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ROSA MONTERO: 
DE LA REALIDAD A LA FICCION 

El peri6dico El Pais public6 el 28 de diciembre de 1984 una noticia que 
nos llama especialtnente la atencihn. Se@n el diario citado tres han sido 10s 
novelistas mas vendidos del a8o: Vizcaino Casas, Rosa Montero, que vendih, 
segun la editorial Seix Bard ,  60.000 ejemplares de su novela Te traLar6 como 
una reina, ademis de los 110.000 difundidos por el Circulo de Lectores, y 
Camilo Jos& Cela con su novela ~Mazurcu para dos muertos A la lista de libros 
mis solicitados por 10s lectores se une, en cuarto lugar, Los santos inocentes de 
Miguel Delibes. Cuatro aiios mas tarde, el 14 de marzo de 1988, volvio a 
aparecer tambien en El Pais una noticia similar. La obra mas comprada en la 
feria del libro de Madrid de ese aiio fue Amado Amo, la cuarta novela de Rosa 
Montero. El exito volvih a repetirse dos anos mas tarcle con Temblor, que en  
s61o ano y medio ha alcanzado siete ediciones. Que una mujer de treinta y 
tantos afios consiga en dos ocasiones ser la escritora m h  vendida junto con 
Camilo Jos6 Cela, Miguel Delibes o Antonio Gala, nos hace pensar que estalnos 
ante un fenhmeno cultural importante que justifica el interes de criticos y 
estudiosos, a1 que se surna el presente trabajo. 

El exit0 de ventas y de lectura explica que Kosa Monlero se haya converti- 
do con solo cinco titulos en su haher, Crrinica del desamor (19791, La fzincirin 
Delta (19811, Te tratari como una reina (19831, Amudo Amo (1988) y Temblor 
(19901, en  una de las auroras mas conocidas de la ultima generacihn de 
novelistas espaiioles. 

Convendria en este punto abrir un parhtesis y aventurar, sin pretensiones 
dogmaticas, algunas valoraciones globales sobre la labor desarrollada por estos 
narradores, entre 10s que se incluye Rosa Montero, en el context0 historic0 de 
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la novela espafiola. Toda vez que nuestra escritora no surge aisladamente en el 
espacio y el tiempo, su ubicacihn temporal y cultural nos peimitiri acercarnos 
a su narativa con un criterio mis amplio. Somos conscientes de que debemos 
asumir el riesgo que supone cnalquier generalizacihn a1 describir unos hechos 
tan inmediatos. 

De "novelistas en la transicihn" etiqueth Santos Alollso ' a ese grupo de 
escritores que comienzan a publicar hacia 1975 y entre 10s que se cuenta Rosa 
Montero junto a Ramhn Ayerra, Soledad Puertolas, Lourdes Ortiz, Eduardo 
Mendoza, Juan Pedro Aparicio, Montserrat Roig, Carmen Riera, Esther Tusquets, 
Juan Jose Millis, Leopoldo Azancot, Manuel Villar Raso, Antonio Pereira, Alvaro 
Pombo, Juan Jesus Armas Marcelo, Juan Cruz, Jose M. Guelbenzu, Julio Llama- 
zares, Jorge Maninez Reverte, etc. Ademis no podemos olvidar a otros gnlpos 
de escritores que conviven con este y que poseen una historia creativa mis 
larga como Camilo J. Cela, Miguel Delibes, G. Torrente Ballester, Jose A. de 
Zunzunegui, etc, que mantienen su maestria y su liderazgo entre 10s mis 
jhvenes. Una generacihn intermedia que tambien continua publicando en este 
periodo es la formada por Francisco Umbral, Juan Benet, Jesus Fernindez 
Santos, Carmen Martin Gaite, J o d  M. Caballero Bonald, Vizquez Montalbin, 
Carlos Barral, etc. Todos ellos conforman el horizonte de nuestra novela desde 
1975 hasta nuestros &as. 

La apertura politica comenzada con la muerte de Franco removih viejas 
ilusiones de regeneracionismo literario especialmente urgente en la novela, 
anquilosada hacia 10s alrededores de la fecha que acabamos de mencionar. Los 
aires de renovacihn socio-politica despertaron esperanzas de un resurgimiento 
cultural qne se creia frenado por presiones exteriores. Una vez suprimida la 
censura saldrian a la luz 10s grandes talentos silenciados por 10s temores del 
regimen. Por otra parte, la narrativa de realism0 social de postperra habia 
dado ya todos 10s frutos esperables y la novela experimental iba retrocediendo 
cansada de repetirse a sf illisma a fuerza de experimentacihn y de bhsqueda de 
nuevos caminos, esptireos, en cierto sentido, a la evolucihn de la novela 
espafiola. Se esperaba que la transicihn propiciaria a1 fin una salida, sin embar- 
go, hasta el momenta, no se han logrado encontrar las claves que abran las 
puertas a1 "boom" de nuestra narrativa 2.  

Poco ha cambiado, salvo importzantes excepciones, el panorama de la 
novela desde 1975. Codusihn, desorientacihn, indecisihn, vacilacihn son 10s 
rasgos mis frecuentemente senalados por la critica a1 calificar este periodo de 

1. AJ,OtiSO, Sanlos: La nozelu en la tramjcidnj Madrid: Poerta dei SoWensayo. 1983. 
2. Martinez Cachrro documenra hien. con afirmaciones de criticos y escrilores coma C J  Cela, 

K. Conte, J.L. Ahelkin. A. Amoihs. G. Diaz Pbaja, J.A. Gabriel y Galan, r t c .  el drsencanto provocado 
pnr rse ieurgiir de bas lctras espaiiolas tan rsperado y que tan pocos fmtos esPi dando. Vease 
MARTINEZ CACHERO, J.M.: La novela espariola entre 19.36 y 1980 Histonu de una aventura; 
Madrid: Casralia, 1983, pigs. 381-395. Estr estudio conrirne una magnifica bihliogiafla comentada a 
la que. desde ahora, rernitirnos al lector intererado. 



la novela espanola. Ya Sanz Villanueva ' ha comentado la falta de un proyecto 
colectivo, una meta y una orientacihn en nuestros escritores, hasta el punto de 
que puede hablarse de individualidades mis que de grupos o tendencias. Con 
todo podemos encontrar algunas caracteristicas, muy pocas, en comOn que 
vamos a resefiar brevemente. 

No es este el lugar ni disponemos de espacio suficiente para describir con 
detalle las preferencias temiticas que pueden detectarse en las novelas que 
comentamos ! Si podemos afirmar que, en conjunto, se da en ellas un predo- 
minio de la ideologia burguesa, manifiesta en unos personajes pertenecientes a 
la clase media acomodada sin inquietudes econbmicas o, a1 menos, sin referen- 
cias a ellas. La mayor parte de las novelas atienden a la problemitica relacihn 
del individuo con su medio, casi nunca desde una perspectiva social, sino 
psicolhgica, cotidiana e individual. Nos presentan a1 hombi-e actual desencanta- 
do en su enfrentamiento con 10s demis tras el fracas0 de la utopia. La caida del 
regimen franquista no trajo el mundo feliz tan esperado y las crisis laborales, 
de la familia, del matrimonio, de la pareja, de Pas relaciones sexuales cornfin- 
mente desgraciadas ocupan el centro de inter& de nuestra iiltima novelistica. 
Una tematica por lo general "en funcion del presente", aun cuando el asunto 
recreado se atnbiente en otras epocas histbricas. Tal clima de cotidianidad - 
Opera cotidiana (1983) titula Montserrat Roig una de sus novelas- favorece el 
caricter testimonial o de cronica del relato casi siempre desde una visihn critica 
de la actualidad. Las primeras novelas de Rosa Montero, Cronica del desamor o 
La funcion Delta, son buen eje~nplo de lo mencionado junto con Los invitados 
(1978) de Alfonso Grosso, C~6nica de un  suceso lamentable (1980) y Los 
terroristas (1981) de Rambn Ayerra o En dias como estos (1981) de Lourdes 
Ortiz. 

Un aspect0 a destacar en 10s Oltimos diez anos es el auge de la novela 
negra, de aventuras o policiaca de tan escasa tradicibn en nuestra historia 
literaria. 1.0s titulos son muchos y de ellos queremos entresacar la tan conocida 
coleccihn de aventuras del detective Carvalho de las novelas de Vizquez 
Montalbin, cuya fama se acrecentb considerablemente tras la emisihn de la 
popular serie televisiva. Notables por su calidad y por el exit0 alcanzado son 
tamhien las tres novelas que Eduardo Mendoza dedic6 a la ficci6n novelesca 
de intriga, La verdad sobre el caso Savolta (19751, El misterio de la cripta 
embmjada (1979) y El laberinto de las aceitunas (19821, en las que el autor 
acierta con la fbrmula del Gxito a partir de la utilizacihn de la parodia, la 
caricatura y el humor negro tan acorde con el sentir burlon de sus lectores. En 
la misma lined de accibn pueden citarse otras novelas como, por ejemplo, 
Viufando con Alirio (1980) de Alfonso Zapater; Caronte aguarda (1981) de 

3. SANZ WLLAUUEVA. Santos: Hlsiona dc la LIIemluru Jspariola. t-l Siglo X X .  Literatup-a 
acluai Barcelona: Arirl. 1984, pags 199-203. 

4. Para ello rernitimos a1 lector al estudio de Santos Alonso ya citado que ofrcce una 
claificacihn muy acertada. desde nuestro punto dr visla, de la novela espafioia de 1976 a 1983. 



Fernando Savater; El aire de uu,z cdnzeu (1980) de Juan Benet o El inuiwlzo en 
Lisboa (1986) de A. Mufioz Molina. Posihlemente la dilusibn alcanzada por 
estas novelas -y no nos referimos directamenre a las citadas que tal vez sean las 
de mayor perfeccibn literaria-, se explique mis por el apoyo prestado por otros 
medios de comunicacibn, la televisibn o el cine, mucho mis populares que por 
la calidad literaria, con frecuencia dudosa, de muchas de ellas. 

Tanto el relato testimonial, como el de aventuras, el histbricu, tambien de 
gran pujanza en 10s iiltimos tiempos -Pas novelas de Leopoldo Azancot, Terenci 
Moix, Lourdes Ortiz o Antonio Gala son ejemplo de ello-, el de tema eri~tico, 
exhtico o cosmopolita, el autohiogrifico o memorial, etc, poseen en general un 
rasgo comb que 10s caracteriza desde el punto de vista de la tecnica. En todos 
se produce un progresivo abandono del experimentalismo de 10s afios anterio- 
res que es sustituido por una narraci6n desnuda. Contar cosas, narrar sucesos 
es lo que parece importar a1 novelista actual que opta por el respeto a las 
nonnas clisicas de estructuracihn del relato. El lenguaje de las novelas es claro 
y directo, ha dejado de ser un fin en si mismo para convenirse en instrumento 
de la ficcidn literaria. 

Sin embargo, penrive todlwia un buscado experimentalismo formal, conse- 
cuencia dc herencias anteriores. Se trau de rastros de tgcnicas innovzadoras que 
se incorporan con mayor o menor espontaneidad a las nuevas obras. Sarltos 
Alonso conlenta que en este periodo "la renovacibn llegb de la mano de 
aquellas novelas que, aprovechaildo 10s avances ti-cnicos y narrativos de la 
llamada novela estructuralista y su consecuente derivacibn experimentalista, 
aclaraba su lenguaje por mecarlismos tradicionales y de validez eterna en la 
novela universal" '. Situindose en esta postura conciliadora estaria la ncivela de 
J. Femindez Santos, Exframwos (19781, donde la sohriedad de la escriturd se 
conjuga a veces con exuberancias casi ban-ocas; El 1fo de la l z ~ n ~ i  (1981) de J.M. 
Guelhenzu, Oclubre, Octuhre de Jose L. Sampedro o Granzutzca parcla (1982) 
de J. Garcia Hortelano. Pero no todas bas novelas publicadas por estas fechas 
mantienen ese punto medio en la renovacibn experimental, las novelas de Juan 
Goytisolo o L a m  (1983) de Julijn Kios transgreden generos, cbdigos, lengua- 
jes en aras de una complejidad estructural que no es la norma geni-rica. No 
obstante, la irrupcibn de un nuevo realismo, que reacciona con relativa energpa 
contra la complicacihn innovadora, rescata, a pesar de todo, el papel principal 
de la accihn como elemento relevante en la rlovela. 

Revisando la nhrnina de narradores espanoles de 10s ultimos quince afios 
nos sorprende satisfacroriamente la presencia de un abundante nilmer(~ de 
escritoms. Hien es verdad que desde que Carmen laforet inaugur6 en 1944 el 
premio Nadal con Nada la lista de nornbres femeninos entre nuestros autores 
ha sido amplia: Aia M. Matute, Elena Quirogd, Elena Soriano, Rosa Chacel, 
Carmen Kurtz, Dolores Medio, Maria Zarnbrano, Concha Castroviejo, Carmen 
MartTn Gaite, Mercedes Salisachs, etc, certifican el papel desempenado por la 



mujer en la literatura espanola contemporinea. A esta enumeracihn debemos 
sumar 10s nornbres de Kosa Montero, Iviontserrat Roig, Soledad Pu&tolas, Es- 
ther Tusquets, Ana M. ~Moix, Concha Albs, Marta Poital, Carmen Riera, etc. que 
constituyen la "illtima ola" de la narrativa femenina y que llegan con un nuevo 
talante surgido de la conciencia de su propio "yo", de su condicihn de mujer y 
de las circunstancias que la rodean. 

La pregunta que nos surge a continuacihn es obvia: ihan aportado las 
mujeres algo nuevo, distinto a lo ya hecho en  ese mundo de hombres? Era 
logico pensar que cuando la mujer abandonara su puesto de observacihn 
desde la ventana, como diria Carmen Martin Gaite \ y bajara a1 mundo para 
hablar y opinar, su voz sonaria distinta, aunque s61o fuera por lo novedoso del 
hecho. Sin embargo, los titubeos son muchos para quienes solo han estado 
acostumbradas a escuchar. Por ello, el salto desde la pasividad del lector, faceta 
tambien recien conquistada por la mujer, a1 papel de locutor ha estado lleno de 
indefinicibn que debemos tener en cilenta. Carmen Martinez Romero senala 
chmo en un primer momento las escritoras aspiran, mas que a manifestar su 
subjetividad, a conseguir el reconocimiento social por su dominio tecnico, 
profesional del arte de la escritura. Ahora bien, a medida que van tomando 
conciencia de su condicihn femenina, "se produce una situacibn de discurso 
novedosa, pues entonces la mujer se dispone a llablar de 'lo no dicho' a un 
receptor no habituado a su 'habla' '. Nueva, por tanto, es la situacihn de 
discurso, pero nueva tambien la vision del mundo que conlleva un discurso 
diferente. 

Determinar en  qu6 consiste esa visihn del mundo y cuiles son las marcas 
formales que lo caracterizan shlo es posible a trav6s del anilisis e interpreta- 
cibn de los textos. Tratar de aislar dichas marcas en la narrativa de Rosa 
Montero seri nuestro objetivo inmediato. 

Un deseo de superacihn y de blisqueda de formas narrativas que le permi- 
tan construir un mundo de ficcihn propio es el motor que parece impulsar la 
actividad creadora de Rosa Montero. De Crti?zicn del desamor a Temblor, hay 
un larga travesia de renovacihn y de cambio que la autora ha recorrido con 
teshn admirable. Se trata de una escritora versitil, experimentadora, que ensaya 
continuamente nuevos caminos y cuya evolucihn esta marcada por un aleja- 
miento de la redaccihn periodistica, tantas veces criticada tras la publicacihn de 
su primera novela. 

En efecto, Cr6nica del h a m o r  es el libro de una excelente periodista, 
famosa por sus arriculos y reportajes en 10s que ha hecho gala de su talento, 
sus dotes de obsewacion y su penetracihn psicolhgica. Pero pasar del articulo 
de costumbres a1 realisrno en la literatura no es facil porque las formas no son 

6, MARTIN GAITE. Carmm: De.& la ventana, Etfoquefimenino de la lilenrtura espan;ola; 
kiadrid: Espasa Calpr, 1987. 

7. MARnNEZ ROkIERO. Carmm: "La rscritura cotno enunciacihn. Para una troria de l a  litern- 
turn femenina" en Discurso. Srvilla, 1989, n." 3/4. pigs, 51-60. 



identicas. Asi detectamos en la novela con demasiada frecuencia rasgos pl-opios 
del reportaje que marcan negativamente, desde nuestro punto de vista, el 
desarrollo de la trama. 

Cr6nica del desamor es la historia de un afio en la vida de su protagonista, 
Ana, una joven de 30 afios, periodista, madre soltera, con una larga lista de 
frustraciones sentimentales, cuyas desventuras tejen la urdimhre de un relato, 
de una crbnica sohre la mujer, la sociedad y el desencanto. Se ti-ata de un libro 
testimonial de una epoca, la actual, pero sin abarcar la totalidad de los ohjetos 
ni de 10s sujetos: todos sus personajes pertenecen a unaclase media acomoda- 
da, con un alto nivel cultural, universitarios profesionalmente cualificados, que 
rondan la treintena por las fechas en que nos 10s encontramos. Su situacihn 
vital como generacihn, sus fracasos, crisis y desilusiones amorosas, politicas y 
sociales constituyen la mama de este cuadro de costumbres, de esta descripcibn 
desencantada de lo cotidiano. 

La visihn desde la que se nos trasmite el testimonio es puramente femeni- 
na, no sblo porque su autora es mujer, sino tambien porque todas sus protago- 
nistas, sus actantes sujetos son mujeres. Ya la voz narradora nos lo advierte a1 
comienzo del primer capitulo: "seria el libro de las Anas, de todas y ella misma, 
tan distinta y tan unan(pig, 9) '. En este sentido no vamos a hahlar de autobio- 
grafia, cuestihn que la misma autora ha desmentido en alguna entrevista , 
pero si de cercania no con una sino con todas sus protagonistas. Los persona- 
jes femeninos no estin individualizados de tan idt-nticos, mas bien forman 
parte de un personaje colectivo que revela el caracter paradhjico del '"yo" 
femenino. Son mujeres escindidas, sefiala Emilio de Miguel, "entre la ahsoluta 
certidumbre de sus rechazos hacia modelos tenidas por caducos y la dificil 
conquista del equilihrio personal en la nueva tesitura en que quieren instalar- 
Sell 10 Viven el desamor con "melancolia y sin ligrimas" (pig. 62). Ana y sus 
amigas, Ana Maria, Pulga, Elena, Candela, Julia pasan por la narraci6n contan- 
do sus historias de frustraciones, soledad, fracasos con un tono animico de 
desencanto vital que se mantendri a lo largo de todo el relato. 

Naturalmente en este contexto 10s personajes masculines son 10s peor 
tratados, todos ellos ejemplos del antiheroe. Personajes de cartbn piedra, mo- 
noliticos e inalterables, orgullosos, desphticos, autoritarios, fanfanones, cohar- 
des, que no resisten el mis minimo analisis de construccibn psicol6gica. 

La estmctura narrativa es muy sencilla. La ohm aparece dividida en 14 
capitulos independientes que se corresponden con episodios cerrados de la 
vida de la protagonista o de algunos de 10s otros personajes. Cada apartado es 
un cuadro de costumhres, completo en su historia y estitico en su evolucihn, 

8. Todas las citas se hacen por Cr6nica del desamor Madrid: Debate, 1990 (clecimonovena 
edicihn), 

9. J.C.: 'Rosa Montero pas6 'autentico miedo' rnientras escribia 'La funci6n delld" en Elpais, 
24 febrero 1981. 

10. MIGUEL MARTINEZ, Emilio de :  La pnnzem narrativa de Kosa Monlern; Salarnanca: Uni- 
vrrsidad. 1983, pig. 25. 



lo que va en detriment0 del desarrollo de la linea argumental pr~~cticai~iei~ie 
inexistente en esta crhnica. El tiempo presente dc la novela avanz:] en ia 
transicihn de un episodio a otro, sin que tenga un:r incidencia real ni en  10s 

personajes ni en la accihn. El punto de vista de la narraciijn es cl omniscieliie. 
La voz narrativa lo preside todo, pricticalnente no dcja hablar a l i~s prrson>~jes. 
incluso se adelanta a1 deseo de Ana de escrihir L I ~  libro s o h ~ e  st1 vidn: 

"Pirnsa And qile estaria bien escribir un dia algo. Sohl-c la vida de cada dia, cian, 
est2. Sobre Juan y ella. Sohre Curro y ella, Sohrc la Pulgn y Elcna. Sobrr Atla 
Maria quc ha pcrdido el Lren en alguna esracihn y ahora sc consume call;~d:imm- 
re en la agonia de sahcrsc vicja e incapaz de. Sahre Julita, muiiec:i rot1 tr.1~ 
separarse dcl maridr,. Schrt. nyanos babosas, plalos para lavar, rrducciones dc 
plantilkas, orgasmos fingidos, llamadas dr LeKfonn q u c  nunca llegan, pal~malis- 
mos lahordles; diafragmas, caricaturas y ansicdades" (pig. 18). 

Pero a1 final es la nan-adora la que nos presenta esta vida cn tercezi 
persona introduciendo a veces las voces cie sus personajcs en estilo dirccto 
dentro del estilo indirecto de la nanacihn: 

'Ana ha descolgado csta vcz llcna de finia, me va a despcrtar a1 Curro cstc 
cretino, y a1 otio iado oye una voz cnnocida" (pig, 15). 

Con tales recursos la sensacihn de identificacihn autora-narradora-prot:~go- 
nista aumenta a medida que va avanzando la lectum. lo que explica que 
lectores y criticos hablaran de autohiografia en  06nicn  de1 desa?lzol- 

Es tambien la voz narradora la encargada de transmitir el conieniclo ideol0- 
gico del texto. En excursos con frecuencia vethricos y thpicos, se n i~s  1:inznri 
largos discursos sobre el ahorto, los metodos anticonceptivos, el machisiim; 
etc, que refuerzan la ideologia transmitida, ya de por si evidente en Pa cncteri- 
zacihn de 10s personajes. 

Por otra parte, a la autora-narmdora de Cx5nica dcl desunzo~ no p:lrecc 
importarle en absoluto las descripciones de lugares y arnbieiltes, que brill:iin 
por su ausencia. En cuanto a la presentacihn de 10s personajes se noki clara- 
lnente la plulna periodistica de Rosa Montero: son descripciones coiTas, :in:ici- 
padoras e intencionadas buscando que el lector 10s identificlue con ral?iclez. Si 
esta tecnica es necesaria, por la brevedad de espacio, en el reporl;ije y en l:i 

entrevista, en  la novela las reglas suelen ser distintas, pues al darnos al pciso- 
naje ya hecho y plastificado desde el comienzo se cierunn las posibilidades i1.e 
evoluciones posteriores e impiden quc el lectoi- v:rya construyendolcl progresi- 

'Ion ncjs r ec~e r -  vamente. Descripciones como la que valnos a citar a continu?.' 
dan indudablemente el estilo periodistico de 121 aurora: 

"Han pasado ya a la consulta y ante eilas cl medici, dibuja una sonrisa dc 
conmiscraci6n y dcsprccic m su hoca rosa y aniiiada. Es un hombre de nieili;~ 
edad, de pelo aceitoso y hien peinad<i, pic1 delicad3 c imherl~r corn<) dc licI>i.. 



E s t i  sentadn muy dereiho en su silla de rigid<, respaldo y apoya la punta de sus 
manos -extendidas m un ademan que t-I quizi considera digno y distinio- en el 
tXir de la gran mesa de despacho, una mesa repujada y rencgrida que posible- 
~nente hercdh de un padre tambit-n medico, de un parientc no?ario" (pag. 28) 

Se trata en fin de una novela con mis limitaciones que aciertos, pero m la 
que no podem05 dejar de admirar la agilidad, la belleza, la capacidad de 
comunicacibn del lenguaje de esta periodista, que a veces alcanza tonalidades 
po&icas. Sblo as1 se entiende el &xito de ventas alcanzado por una ohra que 
ademis de corlseguir deprirnjsnos con la evidencia del desamur, -de "novela 
masoquisva" la calificb Jose A. Fortes "-, nos redesctihre nuestras propias expe- 
riencias. 

Dos aiios desput-s de la publicacibn de Cv6nica del dessunlof; sale a la lur 
la segunda novela de Rosa Montero, La funci6n delta. En ella se manifiesta una 
errolucii~n en la tecnica narrativa, un avance cierto en  el modo de contar de 
nuesua novelista En un deseo de suhsanar errores, de alcanzar un mayor 
dominio del discurso narrative esta joven escritora ensaya nuevas formas. Ella 
inisma confirina estas apreciaciones en una entrevista puhiicada en El Pais, eel 
14 de febrero de 1981: "Esta segunda novela es infinitamenre rnejor. No, no es 
modestia. Puedo enumerarte las razones por las que yo como lectora, pi-efiero 
La Jz~nciSn delta a la obra anterior. En primer lugar, C~6nica del dessamor no 
era una novela; todos Ins personajes eran pr5cticail1ente iguales, planos, muy 
esquemiticos. Esta sf es una novela, porque Ins personajes tienen mis entidad 
y al mismo tiempo son rnis ambiguos, como ocurre en la vida cotidiana; no 
son buenos o malos, sino buenos y malos al rnismo tiernpo; evnlucionan a lo 
largo del libro, esdn presenrados con mis sentido del bumol- y dicen frecuen- 
temente cosas con las que no estoy de  acuerdn. Puede ser una crhnica peor, 
pero es, por fin, una novela ... tamhien he querido reflejar las partes gratas de la 
vida, con la cuidadosa intenci6n de que al terminn de la lectura de  Lnfunci6n 
delta la gente no terrninara con el inimo deshecho". Estamos de acuerdo con 
todas las afiimaciones de la autora, a excepciOn de la Gltima. Bien es verdad 
que el sentinliento de desencanto vital no es tan totalizador en  esta novela 
como en  la anterior, per0 en ella se ofrece una reflexihn sobre la 1IIuerte: la 
soledad, la vejez y el paso dei tiempo que, desde nuestro punto de vista, 
resulta deprimente de tan real. 

La.funci69z delta es el resultado de dos narraciones superpuestzds y entreve- 
i-adas que confluyen en una sola al final de la novela. Ambas historias constitu- 
yen dos etapas distinyds de la vida de la protagonists, Lucia, mujer de 60 aims, 
pr6xii1~a a la muerte -1e han tkagnosticado un tumor cerebral-, que durante su 
estancia en el hospital y para paliar el ab~rrimiento comienza a escribir un 
diario y unas inemorias: 

11. FORTES, Jose A,: .'hccdolario ml-hgino en hladrid' en Novciuspam /a Znansiriiinpoliti- 
cu: hi.ladnd: Edinones Llhecarias, 1987, pags I(];-110. 



"Los amigos, o 10s rluc se decian amigos, p e c e n  haherme abandonado a1 
aburnmirnto ... As? es que, para llenar vacios y aliviar el tcdio, he decidido 
emprzar este diario" (pig: 40) " 

En el diario, escrito como es natural en primera persona, Lucia recopila sus 
reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte, a la vez que recoge detallada- 
mente su cotidianidad en el hospital, sus relacio~les con enfermeras y medicos, 
sus conversaciones con Ricardo, el linico amigo que la visita y que seri su 
apoyo en  10s momentos prhximos a la muerte. A esta parte de la historia le 
corresponden 14 capitulos que se identifican por 10s epigrafes de las fechas en  
que Lucia escribe su diario: desde el doce de septiembre a1 once de diciembre 
con algunas lafinas provocadas por 10s altibajos de la enfermedad que le 
ilnpide dedicarse continuamente a su libro. Lucia escribe desde su presente, el 
afio 2010, que es el futuro de la autora y de 10s lectores: 

"Es que somcrs viejos, VIEJOS, jnc comprendes? Somos la generacihn pcrdida drl 
camhio. Saben qur ticnen que ser pacientes con nosorros, clue shlo tienen que 
csperar a que nos vayamos muriendr~ . . "  (pig, 167). 

Aunque la apuesta imaginativa es mucho mas fuerte en esta obi-a que en  la 
anterior, Rosa Montero no derrocha fantasia en la presentacihn del mundo 
futuro. No se describe ninguna utopia, sino que con dpidas pinceladas impre- 
sionistas, se apuntan algunos rasgos que pueden ayudar a la imaginacihn del 
lector. Es, por ejemplo, el mundo del ocio obligatorio por la falta de trabajo: 
"Listima eso si que estemos cada vez mas solos y embrutecidos" (pig. 165). 
Una sociedad en la que el desarrollo admirable de la tecnica ha semido s61o 
para aumentar la represi6n y el embmtecimiento: "-Porque se habla mucho de 
las maravillas de la revoluci6n microelectrhnica ... Pero, qu6 casualidad, nadie 
dice nada sobre el mayor logro de la tecnica: haber creado un sistema de 
represihn .perfecto" (pig. 165) Kasgos, como pueden obsetvarse, existentes ya 
en el mundo conocido que evolucionarin, segiln la autora, con peligrosos 
shtolnas de deshumanizacihn. 

No debe sorprendemos esta descripcihn tan rapida y breve del mundo 
fisico que rodea a la protagonista. Ya sabemos que Rosa Montcro no es muy 
dada a tales presentaciones, mas en este caso en el que lo importante es la 
introspeccihn psicolhgica del personaje. El diario de Lucia es sobre todo una 
reflexihn sobre la condicihn humana desde una vaioracihn nostilgica de su 
vida. Lucia no acepta su vejez: 

"No :ltino a comprendcr qu6 me ha pasado, c6mo es posible que hoy yo sca ya 
virja, quih  mr rob6 la edad, quii-n puso en mi rostro este disfraz de arnlgas 
que siento van extrafias" (pAg.' 87). 

12. Ciraremos sirmpre por La.Junci6n delta; Madrid, Drbaie. 1988 (octava edicihn) 
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por ello bucea en su pasado en un doble juego de huida y justificacihn del .  
presente. Asi se explica la segunda historia que constituye la doble estructura- 
cihn de la novela. Pas rnemorias que redacta permiten a la proragonista revivir 
una semana de su pasado en la que se abrieron las puertas de su futuro: 
rompio con un hombre (Hiphlitoi, comenzh a vivir con el que serfa su compa- 
fiero de toda la vida (Miguel) y estrmb su primera, mis tarde sabremos que 
unica, pelicula: Cr6nica del desumor, una versihn de una novela de 6xito. Una 
sernalla en fin en la que una Lucia treintaiiera vive el presente, que en  este 
caso es taml3ii-n el presente del lector, con grandes esperanzas de futuro. 

Esta parte de la historia se compone de siete capitulos, rotulados de lunes a 
domingo y desarrollados con un ritmo mas objetivo, distinto del tono intros- 
peckvo del diario. La doble estructura no se desarrolla aisladamente, sino que 
las dos narraciones se infiuyen y entrelazan cohesionando la novela. Cada 
elemento depende del anterior que lo modifica: as: Kicardo revisa en el diario 
10s capitulos de las inemorias de Lucia; 10s comentarios de 6ste sobre el estilo 
o la veracidad de 10s hechos contados son recogidos por la protagonista en  10s 
capirulos posteriores. La evolucibn de la novela es linral en la medida en  que 
10s personajes reconocen que el tiempo ha modificado sus recuerdos. 

A t m & s  de la dualidad temporal presente-pasado de Luck enferma y 
presente-hturo de Lucia joven el lector penetra en  la vida intima de la protago- 
nista que se convieste en el reflejo de las aspiraciones de toda una generdcibn. 
La doble combinacibn del tiempo desaparece definitivamente en el fillimo 
capitulo en que la enfcrma, iuera ya del mundo real, coniunde su presente y 
su  pasado: 

Ahora rccibire a Ricardo y le dirt- que llagamos t i  amor antes de imos, que me 
dele buscar una vcz m b  las pelusas de su ombligo ( d i o  con Miguel jugaha asz?. 
Pero tarda en venir, le escucho trajinar all5 a lo ltjos, oigo su pesada respiracihn 
de asmitico (enferrnedad de Hipilito), sus pasos cojos, mordidos de refima 
(dolencia de Ricardo) en cl pasillo. No se quC- le entrctienr, tarda tanto y todo 
csv2 tan solo que voy a llamarle, le gritare que venga. \Ten aqui, ir dire, ven 
aqui, mi amigo, amadij mio, apresfirate porque estc atardecer cmpicza a darme 
miedo" (p2gs. 368-3691, 

El balance es airoso y es este el caml3io de tono, mis optimisra, que 
resefiaba Rosa Montero en conrrasle con su primera novela. Sin embargo, la 
respuesta final a tanto amor, a tanta vida, no es alegre. Ante la vejez y la 
muerte la protagonista no reacciona de forma contenidr, serena; su tenor 
afiade el rasgo de pesimismo que en  esta novela tiene uno de sus puntos de 
partida mis ciaros: 

"Tengo miedo. No es ciem, que te resigncs o acostumbres con 10s anas a la 
muerte. .4l contrario, cada dia empavnrece m5s A veccs me sicnto estafada y la 
indignacion me quema cl 5nimo. Estafada por las mentiras en las quc croci, por 



las mentiras con que me cducaron. La serenidad de la vcjcz. La placida acepta- 
cihn del fin. Falso, todo falso" (pag. 203). 

En este caso no es un pesimismo provocado por el desencanto vital de una 
generacihn como en el libro anterior, sino por la evidencia trigica e inexorable 
de que somos titeres en  manos del tiempo y de la muerte. 

Pero el avance de Rosa Montero en  el dolninio de la tecnica narrativa se 
manifiesta no shlo en la complejidad estructural sino tambien en la construc- 
cihn del personaje. Ya no son monoliticos sino que evolucionan a lo largo de 
la novela aunque sin grandes matices ni gran riqueza psicolhgica. Son persona- 
jes mis independientes de la autora que 10s aleja en  un intento de que vayan 
haciendose a si mnismos. Desde el momento en que Lucia rechaza a su amigo: 

" ... me siento sola y olvidada. El iinico quc pcrscvcra parccc ser Ricardo, a1 
menos por ahora, y no se puede decir que 61 sea; precisamente, la mcjor 
compdiiid. En fin, no quiero hablar ma1 de el, al fin y al cabo viene y me visita. 
Pero 10s afios le han hecho a h  mas picajoso y pedante, y a veers me resulta 
insoportable" (pig 40). 

hasta que acepta sus sentimientos de ternura, cariiio y agradecuniento hacia 61: 

'Chmo me gusta Ricardo. No s6 por que nos ha costado tanto conocrrnrrs, chmo 
hemos podido pasar mas de treinta aAos permaneciendo tan indiierentes el "nil 
al otro, esta penosa erapa del hrispital mr csta sirvimdo al mcnos para algo, 
para rcmcontrarme con Ricardo, para querernos bien." (pig. 331). 

ha habido un desarrollo psicolhgico que no se nos explica. El lector debe sacar 
sus propias conclusiones a traves de su lectura en una actividad que no se 
exigia en  Cronica del desamor. A1 abandonar la perspectiva del narrador om- 
nisciente Rosa Montero no puede explicarlo todo asumiendo tal vez la idea que 
repiten sus personajes: "no se dehe contar jamis todo lo que uno sabe, porque 
se pierde poder". 

En La funci6n della, Rosa Montero ha superado muchas de las limitaciones 
que encontrabamos en Cr6nica del clesamor, sin embargo, 10s puntos en  co- 
mun entre ambas novelas nos llevan a pensar que constituyen una unidad 
dentro de su narrativa. Se repiten personajes en las narraciones, incluso las 
protagonistas son muy parecidas, Ana y Lucia son de la misma edad, por tanto, 
pertenecen a la misma generacihn (la vejez de Lucia es s61o la representacihn 
del futuro de ambas que es el mismo de la autora), viven en  Madrid, son em- 
prendedoras e independientes y la una lleva a1 cine la novela que la otra habia 
anunciado anteriormente y que podemos suponer que lleg6 a escribir. Si bien 
nuestra novelista ha demostrado con su segundo libro su mayor dominio de la 
tecnica narrativa, el mundo recreado reafirma, en su evolucihn, sus mitos, su 
personalidad y su estilo. 



No obstante, como seiiala Rafael Conte " , el salto hacia adelante en 10s 
planteamientos de su narrativa lo dio Rosa Montero con su tercera novela Te 
tratarc? como una reina que constituyh, como dijimos mas arriha, otro exito de 
ventas. Con esta novela, comenta Conte en el articulo citado, "Por primera vez 
la escritora psesentaba una fibula objetiva, diferenciada, distinta y sepwada de 
la voz de su propio creador. Por primera vez aparecian personajes mucho 
mejor definidos, autonomos, y el relato se organizaba segOn sus propias leyes, 
sin interferencias de ninguna clase". Efectivamente Rosa Montero sigue buscan- 
do  una fdhulacihn nanativa propia. Aunque no podemos hablar de etapas en 
su carrera novelistica, sf podemos afirmar que, a partir de Te trabari como zrna 
reina, ahandona el mundo de ficcihn de las novelas anteriores, identificado 
con el mundo real de la aurora, para crear un discurso nuevo. Se trata ahora de 
la descripcihn de una situacihn novelesca que es a1 mis~no tiempo real, fantisti- 
ca y misteriosa. 

Deck And16 Breton que lo maravilloso y lo fant2stico pueden encontrarse 
en  lo cotidiano y que la realidad esti llena de misterio, solo habia que 
descubrir la cara oculta de lo real. Tal vez se le habia criticado demasiado a 
Rosa Montero el exagerado afin testimonial de sus dos primeras novelas; poi 
eso, con su admirable voluntad de superaciiin, presenta ahora un libro que 
expresa el rev& de lo real a traves de lo misterioso y lo singular sin salirse del 
context0 de lo cotidiano. 

En 1e tmlar6 como una reina, hay muchas historias, una par personaje, 
que se entrecnizan casualmente, sin influirse, a lo largo de la novela. Estas 
historias multiples que constituyen la accihn interna se estructuran en  28 
apartados cerrados cuya transiciiin no supone, en  este caso, evolucihn teinpo- 
ral. 

Intercalindose entre la accihn principal, hay otra externa que se estmctura 
en cuatro episodios sin enumeracihn. El primero, con el que se abre la novela, 
es un extract0 de un reportaje publicado en  la revista El Criminal sobre un 
extrafio criinen cometido en la persona de Don Antonio Ortiz por una mujer 
que llaman "La BeUa": poco a poco, el lector descubriri que son dos persona- 
jes de la novela. Los tres episodios restantes son trascripciones de las declam- 
ciones que sobre el crimen han hecho un conocido de la asesina, el subalterno 
de la victima y la propia victima a un repottero de El Criminal. La funcihn de 
estos cuatro episodios es mantener despierta la expectativa del lector en rela- 
cihn con la accihn principal. l le esta forma, la novela, que no se desarrolla 
como una novela de intriga, inantiene el interi-s por un asesinato que, ademis 
de quedar s61o en  intento, se cometih sin intencionalidad consciente alguna. 

En el desanollo de estas dos acciones, tres elementos influyen panicular- 
mente: el tiempo, la soledad de los personajes y el bolero. 

IS. CONTF, Rafacl: '-Cr6nica dr la nurva sen~idumhre'' en 81 PaO, 1 lliayo de 1988. 



Si el desencanto social y el enfrentamiento con la vejez y la muerte 
imprimian el tono pesimista a las dos primeras novelas, en 7e tratczri como una 
reinu es la muerte existencial el rasgo que contribuye a crear la misma sensa- 
cion. 

Dicha muerte se manifestari en la ausencia de evolucihn temporal de la 
novela. El tiempo se detuvo en distintos molnentos de la vida de 10s personajes 
y desde entonces nada nuevo ha ocurrido. Los hechos que construyen la fabula 
son repeticiones desgastadas de una realidad anterior de la que solo queda la 
decadencia. 

"AIlora ya no tengo tiempo, sc nre ha acabado. Ya no hay horas, ni dias, ni 
mananas, ni ilochrs, lvdo es lo mismo" ipsg. 31) '". 

I 

"Que grdn vcrdad. Tambien a clia se le habia acabado rl tiempo. Ni s r  dio 
cucnta de cuhdo fuc, dc cbmo. Pero hacia aims que no tenia rrcuerdos, hacia 
anos quc todos 10s &as eran cl mismo &a, que bas semanas se confundian las 
unas con las owas Hacia airos quc habia dcjado de esperar qur sucediera algo" 
(pag 32). 

Esta ausencia de evolucihn temporal se refleja y se prolonga en  10s espa- 
cios y ambientes que rodean a los personajes y contribuye a acentuar la 
sensacion de abandono y hastio. Esto explica el mayol- numero de descripcio- 
nes que aparecen en la novela, contraviniendo la norma de la autora. 

"Asi iba todo en el Desire. Lo qut: se rompia ya no se rrcrrmpo~iia. El club se 

deshacia en cl olvido, se p~idria como un cadaver gigantrsco" (pag. 251. 

La muerte existencial del personaje conlleva ademis su soledad radical y 
aqui Rosa Montero no escatima esfuerzos. Todos los personajes viven solos y 
cuando se cmzan no se comunican. La soledad que 10s rodea tiene incluso una 
nmnifestacihn externa en la estructura novelistica. La mayor parte de 10s 28 
capitulos corresponden a la narracioll de un solo personaje. Pocas veces se 
relacionan y cuando ello ocurre casi siempre es por casualidad, jamis se 
buscan. Tal vez el momento de mayor contacto sea el del intento de asesinato 
de don Antonio por Bella. Sin embargo, en ese momento, la lnujer act& 
inconscientemente, bajo los efectos de un f i~ene  trastorno nervioso que restaba 
intencihn a sus actos; es decir, ni siquiera el contacto del asesinato fue preme- 
ditado. 

En medio de la desolaci6n en que viven estos personajes, se repite un 
elemento simbolico: los boleros. La novela es un homenaje a ese gt-nero 
musical que pone la nota de ensonacihn, esperanza y huida en la mente de la 
protagonista. En contsaste con el abandono y decadencia en que vivcn 10s 
personajes, 10s boleros que canta la Bella hablan de grandes pasiones, tierras 

14. Citamos por la rdici6n dr Rarcclona: Srk Oarral, 1984 



Icjanas. promesas de felicidad que humanizan a 10s personajes y les permiten 
com~xencter sus prc~pios sentilnientos. Porque la soledad y la incomunicacihn 
suponen silencio y a fuel-za de callar todos ellos han perdido la capacidad de 
co11iimicaci6n y el lenguaje. 

I~~di~dablemenie esta era la mayor I'abuiacihn que hasta 1983 habia logrado 
Rosa Montero, lo que suponia un nuevo paso hacia delante. Descripciones de 
lirgares nuevos, de personajes que, por primera vez, no son trasuntos de ella 
iiiism;~. Ci~n ~ c ~ d o ,  en la organizacihn de 10s hechos, en la utilizacihn del 
nari-actor ornnisciente y en el tono pesimista de la novela seg~~imos descubrien- 
iio a la narradora de sien~pre. 

Con la put)licacihn de sus dos i~itimas novelas, Amado Amo y Temblor, nos 
encontramos yi con una noveiista con indudable maestria en el arte de la 
fa:lhulacihn. Anzndo Amo representa la culminacihn del realismo cotidiano y 
desencanPddo que senalibamos en Cr6nzca del desamor y La funcz6n delta; y 
Temblor la culminacihn del mundo fantbtico y poStico esbozado en Te tratari 
coma una reina. Son las dos caras, las dos vettientes de esa evolucihn in 
c~escendo clue caracteriza el oficio creador de Rosa Montero. Pero, a pesar de 
esta dualidad, Amado Amo y Temblor consenran cierta unidad en la medida en 
que anihas abordan el tema de la autoridad y el poder como elementos 
causantes de la degrad;~cihn y humillacihn del ser humano. 

Anzado A~lno es una critica contra un nuevo tipo de vasallaje, mis complejo 
y peligroso por su caricter lotalizador y por 10s mfiitiples resortes y espejismos 
clue conlleva: del engranaje nadie se salva: 

'jquien no telnhlaba ante sus jefes? iNo temblaba Miguel ante Quesada y Quesa- 
da ante Mixtiin? Y cn la que respecta a Mcilrr~n, itrmhlaria 61 tarnhien antc los 
1)elegados de 10s Anlgeles? iY 10s Delegados de 10s Angeles ante ... ? 2No era el 
mundo prccisamente eso. una cadena de subordinados temblorosos que a su vez 
erm jefes de otros subordinados teinblequeautes? (pig. 143) l5. 

Los person:Jes, un gmpo de ejecutivos y empleados de una empresa 
~nultinacional de publicidad, son victimas tanto de 10s intereses de la empresa 
corno de sus propias ambiciones personales Guiados por el af5n de Sxito, no 
diiilan en participar de las intrigas, traiciones y servilismos propios del ejercicio 
clrl podei-. Y as? los vetnos desfilar, en medio de esta lucha, triunfadores a 
veces. derrotados otras; peso incapaces de renunciar a1 triste bien material que 
!cs ascgura csc deshumanizante juego competitivo. 

(:orno senala Rafael Conte '" esta novela es la mas equilibrada y mejor 
::oiisti~iida cle todas las de Rosa Montero. El desarrollo de !a accihn pane de un 
acoiltecimiento clue se describe a1 comienzo y que provoca las reflexiones y 
rcmorei ciel protagonists: un ejecutivo liega una inaiiana conduciendo su auto- 

15. hl:iclrid: llchrtc. 1988 
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mhvil al aparcamiento privado de la etnpresa y encuentra su plata de garaje 
ocupada. Al principio cree que es un error, pero, mis tarde, se da cuenta de la 
verdad: la pi-rdida de la plaza significa el comienzo d r  su caida en la empresa. 
Este hecho enfrenta a Cesar, tambien ejecutivo, ante la posibilidad de su propia 
caida. El miedo provocad una serie de apreciaciones criticas sobre sus relacio- 
nes con la empresa que serin el tnotor de la accihn m~velesca. Asi se nos 
descrihen, en tercera persona, acontrcimientos pasados y futuros de la vida del 
protagonista, entrelazados entre si shlo por el fluir de sus pensamientos. Se 
trata de una incursihn del narrador otnnisciente en la caracterizacihn psicoli~gi- 
ca del personaje. 

El desenlace seri inesperado cuando, a pesar de las consideraciones criti- 
cas que Ckar ha hecho, lo vemos waicionar a su companera mis cercana, en 
un acto de cobardia y en un intento de asegurar su cargo dentro de la 
rmpresa. En la hurla final, la noveiista subraya la valoracihn negativa que hace 
de su protagonispa, el linico masculine de toda su produccihn creativa. 

For lo que se refiere a la descripcihn de 10s personajes, de 10s ambientes y 
a bas caractrristicas del lenguaje novelistico, poco podemos aiiadir a lo ya 
dicho en las obras anteriores, si no es insistir una vez mas en  la capacidad de 
superacihn de la escritora que va conqnistando paulatinamente un mayor 
dorninio de la maestria narrativa. 

Ile la critica del poder desde el realismo cotidiano pasamos a la critica del 
poder en su ditnensibn mitica y universal. 

Temblor nos narra el viaje mitico de su protagonista en husca de una 
sociedad y unos valores ideales que nunca encontrari. A lo largo de este viaje, 
Agua Fria, se entrentari a distintas pmehas que la harin madurar en  su 
conocii~~iento del rnundo y de la condicihn humana. El viaje de la protagonista 
permitiri a Rosa Montero, en  su apuesta iinaginativa mas hermosa, presentar- 
nos lugares y ciudades remotos y fantisticos que se descrihen minuciosamente. 
En esas socicdades, aun las m b  liberales, 10s comportamientos humanos aFa- 
recen ritualizados, de tal m n e r a  que no se admite ningiin tipo de renovacihn, 
si no es con peligro para 10s rebeldes. La estructura social aparece entonces 
rigida, sujeta a normas, inmutable. Pareciera que la desigualdad fuera eterna: 

"En su nccedad soiiaba en cambiar el mundo, cuando el mundc es, como de 
todns es sabido, un continuo inmutable" (pig. 33) I;. 

A travB de la observaciOn de la protagonista se llega a la conclusihn de 
que el tnundo es injusto y que 10s poderosos, no  importa de qut. color 
ideolhgico sean, siempre oprimirin a los dehiles, sin que exista esperanza 
alguna de redencihn: 



26/1 Rosa tbfonteili. Ue in reoli~lad a la fLcci6n 

"Y, sin embargo, ilos rrnegados parecian tenerlo todo tan ch~n,  rstar tan segu- 
ms! Y eila habia confiado en c-llcii. Les habia creido. Para descubrir ahora q u e  
todo era mentua" (pig. 132). 

A pesar de todo, el dcsenlace en cste caso tamhien es sorprendente: Agua 
Fria termina contemplando la destl-uccibn en manos de 10s rebeldes de la Casa 
del Poder, con un sentimiento de esperanza en el futuro que no hemos visto 

'rlores. en ninguna de bas novelas antt 
Los nombres miticos de lugarcs y personajes ncrs sumergen en und atm6s- 

fera de ensuefio y fantasia muy cercana a lo legendario: Agua Fna, Corcho 
Quemado, Dulce Recuerdo, Cordillera Blanca, Gran Hennana, Talapot, Huma, 
etc. Si no fuera porque el nlensaje social es lnuy evidente, casi diriamos que 
estamos ante un discurso de cuento mai;willoso. Aunque la mezda de inocen- 
cia y fantasia a veces rernonta el lenguaje poetico, con frecuencia nos parece 
ingenuo y sencillo. 

En definitiva, la novelistica de Rosa Montero se caracteriza por un constan- 
te anl~elo de superacihn. De una novela a otra es perceptible el dorninio cada 
vez mayor de las forms na~mtivas. Partiendo del genero periodistico ha ilega- 
do a ennoblecer el lenguaje literario. Desde el Inundo "desencantado" dr lo co- 
tidiano Ira sabido elevarse a lo fantistico y maravilloso. Sus pe~-sonajes, toda 
una galeda de "perdedores", nos despiertan cierta ternura par el fondo hutnano 
que poseen. "llel poder de la critica a la critica del poder" parece ser el 
principio ideol6gico que alienta id estt-tica de esta joven narradora que ha  
sabido imprimir un sello propio y renovador a la filtima generaci6n de novelis- 
Pas espaiiolds. 


