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"Quien hoy pretende combatir la mentira y 

la ignorancia y escribir la ver~ad, debe supe

rar, cu~ndo ~enos, cinco dificultades. Debe te 

ner el valor de escribir la verdad, aunque en 

todas partes la sofoquen; la sa~acidad de rec~ 

nocerla aunque en todas partes la desfiguren; 

el arte de hace.rla manejable como arma; el jui

cio de . escoger aquellos en cuyas ma:1os resul t! 

rti. más eficaz;· la mafia de propagarla entre és

tos. Tales dificultades son grandes para quie

nes escriben bajo el fascismo, pero existen 

también para los desterrados o los pr6fugos 

y son válidas hasta para los que escriben en 

los países de ·1a democracia. burguesa. 11 

BERTOLT BRECH'l' 



PRESENTACI0N 

Ln situación ~ctual d~ la critica literaria se desenvuel 

ve er:.tre n1os e:dre:1os del for:!!-:-·.lis:.:o estilístico y del soci_olo0i~ 

l no vulgar. 11 Esto es, la critica ap3.rece subordinada e incompleta: 

unas veces co~o sierva de la filolo;1a, de la sicología, otras ve

ces de la filosofía~ da la teología o de la sociologia. lo que ~o 

ncs ~,,rI:i te a11.1lizar 11:mestra prcducci6n J'larrativa de tan. fuerte 

preocup3.ciór;. 
;> 

y se!ltidc,s sociales. u-

A lo largo de este breve trabajo se presentarán una se

rie de problem~s que deben ser analizados tanto dentro de una meto 

dologia formal como desde el punto de vista de una sociología de 

la literatur:J.. 

El aspecto metodol6gico formal estará basado en el libro 

11 ¿Gué es el e1:;tructuralisr:,J? Poética" del ruso Tzvetan Todorov.3 

El segundo aspecto, se analizará tozaanro en cuenta algunos elemen

tos de la obra "Significaci6n actual de.l ·realismo critico" del hún 

garo Georg Lukács. 4 
. 

"Toda sociedad,. como estru~tura. va creando ciertos mode 

los de su constituci6n, de su organiz~ción; estos modelos reapare

cen en las formas literarias, en todas las expresiones superestrui 

1PORTUONDO, Jos~ Antonio, La emancip~EJ-6n literaria de Hispanoam~

E.!,, Cuadernos Casa de las Américas No. 15, La Habana, 

Cuba, p. 45. 
2 .!]fil1. 

3 TODOROV, T. Poética, Ed. Losada, Buenos Aires, 1975. 

4LUKAcs, G. Sie-ntficac!é1n actual del realisco .~t!tico, Ed. Era~ 1974. 



l tura.les. 11 E.a el caso concreto del cuento cubano, como una manifes 

t1ción ~2= de la nueva liter~tura latinoa~ericana, plantea como pr2 

blcr.a 13 relación. de la socied::··d que lo vo recibiendo .y ;,or el o

tro, el r.odelo de Eioci~d.-~d q_ue va }'reduciendo las características 

ostructur8lcs internas. :sricontra~os ciertas innovaciones -no en el 

sentido ya de unn estitica concebida a la ~anera burguesa y acadA-

vica~ cc~o perf~cción c~l arte- sino er- el sentido de un~ ezcritu-

ra, es decir, de un trabajo de L:l palEbra !lÚS::'la (de ahí un er.foque 

social). Por otro lado, tenernos que la na:r·ración li t~raria posee 

una cierta organización, la que et:. términos generales sigu.e cier

tas leyes. Estas leyes concuerdnn con la leyes de la lingüística 

quien busca dot!rminar los elementos que organizan cada enunciado: 

tipo de sujeto, tipo de verbo,. tipo de predicado, etc. Esta proxi-
. 

midad ·permita que los m~todos de la lingtiistica e, incluso, los mo 

delos que la lingllistica logra constituir. hayan pasado al campo 

literario y hayan abierto la comprensi6n más ordenada de algunos 

fen6menos que antes eran abordados de manera asistemática (de aquí 

un enfoque formal). Ya que lo literario es justamente la transfor

maci6n que se realiza en el nivel_de la sintaxis narrativa, es de

cir, en el campo de la organizaci6n del relato, en la manera de con 

tar. 

Así, por un lado nos encontramos ante un método que con

sidera que "toda obra constituye de por si la mejor descripc16n de 

si misma."2 Esto es, que de cada obra podemos hacer un trabajo de 

1 JITRIK, Noé, Actual narrativa his~anoamericana, Casa de las Améri-

cas, La Habana, Cuba, p. 21 
2TOD0ROV, T. Op. cit. p 



descifr:1~üento y traducción,. el libro 11 Poética", es precisamente 

lo que nos ;l~ntca, sin e~~arca, ~o nos confor=amos con ese sic-

ple as;ccto ya qce la o~rs literaria, el autor mismo for~~n p~rte 

de u:-::1 soci,1c::c,.d que le p.er,.ite,. a la obra,. dar una ie1age11 de esa 

socied::\d y al ~.t:.tor reflejar sus deseos, senti.l!'ientoa y viY(\,.cias 

que dicha sccicd.-::d le rroporcio~a. Sa bien sabido que 11el proble1:a 

fu:-:.::J':>·~11tal d,~ ln. 6:r,oc:'l 7,~ que vivi:::J.os es la lucha entre el ca1)i

talic~o y el aocialiEmc, problem& q~e coco es 16gico, se refleja 

en la literatura y en las teorías literarias. 111 De ahí el aspecto 

sociol66ico, ya que el autor a estudiar forma parte de u~ sistema 

politice en el cual se ha hecho una revoluci6n para acabar con el 

eapitalis~o, de un país que está en vías de constituirse en un pais 

socialista. 

Es bien importante señalar con las palabras de Luk!cs 

que "la realidad da origen, objetiva YJsubjetivamente 1 a una gran 

masa de ~ediaciones, cuya acci6n modif~ca esencialmente el modo do 

manifestarse del 

es la que Cardoso 

problema fundamentai. 02 Esta realidad.objetiva 
I 

nos presenta en caaa uno de sus cuentos. Reali-, 

dad que está íntimamente ligada a los princiiales problemas socia

les que engendra el capitalismo: la prostituci6n, la soledad, la 

1ncomunicaci6n, la pobreza, etc. 

Por otro lado tenemos que los cuentos de Onelio Jorge 

Cardoso son un canto a la dignidad del hombre. Esos hombres saca-

1 LUK1cs, G. On.cit., pp 12-13. 

2 
.!.Q2!, p. 13. 



dos de la vida carnp~sina que sobreviven, gracias a sus sueños, 
., 

de ese r:undo qi..:c s6lo les ha proporcion.:.tlo un vacio exü:tencial 

debido a l0s condicio~~s inhu~anas provocadas ~or una tor~aci6c 

social inJuata. Esta es la pri~~ra fase que Onclio nos presenta 

en sus cuentos. De ahi que lo plante~do por Luk5cs en el sentido 

de que los ??actos hur.1anos, y no f:Ólo los de las grandes ~asas, 

sino t.;:;.::ibi~n de los que proceden de la decL:ü6n in~ividual, pu! 

den influir,. sea co::o fuere,. en el curso de los acontecinientos, 111 

nos lleve a una segunda fase en los cuentos de Cardoso. Esta se

gunda fase, nacida con la Revolución que, al transformar rostros 

y cimientos del pais, barr.i6 con la realidad y la oportunidad de 

esas anécdotns; en sus cuentos, reconciliados con la actual rea

lidad y requeridos por la exigencia de una nueva vida, se saturan 

de un hur:i.or que en ocllsiones vela un regusto amargo,tantoan ~n lo 

oscuro tras el umbral de la conciencia, busc~ndo el agua que nutre 

las raices del gesto frente al reto de una situaci6n que sobrepasa 

la costumbre; aflora el tema de la memoria. como quien ha llegado 

a un tepa en el devénir, sobre todo. llegan esos niños impacien

tes por entrar con su limpia sed al futuro, luchando ya con las 

torpezas del adulto deformado. Los cue_ntos de Onelio testifican a 

favor de otra pureza del hombre~ De lo anterior la importancia de 
l 

ubicarlo en un contexto hist6rico-social determinado; lo que para 

Lukács seria ubicarlo dentro del· realismo critico en la sociedad 

socialista. 

1tuxics, G. op.cit. p. 15. 



Por lo tnnto, ~e interesa, más que nada, hacer un tra-

bajo de ~n~lisis literario, co~for~e a esas dos.·corrientes m~s 

que un tr2bajo de critica literari~t aunque, r~conociendo que 

al final de dicho an~lisis quede est~blPcida u~a critica litera

ria deterwinada por todos los puntos del análisis que comprueban 

la validez que couo t~xto tiene la obra de Onelio Jorge Cardoso. 



I N T R o D u e e I o H 

Una ir.t.~1.-~-:.<:.'ltaci6n o Yv.lor::.ci6n de lo cubano nos re~ite 

a u:i r:.·,1vio ex:J~'en J.e los f:1c tores €co;::ráficos, econ61!1iccs, .soci~ 

les e hist6ricos, ciu~ constitu;y~:1 lo ·¡ue es Cuba, en su existen

cia coi:10 pueblo. 

"!7aturalrr.ente la historia de Cuba nace de su geocrafia, 

de su econo::113. -factores propios, por;:.1ane11tes, end~genos- en lu

cha, en agónico diálogo con influencias externas, políticas, ;t

nicas, culturales, inpuestas, asimiladas o rechazadas a través de 
tq 

variados, co::iplejos y laboriosos procesos, a veces cruentos. 

El primero de enero de 1899 quedaba la isla de Cuba ocu 

pada :por tropas nortea~ericanas. Comenzaba un periodo que - a tra 

v!s de coyunturas de muy variada indole- durar~a exactamente sese~ 

ta años. Concluiría el primero de enero de 1959 con la torna del~ . -
der por la Revoluci6n Cubana que al radicalizarse hasta definirse 

como una transforrnac16n total de las estructuras con carActer so 

cialista marxista-leninista, dividiría tajantemente la historia de 

Cuba en dos partes: antes y después de ella. 

"Este acontecimiento ror:ipi6 un eslab6n del sistema hege

m6nico de los Estados Unidos en América Latina. Asimismo, aumento 

el antagonismo entre el imperialismo y las Naciones del Tercer Mu~ 

do; y se coloc6-en el marco de la contradicc16n fundamental de nues 
. . -

tro tiempo, desplazando hacia el Caribe las fronteras políticas, 

1tAZO, Raimundo, Historia de la Lit,,z-atura Cubana, Editora Univer

sitaria, La Haban.a, Cuba, 1967, p. 7 
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militares y econ6micas entre el capitalismo y el socialismo. Esta 

reci6n ce dib~;j-5 .::;::i co::10 una nu\~va frontera de la guerra fria,. 

con.Yirtié.:::::os::> ·;!: r.úcl~o de fu,•rtes tension,s internacio::.0les, co 

mo qued6 dc~ostrato =~~ tard~ con lB criEis de los cohet~s de oct~ 

bre de 1962 y con la confrontaci6n permanente que surgi6 desde en

to::ices entre es~ avanzada del soci.'.l.lis.:ro mundial y el 1mperialis~ou1 

La revo lució::i q:ie se i::ücia en 1959, rdpidarnen te :proyec

tada hacia la constituci6.:., de un Estado Socialista marxista-leninis 

ta C8ncela explicablem,nte un periodo hist6rico y tiene como inme

diatas consecuencias una paralela revoluci6n literaria que va des

de el contenido y estructurad~ todo lo literario hasta su expresj_6n 

formal. En estos c~mbios revolucionarios, como es natural, intervie 

nen los integra.ntes de una nueva generaci6n que, a partir del itü-

cio de la Revolución se perfilan. 

Tratándose de una revoluci6n 1social e ideol6gica. la li

teratura tiende a precisar su carácter)y sus rumbos de acuerdo con 

el nuevo ideario. Se impone lo social Q el estilo capaz .de ser vehi 
1 

culo de expresión que alcance, no a lrl!norias -como sucede en los t3i 

ses capitalistas-, sino al pueblo en su conjunto, todo lo cual im

plica radicales transformaciones en la creaci6n literaria, en su 

léxico y construcción idiomática, en su pensamiento y en todos los 

elementos y recursos de la actividad artistica. 

1PIERRE-CHARLES, G~rard, Génesis de la Revoluci6n Cubana, Siglo XXI 

Editores, M~xico, 1976, pp. 12-13. 



"El cuento, como género más flexible y apropiado alaco

~oda~icnto, a mutnciones hist6ricas en el ~iscurrir de las mismas, 

cori.tir:~¡~1 .::u proceso afortunac.;o relacio::-:~:ndolo con el de los ca~-

b . 1 . . 1 1.0;:; rc-vo uc1cn::1rios. 11 

Verr.~s u.si cor.:o aparecen las nue:vas generaciones con la 

inquietud de rL,s~ar todo lo que ha ocurrido y sieue ocurriendo en 

la Cuba qu~ serió I-:D.rti. Autores co:io Alejo Carpentier, Piñera~ Car 

doso quedan y qu0dar~n, pero ya no Gon los dnicos ~ignificativos. 

"Se ha forr:.~.do una rn~sa de autores y obras de las que cabe esperar 

"2 el surgimiento de creaciones mayores. 

Respecto a los ternas tratados en esta nueva narrativa en 

contrarnos c6~o los disti~tos autores tratan de captar la miseria 

del pasado, dando asi expresión a lo acallado durante muchos años. 

"La historia de la Revoluci6n Cub.:ma es, posiblemente la 

de todas las revoluciones, una historia de crisis, es decir, de 

conmociones y de saltos, que cada cierto tiempo dejan atr!s trozos 

de piel y carne, formulaciones te6ricas, leves planteamientos cców 
"Z. 

6 . t 11-' n micos, e c. 

1LAZO, Raimundo, OE.cit, p.232 

2MIRANDA, Julio, Nueva literatura cu~~, C\ladernos Taurus, Madrid, 

1971, p. 85. 

3 8 IDEM., p. 5. 



L A N A R R A T I V A DE ONELIO JORGE 

C A R D O S O 

Ln ·~Xi~ri~:1cia vivida ror tod·Js los cubanos eh l,1s dos 

etar3s de la r~voluci6~: la desccritica y la socialista; se re-

fleja ob\rü~::-:cnte dt! alguna ra:anera en loG escritores que P')seen 

cierta concü·ncia poli tica como es el caso de Onelio Jcrg~ cardo-

n,; l...,) 
1,., ...... <c, ' quien ha vivido an-

bas et.:~::-as. L3. eta;,3. d~::'!ocrlitica qlJ." "es u.na dura lucha por 1'1 ¡:~ 

der, 1.i.:cl ir.¿;J!1te esf11:~rzo por afirv.:ar la he¿;er:onia proletaria en 

el seno del blo~ue revolucionario d~ clases que se empezara a for 

jar en el curso de la guerra y por expresarla plena1:1ente en el 

plano del Esta.do.111 

Y que actualcente, en el seno de la sociedad socialista, 

está ocup."3.ndo cargo.s politicos de 1I!lportancia -actualmente es em-· 

bajador en el Perú-. 

Es de notarse que a diferencia de otros autores -como 

ejemplo Raúl Gonzélez de Cascorro- Cardoso no es el escritor que 

a travé$ de sus obras est~ exaltando el heroismo o la grandeza de 

la Revoluci6n, no, Cardoso es el autor que se plantea, mucho antez 

de que ésta se consume, un cambio auténtico, un cambio en donde 

realmente se haga justicia al oprimido. 

La te~ática de los relatos que comprende su libro "Cuen

tos Completos 112 es una temática campirana, que deja atris lo mera..: 

mente costumbrista, despojándóae del directo afán denunciador de 

lBAMBIP.RA, Vania, La Revoluci6n Cuban~, una reinterpretaci6n, Ed. 
Nuestro tiempo, S.A., México, 1974, p.11 

2cARD0SO, Onelio J., Cuentos Cot!!nletos, UNEAC, La Habana, Cuba, 1975 • 

. 1 



la narrativa anterior y se aproxima a la 6rbita imaginativa. sus 

p~rsonajes sos ho~bres y nujeres ~arginados y explotados en el 

siste~3 capitalista, gentes sencillas con un serttido instintivo 

de hu~~nidad y justicia. Los asuntos de buena iarte de sus rela

tos est~n inti~amente ligados a los vicios y lacras de una socie

dad clasista: el ha~bre, la prostituci6n, el crimen. Al int~rnar

s~ en el ser hu~ano Cardoso rebasa el comfin limite del relato crio 

llista. Esto le da mayor dot!.inio forr.:al como, al misrno ti•! npo, µna 

mayor agudizaci6n en la creaci6n de sus personajes. Podenos d~c+r, 

usando las pal¿¡bras de Salvador Bueno 11que_su temática social, c:a! 

pesina, folcl6rica depura sus elementos de contenido y revela una 

mayor atención al instrumento expresivo, a la.s nuevas técnicas na

rrativas.111 

1cuentos cubanos del siglo XX, Selecci6n, pr6logo y notas de Salva

dor Bueno, Ed. Arte y ~teratura, La Habana, Cuba, 1975, 

p. 27. 



• 

"rlo es posible descender dos veces al 

mismo rio, tocar dos veces una sustancia mor 

tal en el mismo estado, sino que por el ím

petu y la velocidad de los cambios (se) di~ 

persa y nuevamente se reune, y viene y desa 

parece. A quien desciende a los mismos ríos, 

. " le alcanzan continuamente nuevas aguas. 

HERlCLITO DE !FESO 
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s I N ~ ~ e T I e o 

E":: e;:.;t,,~ tr~'ca.:o ze .. .n:.alizd el ci.:.ento de Onelio Jorge 

C.ardoso 11 El ::0 '1icida" 1 ::t co:aforr::e al chodo presentado pnr Tzve-

tan Todoro-r .e~ su obra ''Poéticai• Ente cuento de Cardoso fue .... escri:.o 

gotier~? sa c~nvierte en dictadura t!tcre do los Estados Unidos 

de ~ortea~~ric~; se aprueba la Constituc16n del 40 que prev; la 

liquidación del l~tifundio y son apl~stadoslos gérmenes de un gran 

movimiento de ltberación que comr,rendia al pueblo trabajador, a 

los sectores ca:'.lpesinos y tn:nbién a la clase media.. n2 

A P!sar de ser uno de los priceros cuentos del libro 

"Cuentos Compl~tos" se considera import;:¡nte su estudio por los 

problem~s que plantea, co~cretamente, la lucha del campesino por 

subsistir dentro de una sociedad capitalista, además de configurar 

el ectilo y la estructura de toda su obra narrativa. 

El primer paso de ente estudio es la localización de 

la unidad minima narrativa, o sea, 11la selección de un hecho del 

cual se desprende natural y trascendentalmente una idea temática~3 

1CAROOS0, Onelio; _J. Op.cit., pp~ 1-5. 

•El texto se incluye al final del a?1l·.lisis. 

2CASTRO, F:1.del, La Revolución Cu~r Ediciones Era, M~xico, 1975, 
p. 614. 

3cr. ARIAS, Salvador, BÚsQueda z anál~_!is, cuadernos de la Revista 

Unión, La Habana, 1974, p. 91. 



Esta unidad minima narrativa no es el cuento sino un elemento im-

port:mt~ utili:::~l!o :;-or ,31 Gutor rara desarrollar una historia con 

una vivencia? un3 e~oci6n o una idea. 

En el cuento hay una triple vinculaci6n autor-ninima uni 

déld narra.ti7a-~cci6n que tiene gr~n ir:1portancia, pues una de las 

c•racteristicos del g¡nero es una estricta brevedad a un solo be-

cho, esto eG, una sola unidad narrativa de la cual se desprenden 

las secu0n.ci..-ts. De aqui que se tenga la necesidad de preguntar ¿c2_ 

rno está estructurado el cuento? pregunta que va a permitir desmc~

brar la rnini~a unidad de la narración. En las llamadas secuencias 

esta mini~a unidad puede esquematizarse de la siguiente manera: 

X discute con Y, lo asesina luego huye 

Y es asesinado por X 

X y Y son los actantes o "sea los sujetos que ejecu

tan acciones que corresponden al predicado de una oraci6n, estas 

acciones se desprenden de la minima unidad narrativa; el cumplir 

1 esto corresponde a una secuencia." 

X = Juan 
actantes 

Y = Lico 

Todorov expliea que la unidad mini~a equivale a la pro

pos1ci6n narrativa, la cual está for.mada por los actantes cuyas 

1 TODOROV, T., Op.cit., p. 72. 



.:-¡cci0nes C);·i: orr.:an un predicado. En el csque 11a podemos notar cerio 

en esta prorosici6n narrativa hay dos acciones que se complementan 

A ~~ner~ d~ observaci6n di=a~os qu~ los personajes reci

ben el nonbre de actantes en la obra de Todorov. 

Lico es un explotador; porqua saca provecho de cualquier 

situación: b~rla mujeres, ~achetea a otros honbres; quien no quie

re ragar a Ju~n, el cual se presenta de una manera sunisa. ruega 

que s6lo le dé la mitad• p~ro su petici6n es rechazad.a de mala gr.-

na. 

Asi, a simple vista, este hecho trivial sirve a Cardoso 

para expresar su esperanza en un ca~bio social. Si desteje~os de 

esta situación cada uno de los hilos que la envuelven,encontrare-

1r.os la presencia de un hombre -Juan- a quien el instinto de conser 

vaci6n, la ira, la venganza, lo convierten en un asesino. Ahora v~ 

mos a un hombre lleno de remordimientos, un hombre que huye, que~ 

cha consigo misco, que se enfrenta a su realidad y que finalmente 

se encuentra a si mismo. 

Este hecho comunica a un submundo de dramáticas vivencias 

en el cual el enfrentamiento de los ,explotadores por ~os explota-

· dos pone en Juego valores humanos perennes, como son la dignidad 

misma del hombre y su derecho a ser respetado. Todo esto lleva a 

peµsar que los componentes de una sociedad suelen dividirse en dos 

bandos: los dignos y los sumisos, o sea, los explotadores y los ex -.. 

plotados. Asi vemos como la dignidad la confiere el poder, la suaj._ 

si6n la da la explotaci6~. 



De lo anterior se ded~ce que el cuento plantea abolir e! 

ta situ~ci6n y roostrar la dignidad del hombre, dignidad que esti 

Co ...,t ... "'--.i.- . .,·.· ....... 1 "' ~,1,,-;~,-;¡rn, T'\""'º q·1e ~o +1.·erie raz1..n de S-"r d,entro ¿._••\a.' •. '\,.,_•,.,,.-\ ~ ..... ~ ~e¡ ._,._ -•~'-•-.,. ,¿~, _r'·- .- 1 J..:. V - u 

d. ,') 1-. ,.,~~, • .,.,.,, 3 ~~ r:-1· "'-" d .. , ·n_.,..,,i.r,·, ,,,: '1 
(_. ·-"-'l. •.l.:., •..,~i.J.. i:....•~Ll'l.\ .:: U!-\..\ '1t,..:... 1. l.Jil...U ,· .. 1 -...,..L, emb~rgo se da socialnente. 

Esto lleva a plantear q:..;,~ e:, el cut?-nto hay una ruptura del orden. 

o sea, un explot~do 1::1nta a un explotador, acci6n que nos conduce 

al des>:":qullibrio, éste lL"va a Juan a to".!tar conciencia del .porque 

lo e:.:~J.o tut .• O tal vez ,l 1,ennor con un r-:en tir:iiento biblico: un hoE_ 

br~ ::;:.1 tü. a su hcrr:r~.o -caln ir.at6 a. Abe 1- si tuaci6n que nos ret1i.te 

t~ubiBn a un desequilibrio 1 a un desquj_éiamiento: Juan siente re

~ordi·~ientos -cain también sint16 remordimientos- y esto nos da 

por resultado ver como Juan recupera su dignidad ~ediante el cri-

men. 

l 

J 
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A N 1 L I S I S DEL T I E M P O 

Alcu::-:os ce loG recur;:,os utilizados por el autor; en una 

for;·;s. "s,~nciL' ... 1 11 , .,rmonios1. y, en ce fini ti Ya, muy unitaria.; son: 

acci6n, esracio y tien~o. 

Prir~ero, para demostré',r lo ante.:-ior, hablaremos de l .. ac 

ci6n, dcsi:-ués, r~c;.:3rer10,s :11 ~studio cel esf.'lCio y del tier:1po. 

Si pJ.rtir.:os d8 c;ue 11n.o h.::iy r,1;:craci6n en donde no haya 

acci6nu dire~,os que ~n 11 :Zl Homicida" se encuentran dos acciones: 

una principal y una secundr1ria, íntimamente ligadas, que dan por 

re6ultado un hecho. Todorov plantea que cuando en el relato se en 

cuentra la relación causa efecto~ es decir, un hecho produce otro, 

el relato es miió16gico. Er1 este cuento un asesinato produce la 

huida y el desquiciamiento de un hombre. 

Acci6n princi~3l: Juan pide a\Lico que le pague, aunque 
' 

s6lo sea la mitad, ~ste no s;cepta y en ~esp:iesta lo golpea. Ju-:1n 

lo asesina. 

Acc16n secundaria: Juan 

J 

¡ 
l 

después de asesinar a Lico huye 

El cuento comienza con la acci6n secundaria -con la hui-

. da de Juan-; la acci6n principal se introduce con el diálogo de 

Juan y Lico: la discusi6n. Cuando Juan ve la suela de los grandes 

zapatos inmediatamente apreciamos qu~ fue Lico el que perdi6. De~ 

pu6s vienen los remordimientos de Juan, quien busca justificarse 

c·on otros hechos como: "Eran muchas las suyas ••• " "· •• El viejo E

figenio con la hija como luto en la casa, desde que Lico se la 
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burl6 11 , u1-:as, era un hombre alto, rubio y ~emible" • .Sin er.1bargo, 

los rer::ordiclentos lo acosab.r,n cadn vez n:ás "Este Lico no era horn 

bre r::ora :::~ta.:-la cualquiera ••• Lo qu~ Be dice un hombre i:c.venci

ble, de es:is qi_:::i re¿rt.?sun muerto y tod.0 11 • Estos r:omen.tos d~ re-

rnordL-:ier. to colocan a Jué'.n en el camino de. la huida. El cuento 

terci.na con. el encuentro, nuevat:iente,de Juan y Lico. 

E::; to da :por resultado U2Hi estructura que rompe con el 

desarrollo lineal que ha car3ctoriz~do a la narrativa trDdicional: 

En el esquema anterior la acci6n secundaria enmarca a 

la princi:r,al. En esta acc16n se encuentra el inicio del cuento 

en el que se nos presenta a un hombre que huye. Además, encontra

mos una serie de simbolos que representan el interior de Juan, su 

angustia, su desesperaci6n, acci6n que empieza con gran movilidad." 

Aqui mismo colocamos el final del cuento, nuevamente estamos fren

te al interior de Juan, pero ahora también frente a su antagonismo: 



la inquietud. Dial;ctica que nos permite establecer cierto para-

lelis~o entre el princirio y el final. 

Ec el centro tcne~os la ~cci6n ;rincipal donde encontra 

~os c.J nuevo una diA.léctica. :3ta ::iccién se presenta a tr.:tv;s d"l 

uso del di.í bgo; es decir, para enfatizar más la acci6n, 0::1elio 

cardoso crea un mundo de egoisl"lo, intriga y traic16n. Lic:J trata 

a toda cocta de no pagarle a Ju~n, ~ste, un honbre mis dócil, se 

confor~a s6lo con 1~ ~it~d. 

En estas acciones -princiral y secundaria- encontr3mos 

una continuidad que permite establecer una·sola acci6n, Esta acción 

está dada de~tro de una sucesión cronológica. Asi vemos co~o la ur..:i 

dad de acci6n, prescrita por los teóricos del g~nero, no se ha roto. 

Otra prescripci6n es la de que la acci6n del cuento debe desarro

llarse en poco tiera:po, se cm::rple también exactamente en "::::l Homi-s 

cida". Onelio Jorge Cardoso ir! determina.ndo regularmente el paso 

del tiempo: 11Zntre las seis y las siete de la tarde", "Estaba la 

tarde que empezaba a caer", "En el monte la luz se metía c~si ho

rizontal" Con esto observamos un registro indirecto pero bien. cap

tabler del transcurso del tiempo. Precisamente este cuento se ini

cia "Entre las seis y las siete de la tarde". Simb611calliente se 

podria decir: ni de dia ni de noche, ni bueno ni malo, ni justo ni 

injusto. Nuevamente vamos a encont~ar esa dialéctica que le va a 

permitir a Cardoso dar su idea del cambio: un cambio hacia una nui 

va luz, hacia un nuevo horizo~te lleno de esperanzas. Al final del 

cuentor un enfrentamiento con la muerte. 
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Para Todorov el tiempo es una cat,eoria muy importante 

en la medida que "nos remite a la relaci6n. entre dos líneas te:':1-

porales: la del discurso de la ficci6n r la del universo ficticio" 1 

O seat el tiempo de la ficciém y el tiempo de la narración. 
,/ 

En "El Homicida" una suma det tiempo durante el cual ha 
. 

transcurrido la acci6n·narrada nos daría, aproxim~damente, unas 

veinte horas. Esta condensaci6n tempor,l.l su1-10ne que el cuentista 

_puede -y en cierto sentido debe- jugar con los tiempos implícitos, 

ya sea anteriores o mejor a~n, posteriores -cuando no paralelos al 

1Todorov, T., Op.cit., p. 
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brev~ hecho narrado. Si s,guimos con nuestro anilisis, encontrare

rno!3 C0!:10 ~l tie'~~-o se::iür{l t:rau:curriendo después c.i.e haher termi-

ria rPiVindic2~~e con la socie~~1 J con 61 ~ia~o mediante el traba

jo se queda ahi entre m.;s remo:-dimientos y su deseo de vivir. Con 

esto, Onclio r.-o.s d~j.-¡ un horizonte ati~:irto al futuro, un :iorizonte 

lle~o de eGJJr~~z~~ y de canbios. DeGeos que en ese mocento (1940) 

y que ahora se nos Frcsentan como pro

ducto de un lar,:;o y cruen.to proceso iniciado en el siglo pasado. 

Volviendo a 1~ gr!ifica anterior podemos notar co:i10 el 

autor, dentro de las veinte horas que dura la acc16n, juega con el 

tie~po y a su vez selecciona los hechos minimos necesarios para 

' darnos lo esencial del tema. Aqui resalta también el paralelisco 

entre las acciones. 

• Se sufone que el asesinato ocurri6 entre las cinco y las 

seis de la tarde, ya que la huida comienza entre las seis y las 

siete de la tarde. Sin embargo, aqui Onelio nos est! dando la opo~ 

tunidad de escoeer entre el inicio del relato como secuencia del 

final o bien, nos presenta el inicio como la huida del hombre que 

acaba de cometer un asesinato y más que nada huye de si mismo. Aqui 

Onelio juega también con el lector. 

Se dan las dos posibili~ades, ya que por un lado el rela

to se inicia "Entre las seis y las si13te de la tarde, un hombre pe

queño, que traía un pie descalzo y otro no, lleg6 corriendo hasta 

el lindero de los árboles" ¿Huia por q116 acababa de asesinar, o por 

qué había visto al asesinado? De esto .e:e desprenden las dos posi

bilidades antes mencionadas. 



Adel'!lQS vemos que ntenia dos ojos gr~nctes y asustfü~Os ••• 

Er~te t-,mbre pequeño •1enia corrie!'ldo desde la barranca del r:!.o" Lo 

antcri0r con;u~rd~ con el finRl del cuento. 

11D{' u::i s:ilto ~~ -u~~ en pid V 'lU~~~ jr•~-il SOb~• 1~ or1· ~. ... ~ ...... v ,. J.;: 11' .. \,.;-u ... ,._ .. ,J-. .a. ..... _ .. 

rra ~i~~tras el otro pasaba a su frente con ,1 hueco en la cabeza 

agrandado por los pájaros y arrastrado río abajo." ¿Era :,;or ~so que 

ita cor=iendo y asustado? 

:Sn la.respuesta se puedo advertir una ambigÜed~d,. que nos 

lleva a dar una explicaci6n medi~nte el tienpo y que se ejemplifica 

cl~ra~ente en el esquema anterior. 
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L A S M O T I V A C I O N E S y EL MOTIVO 

Eativ~c~1~ y el ~ctivo- qur tncP~ ~?~nzar la acci6n y acr~cent~r 

su i~ter~~; ade~~s, que constituJen la arquitectura en el disefio 

t':"!:r::in, u:1 c.¡;:1bio, dentro de m:~ actuaci6n creada; en otras pal.:, 

bras, un nuevo estirmlo ri ra acrecent;;.r "l interés, ocurr~ en el 

plano de la acci6n, la.s id,,as o los sentirr.ientos. 111 Todorov defi 

ne el•notivo• "corr.o una un:dad r.:arrativa qu, responde de una m.an! 

ra fi5urada, a las diversa,3 interrogaciones, de la mentalidad pr!_ 

mitiv~ o de la observación de las costumbres. 112 

Basados en la def:-Lnic16n anterior podemos señalar l.ts 

siguientes motivaciones en 11El Romi.cid,~"' 

1.- Un hombre corriendo por el lindero"de los 6rboles. 
. 1 

¡ 

2.- Venia, con los ojos grandes y asustados, desde la barranca 

del rio • 

. 3.- D1scus16n de dos hombres. 

4.- Anuncio de muerte 11 iDeb1as morirtt· 111 

5.- Juan asesina a Lico. 

6.- Dice Juan: "A Lico habia que mata:lo ••• Eran muchas las suyas" 

7.- Justificac16n de Juan al porqu6 mat6 a Lico. 

1ARIAS, Salvador, Púsqned¡~r$11sis. Cuadernos de la Revista Uni&n, 
La Habana, Cuba, pp. 97-98. 

2 TODOROV, T., Op.cit., p. 



8.- R~mordimientos de Juan. 

~' ..... .,, ..... ... .. ~. ~ .... ,.._('\ it 
L..i.;.\~ -~1 .. .:, .!. .... :. ... ·;.~_ .. -· ,f) 

Ei-¡tc::ces s:üt6 co::.~o un3 be::;tiH. lierida y se fug6 por entre 

12.- Jnon huye durante teda la toche. 

13 •• A~anece y e8to le da 1- o~ortunidad de v.er en el horizonte un 

nuevo c2r.ii~o. 

14.- "•• .r1~llor el Este co::i sus pl:tyas bajas y en ellas algCl."'l. carb2_ 

nero. 11 

15.- Pierrsa reivindicarse por rni,dio del trabajo 

16.- La sed lo obliga a bu3car agua. 

17.- Encuentra el agua, bebe. 

18.- Encuentra el cad~ver de Lico. 

19.- tl sabia que Lico volverla y vuelve para recordarle que ha co

metido un asesinato. 

20.- Juan se refugia en su risa. 

Cada motivaci6n significa un paso m,a en la acci6n, ha

ciendo cada vez mAs interesante~ m,a dramático el cuento. (Como 

en el caso cuando se reencuentran Ju~n y Lico, al final del cuento.) 



.... 

Estas motivacion~s nos llevan a la localización de seis 

r~irtes que sastien~n la estructur:.t de "El Homicida": 

r.-

!I.- i_.3 I·isputa. 

III.- El asesinato. 

IV.- Los re~ordbientos. 

v.-

VI.- El 1·eencuentro. 

Obviamente, esta estructura es purameute externa, y y un 

estudio de la utilizaci6n de las motivaciones nos dará nuevos ele

mentos para descubrir una estructura más interna. Esto es, mediante 

las ~otivaciones llegaremos al descubrimiento de ciertas f=ecuen

cias que nos van a dar el tiempo con que va a desarrollarse la 

acci6n. 

La siguiente gr!fica mostrarl cual es el tiempo de "El 

Homicida": 
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L.::i l.L:ta b·:,ri;~o:-~·- al -ci rojo- representa la toi -.:.l.:: dad 
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sefíalado por la linea par:: lela que urrn 1111 punto con otro -en nara!l-

ja ... 

De lo anterior s~ desprenden algunas observaciones, ~stas 

se hacen en funci6n a la no corresfondencia entre las partes que 

constituyen la estructura y sus ~otivaciones. A ~stas las vemos a-
, . 1 

cure.ula.rse poco m:::s de la mitad del text.b, principalI!lente casi no 
~ . 

hay motivaciones, con ser que son necesarias para despertar el inte 
. -

¡ 
r~s, la presentaci6n de la disputa y et asesinato hacen :posible 

•¡ 

que no sean necesarias tales motivaciones. La parte n6mero II es-

tá dividida en dos secciones, en la pri~er¡¡ ("a) ti.parece la e:x:_rosi

c16n del relato y la segunda (b) corresponde al nudo; el cli~ax 

del cuento se empieza a gestar desde la parte III. 

Se puede observar tambi;n cierto paralelismo entre lapa~ 

te I y la VI en cuanto a la brevedad del tiempo, y no as1 en cuan

to a las motivaciones que se dan en c,da caso. 



D1 J.:1 r,r~tcn,~:t{S:.1 de que nuos tro ~nálisis sea. lo r~s cor::.-

·• te-· t; t: i· " Q r ·"' n '!' e .J , ...... - lyf, ....... .., li)s r:,,tiv-02~ t:en.en su uso más visible y 
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, 
li,':;3•:hs con ;,_al t .., ....... "\ ,, t l ·:: :! 

. . ... .,---, en "31 :-'.<.:":icidau, :¡:odemos de::t:acar co"":o 

:·mtivo c!ntr;;.l l:1 pl~bra. ni~ que es utilizada no s61o cc::o ir .. a 

trumento co?1 el cu.al Jua:'1 asesina a Lico ( ºLa piedra fu~ lo pric.'!

ro11) aino ta~bi~n r~ra i0~ntifi~ar el reencuentro -al fi~1l del re 

l.ato- de Jur;n y Lico, sr,res .,;ntág6nicos unidos por 11un. piedra rm.12, 

... 
dej6 caer sobre sus re::,-,rdi1:;1ientos. -

Existen otros ~otivos significativos que sirven para unir 

la acción principal con la secundaria: los !irb!")lr-s -el bosque- que 

~ncierran la idea del interior de Juan, o sea, su mundo interno, y 

los páj~ros como el elemento que lleva y trae los recuerdos a Juan. 

1 l•rot~A~, ... n i· .tt., .1, Kayser. Interpretaci(p y a:11~lisis de la obra literaria.~ 

Ed. Gredos, Madrid, 1954, p. 92 • 

• A pesar de que al principio del ~partado III se ha definido •el 

motivo• con la definici6n que de él da Todorov, por parecer mis 

esplicita la quo nos ofrece Wolf&ng, n,1estro análi.ais lo hemos rea 

!izado de acuerdo a lo establecido e~ ~l libro antes citado. 



encerr6 en i::u !:!11!:.d;, qu~r1~ huir de la realidad. 

H::is tsi:.·:~~ ''cuando el ,::al s3,-=(> a los p~jaros ••• Ju.an l! 

t6 1 · ., 6 · · · d 1 l t 1 van a cate:a ••• y m.r arrioa u~ peaazo e e e o por en re a 

des~ conduc~? ;~eciea~d~te al r!o ~r donde se encontrar! con Li-

tré\do r.1o ab:.1jo.u 

El rio est& represent.anc1.o el ;auténtico fin.al de Lico pa--
ra los ojos de Ju.rn, y;.. que léts éi.,~uas de un r!o no vuelv-en nuni::a 

m5s. Y "Este ho:::i"bre p~quef!o que V!nia corriendo desde la barranca. 

del ria" tiene ante sus ojos un h;)rizcnte limpio que le conduce 

al ca:nbio. 



I V 

A S P 7:: C T O S ~Xi~ TI .C O 

güi2ticos de los que se vale el autor par~ ex¡r~sar sus d~~eaa, 

er.!ociones, et e •. El ¡:ri~~r raso par-. .::: o.aliz.Jr e.stos l.'loldes r;e va 

a r~a.liz.2r ::•.;~dümte un ¡;i_(;,!rCa:''.l"r:to a l.s.s <!01:ocidas !orn::u elocu 

t ~,··s· n- .... ,~,.,,-1.:t.·~ ,.; ... "" ... ,...¡ ..... A~.c. • ., " . .;~~:-.,,.,.. •• ,,, •• ,, ........ ,.';,~, ,_:.._..,; ...... _.~ ............. J '--.• ~, ...... •.:;;,'-'" 

En 11.Zl Ko:nic.ida 11 1.:11cor.:tr .. ,:.,)S una gr.in. rr;;¡estria :.:~ :parte 

del autor al ir combinando la descripci6n y el di1logo; el autor 

está presentando ~n pl~n de tr~o3jo nuy el~bor~do, en ~l q~e encon -
tramos una tend~ncla hacia la si~?tria y la gr~daci6n -ele~~ntos 

qu, ar3rec~n en otras partes de nuestro an111sis-

ObserYemos el eiguient~ r~.rra!o: 

"Entr.~ las seis y las siete de la tarde un hombre pequeño 

que traia un pie descalzo y otro no, lleg6 corriendo hasta el linde 

ro de los árboles. Se detuvo brusc~nente y gir6 sobre si oirando a 

todas partes. Tenia dos ojos grandes y asustados, los brazos cor

tos, y el vientre hundido ••• Pero enci~a de todas estas cosas esta 

ba la tarde qt1.e eapezaba a caer, y sobre la tarde la noche y la m!_ 

'ñana que babia que buscar monte adentro, derecho al Este. Alli es

taba la playa de fango y el mar despu6s con sus cayos de carboneros 

y sus plagas. Este hombre pequefto venia corriendo desde la barranca 

del rio" 

El p5rra!o pertenece al comienzo del cuento, del cual de 

pende la buena o mala. inpresi6n que el lector pueda tener acerca 

del relat9, y tambi~n para motivarlo a seguir la lectura, ya que 



en el inicio se encuen.tr~n los ~ntec·edentes~ personajes, a:!Zoieu-

:-,.:ste 

11 ••• 11:·::6 ccrri¿·ndo 1P.3t.a P-1 l:t:dero d:: los ir.·:.:r,lcgtt _ __,__, __ -· ---··-·-·--------------
Est, enu~ci~do es u~a secu~~cia del anterior ya que nos especi-

fi,::a cómo veni~ el p·:rson.aje y t~sta donde lleg6. ~ueYamente esta 

~os ~nt~ ot~a ~uestiOn tpor qu& v~n1a corriendo? 

1'.S~ detnvo--9ru2~.~nte y _;-}ir6. sobre si mirando a todas 

p.artes" Continua l,ii «cci6n, pero Ahora )Yª no está indicando i:ovi

mi~nto sino qué: es precisamonte el moo,;nto anta~6nico de. las dos 
. 1 

acciones antertores -"truia"• "llegó cprriendo" frente a "se detu-
1 

vo bn:scamente"- o só!a, el !!lon:ento di.i.léct.ico s:, da precisnmente en 

el ca~:oio del n:ovimiento a la qui°'tud :¡ue nos ofrecen los verbos 

•traía•, 1lle0ó corriendo•--- •se det~vo•·. Y, el autor~ para unir 

otra serie de momentos n~rrativos utiliz~ acertadamente la descrip

cipc16n con la finailidad de seguir p:·ese!ltá.ndonos al "hom'Jre peque

~" que tttenia dos ojos grandes asustados, los brazos corto.s, el 

vientre hundido." 

"Pero enci~a de todas estQs cos.s estaba la tarde que em;~zaba a 

caer. sobre la tarde la nc~he: la m~ñana que h~bia que buscar 
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CT~~te ~Jentro~ Ante la calmat la tranquilidad habia que caer nu! 

7J~ente ea la acc16n -en la huida- la noche como ocultnclora de los 

ciados descri)tivos 3nt~riores tienen la característica de que no 

apcrt~:i un. d .. ,.to ezer,cial para ~l d'-'sen7olvimiento de la.. ~c~:16n. 

Su funci6~ 01 ~~lo a~bientJJora, ;~r~ ~u relaci6n dentro de la ec• 

t ·~u~+-1 ... .,, 1i .. ~-:;.r,.1·-; ..... _,.. cc-·"'let~ .,;,. vv'- • .Llá."1, ---d··~J· ....... o.r..,.l.,,, .. ~ e~ ,1.:~'. .... ..,.{..'.;,.. 

"Este hot!bre p~queño Yenia corriendo desde la b:-\rranc.a 

del r1011. EstJ;rcos, una 7ez m~s, ante el ho~bra pequeño que ejecu

ta todas las acciones: utriil1~". "llegó corriendo", "se detuvo",. 

"gir6", etc. 

El rS.rrafo analiz.ado, q,1e corresponde al inicio del cuen-

to, puede esque:::ltizarse de .1:. e:if;uiente manera: 

-----------~~-----,-----------· ' ,,,. ~-
j\' ,,· . ·. \ 11 L:1 ·- .. • · .. , . ·~t · -~ 

,., ... -"" - .. ..__ ' :. '·.J -~ ... .., -'\ 

o-es 
-.:. 

C( '("C(. y'\ de. .$. 
-...) 

b,a2.c.S. 
c..orro s '------->-

I 
Cl .. t·\:.c \1( S 

- N\01'\ ~(. 

1 
'\'L-0 



0::1elio Jorge Clirdoso oedü1nte la narraci6n y la descri:9-

cf.ón jue,!a con la naturalezca e:iter.:dier..do tsta C01.'10 "e-1 cor:.,j'.rn.to de 

cli!!::;itol66ico.s, fisico-q_uí.clcos, biol6li:os, 

etc. q~e se reJ!iz;n por via natur~l, es d~cir. al ~argan de la 

infl:1encia te la .ctividlid hu.c?.na. El ho.:ibre misr::o e::1 pro-luc:o d:! 

la natur~lezo,. una de sus partes; sin embargo se sepir6 de la nat~ 

ra l~zi grrJCiz's al trabajo,. y :por ello no se :.adapt a a ella sino qu,, 

la trans for:n~, la subordin~ a sus fi.nes. 111 De ati que en uue :..,tro 

esque~. la natural!z~ est~ enn~rcando a los otros fen6menos~ pre

sentados siertpre dialécticamente y unidos por l.s acciones re-aliza 

das por el ho:nbre pequeño. Es necesario, ad~~5s, observar co:no sie_! 

pre estamos frente a esa dialéctica que está indicando transforma

ci6nr cambio, por ser ~sta "la ciencia acerca de las leyes más ge

nerales del desarrollo d9 la naturaleza, la sociedad y el pensa

.miento -doctrina acerca de las contradicciones en su total y mul

tifac!tico desarrollo hist6rico. 112 

"Llevaba ah1 no se que tiempo discutiendo con otro. Pa

recía que nunca iba a acabar cuando' 61 dijo: tt 

El enunciado anterior~ presentado en forma de narraci6n, 

sirve de uni6n entre el párrafo analizado (que es el principio del 

cuento) y siete frases, a manera de dillogo, que constituyen la di! 

cus16n, parte esencial del relato. La funci6n de las frases anterio 

res es espec1.fica: pasar del estilo indirecto al directo, que hari· 

luego natural que el narrador nos siga contando los suéesos poste-

1niccionario rnar:xist.i d(! f'ilosofia, Ediciones de cultura popular, 
Mexico, 1972, P• 219 

2 IDEM., PP• 75-?6. 
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rioreo a la disr~ta: 

"El :pequeño se puso pilido y t1ir6 por encima de la cabe

za del otro una nube que empezaba a llenarlo de sombra" 

Para volver nuevamente al estilo directo, por medio del 

cual dramáticamente estará:preparando el terreno del segundo mo

mento decisivo del cuento: el asesinato. 

En los siguientes fragmentos s6lo se utilizan narracio

nes y descripciones que nos conducen a ttes momentos: los remordi

mientos, la reivindicaci6n mediante el trabajo y el reencuentro. 

De la lectura del cuento se desprenden las siguientes 

formas elocutivas: 

1.- Narrac16n-descripci6n (NDE) 

2.- Dillogo (DI) 

3.- Narración-descripción (NDE) 

4.- Narración-descripción (NDE} ~ . 
·- .1 

5.- Narración (ll) 

6.- Narración (N) 

7.- Narración-descripción (NDE) 

que nos dan la siguiente estructura: 
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j 

t 
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Los diferentes aspectos que se han analizado en este tra 

bajo -sem1ntico y sintáctico- nos permiten comprobar una verdadera 

armonía. unicidad y equil~brio tanto en lo externo como en lo in

terno del texto, sin embargo, falta un aspecto, el verbal• Es bien 

sabido que no se puede hac·er una separación tajante ya que todo cons 

tituye una unidad. Sin embargo, es necesario delimitar ciertas fun 

ciones que nos permitirán aclarar en este análisis la finalidad 

concreta de las palabras, esto es, su uso dentro de una obra litera 

ria especifica. 

Si volevemos a nuestro inicio, recordare~os que la mini

ma unidad narrativa es: X discute con Y, lo asesina y huye. 
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De lo anterior se deduce que los verbos discute, asesin~, 

huye, encierran dentro de su campo semántico la significaci6n de mo 

viltiento. Esté.1. signií'ic'aci6n determina su aspect.o verbal dentro del 
f,' 

camro sintáctico. r:n resumen direMos que todas ·las acciones de los 

actantes están en funci6n al movimiento: 

"Arrojar la piedra" 

"Dar un golpe" 

"'Discutir" 

"Caer al aguan 

En el nivel metonímico todos los objetos estin en constan 

te movimiento. Tódo el relato est~ construido a base de una serie 

de símbolos en los que encontramos algunas figuras c-0mo la repeti

c16n y la antítesis. Esto es, existe una constante alusi6n a las 

·acciones de X, en relaci6n a los objetos: 

. 
"Corría agachándose, inclin5.ndose, pegándose el brazo,. 

la mano, el cuer:po contraído contra el monte, corría hacia allá le 

jos del otro." 

El vocabulario y la sintaxis utilizados por Cardoso son 

apropiados y sugerentes, hacen resaltar un legitimo tono popular 

sin caer en transcripciones fonéticas que cansen y hagan pesada la 

lec.tura. A veces se nota que en los diálogos son usuales las supre

siones de silabas o letras finales: 

~"mita" por "mitad. "na" por "nada"-

"El cotidiano hablaf y las necesidades comunicativas im

ponen signos lingüísticos cada vez más complicados: si los fonemas 
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inte~ran palabras, éstas·forrnan enunciados, textos ••• El texto más 

sencillo que podemos encontrar es la reuni6n de dos enunciados, 

que pasan a construir una estructura unitaria que llamamos enuncia

do co~puesto ••• Decirnos estructura unitaria, porque aunque cada 

enunciado bimembre pudiera funcionar independientemente, s6lo jun

tos expresan la nueva idea completa." 1 

De lo.pli\nteado por Idolina Moguel se desprende que "El 

Hor.dcida. 11 está form-::i.do por una serie de enunciados com:puestos: 

"Entre las seis y las siete de la tarde un hombre pequeño 

que traia un pie desclazo y el otro no, lleg6 corriendo hasta el 

lindero de los irboles." 

Observemos que los enunciados bimembres -gtre las seis 

y las siete de la tarde un: hombre pequeño que traia un pie descalzo 

y otro no, / y lleg6 corriendo hasta el lindero de los árboles/ cons 

tituyen un enunciado complejo, ambos enunciados bimembres están uni 
¡ 

2 dos por este caso se 
( 

0 coma "-un nexo -en trata de una 
-~ 

11 ••• trat6 de lenvantar los brazos 
J 

y cay6 por fin de esp~.!_ 

das al rio." 

El enunciado complejo anterior está formado por dos enun

ciados bimembres unidos por un nexo representado por la conjunci6n 

nyu que nos permite establecer que se trata de-dos oraciones coor

dinadas. 

1MOGUEL, Idolina, Nociones de lingüística estructural, Nuevas t~cni

cas Educativas, S.A. 2a. ed., l~74, p.82. 

2A este tipo de enunciados la Gramática tradicional los llama ora

ciones yuxtapuestas. 
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Otra de las características dentro del campo semántico 

es ~luso de formas adjetivas utilizadas con mucha frecuencia por 

Cardoso 7 para reafirmar situaciones donde se presente un antago

nismo: 

"Hombre pequeño"----------------"Hombre alto" 

"Pie de.ecalzo 11------------------ 110tro (pie) no 

"Hombre bueno"-------------------"Hombre temible" 

Es. decir_, Onelio se vale de adjetivos para expresar si

tuaciones contrarias, en este caso se ve c·laramente como pequeño 

se está oponiendo a alto, temible a bufno, etc. 

J 
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Al referirnos al rn6todo de anilisis se mencionara~ dos 

posibilidades una siguiendo la teoría lukacsiana _presentada en su 

libro Si~nificaci6n actual del realis~o critico i el otr~, ya ana

lizado, expuest6 en el libro Poética, de T. Tódorov. 

En el libro antes mencionado Lukács plantea una s~rie 

de problemas enfocados principalmente al problema del arte, por e

jemplo: "con el surgimiento del realismo socü,lista se ha supl!rado 

el realisco critico h~st6ricamente burgu~s, el cual ha perdido toda 

significac16n para el cultivo fructifero del estilo 11 terc.rio. " 1 

Si partimos de lo anterior, podemos üocir que los cuentos 

de Onelio Jorge Cardoso presentan situaciones que se pueden colocar 

dentro del Realismo critico, sin embargo, encontramos una acentuada 

dialéctica del cambio, que podría estar dentro de las caracteristi

cas del Realismo socialista. 

Una de las carácteristic&s de nuestro tiempo es la lucha 

entre el socialismo y el capitalisco, lucha que se manifiesta en la 

obra de Onel~o. Tomemos las palabras de Lukács para explicar esto: 

"La diferencia, la oposici6n, que realmente surge, no estriba en la 

técnica de escribir, en la forma -considerada en el sentido forma 
r 

lista del término- sino en la c1deológ1a 1 del escritor, en la ima~ 

gen del mundo que h3 de plasmar en su obra, en la toma de posici6n 

del escritor frente a su vis16n de la realidad, en la valoraci6n 

de la imagen del mundo asi captada ••• esa imagen del mundo ea la to

talidad de sus datos obj~tivos.y subjetivos, con los medios lite

rarios oportunos, brota la 1ntenci6n a que hemos hecho referencia; 

1tuK!CS, G. Significaci6n actual del realis~o critico, Ed. Era, 

M~xico, 3a. ed., 1974, p.12 



ella es la b~se del auténtico problema de la forma de una obra, p~

ro no en un sentido formalista, sino como forma que mana del conte

nido último, que es la forma especifica de este contenido especifi

co. 111 

Todo lo anterior se encuentra claramente especificado 

en la obra de C~rdoso. Obra, que nos presenta problemas en los 

que se ve ese antagonismo de clases. Cada uno de aus cuentos des 

de 11:Sl Ho~icida II hasta. 11!.os Patines 11 es una denuncia social. En don 

de el hombre es el núcleo que determina la forma. Lukács plantea 

que "cualquiera que sea el punto de partida directo, el tema con

creto, el fin inmediato, etc.r de una creaci6n literaria, su esen 
. 2 

cia más honda se expresa en la pregunta lqué es el hombre?" Pre-

gunta que cardoso responde en cada uno de sus cuentos:En "El Homi

cida" es el hombre que huye de si mismo, que huye dela realidad his 

t6rico-social en la que le ha tocado vivir. En 11Nino", el hoL'!bre 

como propiedad privada del mismo hombrei. En 11Camino de las lomas" 
', 

un hombre que venga a otro. En 11Mi Herrr.~na Visia", el caso de e6mo 

se prostituye una mujer. En "Los carboneros", se presenta. claramen
; 
'/ 

te la explotaci6n de los patrones a l~s trabajado.res. Asi suc·esi va-

mente, en cada cuento encontramos la respuesta a la pregunta ¿qué 

es el hombre dentro de la sociedad capitalista?* 

Podríamos ~cir que sus cuentos son 11parte, agudizaci6n, 

momento, culminaci6n, etc. de una vida hist6rico-social concreta, 

1 LUK1cs, G. Op.cit. pp 20-21 

2 IDE1·1., P. 21. 

* Los nombres que están entre comillas son títulos de otros cuentos 

que aparecen en la obra antes mencionada de Cardoso. 



compartida con otros ho~bres concretos, con influencias e interre

laciones mutu3s. Su necesidad es a lo sumo el destino caracteris

tico de deterr:linados ti_r-0s, en circ·u.nstancias hist6rico-sociales 

1 determinadas ta~bién concretamente." 

11Es comprens:l.ble que la literatura realista, como fiel 

reflejo de la raalidad objetiva, presente las posibilidades abs

tractas que están ciertamente presentes, pero que son intrinseca-

"2 mente falsns. Concretamente en 11 El Homicida" Cardoso nos presenta 

una situaci6n en donde un hombre depende de su relación social con 

otro. Cuando uno de ellos deja de existir él otro cae en un a

bismo, cae en la soledad, soledad como un destino especial, pecu

liar y nunca como una cond1ci6n humana universal. 

"Mientras que la posibilidad abstracta s6lo puede ser 

concebida en el sujeto. la posibilidad concreta tiene como premisa 

su acci6n reciproca con los ·hechos objetivos y las fuerzas vitales, 

que siempre, necesario1.mente, tiene un carácter objetivo desde el 

punto de vista social-hist6rico. Es decir, la descr1pci6n litera

ria de la posibilidad concreta presupone una descripci6n concreta 

de hombres concretos en concretas relaciones con el mundo exterior. 

S6lo en una ac:ci6n reciproca, vital, concreta, entre los hombres 

.Y el mundo que los rodea, puede emerger de la infinidad de posibi

lida.des abstractas ·de un hombre, la posibilidad concreta que dete!. 

mina precisamellte a ese hombre en esa etapa de su evoluci6n."3 

"Lo mismo en la vida que en su reflejo literario, lo que 

caracteriza al hombre es la determinaci6n que él toma cuando una 

cuestión decisiva pone en juego su ·existencia --por qué mata Juan 

a Lico-- entre todas sus posibilidades concretas, esa es la que ex 

presa realr:iente su esencia. 114 

1, 2, 3, 4,. B t ) 
LUK11.CS, G. Op.cit., pp. 22, 26. 27. 2 (respectivamen e 
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e o N e L u s I o N E s 

Este trabajo ha sido el análisis de uno de los cuentos 

de Onelio Jorge Cardoso, "El Homicida" -podría haber sido otro de 

los treinta restantes, que constituyen su libro "Cuentos Completos\' 

sin embargo la selecci6n estuvo a favor del primero, ya que en i1 

Onelio nos presenta claramente su idea del tcambio•. ¿un cambio a 

qu;? a una vida c~s hu~3na. y justa. 

Al principio qued6 establecido que se iban a analizar dos 

aspectos, el meramente formal y el sociológico. 

En relación al aspecto formal podemos concluir que: 

a) El texto incluye cierta proyección simb6lico-universal. Esto es, 

que cuando Onelio Jorge, contempla al hombre en su dimensión mis 

universal lo trasciende y valoriza alta~ente obteniendo ~si su pla.2, 

m~ción literaria. 

b) Encontramos muy bien delimitados los aspectos que constituyen 

el •universo de su discurso•: verbal, sint1ctico y sem!ntico. 

c) En relaci6n a la sintaxis narrativa encontramos una estructura 

cuyas características son el equilibrio, la armonia y la unicidad • 

. d) Utiliza las palabras acertadas para estar mostrando como todo se 

d·a dentro de una dialéctica. 

e) En sus cuentos utiliza palabras· s1mb6licas como: 

El É:.2_, que aparece c.omo indicador de lo que transcurre, 

lo que pasa. El que se lleva el tiempo, los remordimientos, el re

cuerdo del asesinato. Aparece como limpiador de las culpas. 

El bosaue, que representa el alma -intranquila-de Juan, 

al no encontrarse, el estar fuera de si porque él era un hombre 
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incapz 11nisiquiera de matar un puerco" 

La s~ngre, como muestra del dolor, muerte cambio, que m~s 

tarde se transforma en coágulos para convertirse en fechorías que 

ca.en en un abismo, el abis~o de saberse un asesino, pero también 

le recordaba que habia terminado con la injusticia ya que "este Li

co no era honbre para. matarlo cualquiera" por ser "un hombre alto, 

rubio, temible." 

f) Una de las colu~nas que sostienen la estructura del cuento es el 

antagonismo que nos presenta a cada momento y que de una manera di!_ 

léctica nos está ubicando en el terreno del cambio. Observemos las 

siguientes frases: 

"Un hombre pequeño" -Juan 

"Juan nunca había matado" 

-un hombre vivo-

-Un hombre corriendo 

(huyendo)-
; 
1 

1 
\ 

11Un hombre alto" -Lico-

Lico "era un. hombre ••• temi

ble" 

-un hombre muerton 

~-un hombre estático 

,l (muerto)-

M~s que nada Cardoso está pl~nteando una situaci6n en la 

que hay que destruir al opresor, en este caso Lico, el tthombre rubio" 

.cuya presencia tiene una significac16n muy profunda. tC6mo son la 

mayoría de los representaates del pai~ que tiene oprimida a Latinoa

m~rica? 

Con esto Qnelio se est! adelantando, nos estl indicando 

que la ~uerte del imperialismo está pr6xima. Juan mismo teme, no 

cree en ~l, un hombre indefenso, hubiera terminado con el opresor 
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porque no era posible que Lico hubiera muerto. 

En resumen direr:os: Todo tiene un signo ideol6gico y "lo 

mismo en la vida que en su reflejo literario, lo que caracteriza 

al hombre es la determinaci6n que él toma cuando una cuesti6n de

cisiva pone en juego su existencia: entre todas las posibilidades 

concretas, esa es la única que expresa re'tlmente su esencia.111 

1 LUK1lcs, G. Op. cit. t p. 28. 



"EL HOMICIDA" 

f.-· 

Entre las seis y las siete de la tarde-' un hombre pequefio 

que tra1a un pie descalzo y otro no, lleg6 corriendo hasta el lin 

dero de los ~rboles. Se detuvo brusca?:1ente y gir6 sobre si mirando 

a todas partes. Tenia dos ojos grandes y asustados, los brazos cor 

tos, y el vientre hundido. Estuvo ah! no s~ qué tiempo imn6vil co

mo un palo seco hasta que de un salto se m~ti6 por entre las pri

meras majaguas. Al principio aparecía la manigua joven, luego arr!' 

ciaban los troncos altos y las zarzas y las bejuqueras. Pero enci

ma de todas estas cosas estaba la tarde que empezaba a cae;, y so

bre la tarde y la noche la mañana que habia que buscar monte aden

tro, derecho al Este. Alll estaba la playa de fango y el mar des

pu~s con sus cayos de carboneros y sus plagas. Este hombre peque

fio vehia corriendo desdt la barranca del rio. 

Llevaba alli nos& que tiempo discutiendo con otro. Pare

cía que nunca iban a acabar cuando ~l dijo: 

-Tienes que pagarme, Lico. 

El otro levant6 la cabeza y repuso: 

-lPues no te pago nada! 

El hombrecito insisti6 sin embargo: 

-Es que tienes que pagarme. 

-INo ••• te ••• voy ••• a ••• pagarr -replic6 el gigante separan-

do las palabras. Luego cruz6 los brazos: 

-IDeb!as morirte! -acab6. 



El pequeños~ puso pálido y mir6 por encima de la c~b~z~ 

del otro una nube que empezaba a llenarlos de sombra. 

-lTÚ no sabes lo que son las calenturas, Lico, mira ••• 

Pero el otro interrumpi6: 

-tNo miro nada! Recoge lo tuyo~il~rgatel 

Y descruz6 dos brazos de azafrán. 

Juan tuvo tiempo para· pasarse la lengua por los lat,108 

finos, desan3rados co~o las entrafias de un cerdo abierto en dos. 

-Dame la mitá na más. 

Pero, s6bitamente, Lico cerr6 la mano y ].a descarg6 con 

toda su fuerza. Cay6 atrás, disparado como un escopetazo contra 

el suelo. 

Despu,is la piedra fue lo primero. La sint16 debajo de la 

palma, segura, molesta. Entonces, rápido, con una fuerza que no h~ 

biera tenido nunca, salt6 desde la tieirra y peg6 con la punta en la 
', 

frente del rubio. Sinti6 cruj-ir el huJso, hundirse, y temeroso de 

que a6n as1 el otro lo cogiera por la·' cintura, peg6 de nuevo. 
i 
1 

El rubio tuvo un largo estremecimiento, trat6 de levantar 

los brazos y cay6 por fin de espaldas al rio. Una garza espanta

da surgi6 de la orilla opuesta y en el esfuerzo desprendi6 algu

nas hojas maduras. 

Cuando Juan se tir6 al suelo con la cabeza sobre la ori

lla alta, apenas si alcanz6 a ver la suela de los gran.des zapatos 

que se iban borrando hacia abajo. 



Este Juan nunca habia matado.Ni siquiera un puerco. La 

sangre de otro asi, caliente, lo debilitaba hasta la fatiga. No 

podia, no estaba en ~l. Pero a Lico ·babia que matarlo. Eran mu• 

chas las suyas. Por Vuelta Abajo aneaba el viejo Efigenio con la 

hija como un luto en la casa,. desde que Lico se la burl6. En "La 

Llorona" se ignoraba aún quien machete6 de noche y por la espal

da a Rom~n. Se ignoraba y se sabia, s6lo que con los de confianza 

se atrevia uno. !·:as, era un hor:bre alto, rubio, y temible. Ten1-. 

tambi~n, un amigo en el pueblo, politice el tipo, que arreglaba 

los papeles en los juzgados y todas esas cósaa dtiles. 

En el monte la luz se metía ya casi horizontal, dorando 

las puntas de las ramas. Juan abría cada vez más los ojos y pen.s!. 

ba. Este Lico no era hombre para matarlo cualquiera. Lo que se di

ce un hombre invencible, de esos que regresan muerto y todo. Lue

go ~l debla venir y meterse ·por entre los lrboles con las manos 

dispuestas. Porque cuando uno mata. un hombre no es como cuando 

mata uno un pijaro, el pájaro se queda ah1 si es por probar la pu~ 

teria, pero un hombre no, Lo bueno seria echarle a andar el cora

z6n a la hora, al dia de muerto y ponerle la oreja en el pecho y 

decir uno:· i ya r Ya para uno y para los de uno y hasta para 61. Pe-

. ro eso no era posible ahora. No quedaba más remedio que esperarlo 

ah! porque de seguro Lico vendría. Y tembl6 de pensar que estaba 

parado en medio de las matas. Entonces salt6 como una bestia heri 

da y se fug6 por entre los lrboles. Corría agachándose, inclinánd~ 

se, pegando el brazo, la mano, el cuerpo contraído C'Ontra el monte, 

corría hacia allá, lejos del otro. ~ero la luz se iba acada momen

to. Confundía los arbustos y los pastos muertos. Aqui cubría una 



zarza, allá, tapaba una raiz saliente.Todo se borraba de los ojos 

y pegaba en la _riel y en los músculos. Porque no era posible que 

Lico hubiera muerto. No podía estar ah! boca-arfiba en el fondo del 
.;, - . 

rio, con los peces dándoles vueltas. Se habría.puesto de pie y ca

minando saldría a la orilla para olfatear la huella del pie des

calzo y andar lento y seguro hacia 61. Una sombra metida por entre 

los árboles sin mover las hojas. Eso, recto detrls de ~l. 

Pero el pie se enredo en aigo, un segundo quiz~s, lo sufi 

ciente para que el hombre pequeño cayera. No tuvo valor para move!. 

se. Fue como si el otro le tuviera ya una mano sobre el cuello ch.u

pado, la otra en la cintura y esperara el más ligero movimiento 

para partirlo contra la rodilla. Jttan sinti6 ahora que se alejaba 

del mundo. Como si entrara a rastras en un túnel. Luego nada, aca

so un grillo cantando en la cabeza. 

Cuando el sol sac6 los pájaros y puso a zumbar los in

sectos, Juan levant6 la cabeza y mir6 arriba un pedazo de cielo 

por entre las puntas de los jiquies. 

Lo primero fue buscar en la tierra alguna huella de pie 

grandee Mas no babia y Juan respir6 hondamente. Despu~s sinti6 

arder el muslo y vio la herida. Estancada y con una raya roja 

en el centro. Un pensamiento golpeaba ahora su cerebro: hallar el 

Este con sus playas bajas y en ellas algfin carbonero. Allá en el 

cayo uno pod1a hacerse su ranchito o vivir en el de todos. Había 

gente con quien trabajar, y estaba el tábano, el coraci y el je

jén, cuya amenaza obliga más a la guardia rural a decir: "No vi

mos, no tir6 a ese rumbo", que todo ofrecimiento de ascenso. 

Juan empez6 a andar, pero a medio kil6metro escaso sin

t16 sed. Rabia estado con ~l desde que abri6 los dedos y l. pie-



dra cayó junto a su 1-."do. S6lo que no la sint16, que no pudo. 

Más ahora se presentaba con toda su crudeza. Al principio fue una 

sequed~d en la garg,nta, después que el sol subi6 la lengua se le 

puso reseca. Era preciso encontrar agua y allí no .. &ab!a más que 

cientos de 5-rboles a un metro o cosa as! uno de otro. 

Quizás cogiendo por la derecha podía surgir un caño o al 

gún curujey con agua en el centro. Y dando tumbos, agarr~ndose de 

todo lo que pudo a las dos horas de marcha dio con el .i.gua. Apa

reci6 rebrillando entre los juncos. Se dej6 caer sobre las piedras 

y hundi6 la boca. Bebiendo as1 tenia los ojos a ras de agua y mi

raba corriente arriba. Alli lejos erey6 ver una piedra musgosa~ 

quizis un coco, desfibrado, pero volviendo los ojos aqui vio lle

gar sobre la corriente pedacitos de sangre coagulada. De un salto 

se puso en pie y qued6 inm6vil sobre la orilla mientras el otro 

pasaba a su frente con el hueco en la cabeza agrandado por los P! 
jaros y arrastrado rio abajo. !l lo si/~i6 con los ojos hasta el 

recodo, despu~s se ech6 a reir y se le~fueron doblando las rodillas. 

1940. 
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