 Cfr. Karin Littau. Teorías de la lectura. Libros, cuerpos y bibliomanía. 
[2006] Buenos Aires: Manatial, 2008.  
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22 Cfr. Clara Reeve. “The Progress of Romance”. En: Stephen Regan 
(comp.). The Nineteenth Century Novel: A Critical Reader. Londres: 
Routledge, 2001: 13-22. 
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23 Cfr. Benedict Anderson. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre 
el origen y la difusión del nacionalismo. (Título original: Imagined, 
Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
London-New York: Verso, 1983) Traducción de Eduardo L. Suárez. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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24 Cfr. Homi K. Bhabha. “Introduction: Narrating the Nation”. En: Homi 
K. BHABHA ed. Nation and Narration. London: Routledge, 1990: 2-3.  
25 Para las citas se sigue esta edición: Doris Sommer. Ficciones 
fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina. (Primera 
edición en inglés: Foundational Fictions. The National Romances of 
Latin America. Berkeley y Los Ángeles, California: University of 
California Press, 1993) Traducción de José Leandro Urbina y Ángela 
Pérez. Colombia: Fondo de Cultura Económica, 2004.  
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26 Cfr. Michel Foucault. Historia de la sexualidad. Volumen 1, 
“Introducción”. [1981] Traducción de Ulises Guiñazu. México: Siglo 
veintiuno, 1987. 
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27 Este énfasis foucaultiano por el “sexo” en detrimento del “amor” se 
relaciona con lo que numerosos sociólogos y sexólogos han catalogado 
como la “casi ausencia total de artes eróticas” y la “sobreabundancia 
de artes sexuales”. Así lo observa el sexólogo alemán Volkmar Sigusch 
“a excepción de algunos casos aislados, nuestra cultura no ha 
producido ningún ars erotica, sino una scientia sexualis” (cursivas del 
original) Cfr. Volkmar Sigusch. “The neosexual revolution”. En: Archives 
of Sexual Behaviour, 4, 1989: 332-359). Citado en: Zygmunt BAUMAN. 
Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. (Título 
original: Liquid love: on the frailty of human bonds. Polity Press and 
Blackwell Publishers, 2003.) 1 ed. 4 reimp. Traducción de: Mirta 
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Rosenberg y Jaime Arrambide. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2006: 60. 
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28 Cfr. Fernando Unzueta. La imaginación histórica y el romance 
nacional en Hispanoamérica. Lima-Berkeley: Latinoamericana Editores, 
1996. Fernando Unzueta. “The Nineteenth-Century Novel: Toward a 
public Sphere or a Mass Media? En: Edmundo PAZ SOLDÁN y Debra 
CASTILLO. New York, Garland Publishing Inc., 2001: 21-40. Fernando 
Unzueta. “Novel Subjects: On Reading and National (Subject) 
Formation”. En: Chasqui, 31, 2002. Fernando Unzueta. “Scenes of 
Reading: Imagining Nations/Romancing History in Spanish America”. 
En: Sara CASTRO-KLARÉN y John C. CHASTEEN, eds. Beyond Imagined 
Comunities. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003: 115-
160. Fernando Unzueta. “Escenas de lectura: naciones imaginadas y el 
romance en la historia en Hispanoamérica”. En: Araucaria. Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 6, nº 13, 
primer semestre de 2005: 124-165.  
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29 Cfr. Manuel Antonio Carreño. Manual de urbanidad y de buenas 
maneras. Nueva York: Appleton & Co., 1877.  
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30 Para las citas de esta obra se sigue esta edición: Bartolomé Mitre. 
Soledad. Novela original. Sección de documentos. Serie 4º. Novela. 
Tomo I. nº 4. Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, 1928. 
31 Esta afirmación de Mitre debe comprenderse en el marco de la 
novedad del género novelístico en Hispanoamérica por esos años ya 
que solo habían pasado 31 años de la aparición, en 1816, de El 



SEGUNDA PARTE: LA NOVELA SENTIMENTAL LATINOAMERICANA 

191 

Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, considerada 
como la primera obra latinoamericana de ese género.  
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32 Para las citas se sigue esta edición: Jorge Isaacs. María. Introducción, 
notas y propuestas de trabajo de Silvia Calero. Buenos Aires: Colihue, 
1998. 
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33 Se respeta la tipografía, ortografía y las aclaraciones como la de “sic” 
de la edición de 1928. 
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34 Para las citas se sigue esta edición: Alberto Blest Gana. Martín Rivas. 
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1986. 
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35 Se sigue esta edición: Bartolomé Mitre. Memorias de un botón de 
rosa. Sección de documentos. Serie 4º. Novela. Tomo I. nº 9. Buenos 
Aires: Imprenta de la Universidad, 1930. 
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36 Para las citas de esta obra se sigue esta edición: Eugenio María de 
Hostos. La peregrinación de Bayoán. Diario recogido y publicado por 
Eugenio María Hostos. Edición revisada y anotada por Julio César 
López, Vivian Quiles Calderín y Pedro Álvarez Ramor. Prólogo por José 
Emilio González. En: Eugenio María de Hostos. Obras completas. 
(Edición crítica) Volumen I. Literatura. Tomo I. República Dominicana: 
Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 1988. 
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37 Un fiel ejemplo del peso de la moral en sus concepciones es Moral 
social (1888) en el que se explaya, entre otros temas, sobre la relación 
entre “moral y literatura”, con respecto a la novela y la dramática. Para 
tener una idea de sus postulados baste observar su opinión sobre la 
novela: “La novela es necesariamente malsana. Lo es dos veces: una, 
para los que la cultiva: otra, para los que la leen. En sus cultivadores 
vicia funciones intelectuales, o para ser puntualmente exacto, 
operaciones capitales del funcionar intelectual. En los lectores, vicia, a 
veces de una manera profunda, irremediable, mortal, la percepción de 
la realidad” (220). Cfr. Eugenio María de Hostos. Moral social. Hamlet. 
Buenos Aires: W. M. Jackson Inc., 1946: Capítulo XXXIII. La moral y la 
literatura (219-228) y capítulo XXXIV. La moral y la literatura. La 
dramática (229-238). 
38 Se sigue esta edición: Ignacio Manuel Altamirano. Clemencia. En: 
Cuatro Autores Mexicanos seleccionados por Alfonso Reyes. Tomo I. 
Buenos Aires: W. M. Jackson Editores, 1946: 1-186. 
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39 Se sigue esta edición: Juan León Mera. Cumandá o un drama entre 
salvajes. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. 
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40 Cfr. Diego de San Pedro. Obras completas. Cárcel de amor. Edición, 
introducción y notas de Keith Whinnom. Madrid: Castalia, 1993.  
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41 A propósito de esto, Keith Whinnom observa lo siguiente: “Bernardo 
Gordonio en el Lilium medicinae distingue dieciocho variedades de 
trastorno mental, siendo el amor una variedad independiente, 
mientras Juan de Gaddesden en la Rosa medicinae considera al amor 
como una subdivisión de la melancolía. Pero todos, sin excepción, lo 
miran como una enfermedad que admite la diagnosis y el tratamiento 
como cualquier otra”. Cfr. Keith Whinnom. “Introducción crítica. El 
mundo sentimental de Diego de San Pedro”. En: Diego de San Pedro. 
Obras completas Cárcel de amor. Edición, introducción y notas de Keith 
Whinnom. Madrid: Castalia, 1993: 14.  
42 Para las citas se sigue esta edición: Luis Benjamín Cisneros. Julia o 
Escenas de la vida en Lima: romance. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2000. (Edición digital basada en la de París: Librería de 
Rosa y Bouret, 1861) Esta edición no posee paginación, por esta razón 
solo se indica el número romano del capítulo correspondiente. 
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43 Cfr. Sigmund Freud. Obras Completas. Tomo II. Una teoría sexual y 
otros ensayos. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1953: 26-28. 
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44 Esta periodización tiene su germen en la cronología establecida por 
Margarita Krakusin cuando aborda “el sentimiento en la novela 
hispanoamericana del siglo XX” (Krakusin, 1996: 23-29). 
45 A esta etapa Emir Rodríguez Monegal (1962) la llama “protoboom” 
porque se caracteriza por la gran difusión de autores latinoamericanos 
sobre todo en Europa, iniciada con la aparición de Doña Bárbara en 
España y seguida de las incursiones de Horacio Quiroga, Mariano 
Azuela, José Eustasio Rivera y Ricardo Güiraldes. 



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

208 

46 Optamos por simplificar la terminología crítica en lo que se refiere a 
la periodización de la novela contemporánea. En este sentido, hemos 
preferido hablar solamente de “boom” y “postboom” y no de “petit-
boom de la novela argentina” (Donoso [1972] 1998), “boom I”, “boom 
II” y “boom junior” (Shaw, 1981), entre un grupo de clasificaciones de 
la nueva narrativa latinoamericana [recuérdese también el 
“protoboom” (Rodríguez Monegal, 1962). Incluso Vargas Llosa (1969) 
habla, en una singular periodización, de “novela refleja” (novelas sin 
punto de vista propio, reflejo de las lecturas de los autores. Vg. El 
periquillo Sarniento de Lizardi y María de Isaacs), “novela primitiva” (los 
autores dejan de copiar a los europeos y se dedican a imitar la realidad. 
Vg. Los de abajo de Azuela y El señor presidente de Asturias) y “novela 
de creación” (que se asemejaría al concepto de “nueva novela”) para 
ahondar en la confusión. Se cita de la edición de Klahn y Corral 
(1991b).]. En este sentido, coincidimos con Donald Shaw (1981) cuando 
argumenta “Después del año 50 resulta ya imposible respetar, siquiera 
aproximadamente, una cronología basada en la fecha de nacimiento de 
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los escritores individuales o en la fecha de publicación de su primera 
obra importante” (89). Por esta razón, preferimos no hablar de una 
fecha exacta si no de dos segmentos temporales representados en 
primer lugar desde los 50 hasta los 60 (“boom”) y en segundo lugar de 
fines de los años 60 en adelante (“postboom”). Solo debe recordarse 
que la crítica ha considerado como fecha de aparición de la nueva 
novela en nuestro continente, la publicación de El pozo de Onetti en 
1939. En cuanto al “boom” comienza con el éxito de La región más 
transparente (1958) de Carlos Fuentes (Shaw, 1981: 98). Con respecto 
al “postboom”, es dable aclarar que no llega a ser una distinción 
tajante, sino que se trata de una continuación del “boom”. Este 
“postboom” empieza luego de la publicación de Cien años de soledad 
de García Márquez en 1967 (Shaw, 1981: 161).  
47 Como el buceo en lo aparente, lo escondido y lo inconsciente de la 
ciudad de Méjico a fines de los 40 en La región más transparente (1958) 
de Carlos Fuentes; la indagación de las raíces culturales de América y 
del Yo profundo en La ciudad y los perros (1963) de Mario Vargas Llosa; 
la experimentación técnica en Rayuela (1963) de Julio Cortázar y la 
invención de mitos y mundos posibles en Cien años de soledad (1967) 
de Gabriel García Márquez; entre otras vertientes. 
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48 El protagonista de la novela, Linacero es de un escepticismo radical y 
de un ostracismo que lo lleva a la angustia existencial. Este texto es el 
primer eslabón de una cadena narrativa de novelas en donde prima el 
tema de la ilusión absurda que persigue el hombre, lo que desencadena 
un descontento por la vida misma (Shaw, 1981: 61). 
49 Aquí Cortázar plantea una interesante resolución de la dialéctica 
entre mente y corazón, o en este caso, recuerdo y sentimiento. Así, en 
esta solución, el recuerdo parece apropiarse del sentimiento y se 
transforma en lo que Oliveira llama “el idioma de los sentimientos”: 
“entre la Maga y yo crece un cañaveral de palabras, apenas nos separan 
unas horas y ya mi pena se llama pena […] cada vez iré sintiendo menos 
y recordando más, pero qué es el recuerdo, sino el idioma de los 
sentimientos […]” (Cortázar, 1963: 233). 
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50 El propio Puig en el prólogo a La cara del villano y Recuerdo de 
Tijuana (1985) medita sobre su relación con el cine, esto le sirve de 
excusa para reflexionar acerca de la conexión entre la ficción y el 
séptimo arte.  
51 Aquí no se puede hablar de un específico “hito sentimental” como es 
el caso de Soledad (1847) de Bartolomé Mitre, considerada por la 
mayoría de la crítica como la iniciadora de la novela decimonónica 
latinoamericana sentimental (Varela Jácome, 1993: 99). El surgimiento 
de la nueva novela sentimental latinoamericana se desprende del 
fenómeno de la nueva novela latinoamericana. En este sentido, este 
gran fenómeno narrativo tendría por lo menos dos epifenómenos: la 
nueva novela histórica con su reescritura de la historia y su 
deconstrucción de los textos históricos tradicionales. Y la nueva novela 
sentimental con su retorno a lo emocional y su visión postmoderna de 
la materia amorosa. 



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

212 



SEGUNDA PARTE: LA NOVELA SENTIMENTAL LATINOAMERICANA 

213 

52 Los textos analizados por Sarlo son algunos números de las siguientes 
colecciones: El Cuento Ilustrado, La Mejor Novela, La Novela Argentina, 
La Novela del Día, La Novela de Hoy, La Novela de la Juventud, La 
Novela Nacional, La Novela para todos, La Novela Porteña, La Novela 
Semanal y La Novela Universitaria. 
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53 Cabe insistir en el hecho de que en la lectura de la novelística 
bryceana es evidente la sensibilidad que la permea. Pero esta 
sentimentalidad además de entrecruzarse con la posmodernidad 
mediante la inversión de sentimientos en los personajes, entre uno de 
sus mecanismos, así mismo rescata el “arte de narrar” de la novela 
moderna creada por Miguel de Cervantes Saavedra en cuanto al uso de 
técnicas narrativas y con relación a la posición del escritor frente a la 
vida y la literatura, es decir, la porosidad vida-ficción presentes en las 
novelas modernas. Así lo postula Krakusin (1996): “Su novelística (la de 
Bryce) reivindica la narratividad del relato, cuyas raíces se remontan a 
Cervantes y a Sterne. La posición del escritor frente a la vida y la 
literatura lo acercan de forma muy especial a Laurence Sterne, 
particularmente en su obra Tristram Shandy” (44). Este rescate de la 
novela moderna, sobre todo en dos de sus exponentes como lo son 
Miguel de Cervantes Saavedra y Laurence Sterne se comprende desde 
la preferencia de Bryce por estos autores, los cuales componen con 
otros más un canon de lecturas de cuya confesión da cuenta el texto: 
“Mis diez libros preferidos” (en Permiso para vivir, [1993] 2004: 111-
113): “Don Quijote de la Mancha (Cervantes), Gargantúa y Pantagruel 



RAMIRO ESTEBAN ZÓ 

218 

(Rabelais), Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy (Sterne), La 
cartuja de Parma (Stendhal), En busca del tiempo perdido (Proust), 
Viaje al fondo de la noche (Céline), Bajo el volcán (Malcolm Lowry), 
Obra completa (Francisco de Quevedo), Cuentos completos 
(Hemingway) y Obra poética completa (César Vallejo)” (113). Con 
respecto a las interrelaciones entre Bryce y Laurence Sterne esto 
motiva el estudio de la influencia de Vida y opiniones del caballero 
Tristram Shandy de Laurence Sterne en la novelística bryceana. Estas 
relaciones se justifican por algunas de las características de los 
personajes bryceanos que comulgan con las de los protagonistas de las 
novelas de Laurence Sterne: sus héroes se encuentran sobrecogidos 
por el mundo y por los seres que les rodean. De esta forma lo indica 
Krakusin (1996): “Como la obra de Sterne, la obra de Bryce se edifica 
de vivencias pasadas, y realza la individualidad, la compasión y el amor” 
(66). En el marco del binomio sensibilidad-posmodernidad con su 
anclaje en la novela moderna, se puede decir que Bryce ha sentido 
obsesión por el amor, la amistad y la ternura, temas que han sido 
incorporados a su novelística a través del humor y la ironía. De allí, que 
la caracterización y la evolución del personaje bryceano se encuentre 
condicionada con los recursos irónicos y humorísticos que utiliza el 
autor en la construcción de sus novelas. Como lo postula Abelardo 
Oquendo (1982): “En Bryce, el humor y la ironía son el fruto de la 
alianza de la afectividad y el distanciamiento, de la ternura con la burla, 
de la denuncia y la admisión” (128). Cfr. Abelardo Oquendo. 
“Desaveniencias con Martín Romaña”, Hueso Húmero, 12-13, 1982: 
128-133. Reproducido en: César Ferreira e Ismael P. Márquez 
(editores). Los mundos de Alfredo Bryce Echenique. Nuevos textos 
críticos. Lima, Pontificia Universidad Nacional de Perú, 2004: 261-265. 
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54 Ramírez Hernández (2005) establece dentro de las características de 
la novela de formación sentimental posmodernista, aquellas que 
considera ficcionales: 1) “No es posible para el héroe de la nueva novela 
de formación, saciar el deseo de madurez o de amor que lo embraga. 
Alcanzar la madurez sentimental es lograr la completud (sic) y eso 
anularía al sujeto” (61); 2) “la narración no se realiza desde una 
madurez ‘sobria y práctica’” (62); 3) “se narra un fragmento en la vida 
de los personajes” (62); 4) “la historia familiar de los protagonistas está 
marcada por la ausencia” (63); “se carece de modelos que permitan 
conformar un proyecto de vida” (63); 5) “uno de los personajes (el 
único que no se ocupa en ningún momento de la narración) sí se 
consolida socialmente al conformar su propia familia” (63); 6) “no hay 
certeza respecto de la veracidad de lo narrado” (64); 7) “las pruebas de 
iniciación no siempre conducen a la madurez del héroe” (64) y “la 
madurez solo se logran por un instante” (64). Y las metaficcionales que 
la autora aduce que pueden tener una herencia surrealista pero que en 
resumidas cuentas son particularidades propios de la nueva novela 
latinoamericana pero que necesariamente no caracterizan una novela 
sentimental: 1) “la complejidad de narradores” (65); 2) “la complejidad 
de la puesta en escena, una novela dentro de otra” [específicamente 
esta característica de “caja china” tiene una tradición literaria que 
excede la nueva novela] (65) y “cuestionamientos que el autor hace de 
su autoría” (66). De todas formas, cabe aclarar que es difícil presentar 
con rigurosidad normativa y preceptiva ciertas características propias 
de un género, como el sentimental, que se observen en todos los casos. 
En nuestro caso, solo se intenta efectuar una organización didáctica de 
toda esta materia narrativa para visualizar este fenómeno creativo que 
establece ciertas “redes sentimentales” tanto geográficas como 
cronológicas en nuestro continente.  
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55 Tal vez la intención de la autora es la de establecer esta nueva 
terminología como membrete para estos tipos de textos dentro de la 
“nueva sensibilidad”, asunto que no es momento de discutir puesto 
que la validación teórica tiene su tiempo y sus raros caminos. 
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56 Antonio Cortijo Ocaña en su trabajo La evolución genérica de la 
ficción sentimental de los siglos XV y XVI. Género literario y contexto 
social (2001) ha postulado como elementos constitutivos del mundo 
sentimental a: la lírica, el diálogo epistolográfico, el debate-diputación, 
el tratado, la realidad social, la paradoja del amor cortés, la parodia, la 
voz femenina, la pseudoautobiografía-feminismo, los caracteres 
individuales, el enfrentamiento entre sexos y la Hereos paideia (294-
303).  
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57 “(...) no hay amor donde hay tanto egoísmo; no hay amor donde no 
hay el acatamiento de las sagradas decisiones de una conciencia pura 
(...)” (172). En este pasaje se refleja el moralismo de Hostos que 
empapó toda su vida y su obra. Para las citas de esta obra se sigue esta 
edición: Eugenio María de Hostos. La peregrinación de Bayoán. Diario 
recogido y publicado por Eugenio María Hostos. [1861] Edición revisada 
y anotada por Julio César López, Vivian Quiles Calderín y Pedro Álvarez 
Ramor. Prólogo por José Emilio González. En: Eugenio María de Hostos. 
Obras completas. (Edición crítica) Volumen I. Literatura. Tomo I. 
República Dominicana: Editorial del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1988.  
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58 “—Como habíamos hablado pocas veces de este modo, le confieso a 
usted que no le había observado esta particular disposición al 
romanticismo, que ahora le noto, y de que le habría curado 
radicalmente, como de una enfermedad odiosa. ¿Quién diablos le ha 
puesto a usted hollín en el cerebro? ¿Quién le ha dicho a usted que este 
hermoso y querido mundo es un infierno? Sólo los tontos creen ya en 
el valle de lágrimas; y quéjese a su mal gusto aquel que quiera recibir 
la vida como un cáliz amargo” (44). En el desenlace de este 
enfrentamiento y por el triunfo de los valores morales y superiores de 
Valle al final de la obra, se puede entrever la conciencia moralista y 
romántica de Altamirano. Se sigue esta edición: Ignacio Manuel 
Altamirano. Clemencia. [1869] En: Cuatro Autores Mexicanos 
seleccionados por Alfonso Reyes. Tomo I. Buenos Aires: W. M. Jackson 
Editores, 1946: 1-186. 
59 Para las citas de esta obra se sigue esta edición: Gabriel García 
Márquez. El amor en los tiempos del cólera. [1985] Buenos Aires: 
Debolsillo, 2004. 
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60 Se sigue esta edición: Mario Vargas Llosa. La tía Julia y el escribidor. 
[1997] Buenos Aires: Suma de Letras Argentina, 2006. 
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61 Donald Shaw (1981) establece como una de las características de la 
nueva novela latinoamericana un “exasperado erotismo” (219) y 
además reconoce cierta búsqueda literaria de los autores de tanto la 
sexualidad normal como de la “anormal”: “A partir de Arlt y Onetti los 
escritores latinoamericanos se han adelantado cada vez más en el 
estudio no sólo de la sexualidad normal, sino también y 
preferentemente en el análisis de formas de comportamiento sexual 
que convencional se han considerado como aberrantes” (219). Dentro 
de esta tendencia menciona a: Pedro Páramo, Sobre héroe y tumbas y 
Cien años de soledad en el tema del incesto; Conversación en la 
Catedral, El lugar sin límites, Paradiso, El beso de la mujer araña y 62, 
modelo para armar para la homosexualidad y el lesbianismo; Maitreya 
para el erotismo anal; Farabeuf para el sadismo sexual; Los premios, La 
ciudad y los perros, Los ríos profundos para la masturbación; El libro de 
Manuel, Los pies de barro, Cambio de piel y Palinuro de México para el 
coito anal entre hombre y mujer y por último Megafón, El lugar sin 
límites, La Casa Verde, Juntacadáveres para el burdel como un símbolo 
de la vida latinoamericana (221-222).  
62 Siguiendo la corriente de interés literario y extraliterario entre cuyos 
exponentes podemos encontrar a: el seminario sobre Sexualidad y 
Filosofía dictado por Fernando Savater en 1988 y la compilación de 
artículos titulada Homosexualidad: Literatura y política (Madrid: 
Alianza Editorial, 1982) de George Steiner; el Coloquio internacional 
sobre “Escritura y sexualidad en la literatura hispanoamericana” en el 
Centre de Recherches Latino-americaines de la Université de Poitiers 
en 1990. Este encuentro intentó responder a estos interrogantes: 
“¿existe alguna relación entre escritura y sexualidad?, ¿la sexualidad 
del autor condiciona en cierta medida la producción textual? y ¿se trata 
de una relación de causa y efecto?” (8). Cfr. Centre de Recherches 
Latino-Americaines, Université de Poitiers. Coloquio Internacional. 
Escritura y sexualidad en la literatura hispanoamericana, Madrid: 
Fundamentos, 1990. 
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63 Doris Sommer ([1993] 2004) partiendo del concepto de “novela 
nacional” como “aquel libro cuya lectura es exigida en las escuelas 
secundarias oficiales como fuente de la historia local y orgullo literario” 
(20) pretende “localizar el elemento erótico de la política, para revelar 
cómo los ideales nacionales están ostensiblemente arraigados en un 
amor heterosexual ‘natural’ y en matrimonios que sirvieran como 
ejemplo de consolidaciones aparentemente pacíficas” (22-23). En este 
sentido, el hecho de considerar al amor conyugal o al matrimonio como 
un elemento políticamente consolidativo se relaciona con lo que 
postula Pratt ([1992], 1997) al referirse al amor conyugal como una 
alternativa antiesclavista y anticolonial con respecto al binomio 
literatura de viaje sentimental y abolición (157-194). Pratt relaciona 
“Eros y abolición” y Sommer “Eros y Polis”. Cfr. Mary Louis Pratt. 
“Capítulo 5. Eros y abolición”, en: Ojos imperiales. Literatura de viajes 
y transculturación. Traducción de Ofelia Castillo. [1992] Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Quilmes, 1997: 157-194. 
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64 Cfr. Stendhal. Del amor. [1822] Traducción de Gregorio Lafuente. 
Prólogo y cronología de Guillermo Suazo Pascual. Madrid: EDAF, 1998. 
65 Orlandini (1998) define la cristalización de la siguiente forma:  

El término cristalización proviene de una costumbre de los 
mineros de Salzburgo, que dejan ramitas deshojadas en las 
profundidades de las galerías de sal para recogerlas a los tres 
meses cubiertas de bellos cristales que regalan a sus huéspedes. 
El enamorado, lo mismo que el minero, adorna, con bellos 
cristales que extrae de su imaginación, la figura de su amada. 
Desde el momento que ama, el amador ya no ve nada como es. 
Exagera en menos su valía y en más los méritos del objeto amado. 
A este proceso se le llama ‘ceguera de amor’ o ‘fiebre de la 
imaginación’ (47).  

Esta cristalización cuando es extrema desemboca en lo que la 
psicología ha dado en llamar “enamoramiento soñador o bovarismo” 
que parte de la narración del amante soñador de Flaubert en su 
personaje de madame Bobary: “Es una variedad de amor enfermizo, 
que consiste en una exageración de la fantasía romántica y la ceguera 
de amor, en la cual el sujeto se enamora de un ‘príncipe azul’ o de una 
‘princesa encantada’, de tal modo que llega a ignorar el verdadero 
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carácter de la persona que hace de receptáculo de su pasión” (155). 
Cfr. Alberto Orlandini. El enamoramiento y el mal de amores. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1998.  
66 En María ([1867] 1998) de Isaacs, Efraín al saber del malestar físico 
de María fantasea con volver a verla y reencontrarse con ella tal cual la 
había dejado la última vez:  

La imagen de María tal como la había visto en el lecho aquella 
tarde, al decirle ese ‘hasta mañana’, que tal vez no llegaría, iba 
conmigo, y avivando mi impaciencia me hacía medir 
incesantemente la distancia que me separaba del término del 
viaje, impaciencia que la velocidad del caballo no era bastante a 
moderar (62). 

67 Se sigue esta edición: Manuel Puig. Boquitas pintadas. Folletín. 
[1968] Buenos Aires: Seix Barral, 1996. 
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68 En este caso, no habría penetración o consumación del acto, pero si 
habría un juego o coqueteo sexual. En este sentido, es interesante 
confrontar este episodio con la teoría amorosa de Andrés el Capellán y 
su distinción entre el “amor purus” (que va hasta los besos, los abrazos 
y el contacto decoroso con la amante desnuda, pero renunciando al 
consuelo último) y el “amor mixtus” (que es un “verus amor” pero que 
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no renuncia a la posesión sexual y es inferior al amor puro). Cfr. Keith 
Whinnom. “Introducción crítica. El mundo sentimental de Diego de San 
Pedro”. En: Diego de San Pedro. Obras completas. Cárcel de amor. 
[1942] Edición, introducción y notas de Keith Whinnom. Madrid: 
Castalia, 1993: 31. 
69 Para las citas se sigue esta edición: Manuel Puig. La traición de Rita 
Hayworth. Novela. [1968] Buenos Aires: Seix Barral, 1997. 
70 La desacralización de El Capital también ha sido observada por 
Margarita Krakusin en La última mudanza de Felipe Carrillo: “Bryce 
transgrede todo canon al desacralizar el discurso ideológico, como 
cuando considera El Capital de Karl Marx como una novela (La última 
mudanza 140)”. Cfr. Margarita Krakusin. La novelística de Alfredo Bryce 
Echenique y la narrativa sentimental. Madrid: Pliegos, 1996: 69. 
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71 Se sigue esta edición: Alfredo Bryce Echenique. La vida exagerada de 
Martín Romaña. [1981] Edición de Julio Ortega y María Fernanda 
Lander. Madrid: Cátedra, 2003. 
72 Esta hipertextualidad sentimental se vincula con una característica 
de la novela decimonónica latinoamericana sentimental que es “Los 
protagonistas de las historias como prototipos de héroes y heroína 
románticos lectores de novelas sentimentales”. Así, en estas novelas 
los protagonistas son prototipos de héroes o heroínas románticos 
lectores de novelas sentimentales e idealizados con formas 
estereotipadas. En este marco, se percibe el fenómeno de la presencia 
de protagonistas lectores de novelas sentimentales, es decir, que se 
puede hablar de un entramado intertextual en el que las novelas 
sentimentales latinoamericanas se refieren a sus pares europeas 
motivando, por un lado, el establecimiento de un “canon” de textos 
sentimentales y, por otro lado, la confesión de las lecturas de los 
autores. En ese sentido, se plantea una serie de “juegos de espejos” o 
de “cajas chinas”, puesto que un protagonista de una novela 
sentimental es un lector sentimental de otra obra sentimental y por 
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esta lectura este personaje experimentaría un amor sentimental. Lo 
que diferencia la hipertextualidad sentimental propia de las nuevas 
novelas sentimentales latinoamericanos con esta característica de la 
decimonónica, es que en la lectura por parte de los protagonistas de 
las novelas tradicionales no hay una deconstrucción o desmitificación 
de las novelas canónicas, si no al contrario hay una reivindicación de 
estos paradigmas para fortalecer su inclusión en el canon de la ficción 
sentimental. 
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73 Esta “catarsis amorosa” se puede observar en otros subgéneros con 
cierta afinidad con la novela sentimental como las radionovelas. Esto 
se llega a percibir en La tía Julia y el escribidor al describir el efecto de 
las radionovelas de Radio Central en los oyentes como en miembros de 
la familia del narrador como la propia tía Julia: —¿Desde cuán oyes 
radioteatros? —le pregunté. —Me he contagiado de mi hermana —me 
repuso—. La verdad es que ésos de Radio Central son fantásticos, unos 
dramones que parten el alma. Y me confesó que, a veces, a ella a la tía 
Olga se les llenaban los ojos de lágrimas. Fue el primer indicio que tuve 
del impacto que causaba en los hogares limeños la pluma de Pedro 
Camacho” (142). Esta catarsis amorosa es lograda gracias a una 
escritura lacrimógena dentro de una especie de comunión de 
individuos con “espíritu romántico” (144).  
74 Para las citas se sigue esta edición: Guadalupe Henestrosa. Las 
ingratas. Novela sentimental. [2002] Buenos Aires: Suma de Letras 
Argentina, 2005. 
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75 A propósito de esto, Keith Whinnom observa lo siguiente: “Bernardo 
Gordonio en el Lilium medicinae distingue dieciocho variedades de 
trastorno mental, siendo el amor una variedad independiente, 
mientras Juan de Gaddesden en la Rosa medicinae considera al amor 
como una subdivisión de la melancolía. Pero todos, sin excepción, lo 
miran como una enfermedad que admite la diagnosis y el tratamiento 
como cualquier otra”. Cfr. Keith Whinnom. “Introducción crítica. El 
mundo sentimental de Diego de San Pedro”. En: Diego de San Pedro. 
Obras completas. Cárcel de amor. [1942] Edición, introducción y notas 
de Keith Whinnom. Madrid: Castalia, 1993: 14.  
76 En relación con esta enfermedad del amor Orlandini (1998) comenta: 
“Los médicos antiguos la llamaban melancolía amorosa, amor 
melancólico, amor heroico, amor señorial, locura amorosa y pasión 
amorosa. Los poetas la han denominado ‘penas del corazón’, penas de 
amor, mal de amores, amor mal pagado, amor sin esperanzas, amor 
imposible, amor desdichado y amor contrariado. En la actualidad se 
clasifica como estrés sentimental, depresión psicogénica de causa 
amorosa, enfermedad situacional de contenido amorosa y lovesickness 
en inglés” (128, las cursivas son del original). Esta patología amorosa 
no solo puede ser observado en cuanto al amor de parejas sino con 
otro tipo de amor como el maternal. Para la patología amorosa 
maternal véase Zó (2005). El propio Stendhal ([1822] 1998) comenta 
que “en el amor todo es síntoma” (178, la cursiva es del original) y con 
respecto a los remedios amorosos observa que “el remedio para el 
amor es casi imposible” (174). Además, vinculado a esta enfermedad 
amorosa propone seis tipos de temperamentos amorosos: “El 
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sanguíneo, o el francés, o M. de Francueil (Memorias de Mad. de 
Epinay). El biloso, o el español, o Lauzun (Peguilhen de las Memorias de 
Saint-Simon). El melancólico, o el alemán, o el de don Carlos de Schiller. 
El flemático, o el holandés. El nervioso, o Voltaire. El atlético, o Milón 
de Crotona” (181). El concepto de amor como enfermedad tiene una 
larga y antigua tradición literaria: “El concepto de amor como una 
enfermedad —con la imagen de la dama como el médico capaz de 
curarla— está ya en la antigua poesía egipcia; y en varias culturas, 
clásica, persa, árabe, etcétera, el amante, aun mirado con indulgencia, 
está considerado como un loco”. Cfr. Keith Whinnom. “Introducción 
crítica. El mundo sentimental de Diego de San Pedro”. En: Diego de San 
Pedro. Obras completas. Cárcel de amor. [1942] Edición, introducción 
y notas de Keith Whinnom. Madrid: Castalia, 1993: 26. 
77 García Márquez mucho antes de escribir esta novela reflexiona sobre 
el amor como una enfermedad en una nota periodística de julio de 
1948: “El amor es una enfermedad del hígado tan contagiosa como el 
suicidio, que es una de sus complicaciones mortales. Sin embargo, 
ambas han sido convenientemente dignificadas, elevadas a una 
categoría sentimental, acaso por la imposibilidad de la ciencia para 
elaborar una terapéutica apropiada. La languidez, la suspirante actitud 
de las doncellas medievales que derramaban su palidez por una 
ventana con la misma seriedad con que una lavandera derrama un 
balde de agua, no era sino el resultado lógico de una alimentación 
pasada de proteínas. Pero lo más peligroso de la enfermedad amorosa 
es lo que ella tiene de tinte teatral. No sólo en su esencia, sino en sus 



SEGUNDA PARTE: LA NOVELA SENTIMENTAL LATINOAMERICANA 

241 

elementos accidentales. Tan pronto como se presentan los primeros 
síntomas, el paciente se vuelve impaciente (…)” (96). En esta 
descripción se encuentran todos los elementos en cuestión: la 
enfermedad amorosa, su contagio y gravedad, sus síntomas y su 
terapia. Nótese además la mención de las doncellas medievales en 
clara referencia al modelo del amor cortés. García Márquez retomará 
la consideración del amor como una afección hepática en otra nota de 
febrero de 1950. Cfr. Gabriel García Márquez. Textos costeños I (1948-
1950). [1981] Buenos Aires: Sudamericana, 2007: 96-97 y 139-141.  
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