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EDITORIAL 
En esta edición anual de Calmécac, celebramos el 
poder transformador del arte y la literatura en nuestras 
vidas. La creación artística, en todas sus formas, no 
solo nos permite explorar nuevas ideas y dimensiones 
emocionales, sino que también nos ayuda a comprender 
la diversidad del mundo en el que vivimos. Con el 
compromiso de fomentar la sensibilidad cultural en 
nuestra comunidad universitaria, la revista de este 
año se presenta como un escaparate de la creatividad 
y el talento de nuestros estudiantes, quienes, a través 
de los talleres culturales, han explorado el arte clásico 
y sus técnicas tradicionales con gran dedicación y 
profundidad.

El primer artículo, Escritura y mundos paralelos: sobre 
lo fantástico e inusual en Etgar Keret, nos invita a 
reflexionar sobre la obra de un autor contemporáneo 
que rompe las barreras de lo real y lo fantástico, 
llevándonos a mundos paralelos donde lo cotidiano 
se vuelve inusual y lo imposible cobra vida. Esta 
exploración de Keret, cuyo estilo único nos enfrenta a 
lo imprevisible, nos recuerda el poder de la escritura 
para abrir ventanas hacia realidades alternas y 
provocar una ruptura en nuestra percepción de lo 
cotidiano. Su obra nos recuerda que la literatura no 
solo es entretenimiento, sino una invitación constante 
a cuestionar lo que consideramos real.

Junto a este análisis literario, presentamos una muestra 
de los proyectos artísticos desarrollados por nuestros 
estudiantes en los talleres de pintura y dibujo, donde 
han explorado el uso de técnicas como el lápiz, la 
acuarela y el óleo para recrear el arte clásico desde 
su propia perspectiva. Cada obra refleja no solo el 
dominio de la técnica, sino también el proceso de 
autodescubrimiento que permite la práctica artística. 
En un mundo cada vez más acelerado y dominado por 
la tecnología, estos trabajos son un recordatorio de 
la importancia de detenernos y valorar la belleza, la 
paciencia y la expresión personal que el arte nos ofrece.

El arte no solo enriquece el espíritu, sino que 
también actúa como un puente entre las personas, 
conectándonos a través de experiencias y emociones 
compartidas. La Universidad se enorgullece de ser 
un espacio que promueve y apoya la creatividad, 
ofreciendo a sus estudiantes la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades artísticas y de expresarse 
de maneras únicas. En esta edición de Calmcécac, 
queremos reconocer no solo el talento de nuestros 
estudiantes, sino también su valentía para crear y 
compartir su visión del mundo.

Invitamos a nuestros lectores a sumergirse en estas 
páginas y a experimentar cada obra, cada trazo y cada 
palabra como una fuente de inspiración. Porque el arte 
y la literatura son una parte esencial de lo que somos, 
y es nuestro deber como universidad mantener viva 
esta llama para las futuras generaciones.

Buena lectura

La editorial 
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ESCRITURA Y MUNDOS PARALELOS: SOBRE LO FANTÁSTICO E 
INUSUAL EN ETGAR KERET

Hernández Granados, Jesús Alberto
Universidad del Valle de Puebla

Artículo

Recibido el 31 de julio de 2024. Aceptado el 15 de agosto 
de 2024. Publicado el 15 de diciembre de 2024.

Reseña de autor:

Es Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y Maestro en Literatura 
Hispanoamericana por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Fue editor de la revista 
académica Marmórea. Ha participado en cursos 
y talleres del CIELA, Espacio cultural San Lázaro, 
Festival de Arte Nuevo, entre otros. Cursó una estancia 
académica en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ha publicado textos de creación en revistas nacionales 
e internacionales como Revista Casapaís y Primera 
Página. Ha sido ponente en diversos congresos 
nacionales con una línea de investigación centrada en 
la poesía mexicana reciente.

Resumen:

En la presente propuesta de análisis, se analizará 
la relación de una serie de cuentos escritos por el 
autor israelí Etgar Keret, recopilados en su libro 
De repente llaman a la puerta  con la teoría y las 
características del género fantástico propuestas 
por Tzvetan Todorov en Introducción a la literatura 
fantástica. Subsecuentemente, se confrontará con la 
nueva vertiente de estudios que se ha agrupado bajo el 
nombre de “narrativa de lo inusual”.

Palabras clave: Literatura fantástica, Narrativa 
Inusual, Narrativa moderna, Cuento israelí.

Abstract:

In the present proposal of analysis, the relationship of 
a series of short stories written by the Israeli author 
Etgar Keret, compiled in his book Suddenly There’s a 
Knock at the Door with the theory and characteristics 
of the fantastic genre proposed by Tzvetan Todorov in 
Introduction to Fantastic Literature will be analyzed. 
Subsequently, it will be confronted with the new trend 
of studies that has been grouped under the name of 
“narrative of the unusual”.

Keywords: Fantastic Literature, Unusual Narrative, 
Modern Narrative, Israeli Short Story. 

Introducción

El presente análisis se propone rastrear o identificar 
a algunos de los cuentos de Etgar Keret dentro de 
la categoría de lo fantástico, de manera específica: 
“Mundos paralelos” y “Escritura creativa”, todos 
ellos pertenecientes al libro De repente llaman a la 
puerta. El análisis se realiza a partir de los rasgos y las 
consideraciones ofrecidas por Todorov, no sin pasar 
por alto cuestiones relacionadas con el contexto 
histórico del escritor israelí, y en caso de ser necesario, 
ahondando en la reflexión de los fenómenos que se 
exploran. Para lo cual, es importante señalar que a 
pesar de que se desarrollará en términos generales 
la teoría del crítico búlgaro, el corpus elegido tiene 
como fin primordial problematizar, o incluso escapar 
a las nociones de la teoría en cuestión, lo cual no debe 
ser visto como una falta de precisión del enfoque 
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utilizado, sino como un énfasis en la reactualización 
o “evolución”  de la teoría en el diálogo con el mundo 
contemporáneo. Para esto último se ha recurrido al 
ensayo “Narrar lo inusual: Bestiaria vida de Cecilia 
Eudave y El animal sobre la piedra de Daniela Tarazona” 
escrito por Carmen Alemany Bay.

 El género fantástico o la literatura afiliada 
comúnmente a dicha denominación ha experimentado 
a lo largo de las décadas varios acercamientos teóricos 
y perspectivas que pretenden uniformar las relaciones 
textuales y los mecanismos, por medio de los cuales 
un cuento o novela son abordados bajo dicho marco 
conceptual. Así, la conciencia histórica antes que 
uniformar tendencias, resuelve en complejizar el 
objeto de estudio y discutirlo al grado tal que su 
identidad se ve dinamitada por contradicciones o 
falsos posicionamientos, por lo que aquello que le es 
propio al género se estira o restringe dependiendo 
de los argumentos con los que se le caracterice: para 
Borges, “[…] la literatura fantástica es la más antigua. 
[pues] Empieza por la mitología, la cosmogonía, y 
[…] muy tardíamente la novela, o al cuento.” (Borges, 
1985, p. 25); mientras que Calvino señala que “el relato 
fantástico nace como un sueño con los ojos abiertos 
del idealismo filosófico, con la intención declarada de 
representar la realidad del mundo interior, subjetivo, 
dándole una dignidad igual o mayor que la del mundo 
de la objetividad y de los sentidos.” (Calvino, 1985, p. 
41). A dicha polaridad alude también Remo Ceserani 
(1999) cuando dice:

[…] se perfilan claramente dos tendencias 
contrapuestas en el análisis de la consideración 
de lo fantástico como modo literario concreto. 
Una de tales tiende a reducir el campo de acción 
de lo fantástico y lo identifica únicamente con 
un género literario, históricamente limitado de 
algunos textos y escritores del siglo XIX […] La 
otra tendencia tiende a ensanchar, a veces de 
una manera amplísima, el campo de acción de 
lo fantástico y hacerla extensible, sin límites 
históricos, a todo un sector de la producción 
literaria que abarca confusamente buena parte 
de otros modos, formas y géneros […] (p. 13)

Sea cual sea la tendencia por la que se opte, el 
sostén principal que consolida la identidad del género, 
y que sirve de fundamento teórico para las posteriores 
discusiones y análisis es la obra del búlgaro Tzvetan 
Todorov (2016), de manera específica, su Introducción 

a la literatura fantástica. Aunque antes de dicho texto 
hubo indagaciones o postulados que destacaban 
determinadas características, como fuera el texto 
de Sigmund Freud, Lo siniestro; los trabajos como 
Al corazón de la fantasía de Robert Callois; e incluso 
la “Introducción” de la Antología de la literatura 
fantástica de Bioy Casares y Borges, la Introducción… 
de Todorov se erige como el texto por antonomasia 
al integrar varios de los aspectos discutidos por sus 
predecesores e integrarlos en un todo coherente y 
sistemático, susceptible de ser utilizado en cualquier 
narración, independientemente de la época en la que 
fue escrita.

Posibilidades entre lo inusual y lo fantástico

Todorov define a lo fantástico como “un acontecimiento 
imposible de explicar por las leyes de ese mundo 
familiar [es decir, el mundo diegético, o al que refiere el 
relato]”, donde “El que percibe el acontecimiento debe 
optar por una de las dos soluciones posibles: o  bien se 
trata de una ilusión […] y las leyes del mundo siguen 
siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo 
realmente […] y esta realidad está regida por leyes que 
desconocemos” (Todorov, 2016, p. 32). En todo caso, 
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se hace hincapié y se restringe a lo fantástico como “el 
tiempo que dura esta incertidumbre”, y al decantarse 
con cualquier explicación, “se deja el terreno de lo 
fantástico para entrar en un género vecino: lo extraño 
o lo maravilloso” (p. 32). Además de plantear dicha 
definición, el teórico búlgaro propone tres condiciones, 
con el fin de evitar equívocos:

1. La primera establece como situación primordial 
“que el texto obligue al lector a considerar el 
mundo de los personajes como un mundo de  
personas reales, y a vacilar entre una explicación 
natural y sobrenatural de los acontecimientos 
[…]” (p. 40)

2. La segunda, que puede cumplirse o no, estipula 
que “el papel del lector está […] confinado a un 
personaje” (p. 40). A este proceso, Todorov lo 
llama “lectura ingenua”, y en palabras simples es 
el hecho de que el lector se sienta identificado 
con el personaje.

3. Por último, el lector “deberá rechazar tanto 
las interpretaciones alegóricas, como la 
interpretación poética” (p. 40).

En cuanto a los subgéneros limítrofes entre los que 
se debate lo fantástico, se puede esquematizar de la 
siguiente forma:

• Lo extraño: que se define como la explicación que 
involucra el raciocinio y en donde “las leyes de la 
realidad quedan intactas y permiten explicar los 
fenómenos descritos” (p. 49) 

• Lo maravilloso: que representa la opción de 
admitir “nuevas leyes de la naturaleza, mediante 
las cuales el fenómeno puede ser explicado” (p. 
49), en otras palabras, la posibilidad de aceptar 
que lo sobrenatural ingrese al orden de lo real.

Sobre el objeto de estudio, se puede caracterizar a 
Etgar Keret es uno de los escritores contemporáneos 
más prometedores de las últimas décadas, y uno de los 
representantes más importantes de la literatura israelí. 
El mérito de su obra se ve reflejado en la gran cantidad 
de idiomas a los que se ha traducido, asegurando para 
el autor el renombre mundial, y la indudable influencia 
de su estilo en autores contemporáneos. A propósito 
de su escritura, Keret reconoce a la ficción como “[…] 
este laboratorio [… que] te permite acercarte a esas 

emociones que normalmente reprimes en la vida real 
para simplemente colocarlas en este lugar seguro sin 
que haya consecuencias.” (Alonso, 2014, p. 58), además de 
declarar su cercanía a la escritura oral y los personajes 
cotidianos.

 En relación con el cuento “Mundos paralelos”, 
la diégesis estriba acerca de la reflexión del narrador-
protagonista acerca de la teoría científica que establece 
la existencia de millones de mundos paralelos al 
presente. Se postula de manera tácita la idea de que el 
mundo coherente y actual es simplemente una variación 
de tantas realidades posibles, a la vez que se construyen 
y se narran en el mismo texto las diferentes posibles 
versiones de dicho mundo: “Hay mundos paralelos 
en los que ahora estoy teniendo relaciones sexuales 
con un caballo y otros en los que acaba de tocarme el 
gordo de la lotería.” (Keret, 2013, p. 150) En este caso, 
la dubitación o el sentido de extrañeza se desprende 
de la imposibilidad de situar al narrador en un mundo 
identificable, sin embargo, su relación con la primer 
condición de Todorov es problemática, pues por una 
parte inviste de verosimilitud el relato al recurrir a 
la teoría científica, que además se relaciona con la 
posibilidad de aceptar como real la validez de dicha 
teoría en un contexto contemporáneo. Por otro lado, 
no se descarta la idea de que esta lectura de la realidad 
pueda estar equivocada, por lo que se hace necesario en 
este punto la reflexión pertinente respecto al hecho de 
considerar la validez de la teoría de los mundos posibles, 
aun en el contexto extratextual del lector. Si se opta 
por desacreditarla, ya desde el comienzo se establece 
como base fundamental del relato la aceptación de que 
el planteamiento del narrador-protagonista alude a un 
mundo cuya naturaleza incluye lo sobrenatural, y los “los 
elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción 
en particular en los personajes” (2016, p. 61), condición 
propia de “lo maravilloso” o “maravilloso puro”.

 Todorov amplía esta última noción al precisar 
algunas subdivisiones de lo maravilloso:

a. Lo maravilloso hiperbólico: donde “los fenómenos 
son sobrenaturales solo por sus dimensiones, 
superiores a las que nos resultan naturales” (p. 62)

b. Lo maravilloso exótico: donde “se relatan 
acontecimientos sobrenaturales sin presentarlos 
como tales” (62), es decir, donde se presenta 
como verdadera “la mezcla de elementos 
sobrenaturales y naturales”
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c. Lo maravilloso instrumental: donde se hace uso 
de “adelantos técnicos irrealizables en la época 
descrita, pero después de todo, perfectamente 
posible” (p. 63)

d. Lo maravilloso científico: donde “lo 
sobrenatural esta explicado de manera 
racional, pero a partir de leyes que la ciencia 
contemporánea no reconoce” (p. 64).

Si se toma en consideración lo anterior, “Mundos 
paralelos” se inscribe además en “lo maravilloso 
científico”, con la singularidad de que la ciencia 
contemporánea reconoce parcialmente ese hecho 
“sobrenatural”, es decir, hay teorías acerca de ello, 
pero se mantienen bajo un dictamen hipotético, y su 
aceptación no es generalizada.

 Volviendo sobre la credibilidad de la teoría, si 
por el contrario se opta por aceptarla como válida en el 
mundo extratextual, en el relato se da una polarización 
de lo que está sucediendo, pues al tratarse de una ley 
física real, lo que estaría sucediendo en el universo 
diegético se reduciría a la enumeración de situaciones 
que le son posibles pensar al narrador-protagonista 
antes de morir: “Daría cualquier cosa por mudarme a 
ese mundo, pero entre tanto, hasta que encuentre el 
camino que lleva él, solo me queda pensar en él, que 
no es poco” (Keret, 2013, p. 150). Es una situación que 
“se instalan en un curioso vaivén entre lo racional y lo 
irracional pero dentro del amplio espectro de lo real” 
(Alemany, 2016, p. 135), uno de los aspectos con los que 
se ha definido “la narrativa de lo inusual”.

 La narrativa de lo inusual es una novísima 
tendencia o variante de lo fantástico, desarrollado y 
planteado por la investigadora Carmen Alemany Bay, y 
que ha identificado en la prosa de escritoras mexicanas 
como Cecilia Eudave y Daniela Tarazona. Alemany 
refiere que ha rastreado su procedencia de autoras 
mexicanas como Amparo Dávila, Elena Garro, Inés 
Arredondo…  aunque no niega la influencia de autores 
como Kafka, Borges o Arreola, se perfila o insinúa como 
una tendencia propia del ámbito femenino. En cuanto 
a características formales, además de lo dicho con 
anterioridad,

La etiqueta de ‘narrativa de lo inusual’ nos 
permite amparar una literatura que se mueve en 
baremos no usuales, infrecuentes; pues no hay en 
sus discursos una intencionalidad explícitamente 

fantástica aunque sí la necesidad de acudir a otros 
parámetros que fluctúan en la franja que oscila 
entre lo real y lo insólito (p. 135).

Tal como se ha desarrollado, es posible enfrentarse a 
esta doble lectura de “Mundo paralelos”. No obstante, al 
detenerse más sobre lo planteado por Alemany, a partir 
de la narrativa de lo inusual, la teoría brinda claves de 
lectura más afines a la prosa desarrollada por el escritor 
israelí. Tal como estipula la teórica, el personaje 
presentado es consciente de la realidad en la que vive 
y usa estos paralelismos de realidades e incertidumbre 
para reconstruir su realidad “personal” que le sea más 
llevadera, para “intenta revelar las emociones ocultas 
detrás de las circunstancias cotidianas” (Alemany, 
2016, p. 135), que en este caso se transforma en la 
superposición de un Locus amenus, al sentimiento de 
soledad y aislamiento ante la muerte: “Hay un mundo 
en el que estoy echado en el suelo del dormitorio con 
las venas cortadas, desangrándome. Ese es el mundo en 
el que estoy sentenciado a vivir hasta que esto termine. 
Ahora no quiero pensar en él, Solo en ese otro mundo” 
(Keret, 2016, p. 150).

 Por otro lado, en “Escritura creativa”, Keret 
narra la historia de Maya, una mujer que por un motivo 
no especificado tiene que abortar y, presionada por 
su madre y su esposo Aviad, se inscribe en un taller 
de escritura para sopesar el duelo y la tristeza. En la 
anécdota, se refiere la cualidad fantástica de los textos 
de Maya: en el primero, “las personas se fraccionaban en 
lugar de reproducirse” (Keret, 2016, 65); en el segundo, 
“las personas […] solo eran capaces de ver a los que 
amaban” (p. 66); mientras que en el tercero, “trataba 
de una mujer embarazada que daba a luz a un gato” (p. 
67). A la postre, secretamente Avid decide inscribirse 
él mismo en un taller y comienza la escritura de un 
cuento “[…] sobre un pez al que un día, mientras nadaba 
a sus anchas por el mar, una bruja había convertido en 
hombre” (p. 68).

 Tal como se ha presentado, se puede argüir que 
el texto engloba distintos niveles diegéticos, donde el 
primero es el mundo coherente y sin transgresiones en 
el que escriben los esposos y en el que no se quebrantan 
las leyes de lo ordinario, salvo la extraña coincidencia 
de que los relatos de Maya se relacionan de alguna 
manera con su vida. En este nivel primario, no sucede 
un acontecimiento extraordinario que lleve a una 
vacilación en el lector, tal como lo plantea Todorov, 
mientras que en los personajes, se puede intuir la ligera 
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sospecha de Avid con respecto al quehacer literario de 
su esposa, y la relación con los eventos que preceden, 
acompasan o son premonitorios de lo que ocurre en 
la cotidianeidad de los personajes. Estas impresiones 
del esposo, podrían ser tildadas de vacilación, en cuyo 
caso, la narración correspondería a lo extraño, pues 
estas particularidades podrían ser simplemente una 
coincidencia (Todorov, 2016, p.55), que no termina de 
escapar del ámbito de lo racional. Asimismo, se podría 
detener en el análisis de los relatos intradiegéticos 
escritos por los esposos, pero de manera general, 
muestran una tendencia a enmarcarse en lo maravilloso, 
y su estudio individual no contribuye a desentrañar una 
relación más profunda con la anécdota que los contiene.

 Recalando en “la narrativa de lo inusual”, 
Alemany (2016) advierte que en la obra circunscrita a tal 
concepto,

Se ejerce la hibridez discursiva en la que la 
representación metafórica es solo una necesidad 
de representación de la realidad que no busca 
desestabilizarla, y además los personajes son 
conscientes de estar en ella con leves tránsitos a 
otras realidades; universos complejos, ambiguos, 
ante una realidad trastocada por la imaginación o 
por la desestabilización de quien lo enuncia y que 
está haciendo una reinterpretación de la realidad 
a partir de esos parámetros (p. 135)

Esta descripción se ajusta aún más congruentemente 
que el análisis descrito con anterioridad, pues es posible 
comprender la intimidad de los personajes ante las 
situaciones de conflicto que se les presentan, y resolver 
dicha intimidad en un espacio onírico, en el caso de 
“Escritura creativa”, un espacio virtual o ficcional, 
que inclusive tiene impacto en la realidad fáctica del 
universo diegético, es decir, estos hiatus donde Maya 
se reconstruye y plasma sus deseos por medio de la 
palabra son elementales en el descubrimiento de sus 
emociones, en la capacidad de esta para crear “[…] 
nuevas formas de acceder a lo real sin renunciar a 
ciertas vacilaciones” (Alemany, 2016, p. 137).

 Junto con lo anterior, y al igual que en el caso 
de “Mundos paralelos”, esta técnica narrativa pone de 
relieve estado anímico y emocional de los personajes, 
lo cual se puede corroborar claramente en el texto, 
pues a cada uno de los pequeños cuentos que escribe 
Maya, corresponde un suceso de la realidad: al 
primer cuento, concierne el hecho de su aborto, su 

incapacidad para reproducirse, situación que se refleja 
en uno de los personajes de la esposa, “una mujer de 
la que ya nadie esperaba que fuera a dividirse en dos” 
(Keret, p. 65). El correlato del segundo cuento es la 
pelea de los esposos: “aquella misma noche discutieron 
por una bobada. A ella se le había olvidado pasarle un 
recado […]” (p. 66), que se podría ligar a la pérdida de 
afecto del hombre del “medio bigote” y el desdén de 
su esposa, en el texto de Maya. Finalmente, al tercer 
cuento, se opone el segundo embarazo de Maya, sobre 
el que comenta: “Qué gracia […] que mi cerebro todavía 
no supiera que estaba embarazada y mi subconsciente 
ya sí” (p. 68). Por su parte, en el relato de Avid se 
puede entender su confusión e incertidumbre con la 
perplejidad del pez-hombre al ver nuevamente el mar: 
“Al verlo se acordó de pronto de que era un pez. Un 
pez rico […] Un pez que hacía años no probaba la sal 
del mar” (p. 69), Avid al igual que el pez, hacía años que 
no se detenía a considerar su posición y sus deseos, 
a esto se suma la incapacidad de terminar su cuento, 
y por consiguiente su incapacidad por optar por una 
respuesta o una resolución a su situación.

Conclusiones

Se ha dicho que la literatura fantástica tiene que 
rehusarse al escapismo y debe reafirmar su posición 
como elemento subversivo y de transformación 
social, pues su distanciamiento de los paradigmas 
sociales y de los campos en los que se llevan a cabo la 
performatividad de las distintas subjetividades permite 
identificar tendencias o, mediante la hipérbole, prever 
las consecuencias de determinado modelo político, 
social o cultural. No obstante, las formas en las que 
se presenta lo fantástico cambian ineludiblemente 
con el transcurrir de las décadas y siglos. A pesar de 
lo que se pudiera pensar, a la par que las ciencias, la 
tecnología y el contexto histórico en que se acunan los 
relatos, las narraciones encuentran siempre nuevos 
mecanismos textuales desde los cuales distanciarse 
de la realidad que enuncian y subvertirla. Si bien no 
han cesado de escribirse textos que conservan en su 
estructura los preceptos formulados por Todorov, y 
aunque dichas narraciones encuentran nuevos giros y 
readaptaciones modernas que les confieren una gran 
impresión, aun si el lector conoce la teoría fantástica, 
es imperiosa la necesidad expresiva de zanjar nuevas 
rutas y confrontaciones con el orden y las realidades, 
expresiones auténticas de los tiempos que se viven y 
que recojan en su estructura misma la divergencia y 
la multiplicidad de las sociedades contemporáneas. 
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Los planteamientos de la “narrativas de lo inusual” 
arrojan una luz para llevar a un plano cognoscitivo el 
desentrañamiento de esas nuevas corrientes, al tiempo 
que brindan las herramientas para analizarlas, y en la 
medida de la comprensión de las nuevas magnitudes del 
relato, mapear las consecuencias y los nuevos quiebres 
que generan los textos en la realidad. 

 Por otro lado, se ha señalado la tendencia de las 
narraciones de lo inusual exclusivamente en escritoras 
mujeres, pero tal como se ha desarrollado, se puede 
sostener que las directrices que articulan dicha noción 
crítica están presentes también en la obra de Keret. 
Esto implica un replanteamiento de la arqueología y 
las fuentes de los textos que hacen uso de esta etiqueta 
genérica, pues parece poco probable que el autor israelí 
conociera o hubiera tenido al alcance obras como la 
de Amparo Dávila o Elena Garro. Así, parece discutible 
analizar el fenómeno desde otras perspectivas, pues si 
bien las características propuestas de Alemany parten 
de un corpus integrado exclusivamente por el género 
femenino, es factible que la efervescencia de este estilo 
esté relacionado con ciertas condiciones y escenarios 
que compartieren Keret y las mexicanas, por lo que 
el estudio de dichas condiciones revelaría, además de 
los vasos comunicantes entre las autoras y el escritor, 
otros aspectos formales que podrían haber pasado por 
alto, y que definitivamente contribuirían a consolidar 
la noción teórica.
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EL ARTE Y SUS FORMAS

Representación del arte y sus manifestaciones

El arte, en todas sus formas, es una invitación a 
experimentar mundos que trascienden las palabras y las 
formas. Pintura, fotografía, escultura o performance, 
cada obra encierra un pedazo del alma humana. En 
el pincel de los clásicos, como Caravaggio o Da Vinci, 
vemos plasmada la precisión de la realidad, el cuidado 
de la luz y el detalle minucioso que nos hablan de la 
devoción a la técnica y al arte de lo palpable. El arte 
clásico evoca una sensación de calma y atemporalidad, 
una presencia silenciosa que nos conecta con los 
ideales de belleza y perfección de otras épocas. Es un 
vistazo a lo eterno, donde la emoción se conjuga con el 
dominio absoluto de la técnica.

Sin embargo, el arte contemporáneo se distancia 
del clasicismo y el rigor, buscando sorprendernos y 
confrontarnos. Es crudo, abstracto, lleno de emociones 
encontradas y técnicas insospechadas. Fotografía, 
instalaciones o performances se mezclan para crear 
obras que nos llevan a cuestionar nuestras creencias, 
nuestra identidad y nuestra vida. En esta evolución, el 
arte contemporáneo se vuelve tan amplio como difuso; 
aquí no importa tanto la perfección como el mensaje 
o el impacto. Un cuadro puede ser una provocación, 
una fotografía puede desdibujar los límites de lo que 
entendemos como realidad.

Observar el arte es un acto de pausa, una 
oportunidad de descubrir en el lienzo o en la escultura 
un reflejo de nosotros mismos. Para disfrutarlo, 
necesitamos tiempo, apertura y disposición a 
sentir. Ver más allá de lo evidente, dejar que cada 
obra susurre sus secretos y así adentrarnos en su 
mensaje, sin expectativas. En cada observación, 
podemos permitirnos la libertad de ser simplemente 
espectadores y exploradores, abiertos a todo aquello 
que el arte, en cualquiera de sus expresiones, quiera 
revelarnos. En su contraste entre lo clásico y lo 
moderno, en su capacidad de hablarnos sin palabras, el 
arte en su totalidad nos invita a ser, sin pretensiones, 
testigos de la humanidad.
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El arte es la esencia de lo humano, una expresión 
que captura, de múltiples formas, la historia, 
emociones, y percepciones del mundo. Cada disciplina 
artística ofrece un lenguaje distinto, una manera única 
de traducir lo intangible en algo concreto y, a la vez, 
abierto a interpretación. Desde la pintura hasta las 
nuevas formas de arte digital, cada expresión tiene 
un carácter propio, una manera específica de tocar el 
alma y abrirnos los ojos a nuevas realidades.

La pintura, una de las formas más antiguas de 
arte, sigue evolucionando a través de técnicas y estilos 
diversos. El óleo clásico, por ejemplo, nos muestra 
una atención meticulosa a la luz, la textura y el color, 
revelando lo que parece una realidad idealizada y 
profunda. Los impresionistas como Monet rompieron 
con esta tradición al captar momentos efímeros y 
jugar con la percepción visual, dejando una huella 
más sensorial y menos precisa. Actualmente, el arte 
pictórico contemporáneo incorpora técnicas mixtas 
y simbolismo, abriendo las puertas a lo abstracto, en 
donde el espectador crea su propio sentido a partir de 
manchas, figuras y composiciones dinámicas.

La escultura, por otro lado, añade un componente 
táctil y espacial a la experiencia. En el arte clásico, la 
escultura estaba orientada a la perfección anatómica 
y el ideal de belleza. Piezas como el “David” de Miguel 
Ángel ejemplifican cómo la piedra puede volverse 
carne, la fuerza de la técnica y la dedicación para 
captar los detalles. En la escultura contemporánea, 
los materiales tradicionales se mezclan con lo 
inusual: acero, vidrio, objetos cotidianos y reciclados, 
creando formas que exploran lo grotesco, lo orgánico 
y lo abstracto. Artistas como Henry Moore o Louise 
Bourgeois exploran nuevas perspectivas y emociones, 
haciendo que el espacio y la forma se vuelvan parte de 
una narrativa más compleja.

La fotografía es un medio en apariencia fiel a la 
realidad, pero a su vez es la forma más moldeable de 
la verdad. Esta disciplina captura el instante fugaz y 
permite ver detalles que el ojo humano no puede 
procesar en un parpadeo. En sus inicios, el propósito 
era documentar; sin embargo, pronto se convirtió 
en un medio para expresar emociones y conceptos 
abstractos. La fotografía conceptual y artística, a 
menudo distorsionada o alterada, presenta un mundo 
onírico, un espacio donde lo real se fusiona con lo 
imaginario, dejando al espectador descubrir verdades 
escondidas.

El arte digital, una creación reciente que 
desafía todas las definiciones clásicas, abarca desde 
ilustraciones y gráficos hasta realidad aumentada 
e inteligencia artificial. Las plataformas digitales 
permiten explorar formas, colores y movimientos 
imposibles de captar en los medios tradicionales, 
empujando los límites de lo que es “arte”. Con un solo 
clic, una obra digital puede ser vista, distribuida y 
reinterpretada globalmente, ofreciendo al artista la 
posibilidad de alcanzar audiencias y crear interacciones 
antes inimaginables.

Las artes escénicas, como el teatro, la danza y 
la performance, son una forma en la que el cuerpo 
se convierte en el principal vehículo de expresión. La 
danza comunica a través del movimiento, utilizando 
el cuerpo para crear formas y ritmos que evocan 
sentimientos sin palabras. En una obra de teatro 
o una performance, los actores viven el arte en el 
momento, volviendo cada interpretación única y 
efímera. Performances como las de Marina Abramović 
exploran los límites de la resistencia y la presencia del 
artista, transmitiendo sensaciones intensas e incluso 
incómodas, haciendo que el público sea partícipe de 
la creación.

La literatura, aunque muchas veces no se 
considera un arte visual o plástico, es también una 
forma poderosa de expresión artística. A través de las 
palabras, los escritores crean universos completos, 
desarrollan personajes y nos transportan a otros 
tiempos y lugares. La literatura es el arte de lo invisible, 
en donde cada palabra es una pincelada que construye 
imágenes en la mente del lector, desdibujando las 
líneas entre realidad y ficción.

Cada una de estas formas de arte nos invita a 
detenernos, a mirar y a sentir. Al observar una obra, 
el espectador no solo consume, sino que participa 
activamente en el significado de la misma. Es esta 
interacción la que transforma una simple pieza en una 
experiencia personal. Así, el arte se convierte en un 
puente entre el artista y el espectador, una conversación 
silenciosa que revela verdades, preguntas y emociones 
profundamente humanas. En sus múltiples formas, el 
arte nos recuerda quiénes somos, qué anhelamos y 
cómo vemos el mundo.
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 MONUMENTOS A LA INGENIERÍA 400 AÑOS: UN RECORRIDO 
POR LAS OBRAS CIVILES MÁS IMPORTANTES DE PUEBLA
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Puebla tiene historia desde fray Julián Garcés obispo 
de Tlaxcala, quien tuvo la visión entre 1536 y 1539 de 
la construcción de un templo más grande y vistoso, el 
cual se construyó en 1575, la catedral. El estado ostenta 
también una red de puentes que no solo cruzan ríos 
y quebradas, sino que también unen sociedades y 
culturas. Entre los más destacados encontramos:

Puente Ignacio Zaragoza: este puente fue 
inaugurado por el Presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, en la celebración del Centenario 
de la Batalla del 5 de mayo de 1862 fue un puente 
moderno en su época, que unió diferentes colonias. 
Lamentablemente desapareció. 

Puente de Ovando: construido en el siglo XVI, 
es el puente de mampostería más antiguo de América 
Latina. Su belleza colonial y su valor histórico lo 
convierten en un ícono de la ciudad.

Puente de La Concordia: un puente moderno que 
cruza el río Atoyac y conecta el centro histórico con la 
zona moderna de la ciudad. Su diseño vanguardista y 
su iluminación nocturna lo convierten en un símbolo 
del progreso de Puebla.

Puente de San Francisco o Puente de Bubas: un 
puente colgante que ofrece vistas panorámicas de la 
ciudad y del valle de Puebla. Su construcción fue un 
hito en la ingeniería civil mexicana y sigue siendo una 
obra admirada por su belleza y funcionalidad.

Túneles que abren paso al futuro

Los túneles poblanos son ejemplos de la capacidad 
humana para superar obstáculos geográficos y 
abrir nuevas rutas de comunicación. Entre los más 
importantes encontramos:

Túnel 5 de mayo con una distancia de 477 metros, 
tiene una antigüedad aproximada de tres siglos y medio, 
ya que se estima, podría datar de la segunda mitad del 
siglo XVII. Asciende desde el Barrio de Xanenetla, hasta 
las inmediaciones del Fuerte de Loreto y Guadalupe. 
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Existen indicios de que este sea tan solo un tramo de 
lo que podría ser una red subterránea de entre 10 y 12 
kilómetros, según un plano hipotético del historiador 
y periodista Enrique Cordero (1965).

Túnel México-Puebla, un túnel ferroviario que 
conecta a la Ciudad de México con Puebla, reduciendo 
el tiempo de viaje y facilitando el transporte de 
mercancías. Su construcción fue un hito en la 
ingeniería ferroviaria mexicana.

Túnel Agua Blanca, un túnel carretero que 
atraviesa la Sierra Madre Oriental, conectando a Puebla 
con la región del Golfo de México. Su construcción fue 
un proyecto complejo que involucró la excavación de 
miles de metros de roca.

Túnel El Cajón, un túnel de desviación que 
permite el control de las inundaciones en el río Atoyac. 
Su construcción ha contribuido a proteger a la ciudad 
de Puebla de los desastres naturales.

La Preservación del Patrimonio Arquitectónico 
de Puebla Ante los Retos del Cambio Climático

Puebla, ciudad de historia y cultura, ha construido 
su identidad a través de monumentos que no solo 
narran el pasado, sino que también definen su 
presente. Desde la visión de fray Julián Garcés 
en el siglo XVI hasta los desarrollos modernos 
como el Puente de La Concordia, estas obras son 
testigos de la evolución arquitectónica y social. 
Sin embargo, hoy enfrentan un enemigo silencioso 
y creciente: el cambio climático. Este fenómeno, 
junto con los retos inherentes a su construcción y 
conservación, plantea la necesidad de replantear 
nuestras estrategias para preservar este valioso 
legado.

Catedral de Puebla:
Un Coloso Renacentista en Peligro

La Catedral de Puebla, iniciada en 1575, es un ícono 
del esplendor renacentista con toques barrocos. 
Sus torres, que alcanzan 73 metros, se alzaron 
como las más altas de América Latina por siglos, 
simbolizando la grandeza espiritual y cultural de la 
ciudad. Sin embargo, su construcción representó 
un desafío monumental. La falta de maquinaria 
moderna obligó a una planificación meticulosa 
para erigir sus bóvedas y torres con herramientas 
rudimentarias.

Hoy, el desgaste causado por la contaminación, 
los sismos frecuentes y el paso del tiempo amenaza 
su integridad. La conservación requiere equilibrar 
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técnicas tradicionales con tecnologías modernas para 
restaurar sin alterar su esencia histórica.

Puente de La Concordia:
Un Símbolo del Progreso Moderno

En contraste con la Catedral, el Puente de La Concordia 
representa la modernidad y la funcionalidad. Su diseño 
contemporáneo conecta el centro histórico con zonas 
más nuevas de la ciudad, iluminando el panorama 
nocturno y funcionando como un símbolo del avance 
de Puebla. Durante su construcción, garantizar la 
estabilidad en una región sísmica fue un reto técnico 
significativo, pero su diseño logró combinar estética e 
ingeniería.

El cambio climático, sin embargo, podría 
comprometer su estructura. Los fenómenos 
meteorológicos extremos y el aumento en el flujo 
vehicular exigen mantenimiento constante para 
preservar su funcionalidad y su simbolismo.

Un Debate Urgente:
Conservación y Cambio Climático

El cambio climático plantea un desafío urgente para 
la preservación de estas obras arquitectónicas. Las 
lluvias torrenciales, el aumento en las temperaturas 
y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan 
con acelerar el deterioro de estos monumentos. 
Enfrentar este problema requiere un enfoque integral 
que combine la innovación tecnológica con un 
compromiso social y gubernamental.

Algunas medidas necesarias incluyen:

1. Monitoreo y restauración tecnológica: Emplear 
herramientas como escáneres 3D y sensores para 
evaluar y mitigar los daños en tiempo real.

2. Urbanización sostenible: Implementar políticas 
que protejan las áreas históricas y regulen el 
crecimiento urbano.

3. Inversión en infraestructura verde: Incorporar 
soluciones sostenibles, como sistemas de drenaje y 

revestimientos resistentes a condiciones extremas.
4. Educación y participación comunitaria: Promover 

la sensibilización sobre la importancia de 
estos patrimonios y fomentar el sentido de 
responsabilidad colectiva.

En este contexto, surge un dilema crítico: 
¿cómo garantizar la supervivencia de estas joyas 
arquitectónicas sin frenar el desarrollo de la ciudad? 
La respuesta radica en equilibrar la modernización 
con la conservación, entendiendo que preservar el 
pasado es una inversión en el futuro. Ante el cambio 
climático, es imperativo tomar decisiones audaces y 
sostenibles, pues la riqueza arquitectónica de Puebla 
no solo pertenece a su historia, sino también a las 
generaciones por venir.
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