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l.- INTRODUCCION 

La lectura. como un proceso que no tiene fin, es consi

derada como un elemento funda~ental de cultura.general, pre

ci~amente porque proporciona al lector una gama de conoci--

mientos incalculable, y que abarca tod~s 1~s ramas del saber. 

La novela es un género literario que se refiere a infi

nidad de temas -para todos los gustos y necesidades- y que --

profundiza en gran variedad de aspectos. De la disertaci6n 

que realizan los autores sobre uno o varios t6picos, el lec

tor puede, además de entretenimiento, obtener un desarrollo 

de su bagaje cultural e intelectual. 

La inquietud por investigar el género literario denomi

nado novela, no surg16 de la nada o por simple curiosidad. A 

través de la lectura co~tinuada y de conocimientos adqu~ridos 

~asi sin darme cuenta de ello, me pregunté la causa por la 

cual este tipo de documentos nunca se ha mencionado en los 

textos que sirven de gufa p~ra la elaboraci6n de una investi

gación. 

En vista de que la novela se utiliza generalmente s6lo -

como un instrumento para distraer y entretener, este estudjo 

propone otras formas para su uso, con lo cual espero contri-

buir en algo para el méJor aprovechamiento de los medios de -

que disponen las ciencias sociales. 

Por otra parte, para los investigadores que buscan hasta 

el más mfnimo detalle que los auxilie en el desarrollo de su 



- 3 -

tema de estudio, la novela también representa una opci6n im-

portante, que no sustituye a las dem~s fuentes de informaci6n 

pero que puede proporcionarles indicios no existentes en aqu! 

11 as. 

Un autor, que escribe sobre cualquier tema, si lo hace -

es porque tiene a1go que decir. Entonces, tiene derecho a -

ser tomado en cuenta. Si su narraci6n se refiere a un hecho 

nados y que él, por algOn motivo. conoce; puede. también, ex

presar un punto de vista del suceso. diferente de los que han 

sido divulgados. o ahondar en alguno de ellos. En fin. las -

posibilidades son muchas y por ello encontramos tantas versi~ 

nes de un solo acto. Asr. los novelistas pueden incursionar 

en estos temas, con la técnica propia del género que manejan, 

sin que ello vaya en perjuicio de la informaci6n proporciona

da. 

Por todos los factores mencionados anteriormente, me pa

rece necesaria la elaboración de un estudio analftico sobre -

el género manejado en estas lfneas. con el fin de conocerlo -

extensamente. y proponer que s~a consid~r~d6 ~nmo una impor--

tante fuente de consulta que permite obtener conocimientos no 

siempre tratados en l~s fuentes comGnmente revisadas para la 

realizaci6n de un trabajo serio. 

Independientemente del placer que se obtiene con la lec

tura. y d!l saber ~mplfcito que ésta puede traer consi~o. es 

un valioso documento digno de ser considerado como fuente de 
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informaci6n en la elaboraci6n de una 'nvestigaci6n socio16gi

ca. 

Los principales objetivos que pretendo alcanzar con este 

estudio son: conocer las peculiaridades de la novel~ como gé

nero artfstico y literario, y demostrar que la novela puede -

ser una fuente de fnformaci6n, Otil para la investigación so-

Para alcanzarlos, he dividido este estudio en cuatro ca

pftulos o partes, la primera de las cuales se refiere a la -

funci6n que el arte en general, y la literatura en particular 

cumplen en la sociedad, y se introduce a lo que es la tesis -

en sf, el tema de la novela especfficamente. 

En la segunda se enuncian las caracteristicas del género 

novelfstfco y los elementos que yo considero pueden servir al 

investigador en la realizaci6n de su trabajo, asf como las 

limitaciones que presenta y algunas alternativas· que se han -

usado. 

El tercer capitulo explica y analiza las relaciones exi~ 

tentes entre la novela y aspectos indispensables en la labor 

del investigador social, como son: la polftica, la realidad -

de un suceso y la historia. 

En el Oltimo capitulo se elabora un breve estudio compa

rativo entre la informaci6n que proporciona una novela -Tomo

ch~c, de Heriberto Frfas, en este caso- y la contenida en --

otros textos. Se elfgi6 la novela de Frfas debido a sus esp~ 

ciales caracterfsticas, como la exposf ci6n de cr1tfcas conti-
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nuas al régimen de Porfirio Dfaz, la descripci6n completa de 

la batalla de Tomochic, amplias descripciones de paisajes, sf 

tuacfones y personajes, el no encubrimiento de personajes re~ 

les con nombres ficticios, en fin, una serie de elementos que 

han servido para corroborar lo expuesto en capftulos anterio

res. 

A pesar de que Tomoch~c es una obra fundamental pRra el 

conocimiento de la historia de México durante el porfirismo, 

su aportaci6n a la sociolog1a es muy importante, pues permite 

profundizar en el ~~pecto social de la comunidad tomoche, co

nocer su religión, su tdeologfa, algunas de sus costumbres, -

en fin, una serie de elementos que introducen al lector en el 

conocimiento del pueblo y sus antiguos habitantes, todos mue~ 

tos en la ba~aila ~onecí~~ por el nombre del pueblo, descono

cido casi totalmente hasta el tr~gico ano de 1892. 



- 6 -

2.- LA LITERATURA COMO TRABAJO ARTISTICO 

2.1 Utilidad social del arte 

Para iniciar el tema me parece necesario aclarar que en 

los aspectos artístico, literario y sociológico no pueden ha

cerse aseveraciones rotundas, ya que la variedad de puntos de 

vista y de opiniones que los sostengan. no permiten las deli

mitaciones tajantes. Por ello, en este capítulo expondré di

versas opiniones y la justificación de la postura que adopto 

respecto al dilema di si realmente el arte puede servir en a! 

go a la sociedad, además de ser el medio de expresión de su -

creador. 

El artista. en tanto que. ~er i1u11taoo y ser social. tiene 

una cierta obligación ética de conservar su independencia en 

lo que se refiere a su creación, al poder seleccionar las no

ciones e ideas que influyen en su obra de arte; en el mismo -

sentido, tiene una obligaci6n an~e la sociedad, con~i~t~nL~ -

en ~quirir una postura critica, bien fundamentada y no por -

ello abandonando el aspecto de valorar el arte, frente a todo 

evento que de una u otra manera la afecta en su conjunto. Por 

e5to, para el artista es útil mantener un contacto .con la re~ 

lidad que sirve de materia prima a su creación artística, cu

ya característica es rodear con fantasía lo real. 

Para ejemplificar esta afirmación podemos mencionar la.

obra de Heriberto Frfas, Tomoch~c. que es más ampliamente an~ 

lizada en el capítulo final de este trabajo pero que demues--
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ta en su contenido que el relato es mucho más vfvido cuando 

e autor logra transmitir su propia experiencia. La descrip

~ ón que Frfas hace de los distintos paisajes que observa en 

e recorrido de Chihuahua a Tomochic creo que sólo puede lo-

g ·arla quien se impacte ante la naturaleza viva. 

Es factible la obra de arte cuyo creador vive alejado de 

aquéllo que intentó representar con el producto de su traba-

j , siempre y cuando cuente con la información suficiente pa-

r' 1ograr1c .. Es decir. pue..je el autor no vivir en contacto -

d recto con lo que su obra represen~a, pero sf poseer inform~ 

c"ón de otro tipo: bibliográfica, hemerográfica, etc. Sin e~ 

b rgo, es importante la relación estrecha, de acercamiento f.! 

s co con una realidad determinada, luego obtener la mayor co~ 

p ensión posible de ella, pa~a que al ser transmitida por el 

a tista mediante una obra especffica, tenga un vínculo con el 

p·blico, que es el receptor-consumidor de todo arte. 

Por supuesto, esto no significa que será mejor artista -

que se encuentre más cerca de lo que su obra representa, -

ro ciertamente, quienes conozcan vívidamente el contexto -

e da origen a una obra de arte, podrán entenderla más fácil 

mente y sentirla con mayor intensidad, como lo dice claramen

te un hombr~ dedicado a estas actividades, Julio Cortázar en 

su carta a Carlos Fuentes, con motivo de la obra La ~eg~6n --

~¿ ZJt.an~pa~en~e: 



- 8 -

Por mi parte, no siendo mexicano, ignorltndo
lo todo del ambiente que susc:ta y refleja a la 
vez una novela como la suya, tengo ventajas y -
desventajas igualmente peligrosas con respecto a 
los lectores de allá. Las desventajas son ob--
vias: se me escapan muchas alusiones -aunque una 
cierta t~cnica y algo de olfato me ayudan basta~ 
te-, y a veces el sabor del habla de sus persona 
jes (tanto los popo66 como los de la calle) se = 
me pierde en el juego de voces desconocidas, de 
giros típicos. No hablemos de mi ignorancia en 
materia de historia mexicana, tan importante pa
ra entender muchos aspectos de su libro. (1) 

La obra de arte, en cierta forma, proporciona una expli-

cación de algo que puede o no ser ajeno 3 nosotros, p~ro que 

siempre tiene un vínculo con determinada porción de la reali

dad (actual, pasada, propia o ajena, psicolóuica, sociológi-

ca, ideal, etc.), puesto que la cotidianeidad circundante prQ 

porc1ona al ~rtista la base de su creación. 

Según Hegel, el arte debe cumplir con algunos reque~i--

mientos para ser considerado como tal: exige saber y expre-

si6n, técnica (aprehendida o transmitida) y que el ,·úblico -

ten~a u~ ~entimiento de lo que es representado (Z). Por su--

puesto, e1 artista debe tener conocimientos acerca d~ 1o q .... --
su obra representa, no todo puede ser producto de su imagina

ción; en tanto que artista, le es necesario poseer una t€cni-

(1) Carta de Julio Cortázar a Carlos Fuentes, en ocasi6n de 
La Aegi6n md6 z~an6pa~enze, París, 7 de septiembre de 
1958, en Carlos Fuentes, 0bAa6 compleza4, vol. 1, pp. --
135-136. 

(2) Tomado de Morree Berger, La novela y la6 cLencLa4 Aoc¿a
te4, p. 28. 
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ca propia del género artfstico que utiliza para expresar sus 

ideas; y. como ya se mencionó. es importante que el público -

al que va dirigido el consumo de la obra de arte, tenga noci~ 

nes de lo que la obra representa, pues de este modo será ma--

yor la comprensión que logre. Este último requisito plantea-

do por Hegel creo que no es ind1spansüb1c. Sin discusión, se 

entiende mejor aquéllo de lo que se tienen antecedentes, pero 

también es posible no tenerlos y admirar y comprender u~~ ex

presión del arte, o sea, que no debe considerarse como un re

quisito sino como un elemento que coadyuvarfa para que la di

fusión de la obra fuera mejor recibida y aprovechada y para -

que la propia creación. como artfculo de consumo que ~inalmen 

te es. tuviera mayor demanda en el mercado. 

Lo anterior se refiere al espectador, al consumidor de -

la creación~ y de alguna manera, tiene que ~er también con el 

creador. El arte no posee u~ determinado número de aspectos 

a los que pueda referirse ~con los que deba relacionarse. 

Todo el universd de cosas. situacione~. ideas. frustraciones. 

anhelos, etc •• que rodean al artista y al ser humano en gene-

ral puede se~ ut111zado por El para 1a fabricac16n o construc 

ción de obras de arte. Para lograrlo. el autor ha de pose.er 

la información y los conocimiantos necesarios para que su o-

bra, ademlis de ser·. estética. sirva a .su público, cultivándolo 

y mostrándole otros aspectos y creencias, ampliando de esta -

manera la propia perspectiva del mundo que lo rodea, el cual 

debe transformar en beneficio de la comunidad. de la humani--
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dad, sirviéndose para e11o de todos los medios que se encuen

tren a su alcance. 

El artista debe tener c·onciencia del papel que desempeña 

en la sociedad a la que pertenece, y esto depende de las rel~ 

ciones sociales de producci6n vigentes. El arte, Ja cultura, 

dependen en su forma, desarrollo e integridad de aquéllas - -

pues las formas de 1~ ideologfa no lienen existencia aut6no-

ma, sino que los hombres las modifican conforme se desarro---

11 an la producción material y las relaciones sociales: 

El marxismo leninismo permite al artista, -
gracias a la comprensi6o de las leyes del desa
rrollo social, acceder y participar de las reali 
dades hist6ricas que le corresponde abarcar, tra 
ducir e impulsar en sus obras. (3) -

De modo que el artista, en tanto que ser consciente y co 

nocedor de su realidad social, puede ser útil a su comunidad 

como-transmisor de ideas, a la vez que expone su muy particu

lar -punto de vista, y las expresa, según la actividad cultu-

ra~ a que se dedique, de manera que todos los sectores socia

les las comprendan, aunque con diferencia en niveles. Al es-

tar frente a una obra óe arte. creo que no todos somos igual-

mente sensibles como para percibir su significado, y de eso y 

de cada manera de interpretar lo bello surgen las preferen---

(3) V.I."Lenin, E4c~¿~o4 4ob~e ¿a ¿¿~e~a~u~a y e¿ a~~e, p. -
36. 
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cías del público por determinado género artfstico. 

En torno a toda esta polémica existe la discusi6n de "el 

arte por el arte mismo" veAaua "el arte utilitario", y sobre 

ambos puntos de vista se ha generado abundante material, pero 

ciertamente, si se defiende la postura del arte por el arte,

dentro de la especialización cada vez mayor del trabajo -como 

afirma Fran~oise PGrus ~ue sucede en el mundo capitalista- el 

artista vendrfa a convertirse únicamente en un e..&pec~a¿~a~a -

en aA~e y nada m4a (4j. 

rrupto, a quien no le importa los pasos que tenga que dar ni 

las personas a quienes pueda perjudicar, y ni siquiera lo ex

puesto que pudiera ser su carrera para su propia integridad -

ffsica y/o moral con tal de lograr el objetivo final que se -

ha planteado en su trabajo; sin embargo, el artista debe pen-

sar en algo más que en el puro arte. Quizás, si de eso se --

tratara la funci6~ del artista, serfa posible que su creaci6n 

no tuviera ningún vínculo con la realidad que lo rodea, pues 

no requeriría ninguna conciencia social y podría encerrarse -

en un _cu~fculo -especie de laboratorio- y dejar volar su ima-

( 4) resulta in1¡.x:n~ible .re'11iz~ una in't~rpretaci6n de la 
literatura con prescindencia de la estructura y la lucha 
de el.ases en un momen·c.o dado, y de l.os efectos que esto 
tiene en el nivel de la superestructura ideol6gica de la 
sociedad en su conjunto. A la luz de esta perspectiva, 
incluso la interpretaci6n de L'aA~ pouA t'aA~ modernista 
como consecuencia inevitable de la divisi6n capitalista 
del trabajo -que haría del artista un especial.ista er. -
arte. Y nada m~s- me parece cuestionable" (Fran~oise P~-
rus, L~~eAa~uAa y aoc~edad en Am€A~ca La~na, p. 99) •. 
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ginaci6n para crear una obra "de arte". A mi parecer, esto -

no sería arte completo pues a pesar de contar con la técnica 

adecuada del creador, faltaría el conocimiento, el sentir del 

público, el contacto real con lo que representa su obra. 

En este sentido, el problema fundamental a resolver se-

ría que el artista no dejara de hacer arte por hacer algo que 

beneficiara a la comunidad, o sea, lograr una obra útil sin.-

menoscabo de la estética y de la técnica. Esto, en contrapo-

sici6n a lo que seftala Juan José Barreiro, quien dice que - -

"una cosa es m§s 'inútil' -desde el punto de vista del arte--

mientras m§s valiosa es en sí misma, es decir, mientras menos 

sirva -como sirviente- a otro objetivo" (5) 

Desde siempre, el ~rte ha servido para exprc$ar ideas o 

sentimientos de su autor, es decir, siempre ha sido utilita--

rio, en tanto que es una forma de comunicaci6n. Pero adem&s 

de ser el medio de expresión del creador, sabemos que va diri 

gido al público; entonces. también puede 

ra éste tenga· alguna utilidai:I, pues creo que no existe nada -

~~e se oponga a la unión del arte con la ciencia, el conoci-

miento y el proporcionar ciertos beneficios económicos, mora

les o sentimentales. 

En muchas ocasiones las expresiones artfsticas han sido 

utilizadas por los grupos sociales en el poder para manipular 

(5) Juan José Barreiro, A~ie y 60c~edad, p. 14. 
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a la sociedad. Con esa forma de utilización es imposible es

tar de acuerdo pues la manipulación nunca es progreso social, 

sólo particular, y limita la creación. Afortunadamente, las 

expresiones artísticas pueden ser utilizadas positivamente, -

para el avance de la sociedad en general y no de un pequeño -

grupo que detente el poder. Por esto, el arte mismo debe ser 

crftico y el artista debe mantener una actitud de análisis de 

la sociedad, de modo que las ideas y s•ntimientos transmiti-

dos a través de su obra creen ·conciencia en el público recep

tor y propicien el análisis y la crftica del mundo en que se 

desenvuelve. Para esto se requiere libertad de opinión y de 

creación. 

Igualmente existe la polémica acerca de la neutralidad -

moral o pureza del arte (6), la cual no puede lograrse. El -

artista, precisamente, expresa ~u manera de pensar y de sen-

tir mediante la obra de arte, en la que plasma su contenido -

punto de vista que tiene el creador de la realidad, y no la -

realidad misma, aunque a veces pueden coincidir. 

Quien posea aptitudes artfsticas puede elegir entre las 

diversas formas de expresión que derivan del arte: pintur•, -

escultura, música. literatura, fotograffa, etc. Con todas ~-

llas se logra el mismo objetivo: transmitir al público el mu~ 

(6) Jean Franco, Ld cu¿~u~d mode~nd en Am€~~Cd L~~na, p. 9. 
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do interno del creador y brindarle la posibilidad del análi-

sis y la meditaci6n. 

La literatura es el género artfstico que se estudia en -

este trabajo por considerar que es más accesible a la inter-

pretaci6n del públi~o. y porque se requiere menor cantidad de 

estudios para poder comprenderla, aunque la lectura de cier-

tos autores ;squiere una fuerte dosis de cultu;a y sensibili-

dad. 

Asi, damos por hecho que la literatur~ es una expresión 

artfstica, al igual que la pintura, la música, la danza, etc. 

y a lo largo de este trabajo se pretende demostrar que el ar

te no sól~ sirve para ser admirado, sino que puede contribuir 

a la superación ética y/o intelectual de la comunidad que io 

recibe, incluyendo a los investigadores sociales. Por tanto, 

en el siguiente apartado se analizará en qué medida la lite-

ratura y el arte están vinculados con la rea11dad social. 
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2.2 Arte, literatura y sociedad 

Ahora, una vez sentado el precedente de que el arte sf -

puede ser útil a la sociedad y no es un objeto para mero en-

tretenimiento de su público, y de que la literatura es el me

dio artfstico de expresi6n m~s accesible a las mayorfas, pas~ 

mos a analizar las características de una obra literaria y la 

importancia que representa el contexto en que fue creada. 

rar los mismos principios que señala Hegél (Z) y que fueron -

comentados anteriormente: saber y expresi6n; técnica, y que -

el público tenga un sentimiento de lo que es representado. 

Con respecto a este último requerimiento, hay divergen~

cia de opiniones en cuanto a la importancia que tiene para el 

público conocer al autor de una obra para poder comprenderla 

mejor. Wolfang Kayser afirma que no es necesario conocer la 

vida del autor para entender su obra literaria, lo cual puede 

ser corroborado -según él- con la existencia de obras anóni-

mas de diversos géneros, y que son estudiadas porque prop_or-

cionan información acerca de una época determinada (8). Pod~ 

mos otorgarle cferta razón ya que de estas obras anónimas _se 

ti~ne, por )o menos, el conocimiento exacto o aproximado del 

(7) v~d ~up~a. pp. a y 9. 

(8) Wo1fang Kayser, In~e~p~e~ac~dn y an4l~~~~ de la ob~a l~
~M~a. p. 20. 
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tiempo y lugar en que sugió la creación, sin los cuales la i~ 

formación de los textos no tendrfa ninguna utilidad pues su -

marco de referencia no podría ubicarse. 

Sin embargo, para quien pretende estudiar más ampliamen

te una obra literaria y obtener de ella datos relevantes, - -

creo que es indispensable conocer cierta información acerca -

de la vida del autor, el medio en que se desenvolvió. las ac

tividades que desarrollaba además de la literatura, los estu

dios que posefa, la clase social a que pertenecfa. etc., en -

pocas palabras, su ubicación dentro de las relaciones socia-

les de producción vigentes en su medio espacio-temporal, asf 

como el l~gar y la fecha exactos en que escribió su obra y en 

que se editó por pr1m~ra vez. Todo asto ne~ ~yuda a lnnw-::iriv- -·-::r· -· 

una m~jor interpretación de la obra y de la realidad que ésta 

pretende representar. En el caso de la novela Tomoch~c. su -

utilidad seria muy diferente si no hubiera sido escrita por 

Heriber~o Frias. Fara empezdr, ~u v~1o~· 11t~~ar1a d~~c~~d~--

rfa mucho, ya que en su conjunto es más un texto áe memorias 

que ficción. y su gran valor -desde un punto de vista perso-

nal- radica en que el autor arriesgó su vida para exponer pú

blicamente los hechos que él habfa vivido y que el gobierno -

porfirista pretendía dar a conocer en forma tergiversada. En

tonces, leer esta novela sin saber que su creador fue el pro

tagonista, que al publicarse su obra casi lo fusilan, que su 

humilde posición económica lo obligó a formar parte del ejér

cito, que jamás fue un buen soldado, etc., la hace perder mé-
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ritos y al lector no le proporciona la suficiente informaci6n 

e inclusive. cieo que ni siquiera la misma emoci6n que da el 

conocer los antecedentes. 

El autor no es más que un producto social. en un lugar y 

un tiempo determinados, cuyas circunstancias influyen direct~ 

mente en 1a producci6n literaria. Conociendo al autor lo más 

ampliamente posible, ~l lector podrá saber también en qué me-

dida se ha11a er1 sus o~r~~ informac16n v~r,dica o meramente -

ficticia de las situaciones que rodeaban al autor en el momen 

to de su creación (c6~. vg., las obras de Emilio Rabasa, lgn~ 

cio Manuel Altamirano. Carlos Fuentes. etc.). 

La literatura. como arte. es una forma de expresar la e.?_ 

tructura económica de una sociedad en particular; pero cuando 

se dan cambios estructurales es más diffcil transformar la s~ 

perestructura polftico-ideológica que la base, pues no puede 
1 

imponerse. n~ puede obligarse a las personas a cambiar su i--

deología. sus convicciones de un dfa para otro. aunque es de 

desearse que pudiera ser asf, ya que se asimilarían más fácil 

mente los cambios. 

U~ ejemple de mucha importancia es el caso de Cuba des--

pués del triunfo de la Revolución. Durante el periodo de ~u

cha la gente nativa estaba temerosa. sobre todo quienes te--

nfan todo que perder. Al implantarse el nuevo gobierno se -

permiti6 la salida de algunas personas que estaban contra el 

régimen y que propagaron en el extranjero una mala imagen del 

país. Actualmente. 28 aftos después. hay quienes aún aftoran -
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aspectos de la sociedad capitalista (el consumismo, como fal

so poder, por ejemplo). Pero también ahora se reconocen las 

ventajas que para el pueblo cubano ha significado la Revolu-

ci6n. A fin de cuentas, la historia es la que otorga la ra-

zón. 

En América Latina la literatura empieza a germinar des-

pués de lograda la independencia política, en la primera m1•

tad del siglo XIX, aunque hay casos, como Sor Juana Inés de -

la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón, que honran el periodo colo--

nial. Las influencias peninsulares seguían recibiéndose y d~ 

terminando en gran medida las creaciones hispanoamericanas. -

No es sino hasta fines del mismo siglo y principios.del ac--

tual que se puede hablar de una 1iterütura independiente, de 

una.literatura hispanoamericana, así como de una literatura -

propiamente mexicana. A partir de 1880 aproximadamente, pue

de considerarse que las influencias extranjeras dejan de ser 

dañinas para la producción literarió de1 pa1s: ha dejado de -

ser copia del estilo y la tem5tica prevalecientes en Europa.

Desde esta época puede. pensarse que las influencias europeas 

son ben~ftcas. ya que ensanchan los horizontes nacionales, no 

los limitan. 

Los escritores, a pesar de encortrarse separados en co-

rrientes literarias {naturalistas, r~ai•~t~s. rom5nticos, mo

dernistas) y políticas, tienen una conciencia social, buscan 
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una identidad cultural. una integract6n nacional (9) por me-

dio de su trabajo. 

En aquel entonces se expresaban ideas y puntos de vista 

o, cuando más, se exponían consejos morales. Esto configuró 

los antecedentes de la actual funci6n social de la literatura, 

la cual no consiste meramente en presentar al lector una fot~ 

grafía de la realidad social objetiva, como lo consideran los 

i~ealistas (10), sino que debe expresarse una crítica social. 

La funci6n actual de la literatura debe consistir en reprodu

cir una realidad que previamente ha sido experimentada y tra

bajada por el escritor. de modo ~ue al comunicársela al pObl! 

co. €ste ¿apte la crítica implícita contenida en la obra. 

Para lograr una obra de esta categoría no es necesaric -

ur. Vo::. Qu...f..jc:te de .f¿¡ .-~a.;ic.ha. (adam:s de que ser'ía ímposíUie --

que todos los escritores realizaran creaciones de esta natur~ 

l eza). Un ejemplo es C~udade6 de6~e~Za6, de Jos€ Agustín. 

(9) :~~~~n~:?ª~~:-~~:.!~_;!~era:ura.hispan?am~ricana ha su--
.-...a..~u.v uua. '-..L.cuu:>.a..u.1...1ua.~.a.vu y ":lu.t:= .&.d. nuvt=.Lc:t. ue nuestros - -
días es, en efecto, distinta a la anterior, pero la rup
tura con la tradición no es tan violenta ni las diferen
cias tan radicales, porque toda novelística responde a -
un largo proceso de rupturas sucesivas. De hecho, desde 
el esfuerzo de los escritores del siglo pasado por con-
formar nuestra identidad cultural y nuestra genuina ex-
prAsi6n en una lengua que desde lo~ tie~po~ cc2cnia1c~ -
se había sentido como p~e6Zada -valga el lugar coman-, -
podernos rastrear esta "vo~untad de lenguaje" que en opi
ni6n general de la crítica caracteriza a la literatura -
(latinoamericana) de hoy ••• " (Gonzalo Celorio, El 6U~~ea 

.f.,¿6mo y lo ~eal ma~av~llo6o ame~¿cano, pp. 119-120). -

_(10) Luis NGñez Ladaveze, C~~Z~ca del d¿6CU~6o ¿¿ze~a~¿o, - -
pp. JG-37. 
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Esta novela es de corta extensión, de una trama muy sencilla 

de seguir, con pocos personajes y poca profundidad en el aná-

1 isis del tema; sin embargo~ la crftica que hace de la socie

dad norteamericana actual es seria y obliga al lector a con-

centrarse y a pensar. Este tipo de literatura es del que a-

quf se exaltan virtudes y de la cual contamos en México con -

muchai alternativas: las obras de Juan Rulfo, José Revueltas, 

Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, etc. O en generaciones 

pasado~ Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martfn Luis Guzmán,

Mariano Azuela o Agustfn Yáffez. 

La literatura ha sido clasificada de acuerdo a su conte

nido en géneros. escuelas, corrientes o modas, que según Al-

fonso Reyes es más correcto que una denominación como nliter~ 

tura nacional" (11). e inclusive dice que: 

••• las literaturas nacionales no se expli-
~au po~ o: ~ola~, fug4a dg gplicücioüa~ ~c:i:1e
gicas limitadas en que se las usa como testimo-
nios para fines no literarios. (12) 

Al respecto, considero que la literatura tiene una raz6n 

de ser, cumple una funci6n social, y por lo tanto el concepto 

de literatura nacional no tiene porqué ser usado exclusivame~ 

(11) Alfonso Reyes, La expe~~enc~a ¿~~e~aJr..ia, p. so. 
(12) Ib~dem. 
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te ~n el p1ano sociol6gico -aunque sf es muy importante su --

aportaci6n a esta materia. Para todos los lectores, sean - -

cientfficos sociales o no, la literatura es una ·fuente impor

tante de conocimientos que no puede existir fuera del contex

to que le dio origen. 

Por lo anterior, se puede defender la definici6n de una 

literatura como nacional, conservando su pertenencia a una e~ 

cuele o corri~nte literaria, que es lo que conforma el estilo 

de cada obra. 

Asf, y siguiendo con Alfonso Reyes. puede aceptarse su -

definici6n de literatura mundial como 

1a t1nica exp1icación de1 p~naü.:icnto litera
rio ••• como un inventario de.obras y hechos que 
afectan a nuestra civiiizaci6n, que están vivos 
todavía en la mente, que han trascendido, que si 
guen operando. Noci6n comparable a la historia
pol!tica viva y efectiva ••• (13). 

Pero a condici6n de que se dé su lugar a cada literatura 

nacional y de que todas las obras sean consideradas como par

te de la literatura mundial en tanto que representan 1a avol~ 

ct6n y las transformaciottes vtvtd~s por las diversas culturas 

en el mundo entero. 

La conformaci6n de las diversas 1iteraturas nacionales -

-integradoras todas ellas del acervo cultural mundial- fue un 

(13) lb~dem. 
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proceso tardfo pero fructffero, en el sentido de que el pro-

greso individual dio como resultado una gran producci6n lite

raria a nivel de poesía, cuento, ensayo, teatro y novela, la 

cual se considera aquí en forma primordial, ya que sus carac

terfsticas le confieren mayor aceptaci6n popular y al autor -

le permiten expresar una gran cantidad de ideas, que a veces 

dan mayor mérito a su trabajo. ' . 
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2.3 La novela como género artfstico y literario 

La literatura, como el arte mismo, tiene diversas formas 

de expresión, entre las que encontramos: poesfa, cuento, nov~ 

la, ensayo y teatro. Los escritores dedicados a todos estos 

géneros poseen caracterfstica~ muy individuales que los si--

túan como artistas de la literatura, si poseen un estilo y -

lenguaje propios y un enfoque personal de cada temática part! 

cular. Todas ellas se deben a circunstancias, muy especffi--

cas, que rodean al escritor, independientemente de que perte

nezca a determinada corriente o escuela que le tra~smita -

otros elementos distintivos que se ven reflejados en las -

obras; o, fundamentalmente, al talento creador de cada cual. 

En lo que se refiere particularmente a· la novela, no se 

establece un tiempo dado para su surgimiento, aunque en sus -

orfgenes está ligada a la épica. Se considera que, por ejem

plo, La z¿~ada y La Od~~ea poseen caracterfsticas inherentes 

a la nov~l~ y sin emb~r;c f~c~cn do& O~P~S ~scritas original-

mente en verso (epopeyas). 

El surgimiento de la n~vela propiamente dicha se sitúa -

paralelo al establecimiento del mundo burgués, ya que la cla

se media y alta llegan a constituirse en el punto focal al -

que se dirige su consumo; es decir, se ubica en la sociedad -

capitalista moderna, después de la Revolución Industrial (si

glo XIX). En esta época se producen algunas de las grandes -

obras de la literatura universal, destacándose los siguientes 
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autores: 

De Rusia: 

- Fedor Dostoievski (1821-1881): C~Lmen y ca4.t.lgo (1866). La 

ca4a de lo4 mue~zo4 (1861), Lo4 he~mano4 Ka4amazov (1880}. 

Lo4 demonLo4 (1871). 

- León Tolstoi (1828-1910): Gue~~a y paz (1864-1869). Ana Ka

~~nLna (1875-1877), Re4u~~eccL6n (1BY9j. 

De Francia: 

- Honoré de Balzac (1799-1860): El pad~e Go~Loz (1834-1835),

EugenLe G~andez (1833), La4 Llu4Lone4 pe4dLda4 (1843). 

- Gustave Flaubert (1821-1880): Memo~a4 de ua ~oco (1838), -

Madame Bova~y (1857). La educacL6n 4enzLmenzal (1869). 

- Emile Zola (1840-1902): Nan~ (1880), La aleg~~a de vLvL~ 

(1884}, Ge~mLnat (1885). 

De Inglaterra: 

- Charles Dickens (1812-1870}: OlLvvr.Lo TwL4z (1839), VavLd -

Coppe~~Leld (1850). 

De Estados Unidos: 

- Herman Melville (1819-1891): Moby VLck (1851). 

- Mark Twain (1835-1910): Ld4 avenzu4a4 de Hucklebe~~y FLnn -

(1884), La4 avenzu~a..6 de Tom Sawye~ (1876). 
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De Es paila: 

- Benito Pérez· Gald6s:(l843-1920): T~a6alga.Jr. (1873), Fo~zuna

za y Jac~n~d (1896). 

Con la evoluci6n de los géneros literarios, actualmente 

se considera que la diferencia entre escribir en prosa o en -

verso para distinguir la novela de la épica; o la longitud de 

la obra para decidir si es cuento o novela, son elementos po-

co indicativos. Existen novelas épicas, así como novelas co.r: 

tas y cuentos largos. 

Ahora se toma m§s en cuenta el asunto que se trata, las 

escenas que se describen, los personajes que se crean, entre 

otros factores que sirven para establecer una clasificaci6n -

de las obras literarias. V, como lo señala un inciso para o

torgar el Premio Nobel de Literatura, que se da por toda la -

obra y no por uf1 .. .: '---. , . 
1 1 UI V• • -

fensa de valores humanos. 

inf1'..!~nc::ia moral. educativa, en d~ 

La novela es un género diffcil de definir, b~sicamente -

por el car~cter cambiante de sus características durnnte su -

evoluci6n. Se considera como el relato o la narrac1~n de una 

historia surgida de la imaginaci6n de su autor, en la que se 

pueden incluir sucesos verídicos (las características especí

ficas de la novela se detallan en el siguiente capítulo). 

En el transcurso de su desarrollo, la novela ha sido li

gada por los especialistas a diversas ciencias o géneros ar-

tfsticos y literarios. Como ya se dijo, e~ principio fue re-
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lacionada con la épica; posteriormente, cada obra novelística 

era vinculada con el drama, la historia, etc •• de modo que -

actualmente existen varios tipos de novela: de la Revolución, 

psicológica, histórica, costumbrista, realista, y muchas más. 

La novela, como género artístico y literario, puede ex--

presar cualquier aspecto de la realidad, y un mismo aspecto -

puede ser tratado por distintos novelistas de muy divers~s m~ 

neras: 

Muchas obras eligen como "idea" en el senti
do de problema, de unidad de sentido de una zona 
objetiva, un problema actual, del momento en que 
son creadas; adem~s, Presentan una clara solu--
ci6n del problema y pretenden comunicar esta si
tuaci6n al lector como enseñanza y exhortaci6n:
todo ello con el fin de modificar la soluci6n 
problem~tica del presente. A esta literatura 
suele d~rsele el nombre de ~endenc~o4a. (14) 

Esta afirmación parece un poco exagerada. Indiscutible-

mente. cada obra tiene una tendencia puesto que no es copia -

al carbón de la realidad que trata de representar. y por lo -

tanto no puede ser totalmente objetiva. Toda obra expresa el 

pensamiento y los sentimientos de su autor con respecto a - -

cierta porción de ia reaiidad que toúos tratamos de obse~var 

lo más objetivamente posible, Pero que el novelista, al tran~ 

cribirla, la expone desde su punto de vista, por lo que en -

cierta medida puede considerarse que refleja también alguna -

(14) Wolfang Kayser, Tn~e~p~e~aci6n y an4li4~4 ••• , p. 294. 
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tendencia política, religiosa, ideológica, etc. Para ejempll 

f•car esta aseveración podemos mencionar las distintas versiQ 

nes que existen de la batalla de Tomochic. Heriberto Frías -

expone sus puntos de vista como soldado del ejército federal 

que nunca tuvo vocación para serlo; el general Francisco Cas

tro relata su versión a un historiador; Pl~cido Ch~vez Calde

rón defiende los criterios y la posición de los tomoches que 

fueron sus antepasados directos; y José C. Vaiadez e~p;~$a su 

opinión como historiador. Cada uno analizó y describió los -

hechos desde un punto de vista particular, por lo que se en-

cuentran divergenci-as y semejanzas, comprensibles por la posl 

ción individual. 

Puede hacerse otro tipo de clasificación de una novela,

que corresponda a estas tendencias y que podría juzgarse ten

denciosa. Así, podrfa hablarse de novela izquierdista, neu--

Estamos de.acuerdo en que es aceptable que el escritor -

elija como tema central de sus novelas un problema que consi

dera actual y de suma importancia, mediante el cual pretende 

ensefiar algo a su pQb11co y acercarlo a su manera de pensar.

Mejor aQn resultaría entonces que un novelista proporcionara, 

como dice Wolfang Kayser, soluciones a problemas actuales, a 

los que nadie encuentra salida. Ojal& que en una novela se -

encontraran las alternativas de solución a los graves proble

mas que aquejan al mundo moderno, pero esto sería una quimera 

en la que ni siquiera vale la pena pensar. Ya es bastante --
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que el escritor denuncie. aunque no proponga soluciones para 

los problemas. 

A pesar de que la literatura en general y la novela en -

particular son documentos importantes y muy interesantes. en 

los que se da a conocer al lector "el paisaje. las costumbres. 

pero sobre todo la textura social y la psicologfa del pueblo 

y la época" (15). no es posible concebirlos como manuales de 

ciencia polftica o similares: 

••• No es necesario que el novelista preten
da hacer sociología o política, no necesita una 
tesis ni un mensaje (aunque s! es posible que -
los tenga) para que su obra, si es aut~ntica y -
profunda, refleje los problemas sociales m~s in
mediatos. (16) 

No puede asegurarse que el aumento de la crftica social 

en una novela sea inversamente proporcional al de la validez 

literaria o artística de ésta. ~ues esto depende totalmente -

de las capacidades del novelista. de modo que puede lograrse 

una excelente novela con escasa o ninguna crftica, asf como -

una pésima novela con profundas críticas sociales. 

El noveli~ta tiene que-estar consciente de que como ar--

tista debe cumplir con un papel en la sociedad. Debe existir 

una interrelaci6n entre él como creador y la sociedad que lo 

(15) Arturo Souto, L~~e~a..tu~a y 4oc.led~d, p. 26. 

(16) 1b~dem. 
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rodea. como generadora del arte que prar,tica quien escribe. -

La sociedad proporciona al escritor los medios para realizar 

su obra. la temática que expresa en sus novelas. El novelis

ta debe trabajar, analizar y expresar esa realidad a su mane

ra: para hacerla más comprensible a sus lectores, que se nu-

tren del arte para admirarlo y para entender mejor los aspec

to~ que desarrolla. 

En cuanto al proceso novelístico en nuestro país, una -

vez lograda su independencia política con respecto a España,

los escritores peninsulares continOan teniendo gran influen-

cia en los mexicanos, la cual poco a poco va disminuyendo, de 

modo que a finales del s~glo XIX y principios del XX, sólo 

queda el influjo de ciertos autores como Pérez Galdós; la ad

miración por los demás es sustituida por la que se brinda a -

otros novelistas europeos, principalmente franceses, y que en 

filosofía y eciu~ación se manifiesta por el positivismo, de 

Auguste Comte. 

De esta manera es como en México coexisten diversas ten

dencias literarias como el naturalismo (representado por el -

francés Emile Zola) y e1 realismo (comandado por Gustave Fla..!!. 

bert, también galo), junto con iniciativas prop1amen~e ameri

canas presididas por el modernismo, del cual Rubén Darío fue 

un importante iniciador, pero todavía con influencia france-

sa. determinante en las creaciones de novelistas mexicanos y 

que sirvió de punto de partida para que las obras de nuestro 

pats prosiguieran un desarrollo independiente pero siempre --

1 
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con la intención de dejar de lado la marginación en que se en 

contraba, para entrar al mundo de la expresión aceptada y re

conocida en cualquier parte del orbe (prácticamente integrado 

por parte de América, Europa y una pequeña parte de Asia: la 

URSS y China). 

Además del escritor existe otro profesional de gran im-

portancia: el crftico literario, quien señalá las cualidades 

y deficiencias de las novelas. Esto beneficia al escritor -

pues le ~yuda a mejOrdr sus creac1ones, y a los lectores les 

permite agudizar su sentido crftico y analftico. La relación 

de un autor de novelas con su público puede establecerse con 

un intermediario: novelista-crftico literario-lector. Este -

eslabón que sirve de intervalo favorece a ambos extremos de -

la cadena ya que, al igual que ellos, modifica sus ideas y ~

conceptos con el paso del tiempo, logrando la retroalimenta-

ción para lo~ tres elementos. Aunque este intermediario es -

importante y útil para el novelista y orienta con sus análi-

sis crfticos al lector, no es indispensable para que entre a~ 

bos se establezca una buena relación-. 

Para lograr un mejor análisis de cualquier obra novelfs

tica~ es necesario conocer 1cs a1emEntos que ia integran, pa-

ra lo cual se han tratado de rescatar y estudiar los más im-

portantes en el siguiente capftulo. 
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3.- LA NOVELA 

3.1 Sus caracterfsticas 

En este apartado se incluyen dos tipos de caracterf~ti-

cas que una novela puede presentar: los elementos que en un -

momento dado pudieran ser ajenos al novelista y que son util~ 

zados por el crftico para sus análisis (los métodos del nove

lista para incorporar sus comentarios y los niveles en que se 

puede ubicar la obra) y los instrumentos que utiliza el nove

lista directamente para su creación (estilo, personajes, uni

versalidad, hipótesis, etc.) pero que también sirven al crfti 

co para la realización de su labor. Esto independientemente 

del grado de imaginación y del grado de realidad con gue se -

desee integrar una obra. La novela puede ser simplemente fi~ 

ci6n o puede basarse en hechos y experiencias. 

3.1.l Elementos para su análisis 

- Métodos del novelista para incorporar sus comentarios: 

las diversas corrientes o escuelas literari~s tienen gran in

fluencia en este sentido pwes conllevan tendencias ideológi-

cas o modas que se manifiestan en las obras literarias. 

Como ya se ha mencionado, el novelista en su quehacer d~ 

be tener en cuenta las circunstancias que lo rodean. para in

tentar que su trabajo además de bello, proporcione beneficios 

sociales, independientemente de la satisfacción que pueda pr~ 

ducir en el artista como creador y en el lector. 
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Para lograr este objetivo, el novelista puede utilizar -

tres métodos que le permiten incluir en sus obras comentarios 

sociales sin perder la continuidad en la narraci6n y sin qu~ 

parezca que en algunos momentos se suspende la novela propia

mente dicha para dar lugar a tratados de ciencias sociales. -

Uno de estos métodos consiste en elaborar la cr1tica a lo la~ 

go de todo el relato, es decir, contenida en el significado -

general de ia ~c~e1~. y en el que "'la 1ecci6n' o moraleja 

(sea) comunicada por la totalidad de su 1nfi.ujc y el mundo e~ 

pecial que crea" (17). El segundo método es aquél en que el 

autor anade "a lo largo de todo el relato los comentarios ••• -

acerca de las vidas (o sucesos) que está describiendo, en pe

queflos ensayos ••• " (18) o que utilice al narrador para reali

zar por su conducto estos comentarios. El tercer método se -

refiere al otorgamiento de una personalidad muy bien definida 

a los personajes, de tal manera que sean ellos quienes reali

cen l~s crfticas a la sociedad (19). 

(17) Morroe Berger, La nove¿a y ••• , pp. 373-374. 

(18) ló.l<l, p. 16. 

(19) Morroe Berger hace una separación en los m~todos aqu! -
mencionados. Para ~l son cuatro los m~todos existentes: 
dos del escritor: 

"··· los autores realizan una critica implícita de la na 
turaleza humana y de la vida social, pero lo hacen a tr~ 
v~s del relato y de los personajes, y no mediante una d~ 
claraci6n directa de una actitud o de un punto de vista. 
Otro m6todo ••• consiste en añadir a lo largo de todo el 
relato los comentarios del autor acerca de las vidas que 
está describiendo, en pequeños ensayos que le permiten -

r 
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Existe otro método, no enumerado anteriormente debido a 

que es poco coman su utilización, mas no por ello menos váli

do: el utilizado por Vicente Leñero en Lo4 pe~od¿4~a4, cuya 

esencia es no encubrir a los personajes de la vida real con -

nombres falsos, así como la inclusión de diversos documentos 

que sirven para corroborar la historia que narra (20), y que 

es el utiliz~do por Heriberto Frfas en la creact5n de Tomo--

ch¿c, aunque probablemente contaba con menos elementos que a-

qu~l. pero a~il@s para corrobcr~r ~u b1stor1a. y que le die--

ron un gran reconocimient6 a nivel de la opinión pQblica, a -

la que había quitado la venda de l~s ojos, puesta por los a-

sistentes de Porfirio Ofaz en aquello de mantener la imagen. 

al escritor ser, a la vez, algo fil6sofo y contador de -
cuentos" (Morroe Berger, Op. e~., p. 16). 

y dos de la novela: 

"··· el primer m~todo es el significado general conteni
do en una novela, la 'lecci6n' o moraleja comunicada por 
1a teta 1 i ñ~".:1. d'? su i~fl'!.!j o ~· al mür.a.v ~:::.peciai que crea 
••• Los detalles de la ~poca y el lugar explican otros -
as~ectos de la conducta humana y de las instituciones -
sociales ••• 
El segundo m~todo de la novela consiste en una declara-
ci6n directa de parte de un personaje ••• " (Morree Berger, 
Op, c¿z., PP• 373-374). 

Pero yo considero más correcto explicarlos como aparecen 
en el texto. 

(20) "Subrayo desde un principio el término: novela. Ampara
do bajo tal g~nero literario y ejercitando los recursos 
que le son o le pueden ser caracter!sticos he escrito es 
te libro sin apartarme, pienso, de los imperativos de -= 
una narraci6n novel!stica. Sin embargo, no he querido -
recurrir a lo que algunas corrientes tradicionales se em 
peñan en dictaminar cuando se trata de transladar a la = 
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- Niveles del relato: Todorov establece tres niveles del 

relato que sirven cuando se pretende realizar un análisis de 

textos literarios: el semántico, el sintáctico y el verbal. 

El nivel semántico "se refiere a aquello que el relato -

representa y evoca" {21), es decir, a lo que significan las -

palabras utilizadas por el literato para expresar las ideas. 

"El nivel sintlictico trata óe las l"e1acior.c:; que se est.!_ 

blecen entre las unidades del texto" {22), o sea, de la co---

rrecta colocaci6n de las palabras, para dar coh~r~ncta a l~s 

oraciones y al texto en general. 

"Por Gltimo, el aspecto verbal estli constituido por las 

frases concretas por medio de las cuales recibimos el texto"

(23). Aquí cabe mencionar que el lenguaje se utiliza de mans 

ra específica y con un fin determinado, que es comunicar al -

lector las ideas del novelista; por lo tanto, el lenguaje se 

"ficci6n" un episodio de lo que llamamos la viüa r~~l: -
disfrazar con nombres ficticios y con escenarios deform~ 
dos los personajes y escenarios del incidente. Por el -
contrario, considerl?. forzoso sujetarrne .. con rigor textual 
a los acontecimientos y apoyar con documentos las peri~
pecias del asunto porque to4a la argumentaci6n testimo-
r..ial y novel!stica depende en grado sumo de los hechos • 
verdaderos, de l.os comportamientos ir1di;,·iduales y g_rupa
les y de los documentos mismos" (Vicente Leñero, Lo4 pe-
11..lod.U;;ta4, p. 9). 

(21) Tomado de Luisa Puig, La e4~ll.uc~ull.a ••• , pp. 31-32. 

(22) Jb.l..dem. 

( 23) J b.l..detn. 
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convierte en un mero instrumento para el artista, con el cual 

expresa "la transformación de una experiencia social prove--

niente de la realidad objetiva; históricamente dada ••• • (24). 

3.1.2 Instrumentos que utiliza el novelista para su creación. 

~ Lenguaje: este instrumento sirve al novelista como pun 

to de contacto con la sociedad, es lo que prSctica y realmen-

te los un~. PDr elle, para el ~utor es muy importante poseer 

amplios conocimientos del idioma que utiliza, asf como un ad~ 

cuado manejo del lenguaje, de modo que le sea posible transmi 

tir al lector ideas o experiencias, propias o ajenas pero en 

forma que le resulte agradable a aquél. 

~Estilo: el estilo es un instrumento mSs del que se va

le el novelista para lograr su creación y que básicamente es

tá dado por condiciones inherentes a la naturaleza del artis-

ta como u nnr 
.1 ....... e1 ~~rlio social en que se formó su -

persona 11 dad. 

- Narración o áescripci6n: el uso de estos dos elementos 

depende fntegramente de las preferencias o las capacidades -

del novelista. Hay autores que prefieren o a quienes se les 

facilita mSs la narración o exposición de una serie de hechos 

que la descripción de cosas y personas. En ese punto tiene -

que ver también el estilo del autor, las corrientes prevale--

(24) Fran9oise Pérus, L~~e~a~u~a y ~oc~edad ••• , pp. 29-30. 
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cientes o la importancia del orden y desarrollo de los hechos 

que se exponen; lo importante es que los autores realmente -

usen estos factores con originalidad. 

- Hipótesis: la novela puede valerse de las hipótesis, -

que en este caso son "las condiciones que toma de la vida y -

ordena creativamente; es decir, la novela crea una serie de -

acontecimientos hipotéticos de los cuales se desprenden 16gi

camente los personajes y los acontecimientos" (25), pero no -

necesariamente tiene que hacer uso de ellas el novelista en -

cada una de sus creaciones para que conserven su valor artfs

tico, que se da por el valor estético que cada cual sea capaz 

de dar a lo que escribe. 

Universalidad: este concepto se refiere a la variedad 

de temas que pueden ser desarrollados en una novela: todo el 

conjunto de cosas, ideas, ciencias, situaciones, épocas, sen

timientos, etc. pueden servir como tema central para la crea

ci6~ novelfstica. 

- Temporalidad: una novela puede referirse a cualquier -

época sin perjuicio de su calidad, e incluso, en tanto que un 

instrumento más que existe para ser utilizado por el escritor, 

pueden describirse diversas épocas en una sola novela y hace~ 

se combinaciones temporales sin rigidez. Sin embargo, debe -

(25) Morree Berger, La novela y ••• , pp. 384-385. 
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quedar bien definida una relación de causalidad entre los su

cesos que se narran para que el relato conserve sentido y el 

lector no se pierda en su seguimiento. 

El autor puede relatar hechos o ideas correspondientes a 

cualquier etapa histórica, pero sí, de alguna forma, su oDra 

puede reflejar ia sociedad en que vive realmente el escritor, 

debido al tratamiento que dé a la temática de su creación: --

puede narrarse un hecho ocurrido en ei siglo XVII sn A1crn~ni: 

desde la perspectiva de un inglés del siglo XX, y de igual m~ 

nera, ese mismo inglés puede ocuparse de escribir una novela 

sobre la Guerra de las Malvinas, que expresaría su tiempo y -

espacio propios (la novela histórica, la fantástica, la del -

absurdo, se basan en hechos reales, aunque se metamorfoseen}. 

- Argumento: esta característica no es sólo propia de la 

novela, como tampoco las que se han mencionado con anteriori

dad; lo que la hace especiaí es ia formd "" qu.;: aparece e=: c.=_ 

te género literario, en el que se define como "la cadena de -

acontecimientos del texto y su principio motriz ••• y en toda 

novela las cosas deben ocurrir, en. un cierto orden. La nece

s{dad con que deben ocurrir, sin embargo, proyectará el orden 

que distinga un tipo de argumento de otro" (26}. 

- Personajes: existen dos tipos de personaje que pueden 

encontrarse en una novela: el plano y el redondo. El person~ 

(26) Edwin Muir, La e4~Auc~uAa ••• , p. 13. 
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je plano es aquél que solamente muestra una faceta en sus ap~ 

riciones a lo largo de la narración, en contraposici6n al pe~ 

sonaje redondo, que muestra una caracterización completa, una 

personalidad en la que se dan cambios de comportamiento y de 

actitudes, como una persona real, de carne y hueso {27). Es

te último tipo de personaje es el idóneo para ser presentado 

en una novela, debido a su versatilidad. 

En relación a los personajes, la novela Tomoch¿c presen

ta algo curioso: todos los que aparecen en el transcurso de 

la obra son reales, personas que existieron en el-momento hi~ 

tórico que se refiere y cuya participaci6n en la batalla de -

Tomochic queda expuesta en la narración. Todos, excepto la -

pareja romántica del protagonista, que en cierto modo sólo es 

utilizada como pretexto para intentar darle un poco de senti

mentalismo rosa a la noveia. 

- Diálogo: la utilización de este instrumento depende f~ 

tegramente del gusto y del estilo del novelista, aunque tam-

bién es factibie su pr~dominic debido a las diversas tenden--

cias que se presentan. Sin embargo, es necesario que el au--

tor conozca el uso de los diálogos y sepa manejarlos para no 

caer en: 

esa costumbre de separar bruta1mente en e1 -
di~logo unas frases de otras por medio de puntos 

(27) lb¿d, p. 18. 
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y aparte y de guiones. Es un procedimiento tan 
patente que se comprende el esfuerzo de ciertos 
novelistas ••• por fundir hasta el máximo el diá
logo en el contexto general ••• 

Más molesto aan, y menos justificable que -
los apartes, los guiones, los dos puntos o el en 
trecomillado, son los mon6tonos y burdos: dijo = 
Jeanne, respondi6 Paul, de que tan repletos·es-
tán los diálogos; se están convirtiendo poco a -
poco, para los novelistas actuales, en io que -
cr~n p~r~ le= p~ntcrcs in..~cdiatos ai :U!?presionis 
mo las reglas de la perspectiva: un agobiante -= 
convencionalismo más que una aut~ntica necesidad 
(28). 

Con el diálogo se logra crear un espacio adecuado para -

expresar diferencias entre puntos de vista, adjudicándolos a 

diferentes personajes en la novela. 

- Otros: existe una gran cantidad de elementos que po--

drían citarse, de los cuales s6lo mencionaré dos, a manera de 

ejemplo. Esto no significa que sean los más importantes de -

los "secundarios", sino que se presentan frecuentemente. Uno 

de ellos es el 6~na¿ 6e¿~z. tan usado en las novelas de amor 

o novelas rosas y que siempre se utilizó como recurso para a

gradar al lector. El otro es el monólogo interior. del que -

la mejor ex.presión es e1 U-l-i.6e-6 de .James '-loycP, ., la obra de_-

Virginia Wolf, aunque Juan Rulfo en Ped~o P4~amo o en algunos 

cuentos recurre al mon6logo interior y en la novelística de -

introspección psico16gica Dostoievski es uno de los precurso-

res. 

(28) Nathalie Serraute, La eka de¿ ~ece¿o .•• , p. 84. 
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La utilización de los elementos citados y su interrela-

ción dentro de una novela no siguen una estructura rígida; -

por el contrario, depende por entero del autor, y en ocasio-

nes, de la corriente literaria a la que pertenece. Aquí sólo 

cabe una observación en sentido absoluto: el abuso de cual--

quiera de estos elementos daña a la obra en su conjunto; una· 

novela no puede construl~s~ ccn cxager~ci&n en el uso de diá

logos, por ejemplo, pues le resta fluidez a la lectura. Y lo 

mismo sucederia si en lugar de diálogos un autor se excediera 

en el uso de cualquiera de los elementos. 

Lo anterior tampoco significa que todos los aspectos me~ 

cionados deban ser incluidos. Las combinaciones creo que son 

infinitas, y la variedad de opciones ofrece al público diver

sas alternativas, según el gusto individual. 



- 41 -

3.2 Complemento, no sustituto de las fuentes de información 

existentes 

Dentro de la variedad de opciones que puede ofrecernos -

e1 mercado de ta~tos científicos y literarios, tenemos que ni 

un arte ni una ciencia son capaces de manifestar la realidad 

en toda su ampiituu; por c11c, 12 evolución conlleva la divi

sión, la especialización. En el caso de la novela, el autor 

elige determinado aspecto para desarrollar y alrededor de él 

se desenvuelven los personajes y se presentan las diversas si 

tuaciones y el cambio de es~enarios, según los requerimientos 

de la obra novelística, conforme avanza el relato~ 

Se afirma que la novela es un complemento de las fuentes 

de información existentes, en tanto que es dificil que un es

tudio científico social pueda analizar la totalidad de facto

res que conforman el tema y desarrollo que el autor escoge. 

Para un estudioso de las ciencias sociales es importante 

el conocimiento de la creación novelística pues ésta es otra 

forma de abo;dar la realidad. en la que se pueden encontrar -

datos precisos, descripciones detalladas de personas, costum

bres, paisajes, ideologfas, circunstancias, tiempo y espacio 

en que ocurrieron los hechos, etc., los cuales ayudan al in-

vestigador a comprender mejor el momento histórico que desea 

conocer. 

Para la sociologfa es quizás más importante aún, ya que 

la novela muestra claramente la ideología predominante en un 

. 1 
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tiempo y lugar dados, bajo circunstancias específicas. Esto 

es fundamental para el estudio de cada comunidad, de sus gru

pos sociales, sus costumbres, etc. 

Una novela puede haber sido elaborada despu€s de una mi

nuciosa investigaci6n, de modo que presente hechos previamen

te comprobados¡ pero tambifn, ser un mero producto de la ima

ginaci6n en el que el tema puede no tener casi ningún vínculo 

con las.ciencias sociales • 

. Varias veces se ha mencionado la infinidad de posibili-

dades que tiene una novela para ser creada: puede tener o no 

hip6tesis, investigaci6n anterior, encubrimiento de persooa~

jes reales, fundamento en alguna teoría social, intenci6n de 

convencer al público lector, etc. Que posea o no estas cara~ 

t~rfsticas no condiciona el valor literario de una obra, por 

lo que el investigador social debe ser precavido al consultar 

novelas que pudieran ser útiles en su estudio. 

Puede pensarse que para el científico social sería una -

p~r~ida de tiempo el hacho de consultar varias novelas para -

que finalmente pocas o ninguna le sirva. Sin embargo, creo -

que este riesgo se corre con cualquier documento que se revi

se. 

La elecci6n de la bibliografía y la hemerograffa necesa

rias requiere en muchas ocasiones que el investigador conozca 

en cierto grado a los diversos autores que han escrito sobre 

la materia, así como su postura intelectual; de igual manera 

sucede con los novelistas, de quienes se hace necesario saber, 
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por ejemplo, la tem&tica que abordan generalmente, sus ideas 

centrales o la vocaci6n y el esfuerzo con que desempefian su -

trabajo. 

Por otra parte, para el investigador es indispensable a

cudir a ciertos documentos oficiales y personales, los cuales 

no siempre son muy confiables ya que los autores. en ocasio-

nes, y deliberada o inconscientemente modifican los datos o -

sucesos verfdicos. 

Estos son los inconvenientes que representa la utiliza-

ción ·de novelas en la realizaci6n de una investigaci6n social 

y que. como vemos, también se encuentran en tratados, ensayos 

y documentos que tradicionalmente so~ aceptados para este fin. 

Pero asf como existen desventajas, las novelas pueden propor

cionar al investigador grandes beneficios, entre los que se -

encuentran: 

- Una per~pectiva m~s amplia, o poi lo menos diferente,

del tema que se estudia. 

- Puntos de vist~ que probablemente complementan los ex

puestos por investigadores sociales. 

- Crfticas sociales que no se encuentran f&cilmente en -

otras obras. sobre todo cuando se refieren a épocas -

muy lejanas. 

- Datos que pueden comprobarse y que no se habían encon

trado en otras fuentes de informaci6n. 

- Descripciones muy claras y específicas que permiten --



- 44 -

conocer paisajes, situaciones y personajes. 

- Di&logos que acercan al lector al sentir y al pensar, 

a la ideología predominante en un periodo histórico -

determinado. 

La novela no es propiamente una investigación ya que en 

sí no posee "zodo un apaAazo de aAgumenzac¿one~ de 6¿na!¿dad 

pAobazoA¿a", que segGn Javier Sasso (29) es indispensable; 

aunque no sea una investigación, sí cabe la posibilidad de 

que para ser elaborada haya requerido un estudio por parte de 

su autor, lo que contribuye a dar mayor realismo a la obra· y 

adem§s, presenta información que complementa la que proporci~ 

nan libros de car§cter científico. 

Esto no quiere decir que se pretenda situar a la novela 

en un nivel paralelo al que ocupa la sociología o la historia, 

sino darle el lugar "que le corresponde ••• entre las diversas 

form~s riel conocimiento" (30) sin menospreciar la utilidad in 

trfnseca que posee, pues la novela, "m§s que interpretarla a 

través de la historia y de la sociología se pueden buscar en 

ella interpretaciones de nuestro mundo, de la realidad" (31). 

Todos los elementos que la novela pueda proporcionar pa

ra lograr un mayor conocimiento y comprensión de una realidad 

(29) Javier Sasso, SobAe la ~oc¿olog~a ••• , p. 7. 

(30) Morrqe Berger, La novela y ••• , p. 18. 

(31) Jorge Serrano, "Literatura y conocimiento", p. 6. 
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determinada no sirven de gran cosa si no se cuenta con el ap~ 

yo que prestan las ciencias sociales. 

La novela puede ser útil para las grandes masas de 1a -

población pues en ella encuentra, adem~s de entretenimiento y 

distracción, una fuente de conocimientos. Cuando la novela -

va a ser lefda por un científico social no se puede abandonar 

el vínculo que los estrecha, pues tanto ésta como las cien--

cias sociales son fuentes de información y formas de conocí-

miento muy diversas que se complementan entre sí. 

En la novela, como en la sociologfa, el autor puede ha-

cer uso de las predicciones, y para elaborarlas se utilizan.

en ambos casos. los antecedentes que se encuentran disponi--

b1es (relaci6n crin sucesos anteriores), la s1tuac15n que pre

sente el hecho en la actualidad (estudio del presente) y las 

probabilidades de evolución que pudieran presentarse. Como -

las posibilidades de la novela son infinitas, es factible es-

la socio1ogfa, entre ésta y las ciencias sociales~ 

Es muy común que en la novela se encuentren comentarios 

sobre la realidad social, los cuales se efectúan mediante di~ 

tintos métod~s (32), y proporcionan al investigador una opi--

ni6n m~s que favorece el estudio y la profundidad de sus re-

flexiones. 

La obra novelfstica nos presenta tres elementos que le -

(32) V.i.d .inó11.a.: "M~todos del novelista ••• ", pp. 31-33. 



- 46 -

son· inhererites: la verdad filos6fica, la verd•d psicol6gica y 

un mínimo de suceder real (33). La primera corresponde a la 

universalidad, a la gama de temas que puede tratar la novela, 

al interés que puede despertar en las distintas sociedades y 

al alcance que puede llegar a tener. La segunda se refiere a 

la manifestación de la subj~tividad. la cual es parte propia 

de la novela, creada por un ser humano con un pensamiento in

dividual que muestré e" 5ü obr:, no por una máquina. El ter

cero y último elemento también es inevitable y característico 

de la creación humana: su vínculo estrecho con el mundo real 

en que nos encontramos inmersos, aunque no necesariamente de

be contener "un mfnimo• de suceder real, pues en cada obra l! 

teraria varfa la cantidad de realidad contenida; pienso que -

una obra literaria, una novela pueden poseer, inclusive, un -

alto porcentaje de realidad sin perder mérito artístico; es -

el caso de Tomoch~c. cuyo fundamento son las memorias. La n~ 

vela contiene prácticamente un diario de la batalla, airede-

dor del cual el autor desarrolla en fo;ma novelada parte de -

la vida de un miembro del ejército (el mismo Frías, bajo el -

persünaje de Miguel Mercado). 

Estos tres elementos son expresados por Alfonso Reyes 

(34) como tres sentidos de la mimesis: en el primer caso se -

mima a dios como creador, en el segundo la visi6n interna del 

(33) A1fonso Reyes, EL de~L~nde •••• p. 196. 

(34) Ib~d. p. 197. 
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autor, y en el tercero, se mima la realidad misma. De acuer-

do con la acepción de mimesis (35) que provee el diccionario, 

no es aceptable que se considere al novelista como hacedor de 

mimesis. El novelista no pretende realizar una burla de nada 

ni de nadie (salvo algunos casos expresos); busca expresar -

sus ideas y quizas cultivar a sus lectores, pero la mimesis -

generalmente sólo la utiliza como un medio, no como un fin. 

La noveia, com~ fuente de información complementaria en 

la realización de una investigación soc1cl6gica, ofrece ven~-

tajas y desventajas al estudioso. Las ventajas fueron expli

cadas en este apartado y las desventajas lo serán en el próxi 

mo. Sin embargo, que exi3tan pros y contras para su utiliza

ción no es un aspecto qu~ ~e refiera exclusivamente a la no-

vela: todas las demás fuentes de información poseen esta ca--

· racter1stica, por lo que los análisis comparativos entre -

~11as son indispensables para los investigadores sociales. 

(35) "Imitaci6n que se hace de una persona, ordin~riamente -
con el fin de burlarse de ella" (V~cc~ana~¿o enc~ctop~d~ 
co ~lu4~~aáo de la lengua e4pañola, Barcelona, Sopena, = 
1924, p. 1004). 
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3.3 Limitaciones 

La novela es un instrumento útil al investigador social 

pero considerfndola como un género literario. Es totalmente 

erróneo pensar que la novela debería presentar al lector úni

camente sucesos verídicos y a manera de documental.· Creo que 

esto significaría la pérdida de la esencia de la novela como 

arte, el ~ovelista rP,~lizaría la labor de un científico so--

cial, se convertiría en un compilador, analista o transmisor 

de información, pero su obra dejarra de ser imaginativa, ere~ 

ti va. 

De transformarse la novela en este sentido pasaría a ser 

un medio de comunicación simplemente, donde existir1a mayor -

manipulación de las obras y donde los autores quedarían suje

tos a determinadas reglas impuestas por las casas editoras; o 

en gobiernos dictatoriales, por la censura que coa~ta la li-

bertad de expresión. En México, durante el porfirismo, d He

rib~rto Frías le valió la cárcel la publicación de Tomoch~c.

gracias a que el tribunal militar no pudo comprobar que él -

fuera el autor; de lo contrario, le hubiera costado presentar 

se ante el pelotón de fusilamiento. 

Hasta el momento, en países como México, la literatura -

en todos sus ámbitos me parece el medio de difusión que ofre

ce mayor libertad de manifestarse a quienes la utilizan, so-

bre todo a nivel cuantitativo de receptores, a diferencia de 

la pintura o la escultura, y quizás de la música. 
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Er. una novela est& permitido expresar cualquier idea o -

situación, precisamente por ser un género literario, en el 

que no se especifica hasta dónde llega la realidad y hasta 

dónde la ficción. De esta manera, el autor tiene una coraza 

protectora contra "indiscreciones" que pudiera cometer eri su 

narración, la cual sirve también al editor para el mismo fin. 

Esta situación no puede ser similar en el caso de los cientf

ficos sociales: ellos hablan supuestamente con la verdad y -

sus an&lisis.se refieren a la realidad; para ellos no hay una 

coraza protectora, ni para los editores de sus obras; por lo 

tanto, si son conscientes de su 1 abor social, el compromiso -

es m&s peligroso (por decirlo de alguna manera). 

Las ob~as siempre ast5n suj~tas a revis-!6n en las edito-

riales, tanto en el contenido como en la forma de manifestar

lo, es decir, en la redacción. Sin embargo, a pesar de ~ue -

se hacen modificaciones, en ocasiones consiáerables, se inte!!_ 

ta conservar siempre e1 s~1~tid0 qu~ al autor qui~c imprimir ~ 

su texto. Finalmente, el escritor revisa las correcciones -

que se han hecho a su obra y, de no aceptarlas, le queda el -

recurso de acudir a otra compañfa editorial para tramitar la 

publicación de su escrito. 

Esta prueba por la que pasan las obras, asf como la op-

ción de acudir a otra compañía son obligadas y accesibles pa

ra artistas y cientfficos. El problema para ambos consiste -

en localizar la casa que acepte sus críticas, se una a ellas 

y que ·juntos busquen el mejoramiento de las condiciones actu~ 
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les·de vida en nuestra sociedad. 

Asf como existen muchas libertades para el escritor, el 

pGblico lector también goza de estos beneficios ya que puede 

escoger el tipo, la temática, la ideología, etc. que desee e~ 

contrar en cada novela. Por lo visto no todos Jos medios de 

comunicaci6n cuentan con estas ventajas pues es mucho más di

ffcil encontrar que en medios como la televisión o la radio -

Cada medio posee sus propias particularidades y no es este el 

lugar donde se analizarán. s6lo se reitera la opinión de que 

sf es el medio que más facilidades brinda tanto al autor como 

al lector. 

Considerando que la evoluci6n de las ciencias y las ar-

tes se traduce en una especializaci6n de artistas y cie~tffi

cos, Y. que ninguno de ellos puede abarcar la totalidad del -

mundo real, no llega a ser una deficiencia ni un desperfecto 

el hecho de que la novela requiera elegir tema, época, perso

najes y demás características que le pertenecen (36). Menos 

aGn debe considerarse como una limitación, pues por el contr~ 

rio, esto contribuye a dar mayor profundidad al tema y a pro

porcionar explicaciones más amplias. 

Al tratar de rescatar varias problemáticas en una novela 

se vuelve más difícil la tarea del escritor pues él no puede 

dividir su obra e~ tajantes capítulos que separen los temas,-

(36) Edwin Muir, La e41-~uc~u~a ••• , p. 80. 
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como se hace en un trabajo científico. Si lo hiciera, se pe~ 

derfa la trama de la novela y el autor no conseguiría elabo-

rar una novela ni una investigación aceptables. En cambio, -

puede perfectamente desarrollarse un tema específico en una -

novela, adecuando a él personajes y escenarios, tiempo y lu-

gar, en fin, todos los elementos que la conforman. 

Una novela puede ser un documento basado en observación 

directa (37): en donde se presenten en fc~m~ übundante U¿s---

cripciones de paisajes o sentimientos de los personajes, de-

jandó·un poco de lado las disertaciones o explicaciones acer

ca del tema princip~l (caso de Tomoch~c. pór ejemplo), y no -

se puede exigir que sea de otra manera. El autor incluye los 

elementos en la proporción que él considera justa y necesaria, 

y si un investigador se acerca al género novelístico en busca 

de información, debe ser sin la pretensión de hallar un .trat~ 

do científico. 

Las novelas (ni aun las conocidas como ciencia ficción}

no est&n ~irigidas a un pQblico científico, .su contenido y su 

forma no quedan limitados en este sentido. Por el contrario, 

el público lector puede ser enorme: entonces, el autor debe -

ser cuidadoso también en el manejo de las situaciones y del -

lenguaje para que su obra sea interpretada tal como él lo de

sea, sin que se preste a tergiversaciones de su ideario y de 

(37) A1fonso Reyes, f¿ de~¿~nde •••• pp. 135-136. 
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su posición frente a los problemas humanos. polfticos, socia

_les. 

Quizás no para todas las ciencias sociales revista la -

misma importancia el hecho de consultar novelas como una fue~ 

te de información. Sin embargo, para el sociólogo es partic~ 

larmente importante pues su interés profesional consiste en -

el estudio de la sociedad, la cual no Sólo se da a conocer en 

estudios históricos. En este sentido la riovela pued~ mostrar 
... 

más extensamente la totalidad de una sociedad determinada, en 
r un tiempo y lugar dados, con todos los factores que intervie-

nen en su funcionamiento; es mSs amplio el campo .que abarca -

pues es también la forma correcta de ambientar el relato. 

Todas las limitaciones que además de éstas pudieran adj~ 

dicarse a la noveJa, son aceptadas si se considera a la nove

la como fuente de información. Pero considerándola simpleme.!!. 

te como género literario. nin~una de las observaciones ante-

riores tiene validez. Para el novelista no existe la obliga

ción artfstica de que su obra sea cien Por ciento objetiva, -

de que presente datos concretos, de que ofrezca soluciones a 

problemas que aborda, de que sea part1daría de una u otra i-

deología, etc. Todo esto puede servir en mucho al investiga

dor, pero hay otras fuentes donde se puede localizar esta in

formación, y si se acude a la novela debe ser con el fin de -

complementar la visión que se tenga de un aspecto determinado. 
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3.4 Alternativas para su utilizaci6n 

Con la variedad de opciones que hemos visto de la nove-

la, ahora apuntaremos algunas alternativas interesantes y que 

pueden realizarse, aunque es una realidad que todo el entorno 

de la novela es disputa y po1€mtca sin que se logre llegar a 

conclusiones claras y especfficas. Los críticos literarios,-

los hi=tcri~dores, los soci6logos., los comunic61ogos, etc. 

discuten el tema pero jamás se han establecido los limites 

que puede tener el género (que para mi punto de vista no los 

tiene), y sus alcances. 

E1 arte en genera1 y e1 arte 1iterario en 
particu1ar, pierden su contenido de arte, dejan 
de ser formas que se estructuran para represen-
tar e1 idea1 de un pueb1o, cuando se convierten 
en pretextos para 1a consigna. La obra de arte 
no puede ser un veh!cu1o para dar consejos mora-
1izantes. (38) 

Hay ~quf dos observaciones importantes. Uno: la litera

tura, la novela, no surgen ni son creadas para repres~ntar el 

ideal de un pueblo. Esto sf que seria limitativo. El arte,-

la literatura y la novela son medios de expresión de un autor 

independiente, particular, y no todos los autores tienen como 

intenci6n representar el ideal de su pueblo. Se puede hacer 

esto e incluso hay quienes aseguran lograrlo, pero de eso a -

(38) Antonio Pao1i, "Est~tica y 1enquaje n . . . , p. 13. 
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que· todos los escritores lo pretendan. hay una distancia muy 

larga. 

Dos: no hay motivo para asegurar que una novela "no pue-

de ser un vehfculo para dar consejos moralizantes". No sólo 

es ridfculo afirmarlo por el hecho de que otros crfticos sos-

tengan lo contrario. sino. y muy especialmente, porque ex1s--

ten muchfsirnas novelas que no han perdido su categorfa de ta-

les por otorg~r ~ sus lectores le~ m=~cio~~dos consejos. ~~te 

tipo de novelas se iniciaron en el siglo XVII {39) y en el a~ 

tual todavfa tuvieron un gran auge. aunque su predominio o a

ceptaci6n sucedfa en diferentes épocas. de acuerdo con la evQ 

luci6n polftica y social en cada pafs. Ciertamente. en nues-

tros dfas sf ha perdido un poco· su vigencia la novela morali

zante. cuyo auge se vivi6 en México durante el siglo XIX con 

novelas como San~a. de Federico Gamboa. La g4an c¿enc¿a. de -

Emilio Rabasa y La CatandtU.a. de Rafael Délgado, entre otras. 

En las novelas lo que comúnmente sucede es que los auto

res. de una u otra manera hacen sentir al lector su forma de 

pensar con respecto a la sociedad en que viven. Con ello prE_ 

(39) "Entre las formas literarias del siglo XVII que influye
ron en la estructura de la novela, el libro de conducta 
o la literatura para gu~a de conciencias fue uno de los 
más importantes. El libro de conducta dom~stica, ••• o-
frec!a orientaci6n acerca de actitudes y de comportarnien 
to. -
Para dar mayor atractivo a tales obras, los autores co-
menzaron a introducir diálogos y caracterizaciones, aun
que estuviesen subordinados a los fines didácticos.del -
libro ••• " (Morroe Berger, La naveta y ••• , pp. 33-34). 
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tenden acercar al pablic a su ídeologfa. convenciéndolos o -

reafirmando sus convicci nes. proceso que puede ser conscien-

te o inconsciente. De e ta forma creo que el novelista inten 

ta crear un poco de conciencia social en sus lectores. educán 

dolos en cierta forma y ayudándolos a enfrentarse a la socie-

dad después de habP.rla e~puesto de manera peculiar. 

En ocasiones ese in ente de concientizar y de educar va 

didas y compartidas; est sucede cuando el interés del autor 

es manipular a las masas {para bien o para perjuicio de és--

tas). como lo hacfa Leni • impulsando a los escritores para -

que lograran afiliar gen e al partido. personas que lucharan 

por el triunfo del socialismo {40). a través del convencimien 

to sutil utilizando como instrumento la obra literaria. 

Es posible también rear novelas con un gran canten.ido -

de investigación social que abiertamente den a conocer el -

objetivo de instruir a s lectores en algún tema definido; a 

este tipo de novela me parece que se refiere Alfonso Reyes --

(40) "Por una parte, en lo que concierne a las publicaciones 
del Partido, Lenin, rechazando las tesis de los menchevi 
ques, reclama un co trol riguroso oel Partido en su preñ 
sa, sus opasculos, us libros, sus editoriales. Por o-= 
tra parte, quiere i tegrar la literatura en la lucha ge
neral del proletari do para el triunfo del socialismo, -
movilizarla al servicio de la Revoluci6n: se dirige a la 
conciencia del escritor, le incita a poner su talento al 
servicio del pueblo, preconiza el espíritu del partidoen 
literaturan (V.I. L .nin, E4c~~~o4 40b~e ¿a ¿~~e~a~u~a ••• , 
p. 23). 
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cuando habla de la novela-ensayo: 

Hay tarnbi~n g~neros mezc1ados que desbordan 
1as previsiones, y que en otro tiempo se 11ama-
ron g l!:1teJto.6 g e11-l.ale.1>, como 1o es 1a nove1a-ensa
yo, que hasta puede afrontar disquisiciones fi1o 
s6ficas. (41) -

Existe por ejemplo, la novela revolucionaria, que no ne

cesariamente es la que trata el tema de alguna revoluciGo so

cial llevada a cabo (novela de la Revoluci6n Mexicana, por e

jemplo) o que se pretenda realizar, sino una novela vanguar-

dista, que no tema experimentar, que se valga de cualquier m~ 

dio a su alcance para lograr el objetivo final de la obra de 

arte: comunicar. 

La técnica es muy importante para un novelista y creo ~-

que nunca debe dejarse de lado. Los conceptos tradicionales 

11ü ¡;üedcn cons"!i:li:>rarse como total y absolutamente err6neos. -

Los recursos pueden modificarse y modernizarse, sin olvidar -

que la novela es un género establecido y, aunque no muy clar~ 

mente definido, se conocen algunas de sus caracterfsticas es-

peclficas que la hacen precisame11te novel~ y no ensayo o poe-

ma en prosa. Sin ·embargo, por eso el novelista es un artis--

ta, porque es creador y porque tiene la posibilidad de inno-

var para dar vigor a sus obras y trascender en el mundo del -

arte. Ninguna de las formas en que ha sido utilizada la nov~ 

{41) A1fonso Reyes, Et de.i.t-l.nde ••• , p. 177. 
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la puede censurarse, como tampoco las formas en que s~a utili 

zada en el futuro, siempre y cuando se conserven las caracte

rísticas que le dan la categoría de novela. Sus posibilida-

des son tantas realmente que ofrecen al novelista y al lector 

una gama inconmensurable de opciones para ser tratada y apre

ciada. 

Para los fines de este estudio creo que puede establece~ 

se la siguiente clasificación d~ la novela: 

- novela de denuncia 

- novela con fin literario y sociológico 

- novela con fin predominantemente literario 

De la primera podemos poner como ejemplo Loh pe~~od~4~ah, 

de Vicente Leñero o Tomoch~c. de Heriberto Frfas, en donde lo 

único que el autor pretende es hacer del conocimiento d~l pú-_ 

blico los hechos que forman la trama de la novela y que fue-

ron sucesos de la vida real; en éstas el aspecto literario o

cupa un segundo plano. 

Las novelas que persiguen tanto un fin literario como u-

no educativo, sociológico, cree que pueden considerarse más -

completas. El aspecto artístico se cuida y se atiende, po--

niendo énfasis también en la forma de narrar; el aspecto so-

ciológico o histórico se respeta, buscando con esto que la o

bra literaria no solamente posea belleza y estética, sino que 

ofrezca al lector la posibilidad de conocer y comprender el -

mundo en que vive. Ejemplos de este tipo de novelas son La -
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mue~~e de A~em¿o C~uz y La ~eg¿6n m44 ~~an4pa~en~e. ambas de 

Carlos Fuentes, y en cierto modo, las obras de Emilio Rabasa, 

como La bo~a y La g~an c¿enc¿a. 

La tercera opción, como las dos anteriores, posee vali-

dez, aunque más en ei aspecto artfsttco y literario, lo cual 

no es de menor importancia, como lo4 pa~ien~eA ~ico4, de Ra-

fael Delgado o Lo4 ma~d.í.:to4, de José Tom;s ú~ Cü~11ü;. 

Cada autor escribe lo que deseá según sus intereses par

ticulares, su sensibilidad, su cultura y los objetivos que se 

propone. 

Los tres tipos de obra tienen su propio mérito, y la i-

dea de resaltar la importancia de la novela que persigue fi-

nes literarios y educativos al mismo tiempo, es porque para -

estudios sociológ~cos su aportación resulta más valiosa. 

La última aporta en menor grado información útil a la i~ 

vestigación social, mientras que la primera descuida la esté-

tica en aras de aquélla. Puesto que se está consultando una 

obra literaria, ésta debe conservarse como tal y no pretender 

utilizar1~ como un estudie cientffico o un tratado sobre de-~ 

terminada ideología, partido, etc. 

De los tres tipos de novela que aquí se mencionan encon

tramos ejemplos en todas las épocas, aunque con diferentes 

características según la corriente imperante y la política de 

tolerancia vigente para las expresiones artfsticas. 

De acuerdo con el periodo histórico que se analizará en 

el capítulo final de este trabajo, así como con la clasifica-
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ción que se ha establecido, las definiciones son flexibles y 

a continuación se dan ejemplos de cada tipo de obra. 

Se comprende que en el periodo literario que se analiza

rá la denuncia no es tan abierta como se maneja hoy en día -

-excepto en el caso de Tomoch~c, que la crítica es fuerte y -

sin el menor disimulo-, sino que las críticas se hacen en fo~ 

ma un tanto velada, como es el caso de la obra de Emilio Ra-

basa. 

La noveia con fin iiterario y socioiógico no deja de ser 

literatura. La intención puede ser ahondar en un tema histó

rico, expresar reflexiones moralizantes o instruir al lector 

en algún aspecto determinado. El ejemplo clásico de este ti

po de novela es la denominada "novela hist6~ica", como Lo• -

de abajo, d~ Mariano Azuela, donde con la sucesión de escenas 

y personajes de la primera etap~ de la Revolución Mexic~na se 

censuran desvíos ideo16gicos de la misma. La citada obra de 

Azuela, quien después dedicó parte de su obra al costumbrismo 

urbano, está imbricada en lo histórico (el autor fue médico -

de la División del Norte) y es pieza fundamental de la novela 

de la Revolución Mexicana. 

Cerno prototipo de 1a~ novela~ con fin prcdcminantc=cntc 

literario tenemos aquéll~s consideradas como "novelas rosas", 

románticas, que al investigador social aportan elementos va-

liosos como son el. lenguaje y las costumbres de un lugar y ~

poca específicos, pero en menor medida que las anteriores, al 

estilo de algunas obras de Federico Gamboa; San~a ahonda en -
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la ~ida de un prostfbulo y tal vez eso la hizo famosa. 

Una vez revisadas y analizadas las alternativas elegidas 

por diversos autores para comunicarse con el pa~iico mediante 

la novela, en el capftulo siguiente veremos las relaciones -

que pueden establecerse entré este g~nero literario y algunos 

aspectos de la sociología, fundamentales en la elaboraci6n de 

una investigaci6n. 
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4.- NOVELA Y SOCIOLOGIA 

4.1 La novela como instrumento polftico 

La sociologfa, en tanto que estudio de las sociedades -

humanas, debe abarcar todos los a~pectos que las conforman: -

econ6mico~ polltico, cultural, etc •• los cuales integran un -

todo: la realidad. 

En este capftulo se analizarán tres factores imprescindi 

bles para la sociologfa y que sostienen un vinculo estrecho -

con la novela; estos son: el polftico, la realidad misma, y -

el aspecto histórico. Estos han formado parte importante de 

muchas obras novelfsticas y aquf se explicará c6mo ~stas han 

servido para expresar inquietudes de sus autores. 

Generalmente nos encontramos que la élite intelectual de 

una sociedad, de la que forman parte los novelistas, es~á in-

clases medias. Creo que ha desaparecido en gran parte ese -

ideal (por llamarlo de alguna manera) de los artistas de épo

cas pasadas. a quienes no les importaba morir de hambre o por 

alguna enfermedad, siempre y cuando lograran terminar su ere~ 

ción. Una vez obtenida la gloria y la fama artfsticas. les -

era más fácil lograr la movilidad social necesaria para esca

lar peldaños de mejor nivel monetario. 

Frfas, el autor de la novela objeto de estudio en esta -

tesis fue la excepci6n que confirmó la regla: vivi6 siempre -

mlseramente, tanto que tuvo que ingresar a las fuerzas arma--
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das para asegurarse un sueldo fijo. Lo peor para él fue que 

muy joven (23 años) fue reconocido públicamente y conoció la 

fama y la gloria -aunque no la abundancia económica- con la -

publicación en El Vem6c4aza de su novela Tomoch¿c. después de 

lo cual su vida y su obra fueron decayendo, mostrando algunos 

signos de cal1dad. muy esporádicos (como sus crónicas desde -

la cárcel de Belem). Prácticamente, podemos afirmar que el. -

anhelo de futura riqueza y fuLur·o recanocimien~c, f~cnte de -

ánimo en la mayoría de los escritores. para Frías no fue más 

que una probada que la vida le regaló pero que se esfumó defi 

nitivamente después de su obra cumbre (42). Aunque hasta hoy 

el escritor -por ra~ones económicas- es burócrata. periodista 

y hasta político. 

Actualmente, la mayoría de los artistas famosos tienen -

una posición económica más o menos desahogada. que les permi

te satisfacer sus necesidades primarias y disponer de todo el 

tiempo que deseen para la creación. Ser artista ya no repre-

senta un sacrificio para el individuo; por e,1 contrario. es -

símbolo de reconocimiento. Inclusive, han aumentado los con-

cursos. las becas y los ~remios~ algunos dotados con sumas im 
portantes. 

En México. durante más de 170 años que han transcurrido 

desde la publicación de la primera novela. El pe4¿qu¿tlo 6a4-

n~enzo (1816). pocos son los novelistas que pudieran excep---

(42) Antonio Saborit, "Las leyendas segGn otra leyenda", p. -
48. 

:-
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tuarse de la generalidad mencionada; casi todos, en alguna -

etapa de su vfda, vivieron cómodamente, muchos tuvieron opor-

tunidad de cursar estudios superiores. En su mayoría han si-

do el conducto oficial para expresar la ideología dominante,-

aunque existen casos intermedios, en les que los escritores -

vivían más o menos bien y alejados de la política (43). Y --

tambi~n. generalmente, la novela ha s~rv1do para exaltar el -

modo de vida de la clase dominante, del cual quizás no ha te

nido plena conciencia su autor, aspirante a la pequeña burgu~ 

sía, inmerso en el medio del que es transmisor. 

Asimismo, puede afirmarse que una gran parte de la nove-

lística ha sido escrita para consumo de los estratos medios y 

elevados de nuestra sociedad, de la cual es vocero. Pocos 

son los novelistas que se han preocupado por manifestar la 

realidad en que viven los ~rupos que ocupan el nivel mls bajo 

en la sociedad y que han tratado de reivindicarlos y de lu--

char, a su manera, por satisfacer sus necesidades y porque o~ 

tengan una posición más decorosa (44). 

(43) Carlos Monsiváis, "Clasismo y novela , p. 69. Todo 
el artículo es muy interesante pues no s6lo trata de la 
divisi6n clasista, sino que analiza tambi~n el papel de
sempeñado por la mujer en la literatura mexicana y la 
caracterizaci6n que se ha hecho del mexicano comGn. 

(44) Manuel Pedro Gonz~lez. TAayec.toA.ia de La novela en M€x.i 
co. M€!xico, Botas, 1951, p. 49, en: C~sar Rodríguez Ch! 
charro, E6.tu.d-ia:. lLte1¡_a1¡_.io&, pp. 136-137. 

i 
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En este sentido es que la novela puede ser utilizada co-

mo instrumento polftico. El novelista, aunque no pertenezca 

a los estratos inferiores de la sociedad por su origen y des~ 

rrollo, puede crear un compromiso con estos grupos, obtenien

do una conciencia más clara de la situación real e innegable 

de las grandes masas, y después, transmitiendo medi~nte su o

bra esta conciencia social a sus lectores. Ei único medie 

que el escritor t1ene a su alcance es su arte,· la palabra; e~ 

te instrumento es el que utiliza para lograr sus objetivos. 

A pesar de que no puede obligarse a los no~e~istas a es

cribir sobre determin~da línea, el novelista, con su arte, -

puede lograr mucho más que un partido político, por ej~mplo,

en el objetivo de concientizar al pablico sobre determinado -

tema (caso de la novela de la Revoluci6n Mexicana). En gene-

ra1. ninyüna cla~c e grupo social rechaza las manifestaciones 

artísticas por completo y abiertamente, pues generalmente - -

existe un interés por ellas. En cambio, sí hay muchos secta-

res que no aceptan las propagandas polfticas. 

En las novelas puede manifestarse sin miram1antc~ una d~ 

terminada concepci6n del mundo en general o de un aspecto en 

particular: éste puede ser solamente descrito o analizado y -

explicado en diversos niveles. 

El novelista, artista y ser humano consciente, se preoc_!! 

pará en todo momento de creatividad porque su obra, además de 

artfstica, sirva al público de alguna u otra manera. Y como 

instrumento polftjco puede ser muy ~aliosa, segan la profundi 
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dad con que sea manejado el tema: puede tratarse desde una -

leve insinuaci6n de inconformidad hasta un llamado a la rebe

l i6n. En lo último podría inscribirse la literatura de la -

Rebeli6n Cristera, cuando el conflicto de la iglesia y el es

tado. 

El decir que una obra sea revolucionaria no implica nec~ 

sariamente una posÍci6n de partido. Revolucionario significa 

mantener una postura crftica ante la sociedad y actuar para -

remediar los males que aquejan, sobre todo a los m~s necesit~ 

dos, dentro de las posibilidades de cada uno. Asf es como se 

maneja aquí el concepto de instrumento político con mayor efj_ 

cacia: como vehfculo concientizador de ;~ndc: ;r~pos huma---

nos. De paso podría agregarse que en el México actual el té.!. 

mino "revolucionart~· es demasiado ambiguo y lo emplean los -

herederos de la lucha de 1910, asf como el discutido Partido 

Oficial. 

Dentro de la idea de la novela utilizaóa como instrumen

to político> se ha manejado· la que se conoce como •novela de 

testimonio o testimonial",. en la que un suceso de la vida 

real se describe (quizls también se analiza y explica) desde 

un punto de vista determinado, defendiendo el autor su postu~ 

ra ideol6gica a través de la obra. Como ejemplo de ese tipo 

'de novelistas tenemos al centro de varias discusiones: Luis -

Spota. Este escritor ha sido muy criticado, para bien y para 

mal, y sin juzgar la calidad artfstica y literaria de sus o-

bras -más propias de la literatura periodística- podemos ase-
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gurar que realmente escribi6 acerca de hechos que le toc6 pr~ 

senciar o vivir muy de cerca y en los cuales podemos hallar -

informaci6n y puntos de vista sobre diversos aspectos de la -

historia política reciente de México. 

Mur distintas posturas pueden hallarse con respecto a la 

novela: quienes s61o aceptan el arte por el ar~e mismo (idea 

que se aprecia claramente en los escritos de Alfonso Reyes} -

{45) y quienes como Lenin, s61o aceptan la novela política. 

Lenin va más lejos. Declara que la literatu 
ra no puede ser apolítica, que no puede reclamaE 
se del principio del arte por el arte, que está 
llamada a desempeñar un papel de vanguardia con
tribuyendo a transformar la vida social. Le pi
de - que se imbuya del espíritu de partido••• De
sea~que el escritor tome conciencia de sus res-
ponsabilidades ante la clase obrera, concibe el 
espíritu de partido en los escritores no como un 
encogimiento cualquiera, un empobrecimiento, una 
traba a la libertad de creación artística, sino 
como una apertura sobre la vida, un enriqueci--
miento. (46) 

Aunque serla ideal que todos los artistas. no s6lo 1.os -

que se d~dican a la creact6n de novelas, mantuvieran la posi-

ci6n de ~=~c1ucionarics y vangua~distas. preocupados- por la -

~ealidad social en que se desenvuelven. no es posible forzar 

(45) En Alfonso Reyes y su neutralidad política influyó, sin 
duda, que su padre, el general Bernardo Reyes, se alzó -
contra Madero y su hermano Rodolfo fue ministro de Victo 
riano Huerta. -
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la situaci6n para que asf sea, independientemente de los fac

tores polfticos y econ6micos, sobre todo, que influyen en la 

creaci6n novelfstica, y de lo que se señalaba: el escritor, -

por regla general, no procede de clases populares. 

Sin embargo, el cientffico social, al consultar una nov~ 

la en el curso de alguna investigación, debe mantenerse en PQ 

sici6n consciente y de crítica ante la obra, a modo de fijar 

su a~enci6n en aquéllo que realmen~e pueda servirle. ~a ~ov~ 

la es un género que, cuando es buena, envuelve al lector con 

sus encantos, por lo que es indispensable para el investiga-

dar social tratarla como posible fuente de informaci6n: leer

la con objetividad científica y unir el placer de disfrutar 

su contenido con las reflexiones propias del investigador. 



- 68 -

4.2 La novela como expresi6n de la realidad 

De cualquier tipo de novela que se hable, el autor siem

pre tiene como base la realidad que lo circunda, inclusive -

cuando se trata de ciencia ficci6n o del llamado realismo má

gico. No es posible una creaci6n artfstica surgida íntegra-

mente de la imaginaci6n de su autor, pues serfa incomprensi-

bl e para el pGblico, con lo cual dej~rfa de ser arte, de a--

cuerdo con los supuestos hegelianos y con la realidad, pues -

el escritor es producto de su entorno social~ 

Por m&s descabellada que pudiera parecer una novela, ha

brfa que analizarla en primer lugar para determin~r qué es lo 

que no funciona en ella: las ideas que componen la trama o el 

tratamiento que eJ autor les da. Se me ocurre, por ejemplo,

F~na¿ en ¿a ¿aguna, de José Agustfn. Los hechos que se men-

ci onan en esta obra tienen un fundamento indiscutible: es to-

can~. y Acapulco una ciudad propici~ para su diversión. En -

pocas palabras, de esto trata la novela; sin embargo, la na-

rraci6n y descripci6n de todos los sucesos resulta muy confu-

· sa a mi parecer. 

Por otro lado se puede citar La mezamo~6o4~4. de Franz -

Kafka, en la que el hecho principal (la transformaci6n del -

protagon~sta en una especie de escarabajo) se puede conside-

rar imposible de ver en la vida real, cuando no se interpreta 

como un efecto probablemente psico16gico; o f¿ p~oce4o, donde 
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el autor habla de la angustia humana a tra~és de páginas un -

tanto fantásticas. 

Los medios utilizados por el novelista para sus creacio

nes ineludiblemente le son proporcionados por el ambiente en 

el que se encuentra inscrito, como lo dice Fran~oise Pérus: 

••• toda práctica literaria es en todo sent~ 
üo tributaria da la astr~ctu=~ =cciai ~n la que 
se gesta y es en funci6n de esta estructura so-
cial que adquiere vigencia y sentido. (47) 

En muy diversas ocasiones se ha hecho mención acerca del 

tema, en lo que es un proceso de retroalimentación. La reall 

dad sirve de base a la novela, le propor¿iona los elementos.

necesarios para que pueda ser creada y desarrollada. 

La novela, entonces, no es la realidad ni nos la muestra 

tal cual es. Por el contrario, la novela nos muestra una re~ 

lidad apreciada y elaborada por el artista. El proceso terml 

na con el lector de novelas, que a la vez que logra una mejor 

comprensión de la realidad, actúa sobre ésta, tratando de me

jorarla y de que sea más adecuada a las necesidades del ser -

humano. 
NOVELISTA 

REALIDAD J 
P.UBLICO 

(47) Vran9oisc P~rus, Op. e~~ •• pp. 13-14. 
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El novelista, en cierta forma, se convierte en un intér

prete del mundo en que vive y trata de esclarecerlo para sus 

lectores. 

Se deja de lado asf la opinión del carácter reflejo de -

las manifestaciones artfsticas,·en la cual considero que se -

trataba al artista como un ente pasivo, cuya actividad sólo -

consistfa en transmitir lo que le rodeaba sin realizar práctj_ 

camente una labor critica y sin ser atil a la sociedad. 

La postura de estrechar la relación realidad-novelista--

lector, implica un compromiso social de los dos altimos. El 

novelista adopta en este caso la actitud de un sociólogo, de 

un científico social que trata de analizar la realidad social 

en que vive y al mismo tiempo de concientizar a su pablico -

lector. El lector. po~ su parte, gracias a la novela logra -

comprender mejor a la sociedad y obtiene la posibilidad deª.!:. 

tuar sobre ella y transformarla. Tenemos. por ejemplo. oue -

todas las novelas contra la guerra son tan importantes como -

las luchas diplomáticas y polfticas por la paz. 

La crftica literaria utiliza un modelo denominado analó-

gico-reduct1vo para establecer comparaciones entre la reali--

dad y la novela, que consiste en: 

••• ·confrontar la obra literaria con la base 
material a los efectos de encontrar estructuras 
semejantes entre una y otra, y en lo posible re
laciones isom6rficas entre ambas ••• La obra y 
la base serfan asf, en distintos planos, la ex-
presi6n de la misma realidad o, mejor dicho, la 
realidad b&sica econ6rnico-social se refleja en -
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la obra literaria, que es uno de sus productos,
y por lo tanto ese isomorfismo no puede extrañar 
ya que es una consecuencia de la dependencia es
tructural de la obra respecto de las condiciones 
sociales en las cuales se genera. (48) 

De tal medo se lleva a cabo el análisis que da lugar a -

la afirmación aquí sostenida referente a que la novela es una 

6~cc~6n de Lo AeKZ, para decirlo can palabra: de Alfonso Re-

yes, es decir, "lo inventado con ·elementos reales" (4g). To

dos los factores que se incluyan en la novela, ya sean perso

najes, situaciones o paisajes tienen un vfnculo con la real!-

dad. 

A todos esos elementos que el novelista toma de·ia real.i 

dad para lograr su creación literaria, es necesario agregar -

la inventiva del autor y sus puntos de vista, con lo cual se 

forma una verdadera obra artfstica, en la que se muestra la -

realidad y el mensaje de su creador. 

Según la visión del mundo que el autor posea, puede ele

gir entre múltiples formas de expresar y dar a conocer el mu~ 

do en que vi~e. lo positivo y lo negativo o, a través de sólo 

• lo positivo o sólo lo negativo. A este último estilo de re

presentación mediante los aspectos más despreciables de la -

sociedad se le denomina e~pe~p~n~~co (50), propio de tempera-

(48) Javier Sasso, Op. e~~., p. 9. 

(49) Ve4 Alfonso Reyes, E¿ deh¿~nde ••• , pp. 202-203. 

(50) Definici6n dada por Valle Inclán, según Jos~ Luis Gonzá-
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mentos insumisos o escépticos. 

Como se ha repetido constantemente en este trabajo. to-

das las formas utilizadas para la construcci6n de una novela 

son igualmente vSlidas. Lo importante es alcanzar el objeti

vo social y artfstico que cada autor se. propone al iniciar su 

creación y que ésta, caso de La6n Tolstoi, forme un credo, 

una fe en sus lectores. En el caso Je Heriberto Frfas, al a-

parecer su novela Tomoc.h.lc..,· por ~fltrcgas, 1c~;:··ó ~t!e el públi-

co lector conociera la verdad de los hechos y se aliara a él 

en el desprecio que sentfa por los métodos pacificadores de -

Porfirio Dfaz. y, al mismo tiempo, logr6 que ese pGblico se ~ 

erigiera en su defensor y estuviera pendiente de su proceso -

(por desgracia, el trabajo y los vicios rivalizaban créditos 

en su vida, por lo que poco a poco su personalidad y su obra 

fueron perdiendo importancia para el ~Gblico). 

lez en MoueLa y cuenzo en eL ~~g~o XX, pp. 11-12. 
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4.3 La novela como complemento de la historia 

El objetivo prioritario de un artista, de un novelista.

debe ser indudablemente crear una obra que proporcione placer 

estético. Con esto se logra la finalidad puramente artísti--

ca. que c1 autor puede complementa; .. ,,. si. es el caso de un ere-ª. 

dor que siente determinado compromiso con la sociedad o con -

aiyui-.<i l:ürrito11tto cie pensamiento, y además desea a.Jcanzar una 

finalidad ética. 

El historiador, en tanto que científico -social-, debe -

cumplir con c,onocer los hechos que ocurrieron. c6mo ocurrie-

ron y las causas que los produjeron. De esta forma cumple su 

obligación, aunque tiene en sus manos la posibilidad de acer

car esos hechos a un amplio sector de la poblaci6n, si logra 

una forma accesible de narrar los acontecimientos, de modo -

que atraiga al público en general y no sólo al especializado: 

"la forma ideal de conciliar la enseftanza histórica con la 

realidad a que se hace referencia, es por medio de la obra 

literaria ••• " (51). 

A1 ~nir la forma de expres15n cient!fica con 1~ :rtf~tiª 

ca se logra crear un mensaje de lectura agradable a personas 

de distintos niveles culturales, a la vez que se transmite un 

hecho histórico importante para el conocimiento y comprensión 

del mundo actual. 

(51) Bernardo Ruiz, "Amn~sicos somos todos", p. 3. 
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Esto no quiere decir que aquí se sostenga la superiori-

dad de la novela sobre la obra hist6rica. Cada una tiene sus 

fines específicos y méritos propios, así como determinado pO-

bl feo lector. 

La novela permite que la ficci6n facilite al autor el d_g_ 

sarrollo de la trama en el sentido que él elija. La historia 

nos permite conocer los hechos tal y como_ ocurrieron {aunque 

esto no siempre es cierto). La novela incluye los dos eleme~ 

tos, sin pretender ser la realidad, que siempre es más asom-

brosa e impresionante que cualquier narraci6n que de ella pu

diera hacerse. 

Existe una entrevist~ muy interesante, publicada en la -

revista P.ltoce¿,o (52). en la que tres historiadores dan su opi 

ni6n acerca de los vínculos entre la novela y la historia, -

que se podrían resumir de la siguiente manera: 

1.- "El historiador imagina para verificar, mientras el 

novelista verifica para imaginar• (entrevista a Guillermo To

var) (53). La comprobación de los hechos que se describen es 

una labor indispensable para el historiador, que no puede fal 

sear la informaci6n. En cambio, el novelista toma como punto 

de referencia determinados sucesos ya verificados, que sirven 

(52) Federico Carnpbell, "Sin entusiasmo ni escepticismo, los 
historiadores calibran la incursi6n de los novel~stas en 
sus archivos", pp. 48-51. 

(53) lb.id, p. so. 
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de base al desarrollo de su creaci6n. 

2.- " ••• es de desearse que los libros de historia se -

puedan leer como si fueran novelas" (entrevista a Ignacio del 

Río) (54). Para el público en general puede resultar tediosa 

la lectura de textos sobre temas hist6ricos, mientras que la 

de novelas es siempre mSs entretenida y agradable. Por ello 

ne la cultura al alcance de grandes grupos. 

3.- " ••• lo verdadero no está refiido con lo fantástico"-

(entrevista a Luis Gonz§lez) (55). Esto quiere decir que es 

factible elaborar una obra novelística utilizando elementos -

verídicos y comprobables, con lo cual surgirá una novela con 

doble valor: el art'fstico y el científico. 

La historia es la narraci6n de hechos sucedidos en la --
__ ... ,~ ............... --~ ... 
• ._ .... 1 .... w ....... w ............. H 1 .. h~ro 

J ....... ·~ 

torta tienen funciones y objetivos diferentes, pueden consid~ 

rarse como un arte y una ciencia complementarios puesto que -

ambas ayudan a comprender la realidad del hombre. Ninguna es 

indispensable para el buen funcionamiento de la otra, pero la 

consulta de ambas beneficia al lector al proporcionarle una -

visi6n más amplia del suceso que le interesa conocer. El co

nocimiento histórico del tiempo y espacio en que se desarro--

(54) lb.id, p. 51. 

(55) Ib.ldem. 
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lla una novela, proporcionan elementos que facilitan la com-

prensión e interpretación de la obra literaria; y a la inver

sa, la lectura de novelas referidas a un hecho histórico com

plementa la visión que pueda proporcionar un estudio cientf-

fico de la historia, en un tiempo y lugar determinados. 

Las ideas y la cultura (las novelas) son una forma de e~ 

presar las relaciones m~teriales de los hombres, por lo que -

también sirven para conocer un momento histórico determinado. 

Un vinculo más de acercamiento entre la historia y la nQ 

vela es el del autor responsable y comprometido. Hay noveli~ 

tas e historiadores a quienes no 1nterc~~ más que el arte ~P~ 

ro" o la ciencia de la historia, y son qufenes se limitan a -

describir los hechos y a narrarlos artística o cientfficamen

te, según sea el caso. 

Pero tambi~n hay novelista~ e histo~1~<lor~s que se preo-

cupan por su realidad social y la de sus congéneres y descen

dientes, y son quienes tratan de analizar los hechos a que -

hacen referencia y de proponer alternativas y·soluciones, a-

uierta o discretamente, dependiendo de la actividad a que se 

dediquen y del grado en que sientan su compromiso. 

En el desarrollo de la humanidad se dan casos en que peL 

sonajes hiit6rfcos destruyen documentos importantes, necesa-

rios para la reconstrucción de determinados periodos, o sud~ 

saparici6n por catástrofes.· Bajo este supuesto, cabe la posi 

bilidad de narraciones novelfsticas a las que no se haya tom~ 

do en consideración, y que pueden proveer de elementos para -
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la reconstrucción deseada. 

Para la existencia y progreso de la sociología son indi~ 

pensables los elementos que proporcionan la realidad y las 

ciencias política e histórica. Después de haber analizado 

las relaciones que se dan novela-realidad, novela-política, -

novela-historia, podemos afirmar que la novela es un instru-

mento útil al quehacer sociológico y que 1os beneficios que -

representa son recíprocos, lo cual trataremos de demostrar en 

el siguiente capítulo, con el análisis de una novela: Tomo--

ch~c, en la que encontramos ejemplos innegables de las rela-

ciones mencionadas y que fundamentan la complementareidad de 

l~ obra novelística para el trabajo del investigador social. 
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5.- LITERATURA Y SOCIEDAD EN MEXICO: 1876-1910. 

EL CASO DE TOMOCH1C. 

En este capítulo se realizará un análisis comparativo e~ 

tre lo que nos ofrece una novela y lo que conocemos a través 

de la historia como hechos ocurr1dos realmente. En primer·l~ 

gar se presenta un breve resumen de lo que aconteci6 durante 

el gobierno de Porfirio Dfaz. lo que constituye un periodo -

fundamental para el desarrollo posterior del país. 

Como antecedentes del porfiriato tenemos que, en genera~. 

en el siglo .XIX México vivi6 en la zozobra y la inestabilidad: 

revoluci6n d• independencia (1810), instauraci6n del gobierno 

nacional (1821), intento de invasión española (1829), guerra 

de independencia de Texas (1831), guerra con Francia (1838),

invasión norteamericana (1847), además de las continuas lu---

rra de Reforma, iniciada en 1857 y te6ricamente finiquitada -

en 1861, con el triunfo del partidh liberal. A esta serie ·de 

problemas se aunó la guerra contra Francia en 1862, el impe-

rio de Maximiliano de Habsburgo en 1864 y, por fin, ~l triun

fo liberal en 1867. 

Los gobiernos de Juárez j Lerdo (1867-1872, 1872-1876) -

se dedicaron a restablecer la paz, a encauzar la economfa y a 

instalar un sistema gubernamental eficaz, para lo cual se co~ 

taba con un equipo completo dé ministros. La polftfca de a-

quellos momentos consistfa b5sicamcnte en: pacificar al pafs, 
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disminuyendo el poder del ejército; enriquecer la hacienda -

pública; favorecer la inmigración, la libertad de trabajo y -

de cultos, la educación nacional y la transculturación de los 

indígenas; atraer la inversión extranjera, construir caminos, 

promover el desarrollo manufacturero e importar nuevas técni

cas agrícolas; cumplir con lo expresado por la Constitución -

de 1857 y establecer la pequeña propiedad. 

A pesar de los esfuerzos destinados a lograr estos obje

tivos, los frutos fueron escasos: se suspendieron las guerras 

con el extranjero pero las rebeliones indígenas se multiplic~ 

ron (caras, yaquis, mayas); ia pequeña propiedad no pudo est~ 

blc:er:e. y la inmigraci~n no se alca~z~ en la magii~ud espe-

rada. Se obtuvieron algunos préstamos del exterior, pero aun 

con ellos seguía existiendo déficit en el presupuesto. En el 

plano laboral y de vías de comunicación se lograron importan-

...1.l - _, -··-- ... _ u1u e:• uu~c uc: 

table el progreso en calidad y alear.ce poblacional de la edu

cación. 

Durante la época de Porfirio Díaz, la forma de gobierno 

puede definirse como pacífica, autoritaria,·centralista, lib~ 

ral, positivista, progresista, urbana, dependiente, extranje

rizante y nacionalista. Sin embargo, pueden definirse tam--

bién características específicas para cada uno de los tres p~ 

riodos que se describen a continuación. 
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1876-1887 

Cuando Dfaz asciende al pode~ parece que su única mira -

era la pacificación, ya que luchas interiores y guerras inte~ 

nacionales habfan debilitado al pafs. Alcanza su met~ dejan

do de lado los dem§s objetivos, no menos importantes, como el 

tesoro público. Se toma como modelo de desarrollo a los Est~ 

dos Unidos en un principio, y a Europa posteriormente, para -

amortiguar en alguna medida la supremacfa norteamericana. En 

el plano cultural y de refinamiento social, Francia se erige 

como prototipo. 

Llegan algunos pequefios grupos de'extranjeros a residir 

en el país y se inician las inversiones de capital extranje-

ro. En los primeros diez anos de la gestión de don Porfirio 

se duplica el. valor de las exportaciones agrfcolas. la mine-

r!a crece paulatinamente, El progreso manufacturero es lento 

pero firme. Las vfas de comunicación adquieren prioridad y -

un _gran crecimiento. 

Durante 1a primera década de1 gubfaruo porfirista ~e no-

ta cierto avance en materia económica, Jo cual da alas a la -

esperanza de superación y convierte al presidente en hombre -

admirado. 

Las libertades políticas se truncaron y las económicas -

vivieron su esplendor. La libertad de culto, de asociación y 

de trabajo siguieron vigentes. La libertad de prensa conti--

núa en pie, aunque cada vez en menor grado. La educación si-
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gue siendo un privilegio de las clases medias capitalistas. -

sin alcanzar un progreso notable. 

1888-1904 

A fines de 1887 el gobierno de Dfaz tiene de su lado a -

amplios sectores de la población: conservadores y cat61icos,

miembros de la cúpula social que lo.apoyaba, inmigrantes ind~ 

seables en sus países de origen y bienvenidos en el nuestro.-

··sobre todÓ por sus inversiones petroleras. Se restaura el -

crédito nacional y se sostiene la paz a base de injustic)as,

cárceles (56), jefes políticos y lugares como Valle Nacional 

y Quintana Roo, adonde eran llevados a la fuerza quienes cau

saban problemas al gobierno. 

En este, su tercer periodo presidencial, comienza a .ro-

dearse de gente más joven y culta, olvidando a sus compañeros 

Fl mndelo norteamericano es sustituido definitiVA 

mente por el francés. La enseñanza pública sigue siendo im-

pul~ada en buena medida por el positivismo. El grupo de los 

"científicos" no puede utilizar al presidente, quien sagazme!!. 

te los divide entre ellos, pero si sucede io contrario. ülaz. 

que había tomado el aspecto de patriota contra la invasión --

(56) De los horrores de la c~rcel de Belem, buen ejemplo de -
las atrocidades que se vivian durante el porfirismo, el 
propio Heriberto Frias, autor de TomochLc, da una mues-
tra como corresponsal de E.f. dem6c.'ta.t:a en ese sitio, en -
sus "Cr6nicas desde la c&rcel". 
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francesa, olvida el liberalismo y se transforma en dictador. 

Se coarta la libertad de prensa. Se legaliza la reelec-

ci6n. Grupos indígenas son reducidos al orden o exterminados: 

en Papantla (1896), -en Tomochic (1892). yaquis en Sonora y m~ 

yas en Yucat§n. Por vez primera, después de m~s de 70 aftos -

viviendo con déficit presupuestario, la hacienda pOblica mue~ 

tra un super§vit. llega una nueva nlea~a 

en su mayoría se asientan en las ciudades y son tratados con 

privilegios. 

Hay ciertos avances en agricultura •. minería, comunicaci~ 

nes, transportes y mercado nacion3l; sin embargo, todo se en

cuentra en manos del capital extranjero. lo cual era visto -

con benepl§cito en aquellos tiempos. Para un puftado de indi-

viduos el progreso econ6mico es enorme, a costa de la miseria 

de la gran mayoría. ·se desarrolla la formaci6n de sociedades 

mutualistas, cooperativas y sindicatos, que obtienen ciertas 

mejoras en las condiciones de vida y trabajo de los obreros.

Los grupos religiosos recobran sus privilegios. 

1904-1910 

Se inicia la decadencia del gobierno de Porfirio Díaz, -

aunque algunos rubros de su gobierno van viento en popa: fi-

nanzas. La educaci6n avanza lentamente y el índice de analfa

betismo es altísimo. Sigue en marcha el proceso de inversi6n 

extranjera y a pesar de ciertos avances presentados en agri--
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cultura y minerfa, construcci6n de edfficios pGblicos y colo

nias elegantes al estilo europeo, el régimen pierde progres1-

vamente su popularidad. La generaci6n modernista y la del --

Ateneo se convierten en crfticas de la dictadura, sin llegar 

a ser revolucionarias, s6lo reformist~s y antiporfiristas. En 

1906, el Partido Liberal lanza su Manifiesto, algunos de sus 

Luchas como las de Regene~ac~6n, de los Flores Hag6n, fueron 

muy importantes. 

Los problemas laborales se intensifican. En 1908 una -

gran crisis econ6mica causa desastres en todos los &mbitos, -

volviendo con ello al pafs a su antigua costumbre de vivir en 

el déficit. La crisis a nivel polftico se presenta·también -

en este periodo con el surgimiento de varios partidos polfti

cos de oposici6n. La participaci6n de la mujer en las labo-

res productivas es mfnima, excepto en el &rea de profesorado 

y servidumbre doméstica. Para 1910 la crisis habfa terminado 

y se iniciaba el periodo de recuperaci6n (aparentemente, es -

decir, sin considerar la proximidad de la Revolución). 

En el aspecto literario, el periodo gubernamental de - -

Dfaz (1876-1910) puede dividirse en dos etapas. De 1876 a 

1888 aproximadamente, la producci6n de literatos mexicanos se 

considera de carácter nacionalista. En este rubro confluyen 

muy diversas corrientes literarias y salen a la luz novelas -

costumbristas, sentimentales, hist6ricas, sociales y realis--
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tas básicamente. Sus autores tuvieron un marcad·o interés por 

resaJtar las facetas que les parecfan de importancia cultural, 

polftica, económica y/o social, pero siempre en referencia al 

territorio mexicano y sus pobladores. Un novelista importan-

te es Emilio Rabasa, tal vez el más importante de su tiempo,

quien después abandonó las letras para segufr el camino del 

derecho. Sin embargo, el que despu~s fue m~s reconocido es -

Mariano Azuela. Otros nombres importantes son los de-Angel -

de Cdmpo {~Micrós=j, Federico Gamboa, Ámado Nervo, Manuel Pax 

no. 

Ignacio Manuel Altamirano, en su revista E¿ ~enac~m~en~o, 

reunió a los escritores más notables, en"1869, aunque fueran 

de distintas tendencias polfticas o corrientes literarias, c~ 

mo: Ígnacio Ramfrez "El Nigromante", Guillermo Prieto, Manuel 

M. Flores, Manuel Acuña, Justo Sierra, Manuel Orozco y Berra, 

Francisco Sosa y José Peón Contreras. Esto con el fin de en-

riquecer la vida cultural a nivel nacional, lo cual coadyuva

rfa a olvidar las desgracias vividas antes del triunfo libe-

ral, en 11!67. 

De 1888 a 1910 es el auge.del grupo denominado modernis-

ta. qce aleja de ~u filc~off~ 1~s ideas r.acior.a1istas y 1ibe-

rales predicadas por Altamirano y otros autores de su genera-

ción. Los miembros de esta tendencia literaria tienen un ---

fuerte espfritu de crftica y son más cosmopolitas; no cierran 

sus horizontes al pueblo mexicano, sino que buscan una lite-

ratura nacional que contenga su propia identidad, pero a la -
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vez que pueda formar parte de la literatura hispanoamericana 

y de la universal. Por supuesto, esto no significa que se -

haya detenido la producci6n de novelas correspondientes a las 

corrientes anteriores. 

Para los fines de este estudio, el modernismo no repre-

senta una corriente tan importante, pues hay pocas novelas de 

autores modernistas, como el caso de Amado Nervo, quien en el 

plano novelístico fue mas romántico que modernista. Las -

obras pertenecientes a esta corriente que contienen los análi 

sis mas profundos, corresponden a la poesía y al periodismo. 

Por ello, aunque la separaci6n establecida entre ambos -

periodos es tajante, sus obras son valiosas e importantes, y 

casi todas contienen una crítica social implícita o explíci-

ta. 

Por desgracia, la mayor parte de las novelas publicadas 

en el momento hist6rico que aquí se trata son difíciles de -

adquirir en la actualidad. Algunas pueden conseguirse en - -

cualquier librería y a precios moderados. Sin embargo, en su 

mayoría, no han sido reeditadas recientemente, por lo que su 

precio ha aumentado considerablemente, haci~11<lu imposible su 

adquisici6n. 

De cualquier manera, haré un intento por obtener infor-

maci6n representativa y que sirva de sustento a la tesis de -

que "la obra literaria denominada novela puede proporcionar -

informaci6n Otil a la investigaci6n socio16gica". 

De acuerdo con la relación de novelas publicadas entre -
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1876 y .1910 (ver anexo) proporcionada por John S. Brushwood -

en M€x~co en 6U nove¿a, los autores mSs importantes y/o pro--

1 fficos de la época fueron: Ignacio Manuel Altamirano, Eligio 

Ancona, Mariano Azuela (cuyos libros m&s conocidos son de a-

ftos posteriores: Lo6 de abajo), Angel de Campo, Pedro Caste-

ra, José Tom~s de Cuéllar, Rafael Delgado, Jos~ Ferrel, Heri

berto Frfas, Federico Gamboa, José Rafael Guadalajara, José -

Manuel Payno, Irineo Paz, Emilio Rabasa, José Marfa Roa B&rc~ 

na y Manuel SSnchez M&rmol. 

Entre ellos, m6s" o menos la mitad realiz6 estudios pro-

fesionales y la rnayorfa logr6 una posfci~n econ~mica estable, 

a pesar de haber tenido origen humilde. Casi todos formaron 

parte del bloque opuesto al régimen de don Porfirio, excepto 
' Manuel Payno y José Marfa Roa B6rcena, de tendencia conserva-

dora. Los demSs formularon crfticas de diferente intensidad, 

en funci6n de sus posturas polfticas individuales, pero consi 

dero que cualquiera que ésta sea, las opiniones vertidas en -

sus obras literarias muestran al lector un mundo hist6rico y 

real. asf como. diversas formas de concebirlo. 

En general, puede afirmarse que la producci6n literaria 

responde a un momento hist6rtco dado, que en alguna medida la 

influye y determina. 

De todos los puntos anteriormente mencionados como ele-

mentas b6sicos de la polfttca del gobierno de Dfaz, se ha e~~ 

gido uno: el objetivo primordial de pacificar al pafs, a cual 
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quier precio. Podemos afirmar que durante determinados peri~ 

dos de su mandato lo logr6, pero esto no fue precisamente una 

constante, pues fueron varias las rebeliones que tuvo que a-

plastar y las inconformidades que no pudo disimular, hasta -

que el levantamiento se organizó a nivel nacional. 
/ 

En el üspecto literürio, encontrümos que lü novelü de --

Heriberto Frfas, Tomoch~c, retoma el hecho hist6rico de una -

rebei ión, as'i como ia historia óe su sometimiento por ei ejé..!:. 

cito pacificador de Porfirio Dfaz. Narra los sucesos de la -

historia en una novela. Para Frfas era la única manera de e~ 

presar su incompatibilidad de ideas con las 6rdenes recibidas 

en el ej~rcito. 

En· esta tesis se han manejado fundamentalmente dos aspe~ 

tos: 1) la utilidad que la novela puede representar.para lle

var a cabo una investigación sociológica; y 2) el compromiso 

que supuestamente debe poseer el escritor, frente a la socie

dad en que vive y de la que forma parte: el compromiso de se.!: 

le útil y/o benéfico con su trabajo, en la medida de sus posí 

bilidades. 

Con r2spectc al primer punte podemos decir que la nc~el~ 

de Heriberto Frias, TomochLc, valida el planteamiento ya que 

contiene una gran cantidad de datos verfdicos que posterior-

mente fueron comprobados por historiadores, además de que la 

relación cronológica de los sucesos corresponde exactamente.

e inclusive con detalles extra. Esto, sin perder de vista 

Frfas que su obra es una novela, por lo que contiene todas 
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las caracterfsticas que la hacen ficticia; su trama estS bas~ 

da ~n un romance; en gran medida corresponde a los lineamien

tos de la época, externando consejos m_oralizilntes. 

En pocas palabras, es una obra literaria, no de carScter 

cientffico pero que ha fundamentado todas las obras hist6ri-

cas escritas posteriormente. AdemSs de que Frfas utiliz6 do

cumentos oficiales en su trabajo, tuvo la ventaja de haber vi 

vido el suceso en carne propia. Frfas particip6 en la bata-

lla de Tomochic con el grado de tenie~te y su experiencia la 

relat6 en términos autobiogrSficos en la novela que lleva el 

nombre mismo del poblado. la cual puede realmente considerar-

se corno un documenta. hist6rico. 

La afirmaci6n de que Frfas es el autor mSs importante de 

su tiempo responde a la considerac16n de su compromiso con la 

sociedad, ,de expresar sus pensamientos y sus sentimientos sin 

S~ !:>"tHi por el 90.bierno· .fede-

ral pero no por e11~ dej6 de apreciar las injusticias y los -

atropellos de sus jefes y compafieros, contra qui enes mani fi e~ 

ta en la novela una aguda ·crftica. Sus opiniones casi le co~ 

taron la vida, pues estuvo a punto de ser ejecutado ya que, -

aunque la obra se present6 a la luz pública en forma an6nima, 

los datos manejados en ella lo develaban como sospechoso pri~ 

cipal. 

En la introducci6n a Tomoch~c hecha por James W. Brown -
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(57) se pres2nta un comentario muy interesante acerca de los 

motivos que indujeron a Frías a escribir su novela: 

Un d1a da (Fr1as) con un art1culo period1s-
tico 'que describe la campaña de Tomochic. Indi~ 
nado ante lo falseado del relato, apunta precipi 
tadamente una versión propia del suceso, desde = 
luego en una forma desfavorable al procedimiento 
dt:::1 Gob:L.;4¡¡,c PcCcr:2. !-!anda -:=-1 manu:::crito a Joa
qu1n Clausell, director de un periódico oposicio 
nista, f¿ Vem6c~a~a, y a los pocos d1as recibe = 
una respuesta estusiasta del mismo, avis~ndole -
que f¿ Vem6c~a~a editar~ en ediciones sucesivas 
su novela Tomoch¿c, Pronto, a medida que el p~
blico va enter~ndose de las injusticias perpetra 
das por el régimen contra los tomochitecos, se = 
suscita el esc~ndalo. Acto seguido, los directo 
res son dcten:idos y 1~ pequeña empresa period!s:= 
tica queda clausurada. La novela no revela el ~ 
nombre de su autor, pero la sospecha recae inexo 
rablemente sobre nuestro joven teniente. -

Poco despu~s (16 de abril), el general Jos~ 
Mar1a Rangel, Jefe de la Segunda Zona Militar, -
lleg6 al cuartel en Chihuahua acompañado d~l go
bernador del Estado, Miguel Ahumada. En segui-
Ua, í?~fa.5 !'uc cn::c:::.::-adi::- -en 1_1nñ ce1da imorovisada, 
mientras circulaban rumores sobre su fusilamien
to inminente. Durante ese misma noche se efec-
tu6 un ·registro en su habitaci6n de sus pertenen 
cías personales, en busca de cartas o documentos 
reveladores que comprobaran su culpabilidad y -
que, de haberlos encontrado, hubieran sido causa 
de una r~na de mnerte. (58) 

Esto da una prueba de la conciencia cívica -por llamarle 

de alguna manera- del autor, quien no toleró la falsedad y d~ 

cidi6 correr el riesgo de dar a conocer la versión de los he-

(57) Heriberto Fr!a::, TomoclJ,f.c, pp. IX-XXI. 

(58) Ib¿d, p. XI. 
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chos que él habfa vivido. 

La primera publicaci6n se 11ev6 a cabo en 1893, la segu~ 

da en 1894 y la tercera en 1899. Antes de su muerte, acaeci-

da en 1925, colaboró en dos ediciones más de Tomoch~c. corre-

gidas y aumentadas, en 1906 y 1911. En ellas incluye p§rra--

fos enteros de criticas veladas o abiertas al sistema de go-

bierno, que trae corno consecuencia actitudes despreciables en 

seres hasta cierto punto ajenos a la polftica. 

Qu~ culpa ten1an aque11os seres que sufrían 
y luchai:>an an6nimamente por cosas tan vagas, tan 
incomprensibles para ellos, como la tranquilidad 
del pa!s, el Orden, la Paz, la Patria, el Progre 
so, el Deber; :;r~6 culpa tenía ague11a mísera trO 
pa, resignada y heroica, de ceder a1 hambre y de 
tomar o arrebatar donde encontraban? ••• (59) 

Sus comentarios, en ocasiones irónicos, no conducian más 

que a defenóer a 1v5 ofici~les y soldados de atrocidades que 

les atribufan los medios de difusión, asf como a arrojar so--

bre el verdadero culpable la verdad: 

¡La derrota ••• 1 No, no sent1a vergüenz~, ni 
por ~l ni por los suyos, ni por su amado Noveno 
Batall6n, ni por el Ej~rcito Naciona1, con aque
lla· derrota, que era un desastre del que otros 
fueron culpables. 

Los oficiales, bisoños y heroicos, hab1an -
cumplido firmes en la espesura, en la nube roja 
y blanca del combate, de un combate al que no e~ 

( 59) J b.<.d, p. lü. 
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taban preparados y al que se les empujaba sin 
marcarles rumbo, sin señalar objetivo, sin des-
plegar bandera alguna. (60) 

El Onico objetivo que persegufa esta lucha. cruel era cum 

plir lo programado por Porfirio Dfaz: la pacificación del 

paf s. Sin embargo, era una pacificación necesaria para ~l. -

pero tambi~n provocada por ~l: 

A veces, casi de sabito, había pausas de un 
silencio sombrío. Pasaban, entonces, dolorosos 
pensamientos por las frentes de aquellos j6ve-
nes, que no se daban cuenta del confuso drama en 
que eran precipitados por el destino¡ por el de~ 
tino y por la férrea mano del general Díaz, die~ 
tra y rapida en la acci6n, dura y eficaz en el -
castigo. 

Al. pronUi1ciar e1 nombre marcial. de quien des 
de M~xico hacía sentir su pensamiento y su poder, 
pronto a apagar toda chispa tragica, a extinguir 
todo indicio de crujimiento, a evaporar toda go
ta filtrada fuera del cauce a que él había enca
rrilado el antiguo torrente revolucionario, al -
pronunciar el nombre de Porfirio D!az, todos los 
ánimos, dominados, serenábanse, resignándose a -
~u suerte óe víc~imas óel ueber ••• 

Comprend!an vagamente que aquello era necesa 
rio, que aquello era fatal. Era preciso ir adoñ 
de se les mandaba, ir y morir, para que los de-= 
más, en la gran patria mexicana, viviesen tran·-
quilos ••• Era preciso sacrificarse, sin una pro 
testa, sin un rumor hostil, prontos a dar su -= 
c~ngrc y ~u ~lrn~, y la sangre y el alma de los -
seres queridos y ausentes en los lejanos hogares 

¡Tristes y oscuras, ignoradas y mudas v!ct~ 
mas del Deber! ••• (61). 

(60) 1bid, pp. 79-80. 

(61) 1bid. p. 15. 
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De los sucesos ocurridos en Tomochic en octubre de 1892, 

todos los autores que los relatan coinciden, en general, en -

la forma como acontecieron, A continuación se presenta una -

breve cronología de los hechos, extraida del libro de Frías y 

que servirá como referencia para comprender todo el proceso. 

Septi~mbre 2 0 1892 • 

• . . cuando intent6 atacar el p1J'?blo de Tc~o
chic el general Rangel, despu~s de ser herido e1 
teniente coronel Ram!rez y muertos el mayor Prie 
to y el teniente Manzano; en el momento de la -= 

_derrota y de la confúsi6n; mientras el general -
buscaba refugio en un jacal, a ~l le mataron su 
caballo ••• (62). 

Se hab!a sublevado contra el gobierno un pue 
blo lejano, clavado altivamente en el corazón de 
la Sierra Madre; se hab!an mandado reiteradas -
veces fuerzas militares, y fueron derrotadas, -
muertos muchos oficiales y hecho prisionero el 
teniente coronel Ram!rez del Und~cimo Batallón 
(63). 

La derrota fue completa y la catástrofe irre 
mediable. El general se retiraba derrot~dn, llo 
ranao rieramente, refugi§ndose, audaz, en una de 
las casas desalojadas por el enemigo. (64). 

Octubre J. 1892. 

Sale hacia Chihuahua la mitad del Noveno Batallón para -

unirse a las fuerzas apostadas en la capital del estado y ma~ 

char después a aplacar la rebelión de los tomoches, que ha---

(62) Ib.<.d, p. 2. 

(63) Zb-ld, p. 8. 

(64) Ib-ld, p. 31. 
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bfan derrotado al ej~rcito el dfa 2 de septiembre. 

Octubre 10, 1892 •. 

Parte el Noveno Batall6n hacia Concepci6n Guerrero, don

de se reunirá con el Quinto Regimiento, el dfa 15. 

Octubre 17, 1892. 

Salen las fuerzas federales de Ciudad Guerrero con rumbo 

a Toraoch1c. alineados en tres columnas: 1) Segunda Compafifa -

del Noveno Batal16n y una secci6n de "Seguridad POblica del -

Estado"; 2) Cuarta Compafifa del Noveno Batall6n y una secci6n 

del Onceno Batall6n; 3) veinte jinetes del Quinto Regimiento 

y auxiliares reclutados en los pueblos; en total., 500 hombres 

aproximadamente. 

Octubre 18, 1892. 

Legada a Rfo Verde. 

Octubre 19, 1892. 

Trayecto de Rfo Verde a Las Juntas, a s6lo dos leguas de 

Tomoch1c. 

Octubre 20, 1692. 

A las 4:30 horas emprenden la marcha hacia el pueblo de 

Tomochic, donde al llegar encontraron a las fuerzas del gene

ral Torres "que venfa por el camino de Pinos Altos y que de-

bfa estar frente a Tomochic, al mismo tiempo· que la fuerza --
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del ge~eral Rangel" (65), que ya hablan empezado a batirse. 

Y las primeras balas enemigas comenzaron a -
silbar, de abajo a arriba, por entre los árboles. 
El combate principiaba. 

El oficial prepar6 su ·-arabina, tr~mulo, es
perando ver a los ~amoche~ que se sentían ocul-
tos y que redoblaban el fuego. Sus gritos acre
cían, gritos salvajes que aterrorizaban a la tro 
pa, desespe·rada de no ver adversarios, sin poder 
avanzar ni retroceder, obligada a aceptar el com 
bate en tan desfavorables circunstancias. (66).-

El cnc:~go no ~P. dejaba ver 1 sus ba1as ha--
cian horribles destrozos; el relativo alineamien 
to que al principio llevaban las secciones se -= 
perdi6 por completo en las asperezas del terre-
no; los tiradores, ya sin ninguna cohesi6n, ex-
tensamente separados, se hallaron abandonados a 
si mismos. (67) 

Lo peor fue que, sabitamente, a sus espaldas, 
~cnarcn descargas. Aquello he16 de pavor a to~
dos. (6e) 

••• pero Castorena, que venia de la cima a -
todo correr, bajando a saltos, les grit6: 

-¡No tiren atrás, no tiren para allá; son -
los nuestros, es la Segunda Corepañ1a que no sabe 
d6nde estamos! ¡Que no tiren! (69) 

El caos fue terrible y culminó con la derro•a totdi Je -

la primera columna. 

A las once de la manana el ataque tomoche se desvi6 ~a~~ 

cia 1a segunda columna. 

(65) I b.ld, p. se. 
(66) r b.ld, p. se. 
(67) 1 b.ld, p. 59. 

(68) lb.lde.m. 

(69) 1 b.ld, p. 60. 
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Los mismos accidentes del terreno, la misma 
naturaleza del suelo, salvaje y abrupto, dio a -
este combate id~ntico aspecto del que se librara 
a la derecha (con la primera columna). (70) 

Las dos columnas, paralelamente, deb~an des
cender por el cerro y desde la base de ~ste diri 
girse a tomar las primeras casas del pueblo, lle 
vando como reserva la tercera columna, protegi-= 
dos todos· por los fuegos de~ cañón. 

Pero el intervalo entre las dos primeras co
lumnas fue demasiado grande, por lo cual sucedió 
que un pelotón de audaces ~omoche6 logr6 interc~ 
1arse en ~l. como una inv.i.oi.bl.c :::u!!.~; d'ii:;p.;:i::-ando 
sobre sus flancos y tomando en parte la retaguar 
dia de la sección desplegada, la que al verse --= 
batida por tres fuegos, desesperada, contest6 en 
la angustia de su situación en el bosque, desear 
gando sus armas a todos rumbos. -

Entonces, las secciones de retaguardia, sin
.tiendo llegar a trav~s de la espesura un hurac!n 
silbante de balas, desplegaron en desorden, y en 
desorden rompieron ZUegc h~cia abajo: aniqui1an
do a las secciones del frente. (71) 

La dispersión total fue inevitable ent9nces, 
tambi~n en la segunda colwnna. Cada quien esca
paba por donde podía, sin rumbo fijo ••• (72) 

Por la noche se reunieron los sobrevivientes de las dos 

columnas:. la del general Rangel y la del general Torres. 

Octubre 21, 1892. 

Despu~s de la derrota, "ie mand6 formar a ]as diferentes 

fracciones con sus respectivos oficiales, refundiendo las dos 

compañfas del Noveno en una sola, por lo mermadas que estaban. 

(70) lb.id, p. 64. 

(71) lb.idem. 

{72) t b.id, p. 65. 
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Los pLma¿ y navojoa~ constituyeron la van--
guardia; después seguían el Noveno y el Undécimo, 
los restos insignificantes del Duodécimo y el Vi 
gésimocuarto. El Cuerpo de "Seguridad Pablica"
de Chihuahua, que s6lo era estorbo para todo, -
formaba .la retaguardia con algunos jinetes del -
Quinto Regimiento y los auxiliares de Chihuahua. 

Afortunadamente e1 enemigo, encerrado en las 
casas, no pudo, o no quiso, oponerse, y se subi6 
por la espalda a1 cerro, en cuya cima se aca.-¡¡p6 
muy facilmente, quedando la fuerza a cubierto de 
todo ataque, y completamente invisible para los 
t:omoch:.::::. 

Era aquello como una fortaleza inexpulgable 
desde donde se observaba a Tomochic a menos de -
seiscientos metros de distancia. Pecho a tierra, 
tras los árboles y las rocas se tendieron solda
dos que se relevaban durante el d!a para que, a
puntando con la mayor calma, hicieran fuego so-
bre los tomochitecos que se atreviesen a salir -
de las casas o sobre los que se.vieran en la to
rre de la iglesia. 

Aquel sistema debía, en efecto, dar io~ mejo 
res resultados que un ataque decisivo. As! fue
que todo el d!a se escuch6, sin interrupci6n, un 
tiroteo lento pero molestísimo para los serranos 
sitiados en sus propias casas. resueltos a con-
vertirlas en tumbas. Allá, de la torre, se dig
naba contestar de vez en cuando la guerrilla es
tablecida por Cruz, comprendi~ndose que trataba 
de economizar todo lo posible l~s municiones - -
( 73). 

Octubre 22. 1892. 

El d!a veintid6s pas6 sin que aconteciera -
ninqtin incidente notabie. Los tiradores empren
dieron su fuego lento desde la madrugada, impi-
diendo que en el pueblo alguien saliese. (74) 

C731 lbLd, p. as. 
(74) IbLd, p. 89. 
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Octubre 23, 1892. 

El d!a veintitr~s, comprendiendo el general 
Rangel que los tomoches se habían reconcentrado 
en la iglesia y nacleo de casas que rodeaban al 
Cua~~e¿¿~n -as! llamaban los soldados a la casa· 
de Cruz Chávez- y habían abandonado las situadas 
en los extremos, orden6 que cautelosamente baja
ran algunas partidas del Duodécimo, Undécimo y -
Vigésimocuaxto Batallones, para prenderles fuego 
e ir acorralando al enemigo poco a poco hasta -
vencerlo por ha..'!lbre y lu..'!!.bre. 

As! lo efectuaron, sin encontrar resistencia 
alguna, ni gente que la hiciera. Entraron a las 
abandonadas casuchas, robando cuanto había, arro 
.jw.~do·l~~go, pc~~~lCü -U~l ~üúl LueLon provisto& 
en anchos botes- poni~ndoles fuego en seguida. -
Después del saqueo, el incendio. (75) 

"S6lo en el Cerro de 1~ Cueva estaba intacta la fuerza -

de Pedro Chaparro. m&s amenazadora que nunca" (76). 

Octubre 24. 1892. 

El general Rangel habfa decidido atacar el Cerro de la -

Cueva por la noche, misión de la que fue encargado el Capit&n 

Francisco Manzano, del Und~cimo, con setenta hombres bajo sus 

órdenes. generai, 

al advertir que se desviaban del camino indicado, ordenó el -

regreso. 

Octubre 25, 1892. 

En la mañana, el capit&n Molina "formó con sus armas la 

compafffa del Noveno, compuesta solamente de setenta y ocho --

(75) zb¿d, p. 90. 

(76) Ib¿d, p. 91. 
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hombres" (77) y decidf6 atacar el Cerro de la Cueva: 

(78} 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

-Vamos a tomar ese cerro, todos nos van a -
ver y verán c6mo combate el Noveno ••• Subiremos 
como podamos; nadie dé media vuelta, porgue al -
que lo haga lo mato. Ya lo oyen, señores, auto
rizo a cualquiera a mat~r al que dé media vuelta 
-aunque sea yo- ¡A~men,a~mah/ (78) • 

••• y fue admirable espectáculo el verles a 
la carga, alineados corno en una parada, recibie~ 
do un horrible granizo de plomo, batidos a dos -
fuegos, pue~ bien pronto estuvieron a la vista -
de la torre de Tomochic gue quedaba al frente ••• 
Mas ninguno se rezagaba (79). -

Y le~ ~~1 Noveno continuaron trepando, más y 
más aniroosos, pues aminoraba el fuego del enemi
go cuyos primeros cadáveres fueron encontrándo-
se (80). 

En·este combate mataron los tomoches al capftán Molina. 

El cap.itán Tagle, e.l t!.nico de los cuatro ca:
pitanes del Noveno que sobreviv!a, ordenl5 que se 
reuniera l~ fuerza restante ••• De los tomoches 
no quedaban sino los cadáveres (81). 

Tomando el Cerro de la Cueva, la situaci6n -
del enemigo era desesperada. No quedaban ocupa
dos mas que la iglesia y la casa de Cruz .•• Por 
otra parte, el saqueo e incendio de las casa~ -
cont.inuaba, respetándose n~da m~~ las cercanas -
al na<"'leo :::<:r.tral (82), 

lb.id, p. 95. 

lb.id, p. 95. 

r ~-id, p. 97. 

lb.id, p. 99. 

lb.id, p. 103. 
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Octubre 26, 1892. 

Llegaron provisiones de Ciudad Guerrero y todo el dfa -

sirvi6 pa~a festejar la victoria y recuperar fuerzas. 

Octubre 27, 1892. 

En t~radores, uno a uno, con el fusil en al
to, a la espalda el haz de leña o el bote de pe
t~6ieo, arremangado el ca1z6n a medio muslo, los 
soldados del Und~cimo entraron al rfo ••• Y ape-
nas ~uó~~LOü s~~ bl~~co de l~~ ~arabinas tomochi 
tecas de la torre, empezaron a caer cad§veres y
her.i.dos ••• 

Mas no retrocedieron. Sus oficiales, calada 
la carrillera del kepis, la pistola preparada -
para matar al primero que intentase retroceder,
gritaban en~rgicamente: 

. - ¡Viva el Undi:;cirno Batal16n, viva el general 
ofa:z ••• 1 (83). 

Todo hab1a terminado, y s6lo la casa de Cruz, 
con sus tres l!neas de aspilleras y su altivo -
pabell6n tricolor, flameando en lo alto, desafia 
pa a las fuerzas tristemente vencedoras. -

Según opini6n del general, la torna del Cu~~
xe¿i~o era dificil1sima y exig!a las mayores pre 
cauciones. -

EvJ.Ü.t::út.attle:n't.e q~::: co~ la trnpR restante ha-
bría podido tornarse, pero hubiera costado mucha 
sangre, y el general tenía orden de economizarla. 
J?·refiri6 gastar paciencia y aburrirse algunos -
d!as más, a perder m~s_gente (84). 

Octub~e ZB; 1892. 

la Medrana (una tomoche liberada por Cruz) 

••• llev6 un pliego firmado por el general -
Rangel en el cual, con las mayores razones posi
bles, se ped1a la rendici6n incondicional de los 
de Cruz, advirtiendo que si se obstinaban en su 

(83) Ib~d, p. 113. 

(84) Ib-i.d, p. 115. 
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resistencia tomar!a a sangre y fuego sÚ dltimo -
puesto, por lo que se le permi'tir!a que saliesen 
las mujeres y los niños, a los que se tendr!an -
las mayores consideraciones • 

••• como se torn6 a insistir, sobre todo res 
pecto al env!o de las mujeres y niños, que era = 
imp!o que sufriesen aquel infierno, decidi6se 
Cruz a hacer salir s6lo a las familias de los -
que ya hab!an muerto (85). 

Esa mañana habfa llegado •otro convoy de provisiones de 

Guerrero" (86). 

"Naturalmente, llegaron nuevos barriles de soLo~ y vol--

vi6 a haber algazara y radiante efervescencia en la tropa y -

oficiales" (87). 

Octubre 29, 1892. 

Un ayudante del general comunicó a ia tropa que a las 10 

de la mañana se tomarfa el Cua~xet.l.t.o. 

Algunos soldados habfan logrado subir a la azotea de la 

casa de Cruz y los de abajo les arrojaban 

••• hachones, rastrojo, 1eña seca y pat:6lco 
Se encendi6 aquel1o, y ardiendo, por un gran 

boquete abierto a barreta, lanzaron al interior 
aquellos infernales haces, aquellos chorros de -. 
lumbre (88). 

(85) lb.i.d, p. 118. 

(86) lb.i.dem. 

(87) lb.i.d, p. 123. 

(3B) lb.id, p. 129. 



,¿.•-· •/' 

- 101 -

Despu~s del incendio, 

Los cadáveres eran aventados en mont6n por -
las faginas que les arrojaban vigas ardiendo, -
para calcinarlos. Los heridos fueron llevados -
sobre las camillas a una casa pr6xima cuyo por-
tal no hab!a sido tocado por el fuego. Ningdn -
tomochiteco pudo ir por su pie, pues si hab!a -
cuatro o cinco que no estaban heridos, hallában
se tan d€biles por el hambre, o la fiebre, o la 
sed, que se desvanec1an cayendo en tierra (89). 

Finalmente, los supervivientes tomoches fueron fusilados. 

en parte por el deber militar y en parte por caridad humana;

asf les hicieron menos penosa la inevitable muerte. 

En esta descripci6n de los hechos coinciden c~si total-

mente todos los autores que relatan la batalla. Sin embargo. 

1a obra Tomoeh-i.e es en la que m&s fácilmente el lector puede 

acercarse al sentimiento de los grupos en lucha; en ella se -

encuentran detalles. insignificantes quizás para los otros~~ 

tares pero que representan claramente el terror de aquellos -

rl1as. Despu!s de la lPctura de esta obra se puede comprender 

que para los soldados no representaba un orgullo acabar con -

un pueblo que s6lo pedía el respeto ·por sus tierras y por sus 

creencias. Por el contrario, su sufrimiento también es atroz 

y no les queda más remedio que cumplir con su obligaci6n o r~ 

cibir la muerte de manos de sus mismos compañeros. 

Para llevar a cabo la comparaci6n entre la novela de He

riberto Frfas y la sucesi6n de los hechos referidos al. epi so-

(89) Ib-i.d, p. 130. 
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dio tomoche se revisarán aquí otros textos sobre el tema: Pon 

6~4lo v¿az con:tti.a el g4an pode4 de Vlo-0, La6 4ebel~one-O de To 

moch~c y Temoaachic, de José C. Valadez; Cn6nlca de un paZ-0 

b~4ba4o, de Fernando Jordán; Peleando en Tomochl, de José CaL 

los Chávez; y La de62n-0a de Tomoch~, de Plácido Chávez Calde

rón. 

José C. Valadez fue un historiador serio y muy versado -

en asuntos r~1dciorsddos con ~• porf1~1smo. por le que consi--

dero que su obra es importante para el análisis de la época.

El texto de Fernando Jordán (posterior a la batalla) relata -

un largo viaje por el estado de Chihuahua que le llev6 a con~ 

cer muchas personas y a investigar sobre lo que veía y oía; -

Jordán es un escrttor. no un historiador. y su obra es real-

mente una cr6nica bien documentada de su viaje. Para qÚe fu~ 

ra posible a José Carlos Chavez escribir su obra. contó con -

la ayuda de Francisco Castro, general que particip6 en la ba

talla de Tomochic con el grado de capitán y le narró los he--

chos de acuerdo con su memoria y sus puntos de vista. El li-

bro de Chávez Calderón está constituido también en base a las 

memorias·del autor, muy ~~queílo en el momento de la lucha pe-

ro que recibió la historia de labios de su madre. una de las 

po~as sobrevivientes de la matanza final. 

En primer lugar veremos cuáles fueron las causas de la -

rebelión tomoche. 

Los tomoches eran mestizos. instalados en ese valle des

de la época colonial. 
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¿Qu~ querían, en concreto, aquellos serranos 
~ •• ? No conocían la Patria, ni sus gobernantes,
ni la Religión, ni sus sacerdotes. 

Y era lo.más extraño que no constituían una 
tribu bárbara. No eran indígenas, sino criollos. 

Sangre española, sangre árabe, de fanatismo 
cruel y de bravura caballeresca, circulaba en a
quella raza maravillosa tarahumara y andaluza ••• 
(90). 

El quererlos despojar de sus tierras fue la causa de que 

se levantaran en armas. con el único prop6sito de defender lo 

que hasta ~ntonces había sido suyo. Esto, independientemente 

de que. una vez enardecidos los Snimos del pueblo. el gobier

no con~ribuy6 con algunos detalles a aumentar la ira en su -

contra. Al respecto dice Heriberto -Frías: 

Aquel pueblo perdido eu la r...<ip~bi~ca, ignor~ 
do y oscuro, fue abandonado por su aparente in-
significancia, por el Gobierno del Estado de Chi 
huahua y por el eclesiástico, sin que ni uno ni
etro, sin ilustrarlo, dejase -eso sí- de cobrar 
los impuestos, agravad9s d~a a día. (91) 

Este punto es muy importante pues abarca los dos aspee-

tos que dieron origen• ia rebeli6n de Tomochic. 

En primer lugar el abandono por parte del gobierno, que 

no se limita a ello, s1no que adem~s h~ce a1 pueblo objeto de 

_agresiones, descritas en la novela de Frfas de la siguiente -

(90) Jb¿d, p. 26. 

(91) Jb¿d, p. 23. 
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¿Qu~ querían, en concreto, aquellos serranos 
••• ?No conocían la Patria, ni sus gobernantes,
ni la Religión, ni sus sacerdotes. 

Y era lo más extraño que no constituían una 
tribu bárbara. No eran indígenas, sino criollos. 

Sangre española, sangre árabe, de fanatismo 
cruel y de bravura caballeresca, circulaba en a
quella raza maravillosa tarahumara y andaluza ••• 
(90). 

Ei quererlos despejar de sus tierras fue la causa_de que 

se levantaran en armas, con el único propósito de defender lo 

que hasta entonces haofa siúü suyo. E~tc, inderendicntemente 

de que, una vez enardecidos los ánimos del pueblo, el gobier

no con~ribuyó con algunos detalles a aumentar la ira en su -

contra. Al respecto dice Heriberto Frfas: 

Aquel pueblo perdido en la Repablica, ignora 
do y oscuro, fue abandonado por su aparente in-= 
significancia, por el Gobierno del Estado de Chi 
huahua y por el eclesiástico, sin que ni uno ni
otro, sin ilustrarlo, dejase -eso sí; de cobrar 
los impuestos, agravad9s día a día. (91) 

Este punto es muy importante pues abarca los dos aspee-

tos que dieron origen~ la ~ebelión de Tomochic. 

En primer lugar el abandono por parte del gobierno, que 

no se limita a ello, sino que además hace al pueblo objeto de 

_agresiones, descritas en la novela de Frfas de la siguiente -

(90) 1b¿d, p. 26. 

(91> rb¿d, p. 23. 
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manera: 

1.- Habiendo el gobernador Lauro Carrillo pasado 
por Tomochic, visit6 la iglesia, y enamorado de 
la magnif~cencia y real m~rito de algunos cua--
dros, trat6 de llevárselos para Chihuahua¡ pero 
aquella gente altanera y valiente, al saberlo, 
se indign6 a tal punto que el funcionario tuvo -
que dejar los cuadros en sus sitios. (92) 

2.- Para colmo de males y para precipitar los a-
contecimientos, una autoridad de Guerrero al ve
rificar pronto diligencia judicial en el pueblo, 
aprovechando algunas circunstancias, abus6 del 
c~ndor de una serrana, dejándola encinta (93). 

Estas dos son algunas de las causas que dieron lugar a -

la rebeli6n, mas no las únicas. Podemos.pensar que Frías s6-

lo tuvo conocimiento de éstas pues su estancia en Chihuahua -

era muy reciente .al momento de precipitarse los acontecimien

tos. Chávez Calder6n agrega a estas dos la amenaza de un pe

queño funcionario, de nombre Joaquin Chávez·, de enviar al se.r. 

vicio forzado del ej&rcito a todos los j5venes que se negaban 

a trabajar como esclavos (94); asf como el cateo practicarlo -

por el mismo funcionario a un rancho cercano al pueblo de To-

mochic (95). 

Otro de los motivos, mencionado por José Carlos Chávez -

(92) Ib.<.d, p. 24. 

(93) Ib.<.dem. 

(94) Plácido Chávez Calder6n, La de6en~a de Tomoch.<., p. 13. 

(95) Ib.<.dem. 
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(96) es la orden de suspender una congregación organizada por 

Cruz Chávez. para pedirle a Dios que enviara las lluvias; la 

instrucción se dio en el mes de julio. por el presidente sec

cional, Juan Ignacio Chávez. Este autor sefiala también el -

asunto del robo de las pinturas y la amenaza de enviar al e-

jército a los hombres inconformes. 

Según Vaiadez. la causa fundamental de la rebelión era -

la oposición de los tomoches a que sus tierras les fueran a-

rrebatadas por el gobierno (97). por lo que las demás causas 

se convierten en accesorias y complementarias. aunque no cabe 

duda que contribuyen a que el descontento llegue~ su punto -

de ebullición. como· lo da a entender Fernando Jordán en su -

obra (98). 

Indudablemente. el conjunto de los hechos mencionados -

fue lo que provocó el estallido de la rebelión. cada una con 

un peso diferente y con diversos niveles de importancia. Sin 

embargo, es necesario recalcar un aspecto funrl~m~ntal para --

que surgiera Tomochic a la historia: el pueblo, tradicional-~ 

mente religioso (99). se ve abandonado por las autoridades e-

(96) Jos~ Carlos Chávez, Pel.eando en Tomoc./1..i., p. 48. 

(97) Jos~ c. Valadez, Po~6~~..i.o Vlaz conz~a •••• p. 27. 

(98) Fernando Jordan, CIL6n~ca de un pal¿ b4~ba~o. p. 291. 

(99) "suspirando siempre, por los jesuitas que llevaron a los 
pueblos de la sierra la fe y la civilizaci6n" dice Josti 
C. Valadez en su obra Po1L6úr...i.o V.la:;:: con.tJr.a ei: glLan pode.'t 
de V~o¿ ••• , p. 26. 
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clesiasticas y orillado en cierta forma a seguir a Teresita -

Urrea, la Santa de Cabora (100): 

De repente sop1a caliente ráfaga de fanatis
mo religioso y el nombre de la Santa de Cabera -
es pronunciado con veneraci6n, y sus milagros na 
rrados ae mi1 rnaner~s, con una exageraci6n medi~ 
var. 

¡La Santa de Cabera! 
Los viajeros que de Sonora pasaban por Tomo

chic contaron mar~viLla~, y los =i~mo~ tc~~chit~ 
cos, que con sus recuas se dirig!an a aquel Esta 
do, volv!an como de una venerada Meca. (101) -

Para lograr una justa apreciación de Tomoch¿c hay que t~ 

ner en cuenta que esta novela fue el primer documento que ap~ 

reci6 en forma de libro sobre el tema. Los elementos anteri~ 

res fueron el informe rendido por H. Frías y el teniente Pe--. 

dro H. Zurbaran a la Secretaría de Guerra (102) y la nota pe-

riodfstica que condujo a Frias a escribir su novela. De esto 

se deduce que la información referente a la campaña federal -

no puede ser mas completa, mas no asf por lo que respecta al 

pueblo tomochiteco, a la Santa de Cabora y a asuntos guberria-

ment~1c~ relacionados con la b~talla. 

(100) La Santa de Cabera fue un fen6meno increible de una mu
chacha de 13 años de edad que, después de sufrir ataq~es 
epilépticos, comenz6 a curar los males f!sicos y nervio
sos de algunas personas mediante el tacto y palabras ca
riñosas y/o religiosas. A partir de este momento, la -
gente consider6 que realizaba milagros y la convirti6 en 
Santa. Para mayor informaci6n al respecto, ve~ José C. 
Valadez, Op. c¿z. 

(101) Heriberto Fr!as, Op. c¿z., p. 23. 

(102) José c. Valadez, Op. cLt., p. 26. 
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Tenemos, por ejemplo, el texto de Plácido Chávez Calde-

r6n, sobrino del jefe de la rebelión tomochiteca, Cruz Chávez. 

Su obra relata los sucesos tal como los conoció por transmi-

sión oral y refleja la profunda tristeza del que ha perdido -

su pasado; asimismo, parte de su n~rración la dedica a refu--

tar a otros autores. 

Al comparar los escritos de Frfas y Chávez Calderón, se 

aprecian las diferencias en el sentir de ambos bandos, aunque 

en todo momento la primera parece más imparcial que la segun

da. 

En general, coinciden casi totalmente en la sucesión de 

hechos las obras consultadas que refieren la batalla de Tomo-

chic¡ las diferencias se raducen a ~aque~os detalles, excepto 

uno, a mi parecer muy importante, que nos remite al aspecto -

religioso del problema, esto es: 

•i•ampoco es cierto que algunos poii'é.icu~ .:i:ii.:.U. 
vieran de acuerdo con los jefes de Tomochi para
que empuñaran las armas en contra del gobierno,
ni. qu.c. ha.ya. hab.i.do ú1-t:e.1r.uenc.-i.6n a..t.guna. de Te.1r.ua. 
U.1r.11.ea. de.,i,dc. el. E.6.:t:ado de Sono11.a • • • (103). 

Esto afirma Chávez Calderón, aunque vemos que estudios -

históricos al respecto refieren lo contrario: 

Fueron los tomoches de los primeros pueblos 

(103) Pl~cido Ch~vez c., Op. c.-i..:t:., p. 12. El subrayado es -
mS:o. 
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de la sierra que llegaron a Cabora a visitar a -
Teresa Urrea; y ellos que, siguiendo el ejemplo 
de los jesuitas, hac!an una vida de austeridad -
religiosa, y que cre!an en la llegada de quien -
alimentase la fe en los pueblos serranos, fueron 
los primeros trunbi6n en dar proporciones de san
tidad a Teresa Urrea. La ignorancia de esas no
bles gentes hizo de ellas las victimas del poder 
del Estado ante el cual no tuvieron que ofrendar 
más que sus pechos y la creencia de que era el -
momento da realizar sobre la tierra el "gran po
der de Dios". (104) 

Este es un aspecto sumamente de1~c~do A importante. Co-

mo ya vimos, Chávez Calder6n niega toda intervenci6n de la 

Santa de Cabora en la rebeli6n tomochiteca, de acuerdo con la 

narracf6n que oy6 de su madre, testigo presencial de los h~--

- chos. De fgual manera, José Carlos Chávez, según el relato -

que recibió de labios del entonces capitán Francisco Castro: 

Pero lo que respecta a la intervenci6n (de -
Teresa Urrea), que el gobierno supone que ha to
mado en el c~sn de la rebeli6n, puedo asegurar -
que no tiene ninguna, ni uircct~ ni indirecta; -
es más, creo que ella, de poder hacerlo, 1~$ ~-
consejar!a a los rebeldes cordura y sumisión. -
(105) 

Son asf, dos autores que ascgur~n la no participaci6n de 

la Santa ·de Cabora en la lucha; dos personas que recibieron -· 

la fnformaci6n de primera mano •. Por otro lado, está Heriber-

(104) Jos~ c. Valadez, Op. cL~., p. 26. 

(105) Jos~ Carlos Chávez, Op. ci~., p. 73. 

1 
1 

1 
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to Frfas, testigo presencial, aunque del bando contrario y 

quiz6s no muy bien informado al respecto, pues su contacto 

con los tomochf tecos fue muy cercano pero no en el nivel de -

conversaciones o intercambio de ideas. Sin embargo, él sf --

considera probaole la influencia de la Santa y José C. Vala-

dez la confirma, y de acuerdo con su libro -que m§s bien es -

un estudio sobre la Santa de Cabora que sobre la batalla en -

Tomochic- es muy probable que sf haya existido una particip~

ci6n de este personaje en los sangrientos sucesos, especial-

mente porque al pueblo no le quedaba ningún recurso material 

a la mano, y Teresa Urrea les animaba espiritualmente a la --

guerra (Y. probablemente l~s ayudaba a conseguir :Z!.;-m~s en Est3;!.. 

dos Unidos, a donde fue desterrada por orden del gobierno fe

derai"). 

Bn 'T-:!.no la mi.e~=:. ~ic=n:::. ==i=;t.w:ü: c;.;yv i·.1..i.t:t~t:
rismo ocasionaba verdaderas curaciones en mucha 
gente nerviosa, les aseguraba que no era santa y 
que s6lo bendecía al Señor por aquella gracia -
que le otorgaba a las veces. 

Pero cier~o sordo esp!ritu de ambici6n polí
tica y de expl.otaci6n mercantil en muchos iban -
hac:iendo ~e la pobre n; ñ~ una bandera d~ recl.an:.o 
y de combate (106). 

Me inclino a pensar en la posibilidad de que la Santa h~ 

ya intervenido precisamente porque hay un punto en el que con 

vergen t~dos los autores consultados y que se refiere al as--

{106) H. Frías, Op. e~~., p. 23. 
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pecto mfstico del problema: el pueblo tomoche, pºrofundamente 

religioso, habfa perdido todo contacto por medio de curas, -

con Dios, habfan echado del pueblo al sacerdote porque éste -

no aceptaba los poderes que la gente había conferido a Teresa 

Urrea y ésta, a su vez, a Cruz Chávez, como jefe del pueblo. 

la pérdida de ese vínculo los había llevado a venerar a 

la Santa de Cabera y a Cruz Chávez, pero además de ellos dos, 

los escritos mencionan la veneraci6n que el pu~blo sentía por 

dos viejitos, a quienes encontraban alguna semejanza con San 

José y la Virgen Marfa, por lo que los viejitos de Chopeque -

eran muy respetados. Un dato interesante al respecto es el -

que refiere Fernando Jordán: 

E1 noroeste de México está p1agado de Santos 
en 1a 1l1tima década de1 sig1o, y e1 pueb1o de 1a 
regi6n s61o cree en e1 mi1agro como remedio a -
sus terrena1es sufrimientos. (107) 

Otro Santo importante en el sentido de vigorizar la re-

beli6n de los tomoches es "San José", de quien Heriberto 

Frías es el anico que relata toda su historia: 

Bernardo Carranza a 1os diez y ocho años ha
bía desaparecido de1 pueb1o ••• 

Su hermano José, un hombre bonach6n y estüpi 
do, que tenía a1gunos terrenitos, 1e daba siem-= 
pre hospitalidad ••• 

En .la crisis de aquella exa1taci6n re1igio-
sa, fue contagiado el viejo (José) ••• ; abandon6 

(107) F. jo~dán, Op. ci~ •• p. 295. 
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sus tierras y su mujer y se lanz6 a Cabora, don
de Teresa lo cur6 de un tumor y le dijo sonrien
do, que se parecfa a San Jos~. 

Una criada de la casa de Teresa Urrea, que 
oy6 algunas palabras, pregon6 que era el mismo -
San Jostl • • • (108) · 

Y "San JosG", el viejo idiota, sugestionado 
por su mismo hermano Bernardo, llam6 a su mujer 
y a su hija¡ les habl6 de •oios su hijo" y de la 
otra vida. 

-En el nombre de· Dios -clam6- ya no son mi -
fami1ia; mi mujer es la Virgen Mar!a, pc=o cbed~ 
cer~n a mi hermano: los tres ser~n esposos, -para 
que yo sea el Padre de la santfsima Trinidad; ta, 
el Padre (y señal6 a Bernardo); ta, la hija, y -
tG- el. Esp!ri.tn s::.ntc {e .i::t::..c6 a .lat:t dos muje-
res). (109) 

Lo que según James W. Brown, prologuista de Tomoch¿c, es 

ri~~rosamente hist5rico, y que a lá v~z. sirvi5 a Heriberto -

Frf~s para dar un tono r~m~ntic~ a su novel~. to~ando al Hijo. 
J 

(a) como inspirador del amor que surge en el protagonista de 

la obra, Miguel Mercado. 

Puede comprobarse que el aspecto religioso era realmente 

importante para el puebln ~~ ~ue co~ :e~ cita~ ~~rtenecientes 

a la obra de Frfas pode"'os resaltar este factor. La primera 

se refiere al dominio ejercido por Cruz Ch~vez en el pueblo,

utilizando como instrumento la fe: 

Nosotros no moriremos, porque los que llevan 
la cruz no pueden morir; si caemos heridos y al 

(108) H. Frfas, Op. clz., p. ~s. 

(109) lbld, p.27. 
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parecer muertos, resucitaremos como Nuestro Se-
ñor al tercer d!a, para poder acabar con los ene 
migos de Jesucristo. rvenceremos gritando "Viva
el Gran Poder de Dios"! (110) 

La segunda cita relata c6mo para los tomochitecos resul

taba más importante ~1 factor de la rel1g16n para sometcr~c -

sin miramientos que la propia fuerza: 

-Te quiero, palabra de honor, te 1o juro por 
el gran poder de Dios ••• ! Ta eres mi mujer ••• -
rDios lo manda! 

Al escuchar la invocaci6n a 1a Divinidad, Ju 
lia, sacudida desde la nuca·, en todos sus ner--= 
vios, suspir6 y, abatiendo los brazos, no esqui
vo ya 1os de.Miguel ••• 

Y se dejó tomar. {llli 

Existe un aspecto mas. también de gran importancia: la -

supuesta participaci6n de algunos jefes polfticos que incita-

ron a los tomoches ·a reoe1arse contra el gobi~rttu. ... .... - ~ _a_ 
r' ta\.. 1\.IV -

Ch~vez niega rotundamente que as1 haya sucedido (112). mien--

tr-as ·que los otros autores,· de.una u otra manera dan indicios 

de que esto pudo haber ocurrido. 

Se supone que estos "jefes polfticos" realmente se redu

cen a una sola persona, que es Luis Terrazas. terrateniente -

enemigo del gobernador de Chihuahua (Lauro Carrillo) por a---

(110) lb.id, p. 69. 

(111) 1 b.id, p. 42. 

(112) V.id 4up~~. p. 107. 
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quel entonces. y que realiz6 varias expediciones con .el obje

tivo de matar apaches. Se deja ver la inc6gnita de esta par

ticipaci6n. pero en ninguna se afirma que ésta haya sido un -

hecho re~l. motivado por la enem~stad entre Terrazas y Carri-

llo. Dice frf~s: 

Y se preguntdbd \~1 pLO~ayuui~La, ñi~uci M~~ 
cado): ¿habr!a algunos ambiciosos que explotaseñ 
la ind6mita bravura de 1os serranos, protegi~nd~ 
1os, abonando odios antiguos en sus a1Inas fieras 
y senci1las, azuzándolos 1uego contra e1 triste 
heroismo de 1as bayonetas federales? ¡Demasiado 
se hablaba de e1lo, y se mencionaban nombres! ••• 
(11~) 

Existen elementQS en los que sf existe una total coinci

dencia entre los autores que trabajan el hecho de la batalla 

de Tomochic. como son: los grandes logros de los tomoches. --

que realmente dieron bdtd11a dl ej~rcito federdl, a pes~r d* 

que. en cantidad. el cuerpo de soldados los superaba por.mu-

·cho; la valentía y decisión que mostraban los tomoches en el 

combate. por la defensa de sus intereses y creencias; la ~ 

crueldad de la lucha. en la que pr§cticamente la totalidad 

del pueblo fue exte~minada, y aan m§s. del final de la gente. 

mediante incendios que acabaron con construcciones. animales. 

gente y alimentos; la admiración que los federales llegaron a 

sentir pcr la fér~ea voluntad y la fuerte unión que demostra

ron los tomoches. 

(113) H. Fr!as, Op. e~~ •• p. 9. 
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Todos estos aspectos, como digo, se encuentran en cada -

una de las obras que refieren el suceso de Tomochic, mas nin

guna conmueve tanto ni parece tan vivida y real como la de ~

Heriberto Frías, seguramente porque el lenguaje y las descriE 

ciones propios de la novela, permiten mayor explicación. A -

continuaci6n transcribiré algunas citas textuales que refie--

ren estos aspectos: 

- Da1 pueb1c destr~idn: 

Islas, puntos, gotas, manchas de lumbre y -
sangre que en toda aquella negrura surgían o se 
eclipsaban, palideciendo a veces, borrábanse lue 
go con extraños y trágicos desvanecimientos. -

LGgubres quejas ••• vagos relinchos, aullidos 
que parecían hacer tiritar las sombras, brotaban 
de aquel antro inmenso, profundó y negro, conste 
.lado por tr~gica·s chispas de fuego y sangre. -

Tomochic ardta lentamente en las tinieblas -
••• Sus Gltimas pobres chozas, incendiadas y de
siertas, se consumían en las sombras, allá aba-
jo, ••• (114) 

- De la actitud de los tomochitecos frente a las mujeres: 

:-~:!.ar:.-t.=~= ~~as h?.t:~f'" provisilSn de agua, o--
tras se arrodillaban, de cara a Tomochic, levan
tando los brazos en cru~ cc:::o en actitud de orar 

Cratan que, vi~ndolas en tan sacra actitud,
los tomochitecos no se atreverían a hacerles fu~ 
go. 

Y en efecto, jamás sus maravillosos tirado-
res dispararon sobre aquellas hembras que pro--
veían de agua fresca y limpia a •1os hijos de Lu 
cifer". ¡Los caballerescos hijos de la sierra no 
mataban mujeres! (115) 

.- Del respeto que el ejército lleg6 a sentir por los tomoches: 

(114> z&¿d, p. 110. 

(115> z&¿d, p. B6. 
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El sotol se me alborota 
En medio de estos jarabes, 
Señores, pongo a la sota 
El tesoro de Cruz Chávez. 
Silencio repentino. Nadie rió. El profanadc 

nombre del triste h~roe de Tomochic cayó en aque 
lla algarabía, produciendo no las carcajadas o = 
las bravatas de los j6venes oficiales, como cuan 
do brindara el mismo chabacano versero por la -= 
destrucción del pueblo, sino una veneración es-
pontánea y honda ante la memoria de aquel infor
tunado palad1n ••• (116) 

- De la descripci6n del pueblo y sus habitintes: 

Los pueblecillos de la Sierra Madre, al oes
te de Chihuahua, vivían en constante alarma por 
las excursiones bárbaras de los apaches, soste-
niendo entre los montes y en el fondo de las sel 
vas una constante guerra. -

Todo el mundo allí tenía su carabina o su fu 
sil, que los montañeses descolgaban a cada mame!!: 
to para organizar batidas y arrancar a viva fue~ 
za las reses robadas por los .feroces indios, - -
quienes tuvieron que ir cediendo lentamente has-
ta. ganar el norte. . 

Los serranos de Tomochic, caserío situado en 
el fondo de un valle, con unos trescientos habi
tantes, señaláronse por su valor y su audacia, y 
por ello bien pronto se hicieron c~lebres. Pasa 
do el peligro, volvieron a arar la tierra, a cu:!: 
d.=!:- =~= ga.~e.dos ~l a i:'J!'f'~'t" r;:1t-:ri r.rca1mente e1 - -
sol, a la puerta de sus casas, limpiando sus ca
rabinas y engrasando los cartuchos. 

Los ricachos del lugar P.ran enterrados en el 
atrio de la 11nica iglesia, ··1a que a ·su lado te-
nía un convento fundado durante el gobierno colo 
nial por los misioneros jesuitas que se estable= 

.cieron en esa parte de la Sierra, cuando se empe 
- zaron a expiotar sus ricos minerales. (117) ·-

- De los paisajes: 

Ya era el trepar penosísimo por agrias cues-

(116) zb¿d, pp. 134-135. 

u11> zb¿d, p. 
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tas, dejando a los flancos negros abismos que -
causaban vértigo¡ a las veces, el descenso audaz 
por pendientes cortadas casi a pico, o la marcha 
en una linea, soldado tras soldado, por desfila
deros estrechísimos, por largos cañones en el -
fondo de dos formidables paredes, desde donde -
como dentro de un pozo, se veía el cielo muy al
to, muy alto y radiante. (118) 

¡Ni un ·solo árbol en aquellas mudas soleda-
des! Apenas los dorsos inmóviles y escuetos de -
los cerros lejanos perfilaban Gl horizonte vas-
to, recortando con sus filas ondulantes o denta
das el azul intensísimo del cielo. 

Y tr~~ aauellas inmensas graderías, adiviná
·base la formidable, y alta, ~a ~ráyloa Si~rre 
M<;ldre. (119) 

lndepe~dientemente de la confrontaci6n entre Valadez, -

Chávez Calder6n, Jordán, Frías y José Carlos Chávez. y en la 

que se encuentran detalles muy interesantes que resaltan e1. -

valor de cada obra. en la novela de Frías se tocan temas que 

otras obras no abarcan y que no por ello carecen de interés.

Esto es así ciertamente porque la estructura de una obra lit~ 

raria lo permite y otro tipo de tex~os no. 

Un ejemplo de estos temas es el que describe la vida de 

las· soldaderas: 

Las mujeres, las "soldaderas" que, esclavas, 
seguían a "sus viejos" y luego avanzaban para -
proveerse de comestibles, referían ·estupendas ma 
ravillas. -

Aquellas hembras sucias, empolvadas, harapo-

(118) Ib.ld, p. 46. 

(119) Jb.ld, p. 10. 
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sas¡ aquellas bravas perras humanas, calzadas -
tambi~n con huaraches, llevando a cuestas enor-
mes canastas repletas de ollas y cazuelas ••• 

Las vio l~bricas, desenfrenadas, borrachas,
en las plazuelas, en los barrios de M~xico, don
de pululaban hirviendo mugre, lujuria, hambre, y 
ch!nguere y pulque ••• 

Y he aqu:S:. q•le ahora J.as contemplaba, maravi
lJ.ado, casi J.uminosas ••• Y sus toscas figuras -
adquirían reiievc 6pico, por su abnegaci6n sere
na, su heroismo firme, su iJ.imitada ternura ante 
los sufrimientos de sus "juanes", de sus "vie--
jos", de aquellas víctimas inconscientes que su
friendo vivían y muLfa.n ••• 

El.las cumplían, en el· cálido horror de las -
marchas, alta obra de misericordia, y desafiando 
las varas de J.os cabos y las espadas mismas de -
J.os .oficiales, daban de beber a sus sedientos -
compañeros ••• (120) 

Los soldados, semidesnudos, al viento fr!o -
de la sierra las tostadas carnes, cantaban, la-
vando sus enneg~~cidc= uniformes. sus camisas ••• 

Y las soldaderas alternaban con los hombres, 
ayudándoles a retorcer los viejos trapos, o lava 
ban tambi~n sus enaguas ••• (121) -

¡Conque aquellas mujeres compañeras del sol
dado, conque aquellas abnegadas y sol:l'..citas ami
gas, al d!a siguiente de la muerte de su "juan", 
se untan con o~ro, Lran~il:s. ~~votas. encomen
dando a Dios el alma del difunto, al. propio tiem 
po que serv1an al nuevo ~señor", ingenua.~ente -= 
desvergonzadas! (122) 

Las soldaderas ru.:rcn pe!'son.,,jes históricos durante es--

tos años. que seguramente no volveremos a encontrar en· el po_r 

venir de México, pero que sin duda cumplieron un papel impar-

(120) l bi.d, p. 27. 

(121) lb-i.d, p. 18. 

(122) lb-i.d, p. 10'8. 

1 
! 
1 
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tan~e en batallas como la de Tomochic, y en la misma Revolu-

ci6n iniciada en 1910. 

Con referencia al suceso del pequeño pueblo chihuahuense, 

pero también relacionado con todas las luchas en que partici

p6 el ejército es la fuerte crítica que se hace de la inten-

ci6n de los soldados,. quienes esperaban con ansia el momento 

del atraco a Jos poblados. Este hecho Frías lo vivi6 en car

ne propia y no por ello lo justifica; simplemente, se- limita 

a exponer los motivos que los orillaban a tomar esta actitud, 

para que sea el lector quien juzgue: 

¡Las rapin~z de 1a ~o2dadesca! -1valiente -
frase escrita por 1os ahítos desde e1 fondo de -
1os cómodos gabinetes!- pensaba Migue1, indigna
do, al comprender que en nada desmerecía aque11a 
tropa, a1 hacer francamente, por hambre, 1o que 
otros en 1as ciudades ejecutan, de guante b1an-
co, guardando 1as buenas formas, por perversa -
ambición. (123) 

Creo que en esta pequeña cita, el lector logra, si no -

justificar a los soldados, al menos si entender su comporta--

11k1~nto. y otorg~ teda la raz6n al ~utor~ quien corysidera me--

nos malo el acto del soldado que roba por hambre, en compara

ci6n con la multitud de gente con abundancia en posibilidades 

y que roba por avaricia o ambici6n. 

De todas las obras localizadas que refieren la batalla -

(123) I b-i..d, p. 10. 
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de Tomochic, la de Heriberto Frías es tambi~n la Gnica que h~ 

ce descripciones detalladas de personas o lugares. Veamos c.§. 

mo eran los tomoches: 

••• hab~a m~s de noventa montañeses, vestí-
dos con blusas blancas o azules, panta1ones de -
piel o de pana y t~guas a1tas hasta las rodillas; 
una canana cubierte de cartuchos engrasados les 
atravesaba diagonalmente e1 fornido busto, y o-
tra les ceñ~a la cintura. 

A los svu~~~:c~ de pal~ri: de alas recogidas, 
estaban atados pañuelos que caían sobre las ca-
be11eras incultas, sombreando rostros barbudos,
de ojos negros y centelleantes. (124) 

Del jefe de la rebelión tomoche. Cruz Ch~vez, Frías es -

el Gttico qua se ocupa de detallar su personalidad: 

Cruz tenía entonces cerca de cuarenta años 
de edad, y era alto y fornido. su rostro, largo 
y varonil, estaba encuadrado en espesa barba ne
gra¡ sus ojos grandes, negros tarnbj_¡!¡n, miraban -
siemiJLt= ~ott !i~r.:: t::'.!~~c!d~Q; 0Anunciando un esp.! 
ritu audaz ·y obstinado. 

Se imponía por su pa1Qbra ce ma~do, serena,
eni:;rgica y clara. (125) 

Cruz Chávez, el caudillo, 1es predicaba una 
extraña re1igi6n, especie de catolicismo cism~ti 
ce que.descono~ia al c1ero, rnezc1ado con extrava 
gantes ideas de santidad, propias de un estado = 
inculto y de una ignorancia completa, candorosa 
y terrible. (126) 

(124) lb.ld, p. 68. 

(125) lb.ld, p. 25. 

(126) Jb.ld, p. 9.-
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Por otra parte, en Tamoch¿c encontramos datos interesan

tes del mismo Heriberto Frias. quien incluy6 en su novela va

rios elementos autobiográficos, muy útiles para quien se int~ 

rese en investigar su vida. Por ejemplo: 

Hacía dos años que Mercado se encontraba en 
las filas del Noveno Batall6n (al aue pa~6 tl~l -
Colegio Militar, donde c•Jre.:ba su tercer año de 
estudi~e para ingeniero), a causa de un drama de 
ramilia que hab!a sacudido su estudiantil exis-
tencia de bohemio melancólico. 

Episodio sencillo y cruel que hab!a truncado 
para siempre todo el hermoso porvenir que soña-
ra, y fue que su madre, casada en segundas nup-
cias, se hab!a separado bruscamente del esposo -
que la maltrataba. 

Enferma y sin recursos, iba ya a entrar al -
hospital, pe:c Miguel lo impidi6 pasando volunt~ 
riamente al ej~rcito, y ayudándola en su miseria 
con el reducido sueldo de subteniente. Queria -
continuar sus estudios en el Cuartel en las ho-
ras francas, pero fue imposible; ca~·6 al vicio.
En vez de libros, copas. ¡Se hizo borracho! 

Sufri6 el contagio malsano de la pere2~ gue 
engendra la existencia rurin.:rid y mon6tona de -
una guarnici~ü, y no pudo abrir un libro en mu-
cho tiempo. Sintió decaer tristemente su alto -
esp!ritu ante la rudeza de la disciplina y ante 
la vulgaridad de la vida del cuartel, y para re
signarse se sumergi6 en el siniestro olvido del 
alcohol, solitariamente ••• 

Su inteligencia, su imaginaci6n, su senti--
miento, eran inüt~l~s en las trivialidades de la 
viaa militar. El, que resolvía con la mayor fa
cilidad problemas de c~lculo infinitesimal, o de 
bat!a sobre cuestiones de derecho de la guerra,= 
no pod!a mandar sin atrojarse un ínfimo pelot6n 
de soldados, por lo que, en realidad, era un p~
simo oficial. 

Adem~s. su constituci6n física era entonces 
muy delicada. Extremadamente flaco, p~lido ·Y -
nervios!simo, con su cara larga de viejo, que -
era un sarcasmo en sus plenos veinte años, y sus 
verdes ojos tristones, inspiraba lástima, una --
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gran piedad despectiva. (127) 

Independientemente de todos estos datos, sin duda alguna 

interesantes desde diversos puntos de vista, las críticas que 

hace Heriberto Frías del sistema imperante en su época, de -

personajes como Porfirio Dfaz y de situaciones como el hecho 

mismo de la lucha, son las más arduas, profundas y serias que 

he encontrado, al menos en los textos que se refieren a la -

batalla de Tomochic. Los ejemplos aquí mencionados son eso -

nada más, ejemplos, pero creo que en la novela se puede enco~ 

trar una multitud de aspectos interesantes, de los cuales mu

chos merecen un estudio particular. 

Algo más, para finalizar: es importante, aunque no se --
.,, ... 

autor visitó cárceles sin decir que era periodista; fue al t!! 
rrible Valle Nacional, en Oaxaca, a las "tinajas" de San Juan 

de Ulúa y es un documento básico para conocer las injusticias 

haciendas, la esclavitud, los abusos de los amos, el llamado 

"derecho de pernada" con las hijas de los campesinos, las jo~ 

nadas de trabajo ~gobiadoras para mujeres y menores. De esta 

serie de barbaridades, Tomochic fue sólo una pequeña parte. 

No en balde el surgimiento de los dos caudillos más pop~ 

lares, Villa y Zapata. Y asf como la novela, como se ha repe-

(127) lb.id, p. 6. 
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tido, es importante para conocer la historia, libros como el 

de Turner (el de Jord§n para el caso de Tomochic) son funda-

mentales para conocer el porfirismo y a su jefe. Posterior-

mente, en la etapa que se abre en 1910, novelistas como Azue

la, cronistas como Martfn Luis Guzm~n y memorias como las de 

Vasconcelos, ilustran parte de la época, cuya temática ya no 

s6lo trata el aspecto bélico, sino que obras de autores como 

Maguolc~o. Franr,isco L. Urquizu, Agustfn Y~ñez, José Revuel-

tas, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, etc., nos muestran otros as~ 

pectas de la vida en México y son indisp~nsables para el in-

vestigador que desee analizar el periodo que se inicia con la 

Revoluci6n Mexicana. 
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6.- CONCLUSIONES 

El arte, y la literatura como expresi6n artfstica, tie-

nen un vinculo ineludible con la sociedad que les dio. origen. 

Todos los elementos que sirven de inspiraci6n al artista son 

tomados de la realidad circundante, y el caso del novelista -

no es una excepci6n. 

Por el contrario, dado que su trabajo requiere descrip-

ciones y explicaciones, no es posible que todas ellas surgie

ran de la imaginaci6n del creador. Lo expresado en sus obras, 

aunque parezca algo inventado e increible, siempre tiene rel~ 

c16n con el mundo de que forma parte el autor. Adem&s, cada 

autor puede hablar sobre un mismo tema y expresar opiniones -

diferentes, darle un tratamiento distinto, etc. 

En cuanto a las ventajas que para el investigador puede 

pués del aná!isis de Tomoch~c. vemos que la perspectiva desde 

la que escribe Heriberto Frias su versi6n es v&lida en tanto 

que no s6lo es diferente, sino que es l~ primera que denuncia 

la masacre final del suceso. Con las obras que se publican -

posteriormente, los puntos de vista manifestados por Frfas se 

complementan y comprueban. Estas obras que se mencionan, en 

general, son menos criticas que la de Frfas; la que se acerca 

un poco es la de Pl&cido Cháv~z Calder6n, quien .supuestamente 

debla ser m&s crudo en su relato ya que en la batalla perdi6 

a su familia y todo cuanto pudo haber tenido. Sin embargo, -
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las crfticas de Frfas al sistema, al gobierno, a la actitud -

de Porfirio Ofaz, al ejército, son más realistas -a pesar de 

que él fue soldado- que las de los demás escritores que refi~ 

ren su propia versión. 

Como se ha mencionada, 1.a novela puede proporcionar 

Qrandes beneficios a la labor ~del investigador; también. por 

supuesto, posee sus desventajas ~ümc 1a s~paraci6n que se de-

be establecer entre lo verfdico y lo ficticio ya que el nove-

1 ista puede mezclar ambos elementos y combinarlos de diversas 

formas con los instrumentos de que se vale -personajes. diál,2. 

gos, ~te.- para lograr creaciones con caractertsticas muy es

pectficas. 

En el cuerpo de este trabajo se mencionó que el sociólo

go debe comprobar la información obtenida en las novelas, en 

su activldüd ce investigador.social. Sin embargo, ciertos -

datos posiblemente nó puedan ser verificables dado ei ~a•~c-

ter de creación literaria de la novela, que no implica traba

jar con este tipo de elementos. Pero aun aquella información 

resulta sumamente útil pues el soci6lo90 no se limita a utill 

zar información verfdica y comprobable. Esta tesis forma pa~ 

te de la sociologfa de la cultura, en donde la literatura ju~ 

ga un papel fundamental como producto -valga la redundancia

cul tural de una sociedad determinada. 

Es innegable, citemos por ejemplo, el caso de las solda

deras, mencionado en el último capftulo de esta investigación. 

Estos personajes no fueron protagonistas de ningún proceso 
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hist6rico en'la evoluci6n de México. ni pueden considerarse -

indispensables. A pesar de ello, su importante participaci6n 

no puede ser discutida. Por el contrario, bien podrían ser -

el objeto de estudio de una investigaci6n formal. en la cual 

la a~ortación de la novela Tomoch~c sería de gran utilidad, -

como seguramente algunas otras obras, sobre todo las relati-

vai a 1~ Rc~c1~ci5n Mextcana. •" la que su participacf5n ha -

sido más rescatada. 

Las referencias a las ciencias sociales en el cuerpo de 

este trabajo son mínimas. debido fundamentalmente a que consi 

dero que en este caso no se puede generalizar: no representa 

la misma utilidad la consulta de novelas para un socióíogo. -

un economista. un antrop6logo y un polit6logo. Por eso la 

tesis se limita a mencionar el quehacer del. soci6logo como in 

vestigador, aunque se citan la ciencia política y la ciencia 

histórica como importantes complementos de la investigación -

socio16gica y a los que la novela también presta gran utili-

dad. 

En este caso es particularmente importante consultar no

velas ·ya que el ámbito de estudio de la sociología se refiere 

a las comunidades. formas de pensar, costumbres. organizaci6n 

social, econ6mica. política. manifestaciones culturales. No

tas con respecto a estos temas se encuentran a todo lo largo 

.de Tomoch~c y nos ilustran ampliamente sobre la vida de los -

miembros de la comunidad; algunas de ellas han sido retomadas 

en 1 a parte final de este trabajo. 
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Las descripciones de paisajes y personas que aparecen en 

la novela permiten al lector imaginar. y conocer de esta for

ma. a los actores principales del suceso y el medio ambiente 

e~ que se encontraban inmersos; de igual manera .• los diálogos 

y reflexiones de los personajes acercan al lector a la manera 

de pensar predominante, tanto de la comunidad tomoche como de 

Ejemplos como los que en este ~rabajo fueron presenta--

dos. pueden encontrarse en todas las novelas. Algunas exhi-

ben al lector claramente el objetivo de la obra. la importan

cia de los personajes. Otras son de más diffcfl acceso~ P~

ro todas tienen un contenido interesante para determinado se.f_ 

tor del pQblico. 

Tomoch~c fue un caso muy especifico en que la narración 

de los sucesos relativos a la l~cha. prácticamente son escri

tos como una crónica. como un diario de guerra. Sus persona

jes s~n presentados con los no~bres y las personalidades que 

óriginal~ente posefan. En realidad, 1~ parte de fJccl6n con-

tenida en esta Qhra e~ mfnima, por lo que me pare~i6 la más -

indicada para demostrar la tesis inicial: la novela puede se~ 

vir como fuente de información complementaria para la investi 

gación sociológica. 

Creo que el objetivo de este trabajo se cumple con el a

n41 isis presentado en el Oltimo capitulo, donde podemos ver -

que. en ocasiones. la novela nos proporciona información de -

la que carecen otro tipo de textos y que es de gran utilidad 
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para la realización de una investigación cientffica sobre el 

tema. 

Se comprobó asimismo que los textos de historia no son -

infalibles por el hecho de llevar el membrete. Siempre exis

te la posibilidad de que la historia que conocemos s~a falsa, 

total o parcialmente, por eso, es importante para el investi

gador social no rechazar ningún elemento que le ofrezca info!: 

mación acerca del. tema que le interesa, aunque la fuente pa-

rezca poco cientffica o inútil para su trabajo. 

El artista del que aquf se há hablado, es un ser cons--

ciente y responsable, que merece la atención del estudioso en 

tanto_ ~ue su obra ha sido realmente un trabajo serio. elabo-

rado con una buena dosis de conocimiento respecto al tema. 

Para el investigador nunca estS de mSs la consulta de una o-

bra novelfstica, pues ningún texto le garantiza exponer la -

verdad absoluta. La precaución con que realice su labor es -

algo indispensable y no selectivo: zodah sus fuentes de info!: 

maci6n deben ser tratadas lo m5s objetivamente posible, y ~o

dah deben jer revisadas detenidamente, a fin de obtener de e

llas la mayor cantidad de datos útiles para el trabajo de in

vestigación. 
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9.- ANEXO: OBRAS PUBLICADAS EN EL PERIODO 1876-1910. 

1876 Pob4eh y 4.lco4 de Méx¿co, José Rivera y R1o. 

1877 Un ha.n.t:ua~o en e¿ deh.i.e..11..t:o, José Francisco Sotomayor. 

1878 La. muje..11. ve.11.dugo, José Negrete. 
La. n.i.ña. md4Z¿.11., José Negrete. 
l.anc.hUa.6, José Mar'ia Roa Bo1rcena. 

1879 E¿ conde de Peiia.tva., Eligiu Anco~a. 

1880 A.t:enea,. Ignacio Manuel Altamirano. 
Et ehc€p.t;¿c.o, Vicente Morales. 
Memo.11.~a.h de. un me.11.ot¿c.o, José Negrete. 

1881 Remo.11.d~.i.e.n.t:o, Rafael de Zayas Enrfquez. 

18B2 Enhueño4 y a~monZa.h, Pedro Castera. 
Imp.11.eh¿one.6 y .11.ecue.11.doh, Pedro Castera. 
Ca..11.men, Pedro Castera. 
Lo4 rna.du.11.04, Pedro Castera. 
Sa..t:a.ndh, Pedro Castera. 
Poc.a.hon.t:a..6, Manuel So1nchez Mo1rmol. 

1883 Voiia. Ma.11.¿na., Irineo Paz. 

1885 Pe4¿c.o, Arcadio Zenteiio. 

1686 Ba..i.te y coc.h¿no, José Tomás de Cuéllar. 

1887 Oce.~n¿da, Rafae1 de Zayas Enrtquez. 
El. g.11..i..t:o de. Vo.to.11.e4, José Severi no de 1 a So_ta. 
La óv~~. E~ilio Rabasa. 
La. g.11.a.n c¿enc.i.a., Emi1io R3basa. 
N.i.eve4, José López Portillo y Rojas. 

1888 Et c.uaJr..to pode.11., Emilio Rabasa. 
Moneda 6at4a, Emi 1 i o Rabasa. 

1889 Elvi.11.a., Manuel Martínez de Castro. 
En.t:.11.e et amo~ y la pat.11.ia, José Rafael Guadalajara. 
Lo~ band¿doh de RLo fJr.~o, Manuel Payno. 

1890 Loh 6ueJr.eftoh y la Nochebuena, José Tom~s de Cuéllar. 
Loh maJr.¿d¿toa, Josl Tomls de Cuéllar. 
La CaLandAia, Rafael Delgado. 
La. Jr.umba, Angel de Campo. 

1 

' f 
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La gue44a de .t:4e4 año4, Emilio Rabasa. 
P~9Lna4 de un pll¿mel!. amo4, José Rafael Guadal ajara. 
Amal.i..a, José Rafael Guadalajara.· 
La me4;t¿za, Eligio Ancona. 

1892 El l!.ayo de 4oL, Crescencio Carrillo y Ancona. 
Jua.n.i...ta Sou4a,. Manuel Slinchez M:!rmol. 
La e4.:ta..ttta. de. p4LquL4, Aten6genes Segal e. 
Apal!.¿e.nc.i..a4, feoerico Gamboa. 
Pa4cuat Agu~Le.1!.a, Amado Nervo. 

1893 La L~n&~ cu&va, Mariano "Flores Vi llar. 

1894 

1895 

1896 

!Sl97 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

Anget¿na, Rafaei Ce1gado. 
lmp4e4.i..one4 y l!.e.c.ue.lldo4, Feóed ce Gamboa. 
La4 el!.uc.e.4 del 4an.tua4.i..o, Joaqufn G6mez .versara. 
Tomoeh.i..c, Heriberto Frfas. · 

La campana de. la m.i..4.i..6n, José Maria Esteva. 

Nauál!.ag.i..o, Her1berto Frfas. 
f¿ ú~c.h~.t..Le.1!., Amado Nervo. 
An:ton.i..o Roja4, irineo Paz. 
Re.pl!.oduce.i..one.4, José Ferre1. 

Supl!.e.ma te.~. Federico Gamboa. 
EL at.t.lmo duelo, Heriberto Frias. 

Ve.l cambLo con.vta4.i..o, Aten6genes Segale. 
Me.mo:: . .l~A de un gu~l!.l!..i..lle.1!.o, Juan A. Mateos. 

La pal!.ee.la, José L6pez Porti11o y Rojas. 
INRI, Juan N. Cordero, 

Me..:tamo4áo4¿4, Federico Gamboa. 
EL donadol!. de. alma4, Amado Nervo. 

Adah, o e.i. a..o:all de. un ll'.nge.l, Aurelio Lu~s Gallardo. 
Po.~o:t..i.tta4, Porfirio P~•re~ 

El 4e.ño~ gobe~nadol!., Ignacio Manuel Altamirano. 

Et ~en¿e.n~e de Lo4 gau.i..tane.4, Manuel H. San Juan. 
He.~mano. de. lo4 ~nge.Le.4, Florencia Marfa del Castillo. 

An~6n Pll!.ez, Manuel SSnchez M~rmol. 
San.ta, Federico Gamboa. 

1904 Lo4 po.1!.Le.n~e.4 1L.i..eo4, Rafael Delgado. 
Memo,U.o.~ de. un o.l6l1Le.z, Eligio Ancona. 

' 
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1905 La. ~Lega., Rafael Ceniceros y Villarreal. 

1906 P4evLvLda., Manuel S§nchez M~rmol. 

1907 Mall..la. LuL1>a., Mariano Azuela. 

1908 ReconquLi.ta., Federico Gamboa. 
E.l hcmb.li.t?. nuevo, Rafa el Ceniceros y Vi 11arrea1 • 
Paja.4L:t.o, Cayetano Rodrfguez Beltr~~-
Ef. amo4 de f.a.i. i.L!r.ena.i., · Heriberto Fr'ías. 
Loi. 64aca.i.a.doi., Mariano Az_uela. 

1909 Loi. p4ecu4i.o4ei., José L6pez Portillo y Rojas. 
Mal.a ye4ba., Mariano Azuela. 

1910 Memo4Lai. de un juez de paz, Salvador Cordero. 
Noveta.i. c.o4:t.a.1>, José Maria Roa B§rcena. 
La. tta.ga., Federico Gamboa. 
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