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"La verdadera sabidur!a hU!llllna re

side en descifrar oportunamente la 

cara ocultn de los acontecimientos~ 

Belmont p. 18 



INTRODUCCION 

En la. obra del escri. tor mexicano contemporáneo -

Manuel Echeverrfa (1S42 - ), encontramos la configuraci6n de 

dos mundos: uno muy nacional, muy nuestro, y el otro, en la E

niversalidad de sus valoree, reflejados "en un alucinante ju~

go de espejos", característica que lo ubica en la literatura -

latinoamericana actual. 

Quiza eu parentesco con una de las familias importantes del 

M4xico de nuestros dias, le arme una de las venas fuertes que

alimentan su obra. Manuel Echeverr!a ha publicado hasta ahora

cinco novelas: Ultimo Sol (1968), Las Uanos en el fuego (1S70) 

Un Redoble muy largo (1974), El Enviado eanecial (1984), v !:!!.
Noche del grito (19B7). Aquí analizamos Un Redoble muy largo,

cuyas caracterí~ticae mítico-estructurales la colocan en el ti 
po de relato que propongo llamar de lo real-mi to16gico, ;iorqu!_ 

los 'J,'.)ereoñajes espitan a Eiobresalir. a_ tr:av~s de hazañasrde ·aven 

tilra.e·-y·'de riesgos. ?..1e surge eata idea a semejanza de la ya con 

~agrada de "lo rea1-maravilloeo 11
, en donde pensamos puede que

dar ubicada esta variante. 

Es importante señalar que· debido a que no existe informaci6n 

bibliogrdfica y a que loe textos hemerogrdficos son muy escasos 

la investigaci6n se sustenta de las motivaciones y encuen-

tros subjetivos que la l~ctura de Un Redoble muy lergo, señaló. 

Sin embargo 1 en este trabajo aplico aspectos de la metodolo-

g!a sistematizada por la Dra. Helena Beristain, en su obra !!!!!L. 
lisis estructural del relato literario, ~arque desde luego con 

currieron en exelente acuerdo con las carncterísticas temdticas 
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Y estructurales de la novela objeto de nuestro estudio y que 

son.en esencia de índole mitol6gica. 

Fara obtener un sentido mé's amplio del texto, se traz6 la 

"diégesie" en tres niveles: el 1ineal-anecd6tico o de la "i!! 
triga'', el !Jaradigmé'tico que construye el mi tol6gico, con la 

recurrencia cíclica de "situaciones familiares", enunciadoe

tipo, intercambio de roles etc., como parte éstos, del aepeE_ 

to discursivo, con el que completamos este estudio. 

En el capítulo 1, las macroproposiciones de los· subtítu -

los, glosan el resumen de la historia en cada una de las : ~ 

tres partea de que consta la novela y en base al seguimiento 

que se hizo de la intriga. Asimismo este capítulo proviene -

de la resoluci6n de un problema de ambigUedad, provocado por 

procedimientos de re~etici6n, equívocos, correlaciones, equ! 

va1encias etc. Ae:C f 1;,e necesario determinar en el análisis , 

les "secuencias" relevantes por su contenido mi told'gico y 

con laE cuales se elabord un Cuadro General de Secuencias 

(Cfr. pp. 43-49), que confirm6 su pertinencia, en la aplica

ci6n m.Utip1e que se hizo de ál, lo cual me congratulo por -

.que facili t6 el trabP jo. 

En el plano de la~ significaciones, ee obeervd que la no

vela tenía una estructura de orden mitológico, que había que 

desmontar, as! surgió el cap!tulo dos, o la historia de Del

mont, donde qued6 a la vista eete contenido que se asocia e~ 

mo ya lo mAncioné can ese mundo de lo mi tol6gico. En el cap! 

tulo tres, se unali ze.n lee estrategias del discurso, y queda 

manifiesta. E::tl correspondencia con le. historia, aecendiendo -

de eettn manera a una. concepc:!.d'n mds clara de la obra. Y e1 -

cro!tulo cuatro contiene lA.s concl•.isionea. 
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En 1a mu1tip1icidad de eus significados, la novela es la -

historia y la prehistoria del ser humano en cuanto a ciertas_ 

conductas, aquellas cuyos patrones son de corte mitol6gico 

como 1o son 1as de los personajes, Los primogéni-

tos de cinco generaciones de la familia Belmont, y de cuatro de 

108 Segura, empleados y empresarios del circo que fundaron ca~ 

cluyen sus vidas con un desenlace a la medida de sus circuns

tancias persona1es, hist6ricas y arquetípicas, en los prob1emae 

coyuntural.es de 1a existencia humana; 1a 1ibertad, e1 heroísmo, 

e1 destino, 1a felicidad, o 1os de 1a fama y 1a riqueza. 

Algunos hombres buscan un destino feliz acorde con las cir

cunstancias que les toca vivir, los Belmont no lo alcanzan en 

ningdn terreno. No supieron escoger el camino que sus sueflos ~ 

xigian, en cambio, el riesgo, el peligro y la insensatez fue -

ron loe medios para abordarlos. A lo largo de casi cien aftas, 

su historia comporta una predescible derrote final, aunque tam 

bidn en el lU.timo momento, se vislumbre la esperanza de romper 

e1 c!rcu1o trágico. E1 tiempo de una vida humana es muy corto 

cuando se trata de alcanzar s~eRos tan imposibles. Loe prota~ 

nistas tampoco lograron vie1umbrar e1 éxito que tal vez hubie

ran tenido, si la actividad de la escritura, habilidad suya, -

la hubieran considerado como el camino correcto hacia su feli

cidad, (en el caso de loa Segura: lo inconveniente de la real! 

dad). por eso Un Redoble muy largo es en realidad: "un tiempo_ 

demasiado breve para luchar y para vencer aunque no para mo· 

rir11
•
1 

1 
De 1a contraportada de Un redoble muy lareo, ed. Grijalbo, -

México, 19E5, 268'. pp. 
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l. ANALISIS DE LA INTRIGA DE LA OERA1 UN REDOBLE )flJY LARGO 

Comentar una novela desde un enteque eetn.1.cturalieta no es

tarea sencilla, quiza represente uno de los caminos mae labo -

riosos y arduos, pero no irrenunciables del quehacer de la crf 

ti ca 1i teraria, el ir.enejo de datos abundantes y su viabilidad

discursi va, dificulten la utilizaci6n de la teoría. Aqu:! parti 

moa de la idea registrada en Análisis estructural del 

relato literario 2sobre la ubicaci6n de los elementos de lll'14 ~ 
bra en dos grandes apartados, a saber: 

- hechos de la enunciacicfn, que se ref'ieren al "como se dice" 
1 

o elementos del nivel del discurso. 

- y hechos de lo enunciado, que eon los relacionadÓe con el -

"que se diceº de la "hietorie 11
• 

3 

Establecimos, en primer térr:rlno 1110 que se dice", o e1 a.nd

lisis de la "intriga", se incluyeron comentarlos que aclaran y 

perfilan la integraci6n de los elementos de este "que se dice"

para una visi6n mito16gica que tuvimos de la obra. Más adelan

te se abordaron nrob1emas o estrategias del discurso o enunci!!; 

ci6n, conformando los cap!tul.os tres v cuntro con los que con

clu!mos el trabajo. 

En esta tesis hubo la necesidad de recontar la historia l'lB-' 

rrada en le novela, ~era olla, se tom6 co~o base una selecci6n 

secuencial, de le estructura discursiva, ya que los persona.jea 

son finalmente uno solo, por este motivo de la obra se deepren 

de cierta ambi¡¡lledad, y en virtud de que la obra est~ conetruf 

2 DERISTAIN, Helena, And'.liRis estructur~l del relato leterario 
UNAJ,:., ¡,:éxico, 1S·é2 --

3 TodoP estoP conceptos entrecomilladoe fueron tomados de Idem. 
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da con una serie de alrededor de trece historias diferentes, -

aunque relacionad~s, que podrían ser equivalentes a una miema 

o bien, une s6la historia cíclice.mente repetida. Otro de loe -

conceptos aplicables a la resolucidn de e~te aspecto es el de 

"intriga", entendid~ como el seguimiento de la historia que se 

cuenta en la obra, y como el manejo de W1 juego donde se invo

lucra el dmbito de lo espacio-tem~oral, que permite a1 autor -

referir los hechos del proceso de lo enunciado. 

La 1ectura como un camino por recorrer, ha -aPü.ntado-G"abri01 

Zaid 4 es un viaje del que se regresa dejando de ser el mismo, 

conmoVido y transfonnado. Cuando contamos lo sucedido en ese -

viaje, hacemos el resum.en, relatarr.os la historia que el a".l.tor

nerrd' en la ~bra. Para conformar la ya dicha intriga, acudimos 

a detenninar las ºfunciones" 5 esto es, las oraciones que re. -

presentan un contenido importante para seguir e hilar las "ac

ciones" que realizan loe uereonajes, después con esas funcio -

nea se pasó a construir haces de significado más global llama

dos 11 secuencias11
, las cuales, en conjunto integran la "di6ge -

sis" o armaz6n anecddtica del relato. El tote.l de las secuen -

cie.e, tal y como le.e ordend el autor, a lo largo .de le. obra, -

constituyen la intriea. A~imism~ en ls seleccidn de las secuen 

cias se empleo ei punto de vista, de ser sigr.ificativas por 

comportar sentido de equivalencia con otras similares, aunque

atribuíblee a diferentes personajes. 

En la apliceción metodoló¡;ica de le reconstrucción de le in 

4 ZAID, Gabriel, Leer Poesía, ed. Joaqu!n trortiz, r·éxico, lS-76 
116 pp. (cuadernos de Joaquín lfortiz ). 

5 Definidf,9 01u! con lt> EiSCe-pcidn que le dr· E'.l t~:n!lino Holena
Beristair en ~u texto: An~li~iP estruc •••• 
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triga, no obstante que se detenninaron las secuencias significB

ti vas , hemo~ de reiterar la menci6n del inconveniente, de eu m~ 

nejo práctico, pues su extensid'n excesiva impidid su presenta 

ci&n aqu! y desde luego una aplicacidn más detallada, procedien

do entonces con esos materialee a conformar lo que denomin4 "da

tos" 6 
y cuyo uso resu1 td' ml11 tiple, sin embargo permaneceran f!J4-

1o como trabajo subyacente. 

Con los datos fuimos rehaciendo la historia, al mismo tiempo

que proponiendo comentarios que se extienden a los aepectos1 ee

tructura1 y mitoldgico de la novela y que por eupue~to no loe a

gotan y e~ en cambio marcan un considerable esfuerzo en su an411 
sis literario. Formalmente Un Redoble muy largo está dietribu!do 

en tree grandes partes, dietribucidn que puede explicarse como -

b~squeda de un ritmo que en e~te ce~o hemos llamado en triada 7 

que el autor ha elegido y cuyo empleo ·se extiende al terreno de

las frases y las palabrae (v.Cap. 3). Es el ritmo en divereoe n~ 

veles: léxico, sint~ctico, y el utilizado en unidades mayoree o 

del nivel narrativo: partes I, II, y III. De estas pode~oe decir 

en·una mácroproposicidn que: cuentan las historias de las fami -

lias Belmont y Segura, y su búsqueda constante de felicidad. Hi~ 

toriae que a continuacidn pre~ento y cuyos eubt!tu1os resumen eu 

significado global. 

6 He.blemoe de "unidades distributivas principal.mente. Cfr. H!, 
lena Eeristain, 

7 Ritmo en triada ee refiere a una forrna de construccid'n est! 
l{etica, que obedece a la misma constancia de proporcionali -
dad que ser!e: tres elementoe, Fean adjetivos, o frasea o pa~ 
teA del relato que conformBn unidades en lee que se deearro ~ 
11.a el texto, este ~roporcionalidad recurrente es análoga a -
la pro:orcionelifü::d tambi~n recurrente del redoble, de ahí el 
co"ncerito de ri tll'o en triedn .. 
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1.1. PRIMERA PARTE. EL DOBLE GOLPE. Toí:o SEGURA VA EN BUS 
CA DEL CIRCO FARA REALIZAR SU SUE'. O Y SE REENCUENTRA 
CON CARLOS ARTURO BEU.!ONT, SU CONTRAPARTE, AMEOS UL
TD10S DESCENDIENTES DE LAS l'AY.ILIAS PROTAGONISTAS. 

La ronda de las historias de los personajes en la primera 

parte, la inicia Toflo Segura {v. cuadro No.l), dltimo desee~ 

'diente de una de lae familias protagonistas. Toño a sus cua

renta años, evoca un trozo de su vida, sus recuerdos más pr2, 

ximos, su adolescencia y juventud de loe diesciocho años, e-

. dad en que comienzan estos héroes el camino hacia su ansiada 

consagracic5n. 

For la intervencidn de un narrador-testigo, que se desli

za con frecuencia e imperceptiblemente en voz autobiográfica 

y por cartas que se escriben Tofto y su opuesto y también pr~ 

tagonista de esta primera parte: Carlos Arturo Eelmont Stup

son, nos enteramos, porque el autor lo rrioriza, ~el ámbito

psicoldgico de su personalidad, mundo denso como en ocasio -

nes insondable. Conocemos el deseo de Toña ~or volver a int~ 

grarse al circo, espacio principal y tel6n de fondo de la 

historia. En este lugar espera lograr el sueño de su vida 

convertirse en un trapecista de fama internacional. 

A~imismo a Carlos /..rt'..lro se le cnracterize.rt! bazo el r.:i:!, 

mo enfoque. Estos dos personajes eerán lo~ wás tangibles y -

reales dentro de todos los presentados en l~ obre, y también 

los más pr6ximos al lector, porque comnarten un marco de tem 

~oralidad: el presente de una rosible conversAción, tiempo -

que se vive en la lectura de unas cartas. Los otros persona

je~ se presentan como evocaciones, en visión retros~ectiva , 

ror eso Carlos Arturo y Taño se ofrecen, no como personajes-
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de recuerdo, sino de carne y muy rea1es. Se co·nvierten en 

nuestros interlocutores, en la medida en que el lector se 

convierte en destinatario de las cartas, telegrama8 etc. que 

se enviaron. 

Toño y Carlos Arturc, lll.timos de~cendiente8 de esta dir>a!, 

tía literaria, pero ne de la humana, que loe eeguird gene"'!l 

do, concertan un encuentro que va mds alld de ellos miemoe.! 

ciertan en una cita que los deslizard hncia 1a consecuci6n -

de su propio destino. Este encuentro serd el episodio que 

cierra esta primera parte, y se reitera para concluir tam 

bi~n la segunda, en estos finales , hay perfecta correspon -

dencia, ne sólo anecdótica sino discursiva y situacional de 

dimensi6n estructural v semántica sorprendente. El siguiente 

fragmento es ejemplo de esta reiteraci6n: "por qu4 has regr.!. 

sado? -preguntó- sólo quiero saber-eso: por qué? dejó eu va

lijita sobre el piso y se lo dijo". Aparece en diferentes pa 

ginas de la obra, en cuarenta y seis, cuarenta y siete, y 

ciento noventa y ocho. Esta reiteraci6n es una figura que la 

Ret6rica define como "epífora" 8 y es constante en la es

tructura de la obra. 

8 
"Figura de construcción porque altera la sintaxis y consis

te en la repetición intennitente de une expresión al final de 
un sintagma, un verso, una estrofa, un párrafo" En Helena Be
ristain, Diccionario de Retdrice. ed. Porrua, M~xico, 1985, -
p. 41?. 
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1..2. SEGUNDA PARTE. EL ENCUEJITRO, O GOLPE SENCILLO. LOS -
FUNDADORES DE LP.S FAlHLIA5 PROTAGONISTAS: DIO!;ISIO -
SEGURA Y CARLOS ARTURO BEIJ.!O!IT I, SE EJ<CUE!ITRAll PARA 
IR EN BUSCA DE SU SUEJlO. RETROSPECTIVA DE TODOS LOS 
BELL!ONT Y SEGURA. 

En la segunda parte de la novela, encontramos a todos los 

personajes de 1ae dos dinastías: la Be1mont y l.a Segura, de

acuerdo con una ordenaci6n de las historias: casi alternante., 

consecutiva y reiterativa (v. Cuadro No.2). Vamos conociendo 

la de cada uno de ellos,desde los fundadores Dionisia Segura 

y Carlos Arturo, sin dejar de mencionar que hay ciert~s alu

siones breves a sus antepe8ados inmediatos, con unas cuantas 

pinceladas que producen imprecisos recuerdos en la memoria. 

Por eso son Dionisia y Carlos Arturo, quienes de manera rnás

completa, descubren el modelo que representan. ?i1odelo de con 

dicidn humana que generan todos, y hasta los lll.timos descen

dientes: Tafia y Carlos Arturo, áste significativamente con 

el mismo nombre del fundador, as! la segunda parte, finaliza 

con el mismo episodio utilizado ~ar el autor para terminE.r 

la primera, se trata de una repeticidn sorprendente. 9 

Los pereonajes emprendieron caminos que vislumbraron ple~ 

nos de paz y felicidad, esta fue ~u busquedc intennina.ble, -

y el resu1tado de una ensoñacion v fentae!a, caracter!stica~ 
10 

t:l'.I>icas de su mentalidc.d • 

9 La repeticidn es t~cnic~ recurrente en las estructuras mi
to16gicos: "Utilize.rd la repetición como tácnica narrativa -
constante". En biichel Falencia Roth 1 Ge.briel García r.~~rguez, 
la 1!nea, el círculo y ln metamorfosis del mito, ed. Gredos, 
lledrid, 1983,Biblioteca Románica Hisnénica 333, :'· 23. 

lO .. el hombre es un enfermo y su enfermedad se llr.me:. fontes!a 
En Octavio Foz, Claude Levi.-StrF~usF o el nuevo festín de eso 
E.2.• ed. Joaq11:!n Mortiz, káxic,.., .2a. ed. 1969, p. 110. 
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ORDE?IACION DE LAS HISTORIAS. 

PRHlERA 
PARTE 

SEGUNDA 
PARTE 

A Repetici6n Anaf6rica 

1 Toña Se¡;¡ure 

e 9 

2 Carlos Arturo Belmont Stupson 

3 Dionisia Segura 

4 Carlos Arturo Belrr.ont I 

5 Enrique Antonio Belmont II 

6 JE'.ime Segura 

7 Francisco Pelmont lll 

8 Jdpi ter Eelrr.ont IV 

S Céstor 

10= F61ux 

11= Onorre Segura 

12:::: Adelaitla Fonseca 

13= Roy Holbrook 

1 4 

10 11 2 

LINEA 
POllMAL 

TEllCERA 
FARTE 

1 12 13 
FASADO 
INMEDIATO 

Cuadro No. 2 



Dionisio Segura es el pr\ 'mCT'O. de la segunde. r.arte, p~ 

ro igual podría ser el final, equ! ''en el a.florar de imáge -

nes míticas no existe ni el entes ni el despu4s" 11 pero en 

este discurso literario, ~l es el comienzo. r.~ostrarf! su es -

tructura de troquel, cuando se proponga, "ser mago de fama -

internacional". En esto corresponde con "el !)ersonaje que d!,. 

sea algo" 12 eEta será su fuerza temática. Dionisia se ini

cia,para alcanzar su deseo, cuando se eEcapa y rot:a dinero -

de su casa, se hace acompañar de una prima segunda con quien 

se casa y procrea a su t1nico hijo Jaime, ~ste como resu1tado 

de sus antecedentes incestuosos, proyectará desdiche.. en sus

descendientes. 

Dionisia viaja por Europa, buscando habilitarse para al -

canzar su objetivo. Cuando regresa a r.:~xico tiene que confo!: 

maree con lo que la realided le ofrece: "s<5lo pudo montar un 

pequeño espectáculo en los poblados más pobres" (p, 55) 13 con 

ello se prueba, cuan distantes est~n a veces los objetivos , 

de nuestras posibilidades reales de ·1oerarlos. 

En la otra línea genea16gica, pero en la misma dimensid'n-

del ~ito, a~arece con perfiles bien cleros el '11rirr:er Bel-

mont, Carla~ Arturo, q:.tien ter.1bián hebíe. roto con su feI'l"ilie.. 

su padre quiso heredarle un e.serredero, sin ee.ber, que él ya 

habíe decidido dedicar los eiguientes cinco afies rara -pensar 

en su futuro, tiempo que le nermi te creer encontrer la fd'rrn~ 

11 Hem. l'• 43 
12 GRED"AS,A.J., SernánticP. EE"tructural, Gredas, ?.~Adrid, 1976 
p. 278. 

l3 En lD~ frecuentes referencias E le~ obrE:. de Y.:ani.lel Echeve
rr!&, qr. Hedo ble muy lor.P'o, EZe citan de inmediato entre pa -
réntesis las ~áeincs corres~ondientes. 
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la del ~xito: objetivo que deseaba lograr. Exito y fruna eon

matices del mismo sentimiento, as! que funda una empresa: el 

circo Eelmont, espacio de ilusi6n v magia, lugar propicio pa 

ra elbergar los sueños de todos loe Belmont y los Segura. 

Carlos Arturo Eelmont I y Dionisia Segura primeroa pet"SOlJ!: 

jea de las genealogías son tan diferentes y semejantes a la-~ 

vez, como tambidn lo son entre si: Carlos Arturo Belmont V 

").' Toña Segura, tlltimos descendientes, quienes aei.miema reeu.!_ 

tan comparables con los primeros. Estn segunda com~aracidn -

por parejas obedece a que los vemos reretir acciones simila

res, por ejemplo, la muy significe.tive, por tener repercu -

sienes polivalentes en la estructura de ln obra, del epieo -

dio que mencione, el utilizado r.ara cerrar las parteo: prim~ 

re ~ segund~ de la novela, ah! los efectos sobre el tiempo , 

reiterandolo, volviendo a él como ei ~e repitiera, ee hacen

ma~ claroe,se tratn de un erisodio equivalente a otro simi -

J.ar. Veamoelo: 

- Carlos Arturo Eelmont l y Dionisio Segura se conocen para 

asociarse y logre.r sus objetivos. 

- Carlos Arturo Stupson Eelrr.ont V v Ter.o Segura repiten la

eituaci6n y persisten en nlcanz~r sus metas. 

Ambas pro"!Josicionesi contienen ln -:ni::::1Ni accidn: un encuen 

tro, que marca el :.rincipio y casi el final de la historia -

Primero: Eel.rnont I y Dionisia eon el. inicio cronoldeico de 

la estirpe, son un golpe sencillo en el redoble muy largo 

~ue es su descendencia, y luego Tono y Eelrnont V se reencuea 

tran, son el. doble eol~e en el batir del mismo tNnbor, para 

~effUir reproduciendo innRgote.blemente los misffioS o semejan -

tes moldes de comportRmiento que rerresentan y que pueden 
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ser principio o fin de casi: "Cien Años de soledRd", 1883 pr!_ 

mer encuentro de los personajes; 1S74 publicacid'n de su hist.2, 

ria, que a su vez el lector;_ en otro encuentro, bien podría. -

descifrar como SUJ."a, igual al de los Euendia de Gabriel Gar -

c!a Mdrquez, que encontraron su historia. ya escri t~ con anti

cipacid'n, en los manuscritos que llevd' Melquiades a f¡7acondo , 

?i!anuel Echeverr:!a nos mostrd la nuestra en Un Redoble muy lar 

go. 

La novela, dec!e.mos, principia.y termina con esos cuatro 

personajes: el mago y el. soñador 1a abren cuando se conocen y 

Taño y Belmont V la cierran cuando se reencuentran en un sin

fin posible. Mientras tanto desfilar.In los que les precedie -

ron y sucedieron, toda J.a ealer!a Bel:nant y Segura., incluídos 

otros personajes como Adelaida Fonseca y Roy Holbrook de qui~ 

nes continuaremos repesando. 

E1 umbral de la ficción se desvanece con este juego de pr!:_ 

dicciones. Efectivamente los personajes también predicen so -

bre sucesos venideros: Carlos Arturo Eelmant I escribi& un a

nálisis sobre la realidad mexicana que resu1tó bestente acer

tada para sus sucesores, ~ejando a11{ teetimonio2 de que él y 

los suyos pertenecieron a la. estime de seres inteligentes y 

que su fracaso estebl.ecerá, por lo tant':l, conclusiones disti!!, 

tas. Belmont tuvo que detener su inconclusa vida, rorque su 

tiempo se le había tenninado, aun a ~es~r de lo efímero de 

sus logro':' financieros y lo distante de sus metas. 

llelmont II (quinta historiE.) retome. le. estafeta. Por medio 

del encabalgamiento de la.s acciones: las 111 time.a que se cuen-
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tan de Belmont I, se reiteran con Belmont II: ". ( x , •• y ) -

( "!l ••• r / r ,. 14 y eon precisamente en este caso las que -

se rerieren al éxito rinanciero que ambos pereonajes tuvieron 

al igual, que el hecho de escribir sus ideas en la bitécora , 

libro que ser~ el lugar de encuentro de le dinastía Eelmont , 

libro de las predicciones, del pasado y del ruturo, te.mbidn -

se registra~d el. presente, confluencia del tiempo convertido

en mito, historia y anécdota. Por adeudos riscales Eelmont II 

remate. el circo: "se cal6 el bombín, se tercid' el fuete en la 

cintura. y se entregó' a dirigir el remate de sus instalaciones 

en medio del asombro de su compafl!a que por segunda vez pre -

senci6 la desintee;raci6n del negocio" (p. 70 J. Des pude, llel 

mont-II.se marcha a Europa, vive en Par!s, le ordena a su hi

jo abandonar sus estudios de política por loa de finanzas, p~ 

ra que ~ste, a su vez, contin~e con la repetición de la hist~ 

ria, ele.ro, a su manera y en suf' propias circunstancias, pero 

al fin,la misma historia. Las an~cdotas que se vienen refi 

riendo, quieren ser el apoyo art;LUr.cntal, a esta propuesta de 

lAs repeticiones y equivalencias que desarrollo en otro cap!

tUlo. 

La repetición de forma~ en les Raciones de loa pereonajes

no solo se ob~erva en les diferentes criaturas, trunbi~n el 

misMo rersonaje le.s reitere, '"'ro cede continuar observando su 

devenir rara advertirlo, por ejemplo: Eelmont II viaja de Pa

r:!s e Se.ntender, como r:ntes de ~~~xi co B Parí~, o cama en te -

rritorio rr.exicano viP.:Dba rennanentemente, vi~jes todos ellos 

que encubren una misme búsquedfl. En eou viaje A Sar.1.tender qui

so organizarle un costoso recibimiento al derrocado general -

14 Cfr. Helena 3eristain, Diccion~rio de Retdricn Y Po~tica • 
Porrue S.A., loléxico 1~85, p. 190. 



Porfirio Diaz, su contempor~neo, derrochando unR gran canti -

dad de dinero, no obstante su antigue. enemistad con el exdic

tador y sus limitados recursos, ¡eh¡ ¡las contradicciones v -
los cambios de la condicidn humana. Eelmont II no pudo regre

sar a LttSxico: mientras se rasuraba en su departe.mento de Pa -

r!s "cayd' sin sentido" v murid'. 

Belmont III (séptima historia), al iguaj. que su padre 

quien li~uid6 el circo, liquida el departamento de Parts 15 

circunstanciae distintas pero en cierto nivel equivalentes. -

Belmont III si regresa a 1'.éxico. Rei teraci&n y continuide.d 

caracter!sticas estructurales de esta novela de tipo reel-mi

tol6gica. 1 6 

Siguiendo el curso de los acontecimientos nos enterrur.os de 

como Dionisia, es traicionado por su hijo Jaime, cuando real~ 

zaba el acto de le. desmeterializacid'n del cuerr.o humano y que 

junto con la mujer que lo había acompañado durante veintitres 

años en ese acto,lo abandonan. El mismo mego también había a

bandonado a su fe.mil.is tiempo atrds, la rueda hab!2 vuelto a.

girar. Finalmente el. rnEgo ya desiluGionado se pega un tiro en 

l.a bese del cerebro y muere. La historia contin~a can Jaime , 

quien remata desdeñosamente los objetos que fueron de su na -

dre, jueea anecddtico de equivalencias, que mnnifieeta la ~r~ 

cisidn en el retrato psicoldeico de los ~er~onajes y que deja 

entrever facetas importantes de le condici&n humana que los -

l.S Observense las repeticiones c!c1ices de las situaciones y 
su.~ encabaleamientos. 
16 11 Una de lae cRrncterísticas de los rni tos es lé" recurrencie 
de ciertos temas y motivos". En Octavio Fe.z, Claude lcvi
Str6uso ••• p. 30. 
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define. Después de la ruptura familiar, Jaime Viaja a ~:anzan!_ 

11~, donde, llegado el ~omento, se case con una de~cendiente

de Vasco liuñez de Balboa, (otro que busc6), y se dedica a loe 

juegos de azar, gane. siete focas que le penniten vivir duran

te los siguientes catarse años de su vida ya reincor~orado

al circo (recordamos que Tafia quería, en su momento, reincorpQ_ 

raree al circo: otro reencu.entro) y con le participecid'n,esta 

vez,de su hijo Onofre. 

As:! que Eelzr.ont III regresa de París a li~áxico, para conti

nuar con el negocio de sus antepasados, con grandes dificult!!,_ 

des, porque el 90.!s atravezaba la ~poca de la revoluci6n, mo

mento hist6rico que el autor ha integrado a la historia que 

narra, y factor determinE:.nte en el devenir de los personajes. 

Este Eelmont soborn6 al telegrafista que trasmitía lee partes 

militares, a fin de obtener la informaci6n, que le pennitjera 

recorrer el ~~ís sin el peligro de la guerra.Nuevamente la ~ 

nécdota revelP. la ideolog:!a del ~eraonaje, en busca de su ca

racterizaci&n. Su relato continda heata el dia en que dej6 de 

recibir dichos infonnes y en que su circo sucumbi6 al fregor

de los cañonazos, el remate ~ liquidacidn que le siguieron.La 

fortu~ hasta entonces lograda (contradicciones de las cir 

cunetancias), la re~artid entre sus tres hijos: Jdpiter, Cás

tor y F6lux (nombres evidentemente míticos), quienes por su -

propia cuenta, tambi~n emprendieron las mds ins6litas aventu-

ras. 

Jaime Setura, el dueflo de las focas amaestradas, logr6 ob

tener ~ayer fema que la obtenida por su padre y ~in embargo -

considerd' que no era F.Uficiente para eentirse sPtiafecho. Por 

ello r.iersiete en su sue.?io de alcanzar fama intermft:ional, ob-
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sesi&n que le impondrá a su hijo Onofre, quien a su vez quiso 

convertirse en figura. internacional (encabalgamiento situaci~ 

nal.). Tiempo despuás, Jaime mismo se opondrá a que eu hijo 0-

nofre 11eve ad·e1ante ese objetivo 17 Arrepentido abandona e1 

circo; hecho que pudiera abrir la posibilidad de un nuevo ci

clo. 

En es~e largo redoblar de historias, aparecen ahora en el

escenario del discurso, los tres descendientes de Francisco -

Be1mont III, 1os trillizo~: Jdpiter, Cástor ~ F&lux, e modo -

de repetici6n cíclica, quienes habían decidido romper con la 

imposicidn familiar de heredar el negocio del circo, y hacer

una dura crítica a sus an~epesados, por haber tenido como dni 

ca pa.sidn la de "hacer dinero" 18 Y contradictd'riamente pedi~ 
le, ellos a su padr~,la :Parte de fortun.a.-cÍue les correspondi~ 
ra con el fin de real.izar sus pr~pios planes. Recordamos que 

el padre les concedi6 lo que pedían, sin considerer su post~ 

rior arrepentimiento. 

Hasta aqui hemos enfocado la vida de los tres primeros Bel 

mont: Carlos Arturo Be1~ont I, Enrique Antonio Ee1mont II y 

Francisco Be1mont III (padre de loe trillizos), tres genera -

cienes a lo largo de un tiempo hiat6rico dado, que se eubordi 

nará en una interpretaci&n simb&lica e un tiempo mítico y que 

tambián es cíclico. 

l7 Prohibir, conceder; paralelismos y oposiciones; elementoe
abundentes de la estructura de Un Redoble muy largo. 
18 "Leit-motiv11 de todos los Belmont. 
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hl darse paso ahora a la historia de los trillizoe Belmont 

este hecho sugerir~ una vista simultánea de1 mismo.modelo (a~ 

quetipo) que representan los personajes. Ya no continuará 1a 

historia de m~nera cronol6gica a lo largo de tres generacio -

nes distintas, hay un cambio. el recurso de los trillizoe ma

nifiesta la historia en perspectiva sincr6nica, diacron!a an

tes, sincron!a ahora, la misme imagen vista tren veces, o máe 

a1 mismo tiempo, como en un alucinante juego-de eep9jon, im~ 

genes que producen un juego de corroboraciones. Trea ee el n?:! 

mero elegido 19 para marcar las repeticiones del redoble. 

Consideremos esta simu1taneidad de rasgos Belmont en los -

trillizos, no sin e.ntes concluir la historia de su padre Pra!!, 

cisco Belmont III, a quien ni el áxi to de su em!Jresa lo aacd

del estado de ánimo de depresi6n en que se hallaba, para ese

entonces sinti6 envidia al imaginar que sus hijos, los tril1!. 

zas estarían viviendo las aventuras m~s fascinantes e inimng!_ 

nables, por lo que decidi& emprender acciones extravagantee -

que crey6 lo satiPfecerían. El siguiente pdrrafo tipifica la 

febril i~ci6n y lo insetisfecci6n pennsnente del pez:e~Df!. __ _ 
je: 20 

11 compró' una isla en el E&sforo y se dedicd' a pee car 
tortugas en compru~ía de catorce be11!simas mujeres
que aceptaron casarse simultanepmente con él, se en 

19 
El tres: "desiena tambi~n loe: niveles de 1a vida humann, -

material, rElcionsl, espiritual o divinP ••• " En Diccionario -
de Eímbolos, L2.bor, Ssp::iF:.a., 1S67, p 240. 
20 

Párrafo que e~emplifica i,. figura retórica de supresic5n: 
"encedenP.miento rlpido de los nudos con predominancia de los
nnrrativos sobre los cntalíticos o sin estos. El efecto de la 
supresic5n ee de din~mismo, aument8 hasta su extremo m~ximo la 
velocidad de la sucesi&n de las ecciones 11

• En Helena Beris 
tain, AnálieoiE1 ostruct11ral ••• p. 168. 
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trevistd con el Sha de Persia, eand miles de dola -
res transportando anna~ para un ejército belga, se 
convirtid en espía del gobierno francés, sedujo in
tempestivamente a una princesa htingara 1 atravesd el 
océano índico en une balsa ••• " (p.98) 

Párrafo en donde el ritmo narrativo se acelera al m~ximo a 

trav~e de la acumulacidn de "nudos" y la supresid'n de las "C!;. 

tálieia" provocando acumulacidn seméf.ntica y en donde el tiem

po del discurso se acorta en contrapunto con el tiempo en que 

se realizarían las acciones significadas por los verbos utili 

zados y que sería, desde luego, prolongado. Da la impresidn -

del sombrero del mago, del cual se extraen sd'lo sorpresas. D! 

versidad y aceleramiento en el batir del tEllDbor, no conmovie

ron las fibras m~s profundas de los personajes, a quienes un 

enigma arcano ya había marcado. Eelmont III comprendid dema -

siado tarde que la vida se le había ido sin darse cuenta, que 

el circo le era insoportable y arrepentido de haberles dado -

el dinero a sus hijos, derrotado emrrende su Último y frus~r~ 

do viaje, en busca de ellos, al sobrevenirle su fin. Sus des -

cendientes recomenzarán la suma de estereotipos, de su condi

ci6n humana. 

La historia de los trillizos Belmont, marcR una nueva rep~ 

tici6n, aunque no anecd6tica, si simbólice, de los personajes 

que les preceden. En este contexto, sus nombres mismos provi~ 

nen del universo del mi to: Júpiter, Cf:1:stor y Pólux, poseerán

las mismas marces que sus El.ntecesores, una: 11 encarnsción míti 

ca de juventud y extraña belleza" 
21 

Compárese esta deecrip: 

cid'n con la que el autor hace: "Eran al tos, delgados y taci -

21 En Diccionnrio mitold'eico, labor, Earcelona, 1~59, p. 45. 
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trevist6 con el Sha de Persia, eanó miles de dela -
res transportando annas para un ejárcito belga, se 
convirti& en eap!a del gobierno francás, sedujo in
tempestivamente a Wla princesa húngara, atravesó' el 
oc~ano indico en una balea ••• " (p.98) 

Pdrrafo en donde el ritmo narrativo se acelera al máximo a 

trav~e de la a.cumulacid'n de 11 nudos 11 y la supresión de las "C!! 

tálieis" provocando acumulacidn semántica y en donde el tiem

po del discurso se acorta en contrapunto con el tiempo en que 

se realizarían las acciones ~ignificadas por los verbos util! 

zados y que ser!a, desde luego, prolongado. Da la impresidn -

del sombrero del mago, del cual se extraen sd'lo sorpresas. D!. 
versidad y aceleramiento en el batir del tambor, no conmovie

ron las fibra.e más profundas de los personajes, a quienes un 

enigma arcano ya había marcado. Belmont III comprendi& dema -

_siado tarde que la vida se le había ido sin darse cuenta, que 

el circo le era insoportable y arrepentido de haberles dado -

el dinero a sus hijos, derrotado emrrende su Último y frustr!! 

do viaje,en busca de ellos, al sobrevenirle su fin. Sus des -

cendientes recomenzarán la suma de estereotipos, de su condi

ci&n humana. 

La historia de los trillizos Belmont, marca una nueva rep~ 

ticidn, eunque no anecddtica, si simbólice., de los personajes 

que les preceden. En este contexto, sus nombres miemos provi~ 

nen del universo del mito: JU.pitar, Cástor y Pólux, poseerán

lafl mismas mercas que sus Antecesores, una: "encarns.ción m!ti 

ca de juventud y extraña belleza" 21 Compárese esta descrip=

ci6n con la que el autor hace: ttEran oltos, delgados y taci -

21 En Diccionario mitold'gico, labor, Barcelona, 1S59, p. 45. 
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turnos"(p.$2), o bien esta otro: "Era alto, delgado y de mi~ 

da gris como su padre flU abuelo y eu bisabuelo" ( encarnacid'n 

mítica de extraña belleza) Todes ~eñalan loe rasgos f!sicoa -

que tipifican su relieve de figura fija. 

Jtipi ter, Cástor y P61ux rompen con la familia (otra tipif!, 

caci6n), cuando critican duramente a sus antecesoree. a quie

nes la avaricia carcomi6 por siempre, y exigen a su padre, 1a 

herencia que les corresponde para iniciar J.a reaJ.izacid'n de eu 

sueño. Comienzan el viaje, esta vez eerd a l.oe tree continen

tes: Jtipiter rumbo a Rusia, Cástor al Afriea y P61ux a Fran -

cia: "desafueros tan conna:turales a la familia Belmont, huir

a1 extre.nj·ero r-are entregarse r. cu1 ti var obsesiones inconfee!. 

bles" (p.258). 

Jl1pi ter, el relieve mr!s comrileto, incluso en extensid'n di.!!, 

cursiva. comparative.mente con Cástor y Pd'lux, hace sus pro 

pios viajes, primero ideal!starr.ente riensa realizar sus aspi

ra.cio.nes políticas, en ese ra!s tan extraño y lejano del suyo 

Pretende entrevistarse con sue líderes: "Trosky, Lenin, Zino

viev v Zukov" (n.15 ). Lle¡m e J.'oscti s6lo para decencionaree 

; P?rque no corres,,ond!a co" lo que él se había imaginado. Su d!!, 

sencanto contintS.e.: "cuando ree-ree6 al hotel descubrid' que lP. 

!)equeñe. ce.ja de zara tos donde he.b:!a de!JOBi tado sus fondos es

taba vacía" (p.117), manera peculiar e incluso connotada de -

humorismo, que no deja de enternecernos, por la ingenuidad 

del héroe que, de nronto, se hwnaniz~ tonto, que nos recuerda 

e nuestros propiof;I c:.migos viajeros: me viene a la mente el r!. 

cuerdo de una tía Pntigua, que euardcbc su dinero efective.men 

te en una caja de zr:ratos 22 ~nterprf!_tatn,Ps este de"ttille .. co~. 
22 En una pal:!cul'- de Tin TP.n, el afirma que: "el dinero est~ 
en ln cr-: jn de ze.ratos". 
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propio de una cultura popular, ~ue apunta a dar cuenta de la

idiosincraeia de su· gente. Las siguientes imágenes sobre Jdp! 

ter posiblemente ampl!an, la entrada a esa idiosincreeia mex~ 

cana de la que participan los personajes: 

- Jlipiter se encontrard en lfosct1: ºsin dinero, sin relacio -

nea, sin amigos"(p.130) 

- "con una sensaci6n de miedo que lo paraliza" 23 

- escribid a su padre pidiéndole ayuda y prometiéndo ingre -

sar, a su regreso, a la Escuela de Jurisprudencia 

- empren~id el regreso con los pocos f~ndos que le quedaban, 

limitándose a comer sdlo una vez por día. 

¡Qué detalles tan exactos¡. Compadecer a este héroe trági

co, cuyo aire de familia es noteble, es irresistible. No est~ 

mos lejos,todavía hace una o dos décadas, atestiguamos o fui

mos partícipes del soñado viaje e Europ2, con los recursos e

con6micos limitados, y que para ahorrar,se hacía e6lo W""..B. co

mida al día y poder así a1ergar loa fondos que nos permitie -

ran concluir el viaje por las tres o cuetro ciudades europeas 

más importantes. Imposible no reconocernos con Eelmont-Júpi -

ter, es como recordar nuestra propia aventura, o leer nuestra 

historia: "en estae curiosas páginas donde la avaricia, le. l!:!, 

cidez y ln locura see;uir~n vibrando eternamenteº(p.214), es -

cribe como mensaje Belmont V e Adelaida su sucesora, corrien

te al.terna y ve.soe comunicantes, la fuerza de este mensaje, -

que nos llega, nos trnsnesa, e lectores, r.erson~jes, al e.utor 

a sus F...migos etc. 

A Júpiter le lleg6 le hor~ de vivir la decepci6n, se ech6-

a llorar cuando pens6 que "su maravilloso aventura hE.b:!e ter-

23 El personaje: "Prefiere nenser l.::! vid?, en lufIP..r de exneri 
menterla 11

• En Jolnnde Jacobi • Comnle.io, ::-r9uetipo v símbolo 7 
F.C.E., r;éxico, 1~83, p. 25. 
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mine.do en el desván de su imaginacid'n"(p.135) •. No ee 10 miemo 

soñar que vivir le realided, generr.lmente e1 idealismo, la 

fantas!~ y le eeperanze, nos den la mejor cara de las coeae , 

que tampoco concuerdan con su desarrollo en el terreno de loe 

hechos, que la convierten en otra muy distinta, incluso a ve

ces completamente opuesta a aquella inicial, y porque ademtle 

es difícil tener una postura objetiva, más.bien andamos en -

busca de ello, y r.orque nos involucramos en la percepci6n que 

tomamos de la realidad. Júpiter criatura humena estaba 11eno

de contradicciones, de sinrazones, buscaba participar en una

revoluci6n lejena, cuando en la de su pa!s no lo hac!a, nos -

queda el asombro de lo insd'lito,cuando tratrunoe de aclarar e~ 

te comportamiento, no se esperan buenos resultados de empre -

sas así. En el caracoleo de la vida, también asumid' actitudes 

de absoluto acierto,· como cuando escribe a su pedret "de to -

das formes tengo ya muy paces esperanzas en lo genernl. Estoy 

atrapa.do en el centro de r.~oscd, sin dinero, sin relacionee, -

sin amigos 11 
( p .130 J, ingredientes funda:nentales para mantener

se esperanzado o desilusionado. 

El pesimismo, elemento constnnte despu~s de la decepci6n -

de los h~roes, 10 había invadido por completo. Emprende de i~ 

medit.to su regreso e. t.~éxico, donde al llegar encontrará el 

fin de le lucha ermnda, y la noticia de le muerte trágica de 

sus dos herrr.e.nos. If.elonccSlico y refiexi vo JÚ!li ter reconoce 

que le quedan paces oportunidades.
24 A pertir de ese momento 

se entreee. a un2. e.ctividad inusi teda, acelere. nuevamente el -

movimiento del encr~naje, eiEUiendo el ritmo universal de la 

24 Los Be1mont siempre estRrdn intentendo repetir su historia 
(v. cap. 2). 
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repeticic1n: 

"De~azolv6 el luto de la casa imponiendo un nuevo 
estilo en loe muebles y en lm? costumbres, comprcS 
dos autos, duplicc1 el nmnero de sirvientes - y se 
enfrasc~ba en minuciosos analisis de la realidad n~ 
cional, organizc1 una serie de fiestas"(p.147) 

Adem~s de seguir los pasos de sus ancestros míticos, Jdpi

ter también seguia los ~asas de sus congéneres: compraba aut~ 

mdviles contrataba sirvientes, organizaba fiestas, se cesaba, 

1loraba, discurseeba acerca de los temas del momento. Supo 

t~mbi6n evadir y sobornar a los cobradores fiscales que se 

presentaron a su negocio para tratar de cobrar los irnpuestos

que adeudaban él y su familia desde tiempo atrds, mediante la 

argucia de estar continuamente huyendo de ellos: "hab!a lo gr!!:_ 

do dar hasta siete esquine.zas consecutivos a los representan

tes del fisco - (sintiéndose muy satisfecho de estar cerca de 

inventar un procedimiento para eludir eternamente la acci&n -

del estado" (p,155), y también muy excitado de vivir al margen 

de la ley. ¡Este era el hombre que quería unirse al pueblo s~ 

vi~tico, para luchar en contra de un sistema social injusto¡. 

Retrato hablado de algunos de nuestros personajes connotados. 

Jd.piter, continucS' luchando pnra encontrar su destino, pero 

1~s circunstancias no estuvieron de su perte, incluso cuendo

per5everc1 pare hacerse un lugar im~ortante dentro de la polí

tica mexicana, cuando volvic! sobre sus Fa11irnciones pasadas , 

recibiendo a cambio s6lo la indiferencia del gobierno. Tiempo 

des-pu.da lleean cinco monjas v:!ctimo$ de persecucid'n, é'.l las -

integra al elenco y se enemora de une de ellas, no obstante -

ser més joven que 61, en adelante vive con ella: 11 ten ed'lo 

con las espectativr-.s de lo cotidieno"(:p.1e3) y hesta el die -

de su muerte. l::llE", Adelsidn Fonseca, Ee convertir~ en sucesQ_ 
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ra de los Eelmont, ~ero antes le sucederá en e~ mando el hijo 

de Jdpiter: Ccrlos Arturo Belmont V, de quien habíamos tenido 

noticies en le primere parte, esencialmente las referidas a -

su caracterizE-cidn psicoldgice y por el episodio d•l reencue~ 

tro que tuvo con Toña Segura. 

Cdetor, otro de los trillizos, había rechaza~o a~umir lae

circunstancias que le habían tocado vivir: heredar el negocio 

de su familia, en cambio eligi6 ir en busca de eu eue~o de 

diamantes. Desde su adolescencia y hasta el cumplimiento de -

su destino tuvo aficiones que lo llevaron a la r~alizacidn de 

una aventura sin regreso; eecogi6 "la ruta de loe diamantes" 

(p.118), este fué el eueño que trat6 de convertir en realidad 

En el relato observamos la ingenuidad del personaje, conn~ 

teda de humorismo, para acometer las empresas que se propone

"Se encerr6 en su cuarto e investigar y luego declarr1 que ha

bía descubierto '.lil cuantioso fil6n de diamantes al sur de Bo~ 

neo"(p.121), pura eepeculacidn mental que lo llevd a come

ter desatinos. C~etor no q~edd excento de desi1ucionarse, al 

comprender que su suei'io de die.mentes fu~ une. ilusoria aventu

ra mental: "había com~robado que en realidE'd no hab!n ningdn

indicio objetivo que le gPrantizara ePtar sobre lA pista co -

rrecta"(p.136). Los hombres que habin contratado pare encon:.. 

trar los diamantes lo abFndoneron a su suerte, luchd para ao

breponerse e~ la adversidad rero era derr.~eicdo tarde: "había -

perdido el control de loe acontecimientos 11 (11. e1 ), muere solo 

y abendonedo: "ee iba hundiendo en el espeso delirio de la 

fiebre bubdnica" (r.145 ). Cí.stor muere joven, su presencia en

el rel~to es de lae mf.s breves, sdlo re8lizd un intento de 



gloria y en el sucumbid', sin tener ya oportunided de sef."'..l.ir ~ 

jerciendo el incontenible deeeo de buscar la realizeci6n de -

sueños. Unica o varias alternativas, el relato se extiende 

con mds peripecias o se acorta segtl.n el manejo narrativo, y 

porque en materia m!tica se puede simplificar, enriquecer y 

transformar 25 carecter!sticas que Un Redoble muy largo abor

da con absoluto acierto. 

De P&lux, el otro trillizo • podrían hacerse señt.lamientos

simileres: entidad tripartita con Cástor y JÚ!'i ter: "r.credi -

te.n inequivocP..mente su parentesco"(p. 112), todos transitaron

por el desfiladero de lo irremediable, fetal y de la de•gra -

cia. F6lux, no obstante 112.ber elegido como destino el azar de 

1ae ruletas y haber ganado sumas considerables, en r;iza, para 

casi inmediatamente despuds perderlas, en las ruletas al.eme. -

nas, no escepd' de que eu fin se sometiera a las leyt3s del mi!! 

mo azar al que hab!a apostado. Su vida termina cuando pierde

el control del auto (de los acontecimientos), en que viejaba

y se precipita al fondo de una barranca, conclusidn de su E.12, 

cada y breve existencia. 

Jdpi ter Cástor v I'6lux son s!n:bolos mi tol6gicos son "los -

buscadores de oro y de quimerasº 26 La!21 circunstancias y su 

"instinto aventuresco"(p.142) los condujeron a un deeenlace 

trAeico. Cástor y Pdlux hicieron el mismo vieje, los dos bus

caron le fortuna: uno en las ruletas, el otro en los diarnan -

tes, empresas ambas tan riesgosas co~o insensatas, en las que 

25 Cfr. l·EVY-STlU.USS, C;lf.lude, l'.1itol6e;icas, lo crudo y lo coci 
2.2_, F.C.E., f.Táxico, 1,86 (l,,6E ), p. 12. 
26 

:PEREZ IUOJA,J .J.., Diccioncrio de Sírr.bolos '!t !:~i toP, ed. Te~ 
nos, J.il.=1drid, 1S66, p. 68. 
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no serfr f,!cil tener éxito, cuando así fué, pas.ó' fugaz e inag_ 

vertido, infortunadamente para ellos. 

Hemoe pu~s repasado en esta segundP parte de la novela 1a

retrospecti va de las dinast:!W! Belmont y Segura. Retrospecti

va esta tll.tima que comienza con Dionisia, de quien se narra -

el encuentro que tuvo con Carlos Arturo Eelmont I, puntos de

partida los dos de sus respectivas far.tilias. Después d• Dion.!_ 

sio sigui6 Jaime, el domador de focas; luego Onofre, acrdbata 

y por llltimo,el de la cuarta generació'n y también acró'bsta,T!!, 

ño, bajo cuya ó'ptica se narra la hiot;H'ia, (v.(.'uadro No.3), y 

personaje conocido desde le primera parte conjuntamente con -

Carlos Arturo Eel~ont Stupson o Belmont v. As! que las histo

rias de los Segurn principian con üionisio y tenninan con fa

ño, pasando por Jaime y Onofre. Y l~s de los Eelmont: princi

pian con Carlos Arturo, lue~o la de Enrique Antonio Eelmont -

II, a continuació'n Francisco Eel~ont III, luego J~piter Bel -

mont IV, las de sus hermanos Cástor y Pó'lux, quienes no logl'!!; 

ron .figurar en la dinnst:!a de loe empresarios del circo por -

no haber conciliado sus sueños con la realidad, y t"ine1mente 

la historia de Belmont V, de quien se narra eee reencuentro 

Bl. que ya nos hemos referido, que tuvo con Toflo Segura, el 

cual había ido en busca del circo nar~ renlizar su sueflo, se

cuencia que cierra et:ta segundP. parte. Este es e1 engranaje -

de los personajes heeta el womento. En le tercera y dl.tima 

parte de le novela, observnremos la continuacidn y desenlace

de loe ú:l.timos descendientes los t~mbi~n ya varias veces men

cionedos: Carlos hrturo y To?.o, piezas importentes del meca 

ni amo y la rresencie de. otros elementos: Adeleida. Fo ns e ca y 

Roy Hobrook, con quienes, en efecto, le historia de Belmont -

volvert' a comenzar. 
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l.3. TERCERA PARTE. LA REPETICION O LA HISTORIA CQ!,'.IEl!ZA 
DE NUEVO CON ADELAIDA FONSECA Y ROY HOLEROOK. 

La historie presente en Un Redoble muy lergo es la histo -

ria de cada uno de su~ personajes. Inicia~os los comentarios

ª le tercera parte, señalando.que Carlos Arturo Felmont V es 

uno de loS personajes constantes en las tres partes de la no

vela, su participación se re~umir!a de le siguiente manera: -

en la primera. parte, lo observe.mas, reencontrándose, decíamos 

con su homdlogo Tafia Segure.; en la segunda, se le caracteriza 

con brevedad; y en la tercera, se localizan los aspectos fueE 

tes de su historia: la aventura que ~ealiz6, en busca tanto -

de su propio sueño, como del que las circunstancies y sus an

tepasados le irr.pusieron,(Ya antes había rea1izado otros inten 

tos por su propia cuenta), 1a búsqueda de riqueza, ~l,primero 

en Londres, con la compraventa de va1ores financieros, des 

pués cuando las circunstancias ae! se presentaron, en Africa

para buscar diamentes, can 1a ayuda de unos planos que le he

redara su t!o Cástor, aventura en le cual perdid la vida y 

concluye su historia. 

Al considerar la participacidn de Belmont V, de modo más -
cercano, en lo que a la tercera parte se refiere, le. accidn

se reinicia, cuando abandona le herencie de sus fl..Iltepasados , 

el circo, dejándolo en manos de su sucesora .Adelaida Fonseca 

para que con ella, nl frente, la historia de Belmont se repi

ta, (v. C"P· 2 ). r.;1entras tanto, !lel.mont V correrli en busca -

de otra quimera. Llegará e Londres para comenzar su al~cada -

carrera hacia la desgracia, no obstante los triunfos econ6mi

cos del reomento. Sus benqueros le har6n lleear un sobre azul

depositado en un br..nco veinticinco años antes, y que contenía 



los planos (¿planes?) que lo llevar!an a cumplir eu tambiln -

trágico destino (su t!o Cdstor hab!a dejedo el mapa que pred.!!. 
c:!e el futuro). 

Aventura desl•.unbrante, producto de una imaginaci&n :t'sbril

como debi& haber sido la de Stupson y la de los de su caeta,

resul taba realmente posible y estimulante, segi!n sus cdlculoe 

"I'ienso abandonar esta ciudad - p~r?. diriginne al norte de A

frica, acampar en la selva ••• "(p.254). Stupson Belmont hace

nuevamente el recorrido de todos, abandona lo que tiene para.

buscar lo que imagina le dará la felicidad, o abandona ésta , 

sin haberla percibido como tal, para ir en una nueva bdsqueda 

Todos estos personajes siempre desean otra cosa distinta a la 

que tienen, siempre estdn idealizando. Esta evasi&n ocurrird

durante toda su vida inclusive heredan a eua semejantes el e~ 

píritu transfuga que los domind', porque este movimiento perp~ 

tuo los define. 

Belmont V reinicid' una nueve bitácora "rara seguir siendo

fiel a su tradici&n" (p. 121), continu& con su viaje, al centro 

de Africa, Tdnger: "aceba de sentar loe fUndamentos de un nu!, 

. vo inf'ortunio"(:o. 24~), siguiendo el itinerario que ya su t!o 

hab!a recorrido. Aquí el viaje como desplazamiento físico: 

Costa de Y.arfil, Berper, Golfo de Guinea, Dehomey ••• Al lle

v;>.r al lugar acelera eu empresa: 

"ContratcS cu!;!.tro hombres, les adele.ntd' una paga en 
dolares y compr6 una vagoneta de segunda mano. -
desru~s Pn el extremo sur de Dahomey instalcS sus 
dos tiendas - y ee dedicd' El. roturar el terreno y a 
practicar la~ primeras excavaciones. - sus hombres
lo trataban con una indiferencia lac&nica. - el pri 
mer hallazgo se produjo hacia finales de septiembrS 
tra~ dos meses de excavaciones infructuosas - dese~ 
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brid la misteriosa veta de carbono - Arm6 a sus hom 
bres con rifles de a1 to noder, tendid u.na alambra= 

da en torno a su yacimiento y se entree& a un2 acti 
vidad fe..ntdstica durante lae siguiente~ semanas .-E~ 
septiembre esteblecid una e~trech~ corresponsalía -
con un importante centro diamant!fero de AmsterdE".m
y adquiri6 una lancha rápida para patrullar le.e a -
guas - El primer embarco de diamantes en bruto le -
representd catorce mil dolares - Perdi6 el control
de los acontecimientos cuenda los miembros de po 
licia privada soliviantaron al personal de la exca= 
vadera y tendieron un cord6n de deslealtad en torno 
a su cabaña - tapi6 los accesos distribuy6 rifles -
y se dispuso a resistir. El tiroteo durd una hora y 
media Carlos recibi6 un tiro en la garganta y rodd
por las escaleras de su caber.a arrastrando consigo
un cascabeleo de diamantes que fornmron '.1.?19 deslum
brante mortaja en torno de las dltimas irr.ágenes de 
un sueño que se desvanecía entre disparos de fusil
memoriae desgarradas" (p.266). 

El texto transcrito aborda los intensos hechos de la Últi

ma aventura de Eelmont V y constituye al mismo tiempo, desde

nuestro punto de vista, acertado ejemplo de uno de los recur -

sos narrativos empleadas :por el autor (v. cap. 3.3. )Después de 

enteramos del fin trágico del último Belmont, y de c6mo al 

lograr su efímera meta; la envidia, la cobard!a y la maldad -

de otros hombres, lo hicieron su victima. Fué el asesinato, -

el perfil negro de muchas generacionee. Belmont V no pudo di!!, 

frutar del encuentro de lineas que el destino le había marca

do, al obtener loe diamantes que hasta ah! hab!a sido imposi

ble lograr. Lo!." pl.anes son proyectos expuestos al fracaso 

~orque, ocurre a veces, que no sabemos de que denende llev~r

los al éxito:"El héroe triunfa., el ~er huinano .se equivoca!' 27 

27 C/J,:PEELL, Joserh, El héroe de les mil ci;i.res FsicoanáJ.isis 
del. mito, F.C.E., i.:éxico, 1~84 (15'5~), P• 112. 

34 



·A pesar de la muerte, de este Eelmont, su historia volver4 

a comenzar. La sucesora es P.delr.idc. Fonseca, quien por sus a_u 

tecedente2 mito16gicos además de que es un ser nncional, es ~ 

niversal, como Roy Holbrook. Historia repetide que se singul~ 

riza en ellos, o tembién en el contador de le empresa o en -

cualquier otro mencionado en la obra, figures de penumbra ~e

tas tlltimas, pero de ningunn manera distintas. Al tomar Ade -

laida el mando de la emprese. Pe afilia como una Belmont mifs : 

"resucitaba loe destinos del circo"(p.257). Encuentre. la bit! 

cera entre los restos que dejsra Eel~ont V, y que contenía tS?_ 

d~ la historia de la familia, y crey6 encontrar las clavee de 

su propia existencia: "rorque allí estaba le historia de sue

predecesores y de sus i.m.iales" (p. 212). lt.delP.ido. e.sume el com

~ortamiento clásico del inicio, de cuando el entusiasmo y la 

entreBa lo abarcan todo, Rs! que desnleg6 una. actividad fe 

bril, ya adiestrada y disponiendo del testimonio escrito que 

le donaban sus antecesores, pudo rr.overse con eficiencia y aa

tisfncci6n, comenzcr la historia de nuevo. Adelaida utiliz6 -

en el desempeño de s11 pepel los e!mbolos del ri tua.1: los Bel

mont hab!sn utilizP.do el bombín y el fuete, ella: el sombrero 

de terciopelo y el pEr~guue de eeda. 

Entreviste ya l~ hj~t~rie de los Eel~ont, recordamos su a

fici&n por eecriliir er.. la bit.5cora, lé. exEtctitud con que lo -

hicieron y le SPtif"f~'ccion C\'.le ler:i ~rodujo, imnidi6 11ue le a

ber..donfl.ren: en lr:~ bit~cor'"'e-, c~rt::ie, tele~ramas, dJ ~cursos , 

-ple.enn8ron es~. rrsién. A~clr-ÍdE. no es :H ferente en esto, pero 

ella misma i,cnoró que esP C!"l!!ino !"'OdÍP cer el. E~tyo. Tarr.bidn !!. 

Pumi& le re~lidrd ~ue le toe& vivir, con loA ~ltibtijoe que e

llo implicBbo; hcbír:i. tr"~1sfomncione~, i:tvances y retrocesos. 
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Adelaidn persist:!a o volvía a em!lezs:.r: "Ni siquiera lPs prue

bEe mds arduas fueron capacee de abfltir mi imsgin~cid'n" (}1. 

259), afinna elle:, y yo recuerdo la bencarrote .frecuente del 

negocio y luego la resurrección del mismo, nor esta época con 

el nombre de Eelmont-Fonseca, emprese., que a pesar de represen 

tar el sueño de su vida, deeemboc6, desnu~s de prob~r con to

dae las recomendaciones del libro rojo-la bitdcora, en el ha~ 

tío y la monotonía, por lo que ~e encerró' en su vagd'n a real! 

zar una actividAd qUe si le apasionaba: escribir. Retornaba a 

una bdsqueda que quiz~ le hubiese permitido reconocer la fel~ 

cidad ya lárgarnente ansiada. No fué eeta la única ruptura que 

Adelaida hizo, ya sea por motivos personales u obligada por -

las circunstancias. Es oportuno recordar, que en su primera -. 

juventud había roto con eus obligaciones conventuales, cuan

do perseguida llegó a pedir refugio al circo, y 1ueeo no la -

mento esa antigua convicción. Las circunstancies no favorecen 

a veces el objetivo que buscamo~, podría ser una conclusión.! 

delaida nos da testimonio de este ir y venir, fluido eterno -

de comportamiento humano. Con ell~. en efecto, la historia de

Belmont vuelve a comenzar y su final se quede abierto, nara -

que así ocurra interminablemente. 

El otro r-ersoneje central de lF. tercera parte, igualmente

repetidor de le historia, es el caballista norteamericano Roy 

Holbrook, contratado por B~lmont V, entes de su f~tidice. !Jc-.r

tida a ~uropa y·cur.nd~ el circo atreve~eba uno de sus r.eores-
28 . 

momentos Roy Holbrook, descentliente de un drameturco ale-

mán fracasado (seguramente 18 mism~ cenealogía Belmont), nos 

28 Carlos Arturo perdí~ lr.s perspectivnF de su re~lided 81 t~ 
mar estes decisiones. 
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rePulta otro personaje de fi:-.milia. Su ~ueFo obseeivo :tu~ tener 

un crie1ero de caballos y sr-r un jinete exce~cionel (ser rico 7 

fa:ni::iso) al i€;1-1al que los Se oura •.r los Felm-.nt, rr.ontd' un eepec

t(culo rara divertir a la eente, en gira~ intenninablee y hasta 

que lF.S circunstancié,~ le Ct>.11l:iaron la jut;cda, pera cuatro afioe 

m~s tarde re!!Z"ese.rl~ al misT.o cemino. 

Le. divereid"n rt1blice. y le. d~·!'a de r.otros. (dor.:a de :t'oCa!' la

de Jaime Segvra), le ··enni tieron vivir los sieu. entes ar.os, P%'"2. 

greed', ~ero repentim:T.cnte co~o r: vece· ocurre, cuando cu.rr.pli 4-
los cuarenta años: "le.e co~as le Vinieran t·n sentido invereo"

(p. 228 )28, gaet& hast~ el ~ltirr.o centavo en el hospital, a con

eecuencia de un accidente, allí peil?lanecio haeta su recupera· 

cid'n, aunaue yA no pudo recre~ar 8 la rndxima pa~id"n de su vida1 

el jarir.eo, C'!ue lo ha"h!a convertido en fi¡_.ruro nacional. 

En reP.lidad, las constante~ ~e la vida de e~te pereon~je ee 

re~urnen en dos o tres l!ne8s de ser.tido, que ee intercalen~ 

reiteren: recorrer el país con un espect~culo público (igual'ª 

1os Beln:ont con su circo), funde.r criederos de cRbnllos y domar 

potros salvajes; con 1n dir.ámica de eltitejoe que ello represe!! 

ta; hasta que e los ~eF:ent~ ~r cinco a:':os muere de un vtariue c

rebral, no sin dejar de T""en~ar, en ~UEI Ú1 tirr.oe momentos en el ~ .. 

E!Ueño de tode. !'?U V~ de.: f:FlOpEr 11 defle.fortunadamente detz-ds de J9 

los mismos potros ~eilv~.jeF oue hab!en dome.do Jesee James, Bu:fa

lo Ei11". (p.245). Rey Holbrook es de loe seres que se_ a_paeio~n 

permanentemente, ls de ~l: "paé.idn ecuestre", y esa paeicfn no se 

apaga ni se satisface. Es la misma corriente ~ftica que sigue 

fluyendo en este tipo de per~onnjes, no im~orta de que contexto-

26 En 1~ multiplicidad de la• Aueerencias, inferimoA que tambi~n 
n Toflo Segura: ºEl d!n de ~u d~ci:no cuarto aniversario"(p.9)"la,! 
cosas le vinieron en ~entiño invert'o 11 
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social provengan, a todos los iguala en raza universa1 sus an

tecedentes mitoldgicos. 

Los Belmont tuvieron otras alternativas, pudieron hacer o
tras cosas distintes y sin embargo, lae difirieron, por :fortu

na para el mundo de la literatura, ya que hubieran dejado de -

ser Belmont y asi perder la oportunidad de ser una familia no

table, pero la plwna creative de Manuel Echeverr:!a los llevd' .!!. 

fortunadamente a la trascendencia. 

As! Un Redoble muy largo llega a su fin, cierra su circulo. 

al remitirnos a su comienzo: cuando Taño Segura hace una refl~ 

xídn acerca de sus antecedentes inmediatos, au juventud, y tafil 

bi4n los mds antiguos, la drámática situaci&n de sus antepasa

dos. Sentado en una silla de ruedas a consecuencia de eu caída 

desde lo alto del trapecio: "el día de su dd'.cireo cuarto anive,;: 

serio despu~s de pensarlo con todo cuidado lleg6 a la conclu -

sidn de que la desgracia era completamente invisible"(p.9).Pr2_ 

yectdndonos despu~a de leer los pozinenares de ese recuerdo, 

plasmado en las pdginas de la novela, 1a misma conclusión, de 

que la desgracia.es completamente invisible, pero, tambián la 

victoria se teje de la misma manera, agregamos noeotros.(v.2.4) 

En este desenlace he.y une segunda ve.riente, la implícita en 

la oligofrenia del otro 6ltimo descendiente de lo~ Segura, he~ 

mano de Toño, llamado igual que su bisabuelo: Dionisia (otr<:> -

círculo), quien recluido en un hospital para retrasados menta

les, petrifica en su mirada, le estu~idez, el fracaso, remedo

tr~gico del sueño de Belmont: ''El tiempo lo he.b:Ca convertido -

en un remedo obeecado y sombrío" (-p.184). 
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CAPITULO 2. LA HISTORIA DE EELMONT. UNA LECTURA PARADIGMAT! 
OA DE LA OBRA. 

En el capítulo anterior, relacionado con aspectos de la 

"di.!geais", desarrollamos una lectura sintagmtltica, segdn l.a -
cual, referimos esencialmente toda la serie de acciones y epi

sodios mtls relevantes que ree.lizan loe pereonajeP y eegdn UllB. 

aeleccid'n eecuencial.. 

Ahora, al afinnar que Un Redoble ·muy largo estd constitu!do 

de acuerdo a un mode1o mitold'gico, queremos reconocer en 41, !!. 
na estructura que juzgamos de orden paradigmtltico, estructura

que refleja la repetición de una fo:nna (laa mismas acciones de 

los personajes, aunque en diferentes circunstancias} y caracte 

r!stica en la que suelen pre~entarse los mitos 30 y que· se W::. 
nifeetó.tambien en la novela. Proced~moe puee, a dar cuenta-

de esa lectura no lineal, a la que nos condujo esta cuaJ.idad -
forme.l de ella.31 

Al encontrar una repetici6n c!cl.ica de acciones • lo largo

de J.a obra y al. re1acionar1ar, su significado pudo ser de!ini• 

do de la misma manera, no obstante haber sido realizadas por -

diferentes personajes e independientemente de tiempos y eepa -

cios espec:Cficos, reeu1 taron ser sorprendentemente equivalen -

tes. La incurrencia de 1os personajes en estas constantes (ac

ciones) que se rei taran y en las que l•~ andcdota var!a, pero 

30 "Loe mitos constituyen loe paradigmas de todo acto humano -
significativo" En Octevio Paz, C1aude Levi-Strauee ..• p. 41 

JJ. usu naturaleza exie:e, une. lectura. vertical. cuyo mecanismo -
conf:liste en ir !'aulAtinomente integrando su sentidoº. En Hele
na Beristoin, Anflisis estructure1 ••• loe. cit. p. 38. 
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no su significacidn 32 es el modelo estructural narrativo nre

ferente, que aquí hemos decidido llamar: Historia de Eelmont , 

y que consiste en el tránsito por diferentes estadías, siempre 

los miemos, que realizan todos loe personajes. 

Las acciones de los personajee se menejaron en dos niveles: 

primero como "secuencias"• narradas en el capítulo uno, refiri.!, 

ron las historias personales de cada personaje, y como antece

dente indispensable pera definir eEos estad!os en un segundo -

nivel o de lo paradigmático, y por el que se logra aclarar la

estructura de corte mitoldgico que prevalece al. interior de la 

historia de los personajes, trazando sus repeticiones, mismae

que llamamos "funciones" o también paradigmas de una historia

mi told'gica. Entendiendo por 11 funci6n J.os elementos constantes

º invariantes del rel.ato a loe que Vladimir Fropp define como: 

"la acci6n de un personaje definida des1e el punto de vista de 

su a1cance significativo en el. desarroll.o del relato 1133 De a -

cuerdo con la r~eu1tante significacidn de nuestras secuencias 

(v. aquí Cuadro General de Secuencias) nos dimos cuenta de que 

en efercto resultaban ser situaciones t!picae de constante rei 

teraci6n: Júpiter, Carlos Arturo, Toño, Roy Holbrook, todos i~ 

cid!an en 1as mismas acciones, rea.1izaban el mismo recorrido ·' 

esta era su historia, una historia que repite cada uno y que -

reconocida en sus diferentes etapas o 11 funcionee 11 fonnan 1a 

parte constitutiva y esencial. de 1o que puede ser el. esqueleto 

eobre el cual esta montada toda 1a intriga o cuerpo novel!sti-

3?. "e1ementos seménticos considerado~ como elementos compara -
b1es a otros semejantes u opuestos aunque carezcan de relación 
inmediata". Loe. cit. p. )8. 

33 PROPP, Vladimir, l!.orfo1og!e de1 cuento, ed. colof<ln, M<!xico, 
lS89, p. 40. 
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co. Las f'uncionee quedaron definidas de la sigu_iente maneras 

Ruptura, Sueño, Viaje, Jtejoramiento, Pre.ceso, Persistencia y -

Desenlace, son un n~~ero reducido y han sido deducidas como 

queda dicho, de les secuencias seleccionadas, ee denominaron 

con un sustantivo que las definía, resultando ~ete, un mecani~ 

mo metodo16gico muy idóneo. El análisis de les secuencias eVi

denci6 que todas significe.be.n cualquiera de las .siete f"uncio:·· 

nes estab1ecidae. 

Cabe reiterar que la incidencia de loe personajes en las 

mismas funciones, aunque no en el mismo orden 34 de manera aa(e 

breve o máe amplia, con variantes o no, etc.' detennind la com 

probacidn de que sus patrones son en efecto de corte mitoldei

co. Asimismo reconocimos características de la literatura rea

lista, a1 reflejar posibi1id~des de la alteridad exietencia1: 

"La historia. de la familia ere. un engranaje de repeticionee i

rreparables, una rueda giratoria que hubiera oeguido dando 

vueltas ha~ta la eternidad de no haber eido por el desgaste 

progresivo e irremediable del eje" 35 Cita que refiere, en el 

sentido de la ubicaci6n de ln obra, las dos condiciones esen -

ciales de Un Redoble muy lerao. 

3 4 El orden de la~ diferentes funciones es veriab1e en cada pe~ 
sorulje, es decir no siempre aparecen consecutivamente como :e 
ordenan en el 11 Cuedro General de Secuencias" ¡.:ero casi siempre
se sigue esa ordenacidn. 

35 FALENCIA ROTH,Gnbrie1, Gabriel García Márguez la linee, el -
c!rcu1o y loB metamorfosis del mito, Ed. Gredoe, Madrid, 1~83, 
p. 23. Nuevamente la re1aci6n entre la obra de V.anual Echeve -
rr!a y una de l~ corriente literaria de lo real-maravilloeo qu!_ 
da eeteblecida. 



CUADRO GENERAL DE SECUENCIAS 

FUNCIONES: CARLOS ARTIJRO BELMONT STUPSON 
Especulador bursatil 

Alto arisco e inteligentísimo 

l.) JDENTIFICACIOll DEL 
apdtico y buen razonador 
pasivo meditabundo y a~dtico 

HER O E 
gg~g~~~a~c~n~:!~ta y Rdministra -

ggg~~araa~fd~u~sr~l':tª910ª 0 

?g1~nri~~g81g1Sg ~g~X~füIEg'd de -
2 ) LA RUPTURA Aleje.rRe de la realidad que mas 

detestaba 

renEt6 que el exilio la dietancia-
3) EL SUEílO v la soledad serían los ingredie!!. 

te~ de la dicha (felicidad) 

Suefíos finnncieros. Vol vicS a que-
rer lo mi~mo 

ñ~nf~~en Wvoming a reconquistar a 
4) EL VIAJE YiR? ~ ~á~i{grdos veces para aux.!_ 

Viaja a Europa rara especular 
Se trA.!=lada a Africa 

TermincS exitosamente eus estudios 
5 ) EL MEJ Oi!Al.'I EllTO Se convirtid en intelectual puro 

~e~cubficS ln~vet~ dª1 carbino y em 
i!-fr~6 e.:ghoJ'T 50Qºgo n~~~n es en 

H~biif6ªi~~c~ri~~gs bursatilee 

6) EL FRACASO 
siieª~~m~E~~g~ ungrc~~diÜ~i¡u}~Í~: 
3n A ao»c e ~·Baenon\qe l'o e vo a un in en o e PU1c io 

~ü~1~~8ÍºH~~0Qe ~ea baron erdto e~ conlro r1Pos aconteci mien os 

Tuvo las mismas oboesionef: fjnan-
7) LA PERSI~TENCIA c1eras 

N.edi to Pobre ] os mapfl.P de eu tio 
TrabajcS m~s duro 
RSfüi~~g)perseverar (nnn6 a sus -
Recibid un tiro en la earennta. r2 

8) El, DESENLACE d6 por su cobaña erraPtrnndo con-
sigo un cascnbeleo de dirimante:s 
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CARLOS ARTURO BEWONT I 
Empresario 

Tenia diescinueve años 

Viajó por Europa 
~:i dedico" a recorrer la Republ~ 

Compró un camion de seeunda ma.,.. 
~~afirio Diaz les otorgo un su~ 
i!ilias~ una fortuna considerable a 1J.e 'érecia en .l.as ooveoas cteI -
canco 
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El\Rl'~UE A!ITO!IIO EEL!.:ONT II 
Empresario 

§1le~Ye~i~~hteterco silencioso 

g~~~~zg"" filj~ismo gesto que su 
~ftñ}.g0 e~ ~~fi~egwrg~0se hizo t 

~R~R ~~gi~1g~1iH~~~rgr ia se 
Hacer dinero 
Im~us'I. cªstigos a su hijo ¡¡ara ou . o viaara ~us es:tuff1os e p 
ii ica por .Los oe iine.nzas 

?f
9

marcha a Europa vive en Pa 

Pensó regresar a r.·.exico 

ti~~át5ª~fl~ªfd~~~ ~~B~~z~amini. 
frf58i:ª8 . ,ume~~o el elenco modernizo la 

H
s~aJ:ac1ones . c1010 a .l.Os emisarioe fisca 

· ~o~Ó f'!Us cuentas bcncarias 

~d¡ag88l~5g5nstalaciones en e 

Se caló el bombín ••• remato e circo 
~sr~YE~~~0 en una crisis de es 

·nistró su dinero con urude 
Hr ~an recibimiento 
so~re politice en le 
im~uesta• fiscales aªHºáªf aeenue~ ae ~ª r8 ~oe1n~tf~ac±~Mdf 0 



FRANCISCO EE!J.!ONT III 
Cmpresario 

CUmp1ió en Fe.rís 20 años 
Eestante dotado e imaginativo 

figj~tgo~e~ijsªim~~~r5ªo§vinaera-
Repuso la euavidad 

t~f~Kesó el Oceano rnaico en 

i"uere de ~n sÚbi to "ta§ue de -rtUrnonin CUdndo1 J.DB d s 1bUQU0S 
~e cruzar n en e por e o ~~ 

JUPITER EELL'.O!IT IV 
Aventurero: la política 

Convertirse en reyolucianario:
-bart1cinar en 1P

1
.i.:ycne e.l pueJ.o ru!:O :nor su 1 oer'ta 

· Cambin J:'Or: la poli ti ca 
l6g~~resiona en lo que no puede 

lr0 v¡gf¿" ~teiiRi¡fia~)Caunque no 
Progre~a el negocio 

~·fis ºfdRaggn~g R~~i~~e¡;g_bf~ado-
§e limitn a comer una vez al -
nªHre~e6 ~nvía telefre.mas ª sus 
s~ 8~c¡p~iona -
Se desilucionó en ~olitica 

€Hrir~:·"1;aXeif~~ll·gwlig¡6t. !lf~~~s~~s'~ 
l"c1 ec o ~os1 .temen e n .tos -, 
Trombo~ie fulrr.innnte 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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CASTOR POLUX 
Aventurero , Aventurero 

Eren altos delgados y tacitur - L:agnífico razone.dar tír,ddo 
gg~bastante talento intelec - Francos y exrresivos 
~a ombr~Drecozmente reflexivo Tierno y huidizo 

~e9 6§M~ ~o8 ªn un muchacho - Imaginación sin precedentee frig %e mirada huidiza y •es~os 
BJ n es 

Hg'f!P~'l gg~oi~atá~dfd1i~m~I1Rer~ Hg'f!P5~ gg~o~~ota~di8i~m~IiRer~ 

Se in~ribio" en le.. escuela de - Hacerse aventurero 
'Elr~fo 'l~ilc!-uta de los diamantes ~llt~~~g" complejos modelos mate 
Recid~o con~ertiaªI en el he re-
g~K~e gng~5 ico e Vl. e JO nave-

Vi~tó~inca~s{blern{nte~~rimero- Se dirigió a Ni za 
~e K t~ ~eR ~ag ~nz e i~amas Visitó la región del Mose1a 

~~~ ~~iga~8tiª~~~a2~durman Dur- Hizo largos paseos solitario 

i-?18it;~~g' a Luxemburgo reco 

Se sintii ~ªRªz ~e detectar - ~~ng=ifi~lfg~ .i?i ªE~gtj~ytantes ~aci~1en OP ~ ~g o con me~~s-ieJ s y un cornrc- · 
§~ñikl~uj~e¿e~r.t~mento absurdE 

Declaró \!"e ~rl:l'" d~·cubiert~ -}ir ~ifi.ndeºÉ8rn~oºn , e t:~11·:t!~·.n es ~g:nx~t'eiib1ri hennosc. fince: cerca 

~~~c{~g§g§cionc~ re<>ul t~n 1)2 ~.Pn~~0 jorni:odr:s per5i o todo BU 

~8ri~tAd~~tfittrPnq~~bi~sgn~aºB~ ~ªrife~g tf~~t~~ mente en l<' mj ., s 

Sintio que e!'!"tf'br e o lo 

lililKtde CllS rl::-nor :. • lcnn Bel-

~5f~Fd8 ~g ~~~ .,.,tih~o le ncbin im- RR~Fugh ~E~ ~~U!t8~"h1'.\\egg¡¡tt 
Reererf" r E'. r.·éx~ co 

~5~e~gc[i~lefi~~:l~~~i~i~~a~~~áe-

Aluein-5 el COT."lnjo dir-nrntif'e-
f8rio de fj cl:-r(; bL1b,nicC' 

~e ~¡;eaó ·1ormi~o '{. el. l'!¡;ntle~¡ 
0~~~aH8~1lo- se p eciii o a 

-
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DIO!lISIO SEGURA JAI!o'.E SEGURA 
.:ago ilusionista Domador y jugador 

!Alto de mirada gri~ y rr-odales Alto de mirada eequiva y adema-
suaves nes nervio~oe 

~fl~f~n~M:rg~l de su casa con - Debi6 abandonar la. instruccid'n 

Decidi6 evaporarse de f.i~xico 
secundaria 

~m¡;ueo ~pgf~~~g~~Iªa~n1!ªr~fu~ 5¡¡ ~n~ur¡;:iat~ond' cuando auxilia-
i ion 
ia Escnp6 del cnmnemepto 

~~~~§.~Í~hh! en una figura in- ~g!~Cfnff'6i1Xfi~!ir!le en una figura 

~eegrgfºR~~rXh~~fá en el país 8fi~~~e; rr.~a~~a ~~s a~~~~rig~~s a 
Convertir!:" e en mago Le rremoni za a su nieto eilla de 
3l1~1IHtª ~u~~~ de~cen:iientes gener2.CJ.O:leS - ruedas 

~~ª~ii Wia~gropa para converti.!:, Viajo. a !.~anzenillo te tra~lad6 a la capital con las 
g~~~ªd!W!J~1'~ plazas rr.é1P po - o ce.e 

Al:endon6 la carro 
~E~~Rdo~1üR1ageprimer viaje 

~ºf~x~Ho ferrocf!rril con destino 

Logra ser mago V consolidnr ~ge5g0génstruir una ~equeñR. casa 
la peque?;a :fa:nr' que había dis 

fógsriü~~ r&~gg dinero explotd' a frutado de~de antef! de PU re gres o 
~nn6 siet¡. f'ocaf'! 

~~~!ªeHr~~P66~~0no~R~prd' una uvo ma~ PmP ~~e ~u B~dri u numero er'l prin ira 

~v~ealiijr.óe~~f~bt~6uío montflr &R \Sbh~!}erg~I~8n en la suc. de 

¡¡g ~i~~~cT8~~a~e~5f ~iirh~jg Se ~aso ~eis mefles en lA. cd:rcel 

No ~~Rf ~fi!~~~~flJ1§~m~n~~~~:=~ 
le incautaron f!US bienes 

3~ t8P~~6e~~aR:~iB~r eegunda vez 

iR!cio eu sártimo af"o de lu - Se hcbía reincorporado al. circo 

DetennincS' convertir a eu hijo 
en su le?-'Ítimo suce~or al 
~rente de lO!== trebejos m9;;i-os 

~yi06,e Pu ~a~6íl "t·v~st~ó1ge La huelp:n de ht•rr.bre duro l.4 dí os 
e. 'e delªcer~ ron lr e. 

~W:~efl8liR~ªalbái~~8Brli t?~e5~~ ~ 
~~ ~ira~n ª'~t·donde aún 8ri e en ~e u i~a~ relcgl os rren de i .. r e~tilenciu e una o sec1 on a erro ri R 
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aªfü'fiB~a~~sg~fiº~~p~e~l~~zde 
18o¡~d~ª~~f~acumplir el -

os gragaegJos amarillos y ma -

erte y es bel to 

abia ahorrado un ?OCo de dine
enia buena posicion en el elen 
~a la primera figura 
e hizo estro local 

vo cierto progreso economice 

Ümi~ifUá~~ªsfl§ S\ljgif~g§l de -
uiere retirar a su primogenito 
e sintio derrotado 

izo debutar a su primogenito 
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ANTONIO SEGURA IZ~~'IERDO 
Acrclbata 

Ero. al to delgado y de mi rada -
Gfi6Ia nacido con los miembros targos y nexioJ.es 
r.!uy inteligente valiente y se 
~gnie el doble de la tenacidad 
Cie sus antecesoree 

i~~ra~ºsfl ~~df~cuela por orde 
Acepto esta orden 

Obtener fema 
~5cerse de un patrimonio decor 

Recorrio todo el paie 

!01~~1!~ ~fig915°h~~e 0M3.n~~e~5 -u ~U~'M:~~~r~hlfi~rº~/;}l!f!lMeP 
tf~ ~fi itl&º~ ~~!5º donde sé se 

a~nym¡:¡~ §iíi5P~~~R 8Mfmt~ comi

~~t:fiXgol=~~1u1ao en el tribunal 

~~ddejo arrastrar FOr la reali-

~~~sg0 sMea~H: ~Rg~_agnte debía -

§firM~%t~ escribir cartas fe 

§o!ici to ser edmi tido como be -
¡¡g dedico e.

1
pr"cticar el. rr.alab 

ne~ =ne~== ~ui= 

~]' \!~i?i~0 dgr;¡,gm8do al ejecute 
Se c~yo del colwnpio 



ADELAIDA FO!\SECA ROY HOLBROOK 
Empresaria Caballista 

Delgada morena y solicita n~ i~ii¡¡odales imperiosos y me 

Pest rider in the warld 
HI~º de un osc~ro dSa~adur~g -a wen~gue mur f se u J o y -
~es ~e uf~'grnr rº e ese a-

Las circunstancias la obligaron Heredo un incipiente criadero -
a huil'. del. convento de caballos 

'-

Se die ponia, era su plan es par- La pasion ecuestre y la vieja -
~: r el sagrado fuego c~dicia 

Aspiro a la orden de caballeran 
go presidencial 

Se embarco en ferro carril ~ecorrio ~ae ori~cili'/:1;ee ciHda-
~Üggt5~0 efi0~ai~i~~~5~~os pro - Í~ i.8Bt~ 0 espec ac o que a -

\k11JIS!iajtra vez el territorio -

EmpÍende ~ acdividad.febfil - ft~c5~líft0ear de la guerra lo con 
a~n R~ia dcir o, reviso a -

Progreso 
~om~ro.una Fe~efta aªr~a coRtra Lo contrato el Ringling p~anocinco 1 ras e egun o -

Gano 

DesJl1i~e a J.os ªttores 
IAºcar~~ y rema a os ~~~t6~ªde 

tg.ando C!fWn1io c~arenta años -
s acon ec1m1tn oP 1 ew.~ezeron -a ro ar en sen i o nv rso 

Se dcrP.fcibo con l~ nitici~.de - B'ití\ff<¿¡rn0 un cebu y estuvo hos-
~ue %r i~ espera ªa aª" is~s ame~ o ner mas e a que Le resindieron el contrato 

~iene le intencion de persistir ~~5Xigafvl~~9 caballos domo po -
~~anizo la griwera funcion Re-

~gn~t~~u~gPg~fgcsr~adero y man-a~g~f~efi~g6a e circo en -

~·~g gn ~iscgrsi.en el que re - Por tercera vez funda un criade 
r a a a po 1 1ca ro 

WM§i8eªufi0~t~~~gnd~r~bf~00 ª -
gpa§~R§~R~~ a~P§3ºvÍ3~.secuen-
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2.1. LA RUPTURA. 

"El hdroe mi tolcfgico abandona eu 
choza o castillo, ·ea etra!do,lle 
vado o avanza voluntariamente hEi 
cia el umbral de la aventura" -

Joeeph Campbell, El hdroe 
de las mil caras, p. 223 

Iniciemos el. recorrido de la Historia de Belmont en el or

den en que en general les ocurrid a los personajes, las varia~ 

tes las ajustamos nl mismo orden: natural, lcfgico y casi eran~ 

lcfgico. La ruptura es el comienzo de la historia, es la etapa

que abre la posibilidad de le liberacicfn, que en el ceso de 

los Belmont pudo originarse por el pt!SO de obligadas circune -

tancias, o bien, por el ejercicio de una libre determinsci6n36 

Observemos ambos caeos en lov siguientee hechoe: 

a) Carlos Arturo Belmont I, decido romper can la tradicicfn

profesional de su familia, al fundar un negocio para la di ver-· 

sicfn pdblica y del que esperaba obtener grandes utilidades. 

b) Enrique Antonio Eelmont II, en cambio, tuvo que abando -

nar sue eetudio~ de astronom!e_ para haceree cargo de la empre

ea que hab!a fundado eu padre y a consecuencia de eu muerte. 

36 "El héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar a 
cabo la aventura como hizo Teseo cuando llegcf a la ciudad de -
su padre, Atena~ y escuche! la horribl.e historia del minotauro
o bien puede ~er empujado o llevado - por un agente benigno o 
malignoº. Joseph Campbell, El héroe de las mil ceras, F.C.E. , 
México, 1584, "· 60. 
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En a), la ruptura se da como resultado de lP. imposicid'n de

las circunstancias, y en b), como una libre eleccid'n. A conti

nuacid'n haremos el recuento de cd'mo particularizó' la ruptura -
cada uno de los trece Belmont,37 

Personajes: 

l) Dionisio Segura 

2) Jaime Segura 

3) Onofre Segura 

4) Toño Segura 

5) Carlos Arturo 
Belmont I 

6) Enrique Antonio 
Belmont II 

7) Francisca 
Belmont III 

8) Cá'.stor 

9) Pd'lux 

lO) Jl1pi ter 

Secuencies: 

decidid' romper con le tradicid'n pro 
fesional de su familia (ser abogado)
al escaparse, para. ser mago. 

- debid' abandonar la instruccid'n se·-. 
cundaria para auxiliar a su padre,aun 
que luego se sublevó' y escapó'. -

- decidid' terminantemente convertirse 
en trapeCista. 

- aceptd la orden de su padre de in.
gresar a la escuela, aunque despu~s -
decide hacerse de un patrimonio. 

- decidid' romper con la tradicid'n pro 
fesional de su familia al rechazar l; 
herencia paterna y :fundar el negocio
del circo. 

- abandond sus estudios de astronomía 
para hacerse cargo del negocio, a con 
secuencia de la muerte de su padre. -

- olvida sus aficiones y regresa a Má 
xico para hacerse cargo del negocio y 
cumplir los sueños de la familia. 

eligió' le ruta de los diamantes. 

eligió' ser aventurero 

- decidid' romper con la tradicid'n de 
heredar el negocio de la fe.milia. 

37 La tesis plantea que hay un s6lo personaje, es el personaje 
Belmont. (v. Cap. 4). 
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11) Carlos Arturo 
Belmont Stupson 

12) Adelaida Foneeca 

13) Roy Holbrook 

- decidid abandonar el ~egocio que he
redd de la tamilia. 

- tuvo que huir del convento, mds tar
de tuvo que hacerse cargo del negocio. 

- heredd un criadero de cabnlloe. 

A1 observar los principales verbos de las secuencias. a1ue1-

vas a cada personaje, advertimos que denotan eigniticadoe de 

las dos posibilidades en que enfrentaron la ruptura: decidid , 

heredd, debid abandonar, rompid etc. principalmente le descri

ben. Asimismo advertimos que en un sdlo personaje esas doa po

sibilidades se alternan o subsisten, movimiento que proyecta -

la concepcidn de novela realista, en imagenes de la compleji -

dad psicoldgica de loe personajes. En la tabla anterior apare

cen todos ellos (1-13), quienes se inician en el mundo adulto

aiempre con una ruptura, marca el comienzo de la bdequeda de -

si miemos, 38 del encuentro con su destino. Serd siempre el pr~ 
mer peso que realicen rumbo a su liberaci6n, ocurrird, por su

puesto, en la edad juvenil, entre los quince y loe veinte aíloe 

Tof1o Segura había comenzado más joven, apenas: "hab:!a cumplido 

doce años" (p. 37). 

La ruptura es, en consecuencia, la separacidn del mundo ta

milie.r y an6ni!'l.O: "eei el equivclente de una muerte y un renac!, 

miento. El horizonte familiar de la vida se ha sobrepasado,loe 

viejos conceptos ideales y patronee emocionales dejan de ser ~ 

tiles ha llegado el momento de pasar el umbral" 39 Así lo ha -

38 "es el proceso de disoluci&n - o de traemutacidn de lae imá 
genes infantiles de nueptro pasado personal". Joseph Crunpbell-;" 
El h<!roe de las mil caras, F.C.E., lt.<!xico, 1984, p. 97. 
39 Idem. p. 55 
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cen loe Ee1mont, pnra bien o para mal, rasgo qu~ veremo8 en e1 

desenlace cuendo ee comp1ete e1 cic1o. 

E1 contenido de eu ruptura, con 1a rea1idad, (seglhl el ena-

lisia del Cuadro General de Secuencias) signi!icds 

a) abandono de loa estudios J 
b) abandono del oficio imposicidn de las 

c) la muerte del padre circunstancias 

d) heredar el negocio de la i'ami1ia 

e) libre determinacidn J 1ibre determinacidn 

Variantes todas, como podemos ver, que encuadran en las doe 

~ormae con que loe Belmont pudieron romper con su mundo, y en 

11l.tima instancia en una dia1~cticn permanente de 1oa opuestos. 
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2.2. EL SUENO. 

"El destino ha llamado al h6roe
y ha trans.ferido su centro de 
gravedad espiritual del seno de 
su sociedad a una zona desconoci 
da" -

Joeeph Campbell, El h~roe de 
las mil cares, p. 223 

Una vez quo el personaje ha iniciado la marcha, a trav6s de 

la ruptura 40 continuará sin descanso y sin interferencia pos!, 

ble le historia del redoble. El suefto es otro de los estedíos -

de esta historia. Intente ser le expresi6n del deseo de los pe~ 

sonajee, del deseo de liberaci6n y superaci6n: encontrar diaman 

tes, ser revolucionario,trapecista; bdsqueda de máxima habili -

dad: men·tal o física: Atenas y Esperta, el eterno retorno, b'18-

queda continua la de los Segura y los Belmont, rasgo sobreea. -

lienta en todos ellos que loe caracterizá de manera especial: -

como personajes que buscan lo mdximo, en lo econdmico, en lo i!l 

telectuaJ. o como destreza física: Tofio Segura eoftaba con ser 

trapecista de fama internacional. 

El euefto ser!a el equivalente de lo que J.Campbell ha denomi 

nado "La llamada de la aventura 41 y que no eg otra cosa que e~ 
bul.lir de la energía interior, que empuja al per~onaje en busca 

del paraíso perdido. Sofiar con convertirse en héroe, porque es-

40 Tiene su equivalente en el siguiente texto: "La p'1rtida ori
ginel a la tierra da las pruebas representa s6lamente el princi 
pio del sendero largo y verdaderamente peligroso de les conquie 
tes iniciadoras y J.os momentos de iluminaci6n". Idem. p. 104. -
41 Id!'m• p. 53. 
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te e~ el 9ropdeito de los Belmont, ~in que ellos miemoe lo ra

zonen as!, lo C?'nhelen porque eso es lo que lee dicta. su eep!r!, 

tu, v lo que anhelen ee ser ricos y fcmoeos. Sus objetivos eon 

correspondientes con la. época., o como el de "le. regidn fatn1 -

del tesoro" del ctiento maravillo~o, o el del rescate de He1ena 

para los griegos. 

El suefto de los Eelmont en términos prosaicos no son eino 

sus objetivos y su lucha. Eelmont I quiso alcnnzar el favor 

del p~blico al mismo tiempo que su admirnci&n, y la riqueza 

que la !undeci&n, segdn sus cálculos, de un negocio le otorga

ría: fema y riql.leze., conste.ntefl hietdricas de ya larga tra.di -

cid'n. Eelll'.ont II también querrd lo misrro~ "he.cer dinero" in, 

elusiva_ le imnondrá el mismo objetivo o. su hijo. Belmont III -

hab!e deeeado obtener conocimientos de r.ol!tica, por supuesto, 

razone:rios, estos conocimientos lo pel'filan hacia la obtencic:Sn

del favor de sus electores e indudeblemente de aqu!, e. la. r~ma

y la riqueza.. En esto vemos lleno.rse el molde arquetípico, de -

meterial hist6rico, l~ vida dRndo vuel.tr. sobre si misma y como 

un espacio atemporal y mítico. Fero también Belmont III quiso

cump1ir el sueño de eu padre y abuelo: hacer dinero. Belmont -

IV, por su Ferte, quiso ser un revolucione.ria v redimir de la 

injusticia y onresi&n al pueblo ruso, el mi to de la redencidn

se actualiza. en eJ. deeeo, en el ~ueño, t:iero e:in que se logre -

cumplir en la realidad. Fina1~ente Belmont V vuelve a tener 

los sueS.os que lo ic:ualan a toda eu dinast:!n: "sueños financi!, 

ros" (1).1!;2), ee el continuo retorno del princit=io. 

I.o~ Pelmont eon i"ereonnjes que F:'.JeñAn y f'\Ue seguirln soñan

do PiemTJre, con lo que let=: corresr.ondo se,:t5.n su época, lo que 

:cermnnecerEt es !'!-U fcbrjl activifü·.d wenta1, capaz de imaginPr -
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un repertorio amplio y sofisticado de opciones que desembocan 

en los ya mencionados: dinero y fAma. Recordemos a To~o Segu

ra cuando vuelve ·Al circo pEtra conquistar su eueflo: "obtener

fama internacional - y - hacerse de un patrimonio decoroso" -

(p.ll ), Señalamos la reiteraci6n que se hace del sueño al 

que aspiraron persevere.ntemente todos ellos: el bisabuelo, el 

abuelo y el padre soñaron con lo mismo, en e1lo les fue la v! 

da. El tiempo empe~ado tanto por Toflo y sue antepasados, no -

fue suficiente pera alcanzar esos bienes tan Epreciados por e 

1los, y as! poder convertirfl!e en h~roes victoriosos, en cambio 

tuvieron que vivir el destino tn!gico que les heb!a tocedo en 

suerte. 

Veamos mas detalladamente el de~en1ece de ese suefto: el bi 
sabuelo Dionisia totalmente desilucionado al comprobar que su 

euefto se derrumbaba muere al pegeree un tiro en le cabeza; -

Jaime, el domador de focas, se dej& morir de. insnicidn, cuen

da de~pu~s de soflar, por segunda vez en eu vida con el mismo

objeti vo, se di& cuenta de la imposibilidad de lograrlo, per

lo que impuso a su hijo Onofre, sus obsesiones, Onofre por s~ 

ñe.r de nueva cuenta con lo mismo, e intentar realizarlo: " se 

desplomd' en el centro de le carpa y perdi& la vida" (p. ) ·"E. 

quella ca!da no s61o pod!a ser la muerte de un hombre sino la 

conclusid'n, ed.bi ta. e injusta, de un viejo sueño q 1J.e se hab!a

ido corrompiendo entre derrotas ajenas, júbilos ilusorios y -

rencores rlesproporcionedos" {p.240). 

Ahorf! llegamos a la cuP.rte. genera cidn de le diw~tía Segu

ra, con Taño, quien ol realizar "el tri!Jle SF.tlto rnortelº(p. 

corno le hob::!o E1ucedido r-ntes de él, F un anteceeor suyo, ene-
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del columpio y trunbidn su sue~o de grandeza. Es~os caminos i_!! 

trincados que sieuieron, "loe itinerarios de la fatalidad" 

(p.26) culminaron con el deeen1ace que el destino les ten!a -

previsto. 

Consideremos ahora este aspecto en los Belmont. Algunos ds 

ellos s&lo vislumbraron su deseo, o lo tocaron fugázmente, al. 

disminuir la distancia que siempre había abierto brecha inse.!, 

vable entre ellos y su deeea. Eelmont I muere de un ataque a1 

coraz6n, Be1mont II presumiblemente de 10 mismo: el caer sin 

sentido y perder la vida "tres horas despuds". Belmont III 

muere de un e~bito ataque de pu1monía"(p. 13~. deepuds de ha

ber realizado planes tan extravagantes como ins6litos para l~ 

grar la realizaci6n de sus objetivos. A J~piter Belmont IV lo 

d·es1umbr6 su visicfo y ya confundido vivi6 desconcertado, sin 

b~ju1a que 10 orientara en direcci6n a su paraíso. A·Belmant 

V:1o traicionan, 9uando ya había pisado la tierra prometida , 

a1 recibir "un tiro en la garganta - arrastrando consigo un -

cascabeleo de diamantes" (p.266). Los otros dos Belmont, Cde -

ter y P&lux, aventureros como sus ancestros míticos, eoffaron

fentasías tan rieegoeas como imposibles, por lo que no pudie

ron hacer nuevos intentos, sus oportunidades se redujeron a ~ 

na e61a, por eso su esquema es de los mds simplificados; qui

sieron la riqueza de loe diamantes y la obtenida mediante los 

juegos de azar, terminaron sornresiva y dramdticamente, ocu -

rridndolee una muerte violenta: la fiebre bub6n1ca y el acci

dente son sus opuestos correspondientes. Este es el .panorama

en torno a los sueños o i1uaiones que mantuvieron los pereon!. 

jea, y que en realidad prefigura su deseo eterno de "conver -

tirse en hombres realmente libres"(p.248), y la forma en que-· 

teminaron. 
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2.3. EL VIA~E. 

"· que e1 h~roe empiece ahora 1a 1a -
bor de traer 1os misterio~ de 1a sa
biduría, el Vellosino de Oro - al 
reino de la humanidad, donde la dádi 
va habrá de significar la renovaci6~ 
de la comunidadft 

Joaeph Campbell, El hároe de las 
mil caras, p. 179 

La tercera etapa del ciclo de la historia de Belmont, ha a~ 

do determinada con el concepto de viaje, que ellos lo realiza

ron tanto como desplazamiento físico, como, actividad pe{quica 

Los Eelmont son siempre incansablee viajeros, buscadores de a

venturas para convertirse en h~roes. Andan de un lugar a otro

eiempre inconfonnes o desengei'ladoe, En México, "hacen todas 

las rutas consagradas en la bitácora"(p.149 ). En Estados Uni 

dos cumplen con el. sueño de rebasar sus propios linderos geo -

gráficos, tanto por sus constantes espectativas de triunfo co

mo por su patrdn mitoldgico de resurrecci6n. Cástor, Júpiter y 

Carlos Arturo Stupson, siguieron.itinerarios de loa más compl~ 

tac: Africa, Asia y Europa, utilizando todos loe medios para -

tr.asladarse: avione~, barcoA, ferrocarril, igualmente la imag!, 

naci6n. 

Loe Belmont inician el viaje en momentos clave de su vida , 

el primero,~ comenzar su independencia, alrededor de loa vein 

te años, se van a tratar de r_ealizar lo que han soflado, vivien 

do todas las sorpresas, y cu.va. contenido fue siempre desiluci2, 

nante para ellos, su principio fue 1a duda. 
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Las actividades a las que se dedicarón 1oe B~1mont eiempre

los mantuvieron desarreigados "captar el favor del pdblico"(p. 

) son sus metas. CUendo el panorama _nacional se muestre CO!! 

vulsionado y poco propicio buscarán irse a tierras lejanas, E.!!, 

tadoe Unidos, como la panacea de una buena educacidn, o como -

refugio. Belmont V, paraddjicemente aun con sus tres títulos ~ 

niversitarios, no supo resolver, ni aplicar sus conocimientos, 

cuando se present6 un problema financiero en 1a empreea de su 

padre; ¿no convergían sus conocimientos y esta realidad?. Las 

circunstancias determinaron que Belmont V aewniera el negocio

de la familia y de este modo inscribir su vida en el movimien

to (perpetuo) del viaje por todo el territorio nacional, pero-

1legado el momento deseará abandonar este rol para emprender ~ 

tro, y así continuar esa carrera interminable hacia la ns.da, o 

a1canzar·una meta fantasiosa, como cuando especu1a con accio -

n.es financieras en las principales boleas internaciona1es, an,2_ 

tándose ganancias, segdn él, desde esos prondsticoe sdlo imagl 

narioe y sin que en efecto ocurrieran, quiza como une. fo~ 

ma de evasi6n que le aligerara la realidad. Continuarti con o -

troe viajes, a Europa para realizar las actividades. que en o 

tro tiempo habían sido sdlo fantasías, más ade1ante les pro_ -

piae circunstancias lo conducirán nuevamente hacia 1a rea.l.iza

cidn de acontecimientos re1e.cionados con otro viaje, para que 

1a vida se transforme y e:e renueve, acceder al. origen que "no 

se encuentra t1nicamente en un pasado mítico, sino tambi~n en-· 

un porvenir fabuloso" 42 porque el inagntable viajero Eelmont, 

una vez en Europa heredará los planos del tio Cástor, se emba~ 

cará, como su duplicacidn arquetípica, en el eueBo de diaman -

42 Idem. p. 59. 
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tes y se dirigird hacia el Africa para encontrarlos. 43 Este 

continuo desplazamiento es la manifestaci6n del deseo incons 

ciente del renacimiento y la renovacidn. Hacer un viaje para -

ser otro; ser un acaudalado propietario de minas de diamantes

espejismo de su época. Belmont V despues de insufribles episo

dios, logra sorpresivamente descubrir las vetes de diamantes , 

pero el logro ea tan efímero que la memoria lo recordard rr.~s

bien como un desencuentro que como una victoria. Eelmont V tu

vo qne morir a consecuencia de la ambicid'n y la envidia de o -

tros que probablemente como él, se hab!an embarcado en prop6si 

toe semejantes. 

Otro de los viajeros que mejor encarnan su prototipo, es 

C~stor, su intento se inserta como una repeticidn mds o menos

exacta de la ruta que despuás sigu16 Belmont V, y cuando here

de sus planos. Cdstor sofid can encontrar diamante~, pero su 

muerte inesperada le mostr6 la cera adversa de ese sueño. 

Jdpiter, el otro viajero prototípico, tuvo varias oportuni

dades, que lo acercaron a un encuentro con su destino mitoldgi 

co, haciendo la ruta máe de una vez durante los setenta y cin

co años que vivid, esfuerzos todos ellos que no lo convirtie -

ron en triunfador, terminando sdlo en su condicid'n de hombre -

desdichado, insatisfecho y viejo. Europa, Asia, etc. Cuánta 

compasi&n y afecto autoproyectemos,por Belmont cuando adn en -

eu ].echo de muerte: ºa1cenzd' a verse a si mismo ansioso, joven 

y emocionado" (p.191) era. el inicio y su reyetici6n, su fin, mQ_ 

rir derrotado, porque lo que· ee·hab!a propuesto, hab!e hecho -

fracasar a muchos hombres, antes de él. 

43 ¿Es el viaje que se realiza en busca del Vellosino de Oro ? 

o ¿La vida dando vueltas sobre si mi~ma?. 
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2.4. EL l1EJORA1'1IENTO. 

En el desarrollo de este punto, aplico en un procedimiento¡ 

l.os datos del " Cuadro General de Secuenciae", al·cnnzando con ~ 

llo, desde nuestro punto de vista, una mayor objetividad en la 

argumenta~idn y veriaci6n en la presentacidn de los datoe, y 

por el cual logramos el regocijo de haber comprendido que no -

todo en la novela e~taba orientado en el sentido del infortu -

nio 44como hasta aqu! se había percibido. Se puso de manifiesto 

por el enalisis de este punto, que también existía un optimis

mo y esperanza, que se revelaba pero adn sin tomar forma. Este

recuento permiti6 ilwninar esa faceta. El procedimiento resul~o 

muy sencillo. Primer paso: seleccionamos los verbos de las se -

cuencias de ecta funci6n (del Cu&dro Generrl de Secuencias),loe 

del proceso de mejoramiento de los persona~ea, quedando de la

sigu.iente manera: 

Personaje ~5 Verbos 

13 - ganar, progresar, condecorar, contratar 

12 - comprar contratar y renover 

ll - ahorrar, yrofesionalizar progresar 

10 - gane.r, comprar c~utom6vil), alquilar, com 
prar ''"'ª finca) 

9 

8 - progresar (la empresa) 

7 - a:nasar (fortuna, ganar (Miles de dolare~) 

6 - construir (pequefla casa), ~roPperar, ganar -
dinAro, obtener (mf.p fíl~a), comprer (casa) 

44 
"I.os vcticinios mi:fs neBro-s sobre el f11.turoº (p.lCl). Le pr,!_ 

dice el fut·.11""."' de ltl. err.presa, Eelmont V P ~u rsdre. 
45 La numeracid'n de los per~onnjeei corresponde a lP. del Cuadro 
f.jo. 2. 
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5 

4 

3 
2 

l 

modernizar (el negocio), aumente.r (el elenco) , 
engrosar (cuentas bancarias) 

comprar (un cami&n), recibir subsidio, amasar 
(fortuna) 

- lograr (ser mago), progresar (econ6micamente) 

- lograr (~xito en estudios), descubrir (veta de-
diamantes), ganar (miles de dolares) 

- sentir felicidad 
Cur dro !io • 4 

Segundo paso: simplificamos el cuadro anterior, omitiendo -

las repeticiones, y asimilando los verbos de menor magnitud 

significativa a los que puedan contenerlos o a su~ hore6logos , 

y aglutinar los que funcionen en sinonimia como : modernizar -

el negocio, aumentar el elenco, y recibir subsidio; todos ce

br!an en progresar. ~dolares, seis menciones, se aeimila7 

ama~ar. Pro~resar, cinco menciones. Condecorar a obtener ~xito 

Contratar, dos menciones, se asimila a progresar, A ~se 

le asimilan amasar y engrosar. Profesionalizar se esirnila con 

lograr. Alquilar a proereso. Amasar ya lo incluimos. Construir 

a progreso. Obtener mas fama. V.odernizar a progreso. Aumentar

a progreso. Recibir subsidio a progreso también. Descubrir a -

progreso. Sentir felicidad. 

Tercer paso: con 1oa verbos ~eleccionedos (subrayado~) se -

estructurd una especie de cronogre.rr.a, del éxito: 

ganaron dinero 

progre~6 el negocio. 

obtuvieron éxito en sus actividades 

compraron bienes: autos, ce~ae 

ahorraron lo suficiente como para tener cuentes bBncarias 

obtuvieron fetiia 

fueron felices 
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Al mirar eete rostro de lo" Belmont, en el espejo del tiem

po, resplandecen en la ct1s!1ide de su proceso de mejoramiento -

1os rasgos que T'Bra ellos mismos permanecieron velados, raegos 

con loe que siempre soflaron verse, pero que nunca ~e detuvie -

ron a disfrutar. Su sueño los man'.ten!a con suficiente lejan!a

como para darse cuenta de que ya habían llegado a la regi6n 

del deseo cumplido, de ganar dinero, meta que todos se hab!an

propuesto; con un pr&spero negocio, con el eiuficiente éxito en 

sus actividades, que lea permitieron obtener bienes ma.terialel!!I 

cotizados en su ~poca: autos, casas, cuentas bancarias; mismos 

que lee retribuyeron fama, placer y riqueza: la imagen perfec

ta reflejandose. 

Como puede observarse, en e1 listado de los verbos que def! 

nen este funcid'n, se encu~ntran repeticiones, ror lo que se 

simplifica la lista inicial. Asimismo incltwo unos en otros, -

cuando los contienen. Una vez hechas 1ae supresiones el resul

ta.do, se planteo en el cuadro anterior que perfila al héroe de 

nuestro tiempo. Ahora bien, ln ree.lida.d que lee toe& vivir a -

1oe Belmont, go1pe6 permanentemente este perfil, que tampoco -

pudo reflejarse mds n:!t.idamente. pues J.os movimientos de su e

xistencia. no equidistaron para que así sucediera. En realidad

e.l abrir la meno pe.re tomar del agua sagrada del bien cumplido 

s61o pudieron retener algunas cuantas gotas de eee líquido pr~ 

cioso que da la paz y la felicidad . 

.A.Clara.do este perfil del rostro de nuestro -personaje, con 

el que as! mismo no se observ6 • señalamos que en Un Redoble 

~uy largo, se han amplificado 1oe hoyoe negree de la vida de -

Be1mont, así como acortado,y con eparente desepercibimiento 
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sus sueños hechoe realidad. eituaci~n éeta acor~e con la iden

tidad misma del personaje y eradaci6n discun?iva que as! lo i~ 

dica 46 Recuperamos optimismo al resurgir de la depreei6n en -

le que nos hab!a colocado el recorrido arquet!pico que venía -

moa siguiendo. Tenemo~ áquf el complemento de la hietoria, e~• 

te es la dualidad del universo manifestada en sus criaturas. 

Resu1t6 que no s6lo había paisajes de párruno, tambidn hab!a y 

perteneciendo al mundo.de la lucha cotidiana. cempos floridoe, 

o ¿únicamente perteneciendo al catlil.ogo de los suefios felices

y su imposibilidad de vivirlos realmente?. 

46 La extensi6n discursiva en torno al perfil trágico del per
sone.je, en oposici6n a ln disminuci6n discursiva de le otra C.!!; 
re del perFonaje provoca un tropo: cambio de emoci6n por cam -
bio de sentido al producirse sorpresa por el descubrimiento de · 
ese roet1'9. 

63 



2.5. EL FRACASO. 

"El equilibrio de la perfeccicfo se 
pierde, el espiritu·vecila y el h~ 
roe fracaea" -

Joaeph Campbell, El héroe de -
1ns mil cara~, p. 

Fuerzas inconscientes e irresistibles van marcando la ruta

del personaje, que lo mantiene co?:1.o en un estado de trance y -

que lo lleva vertiginosamente a recorrer todos y cada uno de -

1os estadías que han sido reconocidos como su itinerario. Bel

mont tuvo la oportunidad de cambiarlo9, de rectificar, no roe_! 

pitu16 aunque hubo la ocasi6n para hacer lo conveniente. Loe -

Belmont siempre ee dirigiero·n inexorablemente hacia el mismo -

punto, cada uno a ~u manera, como llamados por un canto marnv!. 

llosa que los desengafiaría. Hay un hechizo que logran ro~per -

cuando se dan cuenta de su fraca~o, sin embargo vuelven A de -

jaree llevar por el resplandor de s~s sue~os. 

Sus. fracaso~ les mostrar~n el lado oscuro de su deseo, ob -

servaran y hasta reconocerán que fue un error lo que desearon, 

pero de esa decepci6n no aprenderán nada, volverdn o in~ciRr -

un nuevo y el mismo recorrido, es! eternamente o mientras les

dure la vida. 1 Eli e~ corta, harán uno o dos intento~, si es le!: 

ga todos lo~ que puedan, no obstante todae le~ derrota~ inter

puestas, y hasta en sus momentos de agonía vislumbrarán en im!!, 

genes instantaneas el sueño que los motiv6 desde su iniciacidn 

¿Es la repetici6n del infinito que hace acto de presencia en -
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la criatura hwnana 47 S6lo diré que loR Eelmont lo vivieron a

sí: la presencia del destino detennir.6 que no alcanzaran la ci 
m8, que les moetrer!a el horizonte de su posible felicidad. 

Cada W'lO de los Eelmont contribuy6 con eu estilo personel -

de fracasar, para abarcar le totalidad de su universo, siendo

afectados austancia1mente todos sun niveles de percepci6n: el

emotivo, cognoscitivo y física. Los resu1tedoP de sus acciones 

devastaron la integridad de sus esencias, quedando imposibili

tados para re~etir el viaje completo y esperenzador. 

I·oe Belmont no pudieron o no supieron calcular los ingre 

dientes con los cuale~ culmir.ar su dorado sueño, por lo que t~ 

vieron que de~lizarse preferencialmente hacia la derrota, y 

que ee defini6 como sigue: en lo emotivo el fracaeo se descri

be como: a) confo:nnismo; b) depresi6n; c) desiluci6n; d) sole

dad; e) esclavitud. Presentamos, enseguida, une. lista de enun

ciados cuyo significado ejemplifica estas modalidades: 

a) "dejarse arrastrar ror la. realidad" (p.B1) 

b) 11 se enernord' de una condiscipula y lo rechazd', por lo que 
sufrid un ataque de depresid'n e intento de suicidio" (p. 
170). 

c) "se sinti6 derrotado" (p.147) 

e) "se htmdid' en un?. crisis de esceptisismoº (p.el) 

e:· "se derrumbd con 1a noticia de que Carlos eepereba tres 
hijos" (p.265) 

e) "contemTJld' las exequia~ del circo, 32 añoe: en el habían 
sido enteramente inútiles 11 (r.73) 

47 "representar la eternidad en el tiempo y de percibir en el 
tiempo la eternidE>d" JoSeph Campbell, El héroe de lt'f'I 1T'il ca -
!:fil!.•P~icoPnÓlisis del mito, P.C.E. :'~xj_co, 1984, p. 202. 
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A loE> per2onajef!' lee afectd' el f'racaeo en la. esfera de lo 

síquico e travé~ de lae E1iguientes manifestacionee: a) refle -

xi&n, b) errenentimiento; e) confUsi6n, d) conformismo, Reco -

noscarnosles en lo~ siguientes enunciadoE: 

"se da cuenta de lo difícil de cumrilir con ?UB objetivos" 

"comprendid' que se le había ido la vida sin darse cuenta" 

"solici td el primer préstamo para evitar que el eueño de su v,! 
da se viniera ?~ pique 11 

• Connotan reflexidn. 

ºquiere retirar e. su primogénito" 

"penad que los Segura se habían equivocado de objetivos" 

Estos dos connotan arrepentimiento. 

"perdid e1 control de loe acontecimientos" 

rentemente. 

Con!'usicSn pre:f".!!, 

Adviertase en el siguiente enlistado,. el sentido de fracaso 

pero en le e~fere de lo físico, que se manifesto como eiguer 

a) lae circunstancias no les fueron f9.vorablea, b) accidentes, 

.e) eticflrCP.l.c:i.r!lit?nT0 t a) ~"le~.:>ti • e) -~rdi':l~: 

a) "le··recindierOn ·e.iu contrato en el Rineling" (p.229) 

a) "se limiM a comer una vez por día" (p.132) 

e.) "sus excabacionee resultaren infructuoees'' (p.13e) 

b) "lo arroye$ un cebt!" (p.22S') 

b) "~•había de"rlomado al ejecutar el triple salto" (p,238) 

e) "lo encerrRron por Fegunda vez en le. ct{rcel" (p. 66) 

d) "sus ayude.ntee no qnieieron continuar" (p.138) 

e) "en ce.toree jornadas perdi& todo su dinero" (p.143) 

e) "entree;d loe i.nstalacionef!' en ce.1idad de ual)o" (p. 70) 

e) "la caja donde hab!a depoEti tado sus fondos se hnlla.ba vacía 

(p. 65) 
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Todos son un buen muestrErio aue dibujen empliareente la e.n

t!tesis de sus proyectos. Queda marcada la disminuci6n paulati 

na de su integridad y en direccidn a su inequívoca derrota. 

Bien es cierto que a ro~ Belmon-t""Se ·1eS.vinrerC>Ileñ'Cima todes

las consecuencias ya señaladas: accidentes, encarcelemientos , 

enfennedades, pérdidas irreparables, frace~os y decer.ciones y 

por supuesto el desgaste natural por el ~aso de lB vida, in -

cluída la mala suerte: "cuando curnpli6 cuc:irenta años los acon, 

tecimientos empezaron a rodar en sentido inver.:oo"(p. 228) 

La pérdida se da pues en el plmo de lo w.aterial y también -

en el espiritual, en este dl ti:ti.o sentido vemos por ejemplo a -

Júpiter perder objetividad frente a la realidad, pues ya no s~ 

be si está frente a un público que s6lo pretendía divertirse -

con le funci6n circense y no frente a sus posibles el~ctores -

de un cargo político que s6lo había imaginado, denota cierto -

funcionamiento de la consciencia, pérdida que se interpreta c~ 

mo enajenncion en alguna medida y desmejoramiento. En la misma 

forma se interpretaría el hecho de que alguno$ de ellos ~e de

jaron arrastrar por la realidad, habiendo quedado diezmada su 

voluntad al comprobar lo dificil de loe logros, y también al -

comprender que la vida se le~ había ido sin darse cuenta ¿acu

saría ésto cierto estado de inconsciencia o un de~acuerdo en -

tre sus planes (eelecci6n equivocada) y el tiempo disponible -

~ara realizarlos? 

Así loe Belmont pudieron contemplar su sueño hecho eñico~ -

por loe avatoree del deetino.Condeñ.ados tar~e o tem~rano a su

cumbir, dada la dimensicS"n que habite.ron, ¿,cu61 hubiera. sido su 

sr..1vncid'n?. CE1da eer hwnano es en esencia único, en un eftcena-
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ria dedo de la vida,por ello está en ~l mismo y.en sus circun~ 

tancias el perder~e o sal..varse, porque hay de fondo signos b!. 

polares que ecS'lo cada uno mezclaré en E'U priicticfl social. como..:. 

in~rediente~ pare una vida m~E' plena. Al parecer cay& sobre e~ 

tP.s criaturas una canden? que les vino con enteripridad al e -

jercicio de sus alternativas: ei eligen se equivocan 48 si ee 

dejan arraf:"trar :ior las circunstancias tarnbitfn fracasan. ¿.Cudl 

es su oportunidad? 

48 Rey Holbroc:.;: frocaed' norque las circunstanciaP nctuaron ca
e-i siempre en su contrn. 
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2.6. LA PERSISTENCIA. 

"contemplar el bombín ca:!do Fobre -
la frente, las manos crispadas y la 
mirada azul donde aún brillaban los 
úJ.timos rescoldos de una obsesi6n -
derrotada". 

Un Redoble muy lergo, p.77 

El planteamiento resumido de la historia sería el siguiente: 

el personaje inicia la ruptura con el estado de cosa e, a través 

de la fuga, la evasi6n o el rechazo, y para realizar el viaje -

promisorio que le pennitirá iniciar la realizac16n de su sueño - · 

de prestigio, de fama y de riqueza. En el transcurso ocurrird. -

el pro~reso pero también su opuesto y complementario: la derro -

ta, .~i tuaci6n ~ta ~qu~- ~-~rá enfatizada camino a1 desen1ace de -

en este i.Utimo caeo sert! corr.o resultado de su per~istencia. se 
repetirá une. y otra vez. 

En Un Redoble muy largo se observa la reiterncidn del esque

ma: evasid"n --- viaje--- aprendizaje--- mejor!e.--- fracaso--- y 

volver a empezar o persistir, si hay tiempo de manera personal -

o ei no como herencia o tambi~n corno prohibicidn a eus descen

dientee, en repeticidn intenr.inable, determinada por el tiempo -

y el lugar y siempre posible. 

Cada pare.digma (de la historie.de Belmont) representa difere~ 

tes momentos en la vida del nersonaje y no les sucede en el mi&_ 

mo orden a t'Jdos. l·a persistencia es otra tentativa de conver -

tire e en lo que anhelan. Es una rei teracidn de la historia va -
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conocida. La insistencia por volver, por retomar.o pereietir 

otra vez, el eterno retorno, una reafinnacidn de la existencia 

que persevera, de la energía que se abre paso, proceeo rumbo a 

eu cu1minaci6n. 

Cuando los Belmont pudieron contemplar su suefto con signos 

contrarioe de los que les hnb!an previeto, comprendieron el e. 

rror en el que habían vivido, pero eu viei&n correcta de lee C.2, 

sae J.a tuvieron en retrospectiva, no aplicaron eu gran inteli -

gencia, tampoco sus conocimientos para tomar las decieionee co

rrectas y oportunas en e11 presente, tampoco acertaron el preveer 

su :futuro personal 49 el de otros sí, aunque hicieron críticas 

y prondsticos acertados de la realidDd, jamás loe aplicaron, e~ 

yendo en contradicciones ostentosas, Belrnont V por ejemplo opi

naba que: "la verdadera sabiduria reside en descifrar oportuna

mente la cara oculta de loe acontecimie11tos 11 (p.18), en tanto 

oue en su práctice personal. no l.o 1.1.evsba a efecto. No l.e había 

sido suficiente la exneriencia de sus ante¡aeadoe r-ara aprender 

de e11aa_bien versa el refrán de QUe nadie ex~erimenta en ca~ 

ajena, adn de si mismo. En el coso de los Felmont ocurrid la si

tuacidn de no tomar en cuenta la experiencia paeada, continuR 

rían eligiendo ca.minos inciertos y equ!vocos. 

Los Eelmont fueron habitantes de la dimeneidn de la espera, 

esperanzados siemrre, en loerar la utopía, la períecci&n ere su 

b'1squeda.5~s vemos recorrer varias veces itinerarios simile..res 

_Y fat~!ment~quivocados. ~~.der~ban_E_ero.-~ levap~~n, vu~.lven 

49 Por ejem.ple Onofre 11 ~uiere retirar e su primogénito", pero 
antes le hab!a impuesto lo contrario. 

50 "el oficio de trapecista. es el. más peligroso del mundo" (p.95) 
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a hacer ei intento, a veces en io mismo o en nuevas expecta

tivee porque son persistentes, porque desafortunadamente nunca 

desisten de su eterna condena, S!sifo comenzando su tarea inte~ 

minable de esta obstinaci~n r-erfecta. 
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2.7. EL DESENLACE. 

"Había caido ya irremediab1emen
te vencido por las trampee de 1a 
realidad". 

Un redoble muy largo, p.71 

Hay la idea de que algo distinto a las propias fuerzas d• la 

vo1untad o de lae circunstanciae, encaminan a los personajee a1 

cumplimiento inexorable de un sorpresivo y fata1 destino, a1 pa 

so surge el recuerdo de Crdnica de una muerte anunciada, que e~ 

giere e1 mismo planteamient~: hay algo que detetinina que se cum 
p1a el martirio del personaje, e1 asesinato de Santiago Názar

"ucedido como lo i=emediabl.e, l.o que. poco e poco se vino ene~ 

drando haeta dar en el. bl.anco perfecto de su muerte, cada deta

l.le, cada hecho, ocurri6 acorde a un pl.an cuyas incomprensib1ee 

fuerzas l.l.evan al. personaje a una cita final. con el frac_aso, y 

cuyo creador no dej6 huel.la. 

Una eensaci6n de esceptisismo a1 razonar la lucha diversa e 

interminebl.e de l.os personajes, todo l.o que hicieron en un sen

tido o en el opuesto no slrvi6 de nada para impedir su fracaso. 

Pero también surge la idea de l.a sel.vaci6n al. continuarse en e~ 

piral el. círcul.o cerrado representado por l.a Historia de Bel.mont 

En l.a l.!nea de Adel.aida Fonseca ee vial.umbra esa posibil.idad, -

quedando de esta manera abierto e imi:>reviaible el destino, el -

de e tino de posibles sucesores de Belmont, en donde Pelmont ya -

no sea Eelmont ~ino nosotros mismos conquistando la paz y la f~ 

licidad, deecifrando oportunamente la cara ocu1ta de los acon -

te cimientos. 
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3.1. ESTRUCTURAS DE LA OBRA. 

3.1.1. La Repetici6n. 

El autor ha desarrollado la estructura discursiva de su -

novela, a partir de ciertas coincidencias eetructura1e~ con 

el mito: analog!es, oposiciones, encabalgamientos, tra?lflfe -

rencias y básicamente la repetici6n. Junta~ conforrn~n le 

constelaci6n compleja de significaciones que como estrategia 

discursiva responde en perfecto acuerdo con la lectura de 

los elementos mitoldgicos que hemos descodificado de ella. 

~erece mencid'n especial la presencia de una importante 

propuesta discursiva referida a la generacidn de enunciados

que catalogamos de "neturaleza ejemplar", y cuya función se

suma a la idea de enfatizar el contexto mi told'gico de la a·. -

bra, sustentada principalmente por un rroceeo de abundantes

repeti cienes: 

De palabrae: "colecci6n" (p.119), "kild'metro"(p.135), "1!! 

berinto" (p.87) etc, 1 pretende crear un ritmo cíclico, el ri,! 

mo del redoble. 

Repetici6n de una palabra que alude a hechos distintos, -

(actualizaci6n de diferentes rasgos, segilli el contexto ),"PI'!!. 

feaidn", utilizada tanto en el dmbi to de loe negocios como -

en el acad~mico o incluso en el de los oficios como el de 

carpintero, trapecista etc.( acepciones con las que no esta -

mos familiarizados). 

Otro caso es el uso de la misma palabra en contextos dif~ 

rentes, primero con valores denotativo!"' y luego metafd'ricos: 

el t~:nnino acrobacia para designar la actividad en el trepe-
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cio (de Onofre y de ToBo), pero también la de Belmont V, al 

realizar prond'sticos financieros: el mismo significante con 

diferente re:ferente, -perO con un posible mismo significado , 

que orienta hncia la interpretacidn mitoldgica. En este mia

mo sentido: "expedicid'n" acadtimica, la de Eelmont V, y 1a de 

la búsqueda de diamantes de su tia Cdstor, o la de Onofre a 

"los yacimientos de una imaginacidn siR precedentea"(p.142). 

Para señalar la muerte de Belmont IV y Belmont V, ee emplea

el mismo t~rmina: "victime.do", aunque el primero haya muerto 

de vejez, e inclusive los animales también fueron victimados 

por eu dueño, "ambi toe eemdnticos que pretenden homogeneizar 

la diversidad" 51 

Ta:nbi6n en el ~lana del enunciado se usa el mismo meca.ni~ 

mo, las mismas expresione~ para diferentes accioneD, crean -

desconcierto: cuando Jaime eegura escRpa del circo se elude

ª ello como: "escapar del campamento", y cuando Cdstor y Ca!:, 

los Arturo instalan su campamento: "camuamento" es el térmi

no mediador en la homogeneizaci&n del discurso. 

Se objetualiza al personaje al aplicar esta técnica del ~ 

so de las mi~mas palabras o enunciados para nombrar hechos -

diferentes, y extenderla a los objetos cuando se les person~ 

fica, ejemplo: 11 1a tdnica se desplomaba milagro semente en M!, 

dio de1 vacío" ( r. 72 ) , en donde twu ce. es la causa de la 

prosopopeya; y utilizado también,cuando Taño u Onofre caían 

del trapecio. Objetualizacidn que enfatiza la concepcidn del 

pereonaje sír.:bolo. En el mismo sentido la frase: "loe acont!, 

cimientos se habían necado a navegar en su favor", nE'vegar -

5l En Helene. Beristain, Aná'.liais estructural del relato lite 
!:!!.!'.i2.• loe. cit. p. 138. 

74 



es el término de la polisemia. Otro caso de la repeticidn es 

e1 que se refiere ~ la utilizacidn de las mismas o similares 

fdrmulae lingUísticas, pero pronunciadas por diferentes per

sonajes, la fd:nnula: "este país ya no esta ••• " (p56), es 

pronunciada por Belmont I y por Jaime Segura, o la de: "lle

gar a la conclusidn" por J11piter en pag. (171), y por To;'io -

en pag. (p.9). 

Hay la re~etici6n situacional: Dionisio Segura, el prime

ro de su dinast!a recibid "una carta amarillaº(p. 15 ), te.m -

bién el '1lt1mo de los Segura recibid una "rectangule.r amari

lla" (p. 66). Otro ejemplo: la contratacidn de artistas extra!! 

jeros en dos ocasiones, determine.nte en la decisidn de dos -

personajes distintos de ser tr~pecieta~, Onofre y To-

flo. También hay la repeticidn de casi las mi~mee sit~aciones 

como una variante, que evita caer en redundancias involunta

rias y también a manera de técnica cinematogr~fica: el regi~ 

tro de una cierta actitud del personaje, y luego en otro lu

gar, la misma actitud con una ligera diferencia, ·el caso de 

Belmont V, en la primera parte de la novela se encuentra re

cargado en el quicio del vagdn, mientras que en la segunda -

parte, se encuentra sentado en el butacdn de cuero que e~ 

ta cerca del quicio, se ha movido arenas, lo que etieue e. es

ta situaci&n es igual, la pregunta que le hace e Toño de que 

¿por qu~ ha vuelto al circo? (volver al circo tambián es una 

repeticidn situacional), que como hemos señalado antes, en -

este caso tiene el efecto de detener el tiempo de la histo -

ria, y a~{ en efecto presentarse como recuerdo en la men-

te del personaje de la di~gesis, apena~ si ~e he movido el -

personaje, sd'lo el tiempo necesario nAra dBr unot=i cuantos p~ 

sos, del quicio de ln puertA al butecdn de cuero, eunque ya 

75 



quedd' de por medio la historia de aus antepasadoe,discurso !. 

pro.G .. 4oae ciento cincuenta p~ginae, que ee interpone entre 

el primer momento de la ~ituaci6n: el quicio del vag6n; hae

ta estar sentado y preguntar, eegundo momento. 

Se repite la misma temdtica mediante aind'nimoe,. i:ial'ta a 

la vista el ~ue se refiere a las aspiraciones de los persot1!. 

jeas "auef'io", "quimera", "deseo", manejado mediante dietin

tas instancias narrativas, que edemás desencadenan relacio

nes diald'gicas por los diversos matices que se aportan a la 

misma cuesti6n. 

Hepeticid'n de acciones por diferentes o el mismo persona

je: Fd'lux renta un departamento,. más adelante se vuelve a -

mencionar el hecho: renta un departamento lujoso,. hay discu.!: 

sividad cíclica, pero también, todos··estos caeos de repeti -

ci6n, desembocan en el establecimiento de un proceso de "ana 

forizaci6n" 52 continua que construyen lo eimbd'1ico-mitol6: 

gico de la novela. 

52 "Figura que consiste en la repeticid'n intenni tente de una 
idea, ya sea con las mismas o con otras palabras - La anaf'o
ri zacid'n es un procedimiento que permite atenuar la redundan 
cia y mantener le isotop!a discursiva, es decir desarrollar 
la linea de significaci6n como una relacidn interoraciona1 -
mediante un elemento 11 calJez de referirse a menciones anterio 
res 11 o exteriores al texio 11 • En Helena Beristain,. Dicciona : 
rio de Ret6ricE>. y Poáticn,Porrua, Máxico, 1985. p. 50. 
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3.1.2. Analogías. 

Planteadas como parte de los recursos estilísticos y tam

bi4n en el plano de las significaciones, la obra nos presen

ta las analog!as como figura constante, comentamos algunos -

casos: 

Jdpiter quiso ser revolucionario y en realidad se convir

ti& en contrarevolucionario. 

Loe caminos que había seguido Be1mont I y Dionisia Segura 

los fundadores del circo son análogos y complementarios:"Ee!, 

mont había recorrido la República de Norte a Sur. ~egura de

Oeete a Poniente" (p.58), sugiriendo esto la totalidad del!! 

niverso, que sería a fin de cuentas el mitol6gico. 

Hay analogías por oposición en algunas acciones de los -

personajes. Carlos Arturo Belmont V acierta al aconeejar e -

su padre (p.186), en cambio, el padre se equivoca al hacer -

juicios sobre su hijo. 

Belmont V quiere comprar peligro, en las bolsas financie

ras y Taño Segura quiere venderlo en el trapecio,(además si

tuaci&n coherente con su estrato social). 

El protagonista de la primera parte de la novela es Toño

S egura, y el de la tercera,Carlos Arturo Belmont V, aunque -

ambos aparecen en las dos partes. Esta distribuci6n pinta -

perfectamente la espiral. Observese: 

·sus DINASTIAS BELMONT V 

Primera Parte Segunda rarte Tercera Parte 
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Hey analogía por opo~ici6n al Peeuir los rereonaje~ una -

doble ruta: la de lF bitdcora, que también prefigure la mitg_ 

16gica: "su e-er:tión ee RiP'd' siempre a loP mds r!gidoe: moldee 

financieros de la familia" ( p.202). Se puede leer e"ta doble 

eignificaci6n en la bitdcora. 

Igual, cuando el lector razona que lo e~crito en la nove

la puede ser 1.in serio vaticinio ~obre su futuro• Eelmont ee

cribe en la bitdcora v le~ r.redice a su~ parientes; Echeve -

rr!a e Bus lectores. 

Hay analogía v ?!)Of.1icidn en los CF·m!i.nos que eiguieron los 

personajes: el dejsree llevar por las circunstancias y al tg_ 

mar eue- propiaf:I decisiones .v tarr.bi~n en ~U€' objetivoe.Obser-

veee: 

LOS SEGURA LO~ BF.L!{.QNT 

FAl'A Y V FAJ>:A 

Francia Belmont III ee ebPtuvo de i~ponerles a eus Pi.jo~

lo que debía~ h&cer, hecho que ~e o~one con lo que ocurrid a 

los do~ Belrrqnt anterioreP, que eí le~ impusieron a sue hi -

jos lo que debían hacer, todo~ obtuvieron el mismo resultado 

En el mi~mo f:lentido de ln o~o~iciór.: los trillizoa consider~ 

ron que sus antece!'l'ores e~tuvieron esclaviza.dos por 1a pR 

si6n de h~cer dinero, decidiendo ellos en cambio evadir esa

esclovi tud. o bien, Felmont III coinci~e con Jaime Segura en 

opinión,sobre l~ necesidad de diversid'p que tiene este país 

pero se o~one. en cuanto a la eeneraci6n a le que pertenecer.1 

Jaime a. le ~egunde b'eneración de su dinastía. En fin dualid.!, 

des toda~ estas ~ropi~s del drr.bito mitolóeico y también como 

técnicna recurrentes de un proceso discursivo lleno de ma~ia. 
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3.1.3. AmbigUedad y Equivocas. 

Son también técnicas recurrenteE" en la producci&n de1 di~ 

curso poético de Manue1 Echeverr!a, que enfatizan, a1 igual. 

que loa descritos anterionnente, la concepción real-mitolo~ 

ca que tuvimos de su nove1a. Ante 1a imposibilidad de deta -

11ar todo el. universo que representan estos recursos, proce

dimos a presentar una muestra, obtenida segdn las contingen

cias de 1a 1ectura. 

- Hay palabras que crean ambigUedad: "yacimientoen, ºcar

ta amarilla'', "hospedarse en un hotel", "usar un esmoquin n,!t 

gro"; al no precisar, en el recuerdo del lector, los sujetos 

de estos predicados, y por el uso mtlltiple de los mismos, p~ 

ra. diversos contextos. 

- El ceso de que el lector precisa lo que dice el persoll!!. 

je, impu1sa a la atencidn en el detalle, aunque después lo -

confunda con equivocas, ejemplo: Jápiter quería contactar a 

sus banqueros ingleses, cuando en realidad había de~oeitado 

su dinero con banqueros franceses, y luego también otros per. 

sonajee inclu!dos los Segura depositaban dinero en bancos e~ 

tranjeroe: Jaime c:::egura en una sucursal de l:éxico, ¿quienes 

Y en cwiles bancos depositaban? se pregunta el lector, o 

¿quienes viajan en ferrocarril y a donde?, etc. preguntas 

que des1l1iegan confusi&n y ambigüedad. 

- Un caso muy relevante lo constituye el apellido de la -

familia Belmont, utilizedo constantemente en luear del nom -

bre de cadG uno de los ellos, en ocssiones sin eenecificer -
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ei se trata de Belmont r, o del Ir, ¿de cuál de.ellos?, el -

lector puede pensar indistintamente. Se eubaumen todoP en u

no solo mediante este procedimiento de entonomasia. 53 

- Hay engaño con la utilizeci6n de los mismos "1ndicios•54 

para precisar a los personejee: en la pag. ochenta y eei8 

hay un indicio que se atrll::u.ve a las dos familias, 1'rimero 

se anuncia que Dianisio Segura habfe comprado una caea en la 

colonia Rome, de~pu~s Belmont III al regresar de Par!e pasa 

a ocupar la casa de su abuelo en 1e colonia Roma. O e1 caso 

de crear con:fusi6n para identificar al personaje que f'ue ca

da Belmont, orienta a la suplantaci6n .V suetitucidn de un 

personaje par otro,.v por lo tanto su papel simbdlico. 

- Hay equívocos cuando Pe he.ce menci&n de 1os bieabueloe 

de embae familias (pag, 88) data :falso, Y<'· que recordamoe 

que Jaime, el hijo del :fundador de la dinest{a Segura '"' de 
la segunde generaci6n; .v de llelmont III en todo cneo proced!_ 

5 Ea una F'in<!cdoque: "se ba~a en la releci6n que media en -
tre un todo y sus i:-artes 11 Fontanier la describe como le de -
signaci6n de un objeto por el nombre de otro objeto con el -
cual fonna un conjunto, un todo :físico o metafísico, hallán
dose la exi~tencia o la idea del uno comrrendido en la exis
tencia o la idea del otro". Citado ror loe. cit. !'· 464. 
54 

11 rerriten e un cr.rácter, un sentimiento, una atm&sfera PSi 
co16gica (de temor, de alegría, de &ospeche, etc.) o a una -
fi1osofía - Tienden & de$cribir, a definir tanto a las pera~ 
na~ como a los objetos. Permiten al lector identificar a FB~ 
tir de ~u conocimiento del mundo, las ceracter!atica~ físi -
ca~ o psico1&gicas de los protagonistas. Pueden ser explisi
tadoe por el discurso ("fuleno estaba coléricoº) pero tam -
bi~n es posible que esten im!'l{citos v que ~e infieran de 
lafll acciones", Cit2rlo por Helena Perietain, Analisis ..• yi.39. 
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ría hablar del abuelo• en ninguno de loe doe casos del bisa

buelo: "Belmont III y el domador estuvieron a punto de repe

tir la !ntirr.a relaci6n de amistad que habían procreado ~ -

respectivos bisabuelos ••• " (el subrayado es nueetro ), aun

que luego en la pag. ochente. v nueve e:i se precisa con exac

titud la relacidn, (discureividad cíclica también). 

- Así como encontramoe equívocos, también ~e da la im9re

eicid'n, en ocasiones, para especificar el tiempo ree.l. El e~ 

so del mismo cantador de la empresa pe.re las tres gerencias 

de distintos Belmont, reeul ta incoherente o equ!vo ca: "dejd' 

la empresa a cargo del. contador general (que había "'ervido a 

su abuelo y a su padre ••• "(p.89), él mismo,estará al frente 

del nego cío cuando le toque su turno a Adelaida Foneeca, úl

tima deecendiente Eelmont, pero antes pasarán el IV y el V -

de los Belmont, hecho que plantearía tambi~n la in.transcu 

rrencia del tiempo. 



3,1,4, Encabalgamiento y Transferencia. 

Este p~cedimiento es sumamente sugerente de hacer partí

cipe de la historia al lector, al transferir parte de las a~ 

cianea de un personaje a otro o a él mismo (v.J.2.1.). El en 

cabalgamiento y la transferencia permiten desvanecer o alig~ 

rar los límites entre lo ficcional y lo real y de aqu! al !aj. 

to. Leyendo la novela en su posibilidad de ser entendida co

mo la historia del modo de ser de' un personaje arquetípico. 

las historias de los otros personajes, en realidad serían d~ 

tos y hechoe que irían complementando esa historia dnica. En 
.la pag, setenta y ocho, Belmont II regresaría a MéXico, pero 

no lo hace, ya que imprev!stamente muere, pero en cambio Be! 

mont III si, en cor.secuencia deducimos que hay transferencia 

de la acci6n, Belmont III contináa la acci6n que ya no pudo

realizar Belmont II. 

El encabalgamiento no es s6lo de los hechos, también se -
da en e1 lenguaje, cuando se utiliza una serie de léXico pa

ra definir lo que se Viene narrando de un personaje, y luego 

ese mismo léxico se transfiere a las acciones de otro perso

naje, ejemplo: con Roy Holbrook, se utilizan f6rmulas lin· -

gUísticas ya utilizadas con Toflo Segura,por lo tanto el ene~ 

balgamiento y la trarulferencia son también por supuesto téc

nicas de repetici6n. 



).l.5. Faraleliamos y Correlaciones. 

Por el conocimiento de los mitos podemo~ llegar a establ~ 

cer para.leJ.!smoe y correlaciones de lae conductas y situaci~ 

nes humanas del ~asedo, con la~ de otras ~pocas,reconociendo 

sus semejanzas y diferencia!:'. La novela de Manuel Echeverr!a 

de esencia mftico-realista, nos sugiere la realizacidn conti 

nua de eee tipo de relaciones y comparaciones. Enlistamos a1, 

gunos ejemplos: 

- Belmont V, descifra los r.lanos que mercaron su destino, 

como se lo habían marcado a su tic Cástor veinticinco años ~ 

trás. 

- Cuando loe personajes hacen uso del mismo o de diferen

tes objetos como parte de un posible ritual: "Se '!)uso el EO!!!, 

breri to de terciopelo, empufid el paraguas de seda azul" (p.g 

50) '! "Belmont: se cale! el bombín, se tercie! el fuete en la

cintura ••• " (p.70). 

- Jaime Segura quiere que su hijo Onofre se convierta en 

abogado; como tambi~n su abuelo quiso imponer1e a su ~adre -

1o mismo; Jaime impone a su hijo ser P-bOf'Edo,su ebue1o impo

ne a. su "Padre ser abogado (tambít!n encaba.lgamiento ). 

- Otros ejem~1os; la mujer que el ~ago desaparecía en el 

acto de 1~ deematerializaci6n del cuerro" huma.no (acto de il~ 

sidn), en le. vida real, desaparece, al fugarse con otro hom

bre. 

- Roy Holbrook tuvo lo miemE Vieid'n que su flbuelo: domeir 

pot1-os Ralvajes. 
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- Se dan las relncionee incestuo~aa en ambas'femilias.lae 

supuestas y las reales: Adelaida Fonseca con Carlos Arturo -

(madrestra e hijastro), y las de Dionisia con su prima segu!l 

da, (reales). 

- Son paralel!smos, todas les situaciones arquetípicas 

mencionada~ en la Historia de Belmont. 

- O el intercembio de roles cuando: los antepasados mds -

remotos de los Eelmont realizab~n predominantemente activi.d~ 

des físicas, en tanto aue los de loe Segura, actividades in

telectuales, tiempo des~u~s se intercambian estos intereses, 

encontrdndose en simetría opuesta. 

En fin, que r.or la imposibilidad del registro completo de 

estos fendmenoe, como ye qued6 dicho, nos abocamos & mostrar 

lo repre~entativo de las abundantes ser.alee que constituyen 

la estructura de Un Redoble muy lareo, sin dejar de mencio -

nar, la profunda relacidn e interdependencia que existe en -

tre todos ellos. 
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3.2. INSTANCIAS NARRATIVAS. 

3.2.l. El Didlogo Supuesto. 

El hecho de que los propios personajes cuenten la hiato·~ 

ria de la manera en que generalmente ocurre: ya sea para re

ferirse a si mismos, o a los demds, aqu! se presente con la 

variante de que la cuenten escribi~ndola en cartas o en la -

bitácora, como un mensaje escrito, que al per leído por el -

lector, éste se convierte en interlocutor de un di~logo su -

puesto entre ambos, que queda establecido mediante ese es 

pl~ndido recurso, produciendo la impresidn de la desapari 

cic!n del narrador, o del autor en su caso, y colocando así -

directamente al lector, frente a los per~onajes. 

El nersonaje que escribe una carta, o un resumen en la bi 
tácora, enfatiza su condici6n de emisor del mensaje, para a~ 

gerirle al lector el papel de su interlocutor, en el didlogo 

que Eostendrán en el proceso de la lectura, atenuando así el 

intermediarismo que se crea por medio del narrador, entre la 

narraci&n y el narratario, la comunicaci&n que se lo~ apa

rece como mas real. 

Proceso narrativo 
Tradicional: 

f!a.rrador 1 

¡ Narretnr10 1 

Proceso narrativo de 
Un Redoble mHY largo: 

arraci n: un r.ersoneJe que escri 
be: les carta~, la bit~cora etc. 

Narratario: lector:interlocutor 
virtval de esos text::>s. 
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ERta es la re :zón nor la cual los didlogos di~ectos entre 

los personajes del modelo tre..dicional, casi no aparecen, y 

si en cambio, los didlogos supueetoe, ,..ue ocurren entre las 

diferentes instancias narrativas, incluido el lector, quien 

!='e hace intermediario de lo que los personajes se han eser!, 

to y part!cipe con ello de la historia y para que el mensa

je de la predicción adquiera un valor de realidad y facili

te su descodificacic1n como tal: Belmont JI predice, como lo 

hizo Belmont I: "diPtaba mucho de parecerse a su antecesor

(p. 67), al contrario, aclara el lector: se pn.rece mucho 55 

Evidencian el dialogo de las distintas voces con el lector. 

Al comprorr.eter el lector en el discurso, cuando omite la 

mediacic1n del n.P.rrador, lo integra al mundo del relato y le 

sugiere que la naturaleza arquet!pi~a de lRa situaciones y 

loe personajes, lo incluyen tambi~n de alguna manera a1 muu 
do externo y real. 

Otra modalideod del diálogo supuesto , se da entre e1 au

tor y cierta clase de lector, al intentar. tSste dltimo. in

terriretar la obra, y que el primero 1e corrobore lea el.aves 

de su descodificacic5n, en' perfecto acuerdo con las supues -

te.e y ya medi tadae por e~te 1ector. Sabemos que estas c1a -

ves hen elusidado !)arte de 1e. interprete.ci6n que en e::-te 

trabajo !Jrot:"onemos. Veemo~ e1 procedimiento: 

- Tafia Segura: "aneliz6 las cosas que tenía en comdn con 

Belmont utilizBndo un lenguaje inuei tadamente llano y direg, 

55 11 ••• e~tnbc. fH~tr-.bleciendo una especi.e 1le complicidad e!1i!!, 
talarº (-p.33). BPtv cite tambi6n es un enunciado símbo1o. 
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to (p. }. Con el antecedente de le inclusi6n continua del 

lector al mundo del relato, vuelve a inducirlo ~ realizar lo 

que realizan los personajes, en este ceso analizar las cosas 

que tenía en com\in con los Belmont o con los Segura. 

Los puentes que se construyen con la intervenci6n pertic!, 

pativa del lector, por este medio tan sugestivo, estén inge

niosa y s&lidamente proyectados ~arP conducir dicha deecodi

ficaci6n, y son en verdad sus claves lingU!stico-simbdlica~. 

Vayamos e los ejemplos: 

El mismo caso: 

"sue discursos hab!i:n subido de tono, pe 
ro el fondo, los argumentos ., la~ raza ::' 
nes eran bdsicamente los mismosº (p.180) 

"una estirpe lárgamente adi estrade en el 
difícil arte de convivir en buenos térmi 
nos con la derrota" (p. JJ) 

O cuando Bel.mont IV piensa que el vagd'n: 

"era. una ránlice ~imb61ica del de S 1-1S an 
teceeores" (p,146) 

En realidad medita el lector: la réplica ee da con los 

personajes, conclusidn que se justifice ~or ese proceso de -

puenteo que se Viene haciendo a lo largo de l~ obra. 

Otro caEo: al eugerirle Rl lector eu posible condici&n de 

Belmont, cuando trata de decifrar las claves: enunciados-sím 

~ para la interpretacidn de la novela; hecho paralelo al 

que realiza Belmont cuando: 
11 logrd descifrar los mecanismos bé{sicos" 
(p.248 
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La participacidn del lector en acuerdo con la opinidn del 

personeje. Lease la persr.ectiva de Adelaida eobre Belmont: 

"ellos fracasaron rorque no soportaron -
nunca las leyes de lo irremediable como 
primera condicicS'n para la felicidad" 
(p.62) 

Todas estas ;.eculiares claves, tambi~n cumplen la funci6n 

mitológica, zona no reservada en esclueividad a los persona

jes, sino tambi~n transferida al terreno del lenguaje, se 

r!an como fórmulas que se descodifican y contextualizan, B.!. 

gdn tiempo, espacio y circunstancias espec!ficaa, el mismo 

lenguaje para diferentes circunstancias, también aqu! hav 

puentes tendidos. se abarcan todas las posibilidades del re

curso: el lector corrije la perspectiva del narrador; el na

rrador en la pag. ochenta y ocho propone que los sueños de -

los Belmont (empresarios), no pueden compararse con los aue

fios de los Segura; el lector infiere y comrlementa: que no -

se están comparando los sueños de cada personaje sino su ca

pacidad de sofier, ea lo que loe iguala. As! quedan abiertas 

a un proceso posible de descodificeci6n, estas claves 1in- -

gUístico-simb6licas, que se encuentran en Un Redoble muy lor 

~-
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J.2.2. El Narrador. 

La novela esta narrada a trav~s de un juego constante en

tre un narrador y los textos escritos por los per~ona ,jea 

cuyoe destinatarios son ellos mismos y en otra instancia el 

lector: cartas,telegramas, textos asentados en la tit~cora, 

etc., que se envían y contestan, y cuva función nrinci~al 

consiste en actuar como verdaderos signos cabalísticos de la 

suerte. 

El narrador narra, y luego en lugar de darle entrada a un 

diá.logo con el consabido: "y di jo" o alguno similar como 

tradicionalmente ocurriría, sucede que se da entrada a lo 

que escribe alguno de los personajes, precedijo de la pala -

bra: "escribic511
, o no necesarirunente, en la bitdcora, casi -

si empre: "luego escribid' en la bi tticora" y a continuación, lo 

que escribid'. Este sería el recurso narrativo predominante , 

que da la posibilidad de abarcar un espacio discursivo mas -

extenso que el del diálogo. 

El narrador inicia el juego en la primera parte, lo conti 

nua la voz de los personajes plasmada en ''cartas" que se en

vían, alternancia predominante en la que mds adelante se in

cluird. la bi td.cora, con sus textos inscritos en ella: 11 mi P!;. 

dre :fue un buen hombre - escribid al principio de su~ diser

taciones - administrd' el negocio rezonablemente ••• 11 (p. 218). 

Luego el narrador comenta el contenido de las cartas: "hi 

zo un relato de le complicada trama de acontecimi ento!'I • • • 0 

(p. 13 ). Comentarios que tendrían la posibilidad de entablar 
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te.mbién, desde la perspectiva del narrador, la comuniceci6n 

con el lector, ~roporciondndol.e las claves para interpretar 

la obra, de tal modo es notoria la intencidn que se la per

cibe a1 borrar fronteras entre 1o socia1, 1o individual. y -

la obra de arte; entre las criaturas reales y las de f'ic

cidn, porque la obra nos integre a todos: personajes, lect~ 

res, connacionales o no, mujeres, todos somos uno, somos 

Belmont: "usted y yo pertenecemos a l.a miaron familia, aun -

que a mi me haya tocado estar siempre de1 1ado de 1os perd~ 

dores" (p.16), Toño escribe este texto en una carta que 1e 

env!a a Belmont V, quien comparte su papel de destinatario 

con el lector, al leer ambos loe cartas. 

El narrador eccede a modalidades como la de citar a un -

personaje: "}:ronunci6 alrededor de quinientos dis
cursos eobre política nacional, relacio 
neP internacionales, eetructura econdmi 
ce. y '!'OlÍtice. moneta.ria. "Si yo hubierB: 
tenido e1 ta1ento de mi hijo - dijo ai
guna vez - hubiera llegado a presidente 
antes de cumplir cuarenta y cinco años" 
(p. 183) 

O bien a personajes ausentes, pero ya intratextua1izadoss 

"Antonio Seeu= Izquierdo lleg6 a 1a con 
c1uBi6n de que 1a desgracia era comp1et~ 
mente invisib1e. "El tribunal de menores 
ha decidido imnoner a usted once mesee -
de rec1usi6n. Firme aquí" (p. 9 ). 

El papel de nprrador se desliza, dando la impresidn de m~ 

nd1ogo interior, transfiriendo su -papel al de persona.je que

ª su vez 1o trunsfiere por el de narrador. Los ~ersonajes a

sumen el p0!'.Jel de nr·rre.dor cuP.ndo nF:rran sus historiE's en la. 
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bitácora, colaborando indirectamente en el proceso de la es

critura de la obra, diluyendo los linderos, como ya qued6 

mencionado entre todos los implicados en el fen6meno de pro

ducci6n, y apropiaci6n de la obra literarin. 

Jaime coincide con la opinicS'n del narrE'tdor en cuanto a 

que los Segura se habían equivocado de objetivos, el lector 

tambi~n se suma a esta opinicSn, después de corroborar la hi~ 

torta. Logrando asimismo un punto de vista múltiple de 1os !!. 

contecimientos: lo que se estd narrando se reitera por va 

rias instancias, por ejemplo, un rersonaje escribe sobre o -

tro en la bitácora, 1o referirá también e1 narrador, lo rei

tera, pero atribuyendo esa opini6n a otro persone.je, situa -

cidn que repercute en un ascenso del goce estetico, por la -

presencia del recuerdo compartido en el desencadenamiento de 

las emociones, hacer y rehacer la historia, una comunicaci6n 

bien especial, la RetcS'rica conoce a esta figura como 11 meta -

1epsis" 56 

56 Figura de pen~emiento que presenta: "e1 si1bi to cambio de1 
pape:L que cumple el narrador". En Hel.ena Beristein, Dicciona 
rio de Ret6ri ca, lo c. cit. p. 321. 
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3.2.3. La Bitácora. Un texto paralelo. 

La bitácora es la otra estrategia discursiva fundamental 

de Un Redoble muy larea, ya que su historia se cuenta prefe

rentemente como lo hemos venido seftalando mediante la alter

nancia de la voz del narrador y un texto escrito por los pe~ 

sonajea, ouienes pennanentemente loe escriben en lo que Bel

mont I did' en 1lemar "bitácora": 11 compr6 una libreta de ta -

pas verdee la rotuld' con la relabra "Bi td.corn" - (segura.men

te porque nene& que aludía al objeto oue recogería la sabid~ 

r!a de su raza) v en la primera pdgina luego de anotar eue -

eefles personales y la hora en que se hacía le inecripcidn a

sentd la primera observaci6n pol!tico-administrativa"(p.57)57 

Al lector le orienta rumbo s le correcta interpretaci6n -

de la obra, mediante el intento de aprehender las claves es

tructura.1eS y semánticas de que esta dotado este artificio y 

que son a nueetro juicio las que se vienen comentando. 

La bitácora es tE1.mbián el libro ea€'rado de los muertos, -

en donde los dP.~cendientee van leyendo la~ gestee memorablee 

de sus antepa~ados, resgunrdedas del tiempo. Es la memoria -

de t~dos lo~ P.~l~ont, el libro ne las emocione~ v de la~ id~ 

as: "curio~as pégina:f!! donde la avaricia, la lucidez y la lo

cura ~eguirán vibrando eternamente" (p.214), la posibilidad

de la fidelidad para no uerderse, como conocimiento de si 

57 En este flujo permanente de sueerencias, guardando las die 
tancias correspondientes, va tambián inauguro, con el primer 
comentario Eemdntico-estructural, mi bitácora. 
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mismo en el abismo del tiempo. Es el testimonio de su histo

ria: "quiero dejar constancia ante 1os ojos de mi sucesor •• " 

(p.53). escrita por cada uno de ellos y a quienes se les he

redará como 'Patrimonio del futuro. La bitácora sugiere la -

traslacidn de su sentido de símbolo polísámico v muJ..tifonne, 

mediante un proceso de metalogisir.o 
58 

a toda la novela en -

si. Observese Ei no, la caracterizacidn que de ella hace el 

propio autor en los enunciados que se refieren a la bitdcora 

y que en verdad son sugerentes para aplicarlos a una caract~ 

rización general de la novela: 

"Durante cue.renta y nueve afloi::- (sen:a 
connotativo :la primera parte de le nove
la llega hasta la r.ag. cuerenta y nueve, 
deduccid'n conducente) el estilo hab!a e!_ 
do terso, medido, objetivo. Los euiso 
dios mas significativo~ recibían un tra
t'O"Ceremonioso y cort~s, las re.chas de -
insniraci6n se consignaban con modestia, 
los momentos de furia se domaban a base 
de adjetivos benignos, las ofensas del -
mundo exterior eran rr:ati zadas con uri.a. -
cierta dosis de ironía que, muy a menudo 
se efinaba o embotaba, eegiln la sensibi
lidad de cada gerente." (p.217) 

En este fragmento reconocemos algunos tánninof: con noto -

riae posibilidades de aplicacidn vor el mismo fen6meno de m~ 

58 "Resulta de lae operaciones efectuadas sobre le. ldgica 
del discurso y que afectan al signific2do pero trascendiendo 
el nivel del l~xico - v requiriendo para su lectura un cono
cimiento previo del referente, mismo que ~uede hallarse en -
el contexto discursivo o bien puede corresponder a un dei.to -
extra1ingüístico (como ocurre con 1a hipérbole, en la iron!a 
o en la parado je .• " En Helena Beristain, Diccionario de rtetd
~· UNAN. 1985. p. 322. 
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ta1ogismo, a otro contexto donde ya no ee pretenda. caracter.!, 

zar a 1e bitácora sino a Un Redoble muy 1argo: estilo, epis~ 

dio ceremonioso, inspiraci6n, adjetivos. iron!a, ser!an BPl! 
cadoe a1 redob1e 

Estab1ecido ya el para1e1íemo entre bitácora y Un Redob1e 

localizamos, dentro de las pocas alusiones que contiene la~ 

bra, una, que hiperbólicamente 59 de~ine a 6stoe dos térm1 

nos de la comparación de la misma manera: ºLa bi tdcors. (pu!. 

de 1eerse redob1e muy largo) 1ejos de ser un instrumento ap

to para lidiar con loe momentos de auténtico desastre hab!a 

ido degenerando hasta convertirse en una curiosa colecci6n -

de opiniones filosóficas trashumantes de regl~s morales de -

invocaciones históricas" (p.216). En donde desde " ••• hall:!a 1 

do degenerando " la relación ir6nica se acrecienta, (los te!: 

minos de la transferencia del sentido quedan subrayados).Nos 

reservamos el recurso de presentar fragmentos cuva eignific~ 

ci6n general se define con estos mismos t~nninos sefla1ados. 

La estrategia de la bitácora en su fonna mas frecuente, -

ocurre c~n la entrada que ha el narrador al texto-bitácora: 

el narrador narra: ºintrodujo en la bitácora más de cato rae 

recomendaciones inobjetables y en la página noventa y cuatro 

anot6 una extrafia freae que había de hacerse famosa con los 

años: -ahora el texto bitácora- "hay que estar con el curso 

de los acontecimientos". Nadie entendi6 aquella idee ••• " 

(p.91). Pero 1ejoe de ser ap1icnda: ( Il/tb/ Il/tb/ ••• ¡60 _ 

59 Hipárbole "exageraci6n awnentando el significado - o dis
minuyendo lo - r;e dice mas y significa. menos, o E"e dice menos 
y significa más". En Diccionario Se1vElt 
60 

EERISTAIN, He1ena, Dicclowrio de Retórica J' Io~tica, ed. 
Porrua, M6xico, 1~85. ri. 107. 
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También viene sintetizando lo que ocurrid precedentemente 

el texto-bitácora localizado en la pag. setenta y cinco, fu~ 

ciona como resumen de lo anterionnente narrado, como una pr~ 

longaci6n del narrador y no como típico texto-bitácora, uti

lizando prioritariamente tiempos verbales pretéritos: en dou 

de el personaje escribe ~u historia, no sobre ella. 

Otra variante del texto-bitácora, consiste en la explica

ción que hace el personaje de lo que escribi6, es el caso 

contrario del anterios, asumiendo el papel de narrador-pera~ 

naje: lo sabemos porque ya no leemos lo que escribió, sino -

s6lamente la narraci6n de lo que escribid. 

La bitácora es el testimonio de la historia de los Bel 

mont, que coincidió en mucho con 1a de los Segura, aunque la 

de éstos no se escribiera allí, probablemente porque lee ha

bía tocado 1a. mala suerte de ºestar siempre del 1ado de los

perdedores" (p.16). La bitácora en verdad re¡¡istra los he 

chas, las ideas y 1as metas de loe Belmont. Y retoma la o- -

rientación hacia lo mito16gico, sugeri.do tanto por las acci~ 

nea de los personajes como por lo que escriben, porque lo 

que escriben pareciera estar pergeñado por la misma mano y -

es que allí hay elementos lin~sticos que operan en el mi~ 

mo nivel que las acciones, en efecto como una memoria, reco~ 

damos ahora a Octavio Paz,de que el lenguaje escrito es por

esencia memoria, es decir el recuerdo de acciones similares

que se vienen repitiendo al ie;ual que las f6rmulas lingU!sti 

cae que 1as definen en e1 caso del redoble, contribuyen a -

conformar ambos, e~e ambito tan eficdzmente logrado, que es 

el de lo arquetípico. Le bitdcora fiel testimonio en perfec

to acuerdo con esas rosibi1idnñee. 
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3.2.4. Las Cartas, Telegrama!, Mapas etc. 

Las cartas que se escriben entre si los personajes eon tam-. 

bién un recurso que representa para el lector la posibilidad 

de un acercar<iento a los hechos diegéticos y metadiegéticoe, 

porque lo incluyen como interlocutor de esoe mensajes. Estamos 

ante la propia voz de los personajes, quienes la han puesto 

por escrito en esas cartas que se escriben. 

cuando el lector ha decidido leer la obra ha convenido t~c! 

tamente y de antemano con el autor, en que la ~orina del mensa

je es por escrito, (dos seres reales y extrediegéticoe), y se 

encuentra con una reiteraci6n de que en e~ecto la forma del me~ 

saje es por eecrito a través del señalamiento que hacen los pe~ 

sonajea (la comu.~icaci6n as establece entre los seres de !ic

c16n y los reales: el lector) uno de la diégesis con otro ex·t~ 

diégético,re1teraci6n que da la impresi6n ~e realidad, en con

trapunto con lo ficcional que como esencia concierne a la obra 

literaria. Esas cartas colocan al lector como destinatario, al 

transferir su peuel de lector teatigo a interlocutor indirecto 

de lo que se escriben los personajes. Las cartas que no llegan, 

o que llegan con ochenta y tres años de retraso o su lectura se 

aplaza ¡;,l son variantes que añaden complicidad con algunos de 

loe personajes, porque conoce un mensaje ~ue tenía como destin~ 

tario a otro personaje a quien no le lleg6 la carta, por ello 

6 1 Textos c~ya función consiste en actuar como BiFllOB anuncia
dores de la suerte: recibir una carta amari11R es preea€'io de 
posible felicidad. 
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s61o el autor de la carta y el lector conocen su contenido, m_! 

canismo sutil que maneja el autor para provocar estas posibil! 

dades. 

No cabe duda de que la utilización de estos recursos desen

cadena la renovación del interás por parte del lector, al tren~ 

ferir su papel por el de persone.je o masdeutilmente al de test,! 

go presencial. 

Las direrentea voces a cuyo cargo corre el discurso, además 

·de cubrir el papel que se lee ha asignado, cumplen otrcs que se 

les reasigna constantemente, confonnando una entidad viva de ~ 

sombrosa competencia: 

- los personajes intercambian su papel ~or el de lector o al 

de autor. 

- El de narrador al de narrador-personaje 

- El de lector al de lector-interlocutor de los personajes 

o más lejana~ente al de narrador etc. 

LOS TEXTOS 

Bitácora l 
::::::sos 

Telegramas 

Mapas 

SUS !.'ODALIDADES 

se escriben l 
se leen 

se narran 
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VARIANT'lS 

se traz J Los personajes 
an se intercambian 

se interpretan los paneles con 

se descifran 
el lector, na-

se cuentan 
rrador y autor 

se pronuncian 



Este es eproximadamente el entramado del hecho discursivo -

en interrelaci6n continua; a partir del eje representado por el 

narrador, con todos los otros elementos: ~extoe-bit&cora, tex

tos-carta, le siguen mas escasa~ente: diálogoe, teleeremae, e! 

tas, mon6lo!_'Os, mapas, planos, en ~in, intercambios en simili

tud con la t~cnica del malabarismo. 
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3.3. EL RESUMEN Y LA EXPANSION. 

En té:nnínoe de bloques lingUÍ~ticos y como parte importa~ 

te de 1a producci6n discursiva, se pre~enta el re~umen v la 

expansión, t~cni cas narra ti vaP bien caracterizadas 6 2 en eu 

obra v que generan tambi~n el ti trr.o narrativo. En ef'ecto, de 

la expan~i&n al resumen y de éste a la ex~an~í6n, y luego o

tra vez lo mismo, hay un tránsito brusco de retardamiento y 

acelera.miento y otras posibles combinaciones: precipitaci6n, 

repetici6n etc., van marcando intensidad o aflojamiento de -

la accidn, y porque ocurre que están en relacidn dírecta con 

las catdlisis y los nudos de la red discursiva. 

El resumen presenta ln ecci&n como una acurnulacidn de su

cesos, u.no tras otro, la accidn se intensifica, con los con

siguientes efectos sobre el tiempo, en tanto le expansión, -

actua de manera opuesta y definida, como una forma b4sicamen 

te cata1ítica de composicidn discursiva en la obra. Utiliza~ 

do el resumen, se marcará un aceleremiento en el paso de la

h.istoria, para hacerle avanzar o para resumirla propi~mentei 

como proapeeci6n r:i retrospeccid'n de la historia. 63 

En la pag. cincuenta v dod, aparee~ un ?drrafo t!~ico de 

estos procedimientos# Previamente se ex~onen datos de manera 

expansiva en un espacio de tres páginas (49, 50 v 51), y en 

la siguiente (52) se resume lo antes expuesto. 

62 
La novela La~ ~anos en el fuego del mismo autor,está con~ 

tru!da e~encíalmente con una expansión larguísima y luego en 
la pag. 134 1 ararece el reeumen que sintetiza. 
63 

Formas que tambi~n rnn esencia de1 mi to, Cfr. Claude tevi 
~truus~. ti:itol&gicas, lo crudo v lo cocido I, F.c,E .. ~ ~xico7 
1985 (1§65). p. 12. 
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Otro caso de la presentacid'n del resumen, lo observamos -

en las p~ginas setenta y ocho v ~etente y nueve, cuando se -

produce el aceleramiento deJ. ritmo oor la concentracid'n de !!. 

contecimientos, que parecen ocurrir al mismo tiempo: 

Otrc ejemplo: 

"se hizo emplear como estivador en un rr.ue 
lle de :~2nz2nillo. Creci6. Duplic6 su vi.:' 
gor f!si co. Se caed' ••• '' 

"aparecid' cu~rente. y ocho horae después -
de le muerte 1e su r.adre - tom6 un respi
ro de catorce días - dos semanas desrués
adquirid un viejo cami&n Ford" 

Estos enunciados entresacAdos del mismo ~drrafo, represen 

tan una modalided rítmica, dan la impresidn de la velocidad

con que el tiempo transcurrid' y estd transcurriendo. Se estd: 

marcando un tiem~o obsesivamente. 

Luego en la pdffina doscientos veintitr~s, encontramos un 

espléndido ejemplo de res~~en, en una carta ~scrita por el -

personaje (Toña Segura), donde recuerd~ a todos sue antepae!:_ 

dos. 

El resumen es pue~ de Plg1-tnél rrenera ur.a. repeticid'n misma

que tambi6n a~2rece en la menci&n que en él se hace de algu

nas eXpreeiones que ~on indicio~ muy ~ignificativos a manera 

de objetos rituales v siempre son los mismos: el e~critorio

de caoba, lo voli~a, etc. Son figuras del tiuo de la 11 eni

fora " 
64 

64 11 ••• repeticid'n intermitente de una expresidn al final de 
un nd.rra:fo ••• " En :Ielena BeristP.in, Diccionario de Retdrica 
Forrua, r ... éxico, 1"65. p. 1S3. 

100 



3.4. EI· RIT!o'O NARctATIVO. 

Hay en la novela la presencia permanente de un ritmo na -

rrativo·, que revela polifonías 11enee de sororeeF.1!=! en un 

trdnsito de la eflicción al regocijo, Bourneuf define el ril 

mo narrativo como: "aceleracid'n, ruptura o fluencia continua 

deserrollo modu1ado: el ri t~:"J no ce del diferente empleo de 

los modos narrativas", 65 planteamiento que concuerda con lo 

analizado por nosotros a este resrecto. La manifestncid'n rti 
mica por el uso de la anáfora66es un proceso frecuente a lo -

largo de la obra. Observese un ejemplo que aparece en la pd

gina eetenta .Y dos, cuando el narrador describe a la comraf'i,!!_ 

ra del mago: " ••• la antigua Salom~ que hallara jadean 
do de fiebre en el segundo piso de un e: 
legante lenocinio y a la que redirr.iere -
de sus obligaciones prostibulorias ~agnn 
do l.os últirr.os francos de eu requ.ero ca:
pital y A la que cuidó como si fuere un
animal herido durante le lerg~ traves!a
del Atl~ntico v a le que convirtió en es 
trel1a de su pequeBo esoectáculo de argO 
llas y conejos adormecidos v a la que -
tra·t6 como si fuera su leg!tima es11osa" 

El. ritmo de las reiteraciones excita en el lector la sen

sacid'n de un tambor que repite sus resonancias. El. ritmo es

ta dado en varios niveles: en les palabras, en los enuncia -

dos y en bloques narrativos mavores. El empleo del adjetivo

en forma de triada es recurrente, ejemplos: 

65 En BOUR1lEUF,ll. Ln ilovelr_, ed. Aricl, E·.rccloru>., 1S75,p.41 

66 
"re_peticicSn intenni tente de una idea con las mismas u o -

tras pe.labras". DElHSTAIN Helena, Diccion(;rio ••• loe. cit. p. 
50. 

101 



"Felmont II, solo embombinado y feliz" (p.75) 

"trP.P mago~ tan die~tros, f'!eguros e imeginati 
VO•" (p. 62) 

"un muchacho alto, airedo e inteligente" (p.l.l.) 

El ufto de orEtciones elípticas tElmbi~n en triElda: 

'' le robo cinco mil pesos en efectivo, tres 
centenElrios y una pitillera de plata" (p. 72) 

"fue rematando al mejor postor loa vagones 
las carpas, las jeUlas y todo el vestuario de 
la emrreEa" (p. 73 ) 

"aprender el manejo de los anillos cerrados, 
la rnultiplicaci6n de lar mascadas y la infini 
ta proliferaci6n de los conejos blancos" -
(p. 51 ) 

Cabe reiter8r que la utilizaci6n de los recursos aquí ee

Balados determinantes del rit~o narTetivo son un hecho gene

ralizado en la estructura. de la obra y que en corresponden -

cia a este hecho los ejemplos citados fueron seleccionqdos -

dentro de las contingencias de lA lectura. 

Hay pue~ en Un Redoble muy largo un ritm~ similar al del

redoble en el circo, que nof' remite a un tiempo diferente 

del normal, un tiemno esreciel en el que suceden lEls coea~ ~ 

sencialee de la vidR, y es fundamentalmente vital. 
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3.5. LA ESPACIALIDAD Y LA TEr.0PORALIDAD. 

11 El ee:pacio (es el lugar) en que se ubican los protagoni,!_ 

tas y en el que se desarrollan las acciones de la historia " 
67 ~n el caso de la novela que analizamos corresponde en 

buena parte al circo y a su trashumante carrera. El circo es 

el espacio de la ilusidn y la magia pero tambi4n corno rutina 

"el lugar mas frustrante" (p. se ) , como la temporalidad, tam. 

bi~n representa ambiValencia: el mundo cerrado de loa arque

tipos y la oportunidad de lograr lo espectacUlar: la fama, -

la gloria y la riqueza: "el triple SRlto mortal" (p.239 ).Los 

Belmont vivieron su vida con el redoble como fondo a sus ha

zaflaEi espectacUlares: "y en medio del largo redoble del tam

bor se lanzó al vacío" (p. 239). En su vide. cotidiana también 

Vivieron lanzandose, por ello el circo fue el espacio perfe~ 

to donde devinieron criaturas tan temerarias como nuestros -

personajes. La versi&n super-abreviada del redoble seríe más 

o menos así: ºse elev&, aterrizd', ca.racoled', cayd', se resve-

16 y f'ue sepul tndo" (p.112). 

El circo en su doble caracterizacid'n: como un espacio re

al, donde viven su historia los persona.jes, y- tnmbi~n como -

un lugar de representación y de disf'raz, que suple s otro y 

que también lo encubre , es el mundo de lo mitológico, hay -

siempre una dualidod reiterade. Asimismo el circo representa 

ia idea del mito cosmog&nico en su n?cimiento y deatrucci&n

perid'dica, nos viene a la mente la etapa de Belmont III que 

67 
En Helena Beristain, Análisis e~tructural ••• loc.cit. p. 

87. 
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concluy6 con su extir.ci6n por fuego. El circo, espacio de la 

repetici6n y de la repre~entaci6n, allí mueren y por ello 

mueren las dinastías, en otro sentido, microcosmos de la re~ 

lidad mexicana. 

Son ae! relevantes, como elementos de la novela, por cua!l 

to que ubican el lugar y tiemno en que ocurren loe hechos d• 

la diéeesis: el circo y los cepi cien aflos que van del en 

cuentro de Dionisia Segura y Carlos Arturo Belmont, fundado

res del circo, en 1883, al recuerdo que evoca Toño Segura,en 

su décimo cuarto aniversario. Su duraci6n sugiere un parale

lismo, de estos cesi cien nños del Redoble muy largo con loe 

Cien años de Soledad de Gabriel García Má'rquez, ~r tambitin 

por cuento a la similitud de corriente literaria. En la obra 

de Manuel Echeverr!a existen diferente!:i ini'onnaciones para -

contabilizar esos cesi cien años que abnrce el tiem~o de su 

historia: un&, contnLilizar!a las tres ~eneraciones de Segu

ras, treinta añoe por cad~ uno sumarían noventa afies, m~s 

diez años para completar loe cuarenta años de edad, que cum

ple el person?je bajo cuyo runto de vista se cuenta la hista 

ria sumarían los cien años. Otra. se constituye con el tiempo 

comprendido entre la fecha de la fundaci6n del circo 1883, y 

la fecha de publicnci~n de la obra 1976, sumnn ca~i los cien 

afros. O los ochenta y cinco años de retraso con que recibe -

Belmont V ,la ce.rta de Toña Segura, y después catorce rulos de 

rr.ando del mismo Belmont, al f'rente de su empresa, hacen un -

total de noventa·'' nueve años, (v.png.201). Este tiempo de -

la historia es un tiempo real, del qu~ los personajes inten

tan constantemente evndirse, evasi6n ~ental y física; hacien 

do ~ron6sticos o viajes intenninables ininterrumpidamente. 
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Otro elemento te6rico-estructural en relacid'n con la "co

rrespondencia entre la temporalidad de la historia y 12 del 

discurso" 
68 

es la referida a la "duracid'n" que aquí queda -

caracterizada como una sucesid'n y combinacid'n de pausas y a

celeramientos. Por lo que respecta al tiempo de la diégesis·: 

encontramos su inicio en un tiempo presente, para continuar, 

con el pasado en una retrospectiva, jespués una vuelta al 

presente, pero antes la mencid'n del pasado inmediato del pe~ 

sortaje de la di6gesis. Otras modalidades en este círculo son 

el salto del tiempo, el tiempo que se repite, el tiempo que

na pasa o nuevamente el que ya paso: 

eu~.dro ::o. 5 

Orden del tiempo: perspectiv?. de Toflo Segura 

1 1 f-+ 21 
1 

3 1 f-? 21 14 2-- 1 

ra. Parte IIa. Parte IIIa. Parte 

Referencias: Tem-poralidades: 

11 = Tollo Segura El preEtente: tieJr.'PO de la di! 

ll <-> 2= encuentro de To!'!o V 
geeis. 

Belmont V El tiempo que ee repite o"cog 
peti ti vo"= tiBlhPo. mi tol6gico. 

3 = retrospectiva de las El tiempo que ye Tiasd' o "~in 
dinastías gulativo" = tiempo mi to lógico 

~ = otras metadiégesis: A- El tiem¡:o que ya paoó= tiempo 
delaida v Roy Holbrook mitológico. 

2 - l= pasado inmediato Uni6n del paeado inmediato -
con el presente de le dié¡;:e -
~is. 

6 8 nel cuadro "ElP-mentos y niveles del relf'to 11
• Loc.cit.p.23 
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El tiempo que no !1e.sa o se detiene: en el episodio del e!1 

cu entro de Toño y Pelmont V, r1l. finalizar la primera parte y 

luego reiterado para finalizar le aeeunda ~arte. O el caeo -

del personaje que recuerda todo su nasado, con saltos a o- -

tres tiempos que va no corresponden propiamente a su paeado, 

~ino a un pa8ado anterior a el. mismo v referido a eus antep!!_ 

sados. Agregamos el caso del contador de la empresa, en la -

peg. ochenta y nueve ha:v la mencidn de que él lo ha sido de!!, 

de la fundaci6n del circo, er. efecto su gesti6n vR mas allá

del último Eelmont, corno si el tiempo se hubiera detenido. 

Saltos del tiempo: en un mi~mo p~r1afo se registran diferen

tes temporalidades, en lP- pag. nueve Taño a ?Us cuarenta e-

fios recuerda EU :rieeado'.~ rr:á.!'! eún recuerda como ~i fuera su ra 

sado e su~ anten~sados. ~~lta de una temporalidad e otra. 

El tiempo cronol6gico e~ un tiempo ar.arente, se le renre&en

ta por la8 eucesivn~ y Pbundantes menciones de su registro , 

infonnaciones que en realidad representan faleas pistas, po~ 

que el tiem~o esencial. de la novela es un tiempo simb6lico. 

Y finalmente en esta relúci6n del tiem~o de la hiet~ria y el 
6" 

discurso, tenemo~ e] C': :--:cr::i:to de 11 frecuencia" V que aquí-

es 11eingul~tivo 1170 en l.a linea discursive y "comnetitivo"
71 

(repetitivo) en alguna~ FBrtes de la lin€a discursiva. 

69 ''LE'. frecur~cir es lF" coj ncidencio o falta de col ncidenc'i ~ 
entre el núro.ero de ocurrencias de las historias o de los see: 
mentas de historin (con ~us respectivas temporalidades) v e1 
nWnero de las o currencia.s discursivas que las vehicu1an. 11 

loe. cit. p. 101. 

70 "El relato singulativo, ctta.ndo el eje sintagmt'tico const.!, 
tuído ~or 12 cadena de secuencias corresponde e una sola hi:!,. 
toria - se nRrrB un~ sola vez lo que ocurre una sola vez. E!!, 
ta es ln frecuencia m6~ común. Loe. cit. p. 101. 

71 O ret:'etitivo "cunndo lr: misme. historia se reitera, yfl seu 
completa o en rartes que se complementnn; ya E'ea por boca de 
diferentes ;•rot~goni!=!tas o reretida por uno solo de ellon a~ 
rr.odo que fle n~rra X número de veces lo ocllrrido una sola vezº 
loe. cit. r· 102. 
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Ahora bien, hay en la obra otra temporalidad, sugerida 

por lP. temporalidad de le historia., con tode.e P"Us modalidades 

y que necesariAmente nos ubica en un mundo m~s ell~ del real 

.v cuyo tiempo es sin rrincipio ni final, es el tiempo del mi 

to, "la serpiente que se muerde le colaº 72 podría ser su s!; 

bolo, por eso tambi~n ~uede ser predictivo. En efecto, esta

blecemos la conclusi6n de que el ~asado es el tiem~o predom! 

nante de Un Redoble muy l;:irgo (v. cuadro No. 5 ) y que este -

pasado peculiar y repetitivo: la presentaci&n de las dinas -

t!aa, las acciones arquet!picas de los personajes. etc. ~re

figuran la temporalidad mas importante, que es como :va lo B!, 

Halamos, la mitológica: "al vivir los mitos se sale del tie!_ 

po profano, cronol6gico, y se desenvoca en un tieI!lpo cualit!!_ 

tivamente diferente, un tiempo saerado a la vez primordial e 

indefinidamente recuperable" ?3 

El pa~ado se presenta con la apariencia de que eet~ ocu -

rriendo: la accidn pasada que se prolonea en el presente de

la narraci6n, pero sabiendo de antemano que lo relatado ocu

rrid' en el pasado, ves porque: "al recitar los mitos ee 

reintegra este tiempo fabuloso y por consiguiente se hace u

no de aleune manera contem~ordneo de los acontecimientos ev~ 

cadas" 74 Eñ Un Redoble muy largo los recuerdos ~e actueli-

72 La ::rerpiente es un símbolo de amplio espectro: 11 el senti
d e de la eternidad - identificación con la ruede, la mitad -
de ese ser es clara y la otra oscura lo cual expone la ambi
valencia del ciclo - lo inconsciente que expresa su presen -
cia repentina". Son acepciones convenientes en nue~tro con -
texto. En Diccionario de Símbolos, ed. Labor, Es~afla, 1982 , 
p. 408. 
73 En Mircea Elinde, h"ito y Realidf"d·, Labor, España, 1985,:o. 

~1' · Idem. "'• 24. 
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zan al ser nnrrados. 

Lo mds extraordinario es que el tiempo v el espacio hist~ 

ricos, lejoe de entrar en conflicto con el mundo arquet!pico 

lo justifican por cuanto le dan un sentido muy particul.ar a 

las situaciones universales ~repuestas ~or el relato. 
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4. LOS FERSONAJES Y LA HISTORIA. CONCLUSIONES. 

Establecemos este capítulo, ~ara redondear lo que se ha -

venido preponiendo sobre los personajes y la historia, prin

cipalmente en el primero, en el que se pretende como en na -

rracidn cinematogrdfica, un acercamiento a corta distancia -

de las andcdotaa y peripecias, y en el segundo, con lo sign!_ 

ficativo de lo anecdótico y ya conceptualizedo, hacemos la -

interpretacidn simb61ica a que obligaron esos acontecimien -

tos de la diégesis, sirva pues éate para tal propósito. 

4.1. UN SOLO FERSONAJE, 

El hecho de que exista en la novela la idea de parecer n~ 

rrar la vida de un solo nersonaje a través de la de cada uno 

de los diferentes, v de distintas familias y generaciones,da 

como resultado la noción del personeje arquetípico 7 5 y es 

en este sentido, que podemos afirmar como lo habíamos pensa

do al inicio de este trabajo, que todos los personajes, alr~ 

dador de catorce, en realidad son uno solo: e1 personaje Be! 

mont, y que por medio de su repetición 6eneracional ha confi 

gurado un modelo de carácter y creado su reconocibilidad por 

parte del lector. 

El recurso del uso del apellido Belmont, con el D6regado

de I, II, III etc., que en ocasiones se refiere omitiéndolo

con eó1o e indistintamente Belmont, y todnvía más, sugirien

do lo inc1usi6n a él, de los que no lo tienen, como el ca20-

de Arlela.ida. Fonseca., de Ro:v Holbrook o del contador de la em, 

7 5 Ya se he.n comentado los recursos utiliza.dos !JOr el a.utor
para conseguir este. intención. 
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presa y hasta de personRjes de otra época y presentes en la n.!l 

vela ed'lo como iníonnacidn extradiegdtica, es e.1 caso de Vasco 

Ndñez de Balboa 76 corroboran la misma noci6n. 

Se suma a este efecto, la presencia constante de situacio -

nes similares realizadas por los personDes: es importante del

contexto general de la obra, recordar el deseo pet;nanente de -

todos, de lograr la felicidad, ~nra lo cual emprenden acciones 

que los lleven e la conquiste de este bien, que los iguala y -

al mismo tiem~o los diferencia en los modos de lograrlo, y al

que aspiran no sólo lo~ nelmont, también nosotros nos S\L~amos

a ellos por ese r.erte erquet:!nica q_ue confonna nuestrA psique·· 

en estos t~nninos la obra serfq un~ historin de la lucha inte~ 

rninable de le humanidad FOr encontrar la felicidad, a trav4s -

de caminos específicos que aswna cndA quién, y que en ocasio 

nes resultan fantasiosos, arriesgado·s e imposibles, como fue 

ron lo~ de Belmont. 

Otras figuras arquetípicas que se confinn~n son: la inicia

cidn, el regreso, afén de aventura, falta de estime por lo que 

no representa experienci8 personal, deseo de viajar, ser con -

tradictorio, dejar~e llevar -por lo reelidf1d o revelar!!e, obse-· 

sivo, fAnta~ioPo, en~oflF.dor y ~oliterio. Uno de corre1P.cidn: i 
nicio, activided, éxito, o no, y BU repeticidn sin fin. En con 

secuencia "av&ricia., lucidez y locura" (p. tambi~n se in -

cluyen en la list~ de lo que reconocimos en el pereonaje,q~ien 

aspird a convertirse en héroe \' reencontrar lo sobrehumRno, C2., 

mo los personcje~ de le. mitología. 

Los arquetiroe: "no son priv?.tivos de una ~poca., regidn o -
pueblo 11 .. En ·Jolandc Jacobi, Cornrlcjo, r>_rouetipo y ~Ír.lbolo, F • 
e.E. i;E!xico, 1953, r. 56. 
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4.2. PRESENTACION DEL HEROE. 77 

En Un Redoble muy largo, he:noe venido leyendo el perfil. -

del pereonaje no precisamente a travds dei recurso deacript.i 

vo, sino por la obeervecidn que aplicamos al. análisis de sus 

hazaflae y aventuras. La deacripci&n f!eica apenas aparece, y 

siempre para intensificar el enfoque caracterol6gico y bu.e -

car la tipificacidn. Con gran economía de recursos se le Pr.!!. 

santa f!eicamente, porque no conviene al contexto mitold'gico 

de la novela y ya en J.a apreciacidn del pereonaje la demora

Y la abundancia. Observemos uno de los pocos p~rrsfoe qua lo 

describen, tan solo un indicio y la inclusidn, expresa o su

gerida, aparece, es la misma tipificaci&n: 

"eebozd una tímida sonrisa y se encogid de 
hombros con el misma gesto ambiguo y recel.oeo 
que había utilizado su padre para invocar la 
clemencia -presidencial v que luego utiliza 
r!an sus descendientes" (p.70). 

El gesto que re~iten todos repre~ente une regularidad que 

sefiela al h6roe como un arquetipo 7 afirmacidn que va1idn

tembién el análisis que hicimos de las otras citas a este -

respecto: 

Otra: 

"era alto de mirada esquiva y ademanes nervi!!, 
sos" (p.S2) 

"era alto, del.gado y de mirada gris, como su 
padre au abuelo y su bisabuelo" (p.ll) 

O También: "moreno de ojos amaril.loe y manos grsndea"(p. 
109) 

7 7 "El arte lo representa dgil y delgado". En Diccionario ll.i
tol&gico, Labor, Barcelona, 1959, p, 45. 

7 
8 

"vivencias básic.aa eternamente repetidas de la humanidad -
proporcionan la inconmovible sustancia de loe erquet:!.pos". En 
Jolande Jacobi, Comrlejo, símbolo y arquetipo, F.C,E., México 
1983, p. 59. 
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la misrr.a, o cu si la miema descripción f!!:"'ica. ~ern todos -

l~~ ~ersonajes, posibilit~n &u igualaci6n. Las cinco ~onjas

que represente,n apenris Presencia en el discurso, excepto Ad!_ 

laida, son en cambio muv definitivas en este proceso de igu~ 

lación: "eran delgadas, morenas ••• 11 (p.180) 

Me remito ahora, nl Cuadro General de Secuencias, para a

nalizar la!:"' que ~e ree;i.straron de cada personaje y en conse

cuencia afinnar que la caracterización se aplica, no a ln 

criatura individual que fue CEl.dn Eelmont, sino a la .ccnsti t!! 

ción de su modelo, a Belmont, e inclusive aplicad8 a perso~ 

jea tan incidentales como "el cartero" o "el campedn" que 

tambi~n se re.recian a Eelrr.ont, física :.1 psicológicamente: 

"un muchacho al to arisco y teci turno 7 9 a 
quien a9odabañeT CnmpeÓn" (p.15) 

Refiriendose 8 los trillizos: 

"eran~ delgado., v taciturnos &o (p.92) 

Otros dos enunciados describiendo a Eelreont I!, y el ter-

cero a Bel~ont III: 

"Hombre silenci o~o terco y nerseverante" (p.17) 

"era ~ callado y perseverante" (r. 63) 
11 hombr·e ~de se:?:blante avinaerodo"(p.87) 

LaF mieme5 caracter!~ticrs, sólo se combinan y se trana -

f'o:rnmn, cnrr.o en el mi to. 

For el uso de enunciados ejempla.res, uno solo en toda la 
novela, en el cnno de este ~er~onaje, r.ero suficiente ~ara -
que ocurra su homolo(!e.ción. (v. la re re ti ción). 
80 

El subre.yndo ee nuestro. 
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4 • .3. LO MITOLOGICO. 

El comportamiento Belmont esta inscrito dentro del ámbito 

de lo mitol6gico, porque le 16gica, lo causal o el sentido -

comdn no alcanzar!an·a expl~Je~lo, más bien son motivaciones 

del inconsciente colectivo las que señalan su proceder y 

que tipifica aconteceres arquetípicos entendidos como: "sis

temas viVientes de reacción y disposición que determinan por 

vias invisibJ.es la vida indi Vidual" 8. 2 "June did' el no!llbre -

de arquetipo a las tendencias innatas, una tendencia hereda

da que inclina a la mente humana a formar representaciones -

de motivos mi told'gicos"8·3 , De las reaccione!'l de Eelmont que 

teniamos como pertenecientes al mundo de lo ar:iuet!pico, en

tre otra.a estan: el viaje de los argonautas en busce del be

ilosino de oro, el de Belmont: de la fama y la riqueza, hae

te en su lecho de muerte :rersis·tieron en lo€'rar sus fenta 

sías: "una miradE febril llen~ de emoción" (p.225), fue su -

primera y Última reacci6n, 11 los dioses los csstigan con une

.travesía larguísima, llena de penalidades y peligros" 

Los Eelmont ~iempre pensaron que la tierra prometida de

sus fantas::Cas 8 4estaba más alld de donde ellos se encontraban 

en Norteam~rica para los ~egura fue el Ringlin Ero~8 o la u-

"El inconsciente colectivo que consta de las formas arcai 
cae típica~ de los modos de vivenciar y comportarse de la ei 
pecie hures..na". En Jolande Jacobi, Comnlejo, ~íriibolo v arque
~· F.C.E., r.iáxico, 1983, p. 26. 

83 
Idem. p. 41 

Idem. n. 147 

8 4 11 r.a encarnación de nuestras fantasías mde rrofundas son -
e!mbolosde pro cede res hwnanofl tenidos como nrqueti pos" .Idem. 
n. 4'1. 
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ni versidad de "Morgentawn" para los Belmont, aunque también

las ruletae o la~ bolsas de valores europeas. 

Los Belmont Vi vieron el mundo de les representaciones, pr!_ 

mero en el circo, 1 u ego en el mi to, deeempef:ando papeles det 

mago, empresario, jugador, domador y acrd'bata; y va como mo

radores de esa otra dimensid'n que tiene como base el mismo 

proceso de simUlació'n y su propia individuslizació'n en el 

mundo de lo real y que naturalmente son el dis:fraz que encu

bre su condici6n de arquetipo, mundo de las representaciones 

el de Belmont: S:Csif'o, Odiseo, Los Are;onautas, ZeuA, etc. 

"las mismas figuras y situaciones ejemplares" 8 5 

- Hay le. idea del mi to de Narciso, porque el h<lroe y sus

descendientes son una especie de re~eticid'n de si mismo. 

- El mi to de los Orígenes o de la Crenció'n, sugerido per

la narración de las historias de familias y dinastías; o en 

la fundacit!n del negocio y la unió'n de loe opuestos (v. nota 

l ): los Belmont y los Se¡¡ura. También hay figura mi toló'gica

en la falta de estima por lo que no represente esfuerzo per

eona1, cada quien ordena y le da sentido al mundo, lo crea. 

- El mi to de la Redenció'n, al pretender Júpiter redimir -

al nueblo eovi~tico de la orresi6n v 1R miserie. 

- El mito de üdiseo representado por su espíritu de trlln!!_ 

fugas y por sus caracter:raticas semejantes a las del h~roe 

hom~rjco. Odisea encarna en Jdpiter en atrevimiento,valor e 

ingenio: cuando huyP de los cobradores fiscales empleando ª!:. 

timañas, o bj en en Zeus cuando "pasa a eer celador del orden 

SS En i:ircef' Eljode, !.'.ito ,V Realidad, Labor, Espai':a,1~85, p. 
206. 
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político v moral de 1a repd.blica" 8 6 
aunque no en lo moral

al vivir en concubinato con una exmonja, quiza porque tam 

bién ea atributo su;<ro (sic) "velar por la hoepi talidad" 87 

El. mito de Frometeo y S!sifo, parece eer que pagan una 

condena una y otra vez, en la repetición de la misma histo -

ria de fracaso. Los Belmont como adanes en su pRra!so, qui -

eieron probar del fruto rrohibido, ejercer su libertad, pero 

.fueron castigados con un destino funeeto. 

Belmont III tuvo como S:!sifo tres hijos: loe trillizos JÉ 
pi ter, Ccíetor y F&lux; ~' luego sus "remotaR aventuras de hé

roes que abandonan 1a patria para salir en bu~ca de tesoros

lejano~" 88 otra vez la leyenda de loe argonautas. 

El mito de le Resurrección: una muerte y un renecimiento

la de ceda etapa de la empresa Eelmont¡ y luego en la vida -

de todos ellos que se p,eneraliza en éxitos y fracasos, aseen 

eos y descensos del fluido perpetuo del movimiento, particu

larizado en peripecias que los contextualiza sociP.l e histó

ricamente, como ciertas actitudes Pexuales del mexicano que

visita burdelee, despilfarra dinero, ahorrado con indesci 

bles esfuerzos y sacrificios, que re emborracha, enamora y 

redime prostitutas, simbolizando una especie de muerte y re

surrecci6n. 

El mito del Eterno Retorno, una vuelta a loe orígenes, o 

el del paraíso recobrado, la reretici&n cíclica. Todas estas 

situaciones mencionadas ~on de las mas evidentes que inter -

textualiz~mos de la novela, 1=or eso TJn redoble muy largo es 

el equivalen t. e a un relato de la creacid'n, aquí del mundo de 

los Belmont, en este sentido resulta ~er una Cosmoeon!a. 

B 6 
NA CK y W/l.GNER, ~G_r_e"=c~i~e.~•~l~¡:'"'.a"'i'."'"--'Y~e~l~F~u~e-b_l~o~d~e~l-o.e~•-n~t-i~gu~o~s 

helenos, Labor, Eercelona, 1955, p. 45. 

~m. 
88 Jdem. 115 



4.4. LA HISTORIA. 

La novela narra, como lo he venido sefialando, la hietoria 

de dos familias: la Belmont v la ~egura, v de sus genealo 

g!as. En la primera rarte, Taño Segura a sus cuarer.ta a~oP -

recuerda su vida, recuerdo que nos permite conocerlo a ~l y 

al. otro protagonista Carlos Arturo Eelmont Stupson, conocemos 

su intensa vide reental, ~u situaci6n presente, el deseo de -

Taño de regresar al circo de los Eelmont, aun a pesar de que 

se entera de la bancarrota en que se encuentra la empresa. -

Carios Arturo quiere liquidarla para irse a Europa, donde e~ 

pera dedicarse a la compraventa de valores financieros, su -

historia vuelve sobre el pasado: su estancia en Estados Uni

dos, de cuando intent6 suicidar~e, en dos oca&iones y por d~ 

cepciones amoroeaa, sin lograrlo. 5u regreso a ?:éxico por la 

muerte de su padre y para hacerse c&rgo del negocio del cir

co, la in~e.tisfaccid'n que le siguid .Y cerrando este pequeF:o

círculo narrativo cuando retoma su deseo de irse a Europa I'-!! 

ra especular con valores financieros, termino con la lle ge.da 

de Toña al circo nara conquistar su sue~o ~r ln pre~mta. qu.e

le hace Belmont a Segura de r.orque ha regresado al circo. 

En la .segunde. narte, en una visi6n retrospectiva vamos C2,. 

naciendo a los antepaFedos de las dos dinastías. La historia 

se inicia con el fundador del circo CA.rlos .?.rturo Belmont I 

despu~s, Enrique Antonio Belmont II, luego Francisco Delmont 

III, ¡oadre de los trillizos: Júpiter (I'elrnont IV), Cástor y 

Fd'lux, y finalmente para cerrar este otro círculo, apcrAce 2. 

tro Carlos Arturo Belmont V, con el agre{?ado de Stupson, in

terrelacionadas a estos historias se encuentran las de los -
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autor, van tomnndo su lugar, pera lograr el mismo fin, alcan

zar la ~az y la felicid~d, a través de los ~asee que dieron y 

que argumentamos en l.a ya planteada "Historia de Belmont". 

La noveln en su tercera pnrte, narra la continuacidn y de

senlace de le historia, de Taño y de Carlos, su lrnzamiento -

al vacío: 11 en r.ledio del largo redoble del tambor" (p.239), Tg_ 

ño desde el trapecio, y Carlos, con la especulacidr. de velo -

ree finc.ncieros y la b..S.~queda de diamantes en Africe .• Empren

dieron una aventura cuyo regreso previsible quedd orientado -

en direccidn a la desgracia: la de Taño, er. la eilla de :nle -

rias, ofreciendo diverEiÓn malPbárica al "dl tirr.o pdblico que -

le quedaba en el mundo"(p.265}, e.. enfer.nos mentalee. Y la de 

Cerloe, en le treición ~-' el aee!'!in?to a mn.nos de sus ayuden -

tes v r,or lR pose~ión de lo~ dia~antee que encontrd. 

Con Adelai:3e Fonseca, se ve. Tll.?~ e.11.r!' de 12 "Histori~ de 

Eelmont", de s11 "petri!!"'Qnio ~ctafísico"(p.255}, al presenta.r

un desenlace abierto a le elueidaci~n del lector, ¿recorrerá

AdelaidE- infA.liblemente otrc.. vez el círc'Jlo? o ¿emer::eré il_!! 

minada por l~ paz de eu liberaci6n?. En estos treP ~ersonajee 

tenemos los hiloE cond'-lctoreE! del fi:ml de Un Retbble muy li:.:r 

.ill!.• en ur. cuestionamiento por el que vnmos de&pué.E' de su lec

tura, ~ q'.\8 t:\refi..fUra lo imprevisto y lo eeperanzador. 
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4.5. UNh SOLA HISTORIA. 

Al observar le historia que se cuenta en Un Redoble muy -

largo, nos encontramos realmente con un ~nico suceso, y es -

el que ee refiere a la reflex.id'n que hace Taño en su d~cimo

cuarto aniversario, de que la desgracia es com~letamente in

visible, y 1.a rememoraci&n larp;a, referida inc1uso a otros -

tiempos que ya no son propiamente los de ~l, pero que su re

cuerdo si los abarca, los hace presente, el de sus ascendieE 

tes, y también los de la familia Belmont. La diégesis es 

puir1 un personaje que estd pensando, siendo las metadidge:

sie lae historias de los otros personajes que evoca con sus 

recuerdos, m4s extensos poraupuesto que la diágesis misma.Es 

as! que el texto está compuesto por una serie de metadieee -
sis que se desprenden de un relet~ central, ubicado en el 

Presente de un rec•Jerdo, y qüe además , si se Pur,erponen e

sas ttetadi~gesis, queda una eola. Al obBervar que la his

toria contada en metadi~geeis (aqu! historie de ceda per~o~ 

je) sigue esquemas ~ue corresnonden a un nWnero ~equeño de -

situaciones esencial.es, encuadramos muy bien con la idea de 

Greimas de "reducir la mul. tiplicidad de intrigas a un mlmero 

liir.i ta do de modelos 9'.l corroborando la hipótesis que había

mos pensado: de que en la .novela no existe mas q·.le, la reit~ 

ración de une historia 91 por lo o.ue el conjunto fue inter -

pretado como una serie de var1.antes por relaci&n a un tipo ~ 

nico. 

89 "re1atos subordinados que se desprenden de le intrie:a 
principa1". En He1ena Berietein, Dicci.one.rjo ••• p. 148. 

90 GREDMS A.J., Semántica F.structurnl, Gredas, Madrid, p.32 

9l La historia de todos los personajes es lA misma que 1a 
del nevegante sueco (tambi~n rersonaje equí), que razona la 
posibilidad del ~xi to, i ntenti:i 1.or:rnrlo, fracese, dei::ilucio
nado v vi.ajo comprende flU equivocBci&n pero volvería r. inten 
tarlo. 
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4.6. ¡,;AS ALLA DE LA HISTORIA. 

Reiteredamente nos hemos re~erido al hecho de que, aunque 

la novela cuenta la historia de doe familias, a travde de 

cuatro y cinco de sus miembros de diferentes generacionee y 

clase social, se trata de la vida de un solo personaje, siem 

pre 1e exietencia de d~alidades reiteradas y 1uego la unifi

cacidn 9 2 Con esta propuesta surgid tambHn la idea de que -

el relato alude a la historia del ser humano en el ámbito de 

su destino. 

Con la obra del mexicano Manuel Echeverría, vamos al en 

cuentro del conocimiento de la condici6n humane. en cuanto a 

"manifestaciones de la vida nft!quica que sean de naturaleza 

t!pica y humana general" 93 Una me di taci6n sobre la búsqueda 

de un destino, y un destino im~ueeto por las circunstancine, 

las cuales se van dando de tal manera, que el hombre va no -

es el sujeto que busca ~u destino, sino el objeto del desti

no, es en este sentido que 1a obra resulta ser una historia

mito1dgica, 

92 JACOBI Jo1ende, Comnlejo, Arguetino y Símbolo, F.C.E. U.4-
xico, 1g83, r· 40. 
93 

Los arq'.letinoe=: "en dltimo tármino quedan reducidos a las 
posibilidade~ dp vivencias básicas. típicas, o quien sebe 
qui za tan solo a 1 e unidad de dos contr&rios f'undr.mcntalee -
tales como clEro-oscuro, cie1o-tierrn ~obre loe cuales ee b~ 
sala creaci6n misma". En 1oc .. cit. p. 57 .. 
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4.7. LO CIRCULAR Y LA RUPTURA. 

Las historias mitol6gicas son historias sin fin, porque -

pueden repetirse intenninablemente, aunque en circunstancias 

distintas: personajes, épocas, lugares, conservan sus forn¡as 

primigenias y siempre posibles de existencia. Son prospecti

vas y retrospectivas: "no tienen principio puesto que de ma

nera ant1loga se habr!a desenvuelto si se hubiera colocado en 

otro sitio el punto de partida, fin no tienen tampoco" 9 
4 E~ 

te principio mitoldgico, queda ~pliamente resuelto en la n~ 

vela de Echeverr!a, con la historia de Belmont, al abrirse -

con la descripcidn de sus antepasados, que en eeencia son e~ 

mejantes a ~1, y cerrarse con su sucesora que también se pa

rece en mucho con ellos, confonn~ndo así el círculo que des

cribe el mundo de1 mito, y yendo asombrosamente aun mds a -

11~, al considerar la siempre ~xiátente poflibilidad de su 

ruptura. 

9 4 LEVI-STRAUSS Claude, r"itol&gicas, lo crudo y lo cocido, F 
e.E., Máxica, 1985 (1968), p. 14. 
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Conclu!mo~ este estudio, considere.ndo que en lfl obra de -

Manuel Echeverr!a:Un Redoble muy largo hay doe propueetae b~ 

sicas, referida~ a 102 rlanoe de lo argumental una,y la otra 

a1 de lo estructural o del discurso. En la primem: al crear 

una sorprendente historia real-mitol6gica con la historia de 

Belmont; y le. propue~ta e~tructural: al generar "enunciados

ejemplares y tambi~n 11 situ8.ciones ejemplares", que constru -

yen no sd'lo el mundo de lo real, sino el prefigurado de lo -

mi told'gico, y que corren en acuerdo y correspondencia exacta 

Pendmenos éstos, relevantes oue definen y ubican A la obra , 

como trascendente en ln literaturn contempor~nea. 

Manuel Echeverr:!a en Un 1-ierloblP. mny larp¡o, tambi~n cues -

tiona la eficacia del ejercicio de la libertad, cg~ndo no ª!! 

tá arraigado en la objetivizRcidn de la realidad y en don 

de el mundo narece también organizado deede instancias asom

brosas e inexplicab1es. Por lo que Un Redoble muy lnrey se !!. 

bica en el tipo de obras cuya fuente tiene como origr.n la e~ 

rriente literaria da lo"real-marnvilloso 11 pero para aplica.:; 

lo a la obre. s1.J.sti tuir!amos el segundo ténnino, por el de m!, 

tol&gico, que creemos tiene que ver con lo rnarnvilloso, aun

que no dePde 1~ fantasíA. eino desde l::> extraño· y lo metef':!si 

co. 

95 Belmont 11 rierd!a el control de Jos acontecimientos" (p. 
Comlin.~ente le ocurría a nue~tro personaje. 
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