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ADVERTENCIA 

Siempre resulta interesante conocer las razones por las que un 

estudiante escoge tal o cual tema para hacer su tesis. De ahí que 

yo desee revelar por qué me he consagrado a l estudio de La novela del 

petr6leo ~ México. Hace poco más de un año me fue otorgada por la 

Federaci6n de Clubes de Mujeres de Indiana, mi estado natal, una beca, 

mediante la cual pude venir a México. 

Cuando llegué a este país encantador, era en verdad muy poco lo 

que sabía acerca de él· Mi conocimiento del castellano era muy exiguo . 

Ni siquiera me sentía capaz da decir "Mucho gusto" a l ser presentada a 

una persona. El prop6sito de la Federaci6n mencionada anteriormente 

al otorgar la beca es proporcionar a una mucha cha de Indiana la posi

bilidad de estudiar en cualquier universidad latinoamericana con el 

obj eto de que aprenda mej or e l español y pueda comprender cabalmente 

las costumbres, las tradiciones , las tendencias políticas y sociales 

de los pueblos hispa noamericanos, pues el lo servirá para estrechar 

los lazos culturales entre e llos y los Estados Unidos. (E incidenta l

mente, hay que aclarar que la Federación concede otra beca a una mu

chacha l a tinoamericana par a que estudie en l a Universidad de Indiana . ) 

Tras haber l e ído con interés a va rios autores do l a América del 

Sur, lle gué a la conclusión de que me resultaría más fácil e incluso 

más gra to escribir acerca de un escritor, una corriente o un ciclo no

ve lesco mexicano . 

Habiendo hecho mi ca rrera en Méxi co y convivido con mexi canos, 

sé acerca de aquél y de éstos más de lo que conozco de otros países 

y de sus habitante s per t enecientes a l a Améri ca española . 

Por otra parto, siendo la novela e l género literario que más me 

agrada y el que a mi parecer más porvenir ti ene, opté por estudiar 

un grupo de nove listas que hubiesen tratado un tema común° 

Por fin , con la inapreciable ayuda del Dr · Antonio Cas tro Leal , 

Director de los Cursos Temporales, y de mi consejero, Prof. Césa r 

Rodríguez Chicharro , opté por escribir a cerca de La nove l a del pe tró

leo en México · El tema me agrada por lo novedoso y porque me puede 
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sor útil para comprender a l México contemporáneo . Además, habiendo 

vivido los años que cuento en un lugar petrolífero de los Estados 

Unidos en el que perforaron por primera ve z hacia 1940, es 16gico que 

t a l asunto, tal producci6n nove les ca llame poderosamente mi atenci6n, 

pues muchas de las cosas que en e lla se r e l a tan u otras muy similares 

he tenido yo l a oportunidad de observarla s 0 Mi padre rent6 cabañas 

a los trabaj a dore s de los campamentos petroleros que llegaron de Ok

lahoma y de Texa s. Ello hizo que muchos de mis amigos de la infancia 

y de la juventud fuesen preci samente los hijos de los trabajadores. 

Por eso no exa gero al 2.firrnar que algo sé , algo he vi vi do relacionado 

con la industria pe trolera de los Estados Unidos. Por tanto, mi in

terés por el problema del petr6leo mexicano es fundamentalmente sen

timcmtal· 

Es mi deseo 9 o si se pre fi ere, mi esperanza, qua los lec,tores de 

este libro (sean éstos mexicanos, sean éstos norteamericanos) compren

dan qua yo, su autora, he tratado de s er lo más objetiva posible; qua 

no he querido toma r partido porque he deseado ser imparcial; que 9 en 

suma, he procurado desentrañar el contenido de una dacena de novelas 

en las que se historia el nacimiento, la a dolescencia y la madurez. 

del petr6leo mexicano - ¡Ojalá que con este estudio el noble prop6si

to para el cual me fue concedida la beca se realice~ ayudar a mejo

rar, aunque sea en mínima pa rte, ei entendimiento de las dos Américas! 

También deseo advertir a los lectores que no soy ni remotamente 

una autoridad en la totalidad de la obra de los autores incluidos en 

el presente trabajo, pues serlo requeriría l a rgos años de investiga-
. ,. 

CJ.On• 

Sí creo haber estud1ado concienzudamente las novelas que acerca 

del petr6leo escribiera n. Con todo, he incluído, ayudada en esa ta

rEa por críticos eminentes, una visi6n de conjunto acerca de la vida 

y de la producción total de los autores que incluyo. 

Doy públicas gracias a la Federación de Clubes de Mujeres de 

Indiana que me concedió la oportunidad de estudiar en México, y a 

mi consejero, el Prof. César Rodríguez Chicharro, y a su esposa por 

su ayuda en la realizaci6n del pre sente estudio· 

Helen Louise Rapp 



CAPITULO PRDJIERO 

Síntesis- hist6rica del petróleo en México 

El petr6leo es una de l as industrias más importantes, y por 

ende una de l as más discutidas, de México 0 Las controversias acerca 

del problema del petróleo en México han ciado lugar a un grupo de no

velas sumamente interesantes. Para poder hacer un estudio más o me

nos concienzudo acerca de los contenidos de tales ob~as, es indispe~ 

sabl e hacer a ntes un breve periplo por la historia del petróleo mexi 

cano, llegancio tal es tudio hasta la expropia ci6n de las compañías ex 

tranjeras rea lizada por e l presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo 

de 1938, y explicando los resultados inmedi atos de s u acci6n . Nues

tro propósi t o no es probar. ni lo jus to ni lo injusto de tal medida· 

Tampoco es nues tra intención tomar partido en favor del gob i erno me

xicano o de las compañías extranjeras,. Lo que creemos que. i mporta 

en un estudio de la índole del quo nosotros hemos emprendido es,sim

pl e y llanamente, dar a conocer a aquellas personas a las que l es in

t eresa l a moderna litera tura mexicana las razones que hicieron sur

gir esta especie de ciclo literario que nos hemos a trevi do a califi

car como "la novela del petró l eo" · Por. tanto, presentaremos en la 

forma más objetiva que no s sea dable, los puntos de vista que en es

te asunto tuvi eron e l gobierno mexicano y l as compañías extranjeras. 

Lo s pueblos indí genas de México conocían el petróleo por l as: 

chapopoteras dosde ha ce muchos años. Aprovechaban oste aceite como 

medicina, colorante, pegamento e incienso en l as ceremonias religiosas. 1 

Varios documentos históricos tratan del potr6leo, de su forma de ex

plotaci6n, cie sus usos, oto. Así, por e j emplo, eso santo varón que se 

llamara Fr 0 Bornardino do Sahagún refiere que en los mercados, en los 

tianguis, vendían el chapuputli, que l os indígenas habían r ecogido de 

la playa del Golfo de M6xico. Dura nte l a época colonia l, e l uso del 

petróleo no parece haberse ex tendido, aunque s í hay indicios de que lo 

empleaban para ca l afatear l as embarcaciones en Baja California º ¡En 

aquel entonces se despreciaban y deprociaban los terrenos con yacimie!! 

1
J esús Silva Herzog, "La epopeya del petróleo en México", Cuader

nos Americanos, LXVII (enero-febrero, 1953), P• 15· 



2 tos de chapopote i 

En 1859 9 y en e l Es t ado de Ponnsylvania 9 u. s. A· 9 Drake per

for6 el primor pozo de petróleo. 3 En 1865 9 Il de fonso L6pez, propie

tario de la hacienda do San J osé de l as Rus i as, Tam·, pidió permiso 

al gobierno para explotar l as susta ncias que so encontraban en el sub 

suelo de su hacienda en f orma de chapopo toras. La Compañía Explota

dora del Petróleo do l Golfo de México principió las exploraciones pe

trol er as en México ol año 1860 9 perforando un pozo . Fracasó estruen

dosamente. La compañía no s iguió perforando; c ontinu6 sus operacio

nes en ti erras en las que penetraban las filtraciones de l as chapopo

teras cercanas. Pronto abandonó t a los oxplotacionos. 4 

Un año después del fracaso de la mencionada compañía 9 un norte

americano9 el Dr · Autry, perforó en varias ocasiones y en distintos 

lugares, y halló petróleo. Con todo, no l ogró organizar una compañía 

comercia 1° 5 En 1876 otro americano, ca pitán do navío éste, consiguió 

interesa r a varias personas do Boston para la explotación conjunta de 

las tierras petrolíferas que se encontraban al norte del río Tuxpan. 

Transportó pequeñas máquinas de perfora ción a este lugar e instaló una 

refinería . Sin embargo de esto 9 e l negoci o no dio buen resultado y el 

arruinado capitán se suicidó.
6 

El gobernador de Tabas co, Sarlat Nova, mandó hacer perforaciones 

en su Estado y encontró petróleo en 1883° Organizó una compañía pe

trolera, poro también fracasó esta empresa (pese a que dio con un rico 

yacimiento) debido a un considerable descenso en el precio del petró

leo. 7 

En los estados de Oaxaca y Veracruz c ontinuaron las exploraciones 

petroleras, pero los resultados no fuer on satisfactorios. Varias em

presas extranjeras fracasaron en estos trabajos. La qua peor parada 

~anuel de Jesús Alvarez, "El petróleo en México", tesis inédita 
presentada para obtener e l Grado de Maestro en Geografía en la U·N·A·M· 
(México, 1935), PP· 59-60. 

3silva Herzog, op 0 cit 0 , P• 18. 
4Alvaroz 9 op. cit., PP• 60-61. 

5Silva Her~og, op. cit. 
6Alvarez, op. cit . 9 P· 62. 

7Silva Rerzog, op. cit 0 
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qued6 fue la London Oil Trust de Ingla terra, pue s sufrió formi dables 

pérdidasº Por último, l os geólogos mexicanos y de otros países afir

maron enfáticamente que en México no había petróleo comercialmente ex

plotable. S6lo e l ingeniero Ezequi e l Or dóñe z, geólogo eminentísimo y 

uno de l os miembros fun dador es del Col egio Nacional, afirmó que sí 

existía pe tr.óleo en México y que 0ra f actible su costoabilidad· 8 

El 24 de di ciembre de 1901, e l gobi erno de l presidente Díaz. ex

pidi6 l a primera Ley Petrolera f avorable a los intereses extranjeros, 

6 

y que era 9xpr os ión de l a política de su ré gimen: consolidar y ampliar. 

l a economí a na ciona l medi ante l a a ceptaci ón de capital extranjero para 

expl otaciones miner as, pe trolíferas, etc .9 

Las principa les premi sas de esta l ey son l as s iguientes : "Pri

mera: El propi e tario de l suelo, l o es también del subsuelo de con

formi dad con el criteri o predominante en aquellos años . Segunda: 

Pedían explotarse l os terrenos nacionales. Tercera : El 7% de las 

utili dades par a e l Gobierno Feder a l y .el 3% para el gobierno del Es

t ado en donde se encontra r a el petróleo. Cuarta: Expropiación de 

terrenos petroleros por causa de utili dad pública . Y quinta: Faci

lidades ~t~e1iara l a i mporta ci6n de maquinaria". lO 

Edward L· Doheny, norteamericano quo dos cubri6 algunos filones 

en Los Angel.es , fue e l pr i mer des cubri dor y expl o t ador que obtuvo éx~ 

t o en México 0 Inició sus actividades en es t e pa í s e l año 1900· Du

r a nte tres años recorrió l a República bus ca ndo t errenos petrolíferos 

y perforando pozos . Por fin, e l 3 de abril de 1904 brotaba el pozo 

Pez No 0 1, un "gusher" ; a llí so inició la industria pe trolera de Mé-
. 11 , 

xico . Doheny se habia unido con e l geólogo Ordóñez quien, .1!1!!111\ dicho ,~ 

de pas o, loca lizó e l pozo . La región de l "Ebano" , s. L· p., lle gó a 

s er l a más productiva . Doheny ins t a l ó una r efinería, l a cua l propor

cionó el asfalto necesari o pa r a pavimenta r por primer a vez las calles 

de la capital de la República y l as de l as ciudades de Monterr~y y 

Ibid· 
9~ow s. Person, Mexican Oil : 

na tional Rola tions:; ( New York: Ha rper 

lOSilva Herzog, op 0 cit . , P· 20 ° 
11 

Alvarez, op. cit 0 , pp 0 65-66° 

Symbol of Recant Trends in Inter-
and Brotho~s Publishers, 1942), P• 35· 



l . 12 More ia . 

El inglés Sir Wae tman Pear son 9 tuvo también un importante papel 

en la f ormación de la industria pe troler a mexicana 0 Exploró por al 

Istmo de Tehuantepec y en 1909 ins t a ló una refinería en Minatitlán. 

LaS'. explotaciones de Pearson r epresentan la iniciación de la Compa

ñía "El Aguila" 1 l a cua l l ogró ser una de las más importantea antes 

éfe que se efectuara l a expropia ción. La Ley Petrol era de diciembra 

de 1901 fue dictada es pecia lmente para favorecer los trabajos de Pe.ar 

son , 13 

Hubo buen número de empresas pe troleras extranjeras en México. 

Las dos más i mportantes fueron la Huasteca Petroleum Company 1 que era 

subsidiaria de l a Standard Oil Co. de New Jersey, y l a Compañía Mexi

cana de Petróleo "El Aguila", que era subsidiaria de l a Royal Dutch 

Sholl, con capital angl oholand6s. Es tas c ompañías son todavía muy 

poder osaffi y fue precisamente contra es t as dos entidades con las qua 

México luchó do 1917 en adelanto. 14 

Habiendo visto e l éxi t o de Doheny en el "Ebano", Pearson puso 

en actividad allí a l as empr esas inglesas. 15 Comenzaron a darse cuon 

ta de la enorme riqueza petrolera de México a medi ados de 1906 por a l 

incendi o del pozo "Dos BocasJ' que pertenecía a Pear son ° Por falta de 

conocimi entos t écnicos, so produ j o e l incendio a l brotar e l petróleo 

c.on ex traordinar i a fuerza y abundancia° Cuando se a cabó e l pe tróleo, 

t . . > 1 f 16 se ex inguio e uego. 

El 25 de novi embr e de 1909 se promulgó una Ley Miner a mediante 

l a cua l e l petróleo fue considerado como de propiedad exclusiva del 

dueño de l suelo· Después hicieron us o de es ta ley las: compañías: para 

oponerse a la naciona lización t ot a l de l subsuelo. 17 

En 1910 s e descubrió "La Fa j a de Oro", una vena petrolífera ri

quísima . El 20 de noviemb r e de l mismo año se inició l a Revolución 

12F. Bach y M· do la Peña , México y su pe tróleo~ 
tórica (Méxicog Editorial "México Nuevo"_'.1_1938), pp 0 

13' 
Ibido ' po lQo 

14sn va Herzog, op. cit. , pp 0 13-14· 

l5Alva rez., op. cit., P• 69 ° 
16silva Herzog, op. cit 0 , P• 19· 

l7Alvarez'.I op. cit 0 , PP• 70-71· 

Síntes is his-
10-11· 
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capita neada por Fra nci s co I· Mader o , que no perjudicó en l o abs oluto 

l a buena ma rcha do l os negocios pe trol eros . De 1910 a 1913 l a pro-
18 ducci ón fue nor mal. 

El 3 de julio de 1912 ol gobierno de l presi dent e Madero estab l e

ció un i mpues t o sobra e l pe tróleo crudo , y e l 11 de julio de 1912 or

denó e l r egis tro de l as compañía s petro l e r as . El derrocamiento de Ma 

de ro di o a l tras te con e l desarrollo de os t as modidas . 19 

Durante 1914, 1915 y 1916 so organizaron en México, e s pecialmen

t o en l a ca pita l, cas i un cent enar de compañí as petrolíferas a bas e 
20 

de l poco va li oso pape l moneda circulante por a que l entonces . Garran 

za , ante s de llegar a l a ciudad de México , expi dió un decre to desde 

Monterr ey es tableci en do e l i mpues t o de barra de $0 °10 por tone l ada de 

petróleo que se exportara . Por s upuesto , esto disgustó ex traor dina-

1 - .. t . 21 niamen te a as. c ompanias. ex r anJeras 0 

8 

El 10 de novi embr e de 1914, e l genor a l Manue l Pe.láe.z , cobrancfo su~ 

s i di. os a l as compañías pe t ro l e r as , se a lzó en armas y dominó desde Pa-

tl h t 1 .. , 22 1 1 t d V pan a as a e ri o Panuco, es t o es, as r ogi ones de nor e e e r a 

cruz, Tamaulipas y San Lui s Po t os í. Se rindi ó a Pluta rco Elías Ca lles 

y a ca t ó e l Pl an de Agua Prieta ( mayo de 1920) . De a cuer do con l a tesi s 

de do n J esús Silva Herzog , Peláe z y l a s compañí as ex tranj eras se a lia

r on pa ra lucha r contra e l gobi erno de Méxi co y a partir de ese instan

t e l as c ompañías hubier on de chocar con e l na ciona li smo r evoluci onario. 

Añade Si l va Herzog que l as c ompañí as es tabl ecie r on guardia$ blancas. Y 

a cerca do ellas af i rma g "Se control a n l os caminos ; l os caminos nacion~ 

l es quedan en poder do l as gra ndes empresas; on ocas i ones l a s gua rdias 

blancas de l a Huasteca pr ohiben ol tráns ito por esos caminos nacionales, 

hasta a funci onarios de l Gob i e rno en México • ••• 112 3 

El gobierno de l Estado do Voracruz prohibió l a ce l ebra ción de con

tra t os c on finos petr ol e r os que e l supremo gobi erno no hubie r a autori

zado. Emper o , e l 31 de agos t o do 1916 e l pres idente Carranza decre t ó 

nulas l a s medidas dictadas por l os gobernador es de l os estados y con-

lSibi d 0 , PP · 71-72 · 
19F. Bach y M· do l a Peña , op . cit. , P· 13 · 
2ºAlvarcz , op. cit·, P· 72· 
21s · 1 · t 25 i va Herzog, op· ci · , P· • 
22

Alva rez, op · cit·, P• 74 · 
23s il ve Hcrzo g , op· cit. , PP· 25-27 • 



tinuó en s u empeño de control a r l a indus t r i a pe trolera. Orde nó l a 

inscripción de l a s c ompañ í as e l 2 do septi embre de 1916° 24 

Durante l os años ele l a pr i me r a guerra mundi a l so conswni or on 

onor mos canti dades de pe tróleo . Sin embargo, el presidente Wilson, 

t emer os o de des trucciones e incendi os desas trosos , a consejó a l as com 

pañía s l a política do 11 Vigil2,nte esporo " , y de ahí que l a explo t a ción 

9 

t 1 l t d 1 . . . t 1 25 pe r o e r a en e r a ns curso e a guerra pros iguiese a su ri mo norma • 

Ca rra nza so empeñó en lucha r contra l as cor por a ciones ex tranje

r as y en r edi s tribuir oquita tivamonta l a t i e rraº Pe r o esta política 

no se adap t ó a l a Cons titución do 1857 quo r e gí a a México por a quel 

en t onces . Por l o t a nto , Carra n za exi gió que va rios abogados hicieran 

otra Constitución , l a cua l empezó a operar e l 1° de mayo de 1917, aun 

cuan do se hab í a promul gado e l 5 do f ebrero de l mismo añ o . 26 El Artí

culo 27 de es t a Cons tituci ón reivindicó pa r a Méxi co e l petról eo y l offi 

hi drocarburos 0 Según e l menci onado a rtículo , só l o l os mexicanos y 

l as compañías mexicanas tionon do r ocho a adquirir rique zas na tura l es 

o a ob t e ne r conce s i ones para desarrolla rlas, a un cuando l os extr an

j e r os pueden adquirir t a l es conces i ones ba j o condicionas limitadas . 

Además , incluí do en e l Artículo 27 hay un párra f o que dice que l a pr~ 

piedad particular no será expropiada salvo por r azones de bienesta r 

público y que l a indemniza ción estará basada en ol va l or de l a propi~ 

dad par a propósitos do impues t os más e l l ofoº 27 Este a rtículo . t enía 

cua lidades r e t r oactivas r especto a l e s dere chos de l s ubsue l o · Desde 

l a ado pción de l a Consti tución do 1917 l as compañí as extranj eras tu-

. - . f. lt 1 b. . 28 - 1 , s · 1 vieron di i cu ado s con o go i orno mexicano· Sena a Josus i va 

Herzog que no se reglamentó e l Art ículo 27 Constituci onal y que se 

f t d 1 t 1 - , 29 ueron a enua n o os a aques a a s c ompan1as 0 

Impor t a nte t ambién on l a Cons titución de 1917 e s e l Artículo 123 

que a utorizó l a l e gisla ción de l trabaj o , l o quo dio lugar más t arde a 

24
Alvarez, op 0 cit . , PP• 75-76° 

2
5Ibid0 , P• 78 ° 

26william E· McMahon, Two Strikos and Out (Ga r de n City, Now York: 
Country Life Pross Cor por a tion, 1939), P· 5-r:-

27P · t 39 40 or son, op 0 ci • , PP• - • 
28McMahon 9 op. cit., P• 35· 
29S ilva Herzog, op 0 cit 0 , P• 28. 
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1 f '6 d . . d' t 30 a ormaci n e uniones y sin ica os. 

En 1921 la producci6n petrolera lleg6 a su cimag 193·398,000 

barriles ; Méxi co fue el segundo país de l mundo en la producci6n de 

t "l 31 pe ro eo. 

Los Tratados Bucareli tuvieron lugar en 1923 entre representan

tes de México y de l os Estados Unidos 0 Fueron inspirados en parta 

yor el deseo de Obreg6n de ser re conocido por e l gobierno de los Es

tados Uni dos . Estos tratados o conversaci ones produjeron los siguie~ 

tes a cuerdos informalesg e l uso de comisiones mixtas para arreglos 

da reclamaciones; limitaci6n de la retroactividad do la Constituci6n 

de 1917 , y componsaci6n al contado del valor justo en el caso de ex-
. . 6 32 propiaci no 

En 1923 había noticias de que e l gobierno mexicano pensaba en 

la posibilidad de constituir una compañía mexicana, controlada o pro

piedad del gobierno de M6xi co 0 Después de esa fecha , poco fue el capi 

tal ex tranjero que se invirtió en e l petr6leo de México. Las nuevas 

empresas, y aun l as:'. compañías bien conocidas, invirtieron sus capita

les en otroffi países de es t e hemisferi o , especialmente en Venezuela, 

donde según William E· McMahon, l as leyes a r an justas y liberales y 
33 el gobierno más estable· 

El general Cal l es se hizo cargo de 

lº de di ciembre do 1924 y pronto emp.ez.6 

del Artículo 27· Entr6 en vigor la Ley 

l a presidencia de México e l 

a hablar de l a reglamentación 

del Petróleo el 29 de d"iciem-

bre de 1925- 34 Las partes más significativas de esta ley son las si-

guientesg declanaci6n que dominium diroctum de l petróleo y elementos; 

asociados se pone en posesión de la Na ción; que esta posesión no ea 

transferible; que los trabajos de l a .industria petrolera pueden fun

cionar sólo bajo concesión de l Presidente; que los mexicanos y l as com 

pañías mexicanas pueden conseguir estas conces iones según las leyes me 

xicanas; que los ex tranj eros las pueden conseguir según estas leyes 

más otras condiciones ospocificadas en el Artículo 27 de la Constitu-

JO 
Person, op 0 cit 0 , P• 23° 

3'L 
~cMahon, op 0 cit. , P• 53.0 

3¿Person, op. cit., PP• 43-44• 
~3McMahon, op · cit 0 , PP• 56-57· 
34silva Herzng, op· cit., P• 29· 



ci6n de 1917 ; y que l os s iguientes derechos se rán confirmados sin im

porte y por medio de c oncesiones dadas en conformidad c on la ley~ , 

11 

~) los de terrenos en los cuales la explotación del petróleo había em

pe zado antes de l 1° de mayo de 1917, válidos durante 50 años después 

de l comi enzo de la expl otación, y~) l os contratos con l os dueños del 

sue l o hechos a ntes de l 1° do mayo de 1917 , válidos durante 50 años des 

de l a f echa de l contrato; que so tiene que solicitar tal confirmación 

de dere chos dentro de un año de la fecha efectiva de la ley, y que de

r e chos no s olicitados dentro de es te período de un año serán considera 

dos perdi dos por incumplimiento; que r esultará decomisada también por 

la falta do traba j os prescritos por la ley, por no hacer los depósitos 

proscritos y por no pagar impuestos y por no observar a lgunas otras 

previsiones de l a l ey. 35 La expedición de es ta l ey produjo un gran es 

cándalo interna cional provocado por las empresas petroleras. La ley 

no re sultó nada a gradable a l as grandes compañías extranjeras. 

La Petromox , compañía pe trol er a de l gobierno mexicano que podía 

perforar en t errenos na ciona l es, se fundó en 1934· Esto a larmó a l aa 

compañías ex tranj er as , especialmente a la Huasteca. En 1935 había más 

de ve inte compañías petroleras, toda s ellas extra nj eras, c on l a excep

ción de la Pe tromex 0 La mayor era la Compañí a Mexicana de l Petróleo 

"El Aguila " ( subs i di aria de l a Roya l Dutch She ll) ; en segundo lugar, 

l a Huastoca Petroleum Ca . (subsidia ria de l a St andard Oil Co. de New 

J ersey) ; on t ercer lugar l a Sinclair; y otras más incluyendo la Sábalo 

Transpor t at i on Co 0 , l a Mexican Gulf, e l grupo Imperio y la Standard 

Oil do Ca l ifornia (filial de l a de New J e rs ey). Había tantos contra

t os de traba j o con l os empleados c omo empresas existí an. 36 

En 1936' l os obr eros l ograron fundar e l Sindica to de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana con e l fin de exi gir de l a s com

pañí as un contra to colectivo de trabajo . 37 El 3 de noviembre de 1936 

l as compañías recibieron do este s indicato un documento voluminoso en 

e l que so incluía l a demanda de nuevas condiciones de trabajo que de

berían r egir en l a indus tria pe trolera. Las compañías no estaban de 

35P ' t 45 orson, op . CJ. • , P• • 
36silva Herzog, op. cit., PP• 31-32 · 
3r Ibid· , P• 32 · 
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a cue r do con l as demandas y no concedi e r on l o so licitado . Pcr l o tanto, 

los trabajador es estuvi eron a pun to de declarars e en huelga. Empe ro, 

e l pres i dente Lázaro Cárde nas, quien so hizo cargo de l a presidencia e l 

1° de diciembr e de 1934, inte rvino en e l Departamento de Trabaj o pa r a 

evita rla, pues sab í a que una huelga herirí a a l país en su a cti vidad e co 

nómica, y l ogró que se llevase a cabo una convención on que es tuvi esen 

r epresentados l os empresari os y l os trabajador es para recons iderar e l 

pr obl ema. La convención dur6 cas i s e i s mosos . A fines de mayo de 1937 

l as compañ í e.s pr opus ieron a l os trabajador a&' cier t c s pun t os; que. no fuer-

r on consi derados aceptab l es por e l Sindica t o . 38 Por. l o tanto, l os t ra-

baja d.e r es petrol e r os decla r a ron una hue l ga gener al a t odas l as empresas 

pe trol e r as de l'~óxico e l 28 de mayo do 19 37. Los puntos principale.s de 

l a demanda del Sindicato de Traba j ador es Pe trol eros eran las siguientesg 

l º· --Que sólo debía n existir 114 pues t os de confianza más 
un númer o ilimitado 1e abogados para cada empresa . Todos 
l os demás empleos sefán c ontrol ados por .e l Sindi ca t o. 
2º·-- Que en ca sos de r ea justes l as compañí as pa gar í a n una 
indemniza ci ón equiva lente a 90 días de sal arios, más 25 
dí as de s a l a rios por cada año , o fracción mayor de seis 
meses de servicios pres t ados, a l os traba j adores que f ue-
r an reajustados . 
3º· --Cuan do r enunciara a l trabajo un obr er o que hubi era 
pr e stado se rvicios durante di e z años o más, se l e indem
nizaría con el i mporte de 25 dí a s de sala rios por c·ada 
año de l os se rvicios prestados . Si l a renuncia e r a moti 
vada por r escis ión de l contra t o por culpa de l patrón, a 
más de l a inder.mización a nte.ri or so pagaría a l tra baja
dor l n ca nti dad e quival ente a noventa dí as de sa l a rios. 
4º· --Se s olicitó e l establecimiento de l a jornada semana
ria de cua r e nta hor as de trabajo. 
5º ·--Impartición, por parte de las empr esas , de a t ención 
mé dica t eni endo como ba s e l a pr evención de l as enf er me
da des , pi diéndose los medi os indi spensables de diagnóstico 
y los e l ement os ade cuados , as í como l a supre s ión de trá 
mi tes humillantes . 
6º· --En casos do muerte por causa no profe s ional , se pidió 
el pago de sesenta dí as de sa l a ri os par a gastos do fune r a 
l es, más una indemnizac i ón de l i mporte de ve i nti cinco días 
ae salarios por cada uno de l os años de servicios presta
dos por e l obrero . 
7º ·--En casos de muerto a cons ecuencia de ri esgo profesio
na l 9 e l pago de una inQomniza ción e qui va lente a l importe de 
1 ,400 días de sa l a ri os. 

3 Porson, op . cit 0 9 PP • 48- 49 · 



8º. ~Para e l caso de qua e l riesgo profes i onal realizado 
produj er a incapacidad t ota l permanente, pago de una indem
nización e quiva l ente a 1,825 dí as de salari os más e l equi
valente a veinticinco días de sal a rio por cada año de ser
vicios prestados. Si el obrero hubi era trabajado más de 
di ez años , a l resultarle incapacidad t otal permanente por 
riesgo profes i onal se l o jubi l3.r í a 0 

9º . --Se pi di ó ol es t ab l ec i mien t o do j ubilac i ones conforme_ 
a una t abla que fluctuaba en t r e l a de tre inta años do ser
vici os con lOofo del sal a rio y di ez años de servicios con 
6Cf/o de l sue l do . 
10º·--La fijación de 18 dí as a l año como de descanso obli
ga t ori o. 
11º·--Va ca cionosg para l os trabajadores que tuvi eran has
t a cinco años do antigüedad, veinticinco dí as de vacacio
nes anua l es? do cinco a di e z años de a ntigüedad , cuarenta 
días de vaca ciones anual e s ? do 10 a 15 años de antigüidad, 
cincuenta dí as de va ca ciones anuales? y de 15 años en ade
l an t e sesen t a dí as de va ca ciones anuales. 
12º·--La cons titución de l fondo de a horros de l os obreros 
por medi o de un des cuento de l o% de l salario de l traba ja
dor más un 15%, de l mi smo sal a r io, que aportá ran l as em
presas. 
13º·--Es t ab l ecimi onto de cuarenta y cinco bocas pa r a tra
bajadores o hij os de traba j ador es . 
14º ·--Que so per mi tiera a l os traba j ador es mexica nos a d
quirir l a práctica ne cesari a para r eemplazar a l os técni
cos ex tranjeros . 
15º·--Las empresas petroler as deb í an proporci ona r hab ita
ci ::mos cómodas e hi giénicas a t odos sus traba j ador es, o 
pagar, como compensación de osa presta ción, l a cantidad de 
dos pesos diar i os a cada obrero . 
16º .--El Sindi ca t o so licitó como aumento en l os salarios 
l a canti dad to t a l deg $28° 149,560°00° 
17º·--Aumento t ot a l de l costo anual de l contratog 
$ 65. 47 4 ,840 , 00 ° 
18º.--cos t o tota l anual de l contra t o , solicitado por e l 
Sindicatog $114°611,460°00. (39 ) 

Como so de sprendo de l o dicho, l a actitud del s indica to e r a qua 

l a situación de l os trabajadores petrol er os or a intol erabl e · Las au

t oridades de l a Univer s i dad Obrera sos tuvieron que l as compañías no 

pagaba n sal ari os l o sufici entemente r omunor acloras', quo "no proporcio

naban habitaciones a l os obreros; en l os campos no se llenaban la$ 

exigenci a s de l a hi giene más rudi mentaria , y en suma las compañí as 

consider aban a s us trabajador es como sores no humanos 11
•
40 Sin emba:11go, 

13 

J9Uni ve rsi dad Obrera de México 9 El Conflicto del Pe tról eo en México 
(Méxicog u. Q. M· 9 1938) 9 PP• 15-18. 

40
Ibi d· , P• 9• 
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William E· lVIcMaho n señal a que l a industria petrolera en México siempre 

hab í a pagado a sus empl eados sa l arios me j ores quo cualquier otra indus 

tria mexi cana 9 y aun infini tamente mej or quo e l promedi o . McMahon nos

da l as s i guientes estadísticas clo l gobierno mexicano do un r eporte de 

Sal 3ri os Promedios (~Pesos) 

PETROLEO 
Lu v y Fuer za Motriz 
Tranvías 
L1inoría 
Textiles 

Sucüd..o di ario 

7. 42 
5. 09 
4· 55 
4. 3"2 
3.13 

Sueldo anua l 

2 , 671.20 
1,832°40 
1 ,6]8.oo 
1 9555 . 20 
1,126.80 (41) 

Tras os t e reporto 9 sogún r:Td!lahon l as compañí as petro l eras mejor a ron 

l a escala do sal a rios méls o menos en un 26% · ,lñado que c2,s-i únicament e 

entre l as indus trias mexicanas, l as compañí as extranjeras pr oporci onaron 

a l o j ami ento y se rvicies médicos 9 con hospi t a lü;ación incluí da gra tuitos 

a los trabajadores, a sus esposas y a sus hijos9 bocas , buenas oscue l a s 9 
campos de recreo y equi po depor tivo. McMahon concluyo quo incluso des

puós do cGnc os i onos do ciertos bonofi cios que no todos l os trabajadores 

usaban 9 ser í a j usto ca lcula r que e l sal ar i o ac tua l on l a industri a petro

lera or a un 50% mayor que l o que e s timaba e l gob i erno do L~óxico en su re

porto do 1936. 42 

Según la Ley de l Trabajo do 1931 9 l a cual añadió provisiones l egis

l a tivas al Art í cul o 123 do l a Constitución de 1917, 43 ol prob l ema e r a 

t a l que los patr onos y l os trabajadores ne pudi eron llogar a un a cue r do 

por moclio do una huelga , y p l antearon a nte la Junta Federal do Concilia

ción un conflicto do ordon e c onómico . Así 9 tras una semana más o menos 

ele hue l ga (la cua l roporcutió on tod~s l as activi cbdes de l pa í s), e l s in 

dica t o apeló a osta Junta dic i endo quo oxi stí a un conflicto do or den e co 

nómi co . 44 Est2 de signó tros peritosg e l Ing. Mariano Moctozuma , Secre

t ari o de l a Ec onomí a Nacional :¡ e l señor Efra í n Buonros tro , Subsecretario 

do Hu.cionde, y Cródi t o Públ i co9 y ol profes or Jesús Silva Horzog, C onse j~ 

r o de l Socro ta~i o do Haci enda. 45 El 18 do diciembre do 1937 9 apresurada 

por otr a hue l ga que duró onc o dí as , l a Junta ejecutó s u de ci s i Óng con

firmó osoncia l mento t odas l as demandas do sal ari os do l s indica t o y con-

4~foMahon 9 op 0 cit. 9 P• 7 6. 
42Ibi d 0 9 P· 77· 
43'.-· -

Porson 9 op 0 cit 0 9 P• 30° 
44Ibid 0 9 p · 50 · 
45s il va Horzog9 op . cit. , P• 34 · 
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cedió un aumento do salarios a los traba j adores que l as compañí as · cal

cularon quo l os costaría 41 millones do posos cada añ o , aunque los cál

culos de l gobierno mexi cano l o hicieron monta r a poc o más de 26 millones 

do posos. Las compañí as no a cep t a r on l a decisión. Obj etar on diciendo 

quo 0conómicamonto l os ora i mposible conceder t al aUDen t o de sa l arios ; y 

respecto a l a providencia de que tenían que requerir l a aprobación del 

sindicato para poder otorgar l os cargos superi ore s ora inadmi s iblo 9 pues 

prácticamente quitaba a l os dueños l a administración do sus ompresas . 46 

Por áltimo, l as compañí as solici t a r on de l a Suprema Corte de Justi

cia de México una rectificación de tal sen t encia . Durante e l tiempo que 

tal asunto estaba sien do cons i derado, l as compañí as negociaron con el 

pros idento Cárdenas y su gobierno. Sugirieron que quizá pudieran aumen

t a r l os salarios si fuese pos ible s uprimir o tros artículos de las deman~ 

das, particularmente aquEJl de l nombramiento do l os s upervisores . El go-

b . ,. t. d 1 - ,. 47 i erno no rospondio a l as suges i ones e as compani as 0 

Nues t ro primor autor 9 Xavi or Icaza , fue uno de los jueces de la Su

prema Corte do Justicia · Tuvo un papel bas t an t e importante y contro

vertió acerca de l amparo de l as compañías . Icaza era amigo de Lomba rdo 

Toledano , j efe ultrarradical de los trabajadores mexicanos, y s i mpa tizó 

con s us i deas socia l es . Icaza había interveni do personalmente en e l 

conflicto . Las compañí as di jeron que Icaza tení a prejuicios contra e llas 

y so licitaron que ésto no tuviese parte en l os procedimiontos . 48 El lº 

de marzo de 1938, e l dí a en que l a Suprema Cor to dio su decisión en· f a 

vor de l a Junta Federal do Conciliac i ón , ol ministr o Xavier Icaza pro

nunció un apas i onado di s curso, excusándose as í de l os procedimiontosg 

" ·· ·Estoy contento, pues , p,e r o debo excusarme, só l o por ose mo tivog 

por mi intervención persorial en e l conflicto , no por l as o tras causas 

que soñal a n l as compañí as9 °0°Ho hocho cuanto he podi do en e l conflicto 

on favor do mi patria y me retiro gati sfo cho 0 
,.49 

Las empr esas petrol eras se negaron a a catar l a sentenci a do l a Su

pr ema Corto ele México . So declarar on on reboldfo, en contra de l más al t o 

t r i buna l ele os t o paí s . Asumi er on una ac titud ele desafí o a l gob ierno me-

4 Person, op . cit., PP• 50- 51· 
47I bi d· 9 P· 51° 
48- - ' 

McHahon, op . ci t 0 
9 P· 114· 

49uni versi dad Obrara do l'Ióxico 9 op . cit. 9 PP · 6}-64. 



xicano. Los abogados de l as compañías hablaron con el presidente Cár

denas . Según e l prof esor J esús Silva Herzog y varios otr os autores, 

e l gob i erno no tenía el prop6sito de expropiar l as empr esas petroleras, 

" pero la a ctitud de las empresas f ue t an l evantada , tan soberbia, tan 

intransi gente, que e l general Cárdenas, con opinión. favorable de a lgu

nos de l os miembros de s u Gabinete y desfavorab l e de otros , resolvi6 

op tar por l a oxpr opi aci6n" .50 

El 18 ele marzo do 19 38 se anunci6 l a expr opi aci6n por t odas las 

estaciones de r adio en México. El 19 de marzo so fueron t odos l os di

nectores y l os técnicos do l as compañías y no hab í a '. ni un barcotanque 

er. l es puertos . Los técnicos mexi canos so i mprovi saron, y e l gobierno 

c ompr6 un viej o barco cubano y otro en r eparación en Mobilo , álabama. 

~s í so inici6 Petróleos Mexicanos , l a compañía petrolera del gobierno 

do Móxico. 51 Es interesan t e tro.nscribir l o que Silva He rzog ha dichog 

" ki. I glesia Católica estuvo con el Gobierno en esa ocasión9 a ceptó que 

hubiera colectas en l as iglesias para pagar l a deuda petrol era . Es uno 

de l os pocos casos en que e l cloro mexicano ha estado franca y decidida 

mont o de l l ado do l os intereses popul aros".52 

Desdo e l principi o , e l gobierno clo l os Estados Unidos r e conoció la 

l egitimi dad de l a expr opi ac ión. Sin embargo , insistió repetidas veces 

on que el pago deb i era efectuarse rápida y justamen t e. Por otra parte, 

l a actitud de l gobierno do Ingl a t erra no fue amistosa y dipl omáti ca en 

l o abso luto. Pon l e t anto , e l 13 de mayo de 1938 Méxi c o retiró s u emba

j ador en Londros.5 3 

La cuos tión ere s i l a expropiación de l petróleo mexicano fue o no 

un hurto so basa en e l hecho do quo México no pagó su deuda en la fe

cha cfo termina da o dentro de un tiempo r azonable despué s de efe c t uada 

la expropiación. Los bi enes expropiados , según t odos los arregl os (en 

l os cua les fuo difícil convenir en l a cantidad) llegaron a 165 millones 

do dó l ares . 
·11 54 mi ones . 

En 1953, Sil va Herzog nos dice quo México hab í a pagado 78 

Hoy dí a, cas i 20 años después de l a expropiación, l a com-

50Silva Hcrzog, Op • ci t 0 ? P• 41 ° 
51Ibid0 , PP• 41- 43 · 

52Ibid0 , p · 42 · 
531bid0

, PP • 46-47· 
541bid0

, P• 57· 
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pañí a Potr6loos Mexicanos es tá sufri endo clificul t ados financi er as resul 

t a ntes de osta dou da 9 t ode.vía no po,g::tda 0 

En ccnclus i6n 9 nosotros r e conocemos l a legali dad. do la expropiaci6n 

do l as c ompañí as petro l e r as on México. ¿Quó más hubi era podi do hacer 

Móxico para probar s u sobe r anía como nación? Dada la a ctitud soberbia 

do l as compañí a s oxtr a nj oras 9 no toní a otra a l ternativa que expr opiar

l as . Con todo 9 cro emos que os um l ástima que e l gob i erno do México no 

haya podido ca nc e l ar su douda . Indudablomonto 9 l a expropiación petro

l er a fuo una medida sumamente bonófica par a Ivióxico 9 pues conoorvó para 

su r e inversión en o.l pa í s l as gana ncins de es ta industria · Fue 1 ademáS' 9 

justa y en ci erto s entido ob li gada por l e. a ctitud intra nsigen t e en que 

se col ocaron l as compañ í as ex tran j eras 0 



CAPITULO SEGUNLO 

La novola dol pe tróleo ~México 

A. XA V'IER ICAZA 

18 

Xavier Ica~ nació el 2 de octubre de 189 2 en Durango 9 capital 

del Estado del mi smo nombre . Sus padres fueron Xavier Icaza y Landa 

y ITolores López Negrete . Su infancia discurrió en su ciudad natal, en 

cuyo Cole gio Hidalgo hizo sus primeros estudios . Durante sus años mo

zos era muy dado a l a l ectura de las obras de Jul io Verne y a las de 

Shakespeare . 

Tras l adado al D· F· 9 asistió a "Mas ca rones" 9 a la Escuela Nacio

nal Preparatoria , a la Escuela de Altos Estudios (hoy 9 Facultad de 

Filosofía y Letras), a la Escuela Libre de Derecho y a l a Facultad de 

Leyes de l a u .. N· A· M· Es bachiller en Artes y Letras y abogado. 

En 1921 9 viviendo en Xalapa 9 Ver· 9 Xavier Icaza se desposó con 

Ana Güido , en cuya compañí a vive 9 desde entonces 5 y que le dio una 

hija 9 Ana María · 

Nuestro autor ha viajado con frecuencia por los Estados Unidos, 

vi.si t a ndo l as ciuda de s de Wáshington 9 Nueva York 9 Chica go 9 San Fran

ci s co y Los Ange l es. Su primer viajo a este paí s tuvo lugar durante 

l a toma de posesi ón del cargo do Presidente de los Estados Unidos por 

Taft 9 e l año 1909 · En otro do sus viajes al país del norte 9 Icaza 

as i st ió a las conferencias que dictara Gilbert Murray, bajo e l título 

The Riso of tho Greek Epic 9 en la Universidad de Colombia en Nueva 

York . Produce Icaza l a i mpresi ón de s i mpa tiza r con e l pueblo norte

america no, aunque no del todo con su gobierno . En dos ocas ione s estu

vo en Europa . La primera voz permaneció en e l Viejo Continente un año; 

l a segunda 9 s iete meses . 

No participó Icaza directamente en l a Revolución mexi ca na . Por 

aquel entonces escribí a art ículos y ensayos. La tendencia políti ca que . 

se manifi esta en sus escritos es francamen t e democrática. 

A nues tro escritor se lo han concedi do muchos honores 9 como el de 

ser mencionado en "Who's Who in Latin America " · Ha sido apoderado de 

l a Compañí a Mexicana de Petróle o "El Aguila " 9 Pearson and Son9 l a Com

pañía Mexica na Holandesa "La Corona", s. A. (subsidiarias ffe ambas)9 y 
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l a Compañía Mexicana do Biencs Inmuebl es 9 S 0 A0 Fue profesor de Dere

cho Obrero, Literatura o Hi s toria Universa l y de México en Xala pa 9 Ver. 

Además , sirvió l as cátedre,s de Hi storia de México on l a Escue l a Nacio

na l Prepara toria duran t e tres años a partir de 1930 y l a de Histori a de 

l a Revo lución mexicana por tres año s en l a Es cue l a de Verano de l a Uni

vers ida d Nacional · Des do hace cua tro años 7 ha s ido profes or de Litera

turD. moxico.na, Literatura iberoamericana y Seminario cfo l a litera tura 

ibero~moricana on l a Faculta d do Filosofí a y Letras de l a U0 N° A· M0 

Fue dire c tor de l a Es cuela de Dere cho Obrero y del Ins tituto de Es t udios 

Superioras (ramas de l a Univorsidad Obrera de México)º En 1935 fue nombra. 

do mini s tro de l a Suprema Corte de Justicia 0 Pa rticipó en forma preemi

nente en l a expro pi a ción y nacionalización del pe t r ól e o . En e l perí odo 

de Avila Camacho ocupó e l puesto de Director de Bellas Artes y, con Alo

man, ol do conse j e ro de l a Pr es idencia de l a República . Cuando Rui~ Cor 

tinos fue e l ecto pri mer ma gi s trado, so nombró a I craz:a director de Re l a 

ciones y Publicac i ones de l '.1 So cro taría dol Traba jo y director de l a Re_

vista mexicana del trabajoº Ultimamente l aboró en l a Organización Inter 

na ciona l de l 'I'r abajo 9 como s ub director dol Ce ntro de Acción en México y 

al Caribe . En l a a ctua li dad os director del Ins tituto de l Movimi ento 

Obrer o Mexicano , que redacta l a his t or i a de oso movimionto, y os conse

j e ro de l a Secre t arí a del Traba joº Es mi embro de los Amigos del Tea tro, 

los Ami gos del Libro , e l Pon Club y l a Soci edad de Bibliófilos Mexicanos:º 

TienQun2. se cción en ol di nrio capi t a lino Novedades t itul a da México ahora 

que apare ce somanal monto . Colabora on l a r ovi s t a Hoy y en los- periódicos 

La Prensa y El Naciona l· 

Actualmonte nuos tro autor, portonociente por s u nac i mi ento a l a a lta 

burguesía , pero que ha es t ado s iempre os t rochamento vinculado con e l pua

blo, e l cua l l o ha inspirado t odos o l os más de l os argumentos do sus 

obras , consagra su vida a l a cátedra, a l de r ocho obrero y a l a creación 

l i t oraria . 

xavier Icaza se consagró de llono 2. s u hacor literario en 1921 con 

l a publica ción do s u primer a novo l a 9 Dilema . Es· interosante observar quo 

tras a pare cer on 1928 su obra maestra, Panchito Chapopo t o 9 una nove l a cor 

t a , .'.lbandonó tempora l mente es t o géne r o y se dedic·ó a oscribir obr a s t ea

tra l es , poes í a y onsayos . Ro t ornó a l a novelís tica en 1952 cua ndo apare

ció s u Cha noque Danzón en l as páginas do Nove dades , periódico capita lino º 
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En este suc i nto estudio de l a producción literaria do Xavi or Ica

za só lo habla remos 9 y ello n:uy brevemente 9 de sus nove l as y de s us 

0bras dramáticas . Prescindiremos , a nuestro posar 9 de sus tres libros 

de poomasg MnrGa Encendi da, ( 19 38) 9 Tríp tico de Junor y Desamor ( 1940) 

y Ráfaga do So l os (1955 )9 do sus volúmenes de ensayos, que nues tro au

tor inc l uyo bajo ol epí grafe de "ve.ria ", como Ni e t zs che (So l ecci6n y 

Notas) pub l ica do on 1919 9 Acerca do Ca rlyle en 1921 9 Nues t ros Héroes 

z Nues t r a Juventud en 1923 , Marxismo y Antimarxi smo en 1934,, La Tra

ge di a do l R6gi mc n Actua l on 19 35 9 La Rovoli.J.ción Mexicana y l a Li te r a

tura en 1934 , Cua de rnos de Derecho Obrero en 1935 9 El Nuevo Dere cho 

Obrero Mexicano on 1938 9 I nterpretación do l a Revo lución Mexicana en 

1947 9 De s lumbramiento~ l a Pintura en 19519 y Ha ce Falta Otra Re vo

lución que a~~ro cié on l a r evista Resaca en 1954· Va rios de es t os 

t ítulos han sido e ditados por e l I ns t i t uto Nacional de Bellas Arte s 9 

pues s on conferenc i as dictadas por s u autor en l a Sa l a Manua l M· Ponce 

dol Pal a cio de Bellas ~rtes; otros f ueron publi cados por l a Universi

da d Obrera de Móxico 9 y ol Dos l umbr.:;,mi ento ~la Pintura apar e c ió en 

Filosofí a y Lotras 9 revi sta de esa se cción de l a u. lif. A· M· 

Di lema , nove l a a l a que e l propi o Icaza cal ificn do " mal a " 9 en 

nada so re l a ci ona por s u contenido con ol rosto do su producción. Los 

personajes do es t a obra y ol modi o en e l que éstos so dosonvuo l von no 

pertenecen a b . c l ase obrera de Í:T óxico 9 s ino a l a a l t a socio dad. Dice 

el hi storiador Dani e l Cos ía Vill ogas en s u "Pró logo" a Gente Mexica na 9 

l a se gunda novela de l escritor voracruzano 9 a propósito do Dilema g 

"En esta nove l a fa ltan dos cosas osenci a l osg pulimento y un ve rdadero 

motivo de inspiración, esa fuerza interna que da l a temperatura y e l 
1 senti do a toda obro. dG o.rto" • Concordamos plenamente con Cos í o Ville-

gas . Icaza escribió Dilema en s u s años mozos y e l a r gumento do l a obra 

da la impresión do ser un producto de un j oven enamorado y que todaví a 

no sabe qué oriontacién va a d~rl c ~ s u vi da . Trata l a obra de Isabel 

Corvantos 9 una muchacha capi t alina de 26 años 9 que esca nda liza a l as f a

mil i as do l a a l t a sociedad do :Llóxico por s u conducta agringada . I sabe l 

sos ti ene 12. t es i s de que 11 La hipocrecía 9 l a frialdad y e l e.burrimi onto 

son los soberanos de l as sal as ari stocr~ticas '' . 2 Interesante es una 

1
Da ni e l Cos í a Villogas 9 "Pról ogo" a Gonto Mexicana por Xavier Icaza 

( Xalapa 9 Ver. g Tip . Vda. e Hij os do A· D0 Larn, 9 1924) 9 P· 10. 
2
xavi er Icaza 9 Di l ema ( M~xicog Editoria l ~ndr~s Botas e Hij o 9 1921) , P• 
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observación que a cerca de l ca rácter de I sabe l ha co doña Elvira 9 l a ma

drina con quion vivo la mucho.chag "Eros demas i a do ab i erta 9--le decía-

t o f a lta disimulo . Eres poco ouropoa 9 or os muy yanqui 0 Nomo gusta s 

as í • • •• 113 I sabe l so enamora de Alfrodo 9 un joven quo presta sus ser

vicios a l gobierno· Poro 9 cuando Al fredo rec ibe l a grata nueva de que 

ti ene que salir en seguida de México para ocupar un puesto diplomá tico 

en España 9 I sabo l so niega rotundamente a casar se con él pues no quiero 

que su vida sea un perpetuo ir " de l egación en l ogación 9 s in hogar fijo 9 

s in una firmo posición. El 9 s i n dino r o 9 olla 9 s in dinoro 11
•
4 Pa rte Al

fredo a España e I s~bo l so niega a sal ir de paseo c on a l guno do l os pre

t ondi onte s que l a ase dian . Y está a punto de tenor un a t a que norvi oso 9 

pues ama do veras a :1.lfrodo 0 Por fin 9 empioza a salir c on :un t a l J a cin

t o, ol cua l l a ntr ao f í s icamente . Cuando a nochece 9 abandona I sabe l a 

hur.:tadillRs su casa par a r eunirse con J a cinto . Francisco 9 e l novi o de 

una ami ga de I sabe l 9 hab l a con Marí a 9 l a pri ma de I sabe l 9 pue s ama en s~ 

croto a I sabe l y l e di sg~sta quo todo ol mundo aristocrático en México 

es té murmurando a cerca do s u escanda l osa conducta. Conversa Mar í a con 

I sabel y llegan a l a conclus ión do quo l a única solución 9 ol único cami

no par a quo ósta r osuol vn su " cli l on.". " os ol clo closnos2rsc . I:'las Isabe l no 

es tá rea l mente enamor ada do J ncinto 9 quo on últimé't, instancia no os s i no 

un s invergüenza , y no dosoa casar se c on ól 0 Do a hí que sea Edmundo 9 un 

mue-ha cho que siempre l a ha querido , qui en contra i ga nupcias con e lla . Y 

l a so lución os a ceptada por l a " a l t a soci edad" con b onopl á c"i t o. 

El ostilo y e l l éxico de osta nove l a son muy s i mila res a l os de los 

noveli s t as mexica nos de l s i gl o XIX· En osta obr a nuestro autor aún no 

ha cons oguido es cribir un2, novo l a autónticamonte moxican::i · 

So publicó l a segunda obr a do Xavi er Icaza 9 Gen t e Mexica na 9 en 1924· 

Es tá cons tituíd3. por tros novo l as cortas o 9 s i so pre fi cr e 9 por tro s cuen 

t os l argos titulados~ "Unos na con con ostrolln" 9 "La ha ci enda " y "Campo 

do f l oros''· No tiono~ socuonc i a, no hay intorrolación entro ollos 9 pero 

t odos pintan l a vida do l a gonto moxicnna . Los dos primer os pueden con

sidorarso porironeci ontcs a l ciclo lite r ar i o conocido con ol nombro de 
11 l a nove l a do l a Rovolución" 0 El t oma do l último so r ol ac i on2. os trc cha 

mento con ol do Dilema y nos da l a improsión de que dosontona en e l libr o. 

El esti l o y ol l éxi co utilizados por I caza en estos cuentos son t ambién 

3Ibi d 0 , P• 23 · 
4I bid 0 , P• 38. 
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muy simila ro s a l os de l os oscritoros dócimonónicos mexicanos. Con 

t odo , estos cuentos, a l mo nos los dos pr imeros , tienen temas es trecha

mente r e l a ciona dos con e l paí s . "Unos nacen con estrella" habla de 

Elías Lópoz 9 décimo t ercor hij o do un pobr e maestro de provincia. Vive 

Elías c on doña Gortrudis, propietaria de "La Soledad" · Empieza l a Re

volución do Madero en 1910· Doña Gertrudis está sorprendida por l a ac

titud asumida por Madero , un antiguo conocido suyo. Elías s e incorpora 

a la Revolución como ayudante de Enrique, sobrino do doña Gertrudis y 

sinvergüénza pa ra más señas, que llegará a general r evolucionario. Fena 

ce doña Gortrudi s y deja una jugosa fortuna a Elías . Un buen día, ases~ 

nan a Enrique en un cabaret. Elías no pue de encontra r trabaj o y por es

tupi dez piordo l o que doña Gortrudis lo dejara. Al fin, un genera l muy 

ami go do Enrique , consigue a Elías un pues t o en e l corroo de un pueble

cito do Ver acruz llamado Ban derilla . Elías vivo una vida mi so r a b l e en 

Bandorilla , . víctima de l as picarías de don Gaudoncio , ol jefe de l corroo. 

Las fuerzas de l general Sánchoz, se a podaran en 1923 de Bandorilla, y 

Elías traba j a pa ra ollas . Es r ocupo ra da Banderilla a l mes s iguionto pcF 

l as- fuerzas gubornamEm t a l es y t odo e l pueblo rechaza a Elía s por sor " r i ac 

ciorio". Lo e chan del puob l o y mucr e , abandonado y tri s t e , en plena cá 

rre t er a. !ca za pinta a Elías corno una pors ona t an limita da , t an t onta. 

que e l l ector, aun cu::tndo s i mpati?La con ól, croo que sólo Elía s ti ene :¡_ é'l. 

culpa de l o que l e pasa . 

El se gundo cuento , "la he.cienda", apar eció por primera vez1' en El ~

versa l Ilustrado e l año 1924· Aquí Ica za nos presenta l a Revolución vista 

por l os o j os de l os ha cendados , y e l l ector siente verdade r a simpatía por 

Os ea r, un l a ti fundi sta . Tiene lugar un l evantami ento de sus peones mien~ 

tras 61 so dirige a otra haci enda denominada 11 Ingenio". Su es posa le en- · 

vía un t ol egrama dicióndole que urge s u presoncia 9 mas Osear s igue s in 

pre s t arl o a t ención. Por Último , e l admi nistra dor y e l ingenie r o do l a 

ha cienda so entrevistan con 61 y l e dan l as mala s no ticias . Raúl Ferrás
9 

instigador del l evantamiento , e s un ma lva do que envidia a Os ea r. El pa

dre de Ferrás fue administrador del Ingeni o de San Cristóba l durante mu

chos años has ta que por sus turbios manojos fuo retirado do eso pues t o . 

Forrás, c ondis cípulo de Os car 9 no pudo dosposar so con una novi a quo t e

nía por no portonocor a l grupo de l os hacendados . Todo e llo ha c e que 

odie i ntensamente a Osear • Es to ofr ec e dar ti erras a sus rancheros s i 

ellos so comprometen a trabajar on su ha ci enda. Y ós t os a ccoden 9 poro 
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Ferrás l os dice que as í nunca llegarán a ser libres n i dueños de su s 

a ctos . Y en la segunda junta que Os ear tiene con l os rancheros , éstos 

l e ases i nan. Refiere Icaza e l intenso amor que s i ente Os ea r por Adria

na , su esposa, y por s u hijo, l o cual haco que a l l ector l e simpa t i c e 

aún más ol hac endado . 

"Campo de fl ores" , ol ú ltimo cuento de la seri e 9 t i eno escaso va

l or . El autor da l a impresión do no i npor tarl e en l o abs oluto ni l os 

por sonajos ni l os actos que ós t os r eal izan· Teresa 9 una joven travi esa 

y fr í vola do Xalapa 9 se enamor a de J ul i o , quien es tudi a en l a ca pi t a l . 

Mudan rápidamente s us s on t imi ontos y de j a a Julio pa ra onamorar so de l 

ingonioro J orge Es trada . Van a casarse 9 J or go ostá a rregl ando l a ca

s a5 otc. Don Adrián, ol padre do Torosa 9 tieno que salir pa r a Ita lia 

por un asunto de negocios sobre la inmi gración do obreros ita l i a nos , y 

por eso posponen ol casamiento . Teresa s o onforma de fiobro tifoidea 

dospuós do haber bcbiclo agua c ontaminada. Sabe que va a morir y polca 

contra l a muerto hasta e l ~ltimo instant e. Mal í sima, con fi ebr o 9 per

suade a Jorge do que so casen en s u ho gar . Acceda 8ste 9 y mi entras so 

efectúa la coromonia 9 Tor osa se desmaya y fene c e po co después. El ar

gumento no puode so r más r omántico . El modo de re l atarl o es interesan 

t e. Un viaj er o llog"1 a Xa l apa y oncuontra por soJipresn a un viej o am~ 

go s uyo 9 Enrique . Este va a l enti erro do Teresa y cuenta la trage di a 

da és t a a su amigo . Ica za iba a incluir en Gente Mexicana o tro cuent o 

titulo.do "Mi huóspodi:. Emper o 9 en una nota que aparece a l f i na l de l 

libro 9 nos dice que l o suprimió porque l o pare ció que r omperí a l a uni

dad del l ibro por su " ca rácter humor í stico"· Habría s ido mejor par a l a 

uni dad de l libro s i hubiera s uprimido también "C ampe de fl or es" · Nunca 

tuvo Ica za ningún apr ecio por s u r e l ato "Mi hués pe d" ni t ampoc o por El 

i nci erto camino 9 Fracé1S 0 9 Apar i encia dorad": y C omo~ luto 9 nove l as que 

se a nuncian como 11 on pronsn" o " en preparación" on Dilema y que nunca 

l le garon a pub l ica rs e . Aparentemente ello fue deb i do a que t odo es t e 

ma t eri a l e r a muy seme j a nte a s u primera nove l a . Nues t r o au t or di co quo 

después de escribir estas obras ne lo gustaron 9 y do ah í que decidiese 

hace r l as desaparecerº 

La próxima nove la y l a obr a ma es tra de Xavier Icaza 9 Panchito Cha 

popote9 se publicó , cono ya hornos dicho 9 on 1928° Más ade l anto hab l a r e

mos de e lla . 
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Las dos últimas nove l as de Icaza s on inferi or es a l Panchito Cha

popote0 Empl ea Gn e llas una f orma s i milar a aquella en l a que escri

biera su Panchitoº El es tilo es rápidoº Empl ea frases y oraciones 

cortas y abruptas· El l enguaje os propi amente e l del pueblo mexicanoº 

Chaneque Danzón aparec i ó en ol di ar i o Novedades en 1952° Su a rgw;-¡on t o 

c ons i s t o en una suorto de vidas para l e l as . Dos son l as acciones de l a 

obra• En l a primera do ollas actúa como persona j e principal Martinique 9 

un componedor de asun t os amorosos 9 un s i mpá tico a l ca hue t e ori ginari o de 

l as Antillas y que reside en Francia· En l a sogunda 9 e l protagoni s t a 

os Cha noquo 9 Cha noquo Danz6n 9 que a más do exce l ente t rovador es 9 como 

Marti ni quo 9 un "corrovoidile " 9 como di cen en España 9 o un "alka so lt

zor"9 como dicen en México. Martiniquo y Chanoquo Danzón tionen 9 pues 9 

e l mismo ofici o . El prime r o tra t a do cons eguirl e a un ex ministro fran 

cós adinerado una ospañ olita que no se dej a seducir por e l brillo de l 

oro . Está casada y quiero ir a América a vivir con su esposo 0 Y as í 

l o ha ce . Dososper:::,do 9 e l ex ministre organiza un gran " fandango" 9 en 

e l que Mar tinique os aho rcado con su propia bufanda por su aman t e cuan 

do és t a tuvo un acceso de ce l os que la enl oquecióº El segundo l e con

siguG "vie j as " y votos a un político mexica no 9 Pepe Discursos 0 Es su 

CrispÍn· Puesto de l que l o despl aza un capitán de navío do nombre Gri s 

po. El grupo de Pope Discursos protende organiza r una r evolucioncita en 

Móxico 9 y fa lla en tal propósito. Chanoquo Danzón organiza una excur

sión con Concepc ión, un viaje do placer· Cuando rogresa 9 e l movimi ento 

sedicioso es tá dando l as últimas boqueadas. HartJ 9 Chanoquo Danzón s o 

marcha a Voracruz 9 y en l a Playa 1Jorte 9 mi entras recuerda a Conc opción 9 

y mientras a l go quo no sabe qué es l e dice que una par t e de s í 9 un sor 

que en cier t o sentido ora ól mismo 9 he. muer t o (Martini que) ahorcado 9 61 

so meto en el mar y so ahoga. Esta novela os fr:incamen t e bu ena , In

geni oso e l asunto 9 un tanto pirandol i a no. Vidas para l e l as l as do Mar

tiniquo y Cha,noqu o Danz;Ón 9 que a l f i n acaban por coinci dir 9 por cons

tituir un t odoº Aprovecha Ica za l a ocasión para incluir aquí l a l e tra 

do unos cuan t os y excelentes danzonos voracruzanos. 

La última novola d.e Xavi or Ica za 9 Mitote de l a Tc l oacha 9 a pareci ó 

en 1955· Es una obra fa lta do inspira ción y do intorós . So tra t a en 

olla do nueva cuanta do l a vida do l a c lase popularº Los pro t agoni s 

t as s on una par e ja, l a Tol oacha y e l Charifas . Es improbab l e que os

tón casados 9 a un cuando viven c omo s i l o estuvi e r an. Charifas se gana 
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la vida con l a compraventa y rifa de bla ncas en e l Distrito Fe deralº 

Es cas i seguro que c onociese a l a Tol oacha en un l onocidi oº Ambos em

prenden un viaje e n "pullman" a Guadalaj2.ra 9 ciudad en l a quo e l Cha

rifas dirigía antes un negocio s imil2. r a l que ahora tenía en M8xico . 

En o l comedor piden a nto jitos mexicanos como si estuvi eran viaj ando en 

segundaº En el tren conocen a J orge Nogrete 9 el far.i oso cantorº Chari 

fas y l a Toloacha visita n r.iuchos lugares próximos a Guadalajara inclu

yendo l a iglesia de l a Virgen do Zapopan. Tol oacha muestra su reli

giosidad fronte a l a Virgen menci onada anteri or men t eº Deciden empezar 

un negoci o do herbolar i os 9 dejando ol comercio de b l ancasº En e l mer

cado do l a Morcod 9 on l a ce,pi tal 9 estrenan su " yorboría" º El negocio 

prosporQ. 0 Poro l a pobre Tol oacha empi eza a afici onarse a l peyo t e. Más 

t nrde 9 una i nfus ión do toloacho l a conduce a l a muer t eº Charifas casi 

onloquoco 9 pues so croo culpab l e do la muerte do l a Tol oacha por haber 

inici ado e l negocioº Fuma marihuana po.ra vorla 0 Y a l fin se calma . 

Don Cuco y doña Chol o 9 a quienes Charifas conoció on Gua da lajara 9 lle

gan a sor sus s oci os en l n tienda "Reforma do la Ycrbcrí a do la Toloa

cha " 0 Tras l a l e ctura do l a t otalidad do l as novc l o.s do Ica za 9 so con

cluyo que l as únicas do ollas que mere cen ol título do buenas son e l 

Panchito Chapopc t e y ol Chanoque DanzÓn· 

La prime r a obr a toatral do Ica za 9 Magnavoz 9 so publicó e n 1926. 

En e l "Proomio" nuestro au t or nos étdvi e rtcg "He querido presentar e l 

pnnoro.,ma del Uéxico do hoy •• º 0 0jalá mi vo z s irva do a li ent o a nuestra · 

juvontud 9 neccsitacla 9 como nunca 9 do consejo y enérgica dirección amo

r osa"º 5 La obr0 os una farsa 0 Hay un magna vo z. on o l Popoca t8pe tl y 

otro on ol Ixtacc íhuat l por l os cua l es habla n pers onas como Alfonso 

Rcyos 9 Vasconcol os 9 Diego Rivora y e l peri odi sta ita liano Earzini dan

do sus mensajes filosóficos a Méxi co. 

El Retablo do Nuestra Señora~ Guada lupe apareció por primara 

voz on letras de mo ldo on 1931° Lo publicó do nueva cuent a Icaza on 

1955 · En f orma do drama i nos da l a l eyenda mexicana do l a Virgon do 

Guadalupe en una obra vor dadcramonto s i mpática. Emplea e l coro propio 

do la antigua dramática he lénicaº 

En 1936 fue editada otra do su s obras dramáticas 9 l a titulada 

Trayectoria 9 on l a cua l proclama su ideol ogía políti ca r evo luci onari a 

5Xavi or Ica za 9 "Proemi o" a Magnavoz (Xalapag Ta lleres Gráficos del 
Gobierno de Vera cruz 9 1926) 9 p 0 9· 
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e izquierdista" Traza en es t a obra t oda l a historia de México. Señal a 

las muchas luchas de l pueb lo mexicano c c.ntra l os usurpador es extranjeros 

y contra l os ha cendados en l a Revolución- Al que conozca a l dedillo la 

historia de México l e encantará Trayoctor ia. 

Saeta ~ llamas apar eció en el di a ri o Novedades en 1952· Obra tea

tra l en vors s 9 so refi ero en olla l a vida y mi l agros de una guapa madri

l eña casa da con un r epublica no español. Durante l a guerra civil ospaño

l a9 l a f a cción izquiordis t c, re sulta derrotada y t an to olla como s u espos o 

sa l en desterrados. Ella marcha a Pa rís 9 ól os internado en un campo de 

concentra ción. En l a Ciudad Luz l n mad.riloña simpatiza con l os comunis 

t as·9 y son por tanto l os rusos l os onc:i.rgados do tras l adarla de Francia 

a Nueva Yc rk y do a hí a México• Y vivo en es to paí s con su esposo. 

Su última obra t ea tra l 9 Milagr o de l a Virgen de Za popan 9 apareció 

en 1955 · Presenta Icaza l a 1oycnda mexicana do l a Vi rgen de Zapopa n en 

un drama seme jante a l Retab l o de Nues tra Señor a de Guadalupe. Es int e 

r esante ha cer nota r que l a obra está escrita en verso y en prosa. 

Aunque Xavior Icaza no llega al nive l do otros novelistas mexicano$ 

de l s i gl o XX en s u obra literari a 9 s í ha ganado un lugar i mportante entre 

s us c ontemporáneos . 
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2° PANCHITO CHAPOPOTE 

RETABLO TROPIC,\L O RELAC ION DE UN EXTRAORDINARIO SUCEDI DO DE LA HEROICA 
VERAC RUZ 

De r esultas de l a publicación de Pa nchito Chapopo to en e l año 1928 9 

Xavi e r Icaza fue a l abado por buen núme r o de literatos de l mundo de habla 

ospañol a · Ha lla r on en él l os críticos un auténtico novolista 9 un nuevo 

valor. Reputaron su "Rotab l o tropica l o re l a ción de un ex traordinari o 

sucedi do de l a heroica Ve r a cruz" c Gmo una nove l a marcadamente mexica na. 

Panchito Chapo pot e 9 9ue es un rela t o de índo l e a ntiimpe ria lis t a por 

l o que so rofiore a l asunto dol po tról oo 9 y en ol que se ha c on constan

te s a lusiones a l a Revolución moxicana 9 moroc e s in du da todas l as a l a 

banzas quo so l e ha n prodi gado 0 

La trama se desarrolla on el Es t ado do Vor a cruz . El protagonis t a 

do l a obra es Panchi t o 9 a quion so l o ha n pues t o e l apodo de "Cha popote " 

por poseer unas ti e rra s en l as que na da germina, pues hay una chapopo

t ora que estropea e l a gua do ri ogo 9 y ósta a s u voz i mpi de e l crecimien

t o do l as pl an t é1S• Su maestra , Liboria, conoco l a " ma l dición" que pesa 

sobro l os t errenos de l negro Pa nchito 9 y por s us "la ndas negruzcas" y ol 

" subido col or" de ésto 9 l o apoda "C hapcpo t e " . Ica za pintó graciosamente 

e l f es t ejo quo tuvo lugar en Tepotate 9 e l puebl o na t a l de Panchito Chap~ 

po t e 9 en honor clo l nuevo sobr onombrG 0 

Se inicia l a a cción do l a nove l a cuando Panchito 9 e l nuevo ri co , so 

oncuentra en ol puob l o do Vora cruz proycc t~ndo su viaje "a l vi e j o mundo 

en va por". Ve a una mula t a y l a s igue. Tione t anta f ortuna 9 que se PºE

mi t o pornoct::i. r on s u casa . A l a mañana sigui en t o 9 Panchito r efi e r e a su 

anfitriona s u pasado. Lo dico que vivía en l a Huastcca desempeña ndo e l 

pocc romunorado cargo do amanucnso do un c umorc i an t o en zapupc. Ll e gó 

cier t o dí a una ca r avana de gringos a Tepo t a t o. Y ós t os 9 ni t a r dos ni 

porozosos 9 c ompr a r on sus a ceitosas tiorritas a Panchito. So hab í a a cos

tado pobre y hab í a amaneci do rico° Con t odo 9 no pudo c ons eguir que f uese 

correspondi do s u amor por Amalia Marí a Dol oros 9 por l a sencilla raz6n de 

que ésta s e ha lla ba prendada do otro suje t o . Mientras t an t o 9 l os ingleses 

y l os gringos so onc -mtrarc n en Rancho Vi oj c . Ainbos grupos doseaban com

pr ar t e rrenos ricos en chapopoto r as . Por f i n 9 deciden repartirse amistosa 

mente Rancho Viojo. Con este episodio concluyo Pa nchito su hi s t ori a · Se 
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marcha do l a casa de la mulata y poco dospuós so ontora nuestro héroe 

de quo ha estallado la Revo luci ón. Rogresa Panchito a su tierra e in

tenta clo nuova cuonta conquista r a su amada. El tranquilo Topetate de 

antaño so ha c onvertido on e l ruidoso centro do un ya cimiento potrolí

fero con "comi cla yanq_ui, costurnbro s ayancadas" 0 Amalia 9 mi entr as tan

t o 9 resisto a pie firmo y como s i tal cosa l os asedios de Panchito . 

Perc 9 para satisfacer l os deseos de su ma dre, acepta a l empa l agoso pre

t onclionto. La Revolución llega por fin a l a Huastoca 9 y e l infortunado 

Panchito ( a l i gua l que otros adinerados de l pueblo y quo los represen

t antes do l as compañí as petroleras inglesas y norteamericanas) tiene que 

hacor préstamos f orzosos a l os rebe l des . Muoro pcr último e l s impático 

prot~gonista del Rotab l o 9 mientr as e l pa í s, a l triunfo de l a Revolución, 

vuol ve a l a n.'.' rmalidacl. Amalia Mar í a Dol ores 9 la "Viuda A.logroª 9 so casa 

c ~n s u antiguo novi o. Y t odos feli ces y con t en t os . 

En su "Alcance a Panchi t o Chapopu to" 9 Icaza nos cla su Magna voz (véase 

Vida ;¿ obra de Icaza ) . Presenta a lo góricamonto l as nuevas tendencias po

líticas que tra tan do controla r ol pa í s 9 y ll ega a l a c unclusión de que 

l a ori entación naci ona lista será, a l fin y a l a postru 9 l a que triunfo. 

Con Panchi t o Chapopoto nació una nueva rama do l a litera tura contem

poránea moxi cana 9 una rama del ciclo que podría des i gnarse como l a nove l a 

antiimperial istag l a ncvo l a de l potróloo . Aunque en cierto sentido os 

una socuc l a de "la novo l a do l a Rovolución" 9 l o que ha hecho quo algunos 

críticos l a incluyan entro l as obras do oso grupo 9 os indudable que e l 

poso último, l a osoncia do l a novela de l potró l oo no es tantc t ratar de 

l os a cao coros revoluci onari os como do pintar l o más vívi da.mon t o posibl e 

cuao.ros on l os quo so obsorva y so ridiculiza a l os rcproson t antes do l os 

grandes capitalistas ncirteamoricanos e inglosos que detentan c on un i rr.

porialismo s i no político s í ec onómico l a poses ión del subsuelo mexi cano. 

¡La patria os nuestra t ¡Lo que os do l a patria es nuostrot ¡ Quo so mar_-

chon l os extranjeros t 

Icaza terminó esta novela en X:i. l apa 9 Vor 0 
9 en julio do 1926. Nos 

ha dicho que sé l o pr ecisó tres dí as para cscri birla . El "11.l canc e a Pan

ohi t o Chapopo te" l o hizo on dos mañanas . Y e llo nos pa rece ló gico s i 

consideramos quo ol problema de l petró l eo, quo os ol ccntonido 1 el es tra

t o último do la novela 1 l o intorosaba y l o conocía a l dedil l o. Y s i aña-

di mos a esto que por aquel ontonces viví a Icaza en l os alrededores de las 
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grandes zonas petrolíferas voracruzanas 9 se explica aún más e l que oscri 

biose con t anta celeridad oste Retabloº 

Xavi or Icaza nos ha dicho que e l úni co perscna j e real de l a obra es 

Porfiriata 11 o· • que can ta rumbas y c ons i gue mujorosºº ºquo cuando hay mi

t ote siempre sa l o a rumb i~r1101 Lo vemos apare cer incidentalmente a l pri~ 
cipi o do l a ob r a cuando tiene lugar el mito t e para festeja r l a planeada 

partida de Panchito "o. l Viej o Mundo" . A.paro c o más t ardo cuando arriba 

Huerta c on su grupc a Voracruz. También n0s encontramos c on é l cua ndo l a 

nove l a ostá a punto de terminar. So encuentra bailando con un grupo de 

r umboros que ce l ebra ol triunfo de l a Rovoluci6n. Doscribiondo a oste 

simpático persrJnaje 9 nuestro autor so expresa ccn vi vezag "Porfiri a ta 

pone ca l or en l a rumba ••• su respi rar os un danzón11
•

2 
Porfiriata tiene 

personal i dad. Tis un ca rácter . 

Los demás pe rsonajes do l a obra vionon a simbolizar 9 l os unos 9 e l 

i mperial i smo petrolero en México 9 y l os o tros 9 l as víctimas de l monciona

ao impori a lismo 0 Sin embargo do osto 9 Panchito s í tiono pe r s ona l idad pr~ 

pia 9 y se manifi es t a fundamonta lmonto cuando es tá con la mul a ta. Allí 

nos muestra sus sontimiontos íntimosz 11 Por primera voz en su vida 9 ha es 

tado intorosante " º 3 Senti mos l .istima por l a mul2, ta quo es cucha l a hi s to

ria do Panchito . La ha i mpresiona do e l rela t o do nuestro amigo. "Poro 

º .- no tiene derecho a sentir ni pensar . Ca s i olvidaba l o q_uo OJ: &.•" 4 So. 

nota a las cla r a s que e l a utor s i mpa tiza con l a mulata . La consider a 9 

como a la Tol oacha do su última novc l a 9 una mucha chc. boní sima on ol f ondO 

y a l a quo l as circunstancias l a han llev ado a l a desgr a cia , a l a anula

ción do s u existencia como ente s ocia l. 

Los cuadr os do l a ll egada do l os norteamericanos a Tepotato y do 

és t os y los ingleses a Rancho Viejo s on oxcolontos, vívidosº Vi enen a 

reprosontar suc osos quo ocurrían cliariamonte en l a Huastoca por aque l en

tonces . En estos cuadros I caza nos presenta el imperialismo do l as com

pañí c.s pe troleras mojar y más plás ticamonto que cualquier os tmho histó-

1 . I Xavi er ca za 9 Panchito Chapopo t eg 
un extraor dinario s ucedido de la heroica 
"C v l tvra " 9 1928) 9 P· 8. 

2 · i 

I bid· 9 P• 11· 
3r bid0

, P · 57· 
4r b i d· 

Retab l o tropical o relación de 
Veracruz.. (Méxicc g Ecli torial 
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rico. La ca r a vana de gri ngo s l le ga a Tepe ta te 9 "oscuro pueblo entonces 

--casas de palma 9 escas os habita ntes 9 poco dinero1105 .Aparece un "viej_:: 

cito s i mpático" 9 un licenciado 9 un cor onel 9 un sargento 9 los ingeni eros 

y los s oldados . Añade Icaza irónicamente z " Sólo faltaba un cura para 

q_ue estuviera representado todo el pa í s " 
6 

Ta l escena l a presenciamos 

poco antes de que es t a lle l a Revoluéi ón de 1910° Nos confí a Icazag 

El gob i erno de don Porfirio cuida a l gringo. Teme 
que algo le pase a l viejecito q_ue bus ca petróleo. Para 
é l 9 era Tio /sic · 7 Sam un b i cho de cuidado· Aún no des 
cubrí a México e l - secreto . Ha bí an de pasar muchos años, 
correr mucha sangr e, pgr a q_ue aprendiera a reírse de él 0 (7 ) 

No es desatinüda l a a firma ción Bn l a q_ue se basaron l as compañías 

q_ue controlaban e l petróleo mexica no para recusarlo como juez.. q_ue estu

diase el conflicto entre e llos y los trabajadore s en la Suprema Corte de 

Jus ticia . Dijeron q_ue Icaza tení a- prejuicios contra los capitali s t as 

angl osaj ones. Quizá é s tos hab í an l e ído por aq_ue l los fochas e l Panchi to 

Chapopote. 

La caravana busca a l be r gue . Su presencia produce tremenda agi t a 

ción en Tepe t a te . Gráfica es lu. i magen q_ue de l a conmoción s ufrida pon· 

Tepe t a te recibe e l l ectorg " · 00las viej a s so asoman. Manchas blancas 

de cami s olas a le gran l as casitas •••• Todos buscan a l a lca lde .••• se va 

por e l a l ca lde . Paso ve lozg ¡ a una ! • • • un 9 dos~ un
9 

dos9 un
9 

dos • •• 11 8 

Encuentran a l a lca lde en l::i, casa de s u aman t e. 9 l a Ulo gi a . "A é l 
9 

l e 

gustaba más l a Ulogi &. • 11 9 Lle ga el a lca l de y se excusag "As untos ofi cia

l es lo hab í an demorado 11 010 El a lca l de no q_uiere que l e moles ten los gr i n 

gos 9 pe ro a l ver qu e traen " cartas del Viejo (Porfirio Día?- ) 9 un corone l 
> " 11 y un reten 9 decide ayudarlo s a encontra r a l bergue. Envía a l os más-, 

i mportantes a casa del juez, l a más grande de Tepetate . Lo s s oldados se 

a comoda n en hogares "me nos gr andes". El a lca l de 9 e l juez 
9 

el secre t ario 

Y Panchito Chapopote ayudan a l a ca r avana q_ue ha venido por asuntos de 

negocios. El viejecito ya nq_ui sa le con Panchito 9 mientras t anto, s u abo-

5Ibid· 9 P• 16° 
6
Ibid . 9 P• 27. 

7 Ibid. 
8

I b i d 0 9 PP · 27- 28 . 
9Ibi d . , P• 28 . 

l Oibid. 
11

Ib i d., P• 29 · 
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gado empieza a interrogar a l juezº Cuando re gresan del paseo, e l se 

cretario, s oca rr6n, pregunta a Panchitog "--¿Qué qui eres por tus tio

rritas-, Panchito?1112 Pa nchito cree que sus tierras no vo,len nada- 

"¡maldita chapopo t ora l "--· El secretario le ofre ce por e l l as " un buen 

fonógrafoºººuna máquina , una buena j a r ana, un escritorio, un acordión 

.. 1 " 13 El b d • •• una hamaca de Marida, un snrapG •o •Y mi posos . . . a som :ca o 

Panchito piensa decir que sí antos de que ol posible comprador so arre 

pienta, mas ol abogado de l yanqui y ol vi o jocito so dan cuen t a de l o 

que pasa, y ósto último exclama~ "-- ¡Oh, no, Panchitol Eso no ser l im 

pio •••• Qsté será rico. Su terreno chapopotoro , mucho petróleo . Yo 

darle buon dinEJro mañana • • • 11 14 El secretario y ol a l ca lde, bili os os, 

so enojan . Piense.. ol socrctariog "Si 81 gringo l o moli6, previni endo 

a Pa nchito, ahora a molor a l gringo • • • • Hay que sacarl e a l vioj o yanqui 

muchos dollnrs. --- ¡I\. cuonta do Toxas, ye., sabes, mano l "l5 

Desde que ano chece basto quo amanece e l "trío petrolcro 11 , compuesto 

por e l viejo, e l ingonioro y ol licenciado, discuto a ca l or a damente . Mion 

tras tanto, un l oro y una cotorra que so oncuontran prÓXimos a l a puerta 

lo s escuchan t odo . 

cionan a Panchito . 

En o tra habita ción, ol a lca l de y e l secre tario aloc-
16 " Debo do cui da r se del gringo 9 confia r en ollas• " 

Ya de mañana , el ingeniero, a compañado por Panchito, va a c onocer 

l a chapopotera . El licenciado duerme . El secre t ario y e l alcalde hu~

gan en l a habita ción de los nortoamoricanos para ver si encuentran a lgún 

d~to secreto . Poro antes que sucediera t odo es t o , y durante ol paseo do 

Panchito c on ol yanqui, ol alcnldo hizo e l s iguiente y tra scendental co

menta riog "-- Estos pericos tienen mucha momorio. , . •• r opiten todo l o qua 
17 

oyen" · Y u i ontras é s t o y ol socrotnrio buscan en l a pie za , oyen l a 

conversación del l oro y l a co t orr ag 

WRO 
C 0ntr~ t~r terreno cualquier preci o ~ contra tnr t erreno 

cunl qui or pr ecio ••• 
GOTOTIR:i. 

Ex1ü or2"r 9 r.. rrondnmi onto ~ s ubsuolo • • • t í tul os • • • 

12~. , P• 35. 
13Ibid· , P• 36 . 
14I b i d. , P• 37 . 

l)Ibid. 
16Ibid· , P• 41. 

17 Ibid· ~ P· 35. 



LORO 
Arre gla r t í tulos , inventa r títulos , inventa r gente • º . 

COTORRA 
Cues te l o que cues t o . 

LORO 
Tres por ci ento , ocho por ci ento , tres po s os , c i nc o 

peSOSo oo 
COTORRA 

Urgente 9 Rancho Vi e j o , ocho por ciento 9 sal í~ pronto . 
LORO Y COTORRA 

Cue s t o l o quo cues te, cinco pesos 9 ocho por ciento 9 tres 
posos , ocho por cionto 9 Ra ncho Vie j o . (18 ) 

?anchito f irma el contra to con e l gringo . El secre t a ri o 9 el a l

ca lde y e l juez sacan s u buena t a j ada . ?anchito es un nuevo rico . 

Nuevos f es to j os cm Tepo t a to . " Las niño,s cas:i dor as tra t a rían do pos
" 19 ca r l o , 

Llega otr a car ava na , es t a voz do ingleses , a Tepo tato . Saben 
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que l os yanqui s a caban de 11 traba j i1 r l a pln za " y ni c ortos ni perezosos 

s o encaminan a Rancho Viejo , pues e l secre t ario l os confía quo l os di~ 

r on una dirección f o..lsa do oro l uga r a l os norto2,morica nos . Aún tienen 

ti ompo . ,\.Ún pue den ado l a ntá r so l os . Los i ngl osos do j an cae r a l desgaire 

una mordida. L::ts libras C? s t orlina s a pa r e cen on Topo t a t o. En ol centro 

de l a r a nchería so encuentran l :is dos cara vanas onomi gas 0 ,~mbas traen 

"idéntica y nutrida docwncnt[:l, c ión 11
• Los abogados no puodon poner s e do 

acuerdo. ;1.1 fi n 9 ol j of o gr i ngo y ol jofo inglés llaman a l os ingeni a

r os y divi den ol r ancho , "como qui en par t o una manza na 11 020 Ica za añado 

o tra do s us gra ci osos o irónicos comon t ari os g 

J ohn Bull pi ensa que s u hij o c re ció ya demas i ado9 quo 
nocosita un es ca r mi ento . 

Uncle Sam so s i ento má s a lto que s u padre . Pi ensa quo 
l o podr á a s u a n t i guo señor. ( 21) 

El l ector puede fácilme nte i magina r l a ca rre r a empr endida por l as dos 

compañí as pa r a compra r l os terrenos en l os qua so sab e que hay potr6-

l oo º 

Ica za da a l gina que o t ra o j eada a l os a contecimi entos r evoluci o

narios que conmoví an por a quol on t onc os a l a na ción . So r e fiero funda

monta lmonto a l os prós t aoo s f orzosos quo t anto l a s compañía s como Pa n-

lSibid·, PP· 42- 45· 

l 9Ibido 9 po 46• 
2

º Ibi d 0 , P· 49· 
21I bid 0 , P• 50· 



33 
chito Chapopo t o y on gene r a l l os ricos tienen que hacor a l a Rovoluci6n. 

Los corri dos populares qu o Icaza ha t enido ol a cierto de incluir 

on ol t ext o afi a don sabor o intor6s a Panchito Chapopo t o. No r es isti mos 

l a t entac ión do reproducir una cuarteta de uno do oll osg 

Gringos patones ma lvados , 
abortos dol mi smo infierno, 
mulas 9 güeros desgraciados 9 

que cdi an a nuestro gob i erno • •• (22) 

Só l o podrán so r comparadas las ca nciones y sones quo on osta obra apare

con9 con l os quo ol propio Icaza incluyo en s u Cha nequo Danzón. 

El estilo que usa Icaza on esta nove l a os bastante origina l y di

f i ere onormernonto do l que emplea on novelas quo publ icara con anterio

ri dad. Es un estilo difícil de i mitar. Croemos que tiene a quí Icaza 

a lgún influj o de l Tirano Banderas do Va ll o Inclán. Da l a i mpr es i6n do 

quo on Panchito l as palabras ti onon tanto r itmo como l as rumbas des co

cadas que inte r pr e t aba Porfiriatci, on e l Dili gencias . Es en cierto sen

tido una prosa poét ica . Las oraci ones s on breves 9 l apid«:tr i as inclus o. 

En ocns i ones no compl oto Ica za l a or ación 9 y quizá e llo l o da mayor" ex

pros i vidad a l a cláusula · Uti l iza un s innúmero de voces onorna topáyicas , 

par a s i gnifica r caí das 9 ruidos 9 gritos 9 otc . En ocas i ones repi t o Icaza 

l a misma palabra vari as voces p'.J.ra dar mayor énfas i s a l contenido. AsÍ 9 

po r ejempl o ~ cuando des c r ibe Tepotate a l regr eso do Panchito~ 

· · · Hay continuo tráfico intons o . Pesados cami ones con horra 
mienta y maquinar i a so entrocruzc,n . Ca rros t anques . Camio= 
n·os r ogadoras • Cam i ones do carga • Cam i ones a tostados do 
obreros. Autori6vi l es con magna t es do Nueva York 9 do Ca lifor 
nia , do Londros 9 do no mans 1 l a nd· ( 23) 

O s u pintura do l a muerto y dol ont i orro do Panchitog 

" Güiros , danz6n 9 rumba , timba l os ·· ·" 24 

O cuanffo ex pre s a quo l a Rovolucién ha concluí dog 

Vcnac.cuz sG va a normali za1r· El paí s ' se va a nonoa
li~an• La Huas t eca se va a noroaliza r . (25) 

Se ha dicho que Azuela . parece sor un camo raman en Los do abajog qua 

ha ido corriendo para toma r close-ups9 que se ha dedicado a grabar cuanto 

22 
38° Ibid·, P• 

231bi d 0 , P• 64 . 
241bid0 , P• 78. 
25Ib i d 0 ? P• 90 . 



26 mira y es cucha . En esto aspe cto so puedo comparar e l estilo de 

Ica za con ol de l famoso Dr· ;l.zuo l a. Panchi to Chapopoto os una serio 

do vívidas es tampas do l sor y do l existir voracruza no , do l i mperi a 

li smo extranjero on l a industria petr ol era y do l a Revolución. 

Las pal ab r as que empl ea I caza ti enen vida, más co lor. To davía 

más: ol or y soni do . Nos hace que as i stamos con todos los s ontidos a 

l os lugares en quo so desarrolla l a acción. Nos arras tran cons igo. 

Cuan do pin t a l a casucha do l a mula t a a l amanecer , l os trazos son com

pl e t amen t e i mpres i onistas: 

En e l cuarto des hecho, ol or picante do mujer y bebidas . 
Perfumes corriontos complicaban l a a tmósfera osposa . 

:1.fuera, l a ciudad comenzaba a vivir un nuevo dí a . Un 
negro rumb or o pr egonaba a l egro s u niove cantando rumbas • • • (27 ) 

I gualmente ví v i da os l a descripción ya citada do l cambio quo 

sufro Topctato , pobla cho ins ignificante que so ha converti do en una 

ciudad bulliciosa que es l a capita l de l a industri a de l oro negro. 

La técnica que utili za Icaza para e l desarrollo do l a trama do 

Panchito Chapopo t e mere ce apuntarse . La mayor par t o de l argumento l o 

refi e r o Panchito cuando narra s u historia a la mulata . Empero , es ol 

propi o Icaza e l que nos da l a hi s t or i a do Pa nchito a travós do escenas 

retr ospec tivas . Narra Pa nchito , pe r o a ctua l iza l os a contecimi entos . 

Hay una os c ona on l a obra quo os un t G.n t o incre í b l e . Veamos por qué. 
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El se cretari o y e l a lca lde saben do l os planos de l grupo repr esenta tivo 

do una compañí a norteamericana gracia~ a l a charla quo ent ab l an e l l or o 

y l a cotorra . Según to da posibilidad, los norteamericanos discu tieron 

e l negoc i o en inglós. Y os t an probab l e como oso que ol a lca lde y e l 

secretario de l pueblo de Tope t ato 9 si t o en l a Huastoca vora cruzana, n o 

sopan ingl&& Aun cuando l os pericos hubiesen podido omi tir soni dos y 

palabras inglesas , os difícil que e l a lca l de y e l secre t ari o l os cot:lpr~ 

diesen • Con todo 9 si nos olvidamos do es t o poquoño de t a lle , e l truco 

ds que se va le Icaza para desarrollar es t a escena es sumamente ingenioso . 

El he cho de que e l autor ases i no , o l o que es l o mi smo, haga que 

muer a P~nchi to, nos pare ce, además do acertado , ori gina l. La nove l a 

ti ene a partir do ose momen t o caracterí sticas dramát icas 9 os t o es 9 t ea

tr.:ücs. Panchi t o 5 e l autor 9 e l Pu ebl o , l os j efes , el r adio y e l Pr esi-

2 ~1cmuo l Pedro Gonzále z, Trayectoria de ~ Nove l a en Móxico (Méx ico: 
Edi c i ones Bo tas, 1951) 9 P• 144• 

27xavior Icaza 9 Panchito Chapopo to9 P• 14• 
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dente pronuncian di s cursos asaz t ea tra l es. Emplea Ica za e l cor o griego 

(que apar e cer á más t arde en s u Retab l o de Nues tra Señor a de Guadalupe ) º 

Los discursos de l Pueo l o 9 l os jefes y e l Pres iden t e se asemejan un t anto 

a los que Icaza pono on labi os do estos r.1i smo s personajes on una de sus 

obr as dram~ticas~ Trayectoria . En ambas obr a s so habla de l na ciona lismo 

y on las dos utiliza Ica za nombres apócrifos que esconden l a identi dad de 

los persona j es histór icos que en e llas apar e cen. Así 9 por e j empl o, se 

r e fi ere a l Ej6rcito de l Norte y a l Ejórcito de l Sur 9 pero nunca menciona 

l os nombres de Villa o de Zapa t a 0 Se nota que Magnavoz no será 9 pues 9 

sino l a primera edición del tex t o que después aparec ió ba jo e l título de 

"Alca nce a Panchito Chapopo te" . Se podr í a critica r l a técnica por el 

cambi o de l a f or ma nove lesca a l a tea tra l. Sin embargo de es t o, el cam

bi o da va riedad a l a obr a • 

No obstante 9 c reemos que l a nove l a puede di vidirse en dos pa rtes. 

Cua ndo e l pobre de Panchito Chapopo to fencce 9 concluyo en l a obr a e l 

asunto de l petrél oo . Y a partir do eso momento es ol t ema de l a Revolu

ción, a l que ya se hab í a he cho referencia a nteriormen t e, e l más i mpor-

t a nte de l " ex t raordinar i o s ucedido" y con e l que óste concluye . La nove 

l a hubiera t eni do quizá una mayor unidad si Ica za sól o hubiese hab l a do 

de l petróle c . Croemos i gual mente que e l "Alcance a Panchito Chapopote" 

que i nc luyó e l autor a l fina l de l re l a t o no tiene r a zón de ser º Con todo 9 

Pita Rodríguez opina queg "A pesar de su construcción bellamente a rbi

traria--e l l ibro so desenvuelve hasta el final en una perf ec t a hilaciór/sic·7"· ---
Pa nchito Chapopo t e os indudablemente l a mejor producción literari a 

do Xavi e r Ica za . Mere ce un lugar proominonto en l as l etras mexicanas con 

t emporáneas . Cua ndo noso tros progunt2.mos a Icaza por qué abandonó e l cul 

tivo do l a nove l a de 19 28 a 1952 on quo apare ció s u Cha noquo Danzón, nos 

dij o que é l no sue l o pl 2.near s u traba j o lite r a rio , s ino que so limita a 

escribir l o que siente . 

Afirma Celestino Herrera Fri mont on 1922 g 

••·En "Panchi to Chapopote" no debemos e l ogiar una obra defini
tiva 1 pues e l t a l en t o y l a dedicación do Xavie r Icaza nos ha cen 
esperar una complot a r eal iza c ión, poro s í l a obra que será pr e
cursora do nues tra nove l a modor~a profundamen t e na ciona lis t a . (29) 

2 
Dia ri o de l§-. Marina (Habana ), 22 de abril de 1928 

9 
P• ?· 

29Alborada (Orizaba ),22 do ener o de 1928 9 P• 11. 



Serafín Dolmar soñalag 

· ·· "Panchi to Chapopoto" os ol camino inicia l de la novela 
amer i cana ••• Nos ha llamos frente a l a rea lidad de l imporia lis 
mo econ6mico ••• • La posici6n 9 francamente an tiimperialista, 
a dop t ada por Xavicr Icaza ••• cs única on l as l etr as latino
americanas . Posici6n que deb i eran adoptar to dos l os escri
tores como una r esponsabil idad hist6rica , tanto más que son 
l os primer os en ve r e l peligro de l coloniaje econ6mico ya n
qui. ·• ( 30) 

No só l o , pues , por los sobresaliente s méritos intrínsecos de 

Panchito Chapcpote 9 sino también por haber dado origen a l a nove l a 

antiimperü::.lis ta do l a América del Sur y a l a novela do l petróleo en 

México, esta obra tiene un pape l único por l o trascendenta l en e l 

desarrollo do l a literatura iberoamericana . 

30El Pa ís (Buenos Aire s ), 29 de mayo do 1928, P• ? . 
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lh JJ·, TRA VEN 

l· .a. Traven x_ ~ obra 

E~ Bruno Traven uno de los novelistas más misteriosos de nuestra 

época. En vez-; de:; pnocu:rrarse publicidad, bien sea por medios lícitos o 

ilícitos, como hacen casi todos los novelistas, Traven hace todo lo pos~ 

ble: por pasar inadvertido, por hur.tar su identidad al público· El mismo 

afirma que un autor no debe tener más biografía que la que deje traslu

cir en sus obras . 1 Hasta hace aproximadamente diez., años, nada sabíamos 

de su vida. Muchas eran las teoría~ que acerca de su personalidad cir~ 

culaban , como aquella que afirmaba que era leproso y que por eso tenía 

que evadi r la sociedad y otra que decía que era un criminal 4ue huía de 

l a justicia; o l a que sostenía que era un espía stalinista o un anarqui~

t a o un conspirador trotskista; o la que sustentaba el criterio de que 

Traven no era un escritor, sino varios escritores enmascarados bajo un 

seudónimo común' etc. Por lo que se r efiere a las tesis acerca de su 

naciona lidad también abundarom se dijo que era un negro americano ama~

gado por la persecución umprendid'a contra l a gente de color; que era al! 

mán, austríaco, holandés, escandinavo, mexicano; que era una de esas-; miles; 
2 

de personas desaparecidas que deambulan por el mundo··· El doctor Al-

fonso Dampf, hombro de ciencia y explorador, cree, y ahora parece que sa 

confirma s u creencia, que B· Trave.n es un hombro llamado Traven Torswan 

que tomó parte en una expedición que él organizara a l a selva mexicana an 

192 6 en cal i dad do fotógrafo. Sea ello l o que fuere, el caso es que F· 

Traven escribió una novel a a c erca de l a región quo recorriera la expedi

ción. 3 Lo único que hasta ahora sabíamos con certeza era lo que se coler 

gía de sus novelas, es to es, que probablemente era un marinero, americano 

quizá, y que ora un profundo conocedor do la se lva mexicana, pues había 

pasado a lgunos años en tre l os indios mexicanos.4 

Williarn w. Jonnsop nos ha referido un incidente interesan t e a cerca 

de B· Tra ven en la revista Life de l 10 de marzo de 1947• Dice que Tra

von sostenía correspondencia con l a estrella mexicana, Lupita Trovar ; 

111 Travon, B·", Twentieth Contury Authors~ A Biographical Dictionary 
of Modorn Litora ture , ed· por Stanley J. Kunitz y Howard Haycraft (1942), p• 

2
William w. J ohnson, 11 Life ' s Roportsg Who is Bruno Traven? 11 ; Life 9 

Edición regular 9 Vol. 22 9 Nº 0 10 (March 10 9 194.7), P• 13· ~ -
3Ibid·, P• 14· 
4-;::tieth Century Authors, Op• ci t 0 , P• 1418. 



haca de esto algunos años. Ella le eacribi6 por medio de su agente 

diciéndole:. que partía a Acapulco y que deseaba entrevistarse con él 

allí. Ya en el puerto, recibió una carta de Traven en la que la in

vitaba a ~erle en la playa de Caleta por la tarde del día siguiente, 

especificando que era indispensable que fuese sola. Ella no par6 

mienteSo en la condici6n de Traven, y asisti6 a la cita acompañada de 

~arios amigos, y Traven no compareci6· Más tarde se supo que Traven 

asisti6 a la entrevista, pero se qued6 nadando y viéndola de lejos. 

Traven afirmó que los amigos de Lupi ta le ahuyentaron y que decidi6 

regresan· al pueblo en el que vivía. Por aquel entonces, Johnson dijo 

que Traven ya había dado algunos informes acerca de su vida, como. pon 

ejemplo que había nacido en el Medio Oeste de los Estados Unidos; que 

en 1941 tenía cuarenta años; qua en el transcurso de su vida sólo asís'"" 

tió a la escuela 26 días; que había vivido bastándose a sí mismo desde 

que tenía siete años; que desertó de un barco holandés cuando tenía doce 

años y en el que trabajaba como grumete; que ha pasado "en la playa", en 

México, el resto de su vida, salvo un viaje que hizo ocasionalmente como 

marino mercante. Dijo que todos sus amigos eran mexicanos y que no sa

bían que era escritor.5 

En respuesta al artículo de William w. Johnson, ManfrecI George, e~ 

tor de la r evista alemana Aufbau de Nueva York, escribi6 en la revista 

~ Republic el 24 de marzo de 1947 que Johnson fracas6 al tratar de des

cubrir la identidad de Traven. George dice que el famoso novelista no 

nació en el Medio Oeste de los0 Estados Unidos y no hay duda de que sus 

obras han sido escritas originalmente en alemán. Según George, en Alema

nia, antes de la época de Hitler, admiraron a Traven no s6lo como no~e

lista, sino también como un valiente escritor político• Dice que Traven 

se neg6 a aceptar ofertas de compañías chauvinistas alemanas• Admite 

Geonge que en 1947 Traven vivía en la selva de México y añade que bajo un 

nombre falso asistió a un congreso de escritores en la capital de México 

para desaparecer en seguida· Afirma George que hace años un editor de un 

diario de :Berlín recibi6 un cuento corto que le gust6 mucho· No podía' 

leer con exactitud el nombre dol autor y pens6 que debía ser Traven. .Aña 

di6 la letra ~ por aasualidad. En aquel entonces se publicaba la extraña 
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r evista titula da ]}er Zieg(;lbr~e nnor (El l a drill ero) 9 que se i mprimía en 

Munich y que dirigía un ta l Marut 9 aun cuando no e r a este su auténtico 

nombre . La r evista con t en í a ar t1culos contra e l militari smo y en f avor 

de l as t endencias reaccionar i as en l a po lítica a l emana. Según George 9 

Marut e ra un r eaccionario llamado Maurut a qui en arresta ron en mayo de 

1919 cua ndo fue derrocada l a Repúbli ca Socia lista de Bavaria 0 Lo con

denaron a muer to 9 poro l ogró escapa r . Geor ge decla r a que e l editor Karl 

Doeschor no transcribió b i en e l nombre Tra ven y seña l a que Maurut es e l 

editor Marut de l a r evista Dor Ziege lbrenner ; que Maru t es e l autor del 

cuento, aun cuando e l edito r Ka rl Do oschor trans cribió s u nombre como 

Travon . En suma , que Marut os e l nove lis t a B· Tr a ven° Opina Leopo l d 

Spitzeggor, un periodi s t a au s tría co 9 que e l es tilo de los a rtículos de 

Dor Zi oge lbrennc r y e l es tilo de l as nove l as de B· Tra von son idénticos. 
6 

Cua ndo una compañía americana empo zó en 1947 y 1948 a ha c er una 

pel í cula de una nove l a de B· Tra von 9 El t esor o de l a Si erra Madr e 9 co

menza ron a averiguarse nuevos datos a cerca do l a i dentidad del f amoso 

autor· Tra ven mandó a J ohn Hus t on 9 di rector de l a pe lícula , inte li

gentes suges tione s a carea de l a técni ca pa ra ilumina r 9 l a dirección 

escénica y l a maner a do conseguir e l interés de l público . Tra von ins

tó a Huston a que v i niera a l D° F· par a hab l a r de l a película . En e l 

Hote l Refor ma so on trogó a Rus t an una t a rj e t a de visi t a cuyo t exto 

ora ol s iguionteg "Ha l Croves 9 Tra ns l a t or 9 Acapul co" . Croves tra í a 

una ca r t a do l nove lis t a on l a quo ós t e de cía que a s u pesar no podría 

conoce r a Huston 9 po r o quo l o enviaba a Croves 9 quien conoc í a s us obras 

mejo r que ól . Huston contrató a Crovos como consej ero tócnico para es~ 

cenas que hubie r on de filmars e en México. Croves no que ría que l e fot~ 

grafi asen 9 pe r o l a compañ í a l o hizo por sorpresa . El per s ona l de l a 

compañí a rílmica murmuraba que Crovos ora Travcm 9 poro por supue s t o , 

Crovcs negó t a l a ser t o . Crovo s seña ló quo é l só l o ganaba 150 dólare s 

a l a somana y quo Travon por e l mismo traba j o cobra r í a 2 9 000 dólt?..rGS • 

Se enoj ó cuando a l gui en ant Gpuso a Tra ven ol nombro "Bruno" . Dura nte 

l a f ilmación del Tosor o 9 mientras Croves l abor a ba on l a compañí a 9 Rus-

ton no r ocibió ni una ca rta de Tra von° Con to do 9 en cua nto Crovos par

t i ó , r ecibió corros pondoncia do ambos , de Tra ven y do Crovcs 9 escritas 

con di s tin t a s- máquinas y en di stintas cla s es de pape l, pero con par e-

Manfred Go or go 9 "B· Travon' s I dent i ty", New Ropub lic 9 Vol. 116, N. 0 12 
(March 24 9 1947)9 P• 35 · 



ci da s intaxis 9 estil o y contenido º SG ha dichc que cuando a Humphrey 

Bogart 9 el famoso actor cinematográfico que desempeñó un i mporta nte 

pape l en el Tesoro y que acaba de morir 9 le fue enseñada una foto del 

Traven Torsvan que a compañ ó al doctor Alfonso Dampf y se l e preguntó 
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si reconocía al hombre de la foto 9 contestó tras de examinarla ~ "Cómo 

no 9 Mano 9 yo lo conocería dondequiera - Trabajé con él por diez semanas 

en México º No más quo parece un poco más joven 9 eso es todoººº"? Esta 

foto del doctor Dampf y una f e to (de Croves) tomada por sorpr esa mien

tras trabajaba en l a compañí a c inematográfica aparec ieron con este art~ 

culo 0 Y nosotros estarnos do acuerdo con e l ac tor Humphrey Bogart en 

que oste Travon Tors van do l a expedición del Dr . Dampf se parece mucho 

al Crovos que traba jaba en la compañ í a 0 

Luis Spota 9 reda ctor de la revista mexi cana Niañan:i, 9 os propiamente 

l a pe r sona de l a que podernos decir que descubrió l a i dentidad do Traven, 

aun cuando todavía son muchos los mi sterios que rodean la persona lidad 

del f amoso autorº Tras una l a r ga búsqueda en e l Registro de Extran

j e ro s de Gobernación en l a cap i tal de México 9 descubrió los :¡:¡ape les de 

Berick Traven Torsvan Torsvan que na ció en Chicago e l 5 de marzo de 1890 

y entró a l'fi Óxico por Ciudad Juárez en junio de 1914 corno ingonicro 9 y 

cuyo i di oma nativo or a ol inglés y q_uo hab l aba ospaño1.
8 En agosto de 

19 48 9 Spota afirmaba quo Traven "vive desde ha ce 18 años on Acapulco con 

su esposa 9 Niaría do l a Luz 11Iartínoz 9 r egen t a ol restaurant "Parque Cachú" 

cn el 901 do Av:cnida Cos t a Gran de cami no de Pi e de l a Cuesta º.º " 9 El 

señor SpG t a f ue a l restaurant de Berick Traven Tors va n Tors van c eno pu

di e r a haberl o hecho cual qui er turista 0 La esposa de Travon le dijo a 

Spo t a a cerca de ósteg "Es un hombre muy r a r o; no es sociable; no tien@ 

ami gos; no pla tica con nadi e º Traba j a muc_ho en 13, huerta y en su ofi

cinn º •• " Afirmó q_uo su os poso t enía "una gran biblio teca con libros de 
, - l' lO l d - , todas clases en ingles y on espanc '· E ueno de "Parque Ca chu" 9 i g-

norando que Spo t a fuese poriodi sta 9 ha bló de los pobres indios de riréxico 9 

de l os lugares más he rmosos de l a República Mexicana desconocidos por los 

711Mo r e About Tra vem Novolist may havo worked on rnovie in disgui se" 1 
Life 9 Edición regula r 9 Vol· 24 5 N°º 5 (February 2 9 1948), P· 66 ° 

-- 8Luis' Spota , "Mañana Descubre l a Identi dad de B· Tra vcn" 9 Mañana
9 

N·º258 
(7 de agosto de 1948 ) 9 P• 18 . 

9 Ibid· 1 P• 10· 

l Oi bid- , PP· 19- 20° 
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turistas , e incluso de l as nove l as do B0 Travon° Explicó a Spotag 

"Cuando yo trabajaba en l os campos potrol oros, me decía n e l Sueco · Esto 

me mo l es taba mucho y decidí no usar mi a pe llido Torsvan, típicame nte e s -
11 

ca ndinavo. Desde en t onces mo llamé B· TrCJ. ven"• Spota di o una propina 

a una criada de Borick Tra ven pa ra que ésta l e entre gas e l as car tas que. 

llegaran allá para e l du eño do l r es t aurant, y ll eg6 a s us manos una car

t a a B. Traven do J osof 1Ni eder, s u agonte on Zurich, y otra de Gabrie l 

Figueroa , e l cinof o tógra f o poseedor de l os de r echos de fi lma ción do to

das sus obr as . Cuando Lui s Spo t a dijo a Berick Travon que él ora e l nD

veli s t a B0 Traven, e l dueño do l r es t aura n t l o nog6 ca t egóricamente, pero 

r e conoció que era pri mo do B0 Travon. Dij o que s u primo se había i do de 

México desde ha cía mucho tiompog "En l a épo ca do Cárdenas , cuando e l 

segundo r egi s tro de extra njoros" 013 Decla ró qu o B· Traven escribo sus 

obras en ingl és . Seña l é que B· Travon a dmira a Láza ro Cárdenas, poro no 
14 Borick Traven, que recenoc o on Ca lles un es t adista , un gran hombro. 

Antes de que es t o ocurrie r a , Berick Tr~von hab í a dicho que l a señorita 

Es pe r a nzCJ. Lópo~ Ma t oos, repres entante do B· Traven y traductora de s us 

obr as fue a Sui za , a Davos , donde s o curan l os enfermos de l pulmón y do 

l a monte , ins inua ndo quo fue a ose lugar a entrevista rs e con e l nove lista . 15 

Comentando l a s nove l as do Tra von, hab í a dicho~ "Estoy seguro do que B· 

Traven no ha escrito é l so l o s us l ibros . En a lguno he col aborado y o , y 

por oso r e cibo par to de s us de r echos ••• Si ae examina n con cuidado sus 

obr as , so ve r á que en ollas ha y pasa jes que só l o una muj er muy inte ligente 

pudo haber escri t o • • • No s é, no s~ si haya s i do l a señorita Ma teas .•• Pero 

que ha r e cib i do colabor a ción a j ena os ovidento • •• Tra von · ·· ha viste muy 

poc o do l o que ha escrito9 os más, ca s i puedo asegur a r que l a m~yoría de 

s us t emas l e fueron contados por otros • El traba jó en Tampico , en una ofi

cina pe trol era; no salió nunca a l campo ni trató a l a gont o . Es por eso 

que on sus nove l as hay t antos e r r ores ; producto de su f a lta de conocimien-
16 

t os· ··" En t odo caso , Berick Tra ven , e l dueño de l restaurant on Acapulco, 

11~., PP• 22- 23° 
12Ibid 0 9 P • 19 · 

lJibi d· , P • 24. 
14Ibi d· 9 P• 26 . 

l5Ibid· , P• 23° 
16I bi d · , PP • 24-25 · 



t ermin6 r ogándole a Spo t a que l e d.e j ara " on paz" 0 El periodista de 

Mañana dec:i.ar a que ha des cubierto l a i dentidad de B0 Traven 9 f amoso 

novelista mexicano . Y a nosotros esta te s i s nos pa rece bas t ante ve

r os í mi l· 
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Rociontomonto apar e ció en una sor i o do cua tro a rt í culos en e l 

diario capita lino El Nac i ona l una b i on fun da da hipótesi s a cerca do las 

obr as de B. Tra ven de :i.ntonio Rodr íguez . El señor Rodr í guez a firma 

CJ_UO Esper anza LópeZ: Mataos col a bor a con B0 Traven on s us obras 9 que no 

es s ólo su traductor a y representa nte. Seña l a que hay f alta de unidad 

en sus diversos libros y adv i erte e l profundo conocimi ento de la psico

l ogí a femenina mexicana en su nove l a Puente ~~-selva . 17 Nos dice que 

un dí a 9 cua ndo l a v i s i tó en su casa 9 vio varias obr as inéditas de B· Tra 

v:ün 9 escritas con 11 0.arac toros femüninos " muy par eci dos a l a firma de l a 

señorita Ma toos . Adomás 9 vi o un capítulo inédito de La o ~rretera · Lo 

dijo quo no cre í a que e l mi smo autor hubiese escrito Canasta de cuentos 

mexi ca nos y La r eb e lión do l os c ol gados 9 dos obr as de Traven 9 pues e l 

l engua j e do Canasta os i mpropio de qui en conoz.ca tan bien a l os indios 

como Travon• Ella con t os tó g "Se. o qui voca ustod r.otundamonte 9 Antonio . 

Esas frases l as he oí do a l guí a indígena que mo a compaña e n mis excur

s i ones· .º 11 18 .'tntonio Rodríguez. publicó s u hipótesis por prime r a vez, 

ha ce má s de di oz años . Nos cuenta que inmedi a t amen t e después recibió 

una ca rta do l propio B· Travon dicióndol og "Ha ce po cos dí as fui interro 

gado por ca rta 9 a cerca de la insinua ción que usted hizo a cerca do que l a 

soñori t a Esperanza Lópoz. rfa teo s ha ya podi do escribir los libros qua son 

a creditados a Traven. Como us t ed fue e l primero a presenta r esta opinión, 

dCbo también sabor l o que r espondí a t a l pregunta . 

"¿por quó no podrí a la señorita Matoos escri b ir l os libros que 

menciona? Ella puedo hacer l os aún mo j or, como ol ti empo l o probará . 

"···Legal mente , por l o domás 9 olla poseEJ los derechos do mis 
"b 1119 ll TOS ••• , 

Debemos t ambién advertir que Borick Travon 9 en su entrevista con 

Luis Spota 9 admitió que es t aba segur o do que B. Travon había c olaborado 

con a lgui en y seña l ó que a lgunos pasa j es só l o hab í a n podido sor esc~itos, 

17El Naciona l (México ) 9 10 de abril do 1957, P• 5 · 
l Sibid 0 9 4 do abril dG 1957, P• 5 · 
19Ib. i 
~·, 5 de abril do 1957 9 .P• 5 · 



por una muj er• Estamos de a cuerdo c on Antonio Rodr íguez en quo 9 con 

toda probabiliclad 9 l i1 soñori ta Esperanza López Ma toos col abora con 

Tr aven en muchas do s us obr as. 
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Entre l as obramoás conocidas de Bº Traven fi guran La Rosa Bl anca , 

nove l a del pe tróleo do que hab la.romos detalladamente en l a próxima sec-

ción 9 El barco de los muertosg la historia de un marinero americano 

que apareció en i nglés on 1934 y posteriormente en español ; El t esoro 

de l a Si erra M:ac1cro 9 que se publicó en inglós en 19 35 o inmodia t amon t e 

fue traducida al casto llano9 El gob ierno y La carreta que vieron l a luz 

en i ngl ós en 1935 y que tamb i én han sido verti das al ospaño l 9 Un puente 

~ l a sol va 9 publicada on Buenos .Aires en 19 36 en cas tellano y quo apa

r eció on inglés en 19389 La r cbol ión do los co l gados que se publi có en 

a lemán en 1936- y en españo l en 19389 y Canasta de cuentos mexicanos 9 de 

l a cua l l a tracucción españo l a apareció en 1956 ° Las obras han s i do ve r 

tidas a t an to s i diomas que es difícil saber en qué lengua aparecieron por 

primera vezo .:1.demás 9 exi s te l a posibilidad de que la primera odi ci6n de 

cualquiera de s us nove l as no fuese s ino una traducción. 

El barco de l os muer t os es una obra por demás intensaº Se ha dicho 

que es l a mejo r nove l a de B· Travon. Se habla en ella de un conjunto de 

marinos esclavi zados esforzándose por mantener se a flote en un viej o bu-
20 que . Ha sido publ icada en l os Estados Uni dos , Inglatorra 9 Suecia 9 No-

ruega, Dinamarca , Ho l anda 9 "l..lemania 9 Francia, España y Rusia . En Al e

ma nia se vendió un cuarto do millón de ejemplares y en Rus i a mi llón y 

d
. 21 

me l O• 

El t esor o de l a Si erra Madr e trata do l a t entación de l oro . Tre s . 

soñadores (un ex vaquero gaucho 9 un aprendiz do t odo y oficia l de nada 

y un viej o bus cador de oro) deciden hacer un~ expedición minera a l a Si a

rra Madre do M6xico para bus car oro . So los y a l e j ados do l poblado encue~ 

tran e l precioso meta l en grandes cantidades . rhentras a cumula n e l polvo 

de or o 9 surgen l a avaricia , l a des confia nza y l a animos i dadº Antes do que 

tornen a l a civiliza ción, su s ueño do riqueza so desva nece , pues un c ompa

ñero resulta muerto y l os restantes son víctimas de un dest ino a ciago . Ya 

dijimos que una compañí a america na do po lículas 9 l a Warnor 9 hizo un exce-

f 1 . d t 1 22 b ó .. l ente i m inspira o en es a novo a . El tesoro so pu lic en do ce paises 

2º "Books", Time 9 Effición r egul a r, Vol . LIX, N° 0 16 ( April 21 9 1952 ), P• 1 
2 1Twontioth~tury Author s , op . ci t. , P• 1418 . 
22Life (Februa ry 2 9 1948 ), op . cit. 9 P• 6}. 
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d .• ,. , . 1 23 y se ven l b un enormo numoro ue ~Jemp a r es. 

Un puente en l a se lva, según Berick Travon, es l a mejor obra del 
- - 24 

famoso B. Travon . Es t a nove la ayuda a l l ector a compr ender a México . 

Manuel, un i ndio , tras .haber trabajado on Texas, regresa a su se lva na

tiva de Héxico. Llova r egal os pa ra l os mi embros do su f amilia· Orga

nizan un a l muerzo con e l objeto de ce l ebr a r e l regreso do Manuel . Car

l os, e l hcrmani t o do t'Ianuol, se ahoga cuando va a l a fiesta. Había que 

atr avesar un ria chue l o valiéndose de l tronco de un árbo l c omo i mprovisado 

puente . Carlos , cruza ndo oste " puonte", cao a l río por causa de sus nue

vos zapa t os , r oga l o do Manuel . El l e c tor comprendo l os sontimiontos do 

Travon~ so dobo rospotar l o natura l s in forzar a nadi e a que so incor pore 

pos tizamento a o tra civilización. 2~ 
La r obo lión do l os col gados también es a l egórica. La acción de la 

nove l a se desarrGlla en Méxi co antes ele 1910, ba j o la dictadura porfi

ri s t a • Un indi o so ondouda con e l enganchador don Gabrie l porque éste 

salvó l a vida de su esposa . Don Gabrio l manda a l indio a una montería 

como leñador • El en ganchador protondo que Cándido, ol indígena, corte 

cua tro toneladas di a rias de ca oba · Castiga a l os remisos, con l a ayuda 

de l os hermanos Montollano, col gándo l os de l os árbo l es en pl ona selva 

~ara qu o el sol, l os insectos, l as garrapa t as y l as hormi gas rojas hagan 

con e llos l o qu e l os pl azca • Uno do l os :Monto lla no tra t a do violar a 

Modesta , hermana do Cándi do · Esta lla una robolióm l a r eb elión de l oa 

colgados . Lo culmina nte do esta nove l a l o cons t ituye ol inc.ondio del 

a rchivo en da ndo do n Gabrie l y los Montolla no guardan los títulos de pro

piedad a fin de que nadie pueda r ecl amar tierra alguna por falta de docu-

t . ,. 26 . t d ó l . t ' t . . h b,. mon a cion • Es cri a espu s ae quo somoJan es s i uaciones cas i a i an 

desapar ecido, mues tra Tra von en e lla ol espíritu r evolucionario l a tente 

en México antes do 1910· 

Ca nas ta do cuentos mexica nos presenta a un Travon di stint o , a legre, 

ll eno de humorismo y de dosproocupa c ión. Se comprende claramente a l 

l oor oste libro quo Borick Tra von toní a razón cuando afirmara que los an~ 

23 ' 
Twcntioth Contury Authors , OP• cit . 

24 ~ 't 24 Manana, OP • ci • , P• • 
2

5Lui s Alberto Sánchoz , PrOcBso y Contenido do l a Novela Hispano
Ameri cana (Madri d~ Editor i a l Credos ,-.Si bú ot e ca ROmanica Hispanica, 1953'), 
P• 528 . 

26
Ibi d· 9 PP• 528-529 · 
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gumentos de l as obras de B· Traven no er an del autor . Ca nasta consta 

do tres cuentos z La ti gresa Cj_U e os muy seme jante a un cuen t o de l in

f ante don Jua n Manuel, a l cua l a s u vo·z se inspiró en un a pólógo árabe; 

Solución inesper ada q_uo so par ece mucho a l os cuentos de Boccaccio 7 y 

C anastitas~ s erio que tra t a de un s uc eso que Stewa rt Cha se des cribi6 

en s u libro sobro M6xico apar ecido en 1928 o 1930 . En 1956 so e str enó 

una película mox i ce.na ba sada on es t os cuentos . 

Aun cuando B. Travon no os mexica no pcr nacimi ento y no escribe 

s us obras cm cs pé1ño l , croemos, como l o cree t ambi én Manue l Pedro Gon

zál e z , q_uo s í es un auténtico nove lis t a mexicano , pu es ca s i toda s s us 

obras se inspira n en asuntos de Méx ico y hay en e lla s una i nterpreta

ción de l mexica no que s ólo una pe rs ona que cono zca a f on do su ps icol o

gí a puede dar . 27 

27Manue l Pedro Gonzál oz , op 0 cit., pp 0 316- 321. 
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2. LA ROSA BLANCA 

rritícil resultar!a decir en qué idioma fue escrita ta~ Blanc

ca. Hay e:n l a Biblioteca de l Cohgreso de los Éstados Unidos un ejem--
plar de una nove l a inti tulacia :Die Weiss.e Ros.e signa da por B· Tra ve.n y 

aparecida en Alemania en 1929 • Seg't1n el ca tálbgo ele la biblio t e ca 

mencionada anterior mente, la edici6n en ingl ós, que a pa r eció por pri

mera veZL en 1932 , es una traducción dol a l emán. La obra fue verti da 

a l c:astella no hacia 1940 :por Pe dro Geoffr oy Rivas y Lia Kostakowsky· 

En 1951 apare ció una tra ducción hecha del ingl és de l a famosa Esperan

za Lópe~Mateos . Si B· Traven ha escrito t odas sus obr as en inglés, 

cromo a firma Borick Traven, quien probabl emente es e l propi o autor , l a '. 

edición a l emana de 1929 tiene quo ser una t raducción del manus cri t o 

origina l. 

Rosa Blanca es e l nombr e de una ha ci enda próxima a Tuxpan que pe~ 

t ene c.e a l i ndi o J a cinto YáñeZL• La Candor Oi l Company quiere comprar 

Rosa Blanca porque es l a r a í ZL de una vena pe trolífera, y ya ha adqui

r ido todos l os terrenos que l a circundan. Pero Yáñez., e l propietario, 

se niega a vender por r azones sentimenta les y por su senti do de res 

ponsabilidad r especto a l porwenir de sus peones. Rosa Blanca signi

fica más pa r a su famili a y para s us campesinos que t odo e l oro que l a 

compañí a pudiera ofrecerl e · El señor Pa llares , agente comprador de l a 

Candor, y e l s eñor Pére2L, abogado de l a compañí a , tratan de convencer 

a Yáño~ , ma s f a llan en s u intento . Llevan entonces e l caso a l goben~ 

nadar de l Es t a do solicitando que éste haga que WáñalAí vanda Ro~a Hlan-

cm a l Estado pa ra que éste pueda a su vez ... ,vonderla a l a Candor . El 

goberna dor, que os mes tizo, investiga el ca s o o i ncluso visita Rosa 

Blanca· Pero des cubre que l a compañía ti ene aún muchos terrenos sin 

perfor a r; y vis ita ndo l a ha cienda , s i ente e l llamamien t o de su sangre 

india y s impa tiza con l a a ctitud de Yáñez. Mr. Collins, pre'sidente de 

l a Candor, precisa un mi llón de dó l a r e s pa ra poder so luciona r un pro

blema de f a l das . Desespe r ado , deci do conseguir la escritura de Rosa 

Blanca a cua l quier pr ecio. Contra t a al señor Abnor, un auténtico sin

vergüenza , para qua vaya a Méxi co y lleve a Yáñcz.. a San Francisco para 

que en es t e puerto puedan convencerle de que debe vender. Collins ad

vierte a Abner que la Candor no a cepta r esponsabilidades por l os m~to

dos que és t e emplee en obtener l a escritura de Rosa Blanca . y le da 
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un gr_ueso faj o de billetes. En Tuxpan, Abner s e hace amigo de un 

tal Frigillo, tan s invergüenza como él, quien le ayuna a conocen a 

Yáño~. Van los dos a Rosa Bl anca y Fri gillo dice a Yáñez que Abner 

desea comprarl e caballos . So hacen t a n amigos de Yáñe z que éste r e

gala seis caba llos a Abner, quien ins i ste en ciuo a camb i o do l os caba

llos, do soa llevar a Yáñoz a s u r ancho en Ca lifornia para enseñarla 

l as ma r avillas do los Estados Uni do s y que par a cuando r ogrese , trai

ga unas mulas · de mucha a lzada que abundan a llí· El inocente Yáñe~ 

a cepta y parte con Abner a Sa n Fra nci s co en donde es tá l a oficina pri~ 

Gipa l de l a Candor . Le ensaña San Francisco ~ poF últino l o llava a 

l a oficina do l a compañi a . Los j efes do l a Condor. hablan con Yáñez.., 

tra t an de convencerle de que. venda, pero t ambién fracasan. Luego Ab

nor finge lleva r a Yáñez a su r a ncho sureño par a qua vea las mulas. Y 

en ol camino ases ina a Yáñcz..CLon l a ayuda do dos esbirros . Lo tien

den en l a ca rre t e r a par a que dé l a impres i6n de que l o ma t6 un coche. 

La compañía a rregla pape l es falsos y cons igue l a escritura de Rosa 

Bl anca . La f amilia de Yáñez sabe , como l o saben también ol goberna

dor de l Estado, e l licenciado Pérez y e l c6nsul genera l da San Fra n

cisco, que los pape l es no son l ege, l es , pues Yáñez, er a analfabeto y 

además su nombre fue escrito "Yanyes" en l os documentos , mas no pue

den probar nada · As í, l a Candor Oil Company cons igue Rosa Blanca y 

l a convierte en Pozos Gi gantescos, y l os peones y e l hij o de Yáño~ 

trabajan en l a c ompañía pe trol era . 

En · La ~ Bl anca e l l ector puede dar un vistaz..o en e l interion· 

efe una compañía pe trolera y por ende llegar á a saber cómo opera pa ra 

conseguir t odo l o que desea de l affi tierras mexicanas y de l oro negro 

que se halla en e l subs ue l o . La Condor Oil Company so de grada has t a 

ol extremo de c ome ter un crimen espantoso para ob t ener l a escritura de 

Rosa Blanca para que e lla, no e l propietario, cla r o es tá, pueda que

darse "legalmente" con e l diner o que proaujese el pe tróleo extra í do de 

al lí· Esta compañía cons idera que e l diner o lo es todo, pero apren de 

que para los indios mexicanos l a ti err a y unos cuantos puercos o gal.l~ 

nas valen más que t odo e l or o del mundo. En efecto, los indios pien

san que el va l or, que l a riqueza perdurable es su tierra y sus a nima

l es , y no las monedas. Los jefes de la c ompañía, fruto s de un país 

como el nues tro on e l que se rinde culto al dó l ar , no logran comprender 



el pensamiento del indio y opinan que es un tonto que no consigue en

tender cuá l os e l valor de l dinero según e l punto de vista capitalis

ta . Señala B· Traveng 

Las condic i ones de Rosa Blanca eran i nmejor ab l es , y 
cua l quier asun to , cualquier contacto entre don Jacinto y 
una compañía america na de petróleo, tenía forzosamente 
que c onducir a una tragedia inevitabl e , una vez que el 
contacto es tuviera hecho . Vano intento de mezc l arse dos 
mundo L;ic.7 extraños entre s í, dos mundos que no t enían 
absolutamente nada en c omún. Las a rmas de que disponía 
don Jacinto y l as que sabía manejar en l as ocasiones que 
juzgaba convenientes para de t e r minadas finalidades, no 
podí an en caso a lguno enfrentarse a l as esgrimidas por 
una gran empresa capitalista expl o t adora de petró l eo, que 
pretendí a hacer varios millones de dólarés anuales para 
no morir miserab lemente. (1) 

Sa ve cuán poco c omprenden l os r epr esentantes de la compañí a c.a

pi talis t a a Yáñez, e l s í mbo l o de l indio, cuando afi rmang 

El propietario, oso indio i di o t a , so sentiría enorme
monto foli~ cuando l e pusieran enfron t e de l os o j os dos 
mil dó l a res, to dos on moneda acuñada, sin un billete entre 
ellos . (2) 

Poro la Condor Oil Company sabe más t a r de, y ello l a entriste ce sobre

manera , que s u oro no va l e nada , que ni s iquiera por cuatroci entos mil 

dólares puedo comprar Rosa Blanca. 

El ra~onamiento eminentemente lógico de l indio mexicano queda ex

c e lentemente pintado en l a s s iguientes líneas g 

--Pero s i ellos ca r _o cen de tierra no padrán cultivar maÍ~ · 
Maí ~, esta palabra significaba para él .[jacinto Yáñe ~7, para 
el indio, tanto c omo para noso tros expresa l a or ación que 

48 

e l evamos a l Señor~ 11 ¡El pan nuestro de cada dí a dad.nos, Señor & ( 35) 

En cuanto a l a posibilidad que con e l dinero tendría J acinto Yáñez de com

prar muchos servicios y muchos a rtefactos que l o ha rían más cómoda y 

grata la existencia , por e jemplo , un cocho con e l que podría llegar a Tu.x:

pan en una hor a , no l o entusiasma a éste en l o absolutog 

--No deseo llegar a Tuxpa n en una hora . ¿Pa ra qué? Pro
fi ero ir de tcnióndome en e l camino par a preguntar a l as gen
t es cómo va n e l frij o l y ol ma í z , qué tal están de gordos sus 
marranos y cómo están s us niños. Deseo además mirar de c9rca 
l os r amos de flor es azules , y l a fl oración de l as rosas. Tam 
bién sabrá usted que estoy muy interesado en el gran tronco 
do caoba derribado por e l huracán en mitad del camino y que 

1 
B· Travon , La Rosa Blanca, Tr.ad· db Esperanza Lópoz Mateos 

(Méxicog C ompañíaG~al de Edic i ones, s. A· , Col ección Ideas , Letras 
y Vida, 1951), PP• 13'-14• 

2
Ibid 0 , P• 16. 

3Ibid· 9 P• 25. 



parece no quer e r pudrirse 9 y que no hay quien se ocupe de re
tirarlo del camino o de conver tirlo en l eña . Vari as veces he 
pr endi do fuego deba j o de él 9 per o no ardo . Es demasiado duro 
para ello. Yo creo que t odavía durante muchos años t endremos 
que ro dearlo par a pasar 0 (4) 
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Aquí se pone do manifies t o otra di f erencia entre e l indio y e l cap~ 

t a listag para e l primero e l ti empo no cuesta ni cuent a 9 mi entras que 

para ol segundo e l tiempo va l e diner o. 

La esc ena de l licenciado Pórez tratando de comprar Rosa Bl a nca con 

una buena suma do oro expresa bien l o po co que l a riqueza significa para 

e l indiog 

La i mpresión que al señon· Péraz: esperaba causar a don 
Jacinto falló abso lutamente en t odos s us de talles. Don Ja
cinto t omó una mon~da, l a sopasó ' en l a pal ma de su mano 5 le 
examinó el borde 9 la mor dió con sus di en t es aguzados y di j oi 

--Hermosa mone da. El hombr e que l as ha ce debe ser un a r
tista para darl es esa apar i encia de lindas medallitas--después 
de decir l o cual vo lvió a col oca r l a moneda en l a columna de 
do nde l a hab í a t omado . 

Aque l montón de monedas brilla ntes carecía de s ignificado 
par a é l 9 puo.s habr í a apr ec i ado me j or e l valor de una nila de 
ma í z o de quinien t os cerdos. Desde luego qu e no hub i er a ven
dido Rosa Bl anca ni por una montaña de ma í z o por un tren ca r
gado d8 mulas . El va l or de Rosa Bl a nca no podí a expr esarse en 
dinero, maí ~9 cerdos 9 caballos u o tra cosa . (5) 

En La Rosa Bl anca B· Traven no pinta con t anto interés l a vida en 

e l campamento petr ol er o COlliJ l a de l os indí genas mexicanos . Con t odo 9 

hay en l a obra a l gunas referencias que nos dan una i dea bastan t e clara 

de l a exi s t encia en t a l campamento. Por ojempl o 9 don J a cinto pr eeunta 

a Margar i t o , su mayordomo de quien Traven nos dice que seguramente es 

hij o na tura l del propietari o , si ól desear í a t r aba j a r en l os campos pe

trol e r os, en donde podría ganar cua tro pesos diar i os y éste contestai 

--No 9 compadre 9 profioro no ir y olvidar los cua tro pesos . 
Después do pensarlo bi en 9 cua tro posos no son mucho dinero , 
c onsiderando l o quo hay que gas tar par a sostenerse en l os cam 
pos , en donde l os precios andan por l os cielos. ( 6) 

Y a propósito do un mucha cho do Rosa Blanca que salió para trabajar 

con una compañí a petr ol era 9 dice e l propio Ifargari t oz 

···Además usa unas cxpres i ones 9 que apr_en di ó en e l campo 9 qua 
hicieron sonro j a r a s u r:iadr e . El padre tuvo quo darle dos 
buenas cachetadas por hablar en su casa on osos términos y en 



Semana Santa. Bueno, en cua l quie r forma cua tro peSD$ s on 
a l go , per o as mejor que yo no vaya . .L\.quel l o apesta mucho, 
hay demas iado ruido y muchos gritos. Ni s iquie r a de noche 
puede do~mirs e a causa de l ruido que hacen los camione s y 
l as mnquinaS • (7) 
Por s upues t o, es t a manera en que vivían en l os campos de l oro negro 

no se asemeja en l o absolutn a l a tranquila exi s t encia que llevaban los 

campes inos en Rosa Blanca· 

Mientras tanto 9 en San Francisco 9 Mr · Col lins a fronta una,, c,ri s:iS3• 

En tres meses necesita ob tenor un millón de dó l a r es en e fectivo, y cal

cula ndo c ómo puede conseguir tanto diner o en tan corto plazo, se acuer

da de l a hacienda de J a cinto Yáñe~, l a que s i gnifica para él dinero Y 

nada más que diner oº Recordando l a finca que so ha lla a l o tro lado de 

l a fr onter a , Collins grita poco me nos que enloqueci do~ 

º •· Rosa Bl anca , mi ánge l de l a guarda . Bendita Rosa Blanca. 
Lle gas en e l prec i so . instant e . Gracias Rosa Blanca 9 me sal
vas la vida y salvas a Bas ileon par a mí· Cien veces bendita 
Rosa Bl anca . ¡Qué nombro más bonito , Rosa Bl a nca l Es como 
una dulce canción. ( 8) 

E 1 l ector, al leer es t as palabras, piensa tamb i én que Rosa Blanca. as:: 

" como una dulce ca nción" y so da cuenta de que mientras Rosa Bla nca puede 

salva r a ~::r . Collins y a s u desvergonzada amante Basi l een , l a pc3rdida d:e... 

Rosa Bl anca por parte de don Jacinto significa destrozar ol cora~ón de un 

puñado da indio~. 

Al en t er a rs e de que par ece ser impos ible adquirir Rosa Blanca, el 

codioso pres i dente do 12. compañía petrole r a exclama: 

--No hay tiorxa en ol universo en toro que no pueda ob t eners·e, 
enti endan esto ustedes, que l o oi ga b i on este munffo tuerto. Aun 
cuando e l l oto que deseo se encontrara en Júpiter, l o consegui
ría . Quiero a Rosa Blanca y l a t endrá . Y no habrá Dios , ni pre 
s i dente do l os Estados Unidos ni pres i dente de nunguna ma l di t a -
r epública en par t o a lguna , ni li ga do las nac i ones , ni asocia ción 
antiimporialista ni probolchevi s t a, ni Amigos do l a América Latí
n~, ni desgrac i ada institución o persona que pueda i mpedirme con
s eguir esa ma ldita Rosa Bl a nca dejada do l a mano de Dios. La que 
braré, l a aplas t aré, la haró pedazos , yo , c. c. Collins, pero l a 
c ons e¡pliró , y l a conseguiré a mi modo aun cuando sea l a últiCTa 
cosa quo haga_on os t e mi serab l e mundo . ¡Mal rayo mo parta s i no l 
••

0 Necosita / s ic.7 poner en a ctividad mi cerebro , nocosito tra
bajar como un demonio. Por Cri s t o quo no me dejaré derrot a r por 
un salvaje~ por un indio apestoso como eso . Nunca . No yo. Ne
cesito osa iüer~a y l a conseguiré? juro que l a consegui ré . ••• (9) 

7r bi d· 1 P• 62. 
8--

252. I b i d·, P• 
9r b i d· , P• 25'3· 
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Oyendo es t as palabras, no dudamos de l a veraci dad de t a l es decla

raciones de Collins , qui en ha s i do sieQpre un hombr e de negoci os qu e ha 

tenido éxito en todas s us empresas . 

Como primera provi dencia, l a Candor solicita l a ayu da de l gober

nador de l Estado . Y B. Traven nos explica por qué hace t a l cosa l a 

compañía ~orteamoricanag 

···Cier t os p<.irro,fos de l a nueva constitución concedí a n a 
l as autoridades de r echo para privar de s us propiedades u 
obli gnr a l os propi e t a rios a vender s us tierras , pl a ntas 9 

maquinarias o modi os do tra nsporto en t odos aquellos casos 
en l os que l as propied~des fue r an de gran beneficio para 
l a nación 9 oper adas o pose í das por e l gob i e rno l oca l 9 el 
de l asta do o ol f ederal en ve z do por un individuo o em
pr esa capita lis t a . ••• (10) 

Do a cuerdo con l a tesis de l a compañí a , Rosa Blanca es una de l as 

tierras más ricas on pe tróleo do México. De ahí que dosoe ob tenerla a 

cualquier pr eci og 

•••ni un gobernador , ni aun e l pros i de nto do la República , te 
nían dor ocho a pr iva r de aquellos t esor os natura l es a l r es t o 
de l mundo , monos a un cuando l a expl o t a ci ón do esas tierras s i g 
nificaría empl eos bien pagados , buenas entradas y bienestar -
para cuchas c i entos do f amilias cuyas cabezas ca recen de traba 
j o y l as que s o . ven obligadas a vivir como pobres aniraa l es. fll) 

Aquí vemos l a a ctitud sobe r b i a que asumían l as comrañías extranj er as: 

ha cia ol gob i erno de México , l a cua l só l o podía c onducir a l a expropia

ción para probar quo dicho gob i e rno sí t ení a autoridad· Como ya hemos 

dicho , es t o procedimiento empleado por l a Condor no so vo coronado por 

e l éxito . No do j a do ex traña r e l juicio que omito e l gobe rnador cuando 

dice quo no importa que una empresa sea de l pa í s o extr an j ora g 

···Mientras l os ex tra nj e r os y s u s empr esas so apeguen a nuos 
tras l eyes , l os consideraré i gua l as a l os nacionales y no 
t endré pr e f erencias par a ninguno· Yo respeto y dG fi ondo l os 
dGr ochos c onstitucionales de todos l os r es i dentes on e l os t a 
do, ya soa ciudadano o oxtr anjoro 9 indi~ mes tizo o criollo . (12) 

Aquí so advierto e l error que cometieron l as compañías a l no r espe-

t a r l os derechos constitucionales do l gob ierno mexicano . Por último j ol 

l e ctor no puedo monos que a l egrarse cuando ol gobernador explica a l se

ñ or Péroz quej tras de invest i gar ol caso , ha concluido quo constitucio-

lOibi d 0 , P• 27 3. 
11

I bi d·' P· 275. 
12

I b i d-, P• 277 . 
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na lmento no puodo ayudar a l a Condor Oil Compa ny. 

Desespe r ado , ol soñor Coll ins so vo i mpe l i do a utili zar l os ser

vicios · de ;1bner, " a quien so hab í a empl eado par a desempeña r traba j os 
- "' " 13 extra finos , r e l a cionados con t odos l os s ucios mano j os de l a compania • 

Así podemos darnos cuonta ¿e los mñs turbi os procodimi ontos do l as com

pañías extra nj e r as si de preservar sus inte r e s es se tra t aba . Explica n

do l a s itua ción a l cor rompi do Abnor , lfr · Collins se equivoca a l enjui

cia r l a Cons titución do 19 17 ~ 

••• t odavía podemos comprar ol l ugar a posar do esa nueva 
cons titución de l a qu o t anto hab l a n . Por que osa constitu
ción ca r e ce de fue rza y nunca l a tendrá , por que aque l pa ís 
ne ces ita do nuos tro diner o , y tanto su puebl o como su gJbier 
no pr ofi er en vivir de l que t enemos que pagarlos en f orma de 
e l cvados i mpuestos , a gana r un cent avo por s u pr opio esfuer~o, 
porque i gnor an o i gnor a r á n s i ompr o l o que un dí a de traba jo 
s i gnifica . ( 14 ) 

La Condor se de grada innobl emente y c ons igue Rosa Blanca; poro po

c os años después vemos qu o l a Cons titución muestra a l a s cla r as su fue r 

za . El pros i don t o de l a Cohdor so expr esa on l a f or ma mñs hipócrita p~ 

s ible a l t er mina r s u ontrovi s t n con Abner: "En r esumen, i1 ~r . Abner, en 

aquella ropública na da puedo ha cerse en fo r ma directa , honos t a y l egal 

ompl oada por noso tros en nues t ro pa í s par a ha cer nogo.cios " • 15 Como ya 

sabemos , Abncr ob ti ene éxito en - su ob j e tivo y consigue l a escritur a do 

Rosa Blanca para l a Condor Oil Compa ny. Nos a l ogr amos a l t onar no ticias 

de l a muerte do Abner en Singapor e , dondo hab í a huí do cuando l a s murmura 

cionos sobre la l ognl idad do l traspaso do l a escritur a do Rosa Bl a nca a 

l a Condo r empozar on a ci r cular. 

Y llega l a Condor Oíl Company a Rosa Bl a nca . La casa gran de c ons

truí da en ol s i gl o XVII y habitada por goneraciono,s y gener a ciones de 

Yáñoz, os demoli da par a expl or ar e l s ubsue l o , y l a i gl es i a (cons truída 

en ol s i gl o XVI) es i gua l mente de r r i bada par a col oca r en s u lugar l a ma

quinaria pesada ne cesaria par a perf or a r . Domingo , e l hij o mayor do don 

J a cinto , llega a so r e l j e f e do l as perf oracione s y e l s ub geronte do cam 

po Gana ndo ochocientos dó l a r es mensua l es . Soña l a Travon~ "Y a posar 

do l tri s t e des tino do Rosa Bl a nca, l a madr e do l hij o mayor de don J a cin

t o podí a s entirse f e liz por que en cierto nodo ~l er a una voz más amo en 

s u propia tiorra 11
•
16; Sobro l os efectos de l canbio en l os peones de Ros a 

13;bid.' P• 311 . 
141I b i d., P• 323. 
15; 

324. Ibi d., P• 
16

I b i d·, P• 416. 



Blanca, el autor nos cuenta~ 

El inolvidable dí a en que los c ompadres y l as comadres 
tuvieron qué ¿sic.Jabandona r sus hogar es , creyeron que no 
podrí an s obrevivir a l a enor me pena que l os causaba aque lla 
pc1rdi cla . Pensar on que ol sol no volvería brillar en ol cie l o 
para ellos como hab í a brillado en el ciolo de Ros a Blanca . 
Sin embargo , ( e l hombro es as í) a l cabo de a lgunas semanas 
ya se habían a costumbrado a l nuevo ambiente a los nuevos j o
fes y capata c os, a l traba j o nuovo y on particular a l as nue
vas con diciones de su vida y a l nuevo cauce que t omaban sus 
i deas . Tanto llegaron a gusta r de es t a vida, que muchos de 
e llos , l a mayor pa rte y s ino todos , s i se l e s hubiera dado l a 
oportuni dad no habrían desoado volver a su anti gua forma de 
vida y do traba j o . 

Todos , con poquísimas excepciones , i ban me j or vostidos. 
Ca lzaban zapa tos o huarachos b i en hochos . Sus mu j eres , quo 
j amás hab í a n usado za pa t os , ahor a l os ca l zaban y ves tían tra
j e s finos . Usaban j abón en abundancia y tra t aban do parecer 
me j or y más bonitas gas t ando en cosméticos que nunca habían 
usado . 

Todos l os niños i ban 3. l a oscuol a y a prendí an l o que sus 
padre s nunca hab í an t enido oportunidad ele aprender . Los adul
tos concurrían a l a escue l a nocturna tan pronto c omo s e daban 
cuenta do quo l os poonos que sabí an l oor y escribir disfrutaban 
a menudo do mo j ar os puestos . Todos , especia l mente l os niños , 
vivían con mucha mayor hi gi ene do l a quo sus padres hubi eran 
podido suponor siguiera quo existía . . . . 

Ahor a cach dí a so aproxi maban más a l tipo do l verdader o 
ciudadano do un paí s mucho más grande que Rosa Bl anca. ~'i.hora 
oran en r eali dad ciudadanos do l a Repúb lica , a l go quo a ntos 
só l o hab í a n sido en l os r egistros del departamento de estadís
tica . . . . 

Ciorto quo habían· porclido un hogar maravilloso , un paraíso , 
poro on camb i o do su casita t enían una c¿:i,sa más gr ande y horrnosa. . . . 

Esos hombr os y muj oros hab í a n perdido mucho j poro habían 
ganado on l a misma me dida. (17) 
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Es indudab le que B· Tra von pinta l a nuova existencia de l os peones 

dosde ol punto do vista do un norteamericano . Francamonto , dudamos que 

un novelis ta mo4ic2~no por nacimi ento hubi era descrito o l nuevo modo de 

vivir do l os poonos como l o hicie r a B· Travon. 

Como on t odo campamen t o petr ol e r o , t anto de los Estados Unidos c omo 

ele Móxico , Vonozuola 9 o l Mcsoricnte o cua lquier otro lugar donde ha c en 

porfor a cionos j muchos traba j ador as mueren on ol desempeño do sus l abor es. 

Con t odo j ol i mperialismo nos desconcier t a cuando a l fina l de la novela 

l?Ibi d· 9 PP• 416-419· 



sabemos que Mr· Col lins no se rofiore a l os traba j ado r es cuando pre

gunta a su secre taria~ "¿Cuántos muertos?", s ino a l número ele " agu

jeros muertos" entro l os pozos do Rosa Bl a nca , ya apodada "Foz.os Gi-

gen to s cos" . 

La nove l a so relata on t oreara per sona . B· Tra von os e l narra

dor . Incluyo ol 2.utor escaso diálogo . El mismo nos cuenta l os más 

de l os a contecimi en t os de l a cbr a . Creemos que l a nove l a huh iera r o

sul tado aún más intorosanto s i Tra von hubiera incluí do m6s diál ogo . 

Lo hub iese proporcionaC:o mayDr ameni dad. 
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Sus c1-cs:cripcionos do l a vida é',o l os indi os s on excelentes. S6lo 

una persona quo conozca íntiraamonte l a vida indígena de México hubi era 

podi do pintarla tn.n bien• 

El de f ecto do La ~ Blanca os quo ol autor ha incluído l o menos., 

dos cient os páginas inne cesarias para l a trama c entral do l a obra . Por_ 

ejempl o , no s ~ico cuáles han s i do l os puestos que on o tros negocios 

desompoñé~ra Mr · Co l l ins ::m t os do entrar on l a Candor. Lue go nos re

fi ere cómo llegó a sor pr os i clonto do l :t monci <-- nada compañí a . Es t os 

datos tionon escaso interé s para e l l ector ~uc no soa hombro de nego

cios. Tamb ién nos cuenta t odos l os detalles do l a vi da ilícita do Mr · 

Collins con s us aman t es, Basiloon y Fl ossy, y su vida m~trimonial· No 

hubi e r a estado ma l hJ. ce r una quo o tra r oforoncia a es t o a specto do l a 

exi stencia do l prosidonto do l a Candor Oil Company. Emper o , B· Travon 

pone demas i ado énfas i s en esto capítulo· Con l a inclus ión do es t os 

as pectos do l a vida ele J.lr• Collins, l a nove l a r csul t a t an l a r ga quo sus 

dimensiones asustan un poco a l lector, y s i a oso se añado que son mu

chas páginas do pa j a , se fastidia . 

Hay por l o quo so r e fiere a l a traducci6n hecha por Es peranza L6-

po z_ na to os un aspe cto s urnnmonto intc r osanto. Alguien, esto a leuion pu

cliora so r e l mismo TrG.von, ha i do añadi en do partos , quizá has t a capítu

l os , a l a novela dosdo quo apar e ció por prime r a voz en 1929 · Por e jem

pl o , mientras Mr · Collins es tá conectado con l a Emmorlin ~nthracito 

Company, a ntes do pasar se a l n Con do r Oil 'c ompany , ocurre l a tremenda 

baja do l a bol sa do valor es en l os Estado s Unidos que di o ori gen a l a 

gran dopr os i6n e conómica do l os tre inta . ~unquo B· Travon no menciona 

l a f ocha, t odo ol mundo sabo quo os t o pasó on 1929 · Luego e l autor ha-



ola ele l a clopres ión quo tuvo lugc.r dospuós~ 

Una gran cri s is e conómica sacudi6 a l pa í s y fué seguida 
de una enorme depre s iónº Fué precisa a quella horrible depre
s ión t a n t cmi ck. c omo un co,s tigo de l ciclo. El choque ele Wall 
Street, l a cris i s oconémico, segui da do l a gra n depres ión ~ ha
bían sido r ea l mente profe tizados , s i no olvidamo s ol dedo l e
vantado y l as constant es predicciones do l os comunistas , a na r 
quistas , s indicalistas , reformi s t as , socia listas , indepondieñ 
tos progresistas y cientos do o tro s i s t as quo insistí an en sÜ 
ca pa cidad para pronostica r somojantos desas tres, consultando 
s u Biblia , os docir; El Capita l· (18 ) 

B· Tra von r e trata bien l a baja de l a bo l sa y s u e fecto on los nego

cios y en l os hombros de negocios do l os Es t ados Unidos . Además, es bas 

t anto l e que dice después acerca do la depr es iónº Dobomos pensar que 

t odo es t o ocurrió después do quo Mr . Cc llins llegara a sor presidente d.e:. 

l a Ca n dor y do quo aparociora l a primera edición do La Rosa Bl anca en 

1929 · Es probab l e que a lgui en, quizá Travon, añadiese estos capítulos 

t a n soberD,namonto aburnidos por pr i me r a ve z en la odición en inglés publ~ 

cada en 1932 . 

Notamos quo incluso oxi s ton diferencias ontre l a traducción de La 

Rosa Bl a nca de Pedr o Geoffr_oy Ri vas y Lia Ko·s takowsky y l a d.o Esperanza 

Lópe z Ha t oos . En s u r osur.Jen do l n tram.'.1 ele l é1 primera traducción , Lui s 

l~lb orto Sánche z chco que .Abno r "invita n Yáñoz a Los ;i.n go l os " 9 y más ad~ 

l ant o D.fi rna~ "IIay una viol enta us c ona en Voracruz . Bo tty, la querida 

de I.~r · Collins, aparoco donas i aclo oxe,gorad.o." • 19 Ya sabemos que Y.:íñoz_ 

vi s itó Sé1n Frc.nci s co 9 no Los Angeles . :~ demás , no p:::.só nin t,JUna oscona on 

Vero.cruz y rí r · Collins nunca tuvo una o.nanto ll:1r.iada Botty, No tonemos 

un ejempl a r do oso. traducción :1 1:::. que so rofioro Luis ~lborto Sánchoz 

pa r a verifica r os t a dife rcmcia · Sin omb::-,rgo , no os probab l o que e l sGñon. 

Sáncho z SO hccya equivocado tanto 1 :1 E10D O S clo que no hubiUS O l e ído l a obra , 

Ro.blando do l éts rr:.:t r avillo.s do l os Es t ados Uni dos , so. r.ionciona l a 

t e l evisión y l as película s par l antes . ~parecieron l as películas pa r

lan tos hacia l a focha do l a primera edición do esta novc l a 9 y por l o 

tanto, Travon hub i e r a podi do incluir una referencia a t a l os pe l ícul as . 

Lo que s í os i mpos ible os que haya mencionado l a tol ovi s ión en su edi

ción on a l emán do 1929 o en s u edición on inglés do 1932 · De ahí que 

esta roferoncia cloba habe r ape. r oci clo por primera voz.. nás t a rdo on l a edi 

18
I b i d. 0 , P• 202° 

l 9Lui s Al berto Sñnchoz , op . cit., P• 529 · 



c i ón en español, y sobro t odo os interesante advertir que con t oda 

probabilidad esta r e f erenc i a fue publicada por primera voz on l a tra

ducción do Esperanza Lópoz Ha tc os en 1951, en voz... do en l a prime r a 

t r aducción caste l lana do 1940 · Es curioso advertir que e l argumento 

do La Rosa Bl a nca so desa r r ol l a a ntes do l a expr opi a ción de 1938 y 

que on aque l entonces no exis tía l a to l ovi s i ón. 

Habl ando ace r ca do es t a nove l a , Berick Traven dij o en Aca pulco 

a Lui s Spot a , qui en l o ontrovi s taba~ 

···"La Rosa Bl anca " es de testab l e . 
"Es' un me l odr ama ma l o •• • " onfa tizó . 
"La Rosu, Bl anca ," quo se ha t r aducido a 20 
idi omas , "no va l e nada ·" ( 20) 
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No es t amos de a cuerdo con Ber i ck Travon en que La Rosa Bl a nca , cuyo 

argumento f uo s i n duda concebi do mi entras t r abajaba on l os campos pe

trol e r os de Tampi co , os t an dotostab l o. Aun cuando l a nove l a no os ni 

c on mucho una obr a maestra, s í contiene unas es cenas y des cripciones 

que sól o un gran novelista podr í a es cribir , par ticul a r men t e l as to ca n

tes a l os i ndios . Sí tiene a l go do mol odramá tica . Con t odo , opinamos 

que os una do l as mejores nove l as de l pe tról eo on México que has t a hoy 

haya si do publ icada . 

20,~ -banana , op . ci t. , PP• 24- 25 · 



C. GREGORIO LO PEZ Y FUENTES 

l . Vida z: ob~a 

El poeta, novelista y periodi s t a Gregario Lópe~ y Fuentes naci6 

el 17 de noviembre de 189 7 en l a ha cienda de "El Mamey" del ex Ca ntón 

de Chicontepec, c erca de l pueblo de Zontecomatlán, en l a Huas teca ve-
1 :rracruzana. Su padr e , Fra nci s co L6pez , era agricul t or y ganadero y 

t enía una pequeña tienda de abarrotes cuya cliente l a l a cons tituían 

los a rrieros y los indios de los a lrededores . Nuestro autor se f ami

lia rizó con los us os y costumbres de los campes inos , a los que pinta 

vivamente en s us obras . 2 Hasta l a e dad de once años as i s tió a l a es

cuel a de Zonte comat l án , s i endo enviado posteriormente por su padr e a 

Chi~ontepec , l a ciudad más i mportante de l distrito, con e l obj e to de 

que pros i gui e r a ahí s us es tudios . Cua ndo los fines de semana regre

saba a "El Mamey" con e l ob jeto do v i s ita r a s u familia , ha cía e l via 
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-3 
je, indefe c tiblemente, con los arrieros quo iban t ambién a e se lugar. 

Su pa dre qui so que s u hijo so consagrar a a l magi s terio y lo mandó 

a Méxi co en cuya Escue l a Normal so ins cribió· Lópe z y Fuentes empezó a 

frecuentar un círculo liter a rio a l que a cudí an, entre otros , Francis co 

Guerrero y R· T0 Herná nde z. En 1914 , r ecién cumplidos los diecisi e te 

años , p~blicó su l i bro de poemas titulado La siringa de crista l. 

Es muy visible en es tas pri micias liter a rias de G· López y Fuen

t es e l ma r ca do influj o de l nicar a güens e Ruben Darío. 4 Uno de es tos 

poemas ha sido considerado por A· Cas tro Leal di gno do figurar en su 

a ntologí a La poesía mexi cana moderna que publ icara 

do de Cult~a Económica .5 

cm 1953 el Fon-

Cuando e l Primor Jefe Venus tiano Carranza estaba a punto de a ni-. 

quila r a l cha ca l Vic t oriano Huerta , Lópe z y Fuent es salió pa r a s u tie

rra . Pa rticipó activamente on l a inútil de f ensa de l puerto de Veracru~ 

1soymour Mcnton, " Las novelas de Grogori o López y Fuentes" , t es i s 
inédita presentada pa r a obtonor ol GTa do do Maestro en Artes a.s peciali
zado en Letr as españolas en l os Curs os Tempora l e s de l a u. N· A· M· 
( México~ Tipográfica Ortega , 1949 ) , P• 13· 

~anuel Pedro Gonzál ez , op. cit·, P• 249• 

~F• Rand Morton, Lo s novelis t as do l a Revolución mexicana (Méxi co g 
Editoria l Cultura, T 0 G·, S 0 A·, 1949); P:- 96 . 

4Ibid· , P• 97 • 
5vóasog "Es una noche aus t er a " en P· 241 de La poes:ia mexicana modern~, 

Antolo gí a , es tudio prelimina r y notas do Antonio Castro Leal ( M6xi co~ Fondo 
de Cultura Económica, Le tras mexicanas , N·º 12, 1951 ) 
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contra los norteamericanos. 6 , d h . da f ·1· 6 
Regres mas tar e a su a cien ami iar• 

Parece ser que se a listó y comba tió en l as filas de la Revoluci6n has

ta que se desencaden6 el conflicto entre Carranza y Villa, y tom6 e l 

partido del primero. Después tornó a México. 7 

En 1922 public6 Claros de selva 9 su segundo libro de poemas, y 

El vagabundo, s u primera novela, que fue apareciendo por entregas en 

las páginas de El Universal Ilus trado. En 1924 decidi6 radicar en la 

capital de l a República, y pasó a formar parte de la redacción de!! 

Gráfico. Ese mismo año dio a las prensas El a lma del poblacho, su 
8 

segunda nove la· 

Recién llegado a México, oscribi6 versos, a rtículos y cuentos 

que vieron la luz en El Universal Ilustrado , en Arte y Literatura y 

en otras r evis tas liter aria s de no menor i mportancia. También acep

tó una cátedra en la Escuel a Normal· En 1924 inició la publicación 

en El Gráfi co de una sección intitulada "La novela diaria de la vida 

r eal", en la que diariament e drama tizaba los sucesos criminosos que 

en esa fecha más habían conmovido a l pueblo capita lino• Mantuvo esta 

columna durante e.inca años, y e llo le hizo ducho en el arte de confec

ci onar novelas. En 1937 fue nombrado director de El Gráfico, y en 

1945- so l e concedió e l mismo puesto en El Universa~9 Actualmente os 

director de ediciones do l a Editoria l Novaro-Mex 0 

En 1931 apareci ó Campamento, la primera gran novela de Lópoz y 

Fuentes, quien par ece sor se inspiró pa r a s u confección on la novela 

rusa , muy popula r par a que l entonces, titulada Caballería roja de 

Isaac Babel· En ella refiere el autor s us experienc i as personales 

como s oldado r evo lucionario durante los años que van de 1914 a 1920. 10 

La acción se desarrolla en un campamento revolucionario· Propiamente 

la obra carece de argwnonto. Nos da l a impresión de que l e falta un 

enrodo amoroso y un más concienzudo es tudio do los personajes que en 

ella a parecen. Sólo una voz s urge una mujer en escena. Ello no tiene 

nada do particular, pue s en otras novelas de la Revolución se produce 

e l mismo fen6oono, particularmente en l as de Rafael F· Muñoz,, La tóc-

Seymour Mentan, OP • cit. , P• 15· 

7 F· Rand Morton, Op• cit., P• 97· 
8

Ibid· 
9s eymour Mentan, OP• cit., PP· 15-16° 

lOF• Rand Mor ton, OP• cit., PP• 98-101. 
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nica, l a a rquitectura de esta obra, so asemej a un tanto a la empleada 

por Azue l a en Las mos cas 9 Martín Luis Guzmán en El águila y la ~

piente , Ra f ae l F o Muñoz en ¡Vámonos con Pancho Villa l, e tc. 9 y que con

s i ste on pr esen t ar cuadros, es cenas de l a Revo lución quo son propia

men t e i ndopondi ontos los uno s do los otros . Esto os , no hay una se

cuenci a , un so l o argumento, sino muchos y apar entemente inconexos. 

Manue l Pedro González ha di cho que en Campamonto "López y Fuentes es 

un dio s tro camoraman que equipado, además, con un a pa r a to r eproductor 

de s onidos , so introduce como duendecillo invi s ible en es te vivaque 

nocturno y va r e co giendo con sagaz habilidad y donoso humorismo una 

l a r ga serie de close-ups , de escenas chuscas que no s mueven a risa o 

do episo dios dr amá ticos que impres ionan dolorosamente 11 •
11 F· Rand Mor

ton sost iene que Campamen to os "Más bi en una seri e de bosquejos que no

ve l a forma l, tiene con todo una continuidad inmensa, un interés constan 

te y un s enti do caba l de l o nove lístico 11 •
12 Soymour Monton seña l a que 

on Campamento percibimos cla ramente ol odi o que a l a guerra l e tiene e l 

autor· Para ésto, además de sor eminentemente cruel, l a Revolución ha

ce jef es a a lgunos que só l o son superi or es a l os otros on r ango militar• 

En es t a nove l a , e l a utor present a l a Revolución desde e l punto do mira 

del so l dado r asc . 13 

Tiorra , otra nove l a do Lópe z y Fuentes , f ue publicada en 1932. 14 

Tra t a t amb ién de l a Revolución, y se r efi e r o fundamenta l mente a l a tra~ 

yoctoria h i s tórica del pr ob l ema de l a ti erra , de l probl ema a grario on 

More l os. Y aun cuando en l a obra Emiliano Za pata sólo aparece dos o 

tres veces , es é s t e, a no duda rlo , su principal personaj e . La a cción 

so desa rrolla de 1910 a 1920 · Los más de los personajes son r eal es , 

históricos y a pa r e cen e j ecutando sus propi as funcionos . 15 So ha dicho 

que en Tierra 9 "tenemos l a base soci a l y as i mi smo , l a base justifica

dor a de l a Revoluc ión . Además? encontramos ol espíritu, o mejor, e l 

ideario de l a Revolución. /sic.7 y es esto l o que sirve de trama a 
16 

l a nove l a " . Tras pinta r crudamente l as p8simas condiciones econó-

1~anue l Pedro Gonzále z 9 op. cit. 9 P • 252. 
12 

F· Rand Morton 9 op. cit . , P• 98 . 
13 

Soymour Monton, op . cit., PP· 24-25 -
14 , 1 . t, . 

( 
J ose uis Mar inez, Li t ora tura Mexica na Si gl o XX, 1910-1949, 2a Pnr t. r: 

Méxicog José Porrúa o hiJ·os. Sucs •• Anti· gua Li.bro ' R b d 1949) 7• , , ria o r o o 9 9 P· ..L• 

15 1 d , Manue Pe ro Gonzalez 1 op . cit. 
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micos ocia l es on que vivía e l campes inado more l onsa antes do l a Revo

lución, hab l a G. Lópoz y Fuentes de l movi mi ento encabeza do por Zapata 

y l a obra concluyo cuando 6ste es a lovosamonto ases ina do en 1919°
17 

Queda fielmente r e tra t ada en Ti erra una hacienda do l a época, l a 

do don Bernardo Gonzálcz, y s u trama es l a s igui ente~ Antonio Hernán 

do z, un po6n de osa ha ci enda , huye de l cua rte l a l que había s ido en

viado de l eva y se a lista en l as fuerzas de l a Revo lución cuando está 

en s us comi enzos . M~s t a rde, retorna a l a ha ci enda . Con Zapata lu

cha contra Madero, Huerta y Carranza · La nove l a , ya l o dij.irnos, ter

mina cua ndo Zapa t a , e l pa l a dín dol agrari smo , muor o .
18 

¡Mi General! a pa r eció en 1934· 

Su es tilo os e l de conversación.
19 

Está es crita en pri mera persona• 

Hay que considerarla como novela 

polí ti ca pos r cvolucionaria • Opina Tfanuel Pedro Gonzáloz que Lópe z y 

Fuentes habfa. l e ído La sombra del ca..idillo de Martín Luis Gu zmán "y 

has t a os posible que so haya dejado i mpr es i ona r por olla , sugi rióndo-
20 l e , a caso, a l gunos do t a llos". ¡Mi Gancrall nos: pinta l a Revolución 

desde a l punto do vi s·t a cro l so l dado raso ~ "Mi Gener a l" sól o quiona 

s-o rvi se ' - t t d h d 1 - t - ' 21 M · _ r a si r.nsno y r a a e aJ?r ovec a r se e a si ua cion. i..2:. 

Go nor a ll es una obra que pr e t ende ser l a au t obiografí n de un general. 

Lui s Alberto Sánchez hé'. dicho quo eso hombr o era Villa . y os t a t o s i s 

nos pa r e ce un t a nto disparatada, pues ninguno do l os a ctos do es to 

pe r sona j e nove l es co recuerda l os de l Centauro dol Norte . Un descorro-

cido decido incorpor a r se do buenas a primeras a l a;. Revolución. Tras 

haber triunfado en algunos combates y haber se conver tido en gobi erno 

la Revolución, decido nues tro h6ro o meterse en l a política y l o ha c e 

con t an poca for tuna que pierdo dinero y amigos . Por último, decido 

consagrarse do nueva cuenta a l as t a reas agr ícolas " Señala F· Rand 

Mortom " Y uno habrá de pensar a l t e r mina r es t a nove l a, que s i hu

bier a más a rrepenti dos como "mi general", l a Revolución so habría va-
22 lido de ellos y l a lucho. no so habr í a pro l ongado t anto". 

l 7 Seymour Me: n t on, op 0 cit. , P• 26° 
18 

F· Rand Morton, OP • cit. , P• 102. 
19 Ibi d 0 , P• 105° 
20Manuol Podro Gonzáloz 9 op 0 cit 0 , P• 257· 
21 Scymour Mcnt on, op 0 cit 0 , P· 25 ° 
22F. Rand Morton, OP • cit., P· 106 . 
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Lópe~ y Fuentes so i n i c i ó en l a novel a indi geni s t a con El indio, 

aparecida on 193523 y por l a cua l l o fuo otorgado ol Proni o Naciona l 

de Litera tura do eso n i smo año . Ropo ti das veces ha si do tra duci da . 24 

Dice F· Ra nd Mortong "Es una nove l a do t os i s 9 si endo olla que l a in

jus tic i a con que so ha t r a t a do a l i ndi o so debo on s u mayor pa rte a 

l a f a lta do conocimi ento de l b l a nco ha cia é l 11
•
25 En El indio so dra

ma ti za l a vi da do una comuhi dad indígena en l a r egión montaños a del 

centro . Seña l a e l autor quo l os i ndi os s iguen s i endo víctimas de los 

poder es civiles y ecles i ás t i cos , aun cuando haya triunfa do plenamente 

l a Revolución ; por o no ofróco so lución par a os t o grave probl ema de Mé 

xico . Opina Manue l Pedro Gonzá l eZcg 

Aunque d.osde 1935 so han publicado va rias nove l a s indigenis
t a s de s ubi do mérito , ninguna hasta a hor a ha supera do a El indio, 
López y Fuentes cons iguió darnos en es t n obna un r e trato-Cabal 
de l a ps icol ogí a i ndi a , de s us cos t umbr es , su s tradiciones, su 
e conomí a , sus fi es t as y modos de vi da a penas modifica dos por un 
va go sincre ti smo re li gi oso que no ha ahuyentado a l os di os e s pa
ganos. La t é cnica que en os t a nove l a emplea no l o permito e l 
desarrollo do carac te r es indi v i dua lizados , per o on cambio pr opi
cia e l dis eño de l cuadr o co l e ctivo , y l o ayuda a dibuj a r l a idio
s incras i a r a cia l· Desdo e l pun t o de vi s t a t écnico os quizás su 
nove l a más perfec ta . (2 6 ) 

Con t odo 9 como ha dicho Soymour l.1onton , "Más que nove l a , El indi o os un 

es tudi o sociológico do un pueb l o . El pr etex t o de l a t rama es l o menos 

i r:iportanto do l libno". 27 

.\rrioros os más una memoria que una nove l a. Apar e ció en 19 37. El 

au t or par e ce re l atar por ol no r a gus t o de relatar . Cons i sto l a obra 
28 en epi sodi os de l a a rri ería mexicana , anéc de t a s 9 etc. Ra copila el 

autor muchos y muy inter esantes r e franes , dichos y dicha r a chos mexica

nos . Re firi én dose a "Refraner o" 9 e l carácter centra l de l a obra , dice 

Manue l Pedr o Gonzálezg 

23
11ranue l Pedr o Gonzá l e z, op . cit. , P• 259 ° 

24
carlos Gon zá l oz Poña , Hi storia de l a LitGr a tura 

l os or!"'g-&nes has t a nuestros dí as , 5a odici6n (Móxicog 
S:-.J.., 1954) 9 P· 412 ° --

25F. Rand llorton, op . cit. 9 PP• 109-110. 
26

Manuc l Pedr o Gonzá l oz 9 op . cit 0 , PP· 260-2 61 . 
27

soyrn our Monton, op 0 cit 0 , P• 56° 
28 

Manuel Pedr o Gonzá l oz, op . cit. 

Moxi ca na des de 
Editoria l Porrúa, 



Para cada una de l as circunstancias en que sus andanzas 
lo col ocan, tiene é l gran a c opi o do ostasoxpres i ones on que 
l a oxporionc i a do l os humi ldes ha a cuñado s u fil osofía 0 La 
novola 9 por lo tanto 9 tiono un a lto valor filológico porque 
e l r e franero do Lópoz y Fuontos os original y local en buena 
parto 0 Quizás éste sea ol mérito más s ubi do do es t a deliciosa 
nove l a y serí a on extremo inter esante ha cer un estudi o pa remi o
lógico do olla 9 cotejando sus dichos rofrano s cos con los con
t enidos e n otros libros os pa ñol os o hi s pa noamericanos. (29) 

En esta nove l a Lópo z y Fuentes se ontroga únicamen te " a su deleito on 

pinta r ol campo y l as costumbres do su s hab itantos 11
•

30 
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En 19 39 se pub lic6 Huastoca 9 nove l a del pr oblema petrol ero en México 9 

de l a cua l hablaremos oxtonsamont o más ade l anto . En 19 ,~.0 publicó Cuent os 

campesinos do l[éxico quo tionon un marcad.o ca r ác t er cos tumbrista. 

Tres año s dospués 9 on 1943 9 fue publicada Acomodatici og novela do 

un po lítico de conviccionos 9 obr a do carácter satírico a cerca do l a po

lítica r evo luciona ria moxica na. 31 El a rgumento cons isto en l os esfuer

zos quo r ealizan t ros políticos (ol a bog:i.do Antonio Gonzáloz :¡ ol ox ge

neral Donacia no Ma rtínoz y ol ox soninarista Horacio Gamboa) por motor

so do lleno en l a po lítica mexicana · Esto os ol t oma mds i mpo r tante de 

l a novo l a 9 poro entre t e jidos con él hay otr os dos o tres asuntos más 9 l o 

cual hace que e l interés dol l ector no decaiga ni por un insta~ te. L~ 

acci ón es r ápi da y abunda o l diá l ogo . Lópoz -;;r Fuente s supo pintar a sus 

per s onajes con a cierto y brilla ntez. En es t a nove la el autor no es ya 

un apo l ogi sta do l indi o o de l campes ino r ovo lucionari o 9 sino un crítico 7 

y cruol 9 do l a política y do l a psicología de l po lítico mexica no • Pl as

ma aquí Lópoz y Fuentes uno do los gra ndes prob l emas do Móxicog la difi

cultad de e jercer una profesión s in t onar se quo i m:ü s cuir. on l a po líti-

ca de l pa í s . Con l a indus tria lización do México 9 os t e problor.:8, so ::Lcsol

vorá do a cuer do con e l punto do vista do nues tro autor. 32 Por boca dol 

gonoral Martínoz 9 Lópcz y Fuentes vi ene a a firmar que e l político y el 

r:ü lita r no dobon un irs e on un so l o hor:ibro . Aunque e l escritor vo r a cru

zano hizo un oxcolonto estudi o de l os mo tivos que guían lo s a cto s do es

tos tros po líticos, so pr ocupó más 9 s in duda 9 de hacer una crítica sa-

tírica do los ma l es del s i s t or:ia pol ítico oexicano que do es tudi a r a con-

2
9uanuol Pedro Gonzál o z 9 op . cit . 9 P • 262° 

30 
Soyrnour Mo nton, op 0 cit 0 9 p• 43· 

3\ fonuol Pedro Gonzáloz, op. cit. 9 P · 265. 
32 . 

F· Rand Morton , op . c1t 0 9 PP· 107-109° 
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ciencia a sus personajes . 33 Cao, cm suma , en l a nove l a moraliza dora 0 

Los peregrinos inmóviles , otra nove l a de López y Fuentes, a l a 

que F· Rand :Mortcn y Ferna ndo Alegr í a juzgan su me j or obra y una de 

l as mejores e scritas en M6xico, apar eci ó en 1944°34 Por l o contrario , 

Manue l Pedro Gonzáloz dec l ara que Los peregrinos inmóviles no a lcanza 

el ni vol do Tierra , Campamento , ¡Ih Gonorall y Nl indio. Nosotros coin 

c i dimos con Morton ;/ Alegrí a . En es t a novo l a vuelve e l autor a tratar 

de l t ema indigeni s ta. La ubicación t anto espacial como tempora l de l a 

trama de Los pe r egrinos inmóviles os, como en l a :nayor parto de las no

velas indianistas o indigenistas hispanoamericanas, ba stan t e vaga. Se 

r efi e r o en e lla l a peregrinación de un conglomera do indígena a través 

do valles y montañas en busca do un lugar en donde pue da es t ablece r se • 

Muchos do l os componentes do l a "tribu" so quedan en e l camino, bi en 

porque f enocen 9 bien porque deciden sentar s us r ea les en de t erminado 

vallo por e l que pasan . Opina Manue l Pedro Gonzá l ez que "El re l a t o 

do esta odi s ea acaba por hacerse monótono por l a repetición de l as mi~ 

mas desdichas". Y concede que después de que l a t?."ibu se establ e ce 
9 

la na rración ti ene más inte r é s . 35 Sin embargo, F. Rand Morton ins iste 

en que e l hecho de que en esta novela so mezclo l o rea l con l o irreal , 

l o humano con l o f antás tico , ha c e quo Lópo z y Fuentes haya creado una 

" obra do arto". Termina dici endo que "La moralej a , si l a hay , os que 

l a hi s toria y l a civilización no ti onon nada que ver entro s í. Las 

cos turc1bros do l .J.s tribus y l as de l pueb l o civilizado no so di stinguen• 

L~ na tura l eza humana , baso do todo, l as ha ce sa lir igual. Las t eorías , 

s í, pueden sor dis tintas, poro l a base do ollas s i ompro os l a mi sma 11 • 36 

Noso tros pensamos que Los pere grinos inrJÓvilos no os una nove l a, s ino 

dos . El ,:i,sunto do lo, primera os la po re ¡;,Ti nación, e l do l a sogunda el 

asentamiento . La primer a os una obra ópica9 l a segunda , una nove l a 

costumbrista . Y l a , pe regrina ción no pu edo resultar monótona sino a 

críticos, como Manuel Podro Gonzál oz, que no la han entendido . No es 

una nove l a do aventuras ~ os una nove la do indi os, on l a que so refi ero 

l a his t ori a do un puebl o indí gena que busca su asontamionto y que an t as 

33 
Soyrnour Mon tan, op . cit., PP• 77-78. 

34
F. Rand Mor t on , op . cit. 9 P• 112° 

35Manuo l Podro Gonzá l oz, op . cit . 9 P• 266 . 
36

F. Ra nd Mor t on , op . cit., P• 113º 
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de l ograr lo ti ene que luchar denodadamente por subs i stir · Si Manuel 

Pedro Gonzá l ez encuentr a mótona y reiterativa esta par t e que no so

tros hemos llamado peregr i nación , que no l oa nunca el Popol ~9 l a 

bibl i a prehi s pánica 9 porque so morirá de aburrimi ent o . Hay en Los 

porogr i nos inmévi l es , como on El i ndio 9 abundan t es referencias a l folk 

b . d" 37 l or e y a l as cos t urn r os i n i as 0 

En Entresue l o, nove la apar e c ida en 1948, Lópe z y Fuentes empl ea 

l a t écni ca trach c iona l de l a nove l a r ea lis t a . Se gún Manue l Pedro Gon

zál oz, l o mismo pudie r on haberla escrito Ra fae l De l gado, L6pez Porti

ll o y Rojas o Emi l i o Rabasa . Aunque 9 a f ortuna damente, es t a obra no 

t i ene los largos sermones que aquéllos hubieran incluído 0 El autor 

abandona a quí l os tomas r e l a cionados con l a Revoluc i ón , con l a posre 

vo l ución o con e l indi genismo, y hab l a do una f ami lia capita l i na de l a 

cl2.so media . 38 Soyrnour Montan l a cons i dera " l a mejor nove l a que ha os

c r i to Lópoz y Fuente s"· Además so t oca en ol l a un probl ema so cial, y 

es sin duda l a obra de más a cier t os psicológi cos de Lópoz y Fuont os . 

Hab l ando de nues tro autor, a firma SoymouT Montan quo "En Entresue l o , 

muestra qu e ha l ogrado s uj ot a rso a l estudio do l os porsonajos sin per

der de vista, ni por un momento, e l prob l ema que quiero presen tar a l pú

blic o11 . 39 Aunque os fundamon t a l montc una combinación do nove l a socia l 

y psi col ógica , tiono Entresue l o muchos e l emen t os cos tumbr i s t as como 

l as r es tantes obras do Lópoz y Fuentes . Conc luyo el señor Monton~ "Al 

e l imi na r l os l oca lismos que abundan on su s otras obr a s , no ha di sminuí

do l a mexica nidcd do osta novol a9 poro s í que ha aumen t a do su univer sa

l idad". 40 

La nove l a Dás reciento de Lópcz y Fuentes , Mi l pa , potrero y monto , 

publicada en 195 1 9 pinta los prob l emas do l a gonto de l pueblo . Aquí se 

r efi ero a l as f amilias campesinas quo so refu gi an on l as ciudades o sa

l en del pa í s para mejo r ar su s t a ndard de vida en los Es t ados Uni dos, pues 

en a l gunas ro gi onos no ti onon garantías do ninguna c l ase . 41 Ta l es fami-

37soymour 1.1onton 9 op 0 cit. , P• 49 · 
38M3.nuGl Pedro Gonzáloz , op . ci t. , PP • 266-267. 
39 ScJ'Ti"l.OUr Montan , OP • cit.' PP• 83- 84. 
4oibid 0 , P• 9 3· 
41c arlos Gonzále z Peña, op. cit. 
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lias tenderán a convertirse cm pochos. No serán ni mexi canos ni norte

americanos· 

En apretada s ín tesis 9 nos a treveríamos a decir que Gregorio López 

y Fuentes presenta en sus producciones liter arias ol polifa cético es

píri tu de M6xico. Leyendo s us obras 9 uno llega a compr ender 9 s i mpati

zar y sentir en carne viva los probl emas a ctuales de los habitantes de 

México. 
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2 · HUASTECA 

Huastoca, que so pub licó un año despué s do l a expr opi a ción petro:... 

l ora , os una novela on l a que so justifica os ta modida gubornamontal 0 

Cuando a paroci ó osta obra, e l mundo mi:naba aún con cierta hostilidad 

l a modida toma da por México c ontra los capitalis tas angl osa jones . La 

trama de l a nove la, un tanto doshi lvanada y no de l to do bion tejida, 

trata do una familia campe s ina do la Huaste ca que so enriquece al ven

der su s ti orras a una compañía petro l e r a· Al principio , los padros y 

s us dos hij os--Guillormo y Micaola--vivon f olizmonto on su rancho~ Pe

ro muero la madre, y e l padre a rri enda l a finca a l os perforadores nor

t oamoricanos , y l a f amilia so traslada a una ciudad que pudiera ser 

Tampico. Reciben grandes rogalías de l a compañía . Empi ezan a vivir 

luj osa , dispendiosamente . Micao l a so casa con un oxtranj or o , un t a l 

Harry, que no os s ino un a venture r o cazador do do te s . Micaol a, su her

mano y Ha rry via j an por l os Estados Unidos , malgastando su fortuna . El 

padre muero por pr eocupa ci ones originadas por e l dinero . Micaol a von-

de su parto do l a finca a l as compañías petro l eras y Guill ermo so nie-

ga a vender l a suya . Empi ezan a surgir l os pleitos y l as dificultados 

entro los herma nos . En cua nto l a compañía t ermina do extrae r to do el 

petróleo do l a finca , ya no l o da r egalías a Guillormo. mi entras tanto, 

Harry roba todo el dinero y l as a lha jas de Mi ca ol a y tra t a do huir· Pe

ro unos asaltan tos l o ases inan y lo roban a l a ve z. l·Ticao l a, aunque sa

be que Harry hurtó todos sus bionos, sost i ene que Guill ermo mató a Harry 

dobido a l pl e ito y t a l creencia la lleva a l a l ocura . Por f a lta do di

nero, Guill ermo vende su parte do l a finca a Apol onio , qui en ora caporal 

en e l r ancho do su padre . Los he rmanos viven a loj ados durante algún tiom 

po · Por o a l final, los vemos viviendo on común on l a más absoluta pobre

za, ocupando una buhardil l a en l a capita l· Micaola vivo obsesionada por 

l a muerto de Harry, y aún enloque cida insisto on que Guill e r mo lo ases inó. 

Se a nuncia el decrot o do expropia ción y Guillermo pretende conseguir l a 

par te de la finca de Micao l a , por o no l o logra pues olla l a vendió . Y con 

este desenlace pes i mi sta y mo r a liza nte, concluye l a novela. 

El asunto de l a obr a es narr ado de dos maneras . Un huésped en l a 

casa de l a familia r e fi e r o l os a contecimientos que va presenciando . Ja-
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más llegarncs a averiguar e l nombre de l a persona. Nos cuenta más ade

l a nte l os s uco sos do l a vi da de l os nuevos r i cos ha sta e l fi na l en que 

visita a Guil l e r mo y a ~hcao la y nos des cribe l as lastimosas c ondic io,

nos en que viven. Con t odo , hay un buen núme r o de capítulos que nada 

ti ene n que ve r c on e l desarroll o do l a a cción y que no son sino un pre

texto para a firma r l o j usto de l a medi da adoptada por e l general Lázaro 

Cárdenas a l expropia r s u gob i e rno l as conpañías petr ol eras ex t ranjeras . 

Es ol propio Gregorio Lópe~y Fuentes e l na rrador do es tos capí tulos 0 

Ninguno de los personaj es do l a nove l a puede de cirse que os tó bi en 
1 

desarrol l a do · En gono r a l carecen de per sonalidad y no s on s ino s í mbo-

los . Pr obablemente e l personaj e mo j ar desarrollado do l a obra os Mi

cae la . Vemos cuán inocen t e era y ol cambi o que on su carácter e f e ctúa 

l a t enencia do dinero. So torna e l egante y só enorgulle ce de habers e 

casado c on un ex tra nj er o · .La tragedi a do s u vi da conyugal l a c onduc i r á 

a l a l ocura 0 Sin emba rgo do esto, e l autor intercala en la a cción t an

t os ca pítulos que propiamente nada ti enen que ver con ol l a , que quiobxa 

de ra í z el desarrollo de su pe r sonali dad. 

Pare ce que Lópo z y Fuen tes pretendía presenta r en Huastoca una hi~ 

t oria de l closarr ollo do l a industria pe trol e r a i mperialista en México. 

La obr a se inicia ol año 1906 cuando so produj o ol incendi o de l pozo 

"Dos Bocas " , propiedad de Pears c·n · 1 Desdo su finca , l a f amilia y sus 

huéspedes r.ü r a n cómo tre pan a l ci c l o l as llamas do "Dos Bocas" . El au-
.e 

tor nos pi nta con más rea lismo que cua l quie r historiador es t o sucoso. 

Por l os comentarios do los mirones , podemos t enor una c l ara idea de l in 

condi o , do l a riqueza petr olera de esta zona y do los a ctos de los ex-
' tranj oros roprosonta ntos do l a s compañías : 

--Di c en qu e ya se a cabó ol Ba t a l l ón do Zapadonos y no pudo 
apagar e l incendio ••• 

--Dicen que a cinco l eguas do Dos Bocas no ha quedado ni 
pas to, e l agua no se puede beber y l as reses se mueren áe 
rani lla . 

- -Dicen que no os verda d que dos ingenieros de l as compañí as 
so emborracha rán [sic · 7 una noche para celebrar que ya es t aba br o 
t a ndo gas y que , i mpru dentemente, a l oncondor un ci garro, provoca
r a n úl iñcendi o ••• SJ.no quo ló~nisoos güor oo , intonciona l nento ~e 
prendi er on fue go a l pozo, para que so tenga noticia en e l extran
j ero, de lo rico que es , en pe tról eo , es te suelo , y so vendan l as 
a cciones de l a compañí a , puos ne c es i tan dinero para otros muchos 
traba j os g en l a bus ca de indicios, on l a perforación de t er.renos 

1 .. Voaseg 11 Ca pítul o Primero", P• 7• 



y en l a r efina ción del acoite ••• 
--La cosa ti ene patas de ser ci erta , porque l a semana pasada 

quo os tuvo por a llá,, l os vi tan contentos, como s i nada . Sin 
i mportarlos que l os fl ama razo s pa r ecía n venir de muy adentro, 
que las borrascas do h~~o son mucho s barrilos do petróleo que 
so piordo y que dí a a dí a mueren muchos hombres empeñados en 
a pagar ol pozo l Ha n muorto nogros, chinos , i ndios ••• De e llos , 
de l os güeros ninguno l (2) 

--Dicen que aho r a , por aque llos luga:i::ss donde están comprando 
y a rrenda ndo t odos los terrenos con indici os petroleros , puede 
considera rse como rico e l que tenga uno de QSos cha rco s , a ntes 
considerados como ma l ditos ••• 

--Dentro de poc o t ambi6n ll egarán por a cá los exploradores 
y agontos do l as compañ í as . 

--Quier a DioS · · ·--Dij o l a señora con un suspi r o . (3) 

Tamb ién es inter osanto obsorvar que antos do que se empezasen a 

bus ca r ya cimi entos potr o l í fo r os , t enor una chapopotera en l os t erre

nos era po co mo nos quo una ma l dición. En esta a fi rmación coinciden 

Grogori o Lópoz y Fuentes y Xavi 0r Icaza . 

La f or ma on quo so des cubrí a n las venas del oro nogr o cuando es

t a indust.ria os t aba en pañales, os s ur.iamente curiosag 

--Es tan oxperto esto mí s to r - - · ··--On oso do dar con los te
rrenos petr ol eros, que só l o con mg,s t i car una p l a nta apr ecia s i 
üiene. a..bo:u a pe:trólao y por l o tanto ••• " ( 4 ) 

Abunda el libro en de s cripc iones como l as transcritas , que nos dan una 

i dea a cerca de los hábitos de traba j o de l a s compañí as , y ello da a l a 

obra un sabor de a utentici dad , do verosimilitud. 

Hay un ln'Overbio on inglés que r e za as Í g "Monoy is the root of 

a l l evil". 5 Y en asta obra , so observa e l s innúmero do tragedias que 

a canroa l a expl ot~ción do l petró l eo . Transfor ma e l carácte r do a que

llos que so enri que ci eran do l a no che a l a maña na? ha ce quo mi entan, 

que deprouon , quo asos inon··· Di vi de a l os hermanos , desbara t a ma tri

monios , otc . El hué s ped, ol ami go de los nuevos ricos , cli co cuando lo.s 

vi si t a tres años c~ospués : " Guille rmo , nerviosamonto , oncondi ó un ci ga

rro y , on l a forma como l anzó e l cerillo apaga do, entendí que &ecÍ ag 

-- ¡Sor:ios muy ricos i 11 6 

2
G . L ' t ( ' d r egorio opoz y Fuentes, Huas e ca Moxicog E iciones Bo t ::i.s , 

1939 ), PP • 10- 11 · 
3rbid· , P• 19 · 
4-· - .-
Ibi d0 , P· 46º 

5Trafü "El di nerio es la r a í z de to do l o r:ia l o". 
6

López y Fuentes , Huo.s teca , P• 51. 
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Y añade el na rrador g 

Al a costarme en el catre que se me había destinado 
y a l hac e r ese 0xamon interior que pr ocede siempre a l sueño, 
c omprendí que Guill er mo , l\'li cae l a y yo , habíamos dejado do 
ser igua l es . La f orma como so dospidioron momentos antes, 
as í l o probaba · De spué s de un silencio quo sigui6 a l apre
tón do manos, silencio durante e l cua l sin duda midieron dis
t a ncias _entro el l os y yo , fueron breves , cortante s , tal voz.., 
pre ocupado s ••• ¡Pc tróloo l ¡Dinor o l (7) 

6g 

Más t arde , Guillermo y rhcae l a , desesperados , miserables, t endrán 

que solicita r l a ayuda de l ami go a l que despreciaran. 

También se r ofior on en Huastoca a lgunas de l as iniquidades come

ti das por l as compañía s petroleras . No r es i s timos la tentaci6n ele 

transcribir l o s iguienteg 

Por Gasua li dad estaba yo en aque lla ranchería cuan do 
llo gó • • • l a noticia de que a cababan de ma t a r , en una em
boscada , a uno de los vecinos . Se elijo e l nombre-- uno e.le 
t antos--a qui en desdo ha cía ti empo a nclaban caza ndo porque 
no aceptara vender s u par t e en el oondueñaz.go . 

Alguien a sGgurÓ g 
--No hay ni (',u da do que fué Ventura •• • c on r a zón an c1..uvo 

por a cá, ~Dndando . 
--Todo por gana rso unos cientos de pos os que l e pagan 

los coyo t es do l as compañ í as . (8) 

Otro de l os métodos que utilizaban para convencer a l os que no qua

rían aJ.:.Tenc1..a rlG s suStiorras a l os extranjeros or a Gl sigui Gntog 

Un j oven contó que a un r a nchero de l rumbo do Juan Cas i a no 
le suco c1..ió a l go peor que a t odos l os sacrificados en 1:1s enbos
cadasg Lo secuestr aron y l o tuve iron /sic . 7, s in comer ni be
ber , en mita d ele un mon t q cuanc1o se deci dió a firmar, ya no pu 
do ha c erlo y fue hallado muerto junto a l pape l que l e habían -
do jadO ·· ·Todo por que t ení a unos posos primitivos en un conduc
ñazgo do l quo una c ompañía ya harnía adquiri do l a oayor parte . (9) 

Lópoz y Fuontos nos explica l as razones quo motivaron t a l acción 

ele l as oo fficiosas compañí as g 

Esta lucha a tizada por l a compo t onci a ontre l as mi smas 
compañí as , en su a fán do t otalizar el control do cada zona 
goo lógica 9 puos un s ol o condueño que se mantuviera a l margen 
de unR escritura col ectiva de venta o do arrendami ento, cons 
ti tuía un v or c"!aclero peligro . De e llo pr ocedí a que a l a hora 
do l egaliza r una opor a ción, so vieron on las no t ar í a s hasta 
los 6ltimcs f amiliares . Pa r a l os abog~dos , un pariente l e
jano, un hij o ma l habido, un remo t o her edero , eran e l obje t o 
i dea l, bas e de l os l a rgos litigios, s i ompre pr oductivos , pu6s 

7Ibi d·, P• 52 · . 
81bid 0 , PP• 59-60. 
9.Ibi d 0

, P• 65 . 



lo mismo las empresas , que quienes tenía n urgencia de reci
bir e l pago de s us tierras , se conducían espléndi damente . 

La explicación se encuentra en que un manto petrolero 
abarca en ocaciones grandes super:ficiem y como l as empresas-: 
no deseaban entonces más que asegur ar un derecho , acaparar 
tierras , ne cesitaban cerrar l a puerta a toda competenciag no 
dejar s in adquirir un solo metro de tierra dentro de un f undo 
petrolero, pues a otra compañí a le bastaría con la tierra su
ficiente par a instala r su ma quinaria y s ucciona r todo el pe
tróleo que l a otra empr esa ya cons idera r a c omo s uyo• ( 10) 
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Pero aun cuando es tos informe s re sultan sumament e interesantes y 

tienen una historic idad indudable, hacen que l e den a l a obra un caráe

ter más que novelesco, didáctic.o. Creemos que Huasteca hubiese s ido 

una obra mucho más valiosa si López y Fuentes no hubiera interca l a do, 

como vul garment e se dice , t anta paja . 

En r epe tidas ocas iones e l autor no s mues tra l as opiniones que la 

cla s e popular tení a a c erca de l a política y de l as compañí as . As í por 

ejemplo, en una tienda en l a que so reunían los hombres preeminentes 

de una pob l a ción (suponemos que ora Tampico ) oímos es t a observacióm 

••• La verdad , para que lo sopan de una vez--y a l hablar as í 
bion só que me tacharán de reaccionario--es l a siguiente g Al 
caudi llo no l o ti r ó Madero, sino e l ca pitalismo de los Estados 
Unidos; mejor di cho, l as compañías petro l erasg e l Genera l esta 
ba dando f a cilidades a l capita l inglés , y los vecinos, an t e e l
peligro de una competencia e conómica, lo derribarong pon· eso 
dieron pa rque y nrmas 1 (11) 

Esta no creemos en modo a l guno que sea la encubier t a posición de Q. 

Lópe z y Fuentes . Ningún l iberal, ningún demócrata , y 61 lo es , podí a 

pensar que esa fuese l a r azón por l a que cay6 Porfirio Díaz. 

De nuevo no s lleva e l a utor a l a trama de su nove l a . La orgul losa 

Mi crae l a apodada " La Petrolera 11
, se encuent ra en una pos ición sumamen te 

difícil· ITeb i do a s u modesto origen , los jóvenes de l as mejores fami 

lia s provincia nas se permiten despre ciarla olímpicamente , pese a su 

dinero , y los jóvenes do posic ión modes t a , temeros os de que l a pobla

ción murmure que t i enen interés en l a herencia de Micae l a , l e huyen 

igua lmente . Con todo, la res entida Micae l a so permite afirmar avo~ 

11 "E +, . .. . d " 12 y .. en cue og n cuanvo qui era casa rme, comprare un mari o • as i 

lo hace en e f ecto en cuanto Harry so t ropi eza on s u camino. Este fin-

l Oi bi·d.. 79 80 , PP• - • 
11

Ibid 0 , P• 84 ° 
12

Ibid 0 , P• 89 . 
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go es tar locamon t o enamorado de Micao l a a l oír a ccidenta l mente l a ci

fra r eci bi da por su pa dre a l f i rma r ol contrato con l a compañí a potro

l or a . El orgu.llo do Ivli cae l a por casar se con un ex tranjero (del que nu~ 

ca llegamos a sabor exactamente s u nacionalidad) es realmente triste y 

absurdo , poro par oco sor quo ocurro con cierta frec uencia . Al fi na l Q. 

Lópoz y Fuent es t amb i én moral izará a esto r especto, puos demos tra rá lo 

ilógico dol matrimonio de Micao la . Más práctico e inteligente hubiese 

s idº que se hub i e r e desposado con un paisano modes to, s incero y honra do. 

Dosgra ciadamonto ol dinero obten i do por e l a rrendami ento de l a finca 

t ransforma tota lmente a l a protagonista . La desmora li za . Pi ensa que 

ha de compr a r un marido y s ólo l os a ventureros se pr es t an a e llo . 

El autor pinta con trazo sovoro l a arro ganci a do l os nuevos r icos 

do l a Huas t e ca y l os l a ncinantes dosoos de t odos a que llos que posee n 

ti erra s quo desean venderlas o a rrendarlas a l as compañ í a s pe trol e r a s . 

Es ingen i oso ol re l a to que ha ce do un t a l Gonzá l oz que improvi sa una ch'.: 

popotora on su milpa con medi a- docena do l a t as do pe t ró l eo . Cuando ol 

geó l ogo empieza a sospechar quo l o t r atan do engaña r y da c on l as l a t as 

de Gonzá l oz , éste l e contes t a a su mirada interrogadora diciendog 

--¿J'r ogunt l-1. us ted quó os oso ? Quó ha de sor g Mi t onrono os 
t an r ico que arroja pctró l c:o ya onvasado1 (13) 

T;imhión tiene va l or· su descripción do un c l ovadorista quo vendió s u 

t erreno a un r epresenta nte do una compañ í a potro l ora que l o quería para 

monta r una rofinoría 0 Lópo z y Fuentes nos cuontag 

El e l evador ya iba do baj ada , cuando ol hombro r ecib i ó 
un choque por cion mil y, mi entras nume r osas per sonas ha cía n 
sonar ol timbr o descosas do bajrn 9 ol o l evadorista so puso ol 
sombrero y ganó l a ca ll o , s in a visa r a na di e , abandonando ol 
traba j o· ( 14) 

En una es c ena quo apare c e on l a obra poro que na da tiene quo ve r 

con olla , nue s tro autor hace una co~paración oxcolen tc. Voamosg Un 

h ombre quo tra ba j a ba pa r a l as compafi í as potrolor as , abandon6 su l abor 

para a li s t a r so c on l é:ts t 1·opas i ·uvo lucicnri.ri as do uno do l os geno r a l os 

ca rra nc i s t as , "J' po rdi6 en un c omba t o un bra zo . Llega entonc es a una 

finca en l a Huasteca durante l a noche · Explica a l finqucro que unos 

ingenio ros , ami gos s.11_yo.C\ ,.. l o h i r.i oran cuidndor de un campo 9 es decir 9 

l .. 31bi d 0 9 P· 109 · 
14I bid·, P• 128 . 



do una válvula cerrada do un pozo. Hab l a do un fundo donde dos com

pañí as ti enen dere chos y a firmag 

••• Haga do cuenta quo son dos grandes mos cos do por a cá, sa
rran do l a sangre a un mi smo individUO • ••Los dos bombean por 
s u l ado , todo porque l os que fueron duoños ven dieron o arrenda-
ron a distintas empresas 0 • • • (15) . 
Otro a contecimiento de l a historia de l petróleo que r ofioro Ló-

pez y Fuontos es aque l on e l que tra t a do una epidemi a do paludismo en 

un campamento potrolor o• Voamosg 

- -Es no~esario pedir a las empresas que ins t a len hospitales , 
quo pongan módicos y quo p2.guen l as medicinas •• • 

--Compañero , osos sueños son propi os del pal udismog el año 
pasado, a lgu:rros que h i cieron ges tiones , fue r on separ ados de l 
trabajo. 

- - Como osto do l petróleo no corro prisa y sobra gente que 
quiera trabajar, a quien pido más do l o que quieran dar l e lo 
despiden y sin más explica ción quo seña l a rl o ol camino · 

--A un ex tranj e r o que hab l aba de org0nizarnos para defen
dernos mejor, l o e charon advertido de que, s i vue lve a aso
mar l as narices por los campos do l a Compañí a , lo mandarán a 
organizar a l os muertos · 

--Cuando l os trabajadores pidieron habitaciones, y que fueran 
más o monos hi giénicas , se ostabl oció ol trabajo a lista de 
rayag nada de contra t os . •• • 

--Hay ilusos que pi den hasta escuelas para los hijos de l os 
traba j adores y hasta hospita l es para l os accidentes do traba jo. (16) 

Text os como ésto, on ol que l a tendencia a hace r propaganda os tan 

evidente, l o rostan méri t os a l a novela. Ni forman parte do l a trama ni 

ayudan en l o abso luto a s u desarrollo . El autor debía haber incluido 

as t as i deas relacionándolas con ol desarr ollo dol asunto , es t o os , con , 

la s ubida y la caí da do Guille r mo y Mi cae l a . Así, s u propaganda hubie r a 

sido más sutil y por ondo más efectiva . 

Do nueva cuenta ol autor s igue con ol argumento do l a obr a . Pinta 

bi en a l Guille rmo onriquocido , mostrándonos l o arrogante y agringado· El 

nll rrador lo descr ibo de l a s i guiente manera cuando l o vi sita · en o;tr.a · 

ocas .iÓng 

· ·· La mirada , e l ges t o y l os bigo t es oIIBn l os mismos, pero 
aque l hombro era demasiado fofo, con un abdomen muy prominente 
y t odo ól muy ave j en t ado, para sor Guillermo. ···Pa r e ce que me 
dij og Eh, "boy" . (17) 

15Ibid· , 
16- b. l 

I lC . ' 

l7 Ibi d· , 

P· 140· 

PP• 159-1 60 . 

P• 163. 
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Dura nte_ toda l a visita 9 Guillermo muestra s us conocimientos de l inglés 

con pa l abras como " wo ll" 9 " thanks" 9 etc . Refiere l a muerte de s u pa

dre 9 e l li t i gi o con su hermana y Ha rry y su v i a jo con e llos a los Es 

t ados Unidos. Muy s ignificat ivas par a darso cuenta dol cambio sufriüo 

por Guiller mo , determi nado por l a posesión do rique>IBs y por e l influ

j o nor teamericano , son l as siguientes línoas g 

••• Desde e.so 
" s tupid" y n 
pre gun tarmo g 

Y añadirág 

momento, a l r eferirse a s u hermana l a llamaba 
su cuñado l o calificaba de " greasy"• Acabó por 

¿y tú 9 quó ta l de "bus iness"? (18 ) 

Instalados on l as habita ciones de Guille rmo 9 do un 
v.i sta~o abarqué toda su vidag una mesa con bote llas :¡ copas 
con residuos do licor 9 en una pi eza conti gua y visible en 
parte por una puerta franca, una muj er mor ena y jovon 9 t en
dida en una cama deshecha, con todo ol bus t o a l a iro , dormida 
o borra cha . 

A ti empo que Guill ermo r egresaba con unos pa po l os 9 cerró 
sonriendo despectiva e intencionadamente , como diciendog no 
es nada:¡ bien podrían verla cuanto quis ioram una de tántas •• • ( 19) 

Do nueva cuent a un intorme dio 9 para tornar a l a trama. Ahor a se 

es tudia l a transformación do Micae l a . Francamonto r epe lentes son l as 

palabras que Lópoz y Fuentes pone on boca clo Jvhcao l ag 

--¡Hijos? Do solter a soñaba con un chico . Es un s ueño de 
todas l é1s mexicanas . Poro fuí a los Estados Unidos y a llá 
aprendí a no dosoar l os 9 y l a maner a do ovitarlos g l os hij os 
a caban con l a juventud do l a madre . (20) 

Da aquí l a i mpros ión el au t or de tenor prejuicios has t a cierto punto 

ri dículos , c omo l o prueba e l he cho do que hayc t eni do que incluir es to. 

So inicia l a primer a guerra mundia l y empi ezan a llegar noticias 

do ósta a l campamen t o. Y e l autor nos dica didácticamonto g 

••• on o tros tionpos l .:i.s guerras nocosi t aban do h ombros , do 
caba llos , do cañonos 9 mi entras que l a nueva c ontienda necesi
t aba potról oo 9 por sobro t odas l as cos~s • ••• c on r a zón noche 
y día so b ombeaba potró l oo on aquellos lugares dando , a ntes, 
una voz ha llado un pozo y adornada l a perfora ción , ora cerrada 
l a válvula 9 queda ndo todo a l cuidado do un vigilante inválido . 
Con razón oran ca rgados en tan crecido número--profor ontomonto 
baj o l a ob s curidad de l a s madrugadas--osos cha parros y negros 
barcos petrol eros do l as poderosas companias . Con r a zón so 
multiplicaban l os ol ooductos ••• c on r a zón crecía e l número do 
l as rofinorías . ••• (21) 

l8Ibi d 0 , P• 164° 
191bi d 0 , PP• 165-166. 
2ºIbid 0 , P· 181. 
21rbid· 9 PP· 208-210· 
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Esta observaci ón sG opono a l a de Manue l de J osús Alva r e z quo menciona

mos on o l primor cap í tul o do l prosonto traba j o. 

Mi en tras tanto , Guillermo so entera do quo ya no so l e ha r án más 

regalías puos do l a parto do l a finca quo arrendara ya so ha extra í do 

todo ol pctró l oo 0 Iróni camento 9 Apo l oni o , qui en f uera capora l de l a 

f inca do su pn,dro , llega poco después con dosoos de comprarla , cosa a 

l a que a cc edo Gui llermo. 

La os cona on l a quo l os poonos t raon o l cadáver do Ha rry r epr e

senta l a ruina complo t a do Gui ll er mo y Mi cao l a . So vo ol r esulta do 

más penoso quo puedo produci r l a pé rdi da do l a r i queza cua ndo Mi cae l a 

grita poco r::cm os que onl oquoc i dag 

- - ¡Qui er o quo so pan do una voz por t odas quión mató a mi 
mari dog ¡ f ue GuiJl ori:10 9 mi hermano ! ¡Mi hermano os e l 
asosino i ¡Odi aba a Harry porque l o mo t ió pl e i to cua ndo se 
ne gaba a que vendiéramos nues t r a p~r to l ¡El os 1 As í qui er o 
que l o sepan l as autoridades , para quo so c~st i gue a mi her 
mano ! ¡Todo por e l di nera l ¡Maldi to dinoro1 ¡Ma l di to po
tróloo l ( 22) 

As í vemos que e l dinc r o 9 producto de l or o negro , ha l leg:ido a sor 

ma l dito t anto o má s que l o que l o or a n l as chapopoto r as crntos de que so 

descubr iera ol pe t ró l eo. 

~ntcs do que termi no el a rgumen t o do l a nove l a , Lópcz y Fuent es da 

una o j eada a la Revolución , pues ós t a a f ecta on cierto scmti do a l as in

dustr i J.s po trol orns . Ho ncionn l os próstnmos f orzosos podi dos por l os 

r cbo l dos do l o i smo oo do que l o hicie r a I ca zn on s u Hanchito Cha popo t o . 

So dico :J.corca clo l closcubri mi onto que h.:i, co un gonora ü 

· ··En vor d:1d 9 on a~uo l envaso y en cuyn e tique t a so l e í a 
" Tue rcas " , hab í a tucrcéts , a l monos en un/ s i c . J ccq:;ia.· quo ór§l di s i 
mu l o y cor:1p l i cidnd· Poro :i, l r o.s ca r un poco o l cabecilla 

1 
brilla r on l os cartuchos 30- - 30 · Fue osa ~ s i n duda , l a l a t a 
quo on l a Ct. dua na des t apar on para cert i fic .:i,r ol cont eni do . · 
El enc .:i,r gado do l a ispocción / sic · / e r a , ncaso 9 po r sona f á -
c i l a l convenc i miento y so conf ormó c on es cribir on su l i -
br o " Tuercas " vo l v i endo a poners e su lápez en su oroja . ( 23 ) 

Sumamente s i gni f i ca tiva es l a opini ón do López y Fuentes en l a p . D· 

quo añade Apol onio a un11 c :J.rta que escribo a Guill ermo y Mica ol n , qu i e

ne s vi von mi se r nb l omonto on l n co.pital , a un cua ndo Apo l oni o no l o sab og 

22
Ibi d 0 , PP • 236- 237· 

23
J bido j P• 257 o 



Ya llagó por a cá de l a expropi a ción del pe tróleo. Como a 
us t ed ya no lo a f octa 9 voy a darlo con entera franqueza mi 
opinión y l a de nuestras gontos-- muchos de l os que trabaja~ 
ron en l as primeras porforacionos--g pensamos que oso está 
bien. Los quo r ecibi e r on mucho dinero por s u pe tróleo y su
pieron gua r darlo , como us ted , que l o disfruten, poro l os que 
enri queci e r on y s i guen recibiendo ríos do pla ta, c:ue de j en 
a lgo para l os demás 5 pues , qu e , siendo ol potróloo del país, 
será de todos y a cada uno a l go l e tocará de beneficio . ¡No 
sabe cuánto me acuerdo, con esto asunto , del soñor s u padre, 
por l o que . contaba de l finado su Abuol o1 Que cuando iba a 
morir llamó a s us hij os y les a consejó repartirse l a hacien
da por partos i gua l as , s in di sputas , ni odi os ••• y os e l caso 
que muchcsvondi or on a l os extranjeros, o tros derrocha ron sin 
juicio y no pocos tienen pa l a cios 9 mi entras que algunos mexi 
canos ca r e cen de casa , ele r opa 9 ele traba j o . No sé por qué, -
cuando ol finado s u padr o hablaba de l Abuelo , me parecía que 
hab l aba do l os que hicieron l a pa tria • • • (24) 

Por último un~ multitud desfila por l a ca llo con un cartel on el 

que puodo l oo r sog 

"LA EXPROPIACION DEL PETROLEO ES LA INDEPENDENCIA ECONOMICA DEL 

P.ust1 y a continua ción oí mos n un obrero que gri t ag 

--C ompañer os , hagamos do cuenta que es tamos junto a una 
¡J valvula pe trolera, poro on osta voz conectada a dos oloo-

ductos g uno , que lleva ol a ceito a l extranj ero, y otro que 
puedo conducirl o a nuestr os dop6sitos l Compañoros •• • 1 (25) 
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Se gún F· Rand l:Iorton, Huas t oca os l a novel a " quo mo nos meroca llo-
26 

va r ol nombr o do Lépo z y Fuentes". Opina que l os personaje s no pare-

cen vivir on c oopar ación con l os do otras novol ns suyas . 27 Es t amos do 

a cuordo con Morton en que Huas tcca no os una obra sobrosalionto y on que 

l os porsona jos han s i do dóbilmonto pintados . Seña la Manuel Podro Gonzá

lozg 

El autor no paroco tonor i dea defini da do l o qu e so propon~ 
hacer . El a r gu_"!onto es inconexo , l os personajes intormi t on
tos , ol toma petro l ero tra t ado sin vi gor dramático ni di gni
dad a rtística " . ( 2.3) 

Y a pr opósito do l os capítu1os diélácticos ~ r1uo t a nto hornos criticado en 

on osto ensayo , p i onsag 

··· Ta l es capítulos mo rocuordan osos periódicos que a última 
hora y por falta de ma t eria l, insertan pensami entos, poesías, 
crharadas o acert ij os to~ados de almana~uos o do cua l quier par 
t o pa r a no dejar un oxtrooo do coluona on blanco . (29) -

24Ibi d 0 , PP • 316- 317 · 
25 Ibid·, P• 324 · 
2r;;--

F· Rand Morton 9 op 0 cit . , P• 112 ° 
2Tibi d· 
28--

Manuel Pedro Gonzálo&, op . cit . , P• 264· 
29 T1'.; ri' _ 



En conc l usión 1 cons i der amos qu e Huas t eca tiene má a ca r á cte r perio

dí s tico que nove l esco. La mayor pa rte de l a obr a es t á forma da por ca

pítulos sue l tos en los que so observa y ana l iza a l a industria petro

l era y los cua l es no es t án cone c tados en l o absoluto con e l a rgumento. 

El l ec t or do Huas t e ca s í llega a ha cerse una c l a r a i dea de lo qua 

s i gnificaba para Móxico una indus tria extranj er a que se llevaba s u pe

tróloo 9 y tQmbién do por quó fue mora l mente jus t a l a expro pi a ción. Pero 

da l a i mpr esión de que Huastcca es más un ensayo h i s tóri co que una novela · 



TI· JOSE MANC I SIDOR 

José ManciGidor, poriodista , novelista y político mexicano nació 

de padro s hwnildes en Vor a cruz, Vor 0 , e l 20 do abril de 1894. 1 
Fueron 

s us padr es Jorge F· Manci s iddr y Catalina Ortiz 0 Asistió a l a Escucla 

Ca ntona l , a l a Escue l a Secundaria y a l a Escue l a Milita r de Maestranza 

de su ciuda d na ta l" 
2 

En 191}., cua ndo a penas a cababa de cwnplir los 

CTa torc o años, so unió a l as filas r ovolucionar i as do Vonus tia no Carra n 

za que comba t í a n a l chacal Victori a no Huerta . Fue so lda do durante un 

buon n&noro do años . 3 Gran Rarte do sus experiencias de l a vida mili

t a r l as r ecogió en su obra titulada En la ~ do los vi entos . So ca

s ó con Dolores Vare l a , quien l e di o cinco hi j osg Orlando, Arnaldo, 

Hol da , Helvia y Yo l a nda . 

En 1922 fue pr es i den t e muni cipa l de l a ciudad de J a l apa , Vor. De 

1924 a 1926. fue diputado en l a Legi slatura de l Estado. Fuo profes or 

de Hi storia de M6xico en l a Escue l a Norma l de J a l apa de 1930 a 1936; 

en l a Es cue l a Na cional de Macs tr¿s do M~xico y en e l Instituto de En

seña nza Secundario. de México de 1937 a 1939 · Fue director de l a r e

vi s t a Ruta do 1933 a 1939 y jefe del Departamento de Educac ión Secun

daria en 19 39 . 

Fue miembro de va rias orgarüzacionos~ do l Sindica to de Maes tros 

de l I nstituto do Preparación par a Enseñanza Secundaria , de l Sindica to 

de Maestros do l a Escuula Naciona l do Maos tros, do l a Li ga de Escri

tores Amorico.nos , do l a Liga do Escri toros de rE éx ico 9 
4 y do l a. Li ga 

do Escrito r es y Artistas ·Revolucionari os . 

En los últimos años do su vida fungió como ca t edrático do l a Es

cue l a Norma l do México , como director de l Ins tituto Mexicano-Ruso de 

Rela ciones Cultura l es y como presidente do l a Li ga do Escritores y 

Artitas Revolucionarios . En s us r a to s do ocio so consagró a l a c rea 

lF . 
ranci s co R0 I l lo scas y Jua n Barto l o Hcrnánde z, Es critores Vera-

crnu zanosg Reseña Biográfico- Anto ló gica ( r.~éxi cog Impronta "V'orac ruzJ', 
1945 ) , P• 516. 

2 
"Manci s idor, José", Who ' s Who in La tin Arneri cag A Biogra phical 

Dictiona ry of Notab l e Mon a nd Womon of La tin Amorica , Part I - Móxico, 
od. por Ronald Hilton (1946) , P• 68. 

3' F· Rand Morton , op . cit 0 , P · 173 · 
4vvho ' s Who in La tin Arnorica , op . c it . 
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ción li t orar i a . 5 Mur ió on ol mos do agos t o de 1956:· 

Al gunos cuontos 9 ensayos, ar tículos , c t c 0 aparocior on on los s i

guientes perió di cos y revis ta s~ Auror a, El Gl adi ador, La Voz dol Cam-- ------
posino , El Di ctamen, Clar i d:J.d 9 El Ilustr ado 9 Si mi on ta9 Crisol, ~' 

Uni vorsidad do Méx ico 9 El Naci onal, I deas do Móxico, ota;. Se gún Fran

ci s co n. I l l os cas y Juan Bartol a Herná ndozg " Sus escritos s on dO com

ba t o , pu gnando on l a izquie r da r evoluci onaria por l as conqui s t as obro-

r as " · 
6 

Lo i mpor t ante do l as obro.s de Manci s i dor s on s us nove l as do ten

dGnc i a r evo l uc i onaria o do marcado con t eni do social · Por tanto, cr oe

mos quo bas to con l a s i mp l e menc i ón do s us estudios , cuyos títulos no s 

ayudarán L1 coi:iprondor con mor i diann c l o.ri dad l o.s ido3s do l a u tor· Entro 

su s ensayos f i gur an: Carranza y s u polí t i ca i n t ernac i onal, 1929; Cómo 

Gayaron l os hóroos, 1930; Zolá , 1933; ~' 1934; Lonin, 1935; Nueva York 

rovo lucionn,ri o , 1935; Cient o vein t e dí as, 1937; Zo lá~ soña do r y hombro , 

1940; Sí n t es i s his t ór i ca de l movi mi en to social ~ Méxi co 9 1940 ; Hidal go 

x_ l a cues t ;ión ag:r;a :r;¡ia 9 1944:¡ Ihguo l Hi da l gog Constructor do ~ pntri a , 

1944 ; Litera tura rusa c ontompor ánoa , 1945 ; y Honri Bhrbusso~ ingeni er o 

de almas , 1945· 7 

Por l o quo so r efi er o a s us nove l as , l a prime r a de ellas os l a 

ti t ulada La ~sonada , publ icada on 1931° Tra t a do una asonada r evolu

c i onaria que no llega a ser ab i erta r ebe ldía . El pro t agoni s t a so r oÚnQ 

con un grupo de rebeldes . A ellos so unen o tros más . Pr es i enten l os 

revoltosos que ol pueblo no l os secunda rá y a l segundo dí a de l l ov.anta 

mionto re i na en t r o oll as l a desconfi anza • Cuando anochoc o, aban donan 

ol poblado , ll egan .'.1 Vora oruz y do all í parten por tren r umbo a l oos t c . 

La noti cin do que l é!.S t r ops s hcrn dado ol cambi a zo , .so ha c e del dominio 

púb l i co . Par t en ahora h:J. c ia ol su r y son derro tados . La desmora liza 

ción cre ce y l os so l dados comi en zan a dese r t a r · El gene r a l Antúne z y e l 

pro t agoni s t a do l a obra tambi én emprenden l a huída • El h6r oe llega a l a 

Huas t oca , a una ciudad qu e b i en pudi e r a sor Tampico. Encuentra traba j o 

on l os campos pe t ro l e r os . Habl a con a l gunos ami gos a cerca do l os pro~ 

pós itos:; últimos do l a Rovo luci6m dar a l t r as t o con ol s i s tema capita-

5-·- . 
F· Rand Mor ton , OP • ci t . 

6F. R· Illoscas y J o B· Hor né.ndo z 9 op 0 cit. 
7J os6 Lui s Martínoz, op. c it. , p 0 74° 
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lista. Tras pronunciar estas palabras el pro t agonis ta de La asonada 

decide huir ° Cruza l a front era en compañía de un ministro protestante, 

quien le convierto a su r e ligión° No llegamos a sabor e l nombre de l 

héro e de l a nove l a , pues está escl!ita en prime r a pers ona· Abundan en 

l a obra los diálogos y todo acontoc~ en l a a ctua lidad, en presente. Se 

comba to en olla cua l qui er religión, cualquie r dogma y so concluyo que 

e l ani qui l ami en t o de l capit~lismo os inevita ble. Propendo, como en los 

más do s us libros , a una claso do comunismo inspira do en ol humanita ris 

mo y en l a bondad. Las ideas no están fo rta lecidas ni corrobor adas por 
8 ol agrument o. 

En 19 32 a pa r ecieron dos obr as de Mancisidorg un cuento largo, El 

sargento, y una nove l a , La ciudad roja . El toma de s u segunda novela 

t amb ién as comuni sta . Con todo, e l autor no l ogra conmovernos porque 

trata e l toma como a rgumentos do propaganda en voz do en función de 

a rte. 9 La trama de La ciudad roj~ tiene como pro t agonista , a Juan Ma

nuel García , quien mane j a e l winch descargador de un muelle en Vera

c.ruz . Se gana la confi a nza de varios parti darios en un mi tin y proPU§ 

na un plan revoluciona rio para te r minar con una si tua ción explotadora 

do rentas elevada,s . Las autorido..des o..prehenden a Juan y e l Juaz-,-gcneral 

.l e a consej a que cese de intrcmquilizar a l as mllsas. Más t arde, piensa 

Juan que QS i mprescindible ll egar a l s upremo poder y que cuando l ogra 

s u propós ito abogará porque so implanten buen númoro de r e f ormas, t an

to en e l orden político , como en e l social y en e l e conómico . Sus co

r r eligi onarios empiezan a sospechar que los motivos por l os que Juan 

combato no son de l todo des interesados y l o abandonan• Con todo, lo

gra ósto convencer a otro gr upo , y on s u primera manifestación , los 

a:ol dados del gob i erno matan a JWln Manuel y a sus partidarios . En as

ta nove l a no exi s t o a cción propi amon t o dicha , ni persona jes bien desa

rrollados , ni 2.utóntico r ea lismo. F· Rand Horton opina que en ~ ~

dad r o j a so siento más l a fuer za do l a poes í a que l a do l a novela · Los 

porsonaje:s no s on más que sombr as y no consiguen i mpr es i ona rnos • Conclu

yo el señor Mortom "As í es que Manci s i do r no ha tra t ado de forjar una 

nove l a sino un l a rgo poema on prosa cuyo propósito no os redacta r la vida 

sino l a idea , y sobro t odo , la idea comunista"·lO 

F· Rand llorton, op• cit., PP· 174- 177 • 
9~,'Ianuo l Pedro Gonzáloz, op . c i t . , P• 404 . 

10 
F· Rand Morton, op. cit., PP• 178- 179· 



so 
En 1938 se publicó otro cuento l a r go de nuestro autor , De ~ 

d.r - 1 11 6 ma e espano a, y apareci en 1940 s u t ercera novela, En~~~ 

los vientos. Esta obra es monos tendenciosa quo l a s anteriores . El 

héroe do olla os un joven quo entra en l a Escueia Naval do l a isla 

do San Juan do Ulúa · Empieza s iendo aprendiz on los talleres do l a 

Marina del gobierno de don Porfirio . Oye constantomon t o en l a isla 

l as injusticias quo Porfirio Día z y s u gobi erno cometen· So hab l a 

igua lmente do que os indispensable que e l dictador sea derrocado. 

Cuando l a Revolución estalla en 1910, ol j oven se uno con uno do los 

prisioneros políticos del Arsena l de la isla· El rosto de la novela 

tra t a de l as luchas , de sus amigos, do l a corrupción política, de los 
12 dbsongaño s sufridos , c te. Los persona j es do l a novela reflejan la 

transición entro l a época de l dictador y l a do Mader o y "trasunta , 

pues, contr a dictoria s emoc iones y ps icol ogí as pa r a concluir on un can 

t o a l a insurgencia popula r 11 •
13 Al loor l a obra os preciso adivinar 

si l os a contecimientos tienen a lgún fundamento histórico, pues en olla 

no aparecen fochas ni nombres do determina dos combatientes. 

En 194€ a pa r ecier on l es Cuentos mexicanos del siglo XIX y Cuent os 

mexicanos de autores c ontemporáneos, va liosas antologías . Frontera 

junto al~' su cuarta novela , vi o l a luz pública on 1951· Tra t a de la 

lucha entablada en Veracru~ c ontra l a invasión do los norteamericanos. 

E 0 Anders on Imbort a firma que l os per sonajes do esta obra están apenas 

. d ' . d l ' d 14 1 .. h d' in ivi ua iza os . :1.corca de os to juicio do critico a r gentino a i _-

cho Cósar Rodríguez Chicha rro que ".Aun ignor a ndo si qui so o no Mancisi

dor individua liza r a sus héroe s , croemos qu e on s u novela están sobra

damente perfilados pa r a que pueda consi derárse l os ontos vivos y no fan

t asmas . Lo quo ocurro os que ol autor nos ha c e conocer a l os personaje$ 

dO Fronter a junto a l mar ele un mo do directo , es t o os , cuando ac túan y 

cuando habla n sin quo vayan procedidos de l inovi t ablo rotra t o" • 15 

La última y sin duda l a mejor nov ela do J a só Manci s i dor, El~~ 

las s i mas , nove l a del petról eo, premiada por ol diari o El Naci ona l en su 

c·oncurso Porma nonto do l a Novo l a on ol año 1953 ,_ so publicó por primera 

ve~ en 1955 · Hab l aremos do esta obra a continuación más dotonidamonto· 

11J osé Lui s Méntínoz 1 op · ci t. 
12F. Rand Morton, op · cit., PP · 180-181. 
131uis Alborto Sánchoz, op . cit., P• 526· 
14E . Ánders on Inl:iert., Historia de l a li tora tura hi spanoamericana 

( l!éxic o~ Fondo de Cultura Economica-,-1954), P· 359 • 
15c ésar Rodríguez Chicharr o , "Frontera junto a l mar" 1 Ideas de México 

1--~~ ~ -h~;1 10~~\ ~ - 1 8~ . 
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2 • EL ALBA EN LAS S IlvIAS - __.____ - - -
La novela premiada de José Mancisidor, El alba ~ las simas, se 

publicó, ya lo dijimos, hace poco tiempo· La obra se ubica en la ca

pital, y nunca sa limos de ésta para observar los sucesos que tienen 

cresarrollo en los campos petroleros . En efecto , toda la trama se desa 

rrolla durante l os post reros días del a uge de l a industria petrolera 

extranjera en lléxico, y llega has t a l a hue lga de l os trabajadores, la 

a cci6n do l a Junta Federal do Conciliación, el fallo de l a Suprema 

Corto do Justicia, l a r ebe ldía do l as empresas petroleras y su ul torioli'.' 

desaparición del t erritorio mexicano, o por mejor decir, la oxpropiaci6n 

do osas empresas proclamada por el presidente Lázaro Cárdenas ol 18 do 

marzo de 1938 °1 

El toma, relatado en t ercera persona, empie za a desarrollarse 

cuando Mr· Robort Groono, ge rente on Méxic o do la Tampico Petroloum 

Company y protagoni sta de l a novela, es tá hablando por l arga distancia 

con Mr. Colo, s u jofe en Nueva York, quien l o ordena que no acceda a 

l'1S domandas do l os trabaj adore s . Mr · Groono consigue l a ayuda do Pe

dro e l colombiano, periodista del di a rio capitalino La Nación y con 
~----

bien ganada r eputación do sinvergüenza , mediante l a influencia do J on

ny, una mulata cubana, quien os aman t o do los dos y secretaria parti

cular do Mr· Groonc• Esto sabe que La Nac ión puedo cambiar l a opinión 

del público f a vorable a l os traba j adores petro l eros , en pro do l os pa

trones, y utiliza l a pluma do Pedro e l colombiano para realizar oste 

fin · Ramón del Monte, editor de l diar i o , so da cuenta de l o que pasa 

Y Mr · Groone so percata do que no os t an fácil conseguir el apoyo do 

La Nación. Los gerentes do todas l as compañías insisten on no a cceder a 

l as demandas obreras. Después do que l a Junta ha presentado su deci

sión favorabl e a los trabaj adore s , los gerentes so reúnen con e l presi

dente Lázaro Cárdenas, y su ac titud a ltiva, amenazante doja pés ima im

presión en ol ánimo do éste. La Suprema Corto de Justicia da también 

su fallo a favor do l o determinado por l a Junta Federal do Conciliación· 

Mr· Groono, como rcprosontanto do todas l as empr esas'} procura conseguir 

l a ayuda del gener a l Alamillo por modio do Pedr o el colombiano porque 

reconoce quo ol conflicto está ontro el gobierno mexicano do un lado y 

1
véasc: "Capítulo Prir:ioro", pp• 12-16. 



l a City y Wall Stroot de l o tro . So han dado cuonta de que no pueden 

conta r con ol apoyo do l gobierno do l os Es t ados Unidos dob i do a l a 

política do l Buon Vec i no de l pres i den t e F· D· Roosovolt . Mr. Greeno 

so percata de l fracaso abso luto de t odos su conatos, y t emer oso do 

l os conocimientos í nt i mos quo tiene Pedro ol colombi ano de l os proce

dimientos secretos y en muchos casos ilega l es do l as compañ í as, ha ce 

qu e ésto sea ases inado por un automóvil· Tras esto, parto con pres

teza a Nueva York con J onny. El conflicto cul mina y l a nove l a llega 
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a su fin con l a expropi a ción pronuncia da por e l presidente Láza r o Cár

denas , y el pueblo mexicano vo 11 01 a l ba en l as s i mas " y e l porvenir. 

glorioso do s u nación· 

Desdo l as primeras páginas do El a lba en l as s i mas so comprende 

e l porquó do l a oxpropiacióng l a actitud intrans i gente y a ltanera do 

l as c ompañías l a justifica. r,fr . Col o 1 habl an do con Mr 0 Gre ene por 

l arga di stancia, expr esa cla r amente l a intrans i goncia do l as empr esas 

potroloras g 

-- ¡Nada l • • • Ni nguna concos iÓn · · · Cues tión de principiO···El 
nrocodonto os po l igroso •• • No debemos consenti r l as demandas 
bolcheviques• (2) 

Y, sogÚn l a opinión do J osé ~.Iancisi dor 1 só l o por esta "cues t ión do 

principio" l .'.1S compañí as no a cep t a rían e l fallo do l a Suprema Cor t o do 

Justicia y no a ccederí an a l as demandas do l Si ndicato do Trabajadores 

Pe t ro l eros . Nues tro autor nO menciona quo hub i era s i do por cuestiones 

e conómicas , es t o os , por falta do f ondos , por lo que l as empresas ~os

traron su intrans i gencia, aun cuan do 5 como ya sabemos , l as compañí as 

de cla r aron que ora ésta l a razón principal do su conducta . Aunque nos.::: 

tros no ne gamos que l a conducta do l as omproSé1.S extranjeras pu do habe:rr 

obedecido en parto a r a zones do índo l e e conómica 1 croor0.os que J osé 1/Ié1.n

ci sidor tiono r a zón a l seña l a r que ora un "procodonto pe li gr oso" pa r a 

l as ompresé1.s conson tir l o,s dor:1andas . 

Vemos dG nuovo on esta nove l a los modios porvorsos de que ha cen 

uso l as gr andes emprcs~s oxtranjoras para l ogr a r sus propós i t os . Esta 

voz ol gu ronto 1 Mr· Groono, aprovecha la oportuni dad do utiliza r l a 

ayuda que su soc cot~ria , l a mujor con l a qu e sosti ene ro l ac i cn os ilí

ci tas, puodo proporciona rlo . Habl a Ur · Groono: 

2J osó :Manci s i dor, El a l ba Gn l é1.s s imas (México; Editoria l .hmórica 
Nueva, Col ección .:rntoresContomporánoosi II , 1955), p · 10· 



--Necesito que hables con PedrO •••TÚ sabrás, J onny, ol 
modo do l ograrlo ••• Poro os urgente que ol di a ri o donde ól 
c ol abor a abr a una canpaña enérgica contra el gob i erno ••• 
Ya ól conoco l os recursos~ bolchevi que s, rojos_, comunistas 
•··Es t e vocabula rio debo jugar un gran papo l g un pape l do 
primera i mportancia ••• ¡Ah, y lo de l oro do l\1os cú1 No ol
váucs tampoco subrayar l o do l a f a lta do seguridades para 
el capital y los i nversionis t as ex tran j ero s que quioron uni 
camento trabajar y sacrificarse sin intervenir, cla ro es tá~ 
en la pol í t ica de l país . (3) 

Añado, desdo luego, l o sigui ontog 

--Por supuesto , nona, que l a Tampico Potro l eur.1 Company sabe 
rococponsa r l os servic i os quo so l e pres t an. •o •Aquí se tra t a 
de l a Tampico Potroloum Company y do su gerente en México, Mr 0 

Robort Groone, con su cuenta corriente para gastos do tal na
tura 1 e za · ( 4) 

Como ha ce · Bº Travon en La Rosa Blanca, 1.'iancisidor habl a abundantemente 

do l n vida do 11rº Groonc, e l protagoni sta do s u obra º Pero l as refe

renc i as que aquí se hacen a Jonny, la amanto de Mr. Greone, tionon un 

lugar i mportante en l a obr a, esto os, tienen una podero sa r azón do 

sor, y por l o tanto me joran, en voz do ompoonar, ol desarrollo de l a 

trama º 

Como henos dicho, en El a l b8:_ ~ l as simas os muy poco lo quo so 

ve do la vida en l os campos petrolerosº Con todo, e l a utor nos da 

una ojeada do ésta en e l re l a to que hace ol líder do l os trabajadore s , 

Gregario Osuna, en su conversación con el pres idente Lázaro Cárdonasg 

Fueron los dí as de l auge petrolero . Corría e l petró l eo 
y corrí R, con su áureos reflejos, el or o · So improvisaban 
fortunas y se ahondaban pobrozo.s º Los obr e ros ganaban jor
nales monos oisori.1.bles que los ele l as demás regione s de l pn í s? 
j ornal os que so ov.:1poraban , en sus nanos , y so ma t orializaban 
en l as manos do l os tahures, de las prostitutas y los taberne
r os protegidos por las mi soas coopañ í as petroleras . (5) 
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Por do contndo que el l ector se fija en el hecho do quo Mancisidor, 

por boca del líder Gregario Osuna 1 de clara que l os s ue l dos do l os traba

j ado r es oran r.üsorablos . Esto 1 desdo luego , no está do a cuerdo con las 

estadísticas de l gobierno mexicano, por l o menos con su reporto do 1936 

que oonciona ol señor McMahon on su e s tudio del conflicto . 
6 

Además, 

podemos asegur ar que el hecho de que l os sue l dos do l os trabajadores se 

3
rbi d·, P• 13° 

4 r bid·, PP• 18-19 · 
5Ibid· 1 PP• 70-71° 
6-, -

Véas og "C apítulo Primero", P• 14 · 
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evaporasen do sus manos par~ pasar a l as do l os t ahures y muje r 0s de l a 

vi da a irada no os a l go que ocurrioso so l amente on Móxico , pues acante e.o 

l o mi smo en t odos l os centros po trolífor os do l os Estados Unidos y pro

bablomento do cua l qui e r o tra parto clo l mundo . Na turnlmonto, só lo l os 

traba j adores tionon l a culpa do quo pier dan de osa manar a sus jorna les. 

Antoricrmonto , on t r abajos r:ionos po ligrosos 9 no ganaban sue l dos a trac

tivos . Ya poseyendo dinero , no saben ahorrarlo , y par a go zar de s u apa

r ente ri queza 9 l a r:1a l gas tctn• 

La es cena r1ás intere sG.nto y rr:ás vívida de l a novela es 9 s in du da 

a l guna , aqué lla do l a entr evi sta de l os goro ntes do l as empresas po

trol or as oxtr a nj oras con e l presi clonto Cárdenas· Es t a oscona siguo 

a l hi l o ol r e l ato históri co de l s ucoso contado por J esú s Silva Herzo g 

en su ensayo inti tulado 11 Lé1 opopoya clo l potróloo on Móx ico11
•

7 Empero, 

J osé Mancisi clo r ha co que l os persono. jos tan gan persona l idad, quo s ean 

auténticos caracteres . Es tudi a el porqué do t odos s us comontarios al 

prosiclcnto , y t amb ién 101s r ospuostas do ós to a l os gorentos.0 As i s ta

mos ahora a l fina l do l a entrcvi s t ag 

--Supongamos , soñor Prosidont o, poro s ólo supongamos') que 
sea come usted l o pionsa••• Quo a ccodemos a parlament a r con 
l os obr eros como l o h ic ir:ao s con ci,ntori ori dad· Quo llogo.mos a 
una conclusión quo satisfaga, aunque no sea s ino ro l at i vamonto, 
a e llos y a nos o t r os · 

So in torrunpió y ro ca lcó 9 prono di t acln,mon t G, s us últimas 
pé1l abras: 

--Pero ¿quién l os obli gi:Lrá , a e llos , a cwnplir osta conclu-
s ión? 

Ifr · Cn.npboll ( ¡;-o r cn t o ele l o.. Royc;,l Dutch Shcll) salía vic
t orioso . El asunto es t aba :;_ünntoaL·~) con h2-.b iliclo, cl. El Prcs i
clon t o l o cn t omlió as í • Si ca llaba , 10, élcusación quedaba en pio · 
Si r osponclí a , l a von t aj'1 os t ri. r í a do parto do Illr · Canpbell · No 
obs t ant e , so docidió 9 no titubeando on afirmarg 

- -; Yo1 
i o dij o con vo z sono r~ · Poro ora precisanonte os t o , c omo 

l o adi vinaro.. 9 l o quo J.1r • Campbo ll ospc r :t.ba · 
t'ir · Groono saltó do gusto y diri gió , a l inglés una mirada 

do aprobnción · Jl.~r . Campbcll 9 con r;ionosprocio insul t anto 9 int.0-

rrogó a l Prosi dontc . 
- - ¿Usted? 

Una sonrisa di abó lica é1SOmÓ a sus l ab i os • • • y no di j o m1s 
ni ol Prosiclontc l o pormitió 0 Esto se pus o do pio , recorrió 
aquellos r os tros como par a no ol v i dar l os nunca , y exclamó con 
severa onorgí a : 

- - ¡Hemos ter~inado 9 señorGs 1 (8) 

7Vóase : Jesú s Silva Horzog 9 "La opopoya de l po t~óloo on M6xico", 
Cuo. d.ó rnos ATioricanos , LXVII ( onoro- fobrc r o , 195 3) , PP • 40- 4.l • 

8José Mé1nci s i clor , El i1 l ba ~las s i mas , P• 117· 
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Nosotr os c±oonos quo asta entrevista i nfl uyó notab lenente en la deci

s ión tomad~ por e l pres i dente Cárdenas de expr opi ar l as c ompañí as pe

trol e r as . Esrto auco so 5 un hecho, ya l o di jimos, rigurosamente histó

rico , mues tra a l as cla r as l a a rrogancia de l os imperia listas y su 

falta absoluta de diploma cia 0 Insultaron en grado sumo a la Repúbli

ca Mexicana .y a suprosidcmto 5 Láza r o Cárdenas · Nues tro autor pinta 

osta oscona con t anta vive za que a l l ector lo produce l a impresión de 

que l a ha pr esenciado roa l mento. 

Gr ogorio Osuna 5 conversando con e l pr esidente Cárdena s, nos mue_s

tra l a importa nci a dol fa llo de l a Suprema Corte ele Justicia para el 

~ro cimi onto do l a nación mexicana on os t os términos g 

-- ¿Dobe l a Suprema Cor t e 5 por temor, dar vue l ta atrás a l a 
rueda cfo l a h i s t orin? ¡Debo , ccntrci, t ci élc l o que ol cfo cor o 
na cional oxic;o, rectificar ol f a llo arb i-tret l? 

Os unCJ. , inc. r_muc i entcracn t e , ci, lzó l :i, v c"z,. Sus propias pala
bras, que tomaron fuerza en el G.s-pacio , l o llenaron do as tupor. 

--No, soñor Prosi donto, ol fall o a rbitral sorá ratificado ••• 
Lo s é --bajó ol t ono do s u voz, poro ganó on firmeza y seguridad-
porque l a di gnidad na c i ona l l o reclama· (9 ) 

So not a aqu í , como a l través do t odas l as páginas del libro , que 

Mancisidor ana liza l o quo van a de cir sus persona j es antes do que l o 

di gan. El propi o autor i nterpreta l a novel a para sus lectores 0 

El presidente do l a Suprema Corto de Justicia r a tifica l as a firma

ci ones do Gro gorio Osuna consistentes en quo e l fallo do l a Suprema Cor

t o sería favor able a l a Junta Federal do Concilia ción. Interroga e l 

pr os i donto do l a Cortog 

--¿Deb o un país libr o, por ol so l o hecho do sor un pa í s débi l, 
llOnunciar a l os dere chos que j urídica y moralment e l o portonec on? (10) 

La respuesta a esta proc;unta os, desdo luego, negativa 1 y ol prosi

donto cl8 l a Suprema Cor to sigue pronunciando e l fallo do l a Corto mientras 

gira en l a monto de los espectador es l a interrogaci ón do aquél· 

Croemos que J osé Manci siclor hizo u so do su l ogítimo derecho do nov;o.

li s t a cuando habla dol dosoo do l as compañías do conso~ir ol apoyo de l 

genera l ,ll amil l o , nombre s urmosto , poro qu o es condo a un personaje hist6-

ricog ol genera l Codillo que durante l a épo ca do Cárdenas contro l aba una 

divi s i ón on ol Estado do San Lui s Po t osí· El mencionado gonoral r ocibi6 

ayuda do l os a l emanes, cosa que también ha ce ol gener a l Alamillo de El 

9Ibicl · 1 P• 15 3· 

l Oibid 0
9 P· 189° 



alba 2E. las simas 9 y según e l histor i ado r Henry Bamford Parkes 9 e l 

gobierno mexicano doc l a r aba quo Codillo f ue fomentado y auspic i ado 
11 

on s u revuelta por l as compauí as petroleras. Por todo ello , no 

cabe nunguna duda do quo Mancisidor r ecordaba ol general Codillo 

cuando pintó a l gene r a l ..:i.lamillo on su novela· •ldomé:s 9 ol hecho do 

que e l nombro fictici o y e l nombro his térico t erminen en illo. r a ti:fi 

ca que e l autor ponsilba en ose per sonaje h i s tóri co . Quizá l a r a zón 

por l a cua l Mancri s i dor no empleó e l verdade r o nombra de l gener a l sea 

por que tenía cla r a concienci a do que el incidonto que incluyó en su 

obr a ora más nove l esco que real· En nuestr o breve estudio do l a his 

t oria de l conflicto pQtrol ero 9 no encontramos re f erencia a lguna a tal 

s ucoso 9 ni t ampoco on e l ensayo de l profesor Je sús Silva Herzog, quien 

ora s in duda ol economista más predispuesto contra l as compañías im

poria li s t a s 9 y quien , dicho sea con franque za , incluyó en su trabajo 

t odos l os "runrunes" que a cerca do l os procedimientos malévol os de las

compañí as llegar on a s us oí dos . Sin ombargo 9 Mancisidor aumentó sin 

duda e l aspecto dranático do su obr a a l nove liza r esto "runrún"· Con 

t odo 9 os indiscutible que J osé Mancisidor ha pi ntado l os últimos dí as 

do l a i ndustria petrolera oxtra nj or e, on México más vívidamonto quo l o 

que l o haya hecho cua lquier historiador o economi s t a • 

En El a l ba en l as s imas os evi dente que e l a utor n •:) os sólo un 

hombro do l e tras , sino t amb ién un oxco l onto hi s t oriador con mucho dis

cernimiento a c erca do l os acaeceros históricos · En ofocto 9 l os suce

sos y l as obse rva c i ones do e s t a nove l a están tan os trochamont o entre

l a zados con l é1 hi s t or i a 9 no sólo do Méx i co 9 s ino t~tmb ión y en cierto 

senti do do l mundo, ciuc el l octor 9 s in oso mé1gnÍfico fomlo his tórico , 

so f as tidi arÍq con l a l ectura ~o la ob r a · Mancisidor, por ojomplo 9 

traza escenas retrospectivas par a pintar a lgunos aspectos do la Rovolu

GÜÓn· Acusa a l emba j ador Henry Lcrno Wilson do haber conspirado on l a 

nuorto do Macloro · Contr0,sta t m:ib ión l a pol ític3. dol big s tick de l pre

s i denta Tho odor o Roosovolt cun l a política do Buena Vocinidad de l presi

den te Frankl in D· Roosovo l 'i su pariente distan te que ocupó la pr es i dencia 

do l os Es t aclos Unidos durante l a época en que Cárdenas ocupa r a l a do MÓ-

xico • Y tampoco nos oxtrañé1 9 puos sabemos cuál ora s u ideol ogí a, s u re

ferenci a a l os osfuorzus que hizo Ingl a torra para acluoña rs o ele l os campos 

petrol er os rusos después do que triunfara l a Revoluci ón r usa. Ea curio&o 

11
Honry BaJ:Jforcl Parkos 'j A Hisbry of Moxi co ( Bostom Houghton Mif

flin Comnanv. 19 ~8). TI • 408 . 



nota r que Mancisidor monciona t amb ién l a a cción pérfida del famos o 

Santa Anna 0 Hab l ando do l os pensami en t os y l as opiniones dol presi

dan to Cárdenas, diceg 

• 00 Por o n o i gnoraba t ampoco- -y, es t o era l o que más l o in
quietaba--, por qué México hnhía sido reduci do a l a mitad 
do s u extensión, cuando l a s fuerzas contra l as cuales hoy 
luchaba daban cima a s us desve l os do expansión t erritorial 
a costa do los dóbi los. (12) 

Para ol l ec t or do El a lba on l as simas, ol pros i don to Láza r o 

Cárdenas no os sólo ol f amoso ox gobornanto de l a República Mexicana 

que expr opió la indus tria petrolera ex tranjera do su país y quo t o

davía ti ono t anta influencia on ol gob ierno mexi cano , pues diari a

monto su nombro noro ce un lugar proominonte on l os periódicos do Mé

xico y de l mundo. :Mancisiclor da una o jeada on t orno a l crocimionto 

do Cárdenas · Habla do su juventud, cuando ora campesino , cuando tr~ 

bajaba on una i mpron t a hasta que llega a gener a l y postori or monto a 

pres i den t e de su nación· Hab l a de doña Gertrudis Sáncho ~, l a dueña 

de l a i mpr enta donde traba j aba Cárde nas quien tuvo tanta influencia 

on ol crecimiento gl or i oso do aquel campes i no aparentemente común y 

c:orrionte, a qui en ella amaba c on t odo su corazón· En esta novela , 

rromprondomos ol sentido do r osponsibilidad hacia su pueb l o que t ení a 

el presidente Cá r denas durante e l conflicto de l potróloo 5 ol mismo 

sentido q_uo tení a el propieta rio Ycíñoz ha cia sus pe ones en La Rosa 

Bl anca do B· Travon. Es interesante advertir que ol autor nunca 

menci ona ol nombro do Cárdena s on su novela· En esto aspecto, El 

a l ba on l as simas os somojanto a Panchito Chapopoto y a Trayectoria 

do Xavior Ica za. 

Un verdadero carácter dentro do El a lba on l as simas lo es Vir gen 
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de l Rocío Colosto 9 una nocra cubana, muy ami ga do l a mul a t a Jonny 0 Es. 

Virgen de l Rocío Ce leste como las criadas de l tea tro español· Sabo to.

do , tiene mucha porccpci6n do la naturaleza interior; ve los móviles 

do t odcs los a ctos ; os oxcelonto persona • Sus canciones folkl~ricas 

cuba nas? incluídas en e l t exto do l a nove l a , son sumamente interosantes

y presentan? además? otra semejanza entro esta obra y Panchito Chapopota 

y Chaneq_ue Danz6n do Xavier Icaza • Incluímos unos e jemplos do talos 

c;::ancioncitasg 

12J , M · · i El l b 1 . oso anc1s1 cor ~ _ ~ on ~ su:ias, 



Fuimo s- ayor Qs clavos 9 
hoy ~ l o somos yc:q 
¡ qué crue l es ponas aquellas, 
qué bal balidál • •• (1 3) 

. . . 
Padr o nogro y mad.ro negra 
z. niño b lnncog 
aunque e l amo lo niegue, 
aquí hubo trompo. 
Ca chumba, aaratachÚD· 
Ca chu.rnba 9 Ga r a tachÚin·• ·(14) 

Dosgraciadamento 9 ol pr of esor Mancis i dor incluy6 a lgunas fra s os. 
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y or a cione s en ingl és y su s conocimi entos de esto idioma no oran l o 

sufici ontcmonto amplios como pa r a do j a rlas s in ol vi s t o buono, sin la 

r evi s ión do una pe r sona de hab l a ingl esa . Por o j ompl o 9 Mr · Campboll 9 

goronto de l a Roya l Dutch Sholl 9 dicog "Tho c r i mo cloosn 1 t ~·"l5, y 

r:iá s ade l anto , Mr· Grccnc intcrrogag "What do you think. 9 about? 11 •
16 D'os 

do luogo 9 l as dos or a ciones es t á n mal cons truídas . 

El a l ba on l as s i mas os s in du ela una do las nove l as mo j an arqui-

t ectura das do l as portenecicntos a l ciclo que vamos es tudi an do· Nues tro 

autor pocas ve ces so desví a do l a trama princi pa l de l a obr a . Una de 

es t as ocas i ones os cuando r e l a t a en osconas r e t rospe ctivas ol fra caso do 

l a intri ge, amor osa ele Mr · Gr eono y Ro l en on Nueva York~ per o ollo s irvo. 

para añadir nuevas fuen tes do info r mación par a llegar a c onocer íntegra

monto l a per sona li dad do Mr · Groone , puos os t o pe r sona j e, a má s do s er 

un símbol o es t ambi ón un ca rác ter • 

Como ya hemos dicho , El alba ~ l as s i mas fue premi a da por el 

diario ca pitalino El Na cional on su primo r Concurso Per manente ~nual 

de l a Nove la. on 1953· El doctor Julio Jimónoz Rueda do l a u. N. ,l. M· , 

eminente litera t o y c r ítico do nues tros dí as , dij o a l entre gar ol pre

mi o c omo r epr esentante de l jura do; 
11El Alba en l ns Simas" os una nove l a fuerte , lJ i on cons

truída 9 quo so rros t a có entro l a buena c opi a do obr a s quo los 
jurados hubioos do l cor 0 Ya ol autor no s ol amente pinta el 
paisa je que ti ono ante s us ojos 9 des c r i bo un epi sodi o do l que 
ha si do t es ti go , da a c onocer un pe r sona j e que ha conocido , 
sino antes so adont~a on l os pr obl emas do ca r á c te r socia l o 

13Ibi d· 9 P• 230° 
14I bi d. 9 P • 69 o 

l5Ibid· 9 P• 30. 
16r b i d· 9 P • 31° 



político que se han pl ant eado desde ti empos muy r emo t os en 
nues tro pueb l o , o que han s urgi do ayer en e l transcurrir de 
l a v i da mexicana · ••• El as un to, por su importancia, ••• "rer 
quiero un conocimi en to e s pe cial de l as di svor sas f ases de l 
pr ob l ema, una maes tría espec i a l para no cae r en l a drunago gia, 
un tacto ospocia l par a que a l des cr i bir l os per sona j es no 
pi e r dan s u o~ndición humana y so convi er t an on f antoches s i n 
vi dn" 0 ( 1 7 ) 
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Tambi6n nosotr os nos per mi t i mos a l abar es t a g:can obra do arte. El 

alba ~ l as s i mas llegará a sor una obra maes tra do l a liter a tura mexi

ca na contomQor ánea · Y rotnmos a l ti empo a quo nus desmi en ta. 

l7El Naciona l (México), 13 de f ebr ero do 1954, P• 1° 
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E· RECTOR RAUL ALMil.NZ~l 

Dosgraciadamontc no podemos dar a l pac i onto lector muchos dato$ 

acerca do Hóc t or Raúl Almanza · En l a actual i dad no se encuen t r a on 

M6xico 9 do ah í quo no l o hayamos podido entrevistar en procura de in

formes acerca do s u persona · Si endo aclcmás un autor rola ti vamonto jo

ven9 os poco l o que la crí tica ha dicho a cerca do ól 0 Paroco sor que 

ni sus parientes on l a capi tal ni la Secretarí a de Relaciones Exterio

res en l a que pres t a s us servicios pueden sacarnos do nuestra ignor an

cia0 Con t odo 9 en una ca rta que dir i gi era Almanza a l Lic 0 Jesús Fl o

res Aguirre y que so publicara cm ol diar i o capitalino El Na cional el 

11 do enero de 1951 so encuentra n algunos da t os sumamente intorosantosg 

"Por l o quo so refiero a mí mismo 9 l o contaré a uste d quo 9 nací e l 20 

do agos to do 1912 on San Lui s Potosí 9 s. L· p. A los ocho años mo fuí 

a Europa con mi padre que salió do cónsul 9 e hico casi to dos mi s estu

di os do bachillerato on Bruse l as · A l os 17 !'.!anclaron a mi padre a Boi

rut9 y allí l o SG{SUÍ · Estuvo con l a familia un año on Ori en to 9 y do 

a llá mo vino so lo a México lJara estudiar loyos • Sin embargo pas ó a lgún 

tiempo an t os do que inGJ'.'OS::Lr'.1 a l a Facultad Nacional 9 po r que perdí al

gunos años roha ciónclomc c, l ::i,mb i onto de l a pa tria· Mo recibí on 1940 9 

y desdo entonces mo dedico con más e monos menguado entus i asmo a l o j or

cicio poco romántico do l a profes ión· Do 1944. a 1946 viví en Ma t nmoros 0 

1 
Fue, ontoncos 9 cuando tuvo cportunid.ad c_o ver l a gonto do osos rumbos" · 

Y a l lí surgiría su primera nove l a improsag Huelga b l anca · Apa rto do 

l as noticia s incluídas en esta carta, poca s son l as que nosotros pode

mos añadir· Sabemos quo es t á casado, que es aboGado y o jorco la profe

sión, que has t a ha ce poco tiempo trabajó en l a Secretaría de Relaciones 

Exteriores on l a capita l en ol departamento di pl omático . Empo zó su ca

rrera di p l omática en 1955· Ro ciontemonte salió do México para hacerse 

car go de un puesto di plomá tico on l a Emba jada 'le Móxico en Bruse l as , Bél 

gica 0 

Hasta l a focha son rela tivamente pocas las obras que nos ha dado 

Hóc t or Raúl .Al manza • Paroco que consagra todos sus esfuerzos a un so l o 

góncro litor a r i og l a novela· Sus dos prime ros libros, Con polvo de l ~-

1
El Nac iona l (Móxico ) 9 11 do ene r o do 1951 , P• 3· 
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mino y Mar i na todavía permanec en in6ditos 0 Lo5TÓ vor publicada s u ter

cera ncvola 9 Huelga blanca 9 escrita on 1945 por l a Academia Potosina de. 

Artos y Ci encias on 1950° Dos años despu6s apareció otra ~o su s produc

ciones, Can de l aria do los pa to s 9 editada también por l a moncionadn Aca

domi a 0 Su novola de l potróloo, Br ocha on la ~' fuo i mpresa on 1955 · 

Hab laremos do es ta obra do t a lla damonto mSs adela nte . Tiono o tra nove l a 

on preparación titulad11 A babor des punta l a aur or a . Y apar oc or á un dí a 

do os t os La fi es ta do los aus entes. Trata un toma cos tun1brista y popu

lar do l puob l ocito do Tequila, J a lis co 9 uno do l os más a f amados y pinto

r escos de aquella r ogión .
2 

La trama ele Huelga blanca so clos::i,rroll::i, en La Laguna• Tra ta ele la 

lucho, do l os o, capar ador os l agune r os contra l os inspectores oficiales a 

quionos los está enc omendada l a t a r ea de volar por l os intorosos do l os 

produc t ores do a l godón . Los oxplo t~doros enfSG.ñan a l os trabajadores y 

l os obl i gan a ir a una huol Ga con la cual terminan beneficiando a su s 

pr opi os onemic;os . 3 Severo Mart ínoz tr '.l t a do me j or ar su condición do tra 

ba j ado r . Folipo GLl. rcía y 1fartín Guerrero representa n "wet shirts" que 

cruzan l a frontera ile galmente par a traba j a r on Toxaºº El Lic. Jesús 

Fl ores i>.13Uirre dice~ "Hij os de campesinos , l os dos sureños , dan con su 

prosoncia cm l a novela un senti do c"'..e uni dac1 dol mexicano quo es igual · on 

t o<las pa rtos , fi e l a s í r.üsmo 9 a s u ti erra y a sus costrnnbre s 9 a s u lon

gua j o y a su pr opia psico l orrfo .• •• 11 4 Fol i po Ga rcía so enamora de Sabina, 

l a hijo_ do Severo Mn,rtínoz . Felipe oncuontra l a muerto on una f orr:ia asaz 

trágica . .:1.clcmás ele es t udiar concionzuclamonto a l os can1)osinos mexicano$ 

expl o tados por l os royos dol al codón 9 Huol ~a b l anca también analiza la 
-

ciuclacl on l a que se des:envuelv.e ol arc;unentti. Sabi na ~-o.rte a lfotanoro s~ 

a traba j a r en l a casa de la señor a doña Mar í a Contreras viuda de Garza y 

a travé s de este capítulo trabamos conocimi ento con ~uchos habitantes da 

la ciudad· El I,ic· Flore s .:1suirre opi na que el verdadero :néri to de Al

manza en esta novela ''está on extraer y forj a r de su modio amb i ent e l os 
e::; 

tipos que habrán do cobrar vida on l as ixí ginas de un libro".--' Empero 9 

Julio Martín señala: 

2
Ibi d · , P• 7 • 

3 Julio Ma rtín 
9 

"H8ctor Raúl .i.lmanza · --HUELG.:~ BL"l.NCA · --Méxic o", Suple
mento Dominica l do El Na ci onal 9 N· º 190 (12 do noviembr e ele 1950 )9 P• 11· 

4El Naciona l (11 do onoro do 1951 )9 P• 7· 
5Ibid· 



Y s in ombar go 1 me habría gustado que este joven autor 
cuyas ca pa ci do,des novelí s ticélS son inne gab ~. 0s , hubiera pe ne
trado mejor en l a rea lidad t o t a l do l os hechos pa r a dar una 
image n compl ota de l o que des cribo . Con eso su obra habría 
gana do 1 ya que no sólo serí a una obra desesperante y pesimis 
t a , s ino una novela qu e ix,sando do l a realidad parcia l a l a -
realidad t o tal des cubrierél que en l a lucha del pro l etari ado 
por su liberación exi s t en , aunque se oculten on l o más pr o-
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fun do , a spectos optimi s tas que es necesario poner de reli eve . ( 6 ) 

El t ema de l a seQ.mda novela publicada do Héctor Raúl :.iman za 9 

Candela ria de l os pa t os 1 es c os t~mbrista y popular. i lva r o Fuentes so

ñn l a que Candola ria do l os pél t os " sin tene r l a e l ec;ancia estilís tica do 

su pr i mera producción 9 sobrepasa a é s t a por s u carácter netamente social" •? 

La obr a so desarrolla en e l bélrr i o do l a Ca nde l a ria en su inquietante 

pl a zue l a llamad.:::, " ele l os pa t os "· En esta novelo. nues tro autor se preo

cupci de l os i;rob l erv;>,s sociales ele l os s uburbios semi bár baros de l a capi

t i11 en lucnr de aquellos otros que s ur c;en en el cam1)0° Salvador Ca l vi-

l l o TvladriGal opina que l a nove l a tiene valor do documento porque ya e l 

urbanismo ha pro[;rós2ºclo y l)Or ende ha i do 11 cambiando l a fisonomía de 

aque llos luear es ••• 11 8 Los i;e rsonajes de l a obra son chof e r es , " influ-

yen t os" 9 pis t ol eros, lJorrachinos y e l é1ob i en t e es el que se obse rva en 

l as r euniones s indi ca l es 9 l as pulquerías y l a s cal lej as tortuosas y en

charcadas do l as ba rriadas . Presonta l a lucha de un exce l ente o ucha cho , 

Ferna ndo , contra e l vicio y l a mis eria de su fami lia y contra l a in j us t~ 

cia de quo son olJ jeto . 9 l\brí c;, rlo l Carmen Millán dico que~ "la sencill o& 

do l toma y e l l engua je , t r ans cripción fra nca de l a expres i ón ca lle jera y 

vul [\'ar 9 co l oca n a l l ector en el verdadero aobionte de l a Plaza do l a Can-
10 . 

delaria" . Por el contrario 9 1üonsa S:ü v:aclor Cl avillo Madriga l que nuas 

tro nutor ha onpl eado demasictclas " expr esione s canallescas " y añade~ "no 

critico ol uso, s i no ol abuso 11
•

11 Rnúl Cardie l Reyes sos tiene que . .llman

za , on Ca n de l a ria de l os pa tos, lle ca a a lcan zar l a jerarquía do un buen 

noveli s t a y dico g ",ll eunas pácinas de l a obr a de Almanza es tán hechas 

c on ma no maestrai ha y sobriedad 9 so cuencia firmemente obteni da 9 nitidc~ 

6
Julio Martín 9 ?P• cit . 

7Exce l s i or (M6xico) 9 28 do sep t iembre do 195 2 9 P• 7-C · 
8 sQ. l vador Ca l vil l o Madr i c;a l 9 Suplemento Dorünica l ele El lfaci ona l 9 N • 0 27 

(6 de julio de 1952), P • 10° 

9~.~aría de l Ca rmen Mi llán, "Hóct or Ra úl :l.lmanza ° Candelaria de l os patos 
II", Cuadranto

9 
N·º 1 (Univers i dad Aut ónona de San Luis Potos í , Verano de 

1952 ), PP · 65- 64 ° 

l Oibi d 0 , P• 65° 
11sa l va dor Cal villo Madr i cal 9 op 0 cit . 



93 
en l os cuadr os y perfiles h~unanos, hondurG y brevedad en l as definí-

. ~ t. 11 1 2 cioncs in i mas º 

En conclusión, vemos que H8ctor Raúl ~lmanza os un novoli~ta preo

cupado por l os problemas socia les de su pa tria· Y ahor a vayamos a l grano, 

es to es , al estudio do Broche, 212. l a ~º 

12
Raúl Cardiel Reyos , "Héctor Raúl Al manza . Candelaria de l os patos . 

I" ~ Cuadr ante (Univers i dad Autónoma de So,n Luis:, Potosí , Verano de 1952) , 
P • 63 . 
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2. BRECH1.1. EN L~ ROCA 

Brecha ~ la ~' l a última novela a parecida do H6ctor Raúl ~1-

manza, fue concluí da on 1953 y terminada do i mprimir e l 31 do diciem

bre do 1955 · Es una buena nove l a on l a que se narra l a lucha de los 

traba jadoras petro l eros por l oerar su independencia e conómi ca . So ha

bla en l a obra do l a constitución do l Si ndica t o do Traba jador es Petro

l eros de l a República Mexi ca na , do l as hue l gas , de l conflictodo or den 

e conómico pl anteado por l a Junta Federa l do Conci l iación, de l fallo de 

l a Supr ema Corto de Jus tic i a y do l a culmina ción de l conflicto con l a 

expropiación pr oclamada por ol pres i den t e LéÍzaro Cárdenas . Sin embar go 

do e s to, en Brocha~ la ~' on contras t o con El a lba~ l as s i mas, 

as i s timos a t odos estos a contecimi entos históri cos como l o ha cen l os 

obreros , esto os , como s i mpl es espectadoresº Es decir , s í presencia

mos l a f or mación do l Sindica t o y l as huel Gas , pcrc só l o escuchamos l as 

no ticias que lloGan do M6x ico y en l as que so hab l a do l a decisión do 

l a Junta Fodoral, de l fa llo de l a Supr ema Corto y de l a pr oclamación de 

l a expropia ción. Ello os deb i do a que l a a cción principa l so desarrolla 

en Eba no , s. L· p ., en l as corca nÍt1s clu l a Huo.. stoca Petr oleum Company• 

.n princir i o clo l desarrol l o de Br echa en l a roca lloGamos a sabor , 

medi a nte escenas retrospectivas , que l a f amilia de doña Tor osa, que tiono 

un r es t aurante llamaco El P ozo do l as Dos Bo cas on ol campamento do l a 

Hw~,sto ca Potr ol our:1 Com1any , y su hijo, .::i.rturo Gór:ioz , h~:m sido víctimas de 

l as gua rdi as b l a ncas do una compañ í a petr olera · Doña Teresa vivía foli ~ 

en compañí a do s u esposo y rre sus hij os on una hacienda en ~lazán · Des~ 

graciaclamont o s us t errenos eran ricos on y<l.cir:üontos po trolíforos 9 y una 

compañ í a potr ol or a decidió que , cos t a re l o que ccs taro, l es consoeuirÍa · 

Tres h or:ibros do l a c or:ipañ í n, viol cm a l a hij a ombara za,da do doña Tor osa , 

l o que ha ce <]_U O é s ta muera . Poco clcspuó s élse s innn on una oT'.lbos cada a l . 

esposo do l a nob l e señora y EL s us h i j os mayor es , de j an do vivos a doña 

Torosa y a Arturo , s u hij o r:io nor 0 Do os t o modo l a compañía ob ti ene l a 

e s critura do l a ha cienda do manos do l a closospor ada soñora 0 Para Ganar

se l a vida doña 'reresa monta un res t aura nte on ol campamento al norte. 

Tr.'.ls :.:ts i s tir '" l a oscuc l [l, clurCLntc br avo ti empo 9 .l.rturo consieuo traba j o 

en ol C:tmpo pe t rolero como ayu dante ele un perfor ador nortoamoricano º Ve

mos las cruol chélos y l os crímenes come tidos por l es empl eados norteameri -
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canos de l a Huasteca Petrcleum Company y por l os mexicanos vendidos- 9 

es decir 9 por l as guardias blancas de l a compañía . Despu6s do que dos: 

jóvenes mexicanos, quo tratan do f ormar un Sindi cato en Ebano 9 han sido 

asesinados por l as guardias blancas, doña Torosa asumo el papel de he

r oína al ir en representación do l os traba j adores de l campamento a ha

blar con l os líderes do l os trabajadores do Tampi co y Cerro Azul con e l 

objeto do orcanizar ol Si ndica to do Trabetjadoros Petroleros do l a Re

pública Mexicana. Asistimos a los mítines socrJtos de l os trabajadores 

par a or canizarso y son timos l a tensión que e llos son tían · Además 9 .. a -
manza tiono ol acierto do darnos a l cunas notas a cerca do la vida real 

de los personajes, al mareen do l a lucha s indica l 0 y e llo ha ce que e l 

l ector s i mpatice aún más con los obreros . Principalmente 9 pinta a Car

men , verdader a v~ctima de esto comba to civil· Su osposo 9 pr ocurando 

ayudar o. la "causa 11 de l os traba jadores 9 :piorclo s u vida a manos de una 

guardia b l anca . La pobre viuda tiene un hij o natural después do ofr ecer 

s u casa a un líder do los trab o. jadcr os que ha llocado al campamen t o en 

secr eto para l ograr l a cr canización de l Sindicato, y finalmente e.e des

posa con Arturo, e l hijo do do6a Torcsa 0 Al final do l a novela, on foE 

ma por demás siml1ólica Y Carmen pétro mion tras l os t r.::i,bajadoros e s cucha n 

l a proclamación de l a oxprcpi~ción del coneral Lázaro Cárdonél.S• Y así 

vemos l a "brecha on l a r oca", l a muerto do l a indus tria petro l era e:xtran 

jora en M:éxicc y ol no..cir.lionto do l a industria mexicana · 

Aunque :.lma nz Cl utiliza como t oma contrci, l do l a obra l a or (Sanización 

de l Sindicato , etsunto no tr~t~co por l os demás novelistas do l pe tróleo . 

on M6xi co , tambi6n nos pinta brovomonto l a lucha por l os doro chos del 

subsuol o 9 hecho es t o rela t ado t amb ién por o tros nutoros. Vemos el bár

baro o injusto nótodo (1uo emplea le. c ompañí a paro. obtener l os derechos 

de explotación do l a hacienda do la f amilia Gómez. Concluímos de esto 

que duran to ol ci,u go de l a i mlus tria petr ol era extr anjera en Méxi co 9 l as 

comr;etíiíns imperialistas so val ieron do pr oco(limientos lo c;a l y éticamente 

inicuos para aprovecharse do los propietarios mexicanos con terrenos pe

trolíferos y para obtener l os derechos lo cales po..ra exp l o tar ol subsue l o . 

Otro aspecto tra t ado por ;:,.lmanza o i r_;ua lr:ionto por l os ros tantos no

velistas que nos ocupan es el ue l a vida inmoral de l os dictador es 9 os 

decir, do l os extranjeros cncarcados de l a industria petrolera. Resulta 

[,Taciosa 9 a l par quo un tanto ropu c,11a nto, l a f orma on ciuo l os méltr imonios 

, 
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norteamerica nos a c eptan tra nquilamonto ol adulteri o . Almanza critica 

a cromonto tal concluc:ta º Prosontn l a porvorsión clo l os ca u di llos clo l a 

industria petrolera º Más ade l anto voromos quo nuestro autor no con

do na sono j an to a cción cua n do olla os l a r osultanto do l as circunsta n

cias y no dol re l a j ami ento do l as cos tunbr os . ~lmanza no ontroto j o 

es to aspecto c on o l arQlillon t o c entra l do l a obra con la mano maes tra 

con que l o hiciera Josó Manc i sidor on El a l ba ~ l as s i masº Sin ombar

c;o , l o tra t 2. con may;)r 11nos tr í a que B· Tra von on Ln ~ Blanca º Al 

monos , l as .'.1mantos viven on ol carapamonto y conocen l a vida do es t os 

luc;aro s 0 No son come Basi l oon J' Flossy do La Rosa Bl anca que no tiene 

nada que vor c on l a indu s tria petro l e r a · 

En Brochn ~ la ~ .:~lmanza nos pinta l as condici onas do l os tra

bajadoras on l os camparriontos • Vivon on casuchas misorab los pintad.as do 

cri s , porc1uo l os r;roaso r s , l os mexi canos 9 no moro con hocaros hi giénicos 

do a cuerdo con l a tesis do l os oxtranj or os , y no dobo n pin t ar sus chozas 

con e l mi soo c ol or quo e llos utiliza n para pinta r s us 0Ta ndos y cómodas~ 

casas . Esto detal l e quo incluyo .Almcmza no ha s i do mencionado por. l os 

o tros noveli s t a s y no nos a trevemos a confirmo. r su vora ci dad. 

t es s on l as si t:;ui ontes po. labras do Oliver ~ 

Intorosan 

--La diferencia os tré1s condontal 0 Pa r a noso tros s i c,'Ylifi-
ca muche 0 Si echa n ustodos un vista zo d.osdo a cá a rriba , con
tomri l o,rán ol rmeb l o y ol campamento y verán que l as casas do 
oador a do noso tros os t.in pintadas C:o vorclo . So trata do un 
col or c~ura clero y uno ele lm quo mo j or pro tej an [sic · 7 contra ol 
calor 0 Poro no podemos adnitir que e llos pinten l~s suyas 
i Qlcl· Us t ocl sabe--se diri¿;ió pétr ticularmont o a Wri¡jht-- quo 
en l os Estados Unidos tampo co so acl.J'1ito oso . Los ncc;ros no 
puoclon pintar s us casas i c,ual que nos o tros . Las clo l os moxi
ccmos 9 ustccl vo, están pintacfas do pl omo º ¡Y as í clobo sor1 (1) 

No podor.ios r es i s tir l a t en t a ción do sacar es t o err óne o y ridículo 

juicio a Hóctor Raúl .llmn.nza, quion cleouestra aqu í que tiono en ocas i ones 

nrojuicios ilógi~os c untra l os Es t n.c1os Uni clos . Los no cr os ele es t e p:::i, í s 

puodon :¡üntar sus C.'.1Sas de l color (}U O les ele su roa lísima gana . Só l o una 

persona pr ocli spuosta cono nuestro autor puoc~o etsontar una menti r a tan t i-

dícula c omo 6staº Y nos atrevemos a a ñadir quo el no t;ro do l os Estados 

Uni do s vivo c,-o nera l mon t e en c ondiciones m:ís o mo nos hi csiónicas y con ba s;

t a nte s pos i bi liclaclos ele mejorar º 

}dmanza él.firma que l a a t ención módica 1 a l o monos on osto campamento , 

exis t o s ol amonto para l os extranj eros . Nos pin t a e l s ufrimiento do l os 

1
Hóctor Raúl Almanzc.. , Br ocha ~ l a ~ (M:óxico~ 

Col ección Ahuizo t e , 1955), P• 259° 
Obro¿;ón, s . Ao, 
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traba jadoras motivados por ol paludismo9 sost i ono t ambién que mientra s 

l os extranjeros ti enen ªGu a corriente on s us casas 1 l os trabajadoros 

mexicanos ca r e cen en l o abso luto do oso pr ecioso olomonto º 

~l l oor l a s pácinas en l as quo so r ofior o l as luchas de l os obre

ros pe troleros para or caniza r ol Sindica t o 1 e l l ector so percata do la 

ne ces idad do un s indicato quo proteja a l os traba j ador es do l as injusr 

ticias que con e llos come ten l os i mper i a li s t as º Los ob r eros do quienes 

l as ccopañías saben que f avorocon l a f orma ción de l Sindicato y son lí

do r os en t a l or canizacióni p i erden automá ticaoonto su traba j o · Como ya 

sabor:10s i entro l as dor;iandas clol Sindica t o hab í a una que consi stía en que. 

l a c ompañía tenía quo obtener l a aprobación antes do ochar a un obrero 

do s u traba j o. 

Al manza seña l a que l as conpañías "compr a r on" a unos traba jadoras y 

utilizaron s us servicios par a r e t a r dar o evitar l a f oroación do l &·T·P·R·Mº 

En Brocha en l a r oca, :dma nza nos mues tra l a intra nsi gencia do l as 

compañías on t odo s s us tratos con l os mexi canos t an t o con l os t rabajado

re s como con e l t;ob iornG0 Nos ha c o compro nclo r quo l a expropiación fuo 

mora l men t e jus t a · Las ooprosns rehusan aprobar l as demandas ele l os huol

cui s t as y no r econocen e l fall o do l a Supr ooa Cor t o do jus ticia · Esto 

he cho histórico nos l o present a ,i.lmanzi1 novolcscamonto 0 

En Brocha on l a r oca e l autor mues tra sus c;randos elotes do novelista• 

Ha t omado un toma histórico y ha l ogrado dar l o un aspe cto auténticamente. 

nove l esco on el que supera a J osó Mancisidor ° Con t odc , no negamos l a ha

bilidad que és t o mos tró en El a lba en l as s i r:ias y reconocemo s qu e l a télrea 

do convertir un hacho his t órico en novo l a ora nás difícil para Mancis i dorr 

por e l punto do vista desdo ol cua l pr.osontó ol conflicto 0 Lo quG sí os 

indudab l e os c;_uo Hóctor Raúl Almanza so ouos tra mejor nove lista que Gre ga

ri o Lópo z y Fuo.n t es i s i c onparar1os Brocha ~ l a ~ do 1 primo r o con Huas

t oca del soQmdo o .üoanza h.'.1 l o c;rado s e c;uir l os hochos h i s t óricos a l de

di llo y s in per der por e l l o su obra ol Ll.Spocto novolosco 0 Ha croado vor

dacloros caracteres · Pocas voces on Br ocha en l a r oca ha incurri do on e l 

pecado do convortirs 0 en roporturo 0 Una do ollas os l a sic;ui ontog 

Dospuós do l os dí as do a ca l or ados doba tos 9 so a cor dó 
p l an t ear a l a Junta Federa l do Concilia ción y ~rbitrajo un 
conflic t e do orden oconór,.üc o 9 a c f oc t o do que oso Tribuna l 
r eso l viera on definitiva l a procedencia do l a s roclLl.macionos 
obr Ol'-'.::CS o Mi en tras ol or c;ani sr:io judicia l estudiaba e l pr o
b lema en sus aspectos l oCTa l cs 9 técnicos y oconónicos 9 l os 



traba j ador es, con un espíritu do solida rida d obrera y socia l , 
a fin do no perjudica r a muchos hermanos ontro s~dos a otras 
a ctividades fabri l es y para evi t a r un dosquiciamionto del 
país, volvieron a l traba j o · 

El lunos 9 de junio so r eanudó l a pr oducción petrolera 
on t oda l a Repúb lica . (2) 
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H6ctor Raúl Al manza ha pr obado su habilidad do novelista en la crea 

ci ón do loa personaj es do esta obra· Es reali s ta en l a pintura de casi 

t odos s us héroes, y éstos llegan a sor ca racteres y en ocasiones símbo

l os . Doña Te r esa sólo puedo ser l a creación de una mano maestra. Es 

fundanonta l monto as tuta, poro a raás do oso os comprensiva y tierna· Opi

na María de l Ca rmen Millám 

• •• Es t a muj or ro cuorch i::or r:iás do una circunstancia a Pola(Sia 
Nilovna Vlásof, heroína do l a nove l a de Máximo Gorki , La madre. 
Ambas sirven c on entusic.smo a una causa col ectiva de caracteres 
semejantes, exponen sus vi das en mi s ionas difíciles do propa-
0anda bus cando l as conexiones do ol omonto s clavos ~ evita n a c
tos do crue l dad inútil ; s u edad y su modes tia l as ha c e pasar 
inadvor tid2s par a l os contrarios poro consi guen, en cambio, e l 
apre cio cordia l do l os directores do los movi mi entos obr eros. 
Su intervenc i ón on l os asunto s amorosos do s us hij os so r educ e 
a discreta comprensión y sobro t odo, el sentimi ento materna l 
que l as ani ma no limita s us benefici os so l amente a sus hij os , 
abarca a to do aquel que es tá ca í do, que os débi l , que ne ces ita 
ayuda . ( 3) 

Admiramos l a ac titud comprensiva que expresa doña Teresa ha cia Car-· 

men , qui on tra8a j a en su r es t auran te como mesera, cuando lle¡;a a s us 

oí dos qu e va a parir un hijo de l líder sindica l, Rober t o Mendoza . Y 

¡;rrtci ns a doña Torosa, l os traba j adores cor:iprondon quo dobon respe tar a 

Ca r men . .i.quí Hóctor Raúl Almanza expr esa i deas seme j ante s a l as que ex

pone Xavi or Icaza 0 :.mbos simpatizan c on l as víct i mas do l as circunstan

cias , como Ca r men , la Tol oacha y l a mul a t a, a l as cua l es nuestra s ociedad 

puri t [tna rechaza . Doña Tor osa asumo es t a lJ·ondadosa a ctitud porquo es una . 

muj er que ha vivi do , o inton samonto . 

Con me nor maestrí a Al manz.'.1 pinta a Ar turo · El carácter ele su madre, 

doña Tor osa , ha c e sombra a l de s u hij o 0 El l e ctor nunca lloG~ a creer 

que Arturo so ha converti do on una per s ona madura · Vemos a tra vés do 61 

a l Go de l vicio que a compaña indofoc tib l cmonto a un campamento pe trolero , 

pues ól sostiene relaciones amatorias con Lupo , una mucha cha do Ebano , 

2
Ibid·, P· 359· 

\faría de l Ca r men Hillá n, "Libros Po t os inos", Letr as Potosinas 
(junio de 1956), P• 3· 
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queri da i gua l r:wn to de un n orteamericano 9 Mr · Doh orty 0 11.rturo nunca 

lle ga a t enor persona lidad p r opi a 9 nunc a podemos llocar a va nacl or iarnos 

ele c on o cerl o profun darr;c nto . Un po c o mo l odr amáticas resultan l as s i gui o~ 

t os palab r as ele 11.rturo cuando so l o de clara a Ca r mom 

000 Pa r et mí, tú eros l a r:1cj o r chicet do osto pu eb l o. ¡La única 
c on quien mo casarí ::i.. A ¡T i on os dos hijos l ¡Buono l Uno ora do 
l.fa nue;l a quien t a n t o qu oro1:ws t odo s l os traba jadores ele Eba n o . · 
Para noso tros, par a t odos noso tros 9 es una obli gación y un ho
n o r cui dar a os e niño . Y e l o tro 9 :"la ció t ahlbi ón c omo fruto do 
nuestra l ucha s indi co,l . Si a l c;uno s o a troviora a criti carto 9 

só l o dor.i ostraba que no os más que un c r.omi go do l os trabajado
r es . Roberto l'IIondo za os un luchador. No ha vuo l to por aquí, 
poro estoy s o91ro do que en alcún l a¿o sicuo c ooba tionclo y que 
t é1 rclo e tempra n o r e ere sará a Ce rro .lzul 0 ( 4 ) 

AlDanza fra c::i,sa rui do san cm to cua n do tra t a clo c onvencernos do qu o oxi s t o 

un v orclaclo r o ai:ior entro C arr~on y Arturo • Al fina l do la olJra 9 cua n do Ro

ber t o Menclo za sabe ele su hij o y d ice qu e so habría c asado con custo c on Car

oon9 el l ec t o r siento mucho qu e n o l o hubiera podido h a c or 0 

Los traba j ador es quu s i npa tizan c on l a ca usa del Sindicato y l os "ve n

diclos " a l as compafl í as 9 toc"os tienen in cli vi cluali clach E dua r do Soto Innos 9 

Rober t o I1/Iondoza 9 Ernesto Cas tro 9 ]fa tías Rul 9 Juan lfora 9 Lui s Zúñi ¿p, 9 Jus 

tino L6poz 9 Manuel Ca l dorón 9 J oaqu í n Hob los 9 Jacobo Va l dés 9 Samuol Volas c o, y 

Roclri c;o clol Roé1 l · La exc e l ente p in t ura co l car¿ctor do esto s person a jes 

hace qu e Broch::i. on l a r oen, ndqui e ra v e r a ci da,cl y qu e soa TI' á s real i sta l a pro-

sontn ción qu e ele esto c omba to s indi ca l hac e .\k1anzé1 · También os oxc o l onto 

o l r e tra t o que ha c e ele raría, l ::t o tra nos ore, do E 1 P 1) zo do las Dos Bo c.as 0 

Por l o c ontrar i o 9 y doscrac iadamontc, l os n orteamericanos nunca pasan do 

s o r hie r o s s í mbolcs clo l iopo::rialismo ele l a inclu s tria pe tro l e ra en México · Es 

interesante observa r ol hecho ele que l os únicos p e r sonajes roalos 9 es t o es 9 

que h a n cxist i clo 9 son Euua r clo So t o Inno s e l lí der sindical y e l presidente 

Láza r o Cárdonas • 

• 'ilma nza utiliza pc r l o mo nos on dos ocas i ones o l s i mboli smo en esta 

n ovel a · Los camotes qu e cultiva Luis Zúñ i Ga que satisfacen el hambre do 

l os tra b::i,jci,_c1..oros dura nte l a huol ca r epresentan l a fertili dad , e l valo r in

finit o 9 eterno do l a ti e rra· Hab l ando do l o que ha rá c on sus caoo tos 9 Lui s 

11 ¡Poro l o que ,:.o, l a ti erra nunca sobra ! " 5 Y aquí n os perca -

t amos de l a eran i mporta ncia que tiono 1'1 ti erra para l os c o.,mpos i n o s mcrr i 

canos , y v emos que manti enen al mismo pun t o do vi s ta de l J a cinto Yáño~ do 

4Háotor Raúl lilmanza 9 Brecha en l a ~i P · 241° 

5Ib i cl 0 , P · 231 ° 
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La Rosa Blanca . -------
También hab l a simbólicamente Al manza cuan do ha c e que la expropia

ci6n del petróleo y e l na cimiento de l hij o de Ca rmen y ~üturo ocurran al 

mi smo tiempo . Además de esto 9 l os do l or es de parto de Carmen que le dan 

en l a mañana de l 18 do marzo de 1938 no son s ino l a l a r ga de liberación 

de l genera l Cárdenas con l os miembros ~e s u gabine te a ntes de a cordar la 

expropiación º Creemos que e l fina l do Brecha ~ l a ~ hubiese sido 

mucho más ori gina l y hubiese tenido mayor vi cor s i Almanza hubiera puesto 

pun t o fina l a l a novel a cuando so proclama l a expropiación y se anuncia 

e l na cimiento dol niño º Con todo 9 nuestro autor no resistió la tentación 

do c..scribir una pácina más y da a Brecha ~ la ~ l a conclusión tri¡lada 9 

6 
el cri t o a l egre do Juan Mora~ "--¡El pe tróleo es nuestro! ••• " Opina 

María de l Ca r men .t:I illán a cerca ele esto sirabo lismo~ 

···En a l cuna parte , ha cia el fina l de l libro so usa el parale
lismo simbólic o 9 r e cogi endo dos de l os tomas principales: ol 
na cimi ento de un niño y e l nacimiento do una indu s tria mexicanaº 
Proc edi miento ósto poco útil cuando 9 l a fuerza do cada uno de 
l os asunt os 9 on lucar do s umarso 9 so rosta. (7) 

Es pertinente clocir a l cunas pal abras a propósito de l l onGUa je y del 

léxico do Al manz;::, . Empl ea l a ve r ba lJopula r cuando di a l oean l os trabaja

dores 9 mas no l a exagera º Ello no rao l esta a l l ector ni le quita valor 

li t crari o a l a nove l a · Roc orclornos que Ca l villo Ji}a.-lri.[pl criticó en l a 

se gunda novela que publica ra ,~lmanw, :i. Cande l a ria do los pa t os , e l us o ox:

cosi vo do "oxpr osionos ca na ll oSCilS " · Puedo sor que sea es ta l a razón por. 

l a quo nuestr o a utor depuró, s uavizó ol léxico do l a prosonta obr a• 

La t raslación do l as oxprosiono s españo l as de l os norteamericanos ro

sul ta s i empre falli da en l os escritores hispanoamericanos . Y Héctor Raúl 

Almanza ni roootamonto s o halla lib ro do esto po cado 0 Los nortoamoricaos 

poseen un r ico vocabu1nrio on Brocha en~ r oca , por o sin embargo do esto , 

no pueden pr onuncia r ni una s ol a or a ción on que concuer den s uj e t o y vorbo 9 

cosa quo nunca ocurro cuando so apr endo un i di oma extranjero º Por ojompl o , 

ol goronto do l a Huas t oca Potro l oum Conpany, ol señor Lar:ib 9 dico ~ 

--¡Y bien, l\'Io r é1 9 tú es tá mucho contento con tu huol[ia l ¡Tú 
ha canado l ••• 

--.\h or a vas cons truir Cé\sas on CTandos t errenos do l a compañía· 
•.-Es e r opro sontu, ouchc dine r o do l a oopr asa9 do nanera quo las 
c onstruccione s son por cuen ta ne ustedes . Do t odos modos, yo nG
cos ita un informo do cada obrer o empi eza l evantar BU casa o Aho~a 

vanos a l asunto hospifal · (8) 

6
1bi d 0 

9 p 0 380° 
7María de l Carmen I:Iillán, op . cit . 
8 é > 32 H ctor Raul Aloanza , OP • cit 0 9 P• 9 º 
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Como J osé Mancisi dor, Héctor Raúl Almanza no domina l o suficien

temente el inglés como par a incluir frases en osta l en /jlla en s us obras 

sin pasarlas antes por e l t amiz de l a crítica do una persona de habla 

in(Sl osa . Francamen t e {P.'aciosa resulta l a s i [Sui onto orac ión do un nor

teamer i cano~ "--I saw him drink your wa t or from wour /sic· 7 own goblet" • 9 

Desdo luo eo, es t a or a ción nos suena muy r a ra y es {P.'amaticalmonto in

correcta . La pal abr a " gob l ot " os a rca ica y un empleado de una c ompañí a. 

petrol e r a nunca u til i za ría osa expresión· 

Con t odo , ]rocha~ la ~ os una novel a ba stante b ien c onstruída 

y una do l as me j ores novelas de l petról eo en Uéxico · Presenta ol con

flict o del pe tróleo históricamente y no por ello pier do su asµ:; cto nove

l esco . Héctor Raúl Al manza llegará a sor uno de l os moj ar os autore s me

x icanos do novelas pro l etarias. 
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rl · Otros autor as Boxi cano~ X oxtr?~j cros quo tratan literariamente el 

asunto del po tróloo· .2E. México 

Indudab looonto hay aún a l cunos cuantos autor es quo han tra t a do lito 

r a riamonto ol asun t o do l po tról oo on México · Hab laremos brovomente de 

l as obr a s r e l a cionadas con os t o t ema · 

En 1927, ol crítico F'r anci s co Montcr do publicó un clr am:i, intitulado 

Oro Nog:ro quo escribi er a entro onor o y abril do 1926. En osta obra s o 

pone do oanifiostc ol i nmonsa val e r qu e tiono l a t ierra pa ra ol cam:r;icsi_no 

mexica no. Un "wil d ca ttor " llamado Mr 0 Tay lor encaña a una familia pro

vinciana quo pos eo un t erreno· Consta l a f aoilia do l os padres , don Po

clro y doña Mo.ría, y do s us hij os, :i.lbor t o , Carlos o Isabol° Carlos , e l 

hij o oducaéto on l a capi tal, y r:r r. Tayl or llocan a l a conclus i ón do que 

hay pe tról eo on l a t i orr a do l a fo.milia . I.Tr · Tayl or cons iQlO que l a fa

milia 'hipo t oque l a finca par a compr ar el 5C/fo do l as a cciones (y él com

pr a r á l a o tra mitad) . Por o procura dila tar l a perfor a ción, so pr e tex t o 

do quo no ti ene s uf icionto diner o pa r a hacerlo· Emi t o ot ras a cciones Y 

clo c:is to no clc: el va l or do l o c:;_uo ha inverti do l a f amilia de crece . Cuando 

don Pedr o r ehusa vender sus a ccionas par a compr arlo un ol eoducto a Mr~ 

Taylor, unos bandi dos , pr obab l ooont o contra t ados por e l pr opi o Mr· Taylor , 1 

plaG"i a n a l pr opi e t a ri o y a un simpl e caopos ino do nombro :M i JUol quo l o 

acompañaba , hirien do a és t o y r obán do l o a don Pedr o sus a ccionos 0 Esto 

causa l a r:morto do cloña I.IarÍ a · Br o t a por f i n po tról oo , por o muy pronto 

salo ol ac;ua sa l 3cla . Le.. frtnilia vivo on l a r.ü soria · Poco después bro t a 

un "cushor", po r o I sabo l l o i ncendi a y ollo a rruina a Mr· Taylor· Por 

Último doci do ,Uberto quodar so on l a finca y sowbr a r en lu¡;ar do ir a l os · 

Estados Uni dos en bus ca de traba j o • Ca rl os v-a a volver a es tudi a r 9 y Joa

quín, novio ele I sabe l, ha c e caso omi s o de l as venenosas montiras QUO hizo 

circula r Mr · Tayl or a cerca do l as coshonos t as ro l a cionos entre Isabe l y 

un trabajador t exano ? Smi th , y so cli spono a casar se con olla . 

En Oro No [;To apar e c en tam1)i Ón l os f a l sos y ma l vados ex tranj e r os quo 

vi von on l as novo l as do l as qu o hornos hab l ado con antol a ción° Mr · Taylo:u. 

os s umamente amab l e has t a quo obt i ene l os de r e chos do expl o t a ción y ol 

dinero do l a f amilia · Luo go empie za a on gañar a l os mi onbr os do ésta· 

Tarnbi6n se nos presen t a l a onom i s t acl entro her manos (C a r los y Al borto , s u 

ccmelo ). En ol lío entre Smi th o I s2.bo l ver.ElS a l 30 do l a i nooro. li dad de. 
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l os t rabajador as po trol or os • 1Jl i ¿;uo l 9 que so or:ipeña en trai)a j a r la ti Cl.

~ra 9 observa con tri s teza que no puedo pacarles l o suficiente a l os cam

posincs para que lo ayuden a l evantar l a coso cha 9 pues to dos prefieran 

traba j a r c on Mrº Taylor en ol campo petrolero donde pue den canar basta nte 

dinero · Lo má s im~ortante do esta obra os l a exalta ción que hace Morttor

dó de l valor que tiene l a tierra para l os mexicanos . En ol f ondo nos a l e 

gramos de que Isabe l inconcli a so el pozo -¡¡ de quo olla y sus parientes se 

aprestasen a secuir cultivando ol torruño 0 

Otro a utor de l pe tról eo os fü.:rnricio T.iagda l ono , qui en reciontomentG 

fue nombrado Diombro de l a .l.cadomi a I:Toxica na do la Lcncua c orrospondionto 

do l a Españolaº En 1927 publ icó su prime r a novo la 9 Mapimí ]]: Parece 

quo esta obra, cuyos principales contenidos consi sten on presenta r paté

ticamente l a injusticia do una compañí a petrolera i mperia li s t a y en exal-

t 1 R l. · ' · l bt ó · t T t ' ar a · 8VO ucion mexicana 9 no o uvo un grm xi º º a n o es as i, que. 

algunos críticos ni siquiera nonci onan esta Rr oducción cuando habl a n dé. 

Mac;dc. l eno 0 Desvaciadamento 9 nos fue i mpos i ble c onsocuir un e jempla r de 

esta nove l a pues es tá totalmente aco t adaº Con t odo, en 1931 publicó es te 

autor una obr a t eatral titulada Pánuco 137· Esto drama no os sino la pre

sentación tea tral do l ter:ia <lcl potró l oo~ Mapi ri1Í 37 • 2 
Pánuco 137 so os -

3-
tranó en el Tea tro Hidal go e l 5 do marzo de 19 32· Tra t a do l imporialis~ 

mo y de l as trampa s que l as compañías petroleras extranj er as , en esto caso 

<le l a Pánuco Oil Conpany, tienden a l os inGenuos. rJ r . .. Ulen, cristia no do 

l a i c,l osia presbiteriana clo Ohi o , es e l jofo do l a compañía y simbol iza a 

l os jefes do l as empresas po trol oras do aquel entonces . Cuando l a f amilia 

r:icxi cana Ga lván rehusa vender sus t errenos a nin¿;ún precio , l a Pánuco Oi~ 

Ccmpany , con la ayu<la do sus 0111ardi as l)lancas, o mejor dicho, con mexicanos 

vendidos, empieza a incurs i onar por la finca do la familia · Los Galván 

(Rómulo , Candelaria , Raque l y Damián Voc;a) huyon do su tierra porque saben 

quo on o tras ocas i ones l as cuardias blancas han ase sinado a los propieta

rios quo so han nocado a von<lcr· La s cuardi as b lancas matan a Damián Voca, 

espose do l a embarazada Raquel, quien clefionde a su esposa cuando El Perro, 

jefe do óstas, dico un buon número de f a lsodados acerca do l as relaciones 

que sostiene con aquólla 0 La finca , San Juan do la Vaca, so convierto on 

1 F· Ran d Morton, op 0 cit 0 9 PP• 207-208 ° 
2 .. in tonio Castro Loa l, "Mauricio Maeclaleno on l a ,\caclomi a " 9 I.~óxico on 

l a culturag Suplemento do Nove dades, 30 de junio de 1957), P· 3· 
3'~!.ntoni o l.faljaña Esqui vol, "Haurici o Ifacdal ono" en Toa tro mexicano de l 

sigl o XX (t~óxico~ Fondo clo Cultura Económica, 1956) , P• 96 . 
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ol pozo númer o 137 do la Pánuc o Oil Com:¡_)any . El Porr o so apode r a do 

Raquel y l a viola · En ol último a cto vemos l as oporaci ono s quo roaliz.a 

l a compañí a on e l po zo 137 . V{h i t o , jofo do l os trabajadores, os un ho~ 

br o cruel. A l os obreros l os está prohi b i do conversar en grupos , mi on.

tras l os mc..xicanos vondidos--o soa los comprados por l a Pánuco Oil Co'm

pany ~ El Porro , el juez:.., e l pr crn i dento munici1x1l, o l ho, condado Cas imiro-

disfrutan do un s innúmer o c~o prebendas . Ll ocan unas gr ingui t ns , l as cua 

l o e se enor c;ullocen c~e hnbor visto a l Per ro, el fnmoso ases ino j e f e de 

l as ,suardi as blancas. Al fi na l 1 Rómul o apar e ce de nuevo en escena con e l 

objeto de as i s tir a l a ina uc;uración de l i)oze 137. · Mr· llll en ofredo con

s i de r a r a Rómul o como el propietario l eGítimo do esa ti er ra , y ésto res

ponde que só l o ape t e ce rJorir· El Porro se encargará do compl a ce rle . 

Roafirna Mauricio Hagda l eno en Mapim,Í lJ... y en Pánuco 137 l a a c ti tucT 

insorortab le do l os extranj eros y su s f a l a cias . Entro l os contenidos 

s oc i a l es que e l l ector aprecia en l a obr a tea tral fi c;ur an l os métodos ilo

cal es quo empl eaban las compañ i as para ob t onor cua l qui er to r rono; s us . en

cañas y crueldndos con e l propi etario de l mi smo; ol vicio y l a f a lta abso

luta do mor a li dad entro muchos do l os t r abajadores contra t ados por l as co~ 

pañí as; l a a cti tud servil de a l ,sunos noxi canos vendidos a l a s c ompañías 

que tra icionan a s us pa i sanos , ol valor do l a ti err a para l os mexi canos, 

y l os oxtran j oros que consideran a l os mexica nos po co más quo como a bo$

tia s . Pánuco 137 os una obr a fuort e, antiimporia lista 9 anticapita li s t a . 

Va rios n,utoros norteamor i célnos han tratado tambi én el asunto del pe

tróleo en México . Ya hornos hab l ado ele B· Travon, auto r do Ln Rosa Blanca 

quien pr obab l emente es norteamericano por na cimi en t o . Con todo, l o con

s i deramos un novelista mexicano ~ues to que ha vivido l a mayor par t o do s u 

vi da en Móxico, y tra t a en s us novelas con mucho cli s cornimionto prob l emas 

y tomas oxclus i vamonto mexicanos . Ahor a , y par a conclui r l a par to do nuo~ 

tro ensayo que so rofi ore a l as novelas C'.el ro tró l eo en M:óxico ~ hab l a remos

de dos obr as escritas por norteamericanos y publicadas on ingl ós. 

En 1926 apareció l a novela i n titulada Tampi co cle l conocido autor J oseph 

Hor gosho i mor 0 Tampico pr esenta ol asun to de l pe t ró l eo doscle o tro án,sul o · 

Hay on es t o rela t o dos a rgumentos entrete jidos º Uno os ol amoroso . Trata 

do Govott Braclior , un r ey de l petróleo que, ha r er::;r osado a México do l os Es

t ados Uni dos dospuós do habe r sanado de l pn ludi smo que c ontra jera on su 

anterior estanci a en Té1r.rp ico 0 Su ob jeto es ontrovistarso con Vi d.a , l a es,-
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posa de Prosby Cor ow, jefe do l campo ele l a .Ui;::rnza PGtrol ourn Company on 

Chorrera s, con l a r r o t onsión do llevárse l a consi co · En ol otro se re

fiero l a intri ga ur dida por Goor go Lontz, 5orGnte de l Sea Terminal de l a 

Alianza PotroleUl~ Company, para a rruinar a osa compañí a y sor e l manda

más en o tra · En Tanpico s í vomos varios c onteni dos sociales sumamente 

s i gnificativos . Govc tt Bradier simlJo liza a l os nor t eamericanos y extran

jeros on e l nego ci o pe trol ero on r.~óxico 0 Es un hombro frí o que no ti on.o 

miGdo do as e s ina r a ninguna persona si ésta pono obstáculos a l os traba

jos do l a iilianza Potroloum Company. Al fina l do l a obra Govott Bradic:iz 

so da cuenta clo quo os un hombro t an f a lto do sentimientos que no puodo 

casarse con Vida, mujer i[;Ualmonte fría , pues descubr o quo on ol f ondo no 

l a ama . Prosby Corow es un ca rácter extraor dinari o par a una novela de l 

pG tróloo . Es una persona hones t a y mor al · Aunque GS grinco , os bueno y 

tiene princi pi os. PGro Goor co Lontz cons igue l a ayuda do l general Rayón 

y sus tro1;as con obj eto do a t a ca r a los campamentos do l a Alianza y poder:. 

arruina r as í a Presby Corow. Vemos l os tra~ados quo suscriben l as com-
\ . 

pañías con ol genera l Rayón c n::m clo Govo tt Btaclior l o vi s ita en la casa 

do l a ananto do aquél, Acle lino, una gr i:ngc fe í s ima · Pinta bien Horceeho~ 

mor a Za camixtlG, poquoña ciudad Gn l a que reina e l vicio y que está si

tua da en un contro pe trolífero próxi mo a Tampico. Incluyo muchas escenas 

Gn l os cabarets clo Tam~üco en c~ondo l os hombros ele l as compañías ¡:;astan su 

dinero a rauda les en pr os titutas rnexicé:l.nas y nor teamericanas • Per o en 

Tampico, en lucar de presenta r l as luchas entro l os propietarios mGxicanos 

y l as c ompañías ex tranjeras , hCLb l a e l autor ele l a c,uerra civil entro l as, 

propias compañías . Veoos que una empresa soborna a l general Rayón para 

arruinar a otra empr esa . Triunfa Lontz; y Govott Bradior, quien ha descu

bier t o el porqué de los ataques en Chorreras he chos por e l general Rayón, 

tiene que salir de l pa í s oomo un crimina l, pue s Lentz tiono t anto poder 

quo os i mpos i b le quG Govott Braclior pue da vcncorlo 0 

Otra nove l a Qe l pe tról eo , Bla ck River? escrita por Car leton Beals, 

sG pub licó en 1934 9 po r o s u ar~un1onto s e desarro lla dura nte l a época de 

Carranza . El "Bla ck Ri ver ", por su1;uosto 9 os e l río Pánuco . Esta novela 

so asomo j a r.iás a l as novelas do que hemos hab l aclo con a n tolaciÓn· El r oy 

del pe tró l eo en Black Ri ver es Mr · Bartlett, jefe do una compa ñ í a ( CEMOC) 9 

la más po derosa do Tampico . Carloton Boals pinta t odos l os procedimiento~ 

ile ga les do que se vale Mr · Bartlott par a conseguir terrenos para la CEJ\10C 
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y para obtener t odos l os doro chos de l subsu e l o para l a compañ í a · In

cluyo varios incidentes . Por ejempl o , una voz. cneaña Mr · Bartlc tt a 

Mico , hij o do una f amilia con terrenos pe trolíferos que no qui er e vender . 

Mico oro. l oga l mon t o e l poseedor do los to rronos . Con es t e poder, l'.1i co 

concedo a l a compañía t odos l os dere chos do explota ción clo l subsue l o por 

30,000 pesos . Otra voz , un nor t eamericano om1Jleaclo por l a compañí a , !.1e t 

ca lf, oncsaña a una pobr e viuda a cuyo osposc l as [;Uar<'ti rt s b l a ncas do l a 

CEJlfüC ases ina r on porque rehusara vonclor su propieda d. Mo tca lf dice a Eg 

poranza l a viuda , después do s u f a l so noviazgo , que ti ono quo firmar pa

peles para una l i c encia para casarse . Ella f irma l a cesión do l os dere

chos do sus terrenos a l a compañ í a y Mo tca lf desapar e c e do s u vida · Es to 

noveli s t a norteamericano reafirma lo que l os novelistas mexica nos ya nos 

han señal ado de l os on caños 1e l as compañías pa r a conso [;Uir l os de r e chos 

del subsuelo . Car l ot on Benl s también afirma que l a CEMOC pacaba a l geno.

ral j ef e de l a zona mil ita r en quo so desarr ollan l os a contecimien t os que 

refiero .con ol objeto do quo ésto pr ot oci oso s us trabajos · Esto cone r a l 

so ape llida ba Yarza ') n. quien 12. CEr.IOC pu rlo sobornar· Mr 0 Bartlo tt os t am 

b iÓn un s í mbo l o do l os coro ntos do l as conpañías do aquel entonces. Como 

J osoph Horcosho i mor, Ca rlton Boals pinta a un grinco bueno, e l sobrino do 

Mr 0 Bartlott, Tod. Tod os un hombr o honesto , virtuoso y culto . Es in t o_-

rosanto que nació en México · Al fina l ~D Bl a ck Il ivor Ca rlo t on Boals so-

ñala que aunqu0 l qs compfliíiR.s empleaban método s il o5al os y come tían muchos 

críme nes en IMxico, t odo olla ora cosa ele l as compa.ñ í as, y quo par a t a l 

pr oceder no tuvieron nunca ni e l apoyo ni l a anuenci a do l os miemb r os ho

nestos clo l gob ierno do l os Esta,:os Unidos . 111 finl1 1 del libro , un perio

dista nor t eamerica no , Gro~por 9 des cubro los cr í menes cometidos por l a CEMOC 

y r.fr . Eartlott ti ene que compare cer anto un comi tó e.o invos ti Gación do l 

Congreso do l os Estados Unir10s 0 En Yváshinp,t on, Mr · Bartlo tt llor a dura nte 

l a inves ti ¡'J1ci6n y e l l ector comprende que en ol f on do ora víctima do la 

i nch1stria y do e l afán do riqueza y que aún conservaba sontimi eritos huma

nos • Nonna, la hija do Bartlott , r:moro on Méx ico do tifoidea · La e s posa 

do s u hij o deshonra a l a f amilia pues l a encuentran a punto de come t er adul

t erio · Mr · Bartlott echa a Tod do l a compañía , y ésto so ca sa con Rosa, her 

mana do Mico ( qui en fuera 8.So sinado r orquo r obó clinoro do l a CEMOC) y do J o

sé , cuya madre murió ele pena por l as mal as obr a s do Ba rtlott y do la CEMOC 0 

Poro sif,'UO en México , on ol no gc cio po trol or o , e l s invorc;ücnza Mr. Guar d , 

ya en poses ión do su pr opi a compañ í a , y ~uion a nte s hab í a cometido l as ba

jas obrts quo l o oncomonclar an j)fr . Bartlott y l a CEMOC • 
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Es interosan te nota r qu o en Venezuela 1 paí s donde aún s e encuentran 

,l as empresas pe trol eras extranjcras 1 s o han oscrito también novela s en las 

que se las critica a cremente. Ln comparación de l as novelas do l pe t ról eo 

v;enczo l ano y l as del pe tróleo mexicano rosul ta sur:w.mcnte interesa nte . Por._ 

l o tanto, hQb l a r omos 1 aun cuando muy brevemente , de dos novelas venezola

nas de l petró l eo~ Me ne , obra escrita por llamón Día z Sánchez y publicada 

en 1936; y Sobro l a mi sma tierra , nove l a de l conoc i do au t or Rómul o Galle

gos apareci da on 1943 · Incluímos a l fina l unos apuntes sobre otra nove l a 

de l pe tról eo c¡_uo hemos l e í do en s u t raducc i ón españ ola 1 El sal ario del mio-
_..._ -- --

do, relato escrito por e l francé s Ge orces Arnaud mientra s es tuvo en l a 

~móri ca de l Sur, y cuyo manuscrito ll evó a Francia cuando re cr osó on 1949 · 
Do e sta ob r a hicieron una película a l a que l o fue concedido e l Gran Pre

mi o en e l Festiva l I nternaciona l de Ca nnos en 1953 · riuriquo Goor gos i rnaud 

no nos dice en quó pa í s so desarrolla El sa l a ri o de l miedo~ nos o tros hemos 

llegado a l a conclusión de que os Vonozuola . Indudab l emen t e hay o tras obras 

literaria s que t r a t an del t oma de l pe tról eo vene zol a no do l as que apena s 

hab l aremos por que sería exte nder exces ivamente nues t ro estudi o· ~s í, por 

e jompl o , Julián Padr ón en s u novela Clamor campes i no publica da en_ 1944 1 

ha ce refer enc i a a l a industria petrol er a on Vene zuela . Señal a quo cuando 

ll egaron l as compañí as pe trol eras a l a ro ci ón de Cari pe , ases t aron un Go l pe 

mor t a l a l a a GI'icultura do aqu e l lugar . Los campos so tra ns f or mar on en 

camp~ontos pe trol er os y l os traba jadores na tivos o~po zaron a traba jar para 

l as compañías extra nj e r as donde pe dí an cana r sal a rios cinco veces mayores 

que los qu o Ganaban en las l abores ac;r ícolas . Las coopañ í as mandaron agen

tes pnra que so enca r gasen do correr l a voz,, a cerca de l mucho dinero quo so 

podí a ob tener trabajando paro. ollas . Afiri:1ar on que l Gs dar í an a l os traba.

jadores casas ele madera con t odas l a s comodi dados 0 Me nciona Padrón e l cam

b i o fundamental que sufro ol paisajog en lugar de l a s elva se col umbr an on 

ol hori~onte l a s a ltas t orr es do hier r o• Los obreros s í recibieron salarios 

r emunor ador os, más casi ninGUna do l as comodi dades prometi das· Allá, corno 

en Méxi co, l os traba j adores so vieron a t a cados por ol i)a ludismo · 

En Heno, pal abr a que en Venezuela tiene e l mi smo s i gnificado que on 

Méxi co "chapepo te", s o present an varios cuaclros do l a tra ns f ormación en l a 
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vida do un pueb l o vonozo l ano 9 Cab imas , ~ue so r ealiza cua ndo llocan l as 

compañ í as a oso distrito on ol quo abuncla ol "mono " . Las injusticias do 

l as oraprosas contra sus trabajadores y l os pr ojuicios do l os extranjeros 

r especto ele los na ti vos ti enen un pape l i mportan to en l a novo l a . So mon-

tan con pr es teza cnsas do med a fama y cabarets. La i c;l os i a so ciorra . 

Los extranjeros c;ozan a l as na tivG.s y so nie ci1n a casa rso con ollas , ori

llá ndolas a l suicidi o o G. l pros tíbul o . El tornar a sor incluí dos en l a 

lista nova do una compañía 9 ha c e qua los tr:J,bo,ja c.lores os tón amedren tados 
9 

pues s i s us nombres apare con en olla 9 nincuna or.1prosa potro l or a l es pro

poréionar á om~l oo . Las compañías, po r r azones ins i cnific an tos 9 ponon on 

l a lista l os nombras do varios obreros . En l os campos hay a l gunos traba

j ado r es noc;ros do Trini dad y so ven l es prejuici os rac i a l es do l os oxtran

joros contra ollos . 

En esta obra s e asienta, cc~ o en las nove l as mexicanas 9 que l as com

pañí as han consoGUi do terrenos por medios i le cr,a l es 0 Ramón Díaz Sánchez. 

hace hincapié en l a línea social que separa a l os extranjeros de los na

tivos y de las mojares condi ci ones do vida de los primeros. 

En apretada s íntesis, podemos de cir quo los cuadros que nos presenta 

Díaz Sánchez en r.1~ 9 prueban quo l as condic ionas oxi s tonte s en los campa

mentos petro l eros do Vonezuo l a no var í a n on Gr an medi da rospoc to de l as quo 

exis tía n en los campamentos potroloros on Móxico a ntes ele quo so cons urna&c 

l a oxpro r i ac ión° 

Sobr o l a oisma tierra , quo os uno. de l as últ i mas novolas de Rómulo Ga

lle GOS9 no os ni remotamonto una ele l as mojaros sal i das do su pluma· La 

pro t aconis t a do l a novela os una mes tizél 9 Luchnila Wo i m::i,r, hijc.. do un a ven

turero vonezo l ano y clo una indí c;eno, de aque l 1mí s 0 Muero l a mci.c.lr e y s u 

padro 9 con o tro avon turoro, rapta a Ludmila do manos ele s us tías indias que 

vivon en una a l dea vcmozolana · La hija recordará siompro la i da de l a a l-

dea con s u padre y su ami GO 9 ~;uos ol aventurero ostá poc o monos que a punt.o 

do come ter . ~ un lnCOS cO• Muero su pa dre 9 e l a vonturoro, y olla os adop t ada 

por un matrimonio on ol que l~ esposa os venezolana y ol mari do a l emán· Lo 

dan a Lu~~i la una educa ción esmerada en los Estados Uni dos , on Nueva York· 

ROGJ:'O Sa a Vonozuola y visito, a s us tío,s en l a a l doa . All5 Ludmila advierte 

l as condiciones torri :) l os on que vi ven en su a l dea na t é1 l on cloncle l a indus 

tria petrolera ha iniciado s us incurs i ones · Dospué s 9 en Caracas , so e namora 

do un srinco bueno, un perforador america no l l aoado Harc1rnan° Con t o do 1 no 
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a copt a casarse con ól por que croo Luc1mila quo olla ha na ci do par a una 

mi s ión más importante quo l '.1 ele casarse y t ener hijosg l a do tratar do 

me j or a r l as condicionas económica s y socia l es do l os hab itantes indios 

de l pobl ado on ol quo viera l a luz primara . Do ah í quo r oGTesc a su a l 

doa na t a l pci,ra reali zar su supuesta misión. En Sobr o l a 171isr.m tierra l a 

r:iostiza Ludrni l a viono a s i mbolizar l a tierra quo fructifica, e l va l or 

propi o y ori cina l de l o. ti or rSL , esto va l or quo no reconocen l o.s compañías 

petrol eras . En esta novela Jo Ga l le cos , vamos l as ma l as condicionas do 

l os na tivos do l es luc;are s pe trol eros do Vene zue l a , l os po licros do t a l 

indus tria y ol i mpo ri:?.li sno clo l as c c'opé1ñfo.s , conteni dos obli cados on t oda 

la nove l a potrolor ;:i,, soa ésta venezol ana , moxicé1na o nortenmoricana 0 

Lo sal a iro do l a 

pcur), probablemcm to so clos.'.:1.rrolla on Vonozuola , '1unquo en l a novela so 

menciona u, Guu, t omrt l a ° Con t odo 9 Goor e;es Arné1ud nos ac~viorto2 

Que naclio busque en osto libro oso. oxa cti tud 
gooc;ráfica quo casi nunca os otra cosa que un 
engaño . Gua tena l a, por c j ompl o , no oxistcº Y 
yo l o s6, puesto quo ho vivido a l lí· (1) 

Soa e llo l o que fuero 9 es ol caso qno El sa:),_g.ri e del:_ mi edo F'...C rl<~ RA.T'X'olla 

on uno. a l deo. po trolora próxima a l a so lva virgen· ~llí se r ofuGi an un buen 

núme r o cLo crimi n a ]os lJl'uvoniontos c~o t ocbs l as par t es clo l mundo , quo huyan 

no la justicia , eran cantidad ~o vacos, otc 0 La mayor par t e do l a gonto 

vivo on chozas miserab l es , on con tlic i onos antih i Gi6nicas. En l a a ldea , ade -

más , hay muchos c.::i.barots con s u corto clo mujorzuol ns · So podr í a comparar 

osto villorio y l as condiciones torriblos on que viven su s habitantes y s us 

diversiones con l as clo l os riuobl os mexicanos do l os rlistri t os potr olíforos . 

Comi enza un onorr.10 cmcondio on un pozo quo s o oncuontra un t anto alojado do l 

pob l ado . La compañío. potrolora (la Crudo <1.n d Oil Limi tocl) 9 cuyo jofo os tan 

simbólic o c omo los pintacos on l as novelas n oxica nas do seros sin sontimion

t os quo piensan sólo on l a empresa y on ol dinero s in teno r cas i nunca r as

cas humanita rios , ofreco mi l cló l a ros por cabe za a cuatro hombros a camb i o 

do <J.UO manejen, turnándose , dos camiones con nitroglicorinn y q_uo l a l l ovon 

a l sitio dol incendi o par a apagarlo · Y t odos l o vacos y l os har:ib riontos do 

la aldea <J.Ui oron conducir l os cami ones, o mej or dicho, cana r el dinero, pues 

do ost0 modo conso c:,uirán l arc;arso clo l a alcloa, do la cual sólo se puedo sa-

1
Go or go s ~rnaucl , El salario do l s iotlo , Tra d. dol franc6s por J os6 Lópoz 

y Lópoz (Móxico: Nove l a s At l a n t e-;-1954), P• 13 · 
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lir on avi ón dob i do a l a selva, a l a fa l ta do una buena ca rretera, otc . 

Al fin, dospuós do varios exámenes para deci dir cuáles son l os más aptoa, 

l a compañía es coco a l os cua tro hombr csg un america no y un a l bañi l hon

dureño on un camión y un fra ncós (Gor ardo ) y un rumano (J ohnny) on ol o tro · 

Tienen que manej a r por caminos muy peligrosos . La mayor parto do l a novol a 

r e fiero l os s uc osos de l viajo do l os camiones do nitro~licorina ~uc so apr~ 

ximan a l incrondi o · El cami ón de l americano y ol hondureño expl o t a cuando 

pasa por un bache y mueren l os dos . El SOBUn do cami ón lleca a l incendi o , 

por o ol rumano , con dos piernas r o tas , otc., muero. Con l a nitroglicerina 

apacan ol incendi o · Ger a rdo , cas i enl oquecido a l ll egar, re cibo su sala

rio y c l do su compañero muerto , J ohnny • Poro on s u vi ajo de regreso a l a 

a l dea , mientras va manejan do l ocamente deb i do a su ins ensa t a a l eería, en

cuentra l a muerto cuando so sal o una llanta de l cc:mión y é s t o so dosbarr.an

ca por un precipicio , y as í no t orna con Li nda , s u amanto, quien l o hab í a 

roeado quo no fuera , ni puedo tampoco go zar del dinero t an difíc i l mente ga

nado . 
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IV• CONCLUSIONES Y COMP:1.RACIONES 

Al terminar e l estudi o quo nos propus i mos h::i.cC;r 9 hornos qu edado 

plenament e c onvencidos do qu o exi sto en efec t o en l a ;lIIlórica española 

un ciclo novolosco que podría clos iGJ1a rso c on ol n ombro ele "la novela 

de l pe tról eo". 

Todas l as obr as aquí analiza~as tionon una ori enta ción, una fina

lidad y unas ca r a cterís ticas comunas . Ati enden fundame nta l mente a. l os 

contenidos socioéconómicos y son en ollas mQ S importa nte l o intr ínseco 

que l o extrínseco, ol f ondo que l a forma, l as cosas quo so dicen que l a 

mnnor a on quo han s i do dichas . 

Pasemos a las conclus i one s y a l as comparaciones. 

A· La tendencia po lítica do l os escritor es l atinoamericanos que han tr~ 

t ado literariamente el a sunto de l petróleo es marcadamente iz.quiordista . 

Son anticapita listas y antiimporia lista s. Los cob ior nos do l os Estados 

Unidos y do l a Gran Bretaña no los s impa tiza n on l o abso luto . 

B· Es t os autoras ( mex i canos o suramoric~nos) no puodon libr arse, a l tra 

t a r litorariamon to ol toma del potróloo , de una serio do prejuicios cuya 

raí~ os fundamenta l mente ps icolócica 0 

c. Los escritoras mexicanos propenden, on e l a sunto de l pe tról eo , a cu~ 

par do l a infiltración i mper i a lista on México a l gob ierno do l os Estados . 

Unidos o al do l a Gran Bretaña ( par ticula r mente o.l . l' rimoro , aun cuando 

l a empresa petrole ra más i mporta nte f uese inc l esa--"El Aguila"--)· No 

piensan, y qui zá deberían ha cerlo , que e sa infiltra ción os obr a funda

mentalmente do l a s crandos compañías· 

]. Las compañías extra nj e r as copl eaban, on muchas oca siones, métodos ilo 

ga l os y f a l a cias para cons eguir l os derechos do expl o tación del subsue l o . 

Es to h echo es descrito c on luj o de deta l les en Panchito ~hapopo te~ La Rosa 

Blanca, Huas tGca 1 _Brecha en __l_él:_ _r_oc_B: 9 Blacl~ Ri v ci· y Mono y en l os dramas 

Oro Negro y Pánuco 137 • 

E· Las ~.ompañías extranjeras sobornaban a a lgunos gene r a l es y consti tu

yor on l a s guardias blancas mexicanas c on e l ob jeto de salva!Juardar sus 

intereses petroleros en M6xico 0 Se refi eren a es t o hacho l os autores me 

xicanos de Huas toca ~ El alba en las simas, Brocha en la ~ y Pánuco 117 
y los novelistas norteamericanos que suscriben Tampico y Black River 0 
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F· Las condi c i ones de vi da do l es obreros on l os cwnpamentos po t r ol er oS'. 

pinta dos en l as nove l as son a nt i hi ciónicas y mi sor ablos (Huastoca y Bro~ 

cha ~ l a ~9 nove l as moxicanas9 Mono y Sobr o la ~isma t i orr a 9 nove l as 

vonozo l anas 9 El sa l a ri o do l rüodo 9 novo l a f r a ncesa)· Por l o contrario , 

B0 Tra von a firma en La Rosa Blanca que ol s t andar Q do v i da do l os campe

sinos conver t idos on obre r os do una compañ í a ~0 j oró con e l caob i o . 

Esto nos hace pensar que pro1.Jal)lomonto l as condi ciones h i gi6nicas varia

ban on l as dist i ntas compañ í as . 

G0 Ex i stí an en l os campanontos l)(; trol or os servicios móclicos y sanita r ios_ 

para l os ox tranjo r os 9 a unque no sj_ompro par a l os traba j adores mexica nos . 

Esto es fá c i l advertir l o en Huas toca 9 Brocha ~ la ~ y Bl a ck Rivor 0 

So a firma t ambién que al(jUnos ex t r anjeros y muchos na tivos contrn

joron ol pa l udi smo on l as zonas pe trol er as . So menciona es t o he cho on 

Huo,s t oca 9 Bro cha on l a r oca 9 Tampic0 9 _9 l nDo r campo s i no y Mono 0 

H 0 La s compañ í a s pagaban buenos sal nrios a s us obr er os si so l os campa-

r aba con l os que daban a s us t r aba j adore s o tras i ndustr ias 0 Es t o he cho 

que da de ma ni f i esto en todas l a s novo l as 9 salvo on El a l ba on l as s i mas 0 

r . Los obreros malcastaban s us salari os en f a nda ncos y on l os cabarots

ciuo surcí e.n como por onsa l ?:lo on l os a lrede dores do l os campamen tos pe

tro l eros . ( Huas toca, El alba -~~ l as simas , Bro cha on l a r oca 9 Tampico 9 

Black Rivor y Me ne 0 ) 

J 0 Lo s oxtran j oros 9 roycs do l a industria po trol ora 9 so cons i de raban 

supor i oros y tenía n prejuicios c ontra l os ooxicanos on cone r al y contra 

l os cbroros on p~rticular (La Il.osa Bl a nca 9 Br ocha ~ l a ~9 Pé:fouco 

1 37 y Bl a ck Ri vor 0 ) El l o nos ha c e pensar que nunca l acrar on cooprondor 

l a psicol ogí a del oexicano . (Esto DiSDO puedo decirse on re l a ción con 

l a ac titud do l os ex t ranjeros respecto do l os vonozolanos 0 ) 

K· En l as nove l as dol pe tról eo l os jofos ex tran jeros do l a i ndus t ria 

po t r ol or a siobolizan a l os auténticos capita listas 0 Los Dá s impor t antes 

do l os CJ.UC apare cen on ollas son T:fr ° Collins (La Rosa Bl o,nca ) 9 Mr 0 Gr oono 

(El alba ~ l o.s s i r:w.s) 9 Ifr 0 .:1llen ( Pánuco 1 37 ) 9 Gove tt Br acli or (Tampico ) 

y :Mr· Bo.r t l ott ( Bl a ck Ri ver) · Só l o é1parecc ol " cri n co bueno" en TaDpico 

( Pr esby Corow) 9 on Bl a ck Rivor ( Ted) 9 y on Sobr o l a oisma t i err a ( Hard~ 

man) . 

L· Los autor es pr openden a de s cribir l a l i cenciosa vicla de l os ex tran

j er os 
9 

f undaoo nta l oontc de l os oandamasos ( La 11osa Bl anco. 9 El o. l ba on l a s 
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s i mé1s, Brocha ~ la ~, Tar:1pico , Bla ck lt i vor, Mono y El salario dol 

mio do ). 

1"1 · Aunque t odas l as novelas tratan do un prob l ema econór.ücoso cia l o 

histórico, on l as quo so r ofioron l os sucosos históricos con mayor oxac. 

titud s on Huasteca, El alba~ l as s i mas , Brocha ~ la ~ y Bl a ck Ri

~9 poro fundamontalsonto on l a secunda do l as mencionadas . 

Los novelistas dan on ocasiones al loctor una i doa más clara de l offi 

sucedidos históricos quo l a qu e pudieran darlo ol me j or historiado r . Por 

ojomplo , la doscri1, ción de l incendi o do l lJo zo "Dos Bocas" on Huas teca , 

ol cuadr o dol movimiento sindica l on Brocha 2!!. l a ~ y l os procodimion

tos do l a Junta Fo dornl do Concilia ción, l a Su1Jrema Corto do Justicia 

y dol presidente Cá r de nas on El a l ba ~ l as s imas y on Brq:ha 2!!. l a ~· 

N· Como on l as novelas do l a novolución moxicana 9 l os per sona jes femeni

nos do las novel as de l potróloo no sue l en sor t a n i nportantos como l os 

ma sculinos . Const ituyen oxcopc i onos en esto senti do Mica ol a (Huasteca), 

Jonny (El alba ~ las simas) y fundamenta lmente doña Torosa en Brecha on 

~ ~, quien desempeña un iiaro l sumamente importante en l a obra y que 

os un verdadero carácter. 

o. Panchito Chapopo to, Huasteca y Brecha ~ la ~ empl ean e l l enguaje 

popular aun cuando no oxcos ivamento r oalista como ocurro on ocas i ones on 

l as novela s do l a Revo lución · Suelo hé1bor on las novolas de l pe tróleo 

oxprosi ones ma l as, vul GC" r os QU O son simpl os traducciones do palabras in

clos~s. Con t odo, on La Ro sa Blanca (traducida a l castella no ) y en El 

a l ba ~ l as sima s no abunda ol l on gua jo do l pueb l o mexicano· 

p. La expr opiación potrclo r a pr oclamada por ol pr os idonto Láza r o Cárdenas 

e l 18 de marzo do 1938 fue mora l men t 0 justa , como hemos visto on l as nove

las, dadas las injusticias do l as compañías ha cia los ciudadanos do os t e 

país y do su actitud soberbi a respecto a l a de cisión do l a Suprema Cor t o 

do Jus ticia, l a cua l so vo on Huasto ca, El alba ~ l as s ima s y Brocha~ 

l a ~' aun cuando las compañías declaran con cierto fundamento que según 

l as l ayes l a expr opiación fue injusta . 

_9.· Las condiciones do los obr eros on l os campamentos petro l eros on Vono

zuola s o parecen a las quo existían on t a los campamentos mexicanos antes 

do l a expropi a ción potrolor a do 1938° 

R. Por l o quo se refioro al a specto puré1monto literario , croemos nocosa

rio hacer un0 brovo s íntesis do l o dicho on nues tro traba j o~ 
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El Panchi t o Chapopo t o do Xavicr I caza es t á es cr i to on un es tilo 

muy simila r a aque l en quo es cribier a Va l lo Inclán on su s egunda ópoca . 

Frases cortas , l ap i darias on ocas i onos9 i mportancia defini t i va do la 

onoma t opeyn7 abundanci a do di á l ocos , l éxico popular, moxicanísmo; l ogr~ 

da arquitec tura, aun cuando s u dosonla co soa inesperado, origina l en. 

demas í a; on ocas i ones nos pr esenta per sona j es inci do nta l os en f or ma sa

tírica , particular mente a l os ~x tranj o ros . 

La Rosa Bl anca da l a i mpr es i ón do cierto amazacot aoi onto . Es una 

nove l a o;x: ces ivaoonte densa . Y en ocas i ones has t a posada· Apenara: hay 

diá l ogo · Son dos acci ones , y l o conc edo quizá mayor importancia a a qu~ 

lla que l a ti ene mo nos , es t o os, hab l a con oxc oso do l pasado, do l pre s o~ 

t o y dol futur o de Mr· Collins 9 y l o ha ce monos do J a cinto Yáño z. Hay 

en ocas i ones pruebas incontras t ab l es en es t a nove l a do quo su autor os 

extranj er o , pues so f i ja, y ouy do t oni damonto, y ex plica , on f or ma t am

bión muy do t onida, cosas t1uo un autor oo.xicano no ox.p licaría por s or.lo 

muy conocidas y natura l es . Como por o j omplo , ha co mucho caso do l a 

comi da mexicana cuRndo 1bnor vis ita a Yáñov on su hac i enda · Otra pru&ba 

do que su au tor probab l omonto os oxtran jor o os que dice quo l os peones 

do Rosa Blanca son do l a mi soa " tri bu" que Y<iño z:. on voz do de cir do l a 

mi sma "raza " · Coinci do con Icaza , y con l os res t antes noveli s t as de l 

potr ólo o , on l a crítica a l a po líti ca oxpans i oni s t a do l os capita lis t as 

nortoamoricanos . Por o a coren do es t o ya hornos hab l ado in ox t onso en 

conclus i ones a nteri or es . 

Huas toca os una novel a litor ariamonto aa l a . La peor do l as do Gra

gorio Lópoz y Fuen t es quo , dicho soa en tro par óntos i s , l as ti eno muy bua 

nas . So observa quo su arcumonto os só l o un pretexto par a hi s t oriar l a. 

conducta de l as onprosas ox tranj or as y l a ulterior expr opi ación potrol o

ra. Además s o mo r a li za on l a ob r a , cosa quo l os novolis t a s ya no sue l en 

ha cer a partir rlo l Dr · Mariano .l.zuol a · So convierto Ló:po z. y Fuentes on 

un r eporter o ; po r o no a lcanza on Huas t oca ( a claramos ~ on Huas t oca ) l a 

j er a r quía do noveli s t a . Coinci do 1 ya l o henos visto, con l os domá s nove

lista s do esto ciclo on l os contenidos socioo conómicos y políticos . 

El~~ l as s i mas es l a no j or y l a última pr oducción novolís tica 

do Mancisi dor. Cui dada os tilísticamonto i níti dos y excol ontomonto traza 

dos l os car a ctoros; bi en desarr ollado ol asunto; bi on entre t e jidas l a s 

acciones , Tambi én coinci do su onfoquo s ociooconómico y po lítico con ol 

do l os r es t antes novelis t as del po t ró l oo . 



Brocha ~ l a ~ os una nove l a l ocrada os tilí s ticamonto. Croa 

por sona j os des conoci dos on nues tra litor atura 0 En l as o tras novelas 
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do l po tról oo so hablo, conor a l rnonto do l a lucha ontro l os pequoños pr o

pi o t a rios y l os GTnndos capita li s t as anc l osa j onos quo quioron de spo

j a rlos do su ti orra . A Almanza l o interesa mo nos es t o aspecto, y l o 

preocupa fun damonta l monto l a pr osonta ción lite r a ria do un po r sona j o quo 

ompi oZR a t onor i mportancia on l a liter a tura mexicana y do l quo s ólo han 

hablado propi amonto otros dos nove li s tas ~ Ro vuoltas y Ta r i o · Nos ro

ferimos , claro os t á , a l obr or o . 

En l o que s í coinci do .Uman za con Tra von, ~fonci s i do r, Grocorio Ló

poz y Fuontos o Ica za os on l o que so r efi er o a l os c onteni dos . 

Por l o que r es pecta a l os autor as ostudi ados li cor amonte en ol apén 

dico podemos de cir que coinci de n on la crítica i mperia lis ta y que l os 

i mporta fundamenta l monto ha c er l a hi s t oria do l po tról oo mexicano , en unos 

casos , y do l vonozolano , on o tros , y es tudi a n l os más do e ll os l a lucha 

entro l os pequeños pr opi e t a rios do ti erras des t i nadas a l oultivo y l os 

r epr osontante s do l as ompr osas pe trol er as . El confl i cto , on suma , do l s uo 

l o y do l s ubs ue l o . 

S • :1.unque cas i t odas l n,s novo l as mex icanas do l potról eo son buenas , espe

r amos quo surj a l a obr a mae s tra do os t e ciclo 0 
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