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INTROOMCG1 ON 

Entre algunas do las etapas de la . Literatura mirXicana • 9C 

encuentra 	lo mmo comunffiente se derime (:01110 Moyela do' ta 

Revolución, 	dicho periodo literario 	ha • despertado el intorei) 

tanto de la 	critica literaria, como de • algunOs historiadnrea 

que se inclinan po• la Revolución de. Momicn, 

En el presente 	trabajo analizare 	una do 	las obras • que toema 	..• 

parte do ose haber literario, 	que al igmal qmo nurUan iitr.••..• 

cuenta con 	material 	para i 	cu1quiai 	eStUaio Len. " • • 

distintos enfoques ya sean históricos o 	i ttiaiius• ... 	• 	• 	-'• ••• 

el autor sera jorge Fni retis Hernandez , 	quien nació ro) la clion 

de la Revolución Mexicana 1:340 Luis Potosí. Dicho 	U nu no hH sido 

muy bien recibido ter la mayoria de sus criticos, tanto mole 



lo han emcluido de algunas compilaciones importantes 	CC"  

de 	Antonio Castro Leal on ta 19gyela_de la RevoluqinajlelmTaa 

editada por Aamilar, 	lo coal 	tova el objetivo do r9onir ;o.os 

las novelas más representativas de la Revolución, 

observación 	tambien es comentada por Martín Luis Guzmán en la 

introducción, do la colección de 	cueolos 

del mismo Jorge Ferreui. 

El análisis 	parte 	de su novela titulada Ii.trra_paljenp,,,,,191„ 

glte_Aglo_laboa_psym. 	A la que se le 	aplicarán difervates 

teorías literarias , que 	nos ayudaran 	a encontrar algooas 

aspectos sobresalientes do esta novela. 

Cabe aclarar' que en 	el título del prasetito trábalo ea menciona 

"novelístico de la revolución" y no tanto "novela" de la 

revolución" por que creo que varios 	autores , (que tambien ee 

comentan 	en nuestra estudio) 	incluyen en el rango de "novela 

de la Revolución" 	todo tipo de obras con el tema revolucionario 

olvidando que muchos de los escritores del periodo 

—77 



efectuará un análisis literario de la misma con antelación 

novela (con ayuda de teorías literarias) rara encoatrap algunas 

peculiaridades de la obra . 
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diferenciaron claramente su género, por lo tanto, 	me inclinare 

por 	ol terminó de "novelística do la reveluciánu ya quo lo 

considero 	ro preciso que el de 	"Novela de lo Revolución". 

Tierra Caliente.  Los .que sólo  saben pensar. En la novelística de 

1J;1_reyelucLón_Aliplu, es Uuh estudio que ro pretende aba~ 

todo lo escrito sobre Jorge Ferretis ni sobre su obra; solamente 

partirá de un marco histórico presentará algunas definiciones de 

la novela de la revolución seleccionará una de estas 

definiciones, aplicará dicha definición 	a la novela mencionaran 



11 	H11-1500EA VIlla1ORl(:n 

11.1) La Revolución mexicana 

Aunque Tier.re callqn.tej no tué escrita durante el portodn álgido 

de la Revolución Mexicana, es importante conocer el conttuto 

histórico del cual se nutrió el autor para circunscribir la 

acción de 	le novela: desde el eóu de 1910 cuando estalla la 

lucha armada PI', contra de la dictadura de Porfirio Lijo: hasta el 

ano de 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas asciendo el 

poder. 

A pesar de los 	drásticos medios 	utilizados para mantener le 

aparente "pez", no son pocos los avances logrados en loe .34 anos 

de gobierno del general Porfirio Die:i la apertura o los 

Inversionistas o4trnieros, lo cual permitió la entrada (I,i 

capiteles; 	el desarrollo de los ferrocarriles; el apoye e le 

industria; le iniciación de le explotación petrolera; pero no fue 

hasta el eóo do 1910. cuando un grupo de inconformes, tensado% de 

un gobierno aparentemente imperecedero y preocupado por el 

bienestar de una minoría Máb que por el progreso nacional y e  la 

voz 	de "Sufragio efectivo, no 1 i1iciW ofipiea a $fl'Irtr.0%,',W 51.1 5  

puntos de vista en contra del gobierno de Porfirio Daz. 

En San Luis Potosi, 	cuna de le revolución, en pequelo grupo 
de intelectuales empe::¡',, 	1:,r, 1900, 	e pugnar por eh:aluzar les 
objetivos del liberalismo del stulo XIX : dowocrme3.11, 
anticlericalismo 	y 	libre 	empresa. 



Estos intelectnales dli191ViOit oe1 P111,014,3CIDFIC,,,  
alta y media, rime estb,An resentidos i:o.I;ra LA polittuA 
dictatorial del pr,esideviLe 	Poi tirlo fijar, 	a quien ,w1A5ahan 
de traicionar al verdadero liberalismo que habia defendido al 
tomar el poder en 1977.(1) 

Terminadas ya las elecciones, Madero descubro que 	el general 

Díaz, 	le mintió para poderse reelegir y quo además 	tanto él 

como 5MS seguidores son buscados, por lo que 	huye a San 

Antonio Texas y postula el Plan de San Luis, 

Dicho plan 	proponía esencialmente: la 	no reelección; la toma 

del poder de Francisco I. Madero con ea cter prrivisional ha 

convocar a nuevas elecciones; 	la revisión do las 	esoluciones y 

los fallos de los ti ibunales de Ya Popoblica y de los acuerdos de 

la Secretaría de F lento; 	además del resrneto de 	los comnreimisoii 

del gobierno rnerricano con el extranjero 	efectuados antes del 20 

de noviembre de 19l0, techa en la que los reo 1 i • rios 

levantarían en ailnag en contra del gobierno Peri 

Con el apoyo otorgado p r los antirreelecc 

Partido Liberal Mexicano en Chihuahua, 	más de otros gr upos de  

inconformes que 	se fueron agregando 
	e l fin de recuperar 

sus tierras y sus aguas, 	Madero empezó 
	

tener más fuerza, 

iniciando así lo que posteriormente serie 



Francisco indalecio Madero inicia el ffloo-~11;0 l 	vOlVICtóli 

en San Luis Potosi,  teniendo eco en los estados do Morelos, 

Chihuahua, Guerrero, Yucatán y Tlamcaldi destacando el ostado de 

Chihuahua debido nue era en ese estado 	donde coincidían los 

maderistas y los representantes 	del Partido Liberal Memicano, 

partido que contaba con el apoyo de los antirreeleLcionistas 

radicados en San Antonio, ToYlilts, mismito que se encargaban de 

enviar planes, cartas , dinero y jefes militares potro el triunfo 

maderista, así pues, gracias a la ayuda del Partido Liberal se 

lograron tomar Memicall, Ensenada, Veracruz, Tabasco y Algodones 

en Bala California, ademas de afiliar a la lucha armada a Pa5cual 

Orozco y Francisco Villa. 

En el Wio do 1911, Modero 	sube al poder y toma las •rtundas del 

país, apoyado por el 	Partido Anfirreelercionista que por ni 

interinato de Francisco León do la Barra en 'la preeidtttr to, tenia 

grandea conflictos internos, 	'debido o la.:Presencia de bolohr's 

del antiguo regimen, además 	• de que .yarios reyoluciOnarios:  

aspiraban al igual que 41 a la•presidencia,'. 

Las protestas no ce hicieron inFornil y Madero tuvo que hacer 

frente a algunos do 	los que inicialmente fueron sus seguidores 

como Pascual Orozco , Emiliano Zapata, y tambien a 1os 



contrarrevolucionarios Irliji Día:1y pernrdó Reyes. ta situación 

de Memico no era muy Oacil Je maneie 	demal 	Madero habla 

prometido soluciones inmediatas a los conilictos del pais, sin 

considerar 	que la situación agraria y laboral tenia grandes 

conflictos, y que los recursos monelarios HI'dh esci4sos, 

No 	fue hasta el ano de 1913, cuando et general Victoriano 

Huerta derroca a Madero y toma el poder, ayudado por algunos 

seguidores del régimen porfirista y por lo5 
	 ,;11:Pa01,1ü0 

que estaban inconformes por el cobro de impuestos de 5.1S 

empresas establecidas en hel:ico, el 	cual no So los había 

eicigido en ol gobierno anterior y Madero solicitaba. 

El gobierno de Huerta duró solamente 17 meses; fue lotaimente • . 

dictatorial, y también tuvo secuelas, ya que la gr an mayoría de •• 

los poderes constitucionales 	do 	los • e•.5 Ladee.  'fueron 	tnercidw.1 

por militares, además de no darlo una solución inmediata al.. 

problema agrario. 	Las protestan no 	%e •hicieron • esPerar, •y ..el • 

gobernador de Coahuila, Veroistiano Caranzo,•.degCervic'e lil•celCiMen• 

huertista y proclama 	el 	Plan 	de Guadalupe en •• carita di 191 .ji. .• 

Dicho plan desconoce a• los tres poderes federales , y•o ion 

gobernadores. 

earraniia 	5e 	autjnombra•• 	primer 	jefe 	del 	Ejercitó. 

Constitucionalista y encargado del Poder Fiocutlyó,.•y 

elecciones después de tomar la Ciudad de Memico. 614.9..propUeStaS•::: 



tampoco as del agrado de Villa, Carranza, Obregon y Zapata. 

ganan adeptos y entre sus seguidores estaban Alvaro 

Obregon,flalvador Alvarado, Juan Cabral, Plutarco Elías Calles. 

Francisco Villa, Emiliano Zapata quien promulgó además el Plan 

de Ayala, 	dando desconocia a Huerta craso putmer in~l~o y 

prmponia una modificac ón a la reforma agrauia. 

Así rites,Huorla curdo con ice,. grandes enemigos Veraistiano 

Carrara, 	Emiliano Zalmtá y FiliCi5C0 Villa; pou otra parto, los 

Estados Unidos de Norteamérica no estaban muy de acuerdo con el 

gobierno hnertista, ya qui, segiU$ su propia yersión, no 	0X10110 

ninguna protección para los norteamericanos uesidents en Memico, 

persistían aún constantes guerrillas interinas que impedían la 

estabilización 	del 	país, 	ademlis • del 	desMentonto por 	ei 

problema suscitado con los marines que desembarcaron no Tampico 

por víveres y que fueron tornados prisioneros, debido a lo cual 

los 	norteamericanos se encargaron de dotar. de armamento a la 

oposición antibuertista. 

Con todas las circustancias en su contra 	Huerta renunció a) 

poder en 1914 , y tue sustituido por Francisco Carbajal, 	lien 



Casarinza no descanse en sus anhelos y propone una convenrzión en 

la Ciudad do NO;IiLo el 	lo de octubre d, 	191d• 	dertnir 

situaciones y aclarar discrepancias. Debido a que no fueron mny 

fructíferos los resultados eahorta a otra convención esta vez Pi; 

Aguascalientes el dia 10 dc 	ctubre dri 0100110 C110, COVI los 

zapatistas, villistas y partidarios de Carranza. En esa 

convención 	fueron, decretadas las renuncias de Villa al mando 

de la División del Norte, 	y la de Carrariza, como pcimoc feto del 

Ejercito Constitucionalista, y la preldúricta :Ie Eulalio 

Gutierrez, cargo que desempeAó por breve tiempo do diciembre 

de 1914 a enero de 1915; posteriormente ocuparía el cargo Peque 

González de enano a junio del mismo OlO, para deiar el pouer a 

Francisco lagos quien seria ¿l encargado de entregar las 

riendas del pais a. Venustiaoo Carranza el lo do mayo de 191/. 

la Constitución de 1917 	siivio do base•para la presidenci 

Venustiano Carranza , pero algunos de dos •lineamientos que esta •. 

seNala no fueron cumplidos, además de que cuando CarranZa nombro..  

candidato electo a 1¿.1 Presidencia a Ignacio Donillas 	1 jura 

poco trascendental, 	lag protestas no so hicierób eSperari Alvaro 	:• 

Obregón , 	quien aspiraba a la presidencia ,• busCó.el apoyo..de_ 

Plutarco Elías Calles 'quien 	elaboró el Plan de Agua Pi initi, ci 

día 23 de abril de 1920, que Considera•la.Constitucton.de 191/ 



cano 	ley 	fundamental 	de 	lle,11¿- n, 	de.J•cenoce 	 I ,1r1 ;`....1 	C., aro   

Presidente de la República y nombra a Adolfo de la Huerta jefe 

supremo del 	eJércits, para que organice administrativa v 

políticamente el 	movimiento en contra del gobierno do Coriainza, 

con la firme promesa de llevar 

ocupar la Ciudad de México. 

iI tal 	,..10-,C100ei,, 	10000 JH 

FI lo de junio de 	1920, 	Adulo de 	la Huerta tomo ti poder 

interinamente por algunos meses, para dejarlo en forma definitiva 

el :59 do noviembre del mismo aliar a Alvaro Obrogón. 

Durante el mandato de Alvaro ()fregón el pueblo meilicano contaba 

con una gran estabilidad ya que fueron repartidas algunas 

tierras, fue apoyada la educación púbtica y se reanudaren.• 

relaciones con pato 	entvalijer0v. , sobre 1.0.1n c.00 1..stodor, Huidos.. .• 

de 	Norteamérica. 	Al finalizar su gobierno, 	en Ih 1 Oi 	do19e4i 

Alvaro 	Obregón•desirinó a PlutarcojAías Calles para' guelai.era • 

su sucesor, 	con la condición de giro Gallei•le 	reintegrara el H .  

mando después de sus cuatro ril;us de gobierne. 

Plutarco Ellas Calles gobernó del alio de 1924 a 192D, durante 

estos alios se efectuaron cambios en Hacienda y en Fducación 

además de la creación de los bancos de Némico y del Credit() 

Agrícola y fueron construidas carreteras y presas. Al finalizar 

-10- 



su periodo presidencial, Calles no pudo respetar lo pactado con 

Obregón , ya que este fue asesinado por José de León Toral en el 

alo 'le 1929, por lo cual no quede otro camino que elegir a 

Emilio Portes 	Gil con caracter 'Le prmaidente provisional. 

Emilio Portes Gil tuvo q1.10 resolver grandes problemas; la 

rebelión de Escobar, la revuelta cristera ,la autouomia 

universitaria, las o '.ec'.. 0 O'C plosidenciolc ,a y el rantosekk, ¿,KID 

latente, del enürentdmiento entre los obregonishas y callistas. 

Aunque Jose Vasconcelos se postuló como caodidato a te 

presidencia , 	no tuvo exito debido a un üraude electoral ; por 

lo 	que exhortó al pueblo a levantarse el, armas, propuesta que 

no fue del agrado de 	!a voz popular, 	asi pues Pascual Gris:: 

Rubio ocupó el pude; el 5 de febrero de 1930. 

Es importante seZalar que tanto como 'Emilio Portes 'Oil, Pascual • 

Ortiz Rublo, Abelardo Rodrigue.! y tózaro Gardenas fueron: 

impuestos por Calles, dchitUd que oca,ionó que se . le•ilembi.'ard'el.  

"Jefe maximo". 

Durante su mandato Ortiz Publo abolió. la 	 de. - muerte:  yH •  . 

al no soportar la coacc.j.on de Calles en ,su obierno,•of 

septiempre do 19n presentó su renUncia como prósidentede... la 

-ti- 



pública, cargo que 	quedafío en manos de Abelardu Podrqouez 

hasta el 30 de noviembre de 193d. 

El lo de diciembre de e ,Ja aeSo, 	toma el poder fazaeo Lardenas 

le sombra de 	Calles sigue vigente, 	lo que afecto le imagen de 

Cárdenas de manera considerable, pero al demostrar. sus 

habilidades, poco e poco fue ganando le confianza del pueblo 

memicano, destacando entre algunos de sus legros: la repartir:1On 

de tierras, 	la promocion de fondos para los campesino,, el ouovo 

a 

 

le clase obrera y sobre todo el cuidado del patiimowo de la 

nación, como fue la nacionalizacion petrolero. 

Cabe mencionar que antes y durante lo Pevolurfóu Nesicana .en lo 

parte intelectual también hubo camphios, ve qw? cuan,» goberwll'm 

Díaz, la aparente pa:: y la influencia francesa originó 

corrientes como el Modernismo. Poro al llegar la tevo1ja:in t a n 

estudiosos voltearon le mirada al nacionalismo Memicano y 

empezaron hacer de ella un tema de atracción. E5 imprte . acllarar 

que junto e los escritores que 	emhortaban el nacionalismo 

memicano emistlan plumas 	que no perdían el intires per la 

corriente modernista, 

Aparecen gentes como Antonio Caso (18W.3-1946) José VasCencoles, 

José Juan Tablado, Pamón López Velarde. , fose 01r1sf1za,jaime .  

Torres Dedet, 	Galvador Novo 	adeMas de re:sUrgir 

inquietudes 



día tras dio mas importancia, y que 

medio puro poder logar un cambio 

francesas. 

se descubro que ese es et 

desoparshiendo inIluemcias 

México siente y vive su Woyolución, 	la cultura emple;!a a tener 

periodísticas editándose : Crisol (1914), 11 1_1-bipblis (19161 

1,911adó (1921); y revistas como 	N91A11:(liof (1911-1911), 

Nosgtros (1912-1914) y 11,11,..9)_iiiiidelrge. 11920-1923). 

En la pintura tambien hay cambios, 	ya que en 1911 se inicia uno 

huelga en la Academia San Carlos en contra del directo AnLonio 

Rivas Horcado, solicitando cambias en varios aspectos do la 

renombrado academia, entre la gente que apoya esta huelga 

estaban Tose Clemente úrozco y David Alfaro Sigue ros. Aparece 

el nombre de Saturnino Herham (1R7-191 	. el coal 	va a Iser 

uno de los precurs)re;, de los C~i09, 

lo demostrarla su discipulo más destacado Siqueirns. 

Todo Herlico se mueve por las secuelas de la Hevolucinn, ni ÚPHUY0 

de 	la Ciudad que albergaba a la alta clase 	9101 ¡II 	011111110 a 

ser abandonado; por lo quo la considerada  casta dirigente se • 

instala 	en la colonia Hipodi9uso Condesa y en las lomas do 

Chapultepec. 



11.11) L175 er,critores anteii y dospu,)1,, de la 	lovolnciOn 

En Me:lico 	ewistioron iiwnbios fundamentales en el llamado 

poriirismo 	influenci 	frric'ea , apoyadJ por pl gobierno dul 

venera' Diaz:, timbien trascendió en los e,scritorps 	in la ep,w,i, 

hin ser la intención :romordial del gobierno , Se iimopi'0 

promover la lec:lona, por medio i 	i 	ioht:ia neriodi~a, 

Los periódicos y periodistas 	lirguieron y empeziwon a ditundir 

criticas muy severas 	gobierno de Olwi, 	oh ro estos ~es 

enootramos 	Lt",..lE9.f9MlA 	P-,--11PYIP,1 y 1?.CTIWIL¿,TIOn. con VloPou 

Magdn , El usilvertlal con Rafael Reyes Espindola 	y LLWkiI 

bhulmte entre otros. 

En les últinies c.,téips del gobierno portirista ,e1 ambiente 

empieza a ser cada dia más revolucionario, al caer el gobierno 

dictatorial del general Draí!, 	la prensa tomo mas rvIrqántio. Y9  

quo si eitistia aun con la conesion del gobierno porrirista al n9: 

estar este se podían oxprosay más liOremente; por lo tunto VMP)Ve 

11 aparecer Etvitnts:iTli» el día Ifí do agosto de 1911¡tambien se 

edita nuevamente Peljesil 	en julio del mismo Wi. o, Promulgundu 

una severa critica a los hombres que todavía estera on el poden V 

que son de la administración port rista. 

Estos peritidiroq 	/Peqq,neri:!eien y E!.pillpctOn/ 	Fi proponen 
combatir la permanencia de hombres que provengan del gobierno 
porfirista e9 lramImma1ynhrmajr provisional,(21 
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La Revoluclen mpoicana de 1910, sin darse cuenta siguió apoyando 

la producción literaria, aunado que muchos do los escritores que 

aparecieron despues do la Revolución 	pensaron en la literatura 

como una arma más ericaz 'i 	la lucha sangrienta y rruel, odeinas 

de que en la administración pasada so obtuvieron por medio de Id 

prensa buenos logros. 

Otra caracteristico de los escritores póst-revolucionaroos es que 

en su mayoria eran gente que conocia de politica vd sed por. 

ocupó puestos politicos o por que halla seguido a la revolución 

muy de cerca. 	En algunos de ellos surnuio 	un contrasto : icor 

una parte estaban motivados do hnbe: lograda 	 /11,,Di.CiOh P. 

Medico que pretendla 
	

grandes logros s,  que trataba de v?lorar 

cada dio más a 3o5 ffielcanos, puro por otro conocida por 

vivencias personales, gue 05101 ábletivna no serian cumplidas ni 

antes ni despues de la iI,iC4),0 	y caos aOri lo peor, no 5V 

vislumbraba alguna meioria en el polo. 

Jorge Verretis fue .0011 de estos escritores , ya quo eri su vida 

personal ocupó varios puestos 	gubernamentales , entre ellos 

destacan :traductor de Ingles y trances en el Departamento 

Administrativo do la Secretaria de Gobernación, Oficial Mayor,  di? 

la Camera de Diputados do Mellico, diputado por Son Luis citosi so 

tierra nataioefo del Dom.hamoúto de Migración de ta becretroa 

de Gobernación y Director General de einemaiugratio. 	< 

-Vi- 



producción literoria ya que el centro de la ciudmd era •el 

importante paro todo Mem tcu. 

No podemos LPLffiloar esto breve comentario 5111 iiif,i1C)0~ (1 

mov miento del J-ttqflO) AUA LA Juventud iormado HO 	Igng, 

incluye eh su haber á intelectuales , criticós , pintores 

hasta musicos; todos elles oponiendose a las corrientes 

francesas , que tante intluyó a los intelectuales a finales del 

siglo XIX y principios del XX, 

MO5 WIS adelante aparecieron C5CtitOPPS COMO VjeentV Lembrado 

(131i1-196:1!) 	, Manuel 4ó14O4 Morin 	4liva 	ioliatnt, Antonio 

Castro Leal 	y Daniel Coste Villegas , entre otros; estos 

escritores comulgaban con la idea de la repercusian social y 

sicológica 	de la mueidu do Mmdero , iidemas de sostone, que PH 

4)14 co no 	es 1314:111 	la 	democracia, 	Unidos 	todos 	se' optó :3)1 

llamarlos la generación de 1915 HUI en el cual se conocieron, 

Como último dato encontramos quo la clase alta, Alo 0 ¡Islote por 

lo revular surgmian 	105 grandes 	escritoret eo el• .gobierno de • . 

Diaz, se tuvo que cambiar, con •la Revolución Hozicana del centro. 

de la ciudad que es donde vivlan, 	a zonas más ateIadas como iinn • 

las Lomas de Chapultepec , lo cual también • reporcubla en su 
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III LA NOULLA DE LA kIVOLUe 1Oil 

Un tema que ha sucitadu diferentes puntos de vista de loa 

estudiosos de la literatura, 	es el de la Novela de 3a 

Revolución, por lo que el querer presentar todo lo que so ha 

escrito sobre este tema sería muy amplio, asi 	que 	solamente 

enfocare mi estudió a dos aspectos' 

El primero , es 	definir o que llamaremos 	Novela de la 

Revolución, 	en cuanto a concepto considerando, 	claro e 

puntos de vista de algunos escritores. 

Posteriormente, ti Ablará sobre alguna 	influencia o relación con 

el Realismo y Naturalismo, en la Novela de la Revolución 

memicana. 

6in mayor preámbulo pasaremos al primer apartado. 

Helena Deristain 	define a la novela de la Revolución Como obras 

que son meramente espejo de la 	lucha armada , y en donde se 

puede incluir toda novela, 	more y cuando tenga alunn tema 

revolucionario, éste punto de vista se enfoca a las novelas que 

narran algUn suceso histórico u critican al gobierno do Dlaz. 



Por tanto incluiremos PD le categoria "novelas de la 
revolución molzicana", 	todas aquellas narraciones en prosa qüe 

tratan de la Revolución con un lenguaje literario, ya sean 
autobiográficas , mociones , colecciones de: cuentos o de 
descripciones acerca de un tema comnii , biografías 
noveladas o novelas mas ortodo:tas .(2) 

Otras definiciones , consideran que río es convenien 

todos los escritos ravalucionanios como novelas , 

debido a la variedad de generos literarios 

de una novela de le revolución sino 	de un ciclo 

abarque todos los esclitos.' 

La novela denominada de le le ruvolucion me>licana VIO es otra 
que le novela que reflejó en sus páginas le in5UPPeCiki 

reformista contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. 

Tres libros son, e mi juicio 	, 	los más completos y valiosos 

que produjeron los escritores que nos ocupan; unidos los tres, 
se obtiene un cuadro cabal en cuanto el significado y a las 
consecuencias del movimiento armado. Estos son s Los je 
Abato, de Mariano Azuela; tiemoriAs de Pancho Ulla, de Martin 
Luis Guzmán y El relnlandor , de Mauricio Magdalono.f1) 

La gama literaria de le revolución meaicana incluye novelas 

cuentos, 	biografías y colecciones de cuentos entre otros ,veneros. 

literarios , motivo por cual algunos estudiosos prefieren 1temen 

Novela de le Revolución cualquier escrito en prosa que trate del 

tema revols.rc.ionerto. 



La 	llamada 	"Novela 	de 	la 	PrvoluLión" 	es,mas 
propiamenlepiamente, Uh "Cl4AU narrativo" sobrr uo Lom,t 
histórico concreto:la revolución fleican,i. 	l.c aqui 	que nos 
parezca mAs propio fiarle el 	¡obre dr. 'n.árraity 	tA 

Revolución me›:icana" 

Un concepto mas de Novela ..113 la revolucion 	, lo proporci 	1 

Adalbert Dessau , .pile -  comenta lo siguiente: 

A grande% rasgos , la novela de la Revolución se caracteriza 
por un sincretismo de literatura y ciencia enraizado tni las 
relaciones precapitalistas que dependían del ciclo de 
reproducción simple; autores y nUblico dependian de estas. 
relaciunes.(d) 

Adalbert Dessau, destaca la secuela que dejaron todas los 

influencias científicas (Spencer, Darwin y Comen.; de la epoca 

porfirista en la novela de la revolución, 	poro no olvida seP;alar 

un fenómeno social .importante 	que él llama "ciclo do 

reproducción", el cual efectivamente se presentó en la novela de 

la revolución 	ya que en la mayoría de los autores, encontramos 

el 	objetivo de llegar a varios lectores 	por medio de una obra 

sencilla y fJcil.Por su parte también los lectores 	en 
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general estaban convencidos de que 	una de lúes raleas de rne.jorar 

el país era aumentando el nivel intelectual, 	con la diferencia 

que en el porfiriatoja cultura 	tenia influencias estranioras 

en cambio ahora, be tendría que analizar detenidamente nuestras 

raices y sobre todo la lucha armada Revolucionarla, por tal 

motivo la producción literaria sobre éste tema aumentó, para 

satisfacer las necesidades del mercado lector. 

Carlos Monsivais , caracteriza a la Novela de 14 Revolución er 

lo Moral , 	lo Literario , 	lo social y lo politica. 

En lo moral 
-la crónica (eilasperada) r,le los i,ir,alietas que, venc dos 
entienden hacia le humanidad su dasc.ofiaanza Congonita ante las 
revoluciones y sus líderes. 
-el pesimismo que hermana a la cowli( 	toimand con la 
disponibilidad en la traición 
-el 	testimonio 	desencanta.. 	, 	le 	desmitdficación 	y 
desglamorización de una épica 
-le consi nacíor•r frecuente de la crueldad y de la violenc 
físicas como el sentido de la revolución. 

En lo literario 
-en sus inicios, el genero deshace lob 	ugios y artificio 
prosisticos que inmovilizan a la novela meoicana. 
Innovaciones i diálogo agudo y despiadado como parte .de 14 
acción 	revolucionaria, 	1i50 	de 	tOCniCaS 	periodisticas 
(reportaje y crónica) para 	fijar. el 	"caracter objetivo" del • 
relato. Limitacionesiestructura demasiado lineal, moralismo 



que interrumpe el ritmo narrativo , respeto a la convención 
cultural 	que ve en le descripción "politica "de los paisajes 
la prueba del talento estático. 
-se renueva el habla nacional 	, se legitiman vocablos, se 
exhiben y codifican modos esipresivos de todas las regiones del 
pais. 
-se sostiene le creencia de que la literatura ea un agente de' 
integración nacional y de que, e traves suyo , ZOH45 y pueblos 
divergentes pudran ser atraidos a la corriente de la cultura 
nacional. 
—se responde e una corriente perfirista que, simultaneamente , 
denigra y ensalza los movimiento; populares y participa de una 
idea favorecida por los positivistas:Mellico no tiene remedio. 
gn 
—se genera un mercado de lectores avidos de reconocerse en los 
símbolos , las leyendas y las epopeyas necionales. 
-se suscribe una mitología tremendista y primitiva. 
-ere declara la urgencia de respetar y estipular una moralil, 
social fincada en los principio; tradicionales. 
—50 afirma y, no tan ocasionalmente ,se evacerba el 
antiintelectualismo como desconfianza ante los procedimien 
de la oligarqula. 
Eh lo xolltice  
-se abordan retórica o simbólicamente los problemas centr 	, 
-se apuntala el nacionalismo y se difunden concopc one 
elementales de la nacionalidad 
--se prepara y se va ajustando la imagen de la Revolución como 
otredad: lo que pasó en otro tiempo ,y a otra gente , lo 
extrallo, lo ajeno. 
-en intento de patrocinio y de orientación estatales sv 
continÚa en el intento Ole orientación de los criticos.(W) 

A esta Última definición, que segUn mi 

completa, solamente le faltarle agregarle dos 
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importantes : el primero , es considerar. como 	"novela" la 

acepción 	más comtán, 	tal y como la errplica 	la Real Academia 

Espalola. 

Obra literaria en prosa en la que en narra una acción fingida 
en todo o en parte, y cuyo fin es de causar placer estético a 
los lectores con, la descripción, 	o pintura 	de sucesos o 

lances 	i n t, ee san tos 	le 	car,:,c t,Ires, 	pon rine 	y 	de 
costumbres. (b) 

La razón 	por lo que me parece que hay que dejar bien claro que 

entendemos como 	novela , es 	para no confundirnos OH inc:i ur ir  

todo escrito que hable sobre la RovoluciÓn Nerlrc, na y llamarlo 

Novela do la Revolución, ya que existen escritores que aunque 

siempre tomaron el tema del suceso revolucionario mexicanoen au 

obra, si 	distinguieren entro lo 

novela, 	cono ejemplo podemos citar a nue tu:: autor Jorge 

Ferretts 	que cultivó ambos géneros literarios pero 

lo que es cuento y lo que es novela. 

El segundo concepto que tenemos que agregar a nuestfá'd0  

50T1 las fechas que enmarca, la Novela de la Revolución, que 
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abarcarían : su inicio en 1916 con 1.q1.p ,AIL0 de Azuela y su 

terminación en 1955 con Juan Pulto COH pedro Páramq. 

Es importante sealar que cuando decimos terminación nos 

referimos al momento en que la obra pierde interés pera su 

público, es decir, que aunque hoy en dia se escriba o se loa 

sobre la Novela de la Revolución no existe una meditación tan 

profunda como anfeto por parte del lector, el cual se inclina en 

estas fechas per temas de más actualidad. 

A continuación citaré .me nota periodistica de David Monruy del 

lunes 21 de noviembre do 1994 , que habla precjsamente sobre él.  

inters actual de la Novela de 	la •Revolución. 

Parte de nuestra herencia ,la novela de la Revolución Mexicana 
tuvo su momento y 505 95«p.tia5 	 muerta,cast 
Cluizó sien el planto de lo cotideano ,pero conforma un 
segmento de nuestros sueNos colectivos, de nuestro todavla 
parco legado literario para el mundo .(7) 

Después de haber complementado nuestra definicién pasaremos e 

analizarla con detenimiento, ya que esta servirá como parte 

medular de nuestro trabajo. 
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por medio de ella, 5e 	podrá luchar por los cae poli hic05, 

sustituyendo .asá a las arman. 

En lo politice ,la novela empi - 

distribución de las tierras 1 

todo, los vestigios heredados por la 
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retención del poder , la participacion 

termor r.4110 

justiciri al camp sino, 14 

del intelectualy sobre 

polltic 

En primer lugar se definió a la Novela de la Revolución 	en tu 

aspecto moral y es aquí donde destaca toda la carga emocional do 

nuestros escritores, ya un 	que la mayaria de este hipo de 

novelas se encuentra una 	vicien de sufrimiento y crueldad sobro 

la lucha revolucionaria, que de una forma u otra dejó una huella 

de las más dolorosas en nuestro historia. 

En lo social, 	se vuelve la 	vista a los tradiciones, 	en una 

palabra 	a nuestras talcos, su busca que cada mexicano revalore 

su condición 	de ser mexicano, y además tome conciencia 	de la 

revolocian mexicana. 	LOS intelectuales empiezan a tener 
	liu 

con la Literatura se logre 	objetivo , ademas de pensar quo 



Hasta el 	final ubique lo 	literario por que en el 	se nos 

proporciona las earacteri ticas 	en cuanto texto literaria ea 

refiere , para entender y clasificar a una Novela dentro de la 

novelistica de la Revolución. 

la opinión de 	Carlos Monsivais se puede situar en tres de los 

elementos 	de interceden , los cuales tambien sepan estudiados 

en el presente trabajo, y que segün el punto de vista de la 

teoría literaria de los formalistas rusos, 	forman la noción de 

construct:len de una novela estos son+ 
	

narra on 
	

105 

personajes y la construcción o estructura. 

En la 	narración tenemos 	la presencia de innovaciones 

como diálogo agudo, la tendencia descriptiva tan 

obras y el uso de técnicas periodísticas que fiL 

objetivo del relato; 
	

la 	estructura se nos me 

lineal con gran 	agilidad pero • debid 

moralistas, 	existen constantes ropturas 	que _i 

ritmo narrativo 	, sin olvidar claro este, la eliminación de 



elementos decorativos quo minim 	n el movimiento de la novela; 

sobre los personajes se presenta un lenguaje popular 

resaltando el habla nacional y los sucesos revolucionarios 

populares que algunas veces Ion severamente criticados. 

Uniendo todas estas caracter sticas formamos un cuadro cabal de 

lo que por lo general debemos encontrar en una Novela de la 

Revolución , 	tanto en su aspecto literario como en el (".onten. lo 

de la misma. 

Ahora bien, pasaremos e explicar la influen 

corrientes literarias, 	en lo ye hemos definid,  

revolución. 

as o relación de 

como Novela de 

A finales del siglo 	XIX 	y principios 	del 	XX, • aPareCi 	err• 

Europa dos corrientes que e 
	

panas ocos1riimeK in e luyeron 	In 

Ccontinente Americano, no solamente e le novela de la revolución, 

si no a otras obras, estas corrientes fme 	El Naturalismo 

el Realismo. 
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El infieres ya no reside en la rareza de la hishort 
contrario, cuanto Má5 banal sea y cuanto mas gene 
más típica resultará. Hacer mover a unos personaier,  
un medio real, dar al lector un fragmento de la vid 
en esto consiste toda la novela naturalista. (9) 

por ea 
al; tan tp 
reales en 
humana ; 

Sobre el Realismo, se han escrit 

estudiosos lo definen como una continuación del 	.;offlunticismo, 

mejor dicho como una corriente que no se debe eepanncr totalm 

del romanticismo . 

La Novela hispanoameri ( , p ie en sus comien(!os fue 
picaresca y en su mocedad romántica y realista, entra en el 
siglo 	XX 	dividida 	Oil 	dos 	direcciones 	aqmdamente 
contradictoriasi es, por una parte, altamente 	idealista y 
subjetiva .. y por lo tanto, decadente-europeizante-, 
artistica, por la predominancia del interés estético sobre el 
interés moral; y, por otra parte, heredera como es del 
realismo espa0(01, asume una estricta actitud regionalista y 
social en la observacien del mundo 'americano y la 
interpretaCión de sus problemas. (8) 

El Naturalismo cuyo principal representante ea el 'trances Emile 

Zalá, se fundamenta en las teor as sobre la evolución de las 

especies de Darwin y las ideas positivistas de Combe, 	en la 

novela 	nos presenta 	al ser h 	eliminando los elementos 

decorativos o irreales 	que aportaban los rrovelistas romanticot, 

asi lo define el mismo Lela en CO libro ELFilitmilaLiftmel, 



Asi 	pues, 	partiendo 	del perito :lo vista ,e Juan Corona 

llamada Novela de la Revolución . 	relaciona más con el 

Realismo, 	(aunque no 	ii;éi 	de haber obras 	que tambión tengan 

tendencias naturalistas entre 1916 . y 1955 feches 

delimitado a le novela revolucionaria) Pero aclarand 

existe una 

"relación." 

Por desarrollarse tardíamente ol romanticismo y porque ningUn 
movimiento literario de gran influencia desapereLp de repente 
y por completo, no existe ninguna novela realista del siglo 
pasado que no tenga resabios del movimiento anterior. Il 
comienzo del realismo tiene que buscarse en las novelas en quo 
tendencia realista es la dominante no la Unica.(1(J) 

No trataremos en Oste apartado de definir si el Realismo os una 

continuaciÓn del Romanticismo, solamente comentaremos 

efectivamente existió alguna influencia Realista en 14 Novela do 

le Revolución. 

Juan Coronado , en su articulo "La narrativa de lo Revolución 

Mexicana" nos habla sobre la ,.mica 	relación que puede eXistir. 

entre Realismo y la novela de la Revolución , 	sei'ialondo que el 

vinculo que las une es el interls por lo social, presentado con 

enfoques diferentes. 

La Revolución mexicana fue un movimiento de masas, su tu:trae er 
social es claramente visible. 	de aqui podemos apuntar lo 
primera raracteristica de esta literatura: su filiocion 
social. El realismo del XIX podía tener , y en ól'ur.to la tuvo, 
una postura social . 	(11> 
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1. A 	E 13 TRUC T U F.: A 

En el capitulo anterior indicamos 	que es lo entenderemos como 

Novela 	de la Revolución 	partiendo de la definición de Carlos 

Monsivais, 	delimitando 	a dicha novela en su 	Ouero v en 

las fechas que, según nuestra opinión, abonen. 

Una de las partes de la definición mencionada, 	habla de'la 

cuestión literaria 	y nos seZala 	ciertas particularidades que 

una novela debe contener para ser considerada como Novela de la 

Revolución, entre las caráct isticas se menciona a la 

estructura, 	le cual 	debo ser: 	lineal, 	con ruptura en el 

ritmo narrativo 	por su moralismo , además de elminar las 

partes decorativas que quitan a la novela agilidad. 

Para definir el concepto de estructura , hemos tomado el punto • 

de vista de le teorla literaria de los formalistas rusaslos 

cuales no hablan • de una estructura 

sino de una "noción de construcción". 

Cabe aclarar que cuque se ocupe el•• término do es 

con el fin de aludir alguna .corriente 

estructucturalista, por lo que la pa/at 

indistintamente con la de corMi,ur.c-Aó0, 



La teoría de los formalistas rusos harte no tanto de una 

construcción o est,uctura 	corno 	tal, 	sino de liga "noción de 

construcción", ya que, 	segl'in su punto de vista, le construcci.ón 

de una obra literaria no esta totalmente 	terminado y aislada do 

los demás elementos que la tornan, es decir, que tanto 100 

personajes y 	la narraciün 	van formandose y formando a . la 

construcción, por medio de un dinoinisino, 

La unidad de la obra no es una entidad s metrica y cerrada 
sino una integridad dinámica que tiene su propio desarrollo 
sus elementos no están ligados por un signo de igualdad y 
adición sirio por un signo dináMico de correlación e 
integración. 

Ese dinamismo se manifiesta en la noción del principio de 
construccidn,(1i 

En otras palabras, 	la llamada "noción oe constru 

interacción del conjunto de elementos 	do una 

pueden ser los personajes 	o la narraci'ln; 

construcción o estructura , 	los personajes y la 	r•rvci in no 

partes autónomas de la nov 

otro formando asi el cuerpo de 1 	novela; e este 

movimientos es lo que los formalistas rusos llaman dinaeisme. 



Vemos entonces que la unidad estética del personaje (como toda 
unidad estatica en la obra literaria) es extremadamente 
inestable; depende enteramente del principio de construcción y 
puede oscilar en el curso de la obra de acuerdo con la manera 
que le es prescripta 	por cada caso particular. Es suficiente 
que exista un signo que designe le unidadisu categoría 
legitima los casos más notorios de violación efectiva y nos 
obliga a considerarlos como equivalencias de esta unidad.(2) 

Hasta aqui hemos hablado de lo que formalistas rusos entienden 

como construcción de una novela , ahora apliquemos el concepto a 

Tierra Caliente. 

Empecemos, 	con lo que seria el argumento do la obra, que es la 

historia de un eStritor revolucionario que debido a HP 

accidente , permanr.r.e en un pueblo 	crin vivencias que' cada dia 

lo degradan y frustran más, hasta que decide 	tomar esa 

partir para explorar; 	sin saber que su Ultime objetivo no 

llevará acabo, por que se encontrará con 14 muerte. 

Y huyó .Eran las tres de la madrugada. Tres gotas de 'tiempo se 
derramaron del reloJ de le parroquia• cuando el. entornaba la 
puerta de su habitación y salia.(3) 



Otro aspecto que también estudian 	los formalistas rusos,es cwa 

aparte de definir en qua consiste la construcción hay que stU''Irir 

los diferentes tipos de construcción que se pUedon presentar 

una obra, 	los cuales son denominados; retruecanos, ern anillo,'  

encuadre y enhebrado; destacando que en una mima 

utilizar uno o mas tipos de construcción. 

El tipo de construcción que aparece en Tierra  WiQ11  

"enhebrado", el cual es clasificado de la sigulent f 

En estas 	breves liriaae 5e tesumi la toda le.. novela , Peru 

debemos indicar que precisamente se puede habl r de una nocion de 

construcción porque en su haber existen elementos 

interactuando en conjunto. 

Le interacción que presenta la noción de construcción de 	Tterrp 

Caliente se 	muestra en los personajes, y la he clasificado de 

dos formas: personajes construcción y construcción porsoWileS. 

En el apartado que dedicare 	el 	análisis ile los personajes 

ampliaró el comentario 	de estas interacciones que se presentn 

en 	la noción de construcción. 



Pero aún más difundido es el procedimiento de compo5iciOn por 
enhebrado. En este raso un conjunto de nouvelles, cada una de 
las cuales forma un todo, se suceden y reeinen por una persona 
común. (4) 

Este tipo de construcciÓn su suele contundir con la de encuadre, 

ya que ambas presentan pequelas historias, pero una de lis 

diferencias más importantes 	es que en la de "encuadre" una 

historia 	les sirve de marco, COMO H5 en Lpymily_upl.noclun&  

en cambio en la de "enhebrado" un 	personaje es el que reune 

todas estas pequelas historias. 

En Tierra_nlItiefiL4  tenemos varias pequelas historias, como es la 

del acompalante del protagonista Alberto, 	lo de 	Julia, la de 

duelo de la casa, la de Nicanor, la de los M0209, le de 	los 

soldados revolucionarios y hasta las los personajes tel 	pueble, 

cantantes, boticarios muJervs que COffictaY,, unidas 	todas por 

un personaJe comün: Pedro. 

Don nicho era hombre de ciertas posibilidades y muy bien visto 
en el puoblo.Pere echando mano a todos los entierritos, un 
ajustaba ni la mitad de 14 suma que le hablan' pedido. Pero 
aquella noche casi todos sus conocidos prestaron a su mujer un 
poco de dinero cada UVIO, yliwl,‘ salvarle de los croco balazOsay 
hablan exigido mayor cantidad que a ninguno, por que aquel 
hombre, tres ai';o1. .,.11Jr¿ul, tuvo la desdicha de darle un punt00e 



a un chico que tenla como mandadero en SU 
Un puntapie cualquiero lo daba a sus sirvientes' No sirven a 
santos Pedro jamás imagino , en el momento de propinarselo, 
que le fueses o estropear algo. El propio Don Nicho habla ido 
a'buscar a un hombre que 	sabia sobar , y que tenla fhma 
porque habla hecho sanar a 1111 enferme con el espinazo 
quebrade.(5) 

Los formalistas famhien indican que hay dos tipos de "enhebrado' 

con protagonistas diferentes 	que une a las histerias, uno, P.11 	• 

donde los sucesos 	buscan al protagonista 	y el otro en dende. 

los sucesos son buscados por Al 

Pueden establecerse inicialmente dos tipos de enhvbrado.E1 
primero el protagonista tiene un papel neutro son las 
aventuras las que lo persiguen : Al no los hosca. 
Otras composiciones tratan de ligar la acción y el agente y 
motivar asi las aventuras. Las peripecias de Ulises estAn 
motivadas , aunque de manera bastante superficial, por lo 
cólera de los dioses que no dejan descansar al heroe.(6) 

En el primer tipo, ubicamos a nuestro protagonista Pedro, ya nue 

cuando decide irse de la casa que lo hospede durante tanto tiempo 

en busca de nuevos aventuras, muere, sin sucederle rindo 

trascendental. 

Y huyó .Eran las tres de la madrugada, Tres gotas de tiempo se 
derramaron del reloj de la parroquia 	cuando el entornaba la 
puerta de su habitación y halla. 
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Ya en la calle , sofista empdernido y bamboleante, todavía Ite 
pregunto si un hombre que no ha podido 	vivir como'todos WA4 
semejantes , no quedaría convertido , irremediablemente , en 
un, bagazo de santidad. ¿No habrá hombres condenados a ser 
emcelsós?(7) 

Por la presencia en nuestra novela de otras dos historias un puco 

distintas e la principal , pudiéramos 	decir 	que también se lv 

debe considerar en el tipo de "encuadre", pero 	recordemos que 

estas pequelas narraciones solamente funcionan en la 

construcción 	como elementos 	gie hacen mas relevantes algunos 

principios morales, que aunque no lo diga abiertamente el 

narrador también 	son relevantes , no tanto para el argumento 

de la de la novela , sino para el mensaje e rcftuaien quo re 

quiere dejar en el lector cuando se termine 13 	t 	del texto. 

Así pues , al haber aplicado la teoría de loe formalistas rusos , 

podemos decir que en Tierra Caliente4, si existe una construccidn 

que es formada por dos tipos de interacciones, además que su tipo 

de construcción es de enhebrado. 

Hasta aqui hemos analizado la noción d construcción 

estructuctura en nuestra novela de estudio, ahora comprobaremos 

sí su estructura la podemos 

carcateristi 	sto1;aladas por Carlo 

de novela de la Povolución./CV.pag 



Y El 	aspecto 	moral támbien es frecuente en Tierila,Caliellte • 

esto se 	nota con más claridad en • las dos.pequel'ias hiStoris que• 

presenta la novela donde siempre se domaIra moraleja, 

La novela en general es ágil, porque no contiene en Sil 

estructura elementos 	muy complicados que permitieran alguna 

confusión en la lectura, aunque 	existan constantes refle>tiones 

y acciones de los personajes que en algunas ocasiones ,rompan con 

la versatibilidad de la novelo. 

Nuestra construcción esta formada principalmente 	oor dob tions 

interacciÓni personales-construcción 	y construccion personajes, 

ambas también se encargan de dar cuerpo a la novela , más no 

por eso podemos decir que es une obra 	donde eoistan cambios 

constantes, en cuanto a estructura se refiere , OS decir se 

empieza con le historia de Pedro y se termina con le historia de 

Pedro, aunque 	en toda lo novela mistan pequelas historias o 

descripciones do algunos personajes,( de ahl partimos para 

considerar el tipo do construcción como enhebrado) pero esto no 

origino cambios trascendentales que pudieran proporcionar lugar 

a una narración no lineal, 



En general , tenemos en lo novela de Derra 	 loe 

elementos necesarios; estructura linea , relevancia en lo moral 

y 	pocos elementos decorativos, para poderla 	losificar 	Pri 

cuanto estructura se refiere , como Novela de la kevolucton, 

partiendo, como ya se mencione, de la delinic on de Carlos 

Monsivais. 

Antes de terminar el capítulo 	sobre la estructura, debemos 

indicar que apocar de que la narración es lineal, IlEir£a_Cajjspl, 

cuenta con una cara terietica 	distintiva de las novelas de la 

revolución, que en la presencia de don breves historias en medio 

de la novela 	que no tienen mucho que ver 	ni con can el 

argumento principal ni con la 	lucha armada revolucionarla,. 

pero que 	%plata 	algunos principios morales; la importancia 

del 	dinero, 	los males •,:le las 	rique2as 	Ya noberbia 	, la 

importancia de la fecundidad , del pensar y 1.1111 	1:141' compartir. • 

Otro aspecto sobresaliente de estas don Ur 

es el protagonista ce el que las introducce, 

un cueto o de algún delirio. 
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I41.1 LuS NEISB'INAJF.s 

So ha definido hasta aquí en que consiste la esteuctura de 

elliepte..,. es decir, se 	confirmó 	que efectivamente 

podemos hablar de que en nuestra 	novela existe una "noción de 

construcción" 	, 	por lo que ahora restaría sefialar cómo se 

presenta su dinamismo o interacción. 

Entre los elementos que intervienen en 	el llamado dinamismo o 

interacción , hemos ubicado principalmente a los personales y sal 

narrador, los cuales 	también forman parto de la estructura . 

En éste capitulo me enfocaró a los personales 	c,or,r,a.uoeamin el 

punto de viste de Woland Boneneut Uvellet 	 ro titulado 

ha Novela, no olvidando que el personaie forma parta da la 

construcción novelesca que hemos defintdo anteriorm 

considerando a los formalistas rusas. 

Muy semefante a la teoria de los fairmalistas 

también 	indiCa que no debemos entender o 

de una novela totalmente aislado , 	sitio que 

dentro del ámbito que lo rodea. 



Como el personaje del cine o del teatro, el de la novela es 
indisociable del universo ficticio al 	que nestonoc,Ilbumbris 
cosas. No puodo eistir en hUC5t1'0 Animo COMO se f~4 OH 

planeta aislado: forma parte de una smnsletacton y es atrave,  
de ésta que vive en nososteos con todas sus dimensionec.fli 

Considerando la definición mencionada , entenderemee nue, 

el personaje se encuentra en relación con otros elementos que le 

ayudar, a formarlo o a entenderlo, 	estos elementos pueden set la 

naturaleza, objetas animados o inanimados y por quo no, otro 

personaje. 

Como el personaje implicado en una dinámica de grupos debido a 
la imagen que proyecta y a las diferentes reacciones que 

provoca, es visto de manera muy distinta por cada uno de los 
individuos del grupo, el pereenaJe•de •la 	 onemo 

tiempo que lleva a lob otros a revelar •alqnna parto ite. tif • 

mismos 	basta entonces desconouida, deecuhrirá a cada uno un 
aspecto de su personalidad, sólo C011iUniUtO Oh 	stta.(aLaial 

determinada.(2) 

Al enfocarme e TiPr.re ea))Crito y aplicar indos obtob 

principios , descubriremos que la influencia de la naturaleza Oro 

nuestros personajes es muy clara, ya que en el pueblo . donde se 

desarrolla toda la acción, siempre hace un calor muy sofoc,mil. 

Hombres de caras relumbrantes y nhorreantes. Pallolones 
mugorosos 	que se empapan con unas cuantas vocee que se pasen 
sobre el rostro , sin alcanzar 4 secarlo. 
Bestias non la piel lustrosa, empapada, y el hocino abierto. 



personajes, 	sealaremos 	le • inclain de 	los peseonáli?s ras, 

novela. 
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casi humeante. Hombres y bestias que resoplan, cual si todos 
naufragasen en un oceno de sudor. 
—iiFffii 	iDemonioi 	De dónde diablos te saldra.(3) 

En nuestro protagonista el calor tambien aparece, ya que pop le 

general, siempre Pedro tiene f obre o su sentir se presenta por 

medio de delirios. 

A la ma.,'..ana 	siguiente le diJieron que habla delirado, casi 
convulso.hasta quedar el:anime, 	El hable sentido como si, oos 
fin, hubiera acabado por bundisse, por ahogarse en aquella 
marea de su sueilai escarlata. Una marea 

Ami pues 	la naturaleza ( el calor ) convive muy estrechamente 

con el protagonista, aunque tambign por voz del narrador 	se 

hace referencia de éste sentir en algunos personajes. 

En ciertas novelas la naturaleza o los objetos se relacionan 
todavia más estrechamente con loe persooales . Por elomp)o SP 
ha destacado a menudo la conc.odancia unte 1,3 natusatiina y ti 
vide psicelógica do los personajes de las narraciones. .,(5) 

Despues de haber mencionado la relacleh da •Ia.nailisaloi con loe 



Roland Bourneuf üvellet, define e estas funciones de le siguiente 

forma: 

El personaje de le novela, do lo mismamanera que el personaje 
de teatro , puede desempelar diversas funciones en el 

universo :le ficción creado por el novelista, Puedo ser, 

sucesiva o simnitaneomente , elemento decorativo, argenta! de la 
acción 	, portavoz de su creador o ser humano de ficción con 

su manera de comportarse , sentir y percibir e los otros y 

mundo.(6) 

A nuestros personajes 	los podemos clasificar COffili a9PYiteb 

acción, ya que cado mire de ellos colabora para entender Molor 

las vivencias del protagonista, ningün personaje faringe cono 

aspecto decorativo en le novela 	todos'aporton algo Ya sea ruta 

reflexión sobre la revolución o ayudan a degradar mas al nuestro 

personaje principal. 

La unión de todas las participaciones do 

formando le acción de la novelo; a esta interacción 

Bourneuf 	le define como "juego de fuerzas". 

Puede definirse la acción de una novelo como el 

fuerzas opuestas o convergentes presentes er, una obra 

Debido a lo importante que es el "juego de 

acción de le novela , 	se debe peetr.cularizmr 

son seis: 



1. El protagonista. Tojo conflicto tiene en su origen a 
alguien que conduce el juego, un personaje que comunica a lo 
acción su primer impulso dinámico... 
2. El antagonista. No hay conflicto ni ro complica la acción 
gi no aparece una fuerza antagónica , un obstáculo que impida , 
a la fuerza temática desplegarse en el microcosmos... 
3, El objeto (deseado o temido ) Eco fuerza de atracción a la 
Souriau da el nombre de la representación del 
valor,constituye el objetivo propuesto o la ca~ del holon 
4. El destina:dor. Una El tuac Un conflictiva (olerle producirse , 
desarrolarse y resolverse merced a la intervención de iii 

destinadorfen un sentido amplio:cualquier IIPP%Ohilit,  en 
situación 	de ejercer algUn tipo de influencia 	sobre el 
destino del objeto), especie de árbitro que ordena la acción y 
propicia que le balanza se incline de un lado 0 ,o otro al 
final de la narración. 
5. El destinatario. El beneficiario de la acción , aquel quo 
eventualmente obtiene el objeto anhelado o temido , un ea 'OOP 
necesidad ti protagonista, ya que tanto 	puede dtsvarge y 
temerse por otro como por sl mismo. 
6. El adyuvante.eada una de 14s cuatro primeras fuerzas 
descritas hasta ahora puede recibir ayuda o impulso de no. 
quinta,..(S) 

En la novela que estamos analizando, hí aparecen lec 5(115 
fuerzas 
de acción, 	cada una representada por un personaJe distinto, 

La 	primera 	11 otIle 	rotagonista, esta representada por 

Pedro, 	el personaje di donde se parte para llevar acabo toda la 

historia de la novela, en el suceden las vivencia% más 

importantes de la obra. 
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Uno de los huéspedes os hombro do edad, de aspecto sugerente. 
Tiene palabras y ademanes aniidos, que desoncajan de sil 
indumentaria 	una indumentaria 	que pretendo ser militar, 
ambigua, sucia y averiada. Lo que lo define como a un 
miliciano es la hilera de boto nos do latan quo ciorran ,desde 
el cuello un chaquetin de kati.(9) 

El antagonista no es un personaje animado , 	i11, un 	Ideal: va 1 

la Pevolucien Mexicana llevó a Pedro , el protagonista, a salir 

de la universidad y a luchar por una causa ., oncontrande solamente 

frustaciones en su vida y en sus ideales. 

-Verá usted, don Martín -agregó el coronol antes do quo on lo 
cabeza del casero cuajara otra frase-: 
Yo era catedrático de la Universidad de México, y („onoci a 
Alberto en la clase de literatura. Esto aro antes de 1910. Yo 
les predicaba a unos cuantos ;les predicaba la necesidad do 
hacer una conciencia nacional. 
Y cuando estalle la Revolucien , tres de mil disclnulos me 
siguieron . Siempre los habla hecho vivir lo esparanza da 
dejar de hacer literatura huera para hacer roalidaues 
1iricas.(10) 

La tercera fuerza , en DItnnA C ientti sta representada por dos 

objetivos, que también funcionan como personaJes: la cancionr!ia 

nacional 	y el amor , que debido a las transformaciones del 

personaje principal, también se van degradando. 

Un proposito : estudiarla la forma de que Mémico fusimwse su 
caudal de sangre oscura que está 	desperdiciando. Ademas, 
adoptarla un régimen alimenticio. 
Predicarla contra el comer atentatorio de las gentes. 
Buscarla nilos y jOyenes con quienes ejemplificar. 
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Porque aunque no resulte de buen gusto la afirmación , es el 
caso que el alma, 	la inteligencia y otras cosas semejantes , 
muy literarias todas, no dejan de estor supeditadas a lel, 
intestinos. Casi tanto como las lombrices y la soltiaria.(11) 

Ya un poco familiarizada con el ambiente, 	la muchacho iba 
volviéndose mimosa para el viejo. Para aquel viejo que habla 
sido, durante toda su vida, Mfl romántico del afecto . Y aunque , 
Jamas habla tenido hogar, era un rmna3ntrleo de rni l-flhjak' 

genérico, de un hogar que habla visto eWiStiVhde eh todas 
portes, excepto en el radio que abarcaran 5fls dos brazos 
abiertos. (12) 

El habla querido muy de veras , ver a Julio con ejem 
paternales 	pero ...Tres meses despuec de su tlegada,empezó a 
notar con azoro quo cuando sentía sobre el cuello los brazos 
de la muchacha , el pantalón se le abultaba por en 
medio.Despuos, ce le abultaba sin qur ella lo tocase, 
simplemente memorando la impresión de aquella epidermis 
fresca, que desmainanadamente se le anudaba a le nuca.11) 

Podemos llamar destinador 	al accidente que sufrió Pedro,ct ando 

se hospedaba en la casa de Martín. 

Fogonazos . Disparaban a ciegas, hacia les sitiga donde 
adivinaban pisadas, corriendo sobre las azoteas.Lue o, se dejó 
oir un alarido. 	Transcurrieron algunas minutos de oscuridad. 
de expectación 	y de silencio. Nada . Hasta el ladeo 5>0  
reprimía 	come si quisiese acallar hasta el ruido d 1 corazón 
Alberto no distingla ningan bulto, ni ruidos .toperó , 
encogido . 
Después, fué o descolgarse por las bardas , hasta el corral. 
Agazapándose por el patio , Ileq0 al corredor.Deirás de ~S 
macetas calló la voz de Pancho, que atragantándose do  
tartamudeaba... 
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Julia estaba deshecha en temblorosas atenciones. 
Con el más agradecido de 109 cuidados ,quito al violo r.orornrl 
su chaguetin , lastimándolo lo monos posible. 
Luego lo hizo acostar, ayudado per el dmei;o de In cos 

Si el accidento quo sufrió Pedro en la casa de Mertin no hubiese 

sucedido, 	el yrotaicnnietc seguiría en la lucha revolucionaria y ' 

no se le presentarían 	tantas frustaciones y degradaciones que 

al final, lo llevan e hule de su realidad y buscar alguna zal da, 

encontrando sol wilm la l;erminereln de su prooto vida 

Con el destinatario , descubrimos un fenómeno poco usual. ya que 

el que tiene todo lo que el protagonista desea es el di vio de la 

casas Martín , con él se preserrta una vida muy tranquila, 

preocupaciones do ideales revolucionarios que lo lleven a la 

dosesperacién , 	satisfecho en lo spoual con la sirvienta Nicanor 

y complacido en SIA fecundidad por tener una hija como ,tulio. 

Hay un viejo de edad indefinida, que 	desoí o de lee ¿a" 
y dos huéspedes nada familiares. 
Martín, 	el anfritión , es tostado , 	robusto, y, 	cle estar 
completamente tranquilo ,501-d4 b0n4ChOn• 	lie adivino al hombre 
cuyos ojos , cuya voz 	y cuyas intenciones 	se han lavado 
sumergiéndose en unos vientos quo los Pulmones y los Jadeos 
humanos no alcanzan a macular.(15) 



Otro personaje iiie también cabes en esta cturntai fuersia un 

• 
acompAante de Pedro , Alberto, 	el cual logro seguir on la 

lucha revolucionaria y también puede enamorar- a julio, además de 

tener hijos tan deseados por nuestro protagonista. 

No, Alberto no aceptaba.No querla Mor a la 
muchacha.Ciertamente II nunca habla pensado quedarse allt. 
Quizá no se quedara. ¿Pero para qué arrancársela tan pronto ? 
Pedro lo oyó, 	desorbitado. A en Tiempo mismo seutia impulsos 
de arrodillársele para pedirle que %e marchase, y de 
abofetearlo.los dos impulsos eran tara recios , roe su anularon .  
mutuamente y sólo produjeron la a 	lud de un hombre osnilando 
en una soledad. 

Y por de pronto, para evitar sermones 	Alberto •v 
abrieron sm eapediente en el Cur 	- .(16i • 

La semta fuerza, también ésta representa 

personaje , aqui ce situarla Nicanor lo que ompla 

a Pedro y o Mortln, a Julia la que es aunadas por Pedro pe 

de Alberto 	y Pancho y Flora que son ato 

pero que para ellos la lucho revolucionaria 

Pancho logra ser preo1dente municipal. 

Nicanor y Flora disponlan todo para los 
una mujer poco MODOS madura ;era mestiz 
asuntos dométicos .Flora ,une indita 
quien, 	según la empresion de Nicano 
sierro a tamborazos. (17i 

ué• . 	Nicanor 
y manejaba tWIIP3  loo 
o 'Dec ueve 
bolsiar', 	liado 



Y una hora dosputIS el presidente m,u ltc:lpal 110.0. 
wulén lo creyera, ihi no parecia Pi Mleffloi Y, rn 
embargo, ora. 
Era aquel Pancho, 	el MISMO Pancho 	que sirvió de iliOZO, y que' 
salió de su pueblo y aprendió que la gente como él pedir, 
aspirar a todo .;.Por qit no? 
i A todo: (1::4) 

Hasta aqui hemos senaladu 	las fuevras de 	on talle aparecen Pu 

Tierra_cali_entei  cada una representada poi- distinto personaie. 

para terminar con este capitulo estudiaremos la for,na en que rada 

personaje es presentado en la novela. 

Segar) el punto de vista del autor que estamos considerando para 

éste capitulo, eeisten cuatro formas de presentación de los 

personajes en una novela :por it Mtlittos, mediante otro 

personaje, a través de un narrador heterodiegetico mediante otros 

personajes. 

De las cuatro formas, en lierra_Caltpnte, se presenta la tercera. 

que es por medio de un narrador heterodieuetico , que el mismo 

autor define de la siguiente manero: 

Tanto en la epopeya primitiva o sintética como en la tradicion 
oral y el Antiguo Testamento la presentación desde el exterior 
es totalmente natural. Ello debido a que son las aventuras 
del personaje lo que ocupa él et,cenário y rio el personaje puP 
si mismo.(19J 



Aplicando el concepto meni:ionado confirmamos lo que en el 

capitulo que se ocupa de la Estructura 	so mencioné , que 

efectivamente existe 	un 	gran interés por la aventuras que le 

suceden al personale j rinri 	l, ya que Pedro por si selo no es di 

gran importancia, 	esto es, 	que si a nuestro protagonista no so 

le hubiesen presentado tantos obstáculos simplemonte se 

proporcionaría la historia 	do uno do tantos revolucionarlos 

no logra cumplir sus ideales. 

Por lo que respecta a los demás personales, ta 	a mb r namos 

cada uno le ayudo al personaje prin  para .bacor más 

sobresalientes 	sus propias vivencia!>. 

Dentro de la presentacion de cada personaj 

quo el narrador doicribe a la mayoría de ell 9, 

principales, 	logrando con esto 	la 	icatz 

en eneral,~ ~os 

obre  todo 	los 

cru,la },r rson,:+.)r. 

en la novela, 	destacando también 	laS•deqr 

protagonista va teniendo 	al poto- 

son posibles. 

le 	que 

ta presentación de los' p rsondies dende 
demostrado con frol:opricta 	Qn t 	11 
paradr.amotizat.' el • conflicto • entre un 
sociedad.(20) 



Hasta este momento hemos efectuado el análisis propuesto por una 

teoria literaria sobre los personajes 

pasaremos a aplicar dicho 	estudio 	e las características ye 

definidas de una Novela de la Revolución. 

En primer lugar se nos menciono el lenguaje popular , el cual es 

muy comUn en toda la novela pero IWAS notorio en lo que llamamos 

con antelación "El adyuyante " 	sexto tipo Oc uurza, ya que ato 

se coloca e Nicanor, e Flora y o Pancho , 	entre otros, nue son 

los mozos de la hacienda. 

Como segunda cualidad de las novelas de la revolución, Carlos 

Monsivais selala la importancia que se 	lo otorga e 	loe 111.1C0905 

revolucionarios. Aqui se ubicarla al "antagoninta" 	ya que les 

ideales revolucionarios llevaron a Pedro a salir de la 

universidad y luchar por la RevoluciOn , tomhien se puede incluir 

la tercera fuerza "El objeta " por que un 	objeto muy deseado 

por nuestro protagonista es que amista en Memico una conciencia 

nacional realmente revolucionaria, que valore muy sletenidamente 

los objetivos primordiales de la lucha armada. 



1_e última caracteristica que encontramos en los personajes de 

Tierra Caliente, sti'idlada por la definición de Carlos Monslvais, 

es la de sostener le creencia de que la literatura es un agente 

de integración nacional. Asl lo demuestra el protagonista Pedro 

que aspasen dee - s 	un intelectual, 	escritor y revolucionario no 

logró involucrarse con la gente del pueblo ni en sus ideales ní 

en su vida, por lo tanto las actitudes de los in electuales deben 

cambiar ya que su objetivo es el forman una integración 

nacional, 	la cual solamente se va 	logara conviviendo muy 

cerca con el pueblo. 

que la literatura 

. le ld Hevolución n 

(trn coda día tratar de 

le literatura cumpla 

Con estos 	postas de „vista se logra de tac 

y los escritores 	no son 	rrrlopendientes 

del resto pueblo, sino al contrario, 	d 

acercarse más e ambos 	, para lograr 

su función primordial que es 	lo 

que valoren la cultura naci nal 

atraer cada dia a mos1er:tores  

te ¡ami Como resumen de lo comentado ha 

diremos que t despees de haber 

análisis propuesto 	por otra 

lus i'orol lis 	susoa 	heolos entro 

sobre , los personal 

	

rs( 	j 

littraria, 	distinta ra 1- 

vdo 	qMol t51 1ds pos' 	o 



Existen partes formales de la est:rur.tura O COY( rucc'on 

(asteriscos y orden del capitulado ) 	en la novela que ayudan a 

comprender 	mejor a los personajes , pero también, el 

que se mueven los personajes proporciona  Un 	oque t. 

estructura, de tal formas, que se 

personajes-estructura, las cuales 

Gr. yinan dos tipos 

14,1'05 y la 

Se 	ejemplificara,, 

interacciones: una la de estructura -pers 

continuac 

modo 

Para la interacción estructura-personaj s 	tenemos Itie el 

capitulo primero se encargo de 	il'itroducrnos 
	

ambiente 

pueblerino que prevalecerá en la novela , teman de ubicarnos en 

la época en que se desarrolla toda la narrec 

también se 	 prer.entan caracterit.tcas de nuestra d ir ic 

Novela de la Revolucion, 	además de haber obtenido ( 	tadof, 

satisfactorios al uplic.ar d ha te - ri¿. 	it 

En el capítulo anterior referente a la estructura, seínale que ' 

es en los personajes donde se presenta la Inturacción 

dinamismo que nos comentan los formalistas rusos, ahora ampliáró 

dicho punto. 



Durante todo el día se sint ó como azotado par rachas .11 
proyectos.ito que podía hacerse en la poblacióni 
A cada momento pasaba por la Cocina , buscando con aqdella 
ternura de sus ojos 	, 	la figura de Mic:annr, 	Lo velo , 
pasaba. 

El oscurecer fue intenso . So opscureció J 
Se oscurecían los campos,v los hombres 	' 
renegrido .Y comenzó a llove'r. Fue un 'chob 
que llenó las primeras lloros de la noche < 

Naturalmente, de trecho en trecho podían hallarse también 
mujeres acostadas bajo las cobijas de sus juanes : en Mewico 
no se concibe un movimiento armado sin soldadoras , 0505 

andrajos maldicientes y amorosos que trotan o pie tras de los 
regimientos ;que se agarran a los teches do los carros en los 
trenes militares; que dan a luz. en los magnos combates le 

mismo que en el villorrio hospitalario y quieto 	; que son en 

las noches tibias del campamento , por mino maneta duro , que ' 

huele a mugrp y a pólvora , 	sudor. y a tior• 	. 

Una maneta que huele a hombro.( 21) 

Otro aspecto en donde la estructma interviene en les perymaataos .  

es que existen en toda le; novela L, e - iscos ,les coalrrta permiten 

cambiar de tema o ampliar una idea sin afectar ni 

al capituladO , ni a los acciones del pers¿naje. 



La interacción personajes—construcción la encnntramos en las .dos 

pequelas historias que se presentan en la novela, ambas en 

capítulos diferentes , 	con mensaies y .erso j .s distintos 

de la historia princ. 

La primera narración se encuentra en el capital 

hombres sin oro O, 

Existió una isla inmensa como un pequeNo con 
del resto de la tierra poblada. 

Los moradores eran sencillos y sabios todavía 
Uno de sus maestros predicaba contra los males 
las riquezas . 	ESOS males , que sso como los va 
de los metales sepultoi. (23) 

También en la capítulo V "Arboles y beis 

En estos dos breves ejemplos encontramos cómo interviene lo 

construcción en los per'sancrjes, ya que si se eliminara el primer 

capítulo no se situaría al 	lector, 	desde el principio de lo 

novela, en el ambiente pueblerino y revolucionario , por otra 

parte al quitar los asteriscos algunos mensajes, 	re lexianes 

actitudes de los personajes 	no se SO COffiriHMOnt 1 an 	además 

de que 	permite al narrador, 	cambiar' de idea cr cletoma sin 

iniciar otro capitulo. 



Lejos ,de la mitad de la llanura, venía una voz meticulosa y 
seca. Era un ciprés. Parec1a envuelto apretadamente en su 
propia forma . úscuro , Flaco inmóvil, como un of.w,a01  que 
predicara a los montes la dotrina de su silencia. Aunque los 
reo pasasen dándole empellones , jamás descomponian su larga 
Y pulcra silueta. 
Y oyó el álamo que dije : (24) 

Pero no son las interacciones unicamente lo que distinguen a los 

personajes 	de Tilua_ Caliente_, ya que después de haberlos 

analivado, hemos encontrado tres variantes poco usuales en éste  

tipa de novelas : 	le primera es que sus personajes no sori 

históricos ni 	tienen como objetivo presentar vivencia die algimn 

caudillo de 	le Revolución , por lo tanto la importancia 4 

personajes reside 	en 
	

demostrar acti ttUlas no a personas; la 

segunda consiste en la aparición de personajes como Ilrboles 

hablan 	y quo clan origen a una fábula, generA 

novela con tema revolucionario, y 	lo última 

que sus personajes no son los tipos cl<ísicos de la revollicion, 

decir, que representan las vivencia; de 1a Revolución 

otro enfoque; 	le Revolución, situada en. otro estado o piJeOloiLeás 

alejado de los lugares que fueron el centro de la lucha. 
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que dentro 

puedan (imponer las características, que diegUn Carlo 

Juan Coronado, 	detUi tener un nerrador que .se GiaSi 

de la novela de la revolución 

en basta' .5 

Antes de hablar 	del tipo de 	narrador que tiene la noveltsfica 

de la revolución creo conveniente seUilar que es un narrador, 

cuántos tipos de narrador emisten y cuál es 21 que se presente en 

la novela de Tieng_Caliente para que posteriormente, ya se 

Monsivals 

Sobre la definición de que es un narrador• 

puntos de vista , a continuo l'n preSentáre 

quien lo caracteriza de la slgui %te forma 

El que cuenta 	que aporta informac 
se narra) es 	more cl narrádor . Su 
le eriGa permitide faPiedad .  , ni 'Inda, o 

t r a rn.le 
ü'IPuim<ih''.'He 

larion 	n- RKya 

iV.11 EL NARRADUW 

El último aspecto de la llamada noción de construcción quo 

faltaria por analizar seria el del narrador. 

La importancia del narrador en la novelislica de la Wevolución 

ha sido un aspecto relevante para los criti - os literarios que se 

inclinan por este periodo , tanto que algunos de ahl parten pira  

poder dar su propia definición, 



Para tener un 	análisis la mis completo pus 

tenemos que clasificar su narración ,es decir 

cuenta que inlisten narradorres que se ubican f 

<narra en tercera persona) y dentro d 

primera persona). 

e del nar 

hemos tener en 

de la historia 

El narrador puede contar sitUandose, pues, fuera 
historia. Normalmente lo hace, como diJi os ,adoptando 
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información . Sólo varia (sólo le está concedida) la cantidad 
de información .Toda pregunta , aunque aparezca indistinta en 
el hilo del relato , no corresponde , en rigor , al narrador. 
Bien vista, puede siempre atribuirse al autor , al personaje o 
al lector. (1) 

Asi pues, la presencia del narrador es muy importante en 

cualquier testo literaria, 	tanto que si no e; stieri alguien 

que contara, no hubiese relato, por tal motivo el narrador toma 

un papel fundamental en las obras novelescas. 

Básicamente la. vol del narrador sonstituye la Unica real dad 
del relato. Es el eje de la novela. Puede que roo. olgamo 
absoluto la voz del autor ni la de los personaje' 
Pero sin narrador no hay novela.(2) 



relato en tercera persona.Su información , su conocimiento, no 
obstante , puede 	mantener, con respecto el personale, tres 
modos diferentes de relación...() 

Posteriormente , después de clasificar su narración ,debemos 

situar cómo e5 el conocimiento o le informa len que el narrador 

tiene sobre sus personajes ,esta puede ser de tres formas: 

omnisciente,eguisciente o deficiente. 

A nuestro juicio debe traducir si.eminr 	laa relación entre 
narrador y personaje <o Porson4f05), ' 	 punto de vi i:a 
del "conocimiento" o "información " . 	 acien entre el 
conocimiento del narrador y el de sus per5ondie ruede ser do 
tres tipos: omnisciente fel narradadof posee un conocimiento 
mayor que el de sus personales); equiscionte (11 haVi',.1,(ad(11 
posee una clima de conocimientos igual a Ja de sus personajes); 
deficiente <el narrador posee menor informaciOn que su 
personaje —o personajes j.t4j 

En Tierra Caliente, encontramos un narrador 

toda la narración de la novela es en tercera persona , porque 

narrador siempre habla de lo que le 

demás personajes , nunca 01 Mismo. 



A una lavandera la mataron tamblán,nepo sin intencion. Lo 
único que prehendlan dos coroneles ere purgandola.firandole 
a balazos la ropa que llevaba. en un chiquihuife , sobro la. 
cabeza, A la pobre no so le ocurrao ,tal vez por el mismo 

susto,tirar el chiquifoilte,,ni agacharse siquiera ontre los 
caballos. Corrió ,corrio mientras le volaban pedazos del 
canasto. Y ya iba a dar vuelta a la esquina, cuanto a uno de 
el le bajó la puntada una cuarta nada mas.Y le deshizo el 

rostro con una bala ofpansiva .Pero do veras fue sin intenclon 
.Porque hasta el mismo coronel, cuando se alejó de alli iha 
diciendo 1 
—Probo vieja...Yo no más le quaria dar un purgante .Pero ya le 
tocarla... 
Y dicen que echo un suspiro do vorda ,y repitió: • 
—...ya le tocarla. (5) 

Al 	analizar detenidamente al narrador de f paliente•,.• • • 

podemos llegar a considerarlo (Jeme omniscLegto, el coal 5.0 Jan. re 	• 

de 	la siguiente forma: 

El narradadnr planea por encima de los personajes 	5U caber-
en omnisciente: autor—dios gua todo lo sabe ,autor fantasma 
que todo lo descubre...(6) 

El narrador da TjArTa COiynte 	clasificado ya como omnisciente, 

conoce y sabe todo lo que va pasar, pop ejemplo tenemos el 

pensamiento de Alberto hacia Julia. 
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Y holgazaneando una tarde en el corredor,o1 generalito se dio 
cuenta de que,despues de todo ,la muchacha de la casa no tonta 
feos ojos.verdad que era un poco gorda; pno sabia andar con 
cierta donosura. 
No era blanca hi morona.¿. De que color tendría los pezonos2 

tllolor de de fresa pálida? Quizá color canela. 
Sin pensarlo 	,el generalito habla ido abriendo la toree 
mostrando los dientes yoor Üibi  apronte con fuerza te; 
mandíbulas "sayando un mordisco. 
itlfi Se levantó ,ee limpió el sudor y salid a la calle.til 

TambiOn 	11 nos 	habla sobre les intenciones amorosas de Pedro 

con Julia. 

Sólo cuando Julia se le aproximaba ,cerilla no inconfesado 
pesar por su restablecimiento. La juico Julia, 
El jamás habla sentido unas manos de muJer. Aquel calorcito de 
mujer ; aquella entonación que parecia estarle enseliando cada 
dla el sentido de alguna palabra. 
;Las cascaras de palabras que mastican las genteei 
Palabras« Antes de emitirlas , debiéramos hurgales , e ver ui 
tienen alma.Por Julia iba 41 encontrando el sentido de muchas. 
Una tarde (ilo recordarla siemprei) la muchacha so llegó Por 
el respaldo de su sillón ,poniendolo la5 manos sobre los 
hombros ,mientras tic inclinaba para preguntarle cualquier 
cosa, 	icen Aquel mimoi 
El cogió sobre Inc de 	5'0.1E hombree una do aquellas einnecitau. 
Se le secó le boca ;sintió como si todo dosaparocieses en 
torno ,y haciendo acopio de toda su audacia ,aprote loe 
oJos,y,tr1mulo ,se la llevó hasta sus labios.(e) 

En otras partes, el narrador nos proporciona un 	punto 

vista de algunas de los conceptos o reflexiones presentados. 
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Pedro thaisier era rle los que pensaban que con sanear nuestro 
organismo social tsn su estructura interna ,la politica so le 
caerla COMO una constra , COMO solas SO 	caen las costras de 
las llagas y de las erupciones ,una veis que estas han sido 
curadas en su raiz .Y hacia discursos ,proclamas y folletos 
que transmitía cauta,clandestinamente ,soí,i'ando transformar así 
e un pueblo al que no se le había onsOiado 1eer.e97 

Cuando se narra la pequela historia de los huebras tilo aun, el 

narrador omnisciente vuelve a 	dar SU opintón. 

iY pensar que algunas pobres gentes 	 ros quisiaraan  
rediminif al indio desindiandóló i Fn otro tiempo, para 
civilizarles ' les quemaron sus Códice 	demolieron sus 
tomplos.Mas ahora ya resultaría imperdonable atentar contra 
tan maravillosas joyas ospirituales.En verdad, hombros así, 
aun siendo de carne y hueso, serian dignos de vivir en el 
escondido y minúsculo continente de los hombres sir, oro,(10) 

POP lo comentado hasta aqui hemos CA.olfi do, do armo 

características, al narrador de Tierra palj,ent,p d la siguiente 

maneras 	fuera de la historia río tipo omnisciente. 

En el capitulo referente a la Movelra de la Royo urión c 

algunos conceptos sotre el Realismo de los 

primero, que la t ica m lar:ión que etlis 



... si el realismo es considerado como una imagen del nnnJo y 
de la vida, en sus propias condiciones de aprehensión, te 
decir como una imagen fiel no solo del mundo , sine ele su modo 
de captación, la novela pretendidamente realista, la novela 
Impersonal y omnisciente, 	es la manan realista de ,todast OH 
efecto, la realidad que el mundo nos ofrece es la de un 
conocimiento siempre personal, sujeto a un punto de vista 
individual y a una apreclacién e interpretación 
subjetivas.(11) 

Después 	de que ya su definió qué es un narrador y cuAl es 

tipo que se presenta en 	fiemi Caliente., retomara el tema con .  

la Revolución y la corriente realista 	es la del 	interés por lo 

social; y segundo que el realismo hispanoamericano se considera 

como una corriente "con una estricta actitud regionalista y 

social en le observación del inundo americano y le interpretacton 

de sun problemas". Todo esto toma relevancianuevamente por que 

al haber clasificado a nuestro narrad r como omnisciente e 

impersonal 	 confirmamos nuestra premisa, 	 que 

efectivamente, (y segen el punto de vista del autor que estamos 

aplicando para el análisis del narrador), este tipo de narrador 

es el menos acercado al Realismo, asi pues 	,la nnica relación 

que puede enistir entre 	le novelistica de la Revolucien y el 

Realismo es la "filiacien social", tal como lo define Juan 

Coronado en el articulo ya citado /CF.paq.:30/. 



el que que inicie 	el capítulo, es.; 	 nos entocarem , 

las coracteristicas que debe tener uno narrad , papo que 5G 

considere dentro de la novelística de la revolución. 

El pirita de visto de Juan Coronado inicia con 	el definir el 

llamado "papel narrativo". 

El papel del narrador es mostrar una serie de hechos 
perfectamente verosímiles. Ese narrador quiere ser objetive,• 
dejar'que los hechos hablen por si miumus-de aqui que • sea ion 
abundante el uso del estilo directo,ese dejar que. los 
personajes dialoguen constantemente-y ser el solamente cuino in 
director de escena,es decir ,el que. orgoniza,da • coherenc 
trata de no ser visto.(12) 

En nuestra novela no seria 	dificil 	encontrar lo llamado 

verosímil, ya que 	el mismo prologar  protogariolo presentauna vivencia 

muy comón de la Revolución Mel:icana, quo 

que deja 	sus ocupaciones por luchara caausa de la Royo 

la cual al final de cuentas, no fue lo que se anhelah‹ 

tadas por nue 

la Nove la  

Todas las opiniones 	de los sucesos, pre 

narrador 	tambien es caracteristico en 

Revolución , secOn 
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mur_raos  

La presencia de 	"cuadros" en la novela de LierryL, "tt o; 

1 -. p tulo primero 	tutado 

t odo • 	o 	 1.:( 

pueblerana::. 

comiln, como ejemplo bastaria•citar 

"Fogatas", el cual no se relaciona de 

principal, sino gima describe el sentir 

al llegar los revoluciuni ins. 

vienen ..lahi vioneni 
-lJusús i Marla y losed iV dicen que 'liara,  s 

el punto de vista de Juan Coronado. 

La subjetividad del narrador se hOS hace presente a cada paso; 
califica a sus personajes y 4 SUS acciones ; critica, 
roí- le:dona acusa; toma partido 	por determinado grupo.(1.3> 

Algunas características más que nos seU:la.  Juan Coronado, son 

los siguientes: 

Los relatos formados a base de cuadros 	.Los metros narrativos,  
muchas veces desaparecen y ro hay un hilo continuo en la 
narración.Los acontecimientos 1.0 mueven a saltos. Al lector lv 
van quedando "impresiones" parciales de cada cuadro . La 
continuidad de la trama-aquella que el realista del siglo XIX 
se preocupaba por dejar bien clara- se rompe 
constantemente. (14) 



-A la mejor son curas hhbladásipero de todos 
secando a lo gente a pueititos sustos 
raiga ,nompladito:un mal censein ,¿eb?isquest. por ol)i a sus 

muchachas ;y 91 le sobran unos cuantos pesos,miroilina 
ollita,un hoyito ,y tiorrita encima ¿eh? 
Esto Último es parte de la conversación de dos viejos pardos 

que SO han detenido en una esquina.Todo lo suyo os pardo 
tambiOn :la tez ajada de 	 oWs harapos, y sus 
pensamientos .Enmudecen porque pasan dos muchachos discutiendo 
a grandes voces: 
-¿Serán más de doscientos? 
-¿Oué.? Se mo afigura que tú no conoces ni los nameros iDicen 
que son mas de seis mil i (15) 

También 	(misten 	en 	toda 	la 	novela 	poqueV; 5 	CU,~015 

independientes, que en algunas ocasiones rompem con la naerasinn 

principal . 

Llegaron. 
Hacia el anochecer ,tenias ya siete presos. 
A don Eufemie, el de 	las huertas: más grandes, lo arrestaron 
porque al saludar al jefe de la columna que acababa de Pasar 
se le habla desatado la lengua 	contra los que .:antes hablan 
huido y ahora regresaban 
A Lucio ,e1 de los cafetales ,lo tenían porque lo oyeron en la 
calle decir a un oficial :"Uli buena gana me iba con ustedes". 
A don lmquitas 	, el que tenia el establo antes de que le 
comieran todas sus vacas, 	lo hablan cogido porque 	i tenlo el 
inundo sabia que el viejo nunca hablabai>ipor razones 
particulares de administración 	, 	segan dijo a los familiares 
el secretaric. general. Era un secretario que lo sacaba de 
todos los apuros . (161 

Todas 	las situaciones 	que se 1 presentan al protagon 

amor ..lo Julia, y su accidente,ei re otr 	 bi ves hin 
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Los dialogas también son constantes en TjefTaqaj ppt, desde al 

principio de la novela hasta el final , y no solamente del 

protagonista sino de todos los que Intervienen en 1 

En la cárcel ,entre los siete presos, 	los Unicos que dormían 
eran los dos juanes que hicieron fuego contra el general. 
Hacia el amanecer GO despertaron,se restregaron los 
ojos,bosteraron, y, como 1,1 	PÚLOPdel9eh todos Ion p,1505  y 

sollozos que durante la noche se hablan oldo en el patio de la 
cárcel,dijo uno: 
—Oye ,Iigapito, ¿por qué a los siNores les harán tanto 

distintas de la principal(las vivencias ..111 Alberto, Nicanor 

Pancho y hasta de algunos revolucionarios ) dan forma a los 

llamados "cuadros" de la novela, los cuales solamente se unen por 

un factor comUn : la Revolución. 

Como Ultimo aspecto Juan Coronado seiiala el predominio del 

diálogo en le narración , considerando a ésta caracteristica el 

toque distintivo con re5poGto a la narrativa del siglo XIX. 

En le narrativa del XIX predomina la narración frente a la 
acción directa (diálogo); mientras que en la narrativa de la 
Revolución el fenómeno PE, inverso 	Lo accii)vi witma en el 
motor principal de nuestro ciclo narrativo.(17) 



escándalo cuando 105 van a matar'? 1.05 'pechan rc,w,;, y 
lloridos, y desmayados. 
-Pos quen sobe.Pue' que nuestras viejas no pudieran hoces 
tantos visajes. 
-Pos pue'que no. 
-Pero nos hobierao troido un tragito. 
Ouedoron un instante silencios(sanispues 
-Oye ,Agapitu 
-Eh. 
-¿A nosostros tambin nos iran o tronar'? 
-Pos pisen sobe...(1S) 

No debemos perder de vista que cuando dofinimos a la Novela de )a 

Revolución , destacamos que el concepto más apropiado fulli el de 

Carlos Mosivais, con sue dos respectivos observociones, llevando 

o esta definición o la "noción de construcción" de los 

formalistas rusos, y despues de haber 	clasificodo todos loe 

elementos que nos seAálaba dicha definición, oos onfocamos a 

estudiar y analizar 	la construcción, 	los personajes y al 

narrador , del cual indicamos los siguientes elementos: presencia 

de innovaciones como el diálogo agudo ,lo tendencia descriptiva Y 

el uso de tecnicos periodísticas en especial el rePodia/0  y  la 

crónica para fijar el carácter obejtivo del relato. 

Sobre el diálogo agudo , ya hemos comentado que en todo la n vela 

de Tierra Caliente aparecen conversaciones, tonto del 

protagonista como de los demás personales. 



En la descripcion bastaría enfocarnos a laJ presentaciones de 

algunos personales 	ya que cada uno ,por lo general 	, es 

minuciosamente descrito. 

Junto a una pu r ta que so abro al patio hay un mozo en 
pie,pronto a servir y,sobro todo,a escuchar. 
Es Pancho , un rancherito 	muy moreno. Su rostro curtido 
contrasta con el color de su vostimenda ciara "muy 
limpiocita". Va descalzo; dejé So sombrero de petate en el 
suelo 	y asga inmayil ,encogida.Da la impresion de estar 
pintado en la pared, con las manos trabadas a la altura del 
ombligo. 
Un puchero humea,como un incensario, sobre la mesa.(19) 

Los ya cona dorados "cuadros" 	do nuestra 	novela 	también 

descritos con detalle, atravée del narrador. 

Al dla siguiente ,por le, tarde ,vieron, borrachos a Jincho y al 
Sapo,abrazándose y palmoteandose Con una . 	-uencia y un; 
afecto que tenla en eepoctacOOO e toda la gente.. 
Y seguin bebeiendo. 
En aquella 	especie: de 	guardia-campamento,• . Pedro, quería 
simplemente "el viejo que trajo e esos cabrine,J •que 	que 
queren meterse en cesas de hOmbres",habia pido•doCir 
-Esos ya'stan muy lalaos.Oue • sabo• si'bora 
tarugada 
Cuando so echaron el tlltirno chorr 
derritiéndose de cordialidad. 
-Pero 11lMbre ,mano, 	i si eres ta la pura 
pensar:'qUe cualquiera do los dos .ha 
otroe-el,clamó Tirrcho, Fraternal. 
-Pos qué remedio, compita-agrave el Sapo estrech 
fuerza , y casi a punto. de llorar con esos faci 
lagrimas de borracho-iPere sumos amigosaíY minnt 
metamos un plomazo hemos de pasala j111-0;0.:H i Ó) 
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En la irsayectoria literaria de Jorge Feiiiti, so encuenteu an dos 

:eriódie:os pi•iniriplamentrol la vor y E1ntpi, ambos 

demuestran 	que el autor de nuestva novela conocía y manejaba 

las técnicas periodlsticas 	lab cuales, como ya si: ha comentado, 

también se presentan en la narración do las novelas de len 

revolución. 

A continuación presentar¿ un breve comentario de dichun técnicas 

para complementar lo rO )ti? piioibiie 	'1 análisis del narrador. 

Las 	técnicas periodísticas , nos son otra cosa que lote peneros 

del mismo periodismo, los cuales surquen por los diferentes 

estilos que cada periodista 	 para presentar nos notati. 

Los generes periodisticos nacen como herederos do los 'laneros 
literarios 	,pero ,la neo e' 	do 	los genero% 	es 	en 	el 
periodismo 	más inmediata y urqente que en la literatura. :La 
literatura es 	obras 	de un autor que firmo, mientras qUe en 
le periodismo so combina en un mismo ejemplar ele diario o un 
mismo telediario la labor de muchas personas, de las que unas 
aparecen y otras no.(217 
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COMO se comentó con antelación Ion generes poriodtsticos o 

técnicas periodisticas , dependen de 	lo tunc ón que la nota 

desempeU para su clasificación. 

Ahora bien ,no es siquiera la proporción de intormaciÓn o 
comentario que un lento contenga in que es determinante para 
clasificarlos, sino la función que cumple. 
Lo que en los medios se llama una información os una variante 
o extensión de lo noticia y no en eldral'ai que haya quienes 
profieren hablar de noticias y quienes de informaciones y qUe, 
puesto que su función es la misma. correspondan basicamente al 
mismo genero, (22) 

La función es muy importante para definir al género periodístico, 

y unos de los géneros que O>: 	 el rop - rtaae, 	el cual tiene 

como funribn la de hocen sentir los sucesos a los lector-en,es 

decir como si el lector estuviera presente en lujar del, hecha  

Pero hay tambien necesidades informativas que la noticia no 
satisface.E1 lector quiero ver, 	sentir, 	entender las crics,; 
COMO si hubiera estado co el lugar del suceso 'comprender la 
articulación de una serio de hechos y las circunstancia% en 
que sean producido. Esta es la función del reportaie423) 



Un el reporta:le oeiete un 	gran acercamiento a lo sucedido 	a 

lector, de aqui quo o éste genero 50 le considere 	1::011 una 

doble aproximación. 

El reportaje representa una doblo aproximación .EI nePórIórn 

se acerca al lugar de los hechos, a sus actores,a sus testigos 

,pregunta Acopia datos, los relaciona ,y después todo esto lo 
acerca al lector u oyente,con los recursos de la literatura y 
la libertad de un testo firmado, para que el pUblico . vea, 

sienta y entienda lo que ocurrió, lo que sienten y piensan. los 
protagonistas, testigos o victimas , y 50 haga cargo de lo que 

fue el hecho en su ambiente.<24) 

La crónica es un genero periodistico que ,u función es le .je 

describir lo acontecido en un tiempo mas largo y exiSten dos 

tipos de crónicas le local y la temática. 

La crónica tiene 1.11-1,1 función de 	relato 	de 	10 t11.19 	1:.,:15a a lo 
largo del tiempo por un lugar o tema.la distinci(1n primera Cc 

la que separa le crónica local de la tem1tica.f2la) 

Para concluir el comentario sobre los géneros periodisticos o 

tecnicas' perlodisticas selalare que otro dp los Lnntos géneros 

existentes es la noticia, 



Ahora bien , por lo comentado anteriormente 	surguirlen las 

siguientes preguntas 	Cuál de los dos tocntcas perindlsticos 

aparecen en Tier.a_CIllipnle.? 

La respuesta seria que las dos , es decir le del reportaje y la 

de le crónica . 

Le del reportaje estarle presentado por ui narrador freporteroi 

que ea acerco a coda ac:ontec.imiosito , en Orlocieto de mn 

protagonista, pero posteriounonte de PC1 o Je COMO 

Martín, Nicenor, Alberto, Jr.11áal, Panoho y basto do algunos 

revolucionarios. 

Estaba sentado en el sillón del escritorio ,con su enorme 
sombrero bien metido y hasta con el barboquejo eChado.Tenio 
las manos en los bolsillos del pantalón y las piernas 
tirentes,con las pantorrillas y los pies sobre el escritorio. 
011a mal. 
Caundo vid que ya esperaban ante, ol ,lanz0 	in grito s.ilvaje 
para llamar alguien. 
Dos chiquillos comenzaren a llorar 	sus rnarnds les tepaben 
haca con las menos. 
Viendo que no surtie efecto su alarido ordeno 
—iA ver por que no viene ese cuando lo lloMei 
—Ya viene,mi general. (26) 

EY sentir n pensar de lo acontecido, ce nos nuestra yo 

los protagonistas o :,or 	medio del narrador 	,ct 

la "doble apr- inlimación . 



Pedro, 	el intinit.:Imente ¡Wolorido Pedro, ,te 
para ello 1,01 0Sh.10170 comparable solo Loo ol 	ove ur 
tendm que hacer 	emlw,v;,sentia .lemo O j 	4 u It e u1f? 
crujiesvsn ,1(.:Huebjadot, ,lemblelya y UilLutA,I.Err:, uu 
dolormso par,a reunii,  el aliento OPLQ'3,1P10 para qc.it,kr 
iiAsesinot»i.(27) 

La crónica 50 lioiestra con la historia del protagonista, ya que oh 

	

la novela se nos narra lo que paso 	en un pueblo i1 llegar unos 

revolucionarios. 

Por lo demás ,una grata sorprew, faro 1, 
primera vez: un bando ,.7e podeiba 	do 1 3 publacidn 	o 4 u meolawr 
interés por vengazas personales, 	y hasta sin EviqlF p1.0s1;mos 
forzosol.No 	p‹Aref:UA 	que 	le,.:, 	interesr, 	un 	comino • los 
habitantes .Hacia el anochecer, más tres horas dospues Ji 
sullegada ,Aun no fusilan a nadie .Nadie habla sido llamádo 
ante el jefe de clqueL "urair eiercilo" , como cbm~élhavi 
llamarlo, 	para responder. por cuentu,.vi,?ja, 19vo,05-1.m~ 
no, de OSAS que siempre se liquidan col, unos i:~015 tul • 
mal distribuidos por el cuurpo. (M1 

También la crónica temática se . hace presente, YO WIP en Iiql7T3. 

Calionle 	el 	tema 	principal 	H5 	el 	de 	un 

intelectual-revolucionario que so da cuenta que ninguno de sus 

ideales pueden ser cumplidos, es más ni atta loe 	sexuales con 

la mujer que el desea. 

El quisiera una mujer.E1 quisiera una mujer simple como Ufla 

vaca ,grata como una siesta y fecunda como un antro sobra 
todo, 	fecunda iesoiFecunda..., fecunda .E1 quisiera una mujer 
asi.Nabia que elegir con tino.f29) 



Ya sea, con los puntos de vista de i1311 Coc~de o loo o Carlos 

Monsivais hemos comprobado que el narrador do nuestra novela 

tiene las caracteristices propias de la novelistica do lo 

revolución, por lo tanto, eu el aspecto dü la narración U.110. 

pallente 	cumple coma Un elPffinutO .1i-náMICO en la "noción de 

construcción" y como novela de lo revolución propiamente dicho , 

ambos conceptos ya oplicados en capítulos anterierej. 

Hasta qui hemos analizado al narrador, para poderle clasificar 

dentro de la novollstica de le revolución, pero la caratoristica 

peculiar que presenta el narrador no se comentó, 

En el transcurso del capitulo se comprobó quo el tipo do narrador 

que aparece en TieTra_Aalieute es omnisciente , pero al 

analizarle con mayor detenimiento encontrames qiio en .algunas 

ocasiones no o5 el narrador el quo hablo sino el mismo jorge 

Ferretis. 

Aunque la intención del ,RUtür rio os la de presentar su opinión 

directamente , en partes de la novela escapa la 	voz narrativa 

y ue presenta el punto de vista del auter, 



Lci neliscencia 	1 	uta,-  u del "al ra. OC 
	

dOCit. 	C.00.dú 

surguir en el protagonista Pedro , 

Pensaba en la posibilidad de formar hombres 	re:.-i011 	, C. 

lucidez de convalecientes . Alguna vez deben de haber sido asi 
los hombres; 	pero se han envenenado .Y lo 111/1s lnpudito Hl, que 

so hayan envenenado con el pon do cada día .bq inaudito .411 

las bestias humanas no hayan aprendido 	mi • 	o C~C, 
siendo lo que más las ha preocupado.(30) 

En le mismo vo.: del narrador 

En los principios del siglo novato, Pedro se crela un buen 
agitador . No pensaba en una revolución pule que otro bando se 
adueilase del Poder. Sabia que el Poder quebranta los ideales y 
falsea a los hombres; que los printiples ‹..,e caen 'do los Mentes 
y ruedan 	hasta los basureros , y que la misma sinceridad de. 
los que en un momento determinado hubieran sido mártires de 
une causa , se trueca en la eiiperiáncia .te quienes .más tárdo .  
logran convertirse en 011105 , n al menos en bien remunerados. 
servidores.(31) 

O hasta en le narración de las 	 a 
incluyen 
en le novela 

El nuevo pan los hizo fi ospfar e la marrara de aquellos seres 
únicos . Y recordaron que los hombres de otra; latitudes 

piensan muchos veces , también, que el oro no tiene ninglin 
valor intrínseco ; que es le humanidad le tabla de 
equivalencias , Pero siguen vendiendo por unos r,edtazos de 
metal heredades, vidas, conciencias. (32) 
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1 	• 
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En algunas partes do la narración de Tierra Caliente encontramos 

la voz omnisciente del autor, 	el cual 	llega a presentar algunos 

puntos de vista sobre la Revolución. 

¿Y nuestra revolución presente'? Pedro había pensado, desde 
que saliera de la cárcel en una indispensable preparación , en 
una coordinación . Vió estallar un movimiento que eó principie 
juzgó abortivo, 	pues supuso que el país no titula en aptitud 
de producir 	otra caza que asooadaz sin trascendencia . Pero 
bien pronto advirtió que, 	en turma inusitada 1 	el pueblo so 
había puesto en pie ; • aquello era un genuino estremecimiento 
popular . 
Pensó entonces que cuando los sosas sangran , no es menester 
que vayan los intelectuales a demostrarles que están dolidas. 
Y aquel 	cálido vaho df) yilalüHcio 	o e ny al y' 1 	0 ta.. 01 	de sus 
mejores discipulos.i.Ij) 
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V. LO SOCIAL , LO MORAL. Y LO PuLITICO. 

Antes de 	comentar los aspectos sociales, políticos y morales , 

exhalados en riuestr•a def•iriicióri de novela de la revolución , c:r•eo 

importante explicar brevemente la rolacion tan importante que 

existe entre estos elementos y lo literario. 

Dicha relación nace por que unos de los fundamentales ob•ietivos 

de 	la novelística de la r•evolucióri es el' de lle<;iar• a un mayor• 

grupo de lectores, lo cual solamente se logro con obras de t'ácil 

acceso, es decir• con literatura de una formoción sencilla, como 

ejemplo citaríamos le época porfir•iste donde la nota per-iodlstica 

causó gran interés. 

Así 	pues, 	el aspecto literario es de sumo 

escritor; 	por que aunque la obre 	contenga grandes mensaJ 

morales, sociales 	o politi¿as , si el oupeCto literario es 

complicado no llegará a un grupo mayoritario de lectores, 

objetivo primordial 	de la novelo de le revolución. 

En cuanto a lo social, Carlos Monsival 

indica lo siguiente i 

-se genera un mercado de lectores aVidos de reconocerse en los 
símbolos ,las leyendas y las epopeyas nacionales. 



V. LO SOCIAL , LO MORAL Y LO PoLITICO. 

Antes de 	comentar los aspectos sociales, políticos y morales , 

sil/inalado% en nuestra definición de novela de la revolucinn , crea 

importante explicar• brevemente la relacion tan importante que 

oliste entro estos elementos y lo literario. 

Dicha relación naco por que unos de los rundamentales objetivos 

de la novelística de la revolución es el de llegar e un mayor 

grupo de lectores, lo cual solamente se logra con obras de facil' 

acceso, es decir con literatura de una formación sencilla, como 

ejemplo citaríamos la época porfirista donde la nota periodística 

causó gran interés. 

Así 	pues, el aspecto literario es de sumo interés 	para el 

escritor, 	por que aunque la obras 	contenga grandes mensajes 

morales, 	sociales 	o políticas , ,si 

complicado no llegará a un grupo 

objetivo primordial 	de la novela de la revolución, 

lectores, 

En cuanto a lo social, Carlos finición <nos 

indica lo siguiente i 

-se genera un mercado de lectores ávidos de reconocer e'en 
símbolos ,las leyendas y las epopeyas nacionales. 



—se suscribe UPA mitología tremendista y primitive.Figura 
nítida:Pancho 	Villaivillanos 	sin 	nombreilos 	oficiales 
huertistes. 

—se declara la urgencia de, respetar y estipular una moral 
social fincada en los principios tradicionales . 

—se afirma y,no tan ocasionalmente , se e>lacerba el 
entiintelectualismo 	nonio 	desconf• r a 	ante 	los 
procedimientos do la oligarquía .(1) 

Tierra Caliente también fue escrita con el objetivo de "generar 

un mercado ávido de lectores", por eso es que en su estructura o 

mejor dicho en su 	"noción 	de 	construcción" 	no aparecen 

movimientos 	muy sofisticados , ni 	en SUS personaJes ni en SU 

narración. Le novela puede ser leida 	con gran agilidad y sin 

necesidad de tener un conocimiento 	splio 	de la Revo ución 

mexicana o de alguna teoría literaria. 

En toda la novela aparecen los que firman, legÚn 

Monsivaís, la "mitología tremendista" pero con le !ice 

diferencia que no se represente ni a Villa ni a Zapata, sirio 

a revolucionarlos que se encuentran retirados de los centros de 

lucha, 	pero 	que no dejen de representar 	la crueldad, 

violencia y hasta el desconcierto del por qme de 



revolución logró romper con la rutina diaria, 	lin anlbic un 

egoísmos , conciertes de su situación y alcances. 

Habían catado escuchándose aisladamente ..lispenos lejos mas 
lejos .Eran ruidos maturales. El pueblo había dejado da 
temblar .Aquella columna no iba a la mala 
Pasaría .Alguno que otro proyectil silbaba entre los arbelAes 
o por encima de las azoteas . Pero los disparos los hacían al 
viento algunos que encontraban 	con qué embriagarse.AllA 'de 
vez en cuando oegmban sobre el vientre de algún infeliz .Pero 
era natural . 
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-Yo no sé , 	de yerdA , ni pa' que poliamo 	...1 pero pa' algo 
ha de ser ...alguen ha ditenor la culpo..,(21 

Los dos U timos aspectos rocíales, 	se pueden encontrar el 

enali2ar el título completo de le novele . 

Tierra Caliente t es un pueblo del cual nunca se menciona el 

nombre , ni su ubicación geográfica , pero cori una c.- i - 	erística 

coMn hace mucho calor, Un estado como existen muchos en la 

República Memicana , con gente sencilla, 	donde ni la p .opta 



Los_gue sólo  sabens:enlar : 	los intelectuales o los lideres do 

le revolución corno Pedro, 	los cuales solamente piensan pero 

actúan poco, y cuando lo hacen sus logros no son muy 

fructíferos; aqui tambien se incluyen a otros tantos líderes 

revolucionarios que se pasan buscando soluciones para México , 

sin considerar ni los tradiciones ni al mismo pueblo que es do 

donde debernos aprender, 	según el mensaje de n stra novela. 

Ya para terminar el comentario sobre el aspecto social s 1 laró 

que le novela toma, debido a su OtAreCtere toma el lector desde 

su inicio y no permite que se pierda el interes,en el transcurso 

de todo la novela. 

Sobre los puntos se1,alados en el aspecto moral /pLhíjste.ria 

Genera.' de_11150co p.1447 / podemos comentar que 	la novela 

presenta, 	tal come lo dice su autor en el 	llamado "intento" 

degradación de un personaje 	que incluye 	dos segmentos 

importantes de le revolución 1 a los intelectuales y les ideales 

revolucionarios. 

Al 	terminar de leer la novela, 	ten dennos 

Revolución 	ni mas aún sus líderes toparon 

MG en el pueblo donde llegó Pedro y se des 



no rompe Con SU 

la crueldad 	revolucionaria 	denotando con ell.to 	el cia co 

pesimismo de una lucha armada 	sin sentido, 'fenómeno moral 

tambien comUn en la novelistica de la revolución, 

El aspecto politica 	, 	será comentado 	acontiuliaciói 	punto por . 

punto , aplicando cada parrafo a la novela que nos ocupa , todo 

esta para lograr una mejor comprensión . 

Se abordar retórica o simbólicamente 	los problemas.entrales: 

tenencia de le tierra, distribución , retención u o.tencian del 

poder. 

Aunque pareciera difícil poder apl 

rutina, 	simplemente. YIVN 

car esta 	premisa •• 

veünorita e.1 tema do e f Calímts. 	nos damos cuenta 	que 

tenencia de la tierra 	no aparece, más n embaroo la obtención 

del poder sí. 



,40p061s do i ya nos muestra el interé,  por lea na ionalida,e 

toda la obra destacan elementus de nueslíe  

comentarios 	o 	reflouiones 	hasta 	turma 

descripciones. 

El hecho de que la novela trate una proilam5tica de 1 

A .14,11.01,AW 

upe,, que JFin 

Al recordar 	el desarrollo del per onaie Pancho mono de la 

hacienda, nos damos cuenta que 	la gente 	que conoce 	y ha 

convivido con el 	pueblo sea la que 	rol:ierne , y no tanto los 

intelectuales ,líderes o hacendado . Pancho sin gran estudio 

pudo 	ser presidente municipal , en contrapusicinn con Pedro 

que apesar de ser intelectual y participar en la lo lo armada 

sobresalientemente anca logrO hacer nade, ni por 	pa;s. ni nor 

su vida. 

Se apuntala el nacionalismo y se difunden concepciones 
elementales de la nacionalidad.(4) 



Nuestra novela fue escrita en el allio l%35, despues de 35 ithos de 

la Revolución mexicana, y carne ya %e he comentado, no presenta en 

su contenido alguna vievencia de personale t'isl') 

de la misma lucha armada, así pues, 	la intención t 

un 	mensaje con un enfoque distinto de )0 que sucedió 

Revolución , pero no a los que iniciaron la lucha ars 

los que todavía viven sus secuelas, de aquí la•ljamada"otredad". . 

de nuestra novela. 

i V pensar que algunas gentes da libro, quisieran redteir ;,al  
indio desindiáodolo!Un otrn tiempo , pai 	 , Jos 
quemaron SUS códicos y domolieron SUS LQifiplii. Mas ahora yn 
resultaría imperdonable atentar r..ontru tan maravillosas joyas, 
espirituales. (5) 

Otro punta de la definición nos seala: 

se prepara y se ve ajustando la imagen de le Revolución como 
otredad:lo quo pasó en otro tiempo , y a otra gente, lo 
extraflo lo ajeno. El cine perfeccionará o industrialli:ará ta, 
escamoteo 	dr cualquier contenido radical , a: 1,uprimir ei 
pesimismo y al 	subrayar y clasificar lo pintoresco .1-wido 
hacerlo por que en los medios masivos ya no interesa lo 
búsqueda de credibilidad que obsesionó e la Novela de la 
Revolución donde, para que un relato dispusiese de relaciones 
cómplices o solidarias con el lector , necesitaba por lo 
general 	de una prespectiva 	cultural y política —y de una 
prosa — febriles y/o condenatorias. (6) 



El óltimo punto sei'ialado por Carlos Monsivais es el siguientet 

el intento de patrocinio y de orientación estatales se 
continóa en el intento de orientación de los críticos .Julio 
Jiménez Rueda en 1924 y 1925 reclama lo emistencio do una 
"literatura viril". Erancisco Monterde le realionde emalhando a 
a Loe  de atajo . De nuevo , 	la urgencia de una política do 
unidad. 	. 	La cultura oficial puede auspiciar lo "duro y 
dramático" si esto contribuye a forjar la "conciencia 
nacional " (7) 

Tierrla Caliente„  contribuye a 	 conciencia nacional, ral 

proporcionar una reflemión de la Revolución con otro panorama, 115 

decir, ye no es de primordial interés presentar la lucha armada. 

como se efectuó ºr, otros obras , 	sino que 	hdy que darlo 

prioridad 	a los conflictos internos do cada individuo,'yo que 

solamente conociéndolos 	podremos superarlos y es{ 	coda HHO 

contribuir a una mejor nación. 

Resumiendo podemos decir que perra Calieefte cumple OCIO tOd05 

aspectos sociales, políticos y morales, pero lo 

sobresaliente es que nos muestro reflemiones sobre la ReVO 

con un 	enfoque distinto , otorgando rnls tmportancia 

aspectos internos de cada persono. 
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V1 CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado la novela de 7i.Irta_CAlientt, podemos 

confirmar que forma parte de la novelística de la revolución , 

por contener. : en su género el estilo novelesco 	en su contenido 

un 	tema sobra 	la Revolución meiiicana 	y en su elaboración la 

fecha de 1935, ano que también se incluye dentro de los anos en 

donde 	hemos enmarcado a la Novela de la revolución. 

Al terminar nuestro análisis de la novela encontramos, 

partiendo del punto de vista de la teoría 1 toraria de tos 

formalistas rusos que: eniste una "nocien de constru ion" 

cual esta formada principalmente por un dinamismo entre tm ú 

elementos : estructura o construcción, narrador y personajes. 

Detectamos la presencia de dos historias 	distintas a da 

principal , que permiten de/tacar otros principios morales 

diferentes e los ya salados en la novela, ampliando así las 

refleioneu que se intentan presentar al lector. 

Con los 	personajes tenemos 	un dinamismo en su 	"noc 

construcción" , la cual es de dos tipos 	personajes estruct 

estructura personajes ; 	donde la eltruclur-  o (1:o 

interviene para comprender mejor /a novela, 

personases 	por su Parte 	ya 	f ore<1 



Otro ,.5pQC 1,..0 	 dr, loa 	 5 , quq 

nuestro aúalisis, 	es que !ie le proprciooa mayor interés a sus 

actitudes 	lo que piensa lo que siente, y no tanto 

descripción h stórica de alguna ,,ivenci¿A personal. 

Existen dos peculiaridades más 	eo los personajes do nuestra 

novela que son : toda la gente y los revolucionarios que aparecen  

no son los "clásicos" mlitares o caudillos que se encuentran el; 

el centro de la lucha o cerca de ella, por lo que su visión que 

presenta de la Revolución 	va hacer 	la de un pueblo alejado da 

la lucha armada; la segunda es  que en las una de las pequel'ias 

historias diferentes o la principal 	lus personajes dan origen 4 

una fábula dentro de la misma novela, 

En lo quo respecta a la narración, encontramos a un narrado: que 

todo lo 	conoce, por lo tanto es de tipo omnisciente y además va 

a narrar en tercera persona , es decir fuera de la historiar; 

pero también hemos descubierto que 	en algunas ocasiones permite 

que la voz del autor se haga presente, originando así 14 

presencia de una autor omnisciente, 



Como última conclusión diremos que Tlera .£allynte de Jorge 

Ferrotis, proporciona un enfoque slistinto de la Revolución 

Memicana, ya que el interés principal no es el de presentar la 

descripcion 	de 	las 	luchas 	arwidas 	o 	del 	vandalismo 

revolucionario, 	sino quo es el de otorgar 	mayor importanGia a 

los conflictos en los pensamientos individuales. 



Como Ultima conclusión diremos que Tlerra~_C;il.iente de Jorge 

Forretis, proporciona un enfoque distinto de la Revolución 

Mexicana, ya que el interés principal no es el de presentar la 

descripcion 	de 	las 	luchas 	armadas 	o 	del 	vandalismo 

revolucionario, 	sin( (He es el d otorgar 	mayor importancia a 

los conflictos en los pensamientos ndividualrs, 
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