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PROBLEIT{A GEI\ERICO EN TORNO A
EL GENERAL EN SA I/$ERINTO

PWywnMalerCb.

ABSTRACT

The.genre delimitation for Gabriel Garcia Mlrquez El generul en su bbrinto is questioned on
th9 basis o theoretical guidelines for dassification usudly accepted by the legitimation stances
of the literary phenomenon. tn spite of the difficulty to define the novel, there are a series of
postulates that allow for its identification and dassification. The author tries to demonsrrare
tlot El goeral er st laberinb is e case of mixed genre in which novel and biography are
mixed, as Sim6n Boliva/s historical-biographical discourse is present is present in the discurs!
ve network, strongly ernHded with formal arrC structural elemerrts of the novel.

En la producci6n literaria, el escritor emplea
Ia lengua en su funci6n poedca, combinando
libremente las estrategias de presentaci6n del
discurso. La utilizaci6n que de €stas haga
determinarf la modalidad dentro de la que la
irxtituci6n literaria ubique la obra. IJnavez ela-
borado el texto, €ste se enfrenta con espacios
conflictivos. El proyecto del creador en$are a
entablar relaciones sintagmdticas y paradigm6-
Licas con otros discursos, relacionados que
rrascienden la inmanencia del texto para inser-
larse en estructuras mayores que dan cuenta
del universo que lo rodea: la sociedad, la histo-
ria, las costumbres, la nafitralezq etc., es decir,
con su contexto inter y extratextual.

Asi pues, la pricttca discursiva constituye un
espacio en el que se entrecruzan e interrelacio-
nan diversos c6digos (lingtiisticos, ret6ricos,
deol6gicos) con aspectos culnrrales que perte-
necen a un determinado contexto hist6rico-
emporal. Lo que ese discurso tenga de litera-
nedad, dependerd de lo que instituci6n litera-
ia considere como tal en un momento deter-
ninado.

De tal manera se constituye el metatexto,
es decir, la "serie de condiciones que precons-
'-t[uyen la producci6n y la lectura de un texto
jentro de una estructura social dada. Asi, los

principios generales de la instituci6n literaria,
los gEneros vigentes, las estructuras discursivas
que se articulan en el texto y el modo como lo
hacen, etc., regulan el conjunto de las activida-
des literarias, determinan el modo como se
produce cierta clase de textos y constituyen un
sistema de textos previo al texto que se consi-
dera".

C,onslderaciones en torno aI gGnero
'novelan

Son las convenciones literarias y la institu-
ci6n literaria las que se abocan a la clasifica-
ci6n tipol6gica o gen6rica, algunas veces con
resultados ambiguos o infructuosos, pues la
prdctica de escritura se transforma constante-
mente, cambia, se renueva, se rescribe en una
infinita espiral. El problema gen6rico se pre-
senta diacr6nicamente como un proceso que
cambia segfn los usos y costumbres, las ideo-
logias y las concepciones propias de cada
€poca. Asi pues, los g6neros se pueden redefi-
nir *a partir de su interrelaci6n dentro del siste-
ma que constituyenile.

En relaci6n con la novela, muchos han
intentado una definici6n, sin lograrlo. Luis
Alberto Slnchez, en Proceso y Contentdo de
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la Nwela Hlspanoamerlcana, hace una revi-
si6n del g6nero, por lo que recopila y comenta
en el capitulo nla novela en general' algunas
concepciones que se resumen a grandes ras-
gos, y no de forma exhaustiva, a continuaci6n:

Mendndez y Pelayo considera a la novela
como 'epopeya destronadan; Ortega y Gasset
asegura que es el 6nico g6nero literario que
existe; Thibaudel dice que la novela es nel arte
de crear una intriga, un cardcter o un estado
del alman. Forster designa a la historia, los
actos, y a la novela, las pasiones humanas nque

la urbanidad o la vergiienza humana impiden
nombrarn. De ahi que lo ficticio de la novela
reside en el mEtodo mls que en la trama.
Roger Callois opina que es un g6nero en el que
caben todos los dem6s g6neros: I'La novela es
puro contenido y no pura forma ni relato. Es
m6s rica que la vida en modalidades psicol6gi-
c:rs por qJanto puede revivir todos los senti-
mientos, sin excluir ninguno'. Para Am6rico
Castro, 'lo tipico de la novela reside en la
novedad y la fibula". Benjamin Jarnds afirma:
"Novela es el arte de recrear un hombre, bio-
grafia es el arte de resucitadout.

Para Aguiar e Silva, la novela es "la forma de
expresi6n mls importante y compleja de los
tiempos modernos. De manera narrativa de
entretenimiento, sin grandes ambiciones, la
novela se ha converrido en estudio del alma
humana y de las relaciones sociales, en refle-
xi6n filos6fica, en reportaje, en testimonio
pol€mico, etc.na.

El mismo autor cita a Luk6cs, para quien la
novela es "la forma de la virilidad madtra, la
historia de la aventura de un agonista proble-
m6tico que busca, en un mundo degradado,
valores autdnticos". Su contenido es "la historia
de un alma que va por el mundo aprendiendo
a conocerse, que busca aventuras para experi-
mentarse en ellas y gue, a traves de esta prue-
ba, da zu medida y descubre su propia esencia.
Individuo problemltico y mundo contingente,
considerados en sus interrelaciones de comu-
nidad y simultdneamente de ruptura -he aqui,
por consiguiente, los dos polos de la estructura
de la novelan'.

Pera Juhe Kristeva, la novela es una prlcaca
significante que deviene como un proceso de
mutaci6n, que no tiene estructura fiia o delimi-
table y que, en la delimitaci6n de su contenido,
desata una multiplicidad de formas.

Como es patente, despu6s de observar dis-
tintos criterios expresados respecto de la nove-
la se deduce, como dice Sdnchez, que es impo-
sible 'clasificada o delimitada estrictamente y
separada de la vida": "Vida presente o preteri-
ta, actualidad o historia, beligerancia o tradi-
ci6n, ella se refleja en la novela. Es su misma
sustancia (...)".

La novela, queri6ndolo o no, refleia la
actualidad: (enti6ndase como verdad en reali-
zaci6n), bien sea individual o colectiva, por lo
cual ella constituye el mejor documento para
conocer la vida de los hombres aislados o en
sociedad, de ayer o de hoy, mfxime si se con-
sidera la intima fusi6n de realidad-fantasia pro-
ducida en la novela"6.

La indefinici6n del gEnero novelistico no
basta para que existan diversas clasificaciones
en subg6neros: novela regional, hist6rica, indi-
genista, psicol6gica, biogr1,fica, de aconteci-
mientos, etc. De esta clasificaci6n interesa
especificar algunos rasgos de la llamada novela
biogr6fica, pertinentes a la presente investiga-
ci6n. Al respecto, dice S6nchez:

'Ia linea divisoria entre la novela biogr{fica y la biografn
novela& se hace confusa. Si el mundo es descubierto "a
trav6s del h6roe" sin que el autor pue& ni deba agregar ni
cxrtbiar rade; y si el h6roe de novela "escaPa al control del
novelista, podriamos inferir que la diferencia reside en que
el h&oe de la biografn no se escapa jam6s de manos de su

bi6grafo, mientras que el h6roe de novela puede escapir-
sele de sus manos. Se tratar-Ia de una potencialidad o vir-
tuali&d no de una necesidad. Los limites seguir'ran siendo
imprecisos. El critico se halla aqui ante un fen6meno inde
c.irc, lejos de una radical definici6n. Entre la biografn his-
t6rica, la biografia novelada y la novela biogrifica habri
contados indiscernibles. Pera rri, se trata de modo prefe'
rente de un tipo literario mixto, en el cud predomina la
capacidad interp(etativa y recreadora (resurrectora) del
novelista (...). Los bi6grafos tradicionales cestran su Poten-
an tnagnztiva. Por tanto, amputan la pane mts profurde
de su ser. El novelista deja volar las conjeturas, no conEa
sino dentro de las virtualidades que ciena l6gica m6s o
menos implicha permite tejed'?.

La importancia del pacto de lectura esti
dado con base en la definici6n de novela. Sin
embargo, el lector reconoce que en el caso de
El general en su labeinto, esa programaci6n
de lectura resulta hasta cierto punto ambigua e
insatisfactoria, enla medida en que la presen-
cia abundante del discurso hist6rico y biogr{fi-
co sobre el acontecer de Sim6n Bolivar, des-
plaza constantemente la atenci6n hacia el
refernte hist6rico concreto, y percibe como



75MAYER: Problema gen&ico en torno a El ganoal en su bbdinb

escasas las secuencias propiamente novelescas
que el descodificador de la ficci6n asume e
identifica como tales. Los efectos combinados
del discurso biogr6fico y el novelesco: el
empleo de nombres propios, lugares, costum-
bres, personajes, modas, de la 6poca bolivaria-
na y el Eaamiento formal ficcional, mediatza-
do por un sistema de modelizaci6n secundaria,
nos envuelven en el doble juego de la escritura
biogrS,fica y la del dominio y los vuelos de la
imaginaci6n, que responde al proyecto est6ti-
co del creador. Ambas lineas de sen[ido se
entremezclan estrechamente. Cantidad de
detalles que pueden ser hist6ricamente com-
probados confirman esta indecisi6n y la difi-
cultad de separar ambas propuestas de lecflrra.

El problema mds complejo es el de abordar
los aspectos biogr6ficos desde un punto de vista
esencialmente lingtiistico y formal, sinlendolo
en el nivel de un contrato de lectura entre el
texto y el lector, que elimina toda Ia dimensi6n
sociol6gica, hist6rica, politica e ideol6gica del
referente. En la representaci6n literaria, E.
Balibar y P. Macheray seflalan la existencia de
un "efecto de 1o real" o "pseudo real". Segfin
ellos, la ficci6n literaria, en vez de "reflejar', o
'imitarrr lo real, da una imagen ideol6gica, es
decir, un "imaginaire" de lo real -en t6rminos
iacanianos-. Con lo cual la literatura produce la
ficci6n como un espacio social. No se descarta,
en absoluto, que esto sea lo que sucede con la
presente interpretaci6n: de hecho, ciertos meca-
nismos ideol6gicos suelen imponerse, aun a
nivel inconsciente. Es la noci6n de sujeto la que
s€ encuentra cuestionada, ya que 6ste, regido
por el trabajo de escritura, no es mls que una
configuraci6n de trazos textuales, que constifu-
re una subversi6n de 1o real. Como dice Michel
)ebax acerc de la imposibilidad de enunciar
'rn sujeto de la enunciaci6n: 6ste no es una enti-
Cad aut6noma preexistente en el texto, sino una
r.rnci6n estructurante e informante y, al mismo
'jempo, una imagen construida en y por el

=xto, en una radical alteridad.

El problema destinador/destinatario

La edici6n latinoamericana de El general
m su laberinto se ofrece con el subtitulo de
'novela", que no aparece en la edici6n desti-
:.ada a circular inicamente en Espafra, como
.e indica en la marca de sello editorial, en

donde se especifica: "Derechos exclusivos (tni-
camente para Espafra. Prohibida su venta en
los demds paises del6rea idiomitica de lengua
castellana". (Cosa que, obviamente, no se cum-
pli6, pues esa es la versi6n que se maneja en
este ensayo). Este texto liminar, que tiene fuer-
te relaci6n con su cotexto, instaura una progra-
maci6n de lectura determinada. La instancia
ideol6gica se presenta aqui como manipulado-
ra de la comunicaci6n que debe establecerse
entre el texto y su destinatario. Establece un
tipo particular de comunicaci6n, que entra en
relaci6n explicita de descodificaci6n con el
texto. Es el elemento estructurante constitutivo
de un g€nero literario que va a posibilitar la
realizaci6n de determinado pacto de lectura,
esto es, la de un texto meramente e intrinseca-
mente ficcional, aunque el personaje principal
y los secundarios, el acontecer hist6rico y el
espacio geogrdfico haya existido alguna vez en
sus lineamientos bdsicos.

Este condicionamiento de lectura permite al
sujeto operador de la ficci6n los vuelos imagi-
nativos en la medida en que los filtimos dias
de vida del Libertador son poco conocidos y
escasamente registrados y, de paso, elimina las
consecuencias que ese acto de escritura podia
haberle acarreado de parte del aparato critico
de la historia.

EI subtitulo de la edici6n paraLatinoam€rica
cumple bien, como puede inferirse, su funci6n
introductoria, puesto que inaugura una situa-
ci6n de comunicaci6n conforme a las normas
del c6digo novelesco, pero que un anilisis
acucioso evidencia como elemento condicio-
nante y performativo que indica c6mo debe
leerse el texto.

Llf.mese o no novela, lo cierto es que la dia-
gramaci6n textual ofrece referencias hist6ricas
concretas, como el ac6pite, que es un docu-
mento hist6rico, epistolar.

Parece que el demonio dirige
Ias cosas de mi vida

(Carta a Santander,4 de agosto de 1823)

Hay ademds, dos epflogos: "Gratitudesu, del
autor, y una "Sucinta cronologia de Sim6n
Bolivar", elaborada por Vinicio Romero
Marti.nez, historiador bolivariano. (Seria esta
cronologia necesaria en una novela?). En
"Gratitudes", Gar(raMdrquez hace un recuento
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de la manera como se gest6 el libro: "Durante
muchos afros le escuch6 a Alvaro Mutis su pro-
yecto de escribir el viaje final de Sim6n Bolivar
por el rio Magdalena (...) y s6lo entonces me
atrevl 

^ 
pedide que me permitiera escribidoo

Q72).
Mls adelante, reconoce su larga trayectoria

de investigaci6n hist6rica:

"Durente dos aios largos me fui hundierdo en las arenas
movedizas de urn documentaci6n torrencial, contradicto-
ria, y muchas veces incierta, desde los treinta y cuaEo
tomos de Daniel D'Ieary hasta los recortes de peri6dico
(...). Este libro no habr'ra sido posible sin el auxilio de quie-
nes trillaron ercs terrhorios affer que yo, durante un siglo
y medio, y me hicieron mls flcil la temerosa tarea de con-
bl una uida con una documentaci6n tir{nica, sin renun-
ciar a bs fuercs desaforahs de la rwwld, (272). (Los
subrayados rcn de quien esoibe).

EI trabaio de investigaci6n llevado a cabo
por Garcia Mirquez fue rigurosisimo, y super-
visado por eminentes autoridades: historiado-
res, lingiiistas, gEografos, astr6nomos. Cuenta
el autor que un embaiador colombiano "en la
primera versi6n de los originales descubri6
media docena de falacias mortales y anacronis-
mos suicidas que habrian sembrado dudas
sobre el rigor de est^ novela, (274).

La cuidadosa manufactura de esta "novela"
lo llev6 a hacer siete versiones, *en una caceria
milim6trica de contrasentidos, repeticiones,
inconsecuencias, errores y errata$ (274).

Este proceso de investigaci6n y anflisis tan
exhaustivo que culmin6 en El general en su
laberlnto, puede confrontarse con lo que
opina el bi6grafo Andre Maurois:

"[os perrcnajes de la biografia son menos elaborados que
los de la novela, y nos llevan a la necesi&d de ectuar y de
juzgar, porque tales personajes han existido. k biografn
no consiste, segrln me pzuece, en decir todo lo que se
sabe: hay que elegir lo caracteristico, lo inuansferible. Ie
biografla disica era eminentemente moralizadore. La
moderna, vital, humanarr.

Respecto de la referencia que hace
Benjamin Jarn6s de su Vtda de Dlsraell
Maurois rechaza el t€rmino de obiografia nove-
ladan y dice:

'Yo nunca lo us6, al contrario, yo he dicho que un bi6grafo
no tierrc &rec.ho de invenw un s6lo hecho, une da frase,
sino que puede y debe d.isponer sus materiales aut&rticos
como los de una novela y et d lector la sensaci6n de que
descubre un mundo a trav6s de un perrcnaje, que es en lo
que consiste lo verdaderamente novelescor'e.

A le luz de estas aseveraciones, c:tbe pre-
guntarse:

a) Hay elaboraci6n del personaje, o s6lo
se recrea, se (resucitail?

b) Si no era necesario, ni era el prop6sito
del escritor decir todo lo que ya se sabia, sino
precisamente "el tiempo menos documentado
de la vida de Bolivar" (277), inventa el autor al
personaje o sabe elegir lo ncaracteristico, lo
intransferible, lo humano"?

c) Es o no el texto una obra estetica,
vital, humana"?

d) Tienen los hechos puramente ficticios,
o la expresi6n est€tica de los mismos, tanta
fuerza como para anular o ignorar los hist6rica-
mente comprobables?

e) Se podria negar que Bolivar,"ente fic-
cionaln, se perfila como el hombre hist6rico,
capazde plasmar su dolorosa condici6n huma-
na de ser derrotado, enfermo y traicionado,
faceta 6sta generalmente callade en los textos
oficiales, y cuya figura hist6rica se agig ntl
precisamente por su debilidad?

De hecho, las respuestas se entrecruzan y
pueden enunciarse partiendo de premisas lin-
giiisticas o metalingtiisticas. Las propiamente
lingiiisticas insertarian el texto en el plano fic-
cional, en el de su literaturiedad; establecsritn
el derecho de clasificarlo como "novela a parllr
de elementos estructurales y formales. Desde
el nivel metalingi.iistico, la estrecha imbricaci6n
de lineas de sentido que se identifican con la
historia, la politica, la sociologia, y demds ele-
mentos que constituyeron el entorno vital de
Sim6n Bolivar, daria materiales de valoraci6n
suficiente para clasificar el texto en el plano
biogrlfico.

Ta,l vez el asunto se resuelve salom6nica-
mente diciendo que El general m su labefinn
es una novela biogrifica. Pero, 2es esto total-
mente cierto? Las d6biles fronteras gen€ricas,
en este caso, no pueden ser definidas facilmen-
te. Queda a las instancias legitimadoras decir la
6ltima palabra.

Notas

1. Helena Baristain, Diccionarb de rct6ica y poAt>
ca. Mex: Porria, 1985, p. 327.

2. Ibid., p.241.
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