
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

ANÁLISIS DE MARfA, LA Voz 

APROXIMACIÓN A LA OBRA CUENTÍSTICA 

DE JUAN DE LA CABADA 

T E S 1 S 
PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS 

1 9 8 .6 

MARGARITA LEÓN VEGA 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N D I C E 

PAGINA 

INTRODUCCIÓN 1 - 3 
PRÓL'OGO 4 - 7 
HIPÓTESIS 7 
LfMITES DE L'A TESlS 8 - 10 
CONTENIDO GENERAL' DE L'A TESIS 11 

CAPiTULO I: LOS CUENTOS DE JUAN DE LA 
CABADA Y SUS NEXOS CON LA 
REALIDAD: (1 - 18) 

- MARÍA, LA Voz V CA TRADICIÓN 3 - 9 
- MARÍA, LA Voz v sus FUENTES 

ORAL' ES 9 - 13 
MARf A, LA Voz v sus FUENTES 
ESCRITAS 13 - 17 

- CUADRO: TI POL'OG Í AS DE L'AS 
TRADICIONES ORAL'ES 18 

CAPITULO II: JUAN DE LA CABADA: CUENTISTA 
Y CUENTERO <19 - 33) 

- LA REPETICIÓN EN EL' REL'ATO DEL' 
CUENTERO V EN EL' REL'ATO DEL' 
CUENTISTA 27 - 33 

CAPITULO: III: "MARIA, LA VOZ" Y EL GENERO (33 - 43) 

- MARÍA, LA Voz COMO HISTORIA y 
COMO DISCURSO 38 - 43 



CAPITULO IV: "MARIA, LA VOZ" UNA POSIBLE 
LECTURA: 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE L'A 
11L'ECTURA" 
LECTURA 

*6ENERACIDADES DEL' REL'ATO - NIVEi.: O PCANO DE 
l.:A HISTORIA: 

FIGURAS RETORICAS EN EL' PL'ANO 
DE L'A HISTORIA: 
Nunos v CATÁc1s1s (GRÁFICA) 
FIGURAS DEL' SISTEMA ACTANCIAL' 
PERSONAJES E INDICIOS 
INFORMANTES (OBJETOS, GESTOS) 
TIEMPO V ESPACIO 

. (Los NOMBRES DE PERSONAJES EN CA 

INDICE.,, 

(44 - 95) 

44 
45 - 95 

95 - 105 

(106 - 119) 
106 - 110 
110 - 112 
112 - lllJ 
114 - 116 
116 - 118 

RECACIÓN CON SU PAPEC EN CA TRAMA) 118 - 119 

CAPITULO V: ESTILO Y LENGUAJE EN 11MARIA, 
LA VOZ" CNIVEL O PLANO DEL 
DISCURSO) 

PERSPECTIVAS O PUNTOS DE VISTA 
EN EL' DISCURSO, AMBIGÜEDAD 
NARRATIVA 
Los NARRADORES y CÓMO SE EXPRESAN 
<FIGURAS RETÓRICAS MÁS SOBRESAL'IE!i 
TES 
EL' ACOTADOR 
Los PERSONAJES 

020 - 153) 



INDICE •• 1 

1 Q N 1 h M ~ 1 Q li f ~ DE L'A TESIS: 154 - 162 

~ l ~ h 1 Q .§ R !J E ! !J DE l'A TESIS 

- RETRATO DE JUAN DE L'A CABADA 
- CRONOt:OGÍA DE JUAN DE l'A CABADA 
- Brnt:IOGRAF íA MÍNIMA DE JuAN DE L'A CABADA 

AGRADECIMIENTOS 

* * * 



1 N T R o D u e e 1 o N 

EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS PRETENDE SER UN ACERCAMIENTO A 
LA OBRA DEL NARRADOR CAMPECHANO, JUAN DE LA (ABADA(l), A PARTIR
DEL ANÁLISIS DE UNO DE sus CUENTOS: "MARÍA. LA Voz", INCLUIDO EN 
SU PRIMER LIBRO PUBLICADO, PASEO DE MENTIRAs(2)oUE APARECIÓ EN -
1940, POR OTRA PARTE, TIENE LA INTENCIÓN DE CONTRIBUIR -ES MI M~ 

YOR DESEO- A DESPERTAR ENTRE LOS ESTUDIOSOS DE LA LITERATURA ME
XICANA E HISPANOAMERICANA, EL INTER~S POR LA OBRA DE UNO DE LOS
ESCRITORES MEXICANOS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA LITERATURA EN -
EL PRESENTE SIGLO, 

Los MOTIVOS POR LOS CUALES HE SELECCIONADO LA OBRA DE JUAN
DE LA CABADA COMO TEMA DE TESIS SON VARIOS. 

CONOCÍ AL AUTOR EN LA MISMA FORMA EN QUE UN NIÑO DESCUBRE -
-

POR PRIMERA VEZ SUS VISIONES Y SUEÑOS, UN DUENDE DE PELO BLANCO-
VENÍA DESDE EL PASADO A REVELARME, ALREDEDOR DE UNA MESA DE AMI
GOS, FRENTE A UN AUDITORIO, UNA SERIE DE REALIDADES QUE ME MARA
VILLARON, MÁS TARDE SABRÍA QUE ADEMÁS DE CONTAR "HABLANDO", JUAN 
LO HACÍA "ESCRIBIENDO", 

LA SUERTE ME LLEVARÍA TIEMPO DESPU~S A ESTAR EN CONTINUO -
CONTACTO CON ÉL, HORA TRAS HORA PUDE ESCUCHARLE NARRAR ANÉCDOTAS 
SOBRE SU VIDA O SOBRE LA VIDA DE OTROS; ACERCA DE SU RELACIÓN -
CON LA GENTE MÁS RELEVANTE, O CON AQUELLA QUE PASA INADVERTIDA -
EN LA CULTURA, LA POLÍTICA Y EL ARTE DE MÉXICO, MES TRAS MES DE
RELATOS QUE A VECES CONTABA TAN QUEDA, VELOZ Y CASI ININTELIGJ-
BLEMENTE, QUE UNO DEBÍA ADIVINAR MUCHAS COSAS, INVENTARLAS, ÜTRAS 
VECES LEÍA SUS RELATOS, TAN PULCRAMENTE TRABAJADOS, RODEADOS DE
TANTAS ANÉCDOTAS PERSONALES, QUE UNO NO PODÍA VERLO EN ESOS MO-

.HENTOS SINO COMO UNO MÁS DE LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA. DESCQ 
BRÍ ASÍ A UN "CUENTERO" AL CUAL CASI TODOS CONOCÍAN Y, PARADÓJI-

(1) VER LA CRONOLOGÍA Y LA BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR AL FINAL DE LA TESIS, 
(2) SEGÚN DECLARACIONES DEL AUTOR, EL CUENTO HABÍA SIDO PUBLICADO CON ANTE

RIORIDAD EN LA REVISTA ToDO, EN 1930, (VER CRONOLOGÍA Y BIBLIOGRAFfA), 
' ~-
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CAMENTE, A UN ESCRITOR QUE MUCHOS NO HABÍAN LEÍDO, 

A PARTIR DE ESTAS VIVENClÁS, SE FUERON ORIGINANDO UNA SERIE 
DE PREOCUPACIONES, UNAS PARTÍAN DE LA OBRA MISMA DEL AUTOR, SE -
REFERÍAN A SUS CUALIDADES COMO TEXTOS LITERARIOS. ÜTRAS, SE REL~ 

CIONABAN CON LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOCULTURALES V PERSONALES QUE 
RODEABAN A JUAN CUANDO CREABA SUS RELATOS, ENTRE OTRAS COSAS, ME 
PREOCUPABA POR QUÉ ENTRE MIS COMPAÑEROS ESTUDIANTES, SE CONTABAN 
CON LOS DEDOS QUIENES SABiAN QUIÉN ERA V QUÉ ESCRIBÍA JUAN DE LA 
[ABADA, CUANDO ES UN ESCRITOR PROLfFICo(3J, UN CUENTERO QUE ANDA 

DE UN LADO A OTRO, INCANSABLE Y QUIEN ª,,,TRAS EL IMPREVISTO CHQ 
QUE -SIMULTÁNEO DEL RÍSPIDO ESTRÉPITO Y AMAGO DE V~RTIGO REPEN
TINO EN EL VACÍO- PERCIJE SOBRE LA MARCHA EL GOCE DE SALIR ILESO 
AL TRASPASAR, DE SÚBITO, EL UMBRAL ENGA~OSO DE LA TRANSPARENCIA
DE LA REALIDAD,,,"(q) 

MI PRIMERA INTENCIÓN ERA REALIZAR UN TRABAJO PROPIAMENTE DE 
INVESTIGACIÓN, CUYO TÍTULO JUAN DE LA (ABADA: VIDA V OBRA, ILUS
TRA SUS ALCANCES, PRONTO SALÍ DE MI ERROR, Y SOBREPONIÉNDOME A -
MIS PRETENCIOSAS PESQUISAS DE SABER TODO ACERCA DE UN HOMBRE Y -
DE UN ARTISTA QUE ME LLEVABA UNA CLARA VENTAJA DE MEDIO SIGLO DE 
VIDA Y DE EXPERIENCIA, D~CIDÍ HACERME A TIERRA Y SEGUIR UN CONSg 
JO: ªUNO TRABAJA V REALIZA COSAS DE ACUERDO CON SUS LIMITACIO- -
NES", Asf QUE, POSPONGO POR EL MOMENTO ESTA INTENCIÓN PARA UN F!! 
TURO MÁS PROPICIO DONDE NO SEA FACTOR DECISIVO LA LIMITACIÓN DEL 
T!EMPO PARA EMPRENDER LA NECESARIA TAREA DE INCURSIONAR A TRAV~S 
DE SU VIDA Y DE SU OBRA. 

TOMO ENTONCES COMO OBJETIVO EL ANÁLISIS DE UNO SÓLO DE SUS
RELATOS, ffMARfA, LA Voz". QUE SI DIEN ES SÓLO UNA PEQUE~A MUES~
TRA DE LO QUE ESCRIBE JUAN DE LA [ABADA. PUEDE LLEVARNOS A DESCQ 
BRIR ALGUNOS RASGOS DE SU ESTILO COMO ESCRITOR. 

EN UN FUTURO SERÁ POSIBLE TENER UN CONOCIMIENTO MÁS PROFUN-

(3) JUAN DE LA (ABADA TIENE EN SU HABER UNA CANTiDAD CONSIDERABLE' DE OBRAS
PUBLICADAS ENTRE CUENTQS, GUIONES CINEMATOGRÁFICOS, ARTÍCULOS, ETC, (VER 
BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR), 

(4) CAMDA. JUAN DE LA, "PARÁBOLA DEL VIDRIO". PRÓLOGO A CUENTOS DEL CAMJ-
NO. 1979, PÁG. 6. 
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DO DE SU OBRA, ASÍ COMO DE LAS OBRAS DE OTROS ESCRITORES MEXICA
NOS QUE NO HAN SIDO TODAVÍA ABORDADOS EN UNA TESIS ... PROFESIONAL,
Nos CORRESPONDE A LAS NUEVAS GENERACIONES DE FILOSOFÍA y LETRAS
CONTRIBUIR A UNA VISIÓN MÁS COMPLETA DE LO QUE HA SIDO Y ES NUE~ 

.TRA LITERATURA. 

Es MENESTER PONERNOS LA BOINA, TOMAR NUESTRA LUPA, RECOGER
y SEGUIR TODO RASTRO QUE NOS LLEVE A LOS CULPABLES. 



L¡ 

PROLOGO 

EN MÚLTIPLES OCASIONES, JUAN DE LA (ABADA SE HA REFERIDO A
LA PROCEDENCIA DE SUS RELATOS Y AL COMPLEJO CULTURAL QUE LOS IN~ 

PIRA: 

••• LA GENTE DE MI PUEBLO, COMO LA DE TODOS -
LOS PUEBLOS DEL MUNDO, CULTIVA LA NARRACIÓN
DE HISTORIAS, RELATOS Y CUENTOS A MARAVILLA, 
FACULTAD QUE POR NACIMIEr!TO ADQUIRL SIN CO!! 
SIDERAR QUE DESDE PEQUEÑO YO, MI PADRE ME V! 
NO LLENANDO LA CABEZA DE GIGANTES, ENANOS, -
XTABAYES (MAGAS), AUAYES (BRUJOS), XOCHES -
(LECHUZAS) Y OTROS BICHOS SELVÁTICOS DE_ MAL 
AGÜERO Y DE BUENOS AUGURIOS(S) 

LAS PALABRAS DEL AUTOR NOS PLANTEAN LA NECESIDAD DE REFLE-
XIONAR SOBRE DISTINTOS ASPECTOS, 

EN PRIMER LUGAR,(EL CONTEXTO CULTURAL QUE PRECEDE A SUS RE
-\ATOS, SEGÚN SUS PALABRAS, LAS HISTORIAS QUE CULTIVA, PROVIENEN-. 
·_:;:DEL PUEBLO Y COMO TALES, HABLAN DE LA VIDA COTIDIANA, DE COSTUM

BRES Y HÁBITOS, CREENCIAS, MITOS, ETC,, DE ESE PUEBLO, ENTENDJ-
DO, CONCRETAMENTE, COMO EL PUEBLO DE CAMPECHE. 

CAMPECHE FORMA PARTE DEL CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTU
RAL DEL SURESTE DE MÉXICO Y, AL MISMO TIEMPO, DE UN CONTEXTO SO
CIOCULTURAL MÁS AMPLIO, EL DE MÉXICO Y EL DE AMÉRICA LATINA, POR 
ELLO, EL PROPIO ESCRITOR, COMO RECEPTOR Y TRANSMISOR DE VALORES
CUL TURALES, ES PARTE DE LA LARGA CADENA DE LA TRADICIÓN AMERICA-. 
NA, TRANSMITIDA, CONTINUADA Y PRESERVADA DE GENEnACIÓN EN GENER~ 
CIÓN, 

EN SEGUNDO LUGAR, LA FUENTE DE DONDE SE ORIGINAN SUS RELA-
TOS -SEGÚN SUS PALABRAS- Y EL MODO (ORAL) COMO LE SON TRANSMITI
DOS, MANIFIESTA UNA DOBLE HABILIDAD EN EL AUTOR: LA DEL CUENTISTA 

(5) CABADA, JUAN II LA, "EN CADA RESPUESTA UN CUENTO", ENTREVISTA POR VICEN.:. 
TE AYORA, PERIÓDICO ÜNO MÁS UNO, 20 DE NOVIEMBRE DE 1979, . 
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(ESCRITOR) V LA DEL CUENTERO (NARRADOR ORALL Los QUE TENEMOS NQ 
TICIA DE ÉL', O CONOCEMOS A JUAN DE LA CABADA, SABEMOS QUE NO SÓ
LO ES UN ESCRITOR, SINO QUE ES POR EXCELENCIA UN CUENTERO, Es UN 
HECHO QUE LO ESCRITO POR Él. NO REBASA EN CANTIDAD LO QUE HA VE
NIDO ~ONTANDO A TRAVÉS DE MÁS DE 80 AÑOS QUE TIENE DE VIDA, ABlJ!:! 
DAN TODA CLASE DE RELATOS, ANÉCDOTAS, CHARLAS, ENTREVISTAS, CON
FERENCIAS, ETC,, NO RECOGIDAS TODAVÍA, NO REGISTRADAS EN SU BI-
BLIOGRAFÍA PERSONAL, V MUCHO MENOS TRASLADADAS A LA ESCRITURA, -
LA OBRA ORAL DE JUAN DE L'A (ABADA ESTÁ DISPERSA DENTRO V FUERA -
DEL PAÍS,(6) [N CONSECUENCIA, EXISTEN LAGUNAS EN LA MEMORIA LITg. 
RARIA DE MÉXICO QUE IMPIDEN EN UN MOMENTO DADO TENER UNA VISIÓN
TOTAL IZADORA DE SU CREACIÓN, 

EN TERCER LUGAR, ESTA DOBLE PERSONALIDAD DE JUAN DE LA CAB~ 
DA NOS PLANTEA UN PROBLEMA TAMBIÉN DOBLE: 1) ¿ESCRIBE COMO CUEN
TA?, ÉSTO ES, ¿INFLUYE SU FORMACIÓN DE NAHRADOR ORAL' EN L'A FACT.!J 
RA DE SU OBRA ESCRITA; QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE UNA V OTRA?, Y-
2) Lo QUE OTROS HAN NARRADO, ES CONTADO A SU VEZ POR JUAN CONSER 
VANDO L'OS MISMOS ELEMEJHOS (TEMA, MOTIVOS, ESTRUCTURA, L'ENGUAJE, 
ETc;).ES DECIR, ¿DESCdIBE UNA TRADICIÓN o LA CREA PARA HACER UNA 
NUEVA OBRA, UNA OBRA ARTÍSTICA?, POR ÚLTIMO, SI EL RELATO "MA- -
RÍA. LA Voz" ES UNA OBRA DE CREACIÓN PERSONAL ¿CÓMO ESTÁ HECHA?. 

ESTA TESIS NO PRETENDE CONTESTAR TODAS LAS INTERROGANTES NI 
ACL'ARAR TODAS LAS DUDAS A LAS CUAL'ES NOS MOTIVA LA OBRA V LA PE!! 

SONAL'IDAD DEL AUTOR, No ESTÁ POR DEMÁS VOLVER A ENFATIZAR QUE SU 
OBJETIVO PRINCIPAL' ES EL' DE SER UN VEHÍCULO DE ACERCAMIENTO A LO 

(6) LAS OBRAS DE .JUAN DE LA (ABADA HAN APARECIDO EN DISTINTOS TIPOS DE PU-
BLICACIONES DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO EN OTRAS PARTES -
DEI_ MUNDO V EN DiFERENTES ÉPOCAS, SOBRE TODO EN SUS INICIOS COMO ESCRI
TOR, PODEMOS SEÑALAR CUENTOS COMO "LAS RATAS", 11MÁS QUE NEGOCIO", "DE -
SESIÓN A SESIÓN 11

, "ORO Junio"' "Et RELOJ", "DIEZ MINUTOS", "EL LAVATO-
RIO DE LA VIRGEN", "LA OCUPACIÓN", "PLOMO" QUE APARECIERON EN LOS 30' S
V QUE SON PRÁCTICAMENTE DESCONOCIDOS (NO HAN VUELTO A PUBLICARSE); RELA 
TOS V ANÉCDOTAS' TRADUCIDAS AL INGLÉS, FRANCÉS, RUSO, POLACO Y ALEMÁN _-:: 
-SEGÚN PAtABRAS DEL AUTOR-, AMÉN DE LOS RELATOS V ANÉCDOTAS SOBRE SU -
PARTICIPACIÓN POLÍTICA V SOCIAi_ DENTRO Y FUERA DE MÉXICO (VER CRONOLO-
GÍA AL FINAL), 
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QUE ES Y HA HECHO JUAN DE LA CABADA, SIN EMBARGO, ES PERTINENTE- , 
V POSIBLE PARTIR DE LAS SIGUIENTES PREMISAS BAJO LAS CUALES HA-

BR~ DE DESARROLLARSE ESTE TRABAJO: 

1) NADIE ESCRIBE COMO HABLA, 

LENGUA Y ESCRITURA SON DOS SISTEMAS DE SIGNOS 
DISTINTOS; 1.,'A ÚNICA RAZÓN DE SER DEL' SEGUNDO
ES LA DE REPRESENTAR AL PRIMERO,,,(?) 

2) LA OBRA DE JUAN DE LA (ABADA Y ESPECÍFICAMENTE SU REL'A

TO "MARÍA, LA Voz" ES UNA OBRA DE ARTE QUE 

A) ENTRAÑA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA REAL'IDAD
y D) IMPLICA UNA TRANSFORMACIÓN DE TODO INGR~ 

DIENTE REAL {COMO OBJETO, ESTÍMULO, MOTIVA- -
CIÓN O PUNTO DE REFERENCIA)DE LA OBRA DE AR-
TE, (B) 

3) "MARÍA, LA Voz", COMO TODAS L'AS OBRAS DE ARTE. POSEE V~ 
LORES INTRÍNSECOS, PROPIEDADES ESTÉTICAS QUE L'A CARACTERIZAN: 

( 

LAS PROPIEDADES ESTÉTICAS DE L'OS OBJETOS CON
SISTEN EN LA CAPACIDAD DE LAS COSAS CONCRETO
SENSIBLES DE SUSCITAR EN EL HOMBRE DETERMINA
DA ACTITUD IDEOL'ÓG I CO-EMOC IONAL' HACIA El'l'AS, -
GRACIAS AL PAPEL' QUE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA 
CONCRETO DE RELACIONES SOCIALES. Asf, PUES, -

LAS CUALIDADES NATURALES DE LOS OBJETOS Y FE

NÓMENOS SE PRESENTAN COMO LA FORMA DE SUS PRQ 
PIEDADES ESTÉTICAS, MIENTRAS QUE El' SIGNIFIC8 
DO SOCIAL' DE ESOS OBJETOS Y FENÓMENOS, QUE SE 
CONSTITUYE OBJETIVAMENTE EN EL' CURSO DE L'A A.f 

{7) SAUSSURL FERDINAND, "PRESTIG.IO DE LA ESCRITURA; CAUSAS DE su ASCENDIEN
TE SOBRE LA FORMA ORAL", CURSO DE LINGÜÍSTICA GENERAL, TRAD,, PRÓLOGO y
NOTAS DE fv.IADO ALONSO, BNOS, AIRES, [OSADA, J9q5, PAG, 72. 

(8} SANCHEZ VAZQUEZ, AIXl.FO. "LA DEFINICIÓN DEL ARTE 11
, ESTÉTICA y MARXISMO.

A. SÁNCHEZ VÁZQUEZ ET AL, MÉxrco, 3A, ED., ERA, 1978 CCO!... EL HOMBRE v ~ 
su TIEMPO), TOMO L PAG. 167 1 



TIVIDAD PRÁCTICO-SOCIAL, SE MANIFIESTA COMO-
EL CONTENIDO DE LAS PROPIEDADES ESTÉTICAS. (g) 
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APOYADOS EN LAS PREMISAS ANTERIORES Y, TOMANDO EN CONSIDE
RACIÓN EL CONJUNTO DE INTERROGANTES A LAS CUALES NOS CONDUCE LA 
PERSONALIDAD DE JUAN DE LA (ABADA -ES Al MISMO TIEMPO UN NARRA
DOR ORAL' Y UN ESCRITOR- Y LA REl'ACIÓN QUE ÉSTA TIENE CON SU - -
OBRA, PLANTEAMOS PARA SU VERIFlCACION, LAS SIGUIENTES 

11 I P O T E S I S 

l. QUE TANTO EL' OFICIO DE NARRADOR ORAL COMO El OFICIO -
DE ESCRITOR REUNIDOS EN UN SÓLO CREADOR, INFLUYEN DECISIVAMENTE 
EN SU OBRA ESCRITA, 

2, QuE S 1 ENDO ESTE EL CASO DE JUAN DE LA L\BADA, ENCON-
TRAREMOS QUE, EN MUCHOS DE SUS RELATOS, UTILIZA LOS RECURSOS -
CON LOS QUE DE MANERA CANÓNICA CUENTA UN ESCRITOR PARA REALIZAR 
SU OBRA, Y LOS COMB 1 NA CON LOS RECURSOS DE L'OS CUALES D l SPONE -
UN NARRADOR ORAL', 

3. QuE, EN CONSECUENCIA, EL RELATO HARÍA, LA Voz. ES UNA 
MUESTRA SIGNIFICATIVA DE LA OBRA DE JUAN DE L'A (ABADA DONDE Mq 
CLA ELEMENTOS Y RECURSOS QUE PROVJ.ENEN DE LA TRADICIÓN ORAL CON 
LOS DE L'A TRADICIÓN ESCRITA DE MÉXICO Y DE HISPANOAMÉRICA, PARA 
CREAR UN EFEC:r-6 ESPECIAL' CUANDO l'O L'EEMOS: 

A L'A PAR QUE L'EEMOS UN REL'ATO DE CREACIÓN INDIVIDUAL
y QUE POR LO TANTO PERCIBIMOS COMO UNA OBRA INÉDITA, NUEVA Y ti
NICA, TENEMOS LA SENSACIÓN DE ESTAR ESCUCHANDO UN RELATO DE - -
CREACIÓN COLECTIVA Y DE DOMINIO POPlJLAR; UN RELATO DONDE SE RE
PITEN ELEMENTOS Y REALIDADES FAMILIARES, 

4. PoR co TANTO, MARIA, LA VOZ ES UN CUENTO ESCRITO, 
CONSTRUIDO PARA PRODUCIR EL EFECTO DE UN CUENTO ORAL. 

(9) STQOVICH, L.N. "LA ESENCIA SOCIAL DE 1-AS PROPIEDADES ESTÉTICA~~ ESTÉ
CA y MARXISMO, A. SÁNCHEZ VÁZQUEZ ET At. Qp, CIT., IOMO J, PÁG. l~ 
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PARA EMPRENDER EL ANÁL'ISIS QUE NOS LLEVE A VERIFICAR NUES
TRAS HIPÓTESIS, ES PERTINENTE ESTABLECER LOS SIGUIENTES 

L 1 M I T E S 

l. SI BIEN EL PROPIO JUAN DE L'A CABADA DECLARA QUE SUS -
RELATOS PROVIENEN DE LA TRADICIÓN ORAL DE MÉXICO, NO TRATARÉ DE 
VINCULAR A MARÍA, LA Voz CON MANIFESTACIONES CONCRETAS DE DICHA 
TRADICIÓN, ES DECIR, NO ESTABLECERÉ COMPARACIONES ENTRE EL REL~ 
TO QUE NOS OCUPA CON OTROS RELATOS ORALES EN CUANTO A MOTIVOS,-· 
ESTRUCTURA, LENGUAJE, ETC,, PUES ÉSTO DESVIARÍA EL PROPÓSITO -
PRINCIPAL DE ESTE TRABAJO, ÜE IGUAL' MANERA, TOCARÉ SÓLO DE PASO 
LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE TEXTO Y REALIDAD SOCIOCULTURAL, SI 
BIEN ES CIERTO QUE DURANTE El TRANSCURSO DE LAS REFL'EXIONES TEQ 
RICAS Y DE MIS OBSERVACIONES A TRAVÉS DE LA LECTURA DEL TEXTO -
PUEDO ABORDAR ESTOS ASPECTOS, ME LIMITARÉ A SEÑALAR LOS ELEMEN
TOS QUE SIRVAN PARA EXPLICAR l'OS RASGOS LITERARIOS MÁS SOBRES~ 
LIENTES DEL CUENTO, LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN SU.CONSTRUC-
CIÓN, Dov POR SENTADO EL HECHO DE QUE NINGÚN PRODUCTO HUMANO. -
MATERIAL' O ESPIRITUAL', SURGE POR GENERACIÓN ESPONTÁNEA Y QUE DE 
AL'GUNA U OTRA FORMA SOSTIENE UNA RELACIÓN CON LA REAL'IDAD EXTB,~ 

LITERARIA,* 

AL MISMO TIEMPO Y CON BASE EN El HECHO DE QUE JUAN DE 
LA (ABADA ES PARTÍCIPE DE LA TRADICIÓN DE UN PUEBLO {ORAL Y ES
CRITA), PODRÍA SER OBJETO EN EL FUTURO DE UNA INVESTIGACIÓN MÁS 
AMPLIA, DE TAL' SUERTE QUE SU OBRA ORAL PUDIERA SER ELEMENTO DE
CONTRIBUCIÓN A UNA TIPIFICACIÓN -SI NO EXISTE-, MÁS PROFUNDA -
-SI L'A HAY- DE L'OS RELATOS .DE L'OS CUENTEROS MEXICANOS, ASÍ COMO 
L'A INCIDENCIA DE ÉSTOS EN LOS RELATOS DE L'OS CUENTISTAS DESDE -
DISTINTOS ÁNGUL'OS, 

2, CIERTAMENTE, SE HAN DICHO MUCHAS COSAS, SE HAN VERTI
DO MUCHA$ OPINIONES SOBRE L'A OBRA DE JUAN DE L'A CABADA, ENTRE -
ELLAS: QUE SUS REt:'ATOS SON REAL'ISTAS (CORRIENTE L'ITERARIA/ Y EN 

* LA ENTENDEMOS COMO LA REALIDAD REFERENCIAL: ECONÓMICA, POLÍTICA, SO- -
CIAL Y CULTURAL QUE EXISTE INDEPENDlENTEMENTE DE LA OBRA LITERARIA, 
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TÉRMINOS DE VlROSIMILITUD), SE HA AFIRMADO QUE SU OBRA fS LA 
PROLONGACIÓN DE AQUELLAS OBRAS fSCRITAS DURANTE El PERÍODO DE -
LA REVOLUCIÓN MEXICANA, POR OTRA PARTE, SE AFIRMA QUE ES POPU-
LAR PORQUE ABORDA LOS PROBLEMAS DE ! OS SECTORfS MARGINADOS DEL
CAMPO y DE LA (IUDAD. E rc.<IO> Yo NO OEFINIH( 1 STOS ASPECros NI 
LES PONDRÉ LA FAJA DE UNA CORRIENTE lfffRARlA. DE UNA ESCUELA -
ESPECÍFICA, AUNQUE ESTOY CONSCIENTE DE LA Nfc·tSIDAD DE CONTEX-
TUALIZAR SU OBRA. Y f~ QUE PARA flLO, TENDRIAMOS QUE ANALIZARLA 
EN su CONJUNTO y NO s~ o UN RELAJO LOMO FS tl cAso DEL PRESEN-
TE rRABAJO, 

ME ABOCO SOlAMENTF A TRATAR DE DESENTRAÑAR LO MÁS POSIBLE
El MÉTODO Dt TRABAJO Dtl AUTOR, SUS PREF~RENCIAS fSTtTICAS, CÓ
MO CONSTRUYE SU RELATO. 

Sov CONSCl~NTf. SIN EMBARGO, DE LA NFCESIDAD DE UBICAR lAS 
PRODUCCIONES ESTÉTICAS DENTRO DE UN CONTéXIO SOCIOCULTURAL Y ll 
TERARIO DETERMINADO PARA PODER APREHENDER Al MÁXIMO SU SENTIDO, 
EN El CASO DE JUAN DE LA (ABADA HAY QUE HAClRlO PERO DE MANERA
MÁS PROFUNDA Y RESPONSABLE, DEJANDO A UN LADO LOS PREJUICIOS -
QUE LLEVAN A LA APRECIACIÓN FÁCIL DE QUE SU OBRA ES MERO REFLE
JO DE SU VIDA ACCIDENTADA, DE QUE EL TRABAJO DE JUAN CONSISTE -
SOLAMENTE EN l'LEVAR Al PAPEL TODO l'O QUE l'E CUENTAN, EN F 1 N, - -

QUE SE TRATA DE LA OBRA DE UN SEÑOR 11 MUY SIMPÁTICO" QUE HABl.A -
HASTA POR l'OS CODOS Y RELATA ANÉCDOTAS PINTORf.SCAS: QUE SE rRA
TA DE UN VIEJO MILITANTE COMUNISTA QUIEN QUIERE CONVENCERNOS, A 
TRAVÉS DE SUS CUENTOS, DE LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR Al MUNDO. 

ME HE PROPUESTO EVITAR AL MÁXIMO U\·S REFERENCIAS BIOGRÁFI

CAS Y LAS QUE ATAÑEN Al CONTEXTO SOCIAL Y POL'ÍTICO A LOS CUALES 
ESTÁ LIGADO "MARÍA, LA Voz". NO PORQUE NO SEAN IMPORTANTES. S! 
NO PORQUE ES DEMASIADO FÁCIL PASAR DEl TERRENO DE LA REALIDAD -
NAfURAL Al DE LA REAL IDA!) UTf:.RARIA Y, EN CONSEClll:NCIA, OLVIDAR 
QUF AMBAS, AUN MANTEN!t NDO UNA ESTRECHA INTERR~tACIÓN, RESPON-

DfN p, DISTINTAS IEVFS, REDUClfNDO ASÍ LAS POSlBll.IDADES DE. UN -

ANÁLISIS MÁS OBJETIVO DE sus CUALIDADES Esrti ICAS. 

<10> VER CAPfm o 1 m tsrA fEs1s. 
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SERÍA, NO OBSTANTE, MUY ESCLARECEDOR, EMPRENDER MÁS -
ADELANTE UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS - -
OBRAS BAJO L'A PERSPECTIVA DEL CONTEXTO SOCIOCUL'TURAL DEL CUAL -
HAN SURGIDO -EN DISTINTAS ÉPOCAS- PARA DESCUBRIR HACIA QUÉ TE-
MAS. ESTRUCTURAS, RECURSOS, E INTENCIONES SE INCLINA SU PRODUC
CIÓN, 

3. No TRATA DE SER El.' PRESENTE TRABAJO, UNA FORMA ÚNICA
DE ABORDAR "MARÍA, LA Vozn. EXISTEN, COMO SABEMOS, VARIOS MÉTO
DOS Y TÉCNICAS DE AN.~L'ISIS, DIVERSOS PUNTOS DE VISTA BAJO LOS -
CUALES TRATAR UNA OBRA LITERARIA PARA SABER EN TODO CASO SI, CQ 

MO AFIRMA Juuo CORTÁZAR. SE TRATA DE "UNA LITERATURA QUE MEREZ 
CA SU NOMBRE"(ll), PARTO PARA ELLO DE LA IDEA DE QUE NO TODOS : 
LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS NOS PROPORCIONAN LOS RESULTADOS ESPERA
DOS, NO TODOS NOS LUVAN AL' CABAL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS HIPQ 
TESIS, NO TODOS NOS DAN LA FÓRMULA MÁGICA PARA ENTF.NDER TOTAL-
MENTE UNA OBRA, 

EL METODO QUE SIGO EN L'A TE~IS ES UNA COMBINACIÓN DE: A)LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA, A TRAVÉS DE i'L'A LECTURA, DE l'OS RASGOS MÁS
SOBRESAUENTES DEL' RELATO; B) L'A APL'ICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO
EsTRUCTURALISTA CBARTHES, BREMOND, TonoRov, BERISTÁIN, FUNDAMEN 
TALMENTE),02) LA APLICACIÓN NO ORTODOXA DE ALGUNOS DE SUS CON: 
CEPTOS Y TÉCNICAS ME FUERON DE GRAN UTILIDAD PUES FUNCIONARON -
COMO UNA ESPECIE DE GUÍA GENERAL QUE EVITÓ MUCHAS VECES EL PER
DERME EN L'OS VERICUENTOS DE MIS PROPIAS ESPECUL'ACIONES, RIESGO
EMINENTE CUANDO UNO SE ATREVE A APOYARSE EN EL PODER DE UNA SU
PUESTA INTUICIÓN L'ITERARIA: POR OTRA PARTE, ME PERMITIÓ MAYOR -
FLEXIBILIDAD Y SOLTURA ~N EL TRABAJO. ME HIZO RESPONSABILIZARME 
DIRECTA V TOTAL'MENTE POR LAS OBSERVACIONES Y JUICIOS QUE EMITO. 

(11) EL ESCRITOR SE REFIERE A LA EFICACIA DE LA OBRA LITERARIA, SU PAPEL EN 
EL PENSAM l ENTO Y EN LA ACTITUD HUMANOS: 11

, , , UNA U TERATURA QUE MEREZCA 
SU NOMBRE ES AQUELLA QUE INCIDE EN El HOMBRE DESDE TODOS LOS ÁNGULOS -
(y NO, POR PERTENECER Al_ TERCERMUNDO, SOLAMENTE O PRINCIPALMENTE EN EL 
ÁNGULO SOC!OPOLÍTICO), QUE LO EXA1-TA, LO INCITA, LO CAMBIA, LO JUSTIFI 
CA, LO SACA DE SUS CASILLAS, LO HACE MÁS REALIDAD, MÁS HOMBRE,,," ((QR' 
TAZAR~ JULIO, "LITERATURA EN LA REVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN EN LA LlTERATÜ 
g~: ALGU!'.iOS MAtENTE~DIDOS A UQUIDAR", ESTÉTICA Y MARXISMO, A. SÁNCHEZ 
VAZQUEZ l:T A1_, ÜP, vITu TOMO ll, PÁG, t¡28J, 

(12) VER BIBUOGRAFfA DE TESIS·, 
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ESTABLECIDOS LOS LÍMITES Y EL MÉTODO, PRESENTO COMO CONTE

NIDO GENERAL DI': LA TESIS, l'O SIGUIENTE: 

l. ANTECEDE AL ANÁL'ISIS DE MARÍA, LA Voz, UNA SERIE DE -

REFL'EXIONES ACERCA DE L'A OBRA DE JUAN DE L'A (ABADA, L'AS CUAL'ES

PRETENDEN SER UNA FORMA.DE IR ACLARANDO IDEAS, PRECISANDO CON-

CEPTOS V SOBRE TODO DE IR DEL'IMITANDO EL' CAMPO DENTRO DEL CUAL'

SE ANAL'IZARÁ EL RECATO. 

2. EL' ANÁL'ISIS QUE SIGUE SE BASA EN LO QUE HE LLAMADO -

UNA POSIBLE LECTURA DE MARIA, LA voz, QUE ES DE HECHO LA PRE- -

SENTACIÓN FINAL DE UNA SERIE DE L'ECTURAS PREVIAS, L'AS CUALES, -

EN SU DESARROLLO FUERON REVELÁNDOME LAS LEYES PARTICULARES DE -

l'A COMPOSICIÓN DEL' REL'ATO: CÓMO ES SU CICLO NARRATIVO, ES DECIR, 

CÓMO ESTÁN PRESEHTADOS l'OS ACONTECIMIENTOS DE LA ANÉCDOTA, QUit 

NES SON LOS PERSONAJES V L'AS REL'ACIONES QUE SOSTIENEN, LAS DES

CRIPCIONES, ETC,, ASÍ COMO LOS RECURSOS UTILIZADOS EN SU CREA-

CIÓN, ENFATIZANDO EN LOS QUE L'E DAN "ORALIDAD": L'OS NIVEL'ES NA

RRATIVOS, EL' LENGUAJE Y SU FUNCIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA Y -

DEL' SENTIDO DEL' REL'ATO,. SU ESTILO COMO MANIFESTACIÓN DEL PROYEf 

TO ESTÉTICO DE JUAN DE l'A (ABADA. A PARTIR DE DICHA LECTURA FU~ 
RON EL'ABORADAS LAS OBSERVACIONES V l'AS CONCLUSIONES F INAL'ES DE

LA TESIS, 

3, (ONCLUS IONES QUE ENGL'OBAN El' RESUL'T ADO DEL' ANÁL' IS IS -

-ANÁL'ISIS QUE NO PRETENDE SER UNA FORMA ÚNICA DE ABORDAR EL' RE

L'ATO; Y QUE CONFIRMA O NO l'AS HIPÓTESIS PL:ANTEADAS, 

4, UNA CRONOL'OGÍA Y UNA BIBL'IOGRAFÍA APROXIMADAS O EL'E--

fiiENTAL'ES DE JUAN DE L'A (ABADA QUE TIENEN POR OBJETIVO OFRECER -

MÁS DATOS SOBRE SU VIDA Y SU OBRA, POR L'O MENOS MÁS ORGANIZADA'"" 

MENTE, 



l. LOS CUENTOS DE JUAN DE LA CABADA Y SUS NEXOS CON LA REALIDAD. 

CUANDO l'EEMOS L'OS CUENTOS DE JUAN DE LA (ABADA, NOS SORPREN 
DE LA SENSACIÓN DE HABER ESCUCHADO, l'EÍDO O CONOCIDO CON ANTERIQ 
RIDAD. AN~CDOTAS SIMIL'ARES. Nos SENTIMOS FRENTE A UNA REALIDAD -
CERCANA, IDENTIFICABLE, VEROSÍMIL' EN El MUNDO DE LA EXPERIENCIA-
0 DE NUESTRA IMAGINACIÓN, CREEMOS EN l'O QUE NOS CUENTA POR MÁS -
INSÓLITO QUE PAREZCA. Nos VEMOS l'IGADOS AL RELATO POR UNA SUERTE 
DE CONVENIO IMPL'ÍCITO QUE NO SE RESTRINGE AL' P.LACER ESTÉTICO CA_!! 
SADO POR UNA OBRA ARTÍSTICA, SINO QUE TIENE QUE VER CON LOS HE--
CHOS DE NUESTRA VIDA COTIDIANA, SE TRANSFIERE A NUESTRAS IDEAS,
CULTURA, HISTORIA, 

ESTA CUALIDAD DE LA OBRA DE JUAN DE l'A (/\BADA liA SIDO OBSEg 
'JADA FRECUENTEMENTE, Y L'E HJ\ SIDO ATRIBUIDA AL' MARCADO TONO DE -
.REAL'I SMO -ENTENDIDO COMO VErms 1 MI u TUD- QUE EMANA DE El'L'OS. EsE
TONO DE REALISMO PROVIENE, SEGÚN DIVERSAS OPINIONES, DE QUE 

1) Sus RELATOS CONTINÚAN l'A l'ÍNEA SEGUIDA POR l'A NARRATI
VA MEX l CANA DESDE SJJ ORIGEN, EN PARTI CUL'AR El' CUENTO POPUL'AR, El 
CUAL' 

SIEMPRE TRATA DE EVOCAR L'OS PROBL'EMAS DE LAS 
ZONAS MÁS DESAMPARADAS DEL: CAMPO, DEL' TAL'L'ER, 
O DEL' VECINDARIO URBANO. SE DIRÍA QUE DEFINE 
SU ESTRUCTURA DENTRO DEL' PREDIO DE UNA CL:ASE 
SOCIAL, HER IDA MUCilAS VECES POR l'A ARBITRA-
R 1 EDAD Y El PREDOMINIO DE UNA FAMILIA DE MER 
CADERES, (1) -

2) Sus TEMAS, PERSONAJES, ANÉCDOTAS, ARGUMENTOS, SALEN -
DEL PUEBL'O, 

, ,,SIEMPRE DEL PUEBLO, Es DECIR, TIENEN ESE
SONIDO VITAL, ESA RESPIRACIÓN DE TIERRA QUE
ANIMA LAS COSAS SAL'IDAS DEI_ HOMBRE SIMPL'E,-

(1) ABREU GQ'{Z, ERMILO, 11PRÓLOG011 A PASEO DE MENTIKAS DE JUAN DE LA CABA
DA, MÉXICO, SÉNECA, 1940, PÁG. 8.-~ 
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----------------~ 
NO PSICOLÓGICO NI INVENTADO, (2) 

3) Sus OBRAS TIENEN UN FUERTE TONO AUTOBIOGRÁFICO, PUES 

NADA QUE ANTES NO HAYA VISTO RECUERDA JUAN -

DE LA (ABADA,,, PERSONAJES, OCURRENCIAS, - -

ANÉCDOTAS, CONFL'I CTOS, TODO ES UN REFL'EJO DE 

SUS EXPERIENCIAS PARA DAR A CONOCER MUCHO DE 

SU SENSIBIL'IDAD DE NARRADOR,( 3} 

2 

No CABE -COMO ME LO PROPUSE DESDE UN PRINCIPIO- DISCUTIR -

CUÁL' DE l'AS OPINIONES AL'REDEDOR DE l'/\ OBRA DEL' AUTOR ES LA MÁS o· 
LA MENOS ACERTADA, PUES CONSIDERO QUE TODOS LOS FACTORES A l'OS -

CUALES ACUDEN, DESEMPEÑAN UN PAPEL' IMPORTANTE EN LA REAL'IZACIÓN

DE L'OS CUENTOS DE JUAN DE LA (ABADA, PERO NO ABORDAN DOS ASPEC-

TOS FUNDAMENTALES: EL PODER IMAGINATIVO DEL' ARTISTA, EL CONOCI-

MIENTO DE SU OFICIO QUE SE PLASMA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS UTIL'l 

ZADOS EN SU OBRA V QUE RESPONDEN A UNA O A VARIAS INTENCIONES; -

RECURSOS QUE SE AJUSTAN A L'OS PRECEPTOS DE UN GÉNERO DETERMINA-

DO, O QUE LOS TRANSGREDEN PARA DESCUBRIRLE AL LECTOR n,,,NUEVAS

FÓRMUL'AS, ÁNGULOS, DESPL'AZAMIENTO.S ENRIQUECEDORES DE LA REAU- -
DAD11 ,<4) 

Aauí ES DONDE RADICARÍA L'A PROPIA TAREA DEL' ESCRITOR, L'A T~ 

REA DE QUIEN ANALIZA, DE QUIEN CRITICA: ¿CÓMO ESTRUCTURAR UN MUN 
DO VEROSÍMIL' DENTRO DEL' TEXTO, AUNQUE PRESENTE HECHOS V PERSONA

JES IMPOSIBL'ES EN L'A REAL'IDAD INMEDIATA DEL' L'ECTOR? 

Es POR EL'CO IMPORTANTE TRAER A CUENTO Al'GUNAS REFL'EXIONES -

A LAS CUAL'ES NOS INCITAN DICHOS COMENTARIOS. CABE, EN PRINCIPIO, 

ABORDAR LAS FUENTES l'ITERARIAS DE DONDE EMANA MARÍA, LA Voz. 

(2) 

(3) 

(4) 

REVUELTAS, JQSE, "ANTIMODERNIDAD DE JUAN DE LA (ABADA" EN SUPLEMENTO -
"SÁBADO", PERIÓDICO UNO MÁS UNO, FEBRERO 5 DE 1983, PÁG, 2. 
CHUf14CER0, ALI, "JUAN DE LA LABADA, UN CUENTISTA NOTABLE", RESEÑA A -
PASEO DE MENTIRAS, REV, MÉXICO EN LA CULTURA, NÚM. 561, 13 DE DICIEM-
BRE; 1959, PÁG. q, 
CORTAZAR, JLUO, "LITERATURA EN LA REVOLUCJÓN y REVCUCIÓN EN LA LITE
RATURA: Ai_GLJNOS MALENTENDIDOS A LIQUIDAR" EN ESTÉTICA Y MARXISMO, ADOI.. 
Fo SÁNCHEZ VÁZQUEZ, MÉx1co, 3A. ED., Eo. ERA, 1978 <Cot. Et HOMBRE v = 
su TIEMPO), TOMO IL PÁG. 1428. 
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uMARfA, LA Vozn Y t:A TRADICIÓN. 

Es VA UNA TRADICIÓN El' QUE UN ESCRITOR SE REFIERA A l'AS - -

FUENTES !.:ITERARIAS, ÉSTO ES, A l'A "MATERIA PRIM:\u QUE EXISTE FUf 

RA DE SU OBRA, PREVIAMENTE, V DE DONDE SE HAN ORIGINADO L'AS - -

IDEAS, l'OS MOTIVOS, L'OS PERSONAJES PARA CREARL'A, ESTA ACTITUD -

RESPONDE, SEGÚN KAVSER(S), A DISTINTOS PROPÓSITOS: A) PARA CREAR 

ALREDEDOR DE L'A OBRA UNA ATMÓSFERA DE VERDAD; B) PARA HACER RE-

SALTAR SUS PP.OPIEDA!Jl:S ESTÉTICAS; C) PARA, EN UNA SUERTE DE JUE

GO DE ESPEJOS, OCULTAR O DIFERIR L'A VERDADERA INTENCIÓN DE LA -

OBRA, l'OS PROPÓSITOS DEL' AUTOR AL CREARL'A, PUES COMO INDIVIDUO -

VIVE UNA SITUACIÓN SOCIAL' Y CULTUR~\L' ESPECÍFICA, 

ESTE MODO DE CONDUCIRSE NO ES riESCONOCIDO PARA JUAN DE L'A -

CABADA, CUANDO SE L'E PREGUNTA DE DÓNDE PROVIENEN l'OS TEMAS DE -

SUS CUENTOS, ÉL' RESPONDE: 

MIS MATERIAL'ES SON DEL PUEBL'O, Y PROVIENEN -

DE TODAS PARTES(6) 

AL'UDIENDO A SU POSICIÓN RESPECTO A. L'A LITERATURA V At: PROCESO DE 

CREACIÓN -PORQUE "SI EL' PUEBL'O HABL'ARA, QUÉ NO DIRÍAn LE ESCUCHÉ 

DECIR VARIAS VECES-, PoR UN L'ADO, SE UBICARÍA A SÍ MISMO DENTRO

DE L'A t:ITERATURA POPUL'AR V DE LA LITERATURA FOt:KL'ÓRICA, POR OTRO 

L'ADO, SUS DECL'ARACIONES RESPONDEN A UNA CONCEPCIÓN QUE PUEDE SER 

INTERPRETADA DE DISTINTAS MANERAS: L'A l' ITERATURA EMANA DE ~A EX

PERIENCIA VITAL' DEL PUEBL'O, O l'O QUE ES l'O MISMO, El' PUEBL'O ES -

l'A FUENTE NATURAL' DE DONDE SURGE l'A L'ITERATURA; Sl Al' PUEBL'O L'O

DEJARAN EXPRESARSE PRODUCIRÍA VERDADERAS OBRAS DE ARTE; o, HAY -

QUE TRATAR TEMAS QUE t:E INTERESEN, QUE l'E DIGAN Al'GO ESENCIAL' AL 

PUEBL'O PARA QUE TRANSFORME SU REAL'IDAD COTIDIANA; O, NADA E~ IN

VENTADO VERDADERAMENTE, EXISTE EN L'A REAL'IDAD PERO SE HAL't.:A INÉ-

(5) KAYSER, WClFGANG, "CONCEPTOS ELEMENTAU'.S DEL CONTENIDO" EN INTERPRETA-
CIÓN Y ANÁUS!S DE LA OBRA LITERARIA, (VERSIÓN ESPAÑOLA DE MA. D. - -
MoUTON v v. GARCÍA YEBRA) MAíJRID, ~A. ED. GREoos, 1981, PÁGS. 70-75. 

(6) CABADA, JUAN DE LA, "EN CADA RESPUESTA UN CUENTO", ENTREVISTA POR V1-
CENTE AYORA, UNO MÁS UNO, 20 DE OCTUBRE DE 1979, 
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DITO PARA MUCHOS INDIVIDUOS, 

CUANDO TRATAMOS DE INDAGAR L'OS ORÍGENES DE MARÍA. LA Voz, -
PARECEN ACLARARSE UN POCO MÁS ESOS CONCEPTOS, PARTIENDO ÚNICAME,!! 
TE DE L'OS DATOS QUE ME PROPORCIONA EL' TEXTO, TOMO El' TEL'ÉFONO V

PREGUNTO: 

-OYE JUAN, ¿EN SAN JERÓNIMO SE CONTABA L'A -

HISTORIA DE "MARÍA, LA Voz", DIGO, EXISTE. -
l'A CONOCEN POR ESOS RUMBOS? 

JUAN DE L'A CABADA RESPONDE: 

-ESE CUENTO ES MUY VIEJO, VIENE DE L'A TRADI
CIÓN, CUANDO FUIMOS ESTHER MERRIL' Y YO A ESE 
PUEBL'O, CÓMO SE L'L'AMA, AH, SÍ ,,,SAN JERÓNI
MO, SE CUENTA DE L'A MUJER, TODAVÍA VIVÍA - -
CUANDO ANDUVIMOS POR AHÍ, ERA COMO ,,,COMO -
MIL' NOVECIENTOS VEINTITANTOS. PERO MIRA, TÚ
CONOCES O TE PL'ATICAN DE UN PERSONAJE, t:UEGO 
L'O HACES A TU MODO, VA ES OTRA COSA. MARÍA.
LA Voz SE PUBL' 1 CA AL'L'Á POR 1930 EN L'A REV IS
TA TODO, CUANDO ESTABA GóMEZ LORENZO, JUNTAS 
EN UN PERSONAJE L'O QUE QUIERES DECIR, PORQUE 
HAY CUENTOS QUE DICEN EXACTAMENTE l'AS COSAS, 
ESO NO TIENE CHISTE, L'O QUE YO HAGO ES CREA
CIÓN PROPIA, 

EN PRIMER L'UGAR, OBSERVAMOS L'AS TRES INTENCIONES MENCIONA-
DAS CON ANTERIORID~: 1) AL' MISMO TIEMPO QUE SE CREA EN EL' l'ECTOR 
Y EN EC ESCUCHA L'A CONVICCIÓN DE QUE L'O QUE SE DICE O ESCRIBE -
EXISTE EN L'A REAL'!DAD, 2) SE PONE ÉNFASIS EN CAS CUAL'IDADES ESTÍ 
TICAS DE L'A OBRA Y EN L'A TAREA DEL' ESCRITOR QUE ES L'A DE CREAR -
NUEVAS REAL'IDADES; Y 3) DESPISTAR AL' LECTOR O Al' ESCUCHA, INDU-

ClRL'O A VER EL' REL'ATO COMO UNA REAL'IDAD DISTINTA, IMAGINARIA PE

RO POS lBL'E, 

EN SEGUNDO L'UGAR, 1's1: .CUENTA", 11 TÚ CONOCES", "TE Pt:ATICANª
PARECE ESTAR REFERIDO A L'A FORMA EN L'A CUAL' SE TRANSMITEN MUCHOS 
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REL'ATOS y ANÉCDOTAS. Los TRANSMISORES (ORALES), NO TIENEN IDEN-

TIDAD CONOCIDA, SON ANÓNIMOS, Lo CONTADO HA SIDO DIFUNDIDO EN -

UNA REGIÓN L'OCAL'IZADA, HA SIDO ACEPTADO COMO VERDADERO POR UNA -

COMUNIDAD, POR UN GRUPO SOCIAL. EN ESTE CASO, POR l'OS HABITANTES 

DEL' PUEBL'O DE SAN JERÓNIMO. Es UNA REAL'JDAD QUIZÁ NO COMPROBABL'E 

PERO EN L'A CUAL' SE CREE, El' REL'ATO HA SIDO PRESERVADO COL'ECTIVA

MENTE A TRAVÉS DE UN CÓDIGO COMÚN, EL' HABL'A DE L'A REGIÓN, EL' HE

CHO DE QUE ESE GRUPO O COMUNIDAD POSEA L'A MISMA HERENCIA CUL'TU-

RAL', ESTABL'ECE ENTRE SUS MIEMBROS UN PACTO DE SOL'IDAR !DAD QUE NO 

NECESITA l'EGAL'IZARSE A TRAVÉS DE L'A ESCRITURA. No EXISTE L'A NECf 

SIDAD TAMPOCO DE ESTABL'ECER DIFERENCIAS ENTRE TRANSMISOR {CODIF l 
CADOR DE l'OS HECHOS) Y TRANSMISOR (RECEPTOR Y DIFUSOR DE L'OS HE-' 

CHOS), Yo SOY TÚ, TÚ Y YO SOMOS "NOSOTROS" PORQUE VIVIMOS l'AS -

M l SMAS EXPER 1 ENC I AS, TENEMOS l.'OS M l SMOS INTERESES, EL' M 1 SMO MODO 

DE VIDA, PENSAMIENTOS, REACCIONES, CREENCIAS. 

Asf, DENTRO DE LA TRADICIÓN ORAL', JUAN SE UBICARÍA COMO EL'-

11ÚL'TIMO TESTIGO"(]) DE L'A CADENA DE TRANSMISIÓN, QUIEN RECOGE El' 

MENSAJE, EL' RECATO -UNA DE SUS VERSIONES- Y L'O ESCRIBE PARA CON

SERVARL'O, 

SIN EMBARGO, JUAN DE L'A (ABADA SE CUIDA BIEN DE ESTABL'ECER

l'AS DISTANCIAS ENTRE l'O QUE OYE O l'E HAN CONTADO, ENTRE l'O QUE -

ES l'A TRADICIÓN ORAL' Y l'O QUE SON SUS PROPIOS REL'ATOS: l'A TRADI

CIÓN -P.ARECE'.DECIRNOS- ES El' BAGAJE CUL'TURAL', l'A SUMA DE VAL'ORES 

SOBRE L'A CUAL' SE REAL'IZA El' ACTO CREATIVO, UNO NUNCA ESCRIBE l'A

REAL'IDAD TAL' COMO ES, NI TAL' COMO UNO L'A CONOCE O L'E CUENTAN, -

SOY UN CREADOR, NO UN NARRADOR FOL'KL'ÓRICO {",,,PORQUE HAY CUEN-

TOS QUE DICEN EXACTAMENTE l'AS COSAS, ESO NO TIENE CHISTE, LO QUE 

YO HAGO ES CREACIÓN PROPIA") Y ES QUE SI ENTENDEMOS POR "fol'- -
KL'ORE" 

(7) VANSINA, JAN, AFIRMA QUE: "EN RELACIÓN A LA TRADICIÓN ORAL SE PUEDEN -
DISTINGUIR TRES TIPOS DE TESTIGOS: LOS TESTIGOS ORIGINALES, LOS AURICU
LARES DE LA CADENA Y LOS ÚLTIMOS .. , EN El CASO DE UN PRIMERO Y DE UN Úb. 
TIMO TESTIMONIO, EL PROCESO APORTA ALGO A LA SOCIEDAD, INTRODUCE UN ELE
MENTO NUEVO: EN EL PRIMER CASO EL INICIO DE UNA ilUEVA TRADICIÓN, EN EL
SEGUNDO LA ANOTACIÓN POR ESCRITO", (LA TRADICIÓN ORAL, BARCELONA, 2A. -
ED. EDIT. LABOR, 1968, PÁG. 95). 



,,,LOS FENÓMENOS CULTURALES QUE SE DIFEREN-
CIAN DE OTRAS EXPRESIONES, TAMBIÉN CULTURA-
LES, PORQUE PUEDEN SER ESPECÍFICAMENTE CARAf 
TERIZADOS COMO POPULARES (PROPIOS DE LA CUL
TURA TRADICIONAL DEL FOLK, DEL PUEBLO), EMPl 
RICOS, FUNCIONALES, TRADICIONALES, ANÓNIMOS, 
REGIONALES Y TRANSMITIDOS POR MEDIOS NO ES-
CR ITOS NI INSTITUCIONALIZADOS,,, (8) 

6 

ES EVIDENTE QUE SUS RELATOS NO PERTENECEN A ESTE ÁMBITO, EL HE-
CHO DE QUE MARÍA. LA Voz HAYA SIDO LLEVADO A LA ESCRITURA< 9>, sy 
PONE su TRASLADO A OTRAS REGIONES COMO VERSIÓN ÚNICA. EsTO CON-
LLEVA TRANSFORMACIONES QUE SE EFECTÚAN DURANTE EL PROCESO DE LA
TRANSMISIÓN DE BOCA EN BOCA, UNA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA Y -
DEL CONTENIDO PROMOVIDA POR EL CAMBIO' EN LA INTENCIÓN DEL RELA-
TO, (lQ) INTENCIÓN, FORMA Y CONTENIDO ESTÁN EN FUNCIÓN DE LOS RE

QUERIMIENTOS ESTÉTICOS E IDEOLÓGICOS DEL AUTOR, QUE SABEMOS AHO
RA, ES JUAN DE LA CABADA, 

PARA QUIEN LEE MARÍA,LA Voz, LECTORES CULTOS V URBANOS, NO -
TIENE UTILIDAD PRÁCTICA INMEDIATA, ES DECIR, NO ESTAMOS LIGADOS- . 
VIVENCIALMENTE A LA REALIDAD PLANTEADA EN EL TEXTO, PUES NO IM-
PLICA SUPERVIVENCIA SOCIAL O ESPIRITUAL: NO SUPONE LA EXfGENCIA 

(8) CORTAZAR, AUGUSTO RAUL, FOLKLORE v LITERATURA, BNos. AIRES, EUDEBA, 1954, 
123 PP, (CUADERNOS EUDEBA, NUM. 105), PAG, /, 

(9) CORTAZAR, AUGUSTO RALIL, ACLARA MÁS ADELANTE QUE",, .SE INCLUYEN COMO LI
TERATURA ORAL LOS CASOS DE LA ESCRITURA QUE FUNCIONA COMO MEMORIA PARA -
EL CANTOR V SÓLO ES VITALIZADO EL FENÓMENO EN SU REPRESENTACIÓN TEATRAL-
0 RECITACIÓN" ("FOLKLORE LITERARIO: FUENTES ESCRITAS V COMPILACIONES DO:... 
CUMENT ALES11

, 0P, ( IT" PÁG, 37) 
(10) VANSINA, J,, SENALA QUE SÓLO ESTÁN VIGENTES EN UNA SOCIEDAD AQUELLAS EX

PRESIONES CULTURALES QUE SATISFACEN NECESIDADES COLECTIVAS (ESTÉTICAS, -
LÚDICAS, SENTIMENTALES), LAS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS, SI TAL COSA -
SUCEDE, SE COMPRUEBA QUE 11LA FUNCIÓN DE UN TESTIMONIO EJERCE INFLUENCIA
SOBRE SU CONTENIDO" (PÁG. 57) DE TAL SUERTE QUE EN UNA ÉPOCA, UNA OBRA -
PUEDE SER POR EJEMPLO INTERPRETACIÓN DEL. MUNDO Y DE LA SOCIEDAD Y, EN -
OTRA PUEDE TENER SÓLO UNA FUNCIÓN LÚDICA, EN CONSECUENCIA "CUANDO ABANDO 
NA EL MARCO DE UNA CULTURA, EL MISMO TEXTO PUEDE TOMAR EL CARIZ DE GÉNE::
RO LITERARIO DIFERENTE .. , UNA TRADICIÓN SE PRESENTA EN UN LUGAR EN FORMA 
DE RELATO V EN OTRO DE POEMA O CANCIÓN" ("EL MITO:FUNCIÓN DE LAS TRADl-
CIONES", 0P, CIT., PÁGS, 56-67), 
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DE DAR RESPUESTAS EMERGENTES A UNA SITUACIÓN DADA Y, EN CONSE- -
CUENCIA, NO EXISTE TAMPOCO LA NECESIDAD DE COMUNICARLES A OTROS
LO QUE SABEMOS PARA INFLUIR EN LOS HECHOS Y MANTENER -CONSCIENTE 
O INCONSCIENTEMENTE- LA VIGENCIA DE LOS VALORES CONTENIDOS EN EL 
RELATO, 

JUAN DE LA CABADA Y SUS LECTORES EST~MOS ALEJADOS DE LO QUE
JAKOBSON LLAMA CENSURA PREVENTIVA DE LA COMUNIDAD~ll) No DUDAMOS, 
SIN EMBARGO, QUE LA AFIRMACIÓN "VIENE DE LA TRADJCI6N" (ORAL) E_!! 
CUENTRE SENTIDO DENTRO DEL RELATO Y HAYA ALUSIONES O ELEMENTOS -
DE ESA TRADICIÓN A LA CUAL SE REFIERE JUAN DE LA CABADA: TRADI-
CIÓN CONSTITUIDA POR UNA DIVERSIDAD DE TRADICIONES (",,,PROVJE-
NEN DE TODAS PARTES" -DICE EL AUTOR-), CONSTITUIDA POR UNA SUMA
DE VALORES CULTURALES QUE EXTRAÍDOS DE LA EXPERIENCIA DEL PASA-
DO, DEL CONOCIMIENTO ACUMULADO A TRAVÉS DE SIGLOS Y DE ÉPOCAS -
HISTÓRICAS, HAN SIDO LEGALIZADOS POR UNA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA 
IDEALIZACIÓN DE LAS NORMAS Y PRECEPTOS DADOS POR ESOS VALORES Y
QUE RIGE~I ACTITUDES, CONCEPTOS, ESPÍRITU DE QUIENES SE ERIGEN CQ 

MO SUS HEREDEROS Y CONTINUADORES,(J2) 

(11) J/IJ(QBSQN, RC11AN: "SI POR UNA U OTRA RAZÓN AQUELLA OBRA ORAL, CREADA POR
EL INDIVIDUO, RESULTARA INACEPTABLE POR LA COMUNIDAD, LOS DEMÁS MIEMBROS 
DE ÉSTA NO SE LA APROPIARÍAN Y ESTARfA CONDENADA A DESAPARECER. SóLO SU
TRANSCRIPCIÓN CASUAL POR UN COMPILADOR PODRfA SALVARLA, PASÁNDOLA DE LA
!:SFERA DE LA POESf A ORAL A LA DE LA LITERATURA ESCRITA" ("EL FOLKLORE CO 
MO FORMA ESPECÍFICA DE CREACIÓN", ENsAYóS DE POÉTICA, MADRID, F.C,E., --= 
1977 <CoL. LENGUA v EsruD1os L1TERAR1osJ PAG. 9J. 

(12) CORTAZAR, A.R., ESTABLECE LA DIFERENCIA ENTRE LITERATURA FOLKLÓRlCA Y LI 
TERATURA TRADICIONAL: 11

,, .NO PUF.DEN SER CONSrDERADOS COMO TALES (FOLKLÓ::
RICOS Y POPULARES) LOS LEGADOS TRADICIONALES GRECOLATINOS QUE CON VIGOR
INMARCESIBLE SE MANIFIESTAN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA CULTURA ESCRITA,
YA ARTfSTICA, YA ERUDITA, QUE NO TIENE POR TANTO PUNTO DE CONTACTO ALGU
NO CON LA CORRIENTE POPULAR': ("lo POPULAR Y LO TRADICIONAL", ÜP, CIT., -
PÁG. 8), flJ_ MISMO TIEMPO DISTINGUE LA LITERATURA FOLKLÓRICA DE LA POPU-
LAR CUANDO AFIRMA QUE MIENTRAS LA PRIMERA REQUIERE DE SER A UN TIEMPO PO 
PULAR Y TRADICIONAL, LA ~tGUNDA SE DISTINGUE PORQUE ES UN PRODUCTO --= 
DEL CUAL TODOS PARTICIPAN Y MANTIENEN EN VIGENCIA AUNQUE NO PROVENGA DE
FUENTES POPULARES, DE TAL SUERTE QUE UNA COMUNIDAD O PUEBLO PUEDE ADOP-
TAR UNA OBRA CULTA COMO UN VALOR PROPIO (JBIDEM, PÁG. 8), 
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LA UTILIZACIÓN O REFERENCIA A LAS ~RADICIONES ORALES -TIPIFI 
CADAS POR JAN VANSINA(J3)_ TENDRÍAN DENTRO DEL RELATO, ENTRE _: 

OTROS OBJETIVOS, LA FINALIDAD DE CONVENCER Al LECTOR DE LA AUTE~ 
TICIDAD DE LO NARRADO, REFORZANDO LA RELACIÓN DE VEROSIMILITUD -
DENTRO Y FUERA DEL RELATO, Y ES QUE, SI BIEN LO QUE HEMOS DE COf:! 
PRENDER EN MARfA, LA Voz ESTÁ DECLARADO EN ÉL, 

,,,LO VEROSÍMIL ES, DESDE UN COMIENZO REDUC
CIÓN DE LO POSIBLE, REPRESENTA LA RESTRICCIÓN 
CULTURAL Y ARBITRARIA DE LOS POSIBLES REALES, 
ES DE LLENO CENSURA: SÓLO "PASARÁN 11 ENTRE T.Q 
DOS LOS POSIBLES DE LA FICCIÓN FIGURATIVA, -
LOS QUE AUTORIZAN LOS DISCURSOS ANTERIOREsP4} 

Los POSIBLES EN EL CUENTO DE JUAN DE LA CABADA, ESTÁN DADOS
POR LOS DISCURSOS LITERARIOS QUE LE HAN PRECEDIDO, ES DECIR, LAS 
OBRAS ESCRITAS ANTERIORMENTE (SISTEMA LITERARIO) Y LAS CUALES l!! 
CIDEN EN,SU TEMA, ESTRUCTUTRA, PERSONAJES, ESTILO, ETC, Lo VERO
SÍMIL TAMBIÉN ESTÁ AVALADO POR DISCURSOS EXTRALINGÜÍSTICOS O EX
TRALITERARIOS QUE PROVIENEN DE LA EXPERIENCIA VITAL, HISTÓRICA,
SOCIAL, POLÍTICA E IDEOLÓGICA (TRADICIÓN CULTURAL) QUE COMPARTE
UN GRUPO DE INDIVIDUOS, LLÁMESE PUEBLO, CLASE SOCIAL, ENTIDAD Él 
NICA, CULTURAL O POLfTICA, 

EL CAMPO INTELECTUAL CONSTITUIDO POR SISTEMA LITERARIO Y TR~ 
DICIÓN CULTURAL DETERMINA LO QUE ES POSIBLE ESCRIBIR, "o POR LO
MENOS, TODO AQUELLO CONTRA LO QUE SE ESCRIBE, LO QUE SE DEFORMA
y SE FRACTURA SI EL PROYECTO LITERARIO SE CONSTRUYE EN OPOSICIÓN 
A LA NORMA ESTÉTICA ACEPTADA",(15) 

MARÍA, LA Voz CONTEMPLARÁ ENTONCES. UNA SERIE DE CONVENCIO-
NES QUE LA HACEN POSIBLE PARA LA IMAGINACIÓN DEL LECTOR. 

PERO, ¿A QUÉ TRADICIÓN CULTURAL Y A QUÉ SISTEMA LITERARIO 

(13) VER CUADRO AL FINAL DEL CAPfTULO, 
(14) METZ, CHRISTIAN, "lo VERosfMIL (PRIMERA APROXIMACióN)'1 EN lo VERosfMIL,-

ROLAND BARTHES ET fu_, , Enn. TIEMPO CONTEMPORÁNEO, PÁG. 20. 
(15) JILTfl1>1IRANO, SARCO:-CONCEPTOS DE SOCIOLOGÍA LITERARIA, BNos. ÁIRES, CEA!.., 

1980 (COL, LA NUEVA BIBLIOTECA}, PAG, 21. 
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PERTENECE EL RELATO? SI LO VEMOS COMO UNA FORMA DE EXPRESIÓN HU
MANA, COMO UN "DAR FE" DE LO QUE HACEN, DICEN, PIENSAN LOS INDI
VIDUOS, DIREMOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES 

,,,EL RELATO PUEDE SER SOPORTADO POR EL LE~ 
GUAJE ARTICULADO, ORAL O ESCRITO, POR LA IMA 
GEN. FIJA o MÓVIL, POR EL GESTO y POR LA co~ 
BINACIÓN ORDENADA DE TODAS ESTAS SUSTANCIAS: 
(,,,)ESTÁ PRESENTE EN TODOS LOS TIEMPOS, EN 
TODOS LOS LUGARES, EN TODAS LAS SOCIEDADES;
EL RELATO COMIENZA CON LA HISTORIA MISMA DE
LA HUMANIDAD; NO HAY NI HA HABIDO JAMÁS EN -
PARTE ALGUNA UN PUEBLO SIN RELATOS(,,,) IN
TERNACIONAL, TRANSHISTÓRICO, TRANSCULTURAL,
El RELATO ESTÁ ALLf COMO LA VIDA, (16) 

CABE ENFATIZAR QUE El ORIGEN Y LA SUPERVIVENCIA DE LAS TRADl 
CIONES DE UN PUEBLO (CUALQUIERA), EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
ESTÁN EN RELACIÓN DIRECTA CON LA FUNCIÓN QUE DICHAS TRADIC!ONES
DESEMPEÑAN DENTRO DE UN GRUPO O PUEBLO ESPECfFJCO, DE ACUERDO -
CON UNA S ITUAC 1 ÓN, A UN CONTEXTO DETERMINADO, PUEDEN EJERCER EL -

PAPEL DE COHESIONADOR DE ESE GRUPO O PUEBLO: ERIGIRSE EN MODELO
PARA LA ACCIÓN, EN INSTRUME~TO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA UNA INTER 
PRETACIÓN DEL MUNDO Y DE LA SOCIEDAD, PUEDEN INSTITUIRSE EN VfA
DE EXPRESIÓN, DE CONOCIMIENTO, DE PLACfR, DE CUALQUIER FORMA, -
LAS TRADICIONES SON TESTIMONIOS DE UNA FORMA DE SER, DE ACTUAR,
DE PENSAR, DE CONCEBIR LA VIDA Y LA HISTORIA. LAS TRADICIONES.-.. :-
TRAEN DESDE EL PASADO UNA SERIE DE VALORES QUE, TRANSGREDIDOS,'.",-
TRANSFORMADOS, ADAPTADOS, PERO FINALMENTE CONSEttVADOS AL PASO 
DEL TIEMPO, UBICAN Y UNIFICAN UNA CULTURA V LA DIFERENCIAN DE -
OTRAS, 

"MARÍA, LA Voz" V sus FUENTES ORALES. 

CUANDO NOS PREGUNTAMOS A QUÉ TRADICIÓN ORAL PERTENECE EL RE
LATO QUE NOS OCUPA, PENSAMOS EN LA TRADICIÓN ORAL DE UNA REGIÓN, 

(16) BARTHES RQAND, "INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS RELATOS" EN 
BARTHES ETllL, ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO, MÉXICO, PREMIÁ, 1982 (COL, 
LA RED DE JONAs), PÁG. /, 

'/, 

-
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LA COSTA CHICA DE GUERRERO DONDE SE UBICA EL PUEBLO DE SAN JERÓ
NIMO, REFERENCIA REAL DENTRO DEL CUENTO. PENSAMOS TAMBIÉN, MÁS -
AMPLIAMENTE, EN LA TRADICIÓN ORAL DE MÉXICO, TRADICIÓN QUE SE Rg 
MONTA A ÉPOCAS ANTERIORES A LA COLONIZACIÓN Y AL PROPIO AUGE DE
LAS GRANDES CIVILIZACIONES PREHISPÁNICAS. 

DE CUALQUIER FORMA RESULTA IMPOSIBLE TRATAR DE DEFINIR EN -
QUÉ CONSISTE ESA TRADICIÓN MILENARIA, Y MENOS EL CÓMULO DE TRADl 
CIONES DE TODAS LAS TRADICIONES QUE A SU VEZ CONSTITUYEN NUESTRA 
CULTURA, TRADICIÓN POR DEMÁS COMPLEJA, Y CUYOS VALORES SÓLO PUE
DEN SER RECONOCIDOS CUANDO SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DE PRODUCTOS
LITERARIOS CONCRETOS, No ES NUESTRO OBJETIVO DESCRIBIRLAS, SINO
TOMARLAS EN CUENTA CUANDO APAREZCAN DE MANERA SOBRESALIENTE DEN
TRO DEL RELATO, YA SEA PORQUE FORMEN PARTE DEL CUADRO CAUSAL DE
LA HISTORIA, O PORQUE SEAN PRESENTADAS COMO ELEMENTOS ESTRUCTUR~ 
LES DE LA MISMA, 

NUESTRA INTENCIÓN EN ESTE APARTADO ES LA DE DELIMITAR LO MÁS 
POSIBLE EL CAMPO QUE SEPA~A EL CUENTO ESCRITO POR JUAN DE LA CA
BADA DE SUS POSIBLES VERSIONES ORALES QUE DESCONOCEMOS, 

EN PRIMER LUGAR, LO QUE DISTINGUE A LAS TRADICIONES ORALES -
DE OTRAS (ESCRITAS) ES. DE ACUERDO A JAN VANSINA(ll): A) SU FOft 

MA DE TRANSMISIÓN: DE BOCA EN BOCA POR MEDIO DEL LENGUAJE: Y B)
SU NATURALEZA: SON TESTIMONIOS AURICULARES QUE COMUNICAN UN HE-
CHO QUE NO HA SIDO VERIFICADO, 

CUANDO INTERPRETAMOS LAS PALABRAS DEL AUTOR RESPECTO A LAS -
FUENTES DE SU RELATO, LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE MARÍA, lA
Voz, SE HA NUTRIDO DE LA TRADICIÓN ORAL. ALGUNOS o MUCHOS DE LOS 
VALORES QUE CONSTITUYEN ESA TRADICIÓN FUERON DEL CONOCIMIENTO -- , 
DEL AUTOR Y SE CONVIERTEN EN FUENTE DE INSP!RACIÓN PARA CREAR SU 
RELATO, SI EXISTIERON O NO PERSONAS. HECHOS, INTENCIONES EN LA-

REALIDAD, LOS CUALES SIRVIERON PARA QUE EL AUTOR CONSTRUYERA PEft 

(17) VANSJNA, JAN, SEÑALA QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TRADICIONES ORALES 
LOO "RUMORES" PUES NO CONCIERNEN AL PASADO, SINO QUE "NACEN DE LAS SITUA
C!CNES DE TENSIÓN, DE INSEGURIDAD SOCIAL, CUANDO LOS CANALES.ORDINARIOS -
DE INFORMACIÓN NO FUNClONAN DEBIDAMENTE O SON CONSIDERADOS SOSPECHOSOS"
(Qp, CIT., PÁG. 33). 
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SONAJES, ACCIONES, TEMAS, ETC,, NO HAY FORMA DE VERIFICARLO, CoN 
ÉSTO QUIERO MOSTRARME ABIERTAMENTE EN CONTRA DE LAS OPINIONES -
QUE ENCUENTRAN LA OBRA DE JUAN DE LA (ABADA COMO UN MERO REFLEJO 
DE SUS VIVENCIAS, COMO UNA TRANSCRIPCIÓN EXACTA DE LA REALIDAD -
REFERENCIAL O DE LAS ANÉCDOTAS QUE LE CUENTAN OTROS, PUES. SABE
MOS, AUN EN EL CASO DE LOS RELATOS ORALES 

EL TESTIGO PUEDE ESTAR FUERTEMENTE INTERES[! 
DO POR LAS TRADICIONES DE SU PUEBLO. REÚNE
POR SU PROPIA INICIATIVA DIFERENTES TRADICIQ 
NES , LAS MEZCLA V SACA UNA VISIÓN PERSONAL
DEL PASADO DE UN PUEBLO, Su TESTIMONIO ESTÁ
FUERTEMENTE INFLUIDO POR ESTA VISIÓN, (18) 

EN SEGUNDO LUGAR, LAS TRADICIONES PUEDEN SER CONSIDERADAS DE 
ACUERDO A SU FORMA EN: A) AQUELLOS TEXTOS QUE SON APRENDIDOS - -
DE MEMORIA Y TRANSMITIDOS TAL CUAL SON (TEXTOS CUAJADOS), COMO -
ES El CASO DE POEMAS V CANCIONES; V B) AQUELLOS TEXTOS QUE NO -
SON APRENDIDOS DE MEMORIA Y QUE CADA PERSONA TRANSMITE A SU M,t! 

NERA. COMO ES EL CASO DE LOS R~LATOS,(19) 

SI LA FUENTE DE MARÍA. LA Voz ERA UN RELATO ORAL. DICHA FUE~ 
TE SERÍA UN "TEXTO LIBRE" Y POR TANTO HABRÁ LLEGADO MUY DEFORMA
DO A OÍDOS DEL ESCRITOR• fSTO REAFIRMA UNA VEZ MÁS LA IDEA DE -
CONSIDERAR Al RELATO COMO OBRA DE IMAGINACIÓN INDIVIDUAL. No OB& 

TANTE, PODEMOS ESPERAR QUE MUCHO DE LO QUE CARACTERIZA A ESA - -
FUENTE INFLUYA EN SU FACTURA, 

PERO, QUÉ ES LO QUE CARACTERIZA AL RELATO ORAL, 

DEBEMOS TOMAR EN CUENTA, EN PRINCIPIO, QUE EXISTEN VARIOS T! 
POS DE RELATOS ORALES (VER CUADRO FINAL DE CAPÍTULO) DENTRO DE -
LOS CUALES SE UBICARÍA "HIPOTÉTICAMENTE" LA FUENTE DE MARÍA, LA
Voz: PERTENECE POR sus CARACTERÍSTICAS A LOS LLAMADOS "RELATOS -

(18) lBIDEM, PÁG. 123 
(19) lBIDEM, PÁG. 71 
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ESTÉTICOS",(2Q) AQUELLOS CUYA FINALIDAD FUNDAMENTAL ES COMPLACER 
A LOS ESCUCHAS, Los RELATOS ESTÉTICOS CONTIENEN UNA RACIONALIZA
CIÓN Y UNA IDEALIZACIÓN DE PERSONAJES Y ACCIONES. EN ELLOS PODE
MOS ENCONTRAR UNA FUSIÓN DE VARIAS TRADICIONES O ESCISIONES DE -
UNA SÓLA, TIENEN UN MARCO (DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA. DE LA -
REALIDAD COTIDIANA), UNA TRAMA, UNA ESTRUCTURA, UN ESTILO Y UN -
LENGUAJE ESPECfF ICOS Fl> EL RELATO ESTÉTICO ORAL, IMPLICA UN TRJ1 
BAJO DE SELECCIÓN Y DE SÍNTESIS DEL MATERIAL QUE PROPORCIONA LA
REALIDAD· <22 ) 

EL RELATO ESTÉTICO SE UBICA DENTRO DE LAS TRADICIONES ORALES, 
EN UNA CATEGORÍA EN LA CUAL TIENE PREPONDERANCIA SU FUERZA DE I~ 

PACTO INMEDIATO QUE DEPENDE DE SU EXPRESIVIDAD Y DE SU PODER EV.Q 
CADOR, EN ÉL ES DE ESPERARSE UN EMPLEO ~ÁS ACENTUADO DE FIGURAS
SIMBÓLICAS (SINÓNIMOS, PALABRAS HOMÓFONAS, METONIMIA) Y DE ALU-.. 
SIONES POÉTICAS QUE ENTRAÑAN LA INTENCIÓN DE ºFASCINAR" O ºAGRA
DAR OCULTANDO, DISFRAZANDO", VANSINA SEÑALA TAMBIÉN COMO CARACTf 
RfSTICAS DE LOS TESTIMONIOS ORALES, EL USO DE LUGARES COMUNES o
CLISÉS nQUE TRADUCEN rDEAS CULTURALES ACEPTADOS POR TODOS LOS -
MA~TENEDORES DE LA CULTURAª< 23 >, ASÍ COMO, Y ESPECÍFICAMENTE EN
LOS RELATOS ESTÉTICOS, EL USO FRECUENTE DE REPETICIONES QUE IM-
PLICAN "UN SIGNO DE REFINAMIENTO ESTÉTIC0ª(2q) 

(20) DECIMOS 11HIPOTÉTICAMENTE" PUES DESCONOCEMOS CUÁL ERA LA 11CATEGORfA" A LA 
CUAL PODRÍA PERTENECER LA FUENTE ORAL DEL RELATO (4 SEGÚN VANSINA: VER -
CUADRO), TOMANDO EN CUENTA, COMO LO HEMOS SEÑALADO, QUE LAS TRADICIONES
SE TRANSFORMAN A TRAVÉS DEL TIEMPO DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN QUE TIENEN
DENTRO DE UNA SOCIEDAD DETERMINADA, 

(21) Tonos ESTOS ELEMENTOS ESTÁN ENFOCADOS EN ESTE CASO, PARA MANTENER SIN -
ALIENTO A LOS ESCUCHAS HASTA EL DESENLACE, LO CUAL DEPENDE, SEÑALA VANSI 
NA, 11DE LAS PREVISIONES QUE EL AUDITOR PUEDE HACER EN CUANTO A LA CONTI:: 
NUACIÓN DEL RELATO" CIBIDEM, PÁGS, 78-80), 

(22) ESTA SELECCIÓN Y SÍNTESIS IMPLICAN UNA DEFORMACIÓN DE LA REALIDAb REFE-
RENCJAL, POR LO CUAL, SEÑALA VANSINA: "EL TESTIMONIO ES UN ESPEJISMO DE
LA REALIDAD DE LA QUE DA CUENTA" <lBIDEM, PÁG, 93), 

(23) VANSINA, J,, lBIDEM, PÁG. 85. ~--
(24) TANTO LAS REPETICIONES COMO EL SIMBOLISMO EN EL RELATO ORAL SON, DICE -

VANSINA, UNO DE LOS RASGOS DE ESTILO MÁS APRECIADOS EN LAS CULTURAS ILE-
TRADAS, <IBIDEM, PÁG. 84,), 



13 

DE IGUAL MANERA QUE EN EL RELATO ESCRITO, QUE TAMBIÉN LLAMA
REMOS "ESTÉTICO". su FORMA V su CONTENIDO RESPONDEN AL TEMA ESCO
GIDO V A LA FORMA PARTICULAR QUE TIENE DE EXPRESARSE. Tono ELLO
ESTÁ SUPEDITADO A LA CAPACIDAD PARA CREAR CONTANDO. VISTOS ASÍ Y 
A GRANDES RASGOS, PARECE QUE NO HAY DIFERENCIAS DE FONDO ENTRE -
ESTOS RELATOS NARRADOS ORALMENTE Y AQUELLOS NARRADOS POR ESCRITO, 
No OBSTANTE, SURGE LA INQUIETUD AL PENSAR EN QUE LAS CONDICIONES 
QUE RODEAN A UN NARRADOR Y A UN ESCRITOR (DIGAMOS ASf), DURANTE
LA TRANSMISI6N, (VER SIGUIENTE CAPÍTULO) SON DISTINTAS, 

"MARÍA, LA Voz" y sus FUENTES ESCRITAS. 

EN HISPANOAMÉRICA, DESDE SU ETAPA EMBRIONARIA, EL CUENTO, AL 
IGUAL QUE LA NOVELA, HAN MANTENIDO UN ESTRECHO CONTACTO CON LA -
REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAfS O REGIÓN DE DONDE 
SURGE, DESDE SU APARICIÓN EN MÉXICO, EL CUENTO HA SIDO UNA AUTO
REFLEXIÓN SOBRE LA FORMA DE SER Y DE ACTUAR DE LOS GRUPOS HUMA-
NOS Y SECTORES QUE CONSTITUYEN A LA SOCIEDAD EN DIFERENTES ÉPO-
CAS HISTÓRICAS; HA SIDO UN TESTIMONIO DEL COMPLEJO CULTURAL QUE
ES Y HA SIDO NUESTRO PAf$, EL CUENTO MEXICANO SE HA CARACTERIZA
DO POR SU ALIENTO POPULAR Y POR LA INTENCIÓN NACIONALISTA SURGI
DA DE LA NECESIDAD DE INDEPENDENCIA CULTURAL Y DE REVALORACIÓN -
COMO PUEBLO CON UNA IDENTIDAD PROPIA, 

EN MÉXICO COMO EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA, LOS ESCRITORES 
SE HAN COLOCADO FRENTE A LOS MALES SOCIALES, PERO -VOLUNTARIA o
INVOLUNTARIAMENTE- NO CON EL MERO AFÁN DE DESCRIBIRLOS, SINO PA
RA PONER EN TELA DE JUICIO LAS CAUSAS QUE LOS ORIGINAN, PARA EVl 
DENCIAR ESTA REALIDAD, MUCHAS VECES HAN RECURRIDO A LO FANTÁSTI
CO Y A LO MARAVILLOSO -CORRELATOS DE LA REALIDAD- PARA CUMPLIR -
SU TAREA DIDÁCTICA Y MORALIZADORA, 

NOVELISTAS Y CUENTISTAS HAN ENCONTRADO EN EL PROPIO SENO DE
LA VIDA COTIDIANA DE UNA REGIÓN, DE UN PUEBLO, DE UN PAÍS, EN LA 
PROPIA DESCRIPCIÓN DE LO EXISTENTE, LO INSÓLITO, LA REALIDAD. E~ 

TONCES, NO PUEDE SER CAPTADA NI EXPLICADA EN TODA SU POTENCIALI
DAD EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA LÓGICA RACIONAL, CONVENCIONAL; 
DEBE SER EXPLICADA TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA FANTASÍA Y DE LA IMAG! 
NACIÓN, 
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EL CUENTO Y LA NOVELA HISPANOAMERICANOS, HAN CONSERVADO LA -
.VIEJA TRADICIÓN DE REUN1R EN LOS PROTAGONISTAS DE SUS OBRAS, UNA 
SERIE DE CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UN GRUPO SOCIAL 
PARA TRANSFORMARLOS EN TIPOS, VEH(CULOS PARA QUE LOS ESCRITORES
EXPRESEN UNA O VARIAS INTENCIONES. 

LA HABILIDAD DEL BUEN PINTOR PARA HACER UNA 
FIGURA INTERESANTE, CONSISTE, DESPUÉS DE CAb 
CULADAS LAS PROPORCIONES, EN SABER ACOMODAR
LE SUS CLAROS V SUS SOMBRAS, SUS CERCAS Y -

SUS LEJOS, PARA PRESENTARLO BIEN EN EL PUNTO 
DE VISTA QUE SE DESEA, (25) 

Los PERSONAJES (TIPOS) EMANAN AS( DEL CONJUNTO DE LAS RELA-
C IONES ENTRE LOS INDIVIDUOS, DE LAS RELACIONES DE ESOS INDIVI- -
DUOS CON EL MUNDO QUE LOS RODEA DEL CUAL SOBRESALEN EN LA OBRA -
LITERARIA COMO FIGURAS IDEALES. Los PERSONAJES y LAS ACCIONES -
SON PRODUCTO DEL "INCONSCIENTE COLECTIVO" CONTRADICTORIO Y COM-
PLEJO DE UNA SOCIEDAD, INCONSCIENTE QUE HA PASADO Y PASA POR EL
CEDAZO DE LOS.ESCRITORES. 

JUAN DE LA CABADA Y SUS CUENTOS SURGEN DE UNA TRADICIÓN CUL
TURAL V LITERARIA, EL, COMO OTROS ESCRITORES, HAN TRASUNTADO UNA 
REALIDAD, SU PROPIA EXPERIENCIA PERSONAL (ESTADO DE ÁNIMO, VI- -
SIÓN DEL MUNDO, IDEALES, ETC,) PARA CREAR UNA REALIDAD NUEVA, EN 
ÉL EXISTE LA CONCIENCIA DE QUE 

DE HECHO, NINGUNA REALIDAD ES CONCEBIBLE EN 
EL VACÍO: EL POEMA MÁS ABSTRACTO, LA NARRA-
CIÓN MÁS DELIRANTE O MÁS FANTÁSTICA, NO AL-
CANZAN TRASCENDENCIA SI NO TIENEN UNA CORRE
LACIÓN OBJETIVA CON LA REALIDAD, SÓLO QUE -
AHORA SE TRATA DE ENTENDER LA REALIDAD COMO
LA ENTIENDE V LA VIVE EL CREADOR DE ESAS Flf 
CIONES, ES DECIR, COMO ALGO QUE POR MUCHOS -

(25) LIZMDI FERNANDEZ DL J. JOAQUIN. EL PENSADOR MEXICANO, SUPLEMENTO AL NÚ 
MERO PRIMERO DEL ToMO I l (1813), REF, EN "PRESENTACION" A ÜBRAS/IV PERI O 
Dicos DE J. JoAQUfN FnEZ. DE LIZARDI, MÉx1co, UNAM. 1970, PÁG. 12. 



LADOS Y MUCHAS DIMENSIONES PUEDE REBASAR EL
CONTEXTO SOCIOCULTURAL, SIN POR ESO DARLE LA 
ESPALDA O MENOSPRECIARLO. (26) 
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PARA LLEGAR A ESA CONCIENCIA PASARON Y HAN PASADO MUCHOS - -
AÑOS Y CON ELLOS IMPORTANTES TRANSFORMACIONES EN LA NARRATIVA DE 

HISPANOAMÉRICA, EN LA CREACI6N CUErlTÍSTICA DE MÉXICO, CUANDO - -
JUAN DE LA CABADA ESCRIBE V PUBLICA POR PRIMERA VEZ MARÍA, LA -
Voz* SE HhBÍAN FIJADO, EN TÉRMINOS GENERALES, LAS TRADICIONES ll 
TERARIAS QUE HASTA AHORA SE HAN CONSERVADO Y LAS CUALES EMANAN -
DE TRES MOMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA LITERATURA DE MÉXICO, 

MARÍA, LA Voz APARECE CUANDO MUY ATRÁS SE HABÍA QUEDADO LA -
RELACIÓN DE DEPENDENCIA OUE EL CUENTO GUARDADA RESPECTO DE LA Ll 
LITERATURA COSTUMBRISTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XJX, EL CUENTO -
HABÍA DEJADO DE SER ÚNICAMENTE LA CRÓNICA DE UNA FORMA DE VIDA,
EL TESTIMONIO DE INJUSTICIAS Y MISERIAS; HABfA DEJADO DE SER UN
APÉNDICE DE OTROS GÉNEROS, PARA CONVERTIRSE EN UN GÉNERO CON VA
LORES PROPIOS, 

EL NATURALISMO, PRIMERO, MABfA LOGRADO QUE EL CUENTO TUVIERA 
UNA ESTRUCTURA DEFINIDA, QUE SUS PERSONAJES ESTUVIERAN MEJOR CA
RACTERIZADOS, QIJE LAS DESCRIPCIONES DEL AMBIENTE TUVIERAN UNA -
FUNCIÓN ESPECÍFICA DENTRO DE LA TRAMA: QUE EL LENGUAJE FUERA MÁS 
PRECISO Y SOBRIO, LA EXPRESIÓN ESCUETA, POR SU PARTE, EL MODER-
NISMO (FINALES DEL SIGLO XIX: EJEMPLO RUBÉN D/\RÍO y GUTIÉRREZ N,á 
JERA), HABÍA INTRODUCIDO LA PREOCUPACIÓN POR LA FORMA, TRASLADA
AL RELATO LAS EXIGENCIAS DE LA POESÍA: ECONOMÍA DEL LENGUAJE, -
PRECISIÓN EN LA DESCRIPCIÓN V EN LAS IMÁGENES, 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, EL CUENTO, JUNTO CON OTROS GÉNE-
ROS CONSIDERADOS MENORES {TESTIMONIOS, REPORTAJES, MEMORIAS, BIQ 
GRAFÍAS, AUTOBIOGRAFÍAS) ALCANZA PREPONDERANCIA DENTRO DE LA LL~ 

MADA "NARRATIVA DE LA REVOLUCIÓN MÉXICANAª, ENCUENTRA ASf NUEVAS 
POSIBILIDADES AL IMPONÉRSELE LA NECESIDAD DE RELATAR LOS HECHOS-

<i6> CORTAZARt JULIO¡, "L!TERATURA EN LA REVOLUCIÓN ... ", Qp, CIT., PÁG. 421. 
REVISTA ODO, 1~30. 
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HISTÓRICOS QUE A LA POSTRE SE DESARROLLABAN, LO QUE LE PROPOR- -
CIONÓ MAYOR VELOCIDAD Y DINAMISMO EN LA EXPRESIÓN; ÉNFASIS EN UN 
ESTILO DIRECTO QUE LE DABA nORALIDADn (PREDOMINANCIA DEL DIÁLOGO)' 
EL NARRADOR COMO TESTIGO DE LOS HECHOS); LOS HÉP.OES INDIVIDUALI
ZADOS SE PERDÍAN EN EL CONJUNTO DE LA MASA DEL PUEBLO: LOS HE- -
CHOS NO SE APEGABAN A UNA CONTINUIDAD RIGUROSA SINO QUE SE CON-
VIRTIERON EN LA REPRESENTACIÓN DE UN MUNDO FRAGMENTADO, DONDE -
SUS ELEMENTOS ESTÁN MUCHAS VECES YUXTAPUESTOS POR LO QUE LOS RE
LATOS SE TRAl'ISFORMABAN EN UNA SEIHE DE ESCENAS O IMPRESIONES !27> 

ESTAS TRES CORRIENTES (NATURALISMO, MODERNISMO, NARRATIVA DE 
LA REVOLUCIÓN MEXICANA), AMÉN DE OTRAS INFLUENCIAS VENIDAS DE -
EUROPA (LAS VANGUARDIAS) SE FUNDÍAfl E INFLUÍAN EN LA CREACIÓN -
CUENTÍSTICA DE MÉXICO PARA DEFINIR EL RUMBO QUE A GRANDES RASGOS 
TOMARfA EL GÉNERO DURANTE EL PRESENTE SIGLO: 

l. ABORDA LAS REALIDADES MEDIATAS E INMEDIATAS QUE RODEAN 
AL HOMBRE CONTEMPORÁNEO EN CUALQUIER ÁMBITO (EL CAMPO, LA CIU- -

. DAD) DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS (SOCIAL, SICOLÓGICA, FANTÁSTICA, 
ETC.}. 

2. fN ÉL SE MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN DE LOS ESCRITORES-
POR LA FORMA DE CONTAR, ES DECIR, POR LAS PROPIEDADES ESTÉTICAS-. 
DEL CUENTO (ESTILO, LENGUAJE, ESTRUCTURA), PRODUCTO DE UN TRABA
JO DE REFLEXIÓN Y DE SÍNTESIS QUE RESPONDE A UN PLAN PRECONCEBI
DO, 

CUANDO JUAN DE LA CADADA ESCRIBE SU RELATO, EXISTÍA VA UN -
UNIVERSO DE OBRAS DE ESE GÉNERO, DESDE CHÉJOV, PoE, MAUPPASANT,
HASTA LOS CUENTOS DE HORACIO QUIROGA. DE José VASCONCELOS, DE Gg 
RARDO MURILLO, DE MARIANO AZUELA Y DE MUCHOS OTROS. 

PODEMOS DECIR QUE CUANDO APARECE EN ESCENA MARfA. LA Voz, LA 
TENDENCIA GENERAL DE LA NOVELA Y LA DEL CUENTO, TIENE QUE VER 
CON LA INTENCIÓN DE LOS ESCRITORES DE DAR A TRAVÉS DE SU OBRA 

(27) '1LA 'REALIDAD' DE LA NARRATIVA DE LA .REVOLUCIÓN SE VUELVE IDEALISMO INDI 
VlDUALISTA O PESIMISMO EXISTENCIAL" (CQRONADO.._JUAN, "LA NARRATIVA DE.LA-=: 
REVOLUCIÓN MEXICANA" EN THESIS 13, NUEVA REVISTA DE FILOSOFÍA y LETRAS -
UNJlJ,1, ABRIL 1983, PÁGS. '44-SIJ. 

-------



UNA PRUEBA DE 

,,,LA CAPTACIÓN MÁS ALTA Y MÁS RICA DE LA -
REALIDAD DEL HOMBRE PUESTO QUE LA DEVUELVE -
POTENCIADA, NUEVA, FECUNDA, INOLVIDABLE A -
LOS LECTOREs.< 2S) 
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A MANERA DE RESUMEN. PODEMOS DECIR QUE MARfA. LA Voz PROVIE
NE DE LA TRADICIÓN DE MÉXICO Y DE HISPANOAMÉRICA, TANTO ORAL CQ 

MO ESCRITA, Y EN CONSECUENCIA, HABRÁ DE CONTEMPLAR UNA SERIE DE
CONVENCIONES CULTURALES Y LITERARIAS QUE SE EXPRESAN EN LAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE DEFINEN AL G~NERO DEL CUENTO COMO CREACIÓN IN
DIVIDUAL Y UBRE. 

POR OTRA PARTE, LAS RELACIONES REALIDAD-FICCIÓN, TRADICIÓN-

INNOVACIÓN EN LA OBRA DE JUAN DE LA (ABADA TIENEN QUE VER CON LA 'd 
DOBLE HABILIDAD DEL NARRADOR A QUIEN ENCARNA, POR LO QUE SURGEN- ~ 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿QUÉ ES UN NARRADOR ORAL O CUENTERO Y
QUÉ ES UN ESCRITOR O CUENTISTA? ¿QUÉ CUENTA UNO Y QUÉ EL OTRO? -
¿CÓMO SON SUS DISCURSOS'i1 ¿CÓMO INFLUYE EN SU OBRA ESCRITA EL OF_!. 

CIO DE CUENTERO DE JUAN DE LA CASADA? 

.. ·: 
'. !1:·····' 

• '.f 

(28) CORTAZAR. JllIO, Qp, C1T., PÁG. 421. UN RASGO GENERAL DEL CUENTO EN EL -
SIGLO XX ES EL ELEMENTO SORPRESA: "SORPRESA EN EL TEMA Y. SORPRES~ EN SU
EXPRESIÓN11 <MANSOUR, MONICA "CUENTOS •••• CUENTISTAS. 1., CUENTEROS' ' VER -
CITA (29)), 

" 



TIPOLOGIA DE LAS TRADICIONES ORALES* 

A. CATEGORÍA B. SUBCATEGORÍA 

I. FóRMULAS 

II. POESÍA OFICIAL 
PRIVADA 

III. LISTAS 

HISTÓRICOS 
IV. RELATOS DIDÁCTICOS 

Esn~ncos 
Prn SONALE S 

* VANSINA, JAN, Qp, Cn,, PÁG. 158. 

c. TIPOS 

TÍTULOS 
DIVISAS 
DIDÁCTICAS 
RELIGIOSAS 

PANEGÍRICA 
HISTÓRICA 
RELIGIOSA 
INDIVIDUAL 

NOMBRES DE LUGARES 
NOMBRES DE PERSONAS 

UNIVERSALES 
LOCALES 
FAMILIARES 
MITOS ETIOLÓGICOS 
ESOTÉRICOS 
RECUERDOS PERSONALES 

¡.... 
00 
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II. JUAN DE LA CABADA: CUENTISTA Y CUENTERO 

EN JUAN DE LA (ABADA SE REUNEN DOS CAPACIDADES: LA DEL CUEJ! 
1:" 

TERO V LA DEL CUENTISTA, ÉSTO NOS INDUCIRÍA A NO SEPARAR TOTAL--~ 
MENTE SU OBRA ORAL DE SU OBRA ESCRITA, PODRÍAMOS CREER QUE LOS -
TEMAS, LOS MOTIVOS, EL LENGUAJE, LA ESTRUCTURA, EL ESTILO, NO V~ 
RÍAN SUSTANCIALMENTE EN UNA Y EN OTRA, SINO QUE MANTIENEN UNA f~ 

TIMA RELACIÓN, 

PERO lQUÉ ES UN CUENTERO Y QUÉ ES UN CUENTISTA? ¿CÓMO SON -
SUS DISCURSOS? 

DICE MóNICA MANSOUR: 

EL CUENTERO, DUEÑO NO DE LAS ANÉCDOTAS SINO
DEl ARTE DE CONTAR, Y ELIGE SU TIEMPO, SU E~ 
PJl.CIO, SU SILENCIO, SUS PALABRAS, SUS GESTOS, 
PARA ENVOLVER A QUIENES LO ESCUCHAN,(29) 

EL' CUENTIST/\, DUEÑO NO DE LAS ANÉCDOTAS, NO
DE LOS CUENTOS, SINO DEL ARTE DE CONTAR, Y -
ELIGE SU TIEMPO, SU ESPACIO, SU SILENCIO, -
SUS PALABRAS, LA PÁGINA EN BLANCO V lA RETÓ
RICA, PARA ENVOLVER A QUIENES lO lEEN, A - -
QUIENES HAN ACUDIDO PARA SER ENVUELTOS EN -
OTROS MUNDOS REVELADORES DE CONTRADICCIONES
APARENTEMENTE ABSURDAS, PERO QUE EL CUENTIS
TA RESUELVE UNA Y OTRA VEZ, (30) 

El RELATO ORAL Y EL ESCRITO, EFECTIVAMENTE, SON CONSECUEN-
CIA. ~E OTROS QUE LOS HAN PRECEDIDO, PROVIENEN DE VIVENCIAS V RÉ. , . 
f.LEX IONES ANTERIORES DE LOS SUJETOS QUE, CONFORMAN UNA CULTURA D§. 

(29) 

(30) 

MANSOUR, MONICA, "CUENTOS ... CUENTISTAS ... CUENTEROS" EN PURO CUENTO, MÉ 
XICO, CUADERNOS DE DIFUSIÓN CULTURA'- DE LA l. T, Ei_ GALPÓN, b DE MAYO::
DE 1984, PÁG, 2-6, 
lBIDEM, PÁG, 2-6, 
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TERMINADA. COMO EN EL' CASO DE JUAN DE LA (ABADA, PROVIENEN DE LA 
EXPERIENCIA DIRECTA DE LOS TRANSMISORES NATURALES (TRADICIÓN - - ~ 
ORAL) Y DE LA REFLEXIÓN, DEL TRABAJO DEPURADOR DEL INTELECTO Y -
DEL OFICIO DE ESCRITOR QUE SE HA PLASMADO V SE PLASMA EN LAS - -
OBRAS ARTÍSTICAS (TRADICIÓN ESCRITA), 

POR OTRA PARTE, EL ªARTE DE CONTAR" PRESUPONE PARA AMBOS -
(CUENTISTA Y CUENTERO) LA HABILIDAD DE CONVENCER AL ESCUCHA O AL 
LECTOR, RADICA EN SU CAPACIDAD DE FASCINARL'OS, ESTA HABIUDAD NO 
SÓL'O DEPENDE DE QUÉ TANTO SE APEGUE El NARRADOR A UN"RELATO DE -
11

l'O POSIBLE", ES DECIR, A l . .'O HUMANAMENTE CONCEBIBLE PARA LA IMA
GINACIÓN DE LOS RECEPTORES; SINO QUE DEPENDE DE CÓMO UTILIZA LOS 
RECURSOS DE QUE DISPONE PARA TRANSMITIRLO: EL CUENTERO TIENE A -
LA MANO UNA VARIEDAD DE r\ECURSOS TEATRALES (LA PALABRA, EL SONI
DO Y SUS TONALIDADES, LA EXPRESIÓN CORPORAL V GESTUAL, LA OPORT!! 
NIDAD DE MIMETIZARSE EN UN PAPEL. EN UN PERSONAJE FRENTE A LOS -
OJOS DE SUS OYENTES; PUEDE APROVECHAR EL ENTORNO COMO ESCENOGRA
FÍA) PARA ESTIMUL'AR E IMPRESIONAR AL AUDITORIO, Et CUENTISTA, EN 
CAMBIO, SÓLO TIENE LOS RECURSOS PROPIOS DE L'A LENGUA EN LA CUAL
ESC\HBE, CON L'OS RECURSOS DE UNA CONVENCIÓN LITERARIA PARA SUSTl 
TUIR L'OS DEL CUENTERO, Srn EMBARGO, LA FUNCIÓN DEL' CUENTERO Y l'A 
DEL CUENTISTA. ES L'A MISMA: FASCINAR, .·y SÓL'O PUEDE REAL'IZAR ÉSTO
SI, POR UN LADO, ES CAPAZ DE OFRECER UNA REALIDAD VEROSÍMIL, Y -
POR EL OTRO LADO, SI ES CAPAZ DE DAR AL L.ECTOR O AL ESCUCHA UNA
REAL IDAD NUEVA, SUGERENTE, 

DE ESTA PRIMERA OBSERVACIÓN PARTIREMOS, PARA ABORDAR UNA sg 
RIE DE CONDICIONES QUE RODEAN TANTO AL CUENTERO COMO At.: CUENTIS
TA CUANDO EJERCE SU OFICIO, CONDICIONES QUE, PIENSO, INFLUYEN EN 
EL REL'AIO MISMO, 

1) EMPECEMOS DICIENDO QUE EL ENCUENTRO DEL CUENTERO CON -
SU RELATO DEPENDE DEL ENCUENTRO QUE REALIZA CON QUIENES LO ESCU
CHAN, LAS CONDICIONES DEL ENTORNO QUE ACTÚAN SOBRE LA SUBJETIVI
DAD DE SU AUDITORIO V SOBRE ÉL MISMO, LO LLEVAN A CREAR EL ESPA

CIO QUE REQUIERE PARA CONTAR, Y ES QUE LA RELACIÓN INTERPERSONAL' 
ENTRE CUENTERO Y OYENTES, t.:E PERMITE At.: PRIMERO ADAPTARSE Y ADAf. 
TAR, ACOMODAR ELEMENTOS DEL: DISCURSO, HACER CAMBIOS DURANTE SU -
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"ACTUAC l ÓN" DE ACUERDO CON LAS REACCIONES Y EST f MUL'OS QUE RECIBE 
DEL EXTERIOR, Es DECIR, DE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE SU DISCUR
SO POR PARTE DE QUIENES LO ESCUCHAN, DEPENDE, EN CIERTA MEDIDA - ·; 
El' DISCURSO MISMO, EL CUENTERO DEBE ROMPER CON LOS PREJUICIOS Y
L'A RESISTENCIA DE SU AUDITORIO PARA HACER QUE ÉSTE VENGA A ÉL Y
COMPARTA LA EXPERIENCIA DEL RELATO, 

POR SU PARTE. EL ENCUENTRO DEL' CUENTISTA CON EL RELATO, NO
DEPENDE DEL ENCUENTRO CON SUS LECTORES, EL CUENTISTA SE ENFRENTA 
AL ESPACIO FÍSICO DE L'A HOJA EN BL'ANCO V A SUS PROPIAS L'IMITACIQ 
NES O HABILIDADES COMO NARRADOR Y COMO PERSONA PARA CREAR. SU ES
PACIO, Et DISTANCIAMIENTO FÍSICO ENTRE ÉL Y LOS LECTORtS A QUIE-
NES SE DIRIGE, LO SUSTRAE DE L'AS PRESIONES SENSORIALES V EMOTJ--

* VAS DEL EXTERIOR, PARA ÉL EL LECTOR ES UN ENTE ABSTRACTO, CUVA-
PARTICIPACIÓN EN EL MISMO TIEMPO V EN EL MISMO ESPACIO DEL RELA
TO ES SÓLO HIPOTÉTICA, DE AHÍ QUE EL ACTO DE LA COMUNICACIÓN DE~ 
PENDA· MÁS DE SU CAPACIDAD INTELECTUAL PARA SOBREPONERSE A L'AS l! 
MITACIONES DE TAL' DISTANCIAMIENTO Y LOGRAR ASÍ QUE EL LECTOR CO!:! 
PARTA LA EXPERIENCIA DEL RELATO, EL CUENTISTA VA HACIA SUS L'ECTQ 
RES PARA QUE COMPARTAN SU VISIÓN, 

~,: 

2) EL DISCURSO DEL CUENTERO SE TRANSMITE, ADEMÁS DE LA P~ '.: 
L'ABRA HABLADA POR RECURSOS AUDIOVISUALES: EL. SONIDO (TONO. VOLU- ; 
MEN, FRECUENCIA, ETC,); L'OS GESTOS Y ADEMANES, APROVECHA LAS CA
RACTERf STICAS PERSONAL'ES (FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS) DE Él' MISMO Y
DE SU AUDITORIO PARA CARACTERIZARSE EN NARRADOR V PARA ENCARNAR
UNA SERIE DE PERSONAJES EN EL MOMENTO DEL REL'ATO, EL DISCURSO -
DEL CUENTERO u,, ,PL'ANTEA ÚNA SITUACIÓN INICIAL VEROSÍMIL"(31) -
-AUNQUE RELATE HECHOS FANTÁSTICOS Y MARAVILL'OSOS- PUES NECESITA, 
DEBIDO A LA INMEDIATEZ DE SU RELATO, UBICARSE EN LA REALIDAD DE-

l'OS ESCUCHAS PARA ATRAERL'OS DESDE L'AS PRIMERAS FRASES PUES L'O -. .... 
QUE NARRA NO SE REPETIRÁ; PARA PODER ROMPER LA RUTINA PARTIENDO, 

(31) 

* 

MóNICA MANSOUR DICE QUE "EL CUENTERO ES EL ENCARGADO DE ROMPER RUTINAS, 
'DE HACER VOLAR LA IMAGINACIÓN', Y TAMBIÉN ES EL VOCERO DE UNA INTER-
PRETACIÓN-F ILOSÓFICA, POLÍTICA V SOCIAL- DE UNA REALIDAD COTIDIANA; EN 
OTRAS PALABRAS, EL CUENTERO REORDENA EL MUNDO DlVIRTIENDO (DIVERSIFI-
CANDO) LA ATENCIÓN DE SUS OYENTES" ClBIDEM, PÁG, 6) 
No QUIERE DECIR QUE LA SITUACIÓN EN QüE"SE HALLE El ESCRITOR CUANDO -~ 
CREA SU OBRA NO LO AFECTEN, SINO QUE EL ACTO DEi REFLEXIONAR TRANSFORMA
EN UNA ABSTR/\CC!ÓN LA REALIDAD NATURAL, REFERENCIAL, 
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PRECISAMENTE, DE ELLA; NECESITA OFRECER REALIDADES FAMILIARES, -
CERCANAS, CON LAS CUALES SE IDENTIFIQUE SU AUDITORIO PARA HACER
LO CÓMPLICE DEL RELATO; ÉL MISMO FUNGE COMO TESTIGO DE SITUACIO- ~ 
NES V HECHOS PARA REFORZAR SU VERACIDAD, 

EL DISCURSO DEL CUENTISTA SE TRANSMITE POR RECURSOS EXCLUS! 
VAMENTE VISUALES (PALABRA ESCRITA) PARA CREAR Y REPRODUCIR EN LA. 
MENTE DE l'OS LECTORES, LAS IMÁGENES ACÚSTICAS PROPIAS DEL LENGU~ 
JE HABLADO, ÉSTO ES, NO TIENE LA REFERENCIA DIRECTA DEL SONIDO -
PARA EVOCAR CONCEPTOS, Y A PESAR DE TODO LOS EVOCA, EL ESCRITOR
SÓLO CUENTA CON SIGNOS LINGÜÍSTICOS GRÁFICOS, CON LOS RECURSOS -
RETÓRICOS DE SU L'ENGUA, SIN OLVIDAR LOS TIPOGRÁFICOS, PARA SUST!;i 
TUIR LAS POSIBILIDADES EFECTISTAS INMEDIATAS DEL DISCURSO ORAL,-~ 
POR SUPUESTO, ÉL PUEDE TAMBI~N REMITIRNOS A REALIDADES SONORAS. 
EL CUENTISTA TIENE MÁS LIBERTAD PARA EMPEZAR SU RELATO, ÉSTO ES, 
PUEDE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE PRINCIPIO INVEROSÍMIL. "LO POS! 
BLE" SURGIRÁ DE LA PROPIA ESTRUCTURA DEL RELATO, INDEPENDIENTE-
MENTE DE FACTORES EXTERNOS COMO ES LA CENSURA DE LOS FUTUROS LEf 

· TORES, LA RUTINA QUE PRETENDE ROMPER RESULTA SER UNA RE ALI DAD CQ 

TIDIANA QUE A PRIORI IMAGINA. 

3) A PRIMERA VISTA, LA EMISIÓN DE PALABRAS EN EL' CUENTO -, 
ORAL ES MÁS FRECUENTE Y NUMEROSA (L'O QUE NO SIGNIFICA RIQUEZA tg_i" 
XICAL O SINTÁCTICA), PERO MENOS SELECTIVA QUE LA DEL CUENTO Es-
CRITO, CABE DESTACAR, SIN EMBARGO, QUE TANTO EL RELATO ORAL COMO 
EL ESCRITO, SUPONEN UNA SELECCIÓN Y UNA SÍNTESIS DEL' MATERIAL DE, 
LA REALIDAD PREVIAMENTE ELABORADAS, ES DECIR, UN TRABAJO ANTERIOR 
A SU EMISIÓN. PARECE SER, POR OTRO LADO, QUE LA VELOCIDAD DEL -
DISCURSO ORAL EN EL TIEMPO DE LA EMISIÓN PUEDE SER MAYOR RESPEC
TO A LA DEL' ESCRITO, DE AH f QUE PUEDA PE.NSARSE EN QUE ES MÁS SU_2 
CEPTIBLE DE SER OLVIDADO TOTAL' O PARCIALMENTE, O QUE MUCHOS DE -
SUS ELEMENTOS PUEDAN SER DEFORMADOS CUANDO SE VUELVAN A TRANSMI~' 
TIR, PARA FIJARSE SÓLO AQUELLOS QUE CONVIENEN A LOS INTERESES -
DEL ESCUCHA V QUE DEPENDEN DE SU CAPACIDAD DE MEMORIZACIÓN A TRa 
v~s DEL TIEMPO. y ES QUE NO HAY MANERA DE VOLVER AL TEXTO UNA y
OTRA VEZ COMO OCURRE CON EL RELATO ESCRITO, 

AL CONTRARIO, LA EMISIÓN DE PALABRAS EN EL DISCURSO ESCRITO 
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DEPENDE DE LA CAPACIDAD V CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NARRADOR 
CON BASE EN UN USO MÁS REFLEXIVO DE LA LENGUA, LA VELOCIDAD DE-
PENDE NO SÓLO DE LAS INTENCIONES Y PROPÓSITOS DEL CREADOR, SINO
DE LA PROPIA VELOCIDAD QUE EL TEXTO IMPONE DURANTE SU DESARROLLO, 
Tonos LOS ELEMENTOS DEL DISCURSO SON FIJADOS DESDE UN PRINCIPIO
y POSTERIORMENTE A LA CREACIÓN DEL TEXTO NO HAY FORMA DE RESOL-
VER LOS ABSURDOS O LAS CONTRADICCIONES QUE SE PRESENTEN, EN ADE
LANTE, SI ESOS ABSURDOS O ESAS CONTRADICCIONES NO FUERON SUPERA
DOS, EL TEXTO PIERDE VEROSIMILITUD, POR OTRO LADO, LA POSIBILI-
DAD DE SUGERIR, DE EXPRESAR MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS, DEPENDE, -
COMO EN EL CUENTERO, DEL "ARTE DE CONTARª PARA OFRECER MEDIATA O 
INMEDIATAMENTE UNA SERIE COMPLEJA DE REALIDADES, 

LAS ANTERIORES OBSERVACIONES NOS LLEVAN A PLANTEAR DISTIN-
CIONES MÁS AMPLIAS -QUE ESTUDIOS ANTERIORES HAN REVELADO- RESPEf 
TO AL DISCURSO ORAL Y AL DISCURSO ESCRITO V QUE ANTONIO MILLÁN -
SINTETIZA EN SU ENSAYO LENGUA HABLADA Y LENGUA ESCRITA(,2)·y QUE 
NOSOTROS RESUMIMOS: 

A) EL HECHO DE QUE LA l.H,* Y LA l.E,** NAZCAN EN DISTIN
TOS PERÍODOS HISTÓRICOS, HACE QUE SOSTENGAN UNA RELACIÓN DE DE-
PENDENCIA (l.H. PRECEDE A LA L.[,) Y POR LO TANTO TENGAN DISTIN
TAS FUNCIONES (L.H, ES EL VEHÍCULO NATURAL DE COMUNICACIÓN HUMA
NA: l.E, ES UN MEDIO DE CONSERVACIÓN Y CONTINUACIÓN DEL PENSA- -
MIENTO Y DEL CONOCIMIENTO HUMANO), LAS DISTINTAS FUNCIONES QUE -
DESEMPEÑAN ESTÁN EN RELACIÓN DIRECTA CON SU FORMA Y SU REPRESEN
TACIÓN: L.H, POR SONIDOS (FONEMAS) QUE SE REPITEN DE LA MISMA M~ 
NERA INFINIDAD DE VECES; l.E. POR GRAFÍAS (LETRAS)° QUE SON LA R~ 
PRESENTACIÓN DE LOS FONEMAS, 

B) LA DURACIÓN Y LA EXTENSIÓN DE CADA UNA DE ELLAS ES DI~ 
TINTA: LA L.H. ES »MOMENTÁNEAª PUES SE DESVANECE TAN PRONTO COMO 
LLEGA AL OÍDO DE QUIEN NOS ESCUCHAn{33) Y SU DURACIÓN ES LIMIT~ 

(32) 

* 
** 
(33) 

MILLAN, ANTONIO, LENGUA HABLADA y LENGUA ESCRITA, MÉXICO, ANUIES, PRO
GRAMA NACIONAL DE foRMACION DE PROFESORES, 19/3, (CoL. LENGUA y LITERA 
TURA), 39PP, . -
LENGUA HABLADA, 
LENGUA ESCRITA, . 
MILLAN, "EXTENs I óN DE Los coMuN I cADOs oRALEs v EscR nos", OP. e IT., _.;, 
PÁGS, ll-12 • 
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DA. LA l.E, "PERMITE A LAS PALABRAS VIAJAR A TRAVÉS DEL TIEMPO Y 
DEL ESPACI0"(3l¡}, LA DURACl~N DEL MENSAJE ES MAYOR Y PUEDE SER-- :/ 
MÁS O ºMENOS EXTENSO, 

e) DIVERSIDAD O VARIEDAD DE REALIZACIÓN: LA l.H. PUEDE Rg 
PRESENTAR LAS DIFERENCIAS FONÉTICAS, LÉXICAS Y GRAMATICALES QUE
MANIFIESTAN LAS DIFERENCIAS SOCIALES, CULTURALES E IDEOLÓGICAS
EXISTENTES EN UNA COMUNIDAD, POR ELLO ES 'MÁS VARIABLE: LA l,E, -
AL REPRESENTAR SÓLO DIVERSIDADES LÉXICAS Y GRAMATICALES NO MANI
FIESTA DICHAS DIFERENCIAS, DE AHÍ QUE SE CARACTERICE POR LA UNI
FORMIDAD. LAS VARIANTES DEPENDERÁN DE LAS CORRIENTES DE CONVEN-
CIÓN(35) QUE RESPECTO A LA LENGUA PREVALEZCA EN UNA ÉPOCA: DEPEN ~ 
DERÁN DEL TIPO O GÉNERO LITERARIO AL CUAL PERTENEZCA ESA LENGUA
ESCRITA, 

D) COMO ACTOS DE COMUNICACIÓN, MIENTRAS LA l.H, IMPLICA -
UNA RELACIÓN EMISOR-RECEPTOR, EN LA l.E. SÓLO EXISTE El. EMISOR.
PUES LA RESPUESTA POSIBLE (LA DEL LECTOR) ES INDIRECTA Y LA MAYQ 
RfA DE LAS VECES DESCONOCIDA POR EL EMISOR (ESCRITOR), 

EN TtRMINOS GENERALES, LA DIFERENCIA ENTRE EL RELATO DEL 
CUENTERO-Y DEL CUENTISTA RADICARÍA EN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICY 
LARES QUE RODEAN A SUS DISCURSOS, ES DECIR, A LA FUNCIÓN PRÁCTI
CA E HISTÓRICA QUE DESEMPEÑAN; A LA FORMA PECULIAR EN LA CUAL SE 

.. EXPRESAN Y SON TRANSMITIDOS, FUNCIÓN Y FORMA QUE INCIDEN EN LA -
DURACIÓN Y EXTENSIÓN DE SU MENSAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO, QUE INC! 
DEN EN LA DJVER&IDAD o·EN LA UNIFORMIDAD DE SU LENGUAJE, No OBS
TANTE, SE AFIRMA QUE 

(34) 
'(35) 

LA ÚNICA DIFERENCIA QUE HA SIDO CORRIENTE-
MENTE OBSERVADA ENTRE LA LITERATURA ORAL Y
LA ESCRITA, ES EL EMPLETO DE REPETICIONES,-

lBIDEM, PÁGS. 11-12. 
~ÉPOCA, CADA CORRIENTE ESPIRITUAL, CADA GENERACIÓN, POSEE UN LEN
GUAJE EN CIERTOS ASPECTOS DIFERENCIADO DE LAS DEMÁS, POR ESO DEBE DIS
TINGUIRSE ENTRE LA LENGUA LITERARIA DE UN PERfooo·o DE UNA ESCUELA, -
QUE CASI TIENDE A CRISTALIZARSE, Y EL LENGUAJE LITERARIO COMO EXPRE- -
SIÓN LIBRE, INDIVIDUAL Y SIEMPRE RENOVADORA DEL ARTISTA EN EL MOMENTO
DE CREAR su OBRA" CSOUTO, ARTURO, EL LENGUAJE LITERARIO. MÉXICO. ANUIES, 
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES, 1972, PAG. lQ), 



PERO NO EXISTE NINGUNA FORMA ESPECÍFICA PRO
p IA DE L'A LITERATURA ORAL, (36) 
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los T~RMINOS "LITERATURA ORAL" y "LITERATURA ESCRITA" PUE-
DEN LL'EGAR A CONFUNDIRNOS, SI BIEN ES CIERTO QUE L'A L'ENGUA ESCR! 
TA ES L'A REPRESENTACIÓN DE L'A LENGUA HABLADAnn, NO DEBEMOS OL= 
VIDAR QUE L'A EENGUA DE UN DISCURSO ESCRITO PUEDE SER LA REPRESE~ 

TACIÓN DE CA L'ENGUA DE UNO ORAL EN TANTO PERTENECEN A UN ÁMBITO 
COMÚN,(38) EN EL CASO DEL DISCURSO DEL CUENTERO Y DEL CUENTISTA, 
SE INSCRIBIRÍAN EN L'A L'ITERATURA ARTÍSTICA O ESTÉTICA, CUYA VÍA
DE EXPRESIÓN ES EL LENGUAJE LITERARIO QUE 

(36) 
(37) 

(38) 

(39) 

,,,ASOMA CUANDO EL HABLA COMÚN SE TENSA, AD
QUIERE CARGAS, SE PONE EN MOVIMIENTO DEBIDO
A UN CAMPO DE FUERZA CREADORA, POÉTICO EN EL 
SENTIDO ETIMOL'ÓGICO DEL TÉRMINO (,,,) NO ES

INMEDIATO SINO TRASCENDENTE, NO CIRCUNSTAN-
CIAL SINO ABSOLUT0,(39) 

VANSINA, Jl\N, "LA ESTRUCTURA DEL TESTIMONIO", Qp, CIT.' PÁG. 70. 
SAUSSURE DICE QUE LA TRADICIÓN ORAt SE DESARROLLA INDEPENDIENTEMENTE-
DE tA ESCRITURA, PERO QUE EL PRESTIGIO ALCANZADO POR ESTA ÚLTIMA 11NOS
ESTORBA EL VERLA", DICHO PRESTIGIO SE DEBE, SEGÚN EL TEÓRICO, A LA - -
CREENCIA DE QUE UNA LENGUA ES MÁS PROPENSA A ALTERARSE Y A EXTINGUIRSE 
CUANDO NO EXISTE LA ESCRITURA: POR OTRA PARTE, SE DEBE A LA FUERZA DE
IMPACTO QUE LA IMAGEN GRÁFICA DE LAS PAtABRAS TIENE PARA LOS INDIVI- -
DUOS POR LO CUAL 11tAS IMPRESIONES VISUALES SON MÁS FIRMES Y DURABLES -
QUE LAS ACÚSTICAS", AMÉN DE LA CONTRIBUCIÓN QUE HA HECHO LA LENGUA LI
TERARIA CON sus DICCIONARIOS y GRAMÁTICAS. (SAUSSURE, FERDINAND, "RE-
PRESENTACIÓN DE L/l, LENGUA POR LA ESCRITURA" EN CURSO DE UNGÜfSTICA GE 
NERAL TRAD,, PRÓLOGO Y NOTAS DE AMADO ALONSO, BUENOS AIRES, 20A, EDI
CION, 1980, PÁGS, 71-44), 
AúN ASÍ, NADIE ESCRIBE COMO HABLA, CUANDO ALGUIEN TRATA DE TRANSCRIBIR 
LO QUE ESCUCHÓ O LO QUE ÉL MISMO HA DICHO, SE VUELVE CONSCIENTE DE SU
HABLA Y TIENDE A DEPURARLA, ESTO INCLUSO SUCEDE A INFORMANTES ORALES -
QUE SE SIENTEN OBSERVADOS O SON ENTREVISTADOS PUES",,, INICIAN SIN SA
BERLO, El LARGO CAMINO HACIA LA EXPRESIÓN POÉTICA" CSOUTO, ARTURO, Qp, 
CIT., PÁG. 14. -
Et LENGUAJE LITERARIO O POÉTICO NO ES SUSTANCIALMENTE DISTINTO AL CO-
MÚN, SINO QUE ES EL LENGUAJE COTIDIANO EN su "uso EXTRAORDINARIO"' UNA 
"DESVIACIÓN" DEL COMÚN: ",,,LO RARO RESPECTO A UNA NORMA, LO ABERRANTE 
POR CONTRASTE CON El USO ESTÁNDAR DE UNA LENGUA(,,,) NO ESTÁ FORMADO
POR ESTRUCTURAS AJENAS, EXCLUSIVAS, SINO POR UNA ACTITUD, UNA FUNCIÓN
DJSTINTA DEL MISMO ÓRGANO" <lBIDEM, PÁGS, 12-13) Yo ME PRONUNCIO POR -
tA IDEA DE QUE EL LENGUAJE P'OEfiCO ES UNA TENSIÓN "EXTRAORDINARIA" DEI_ 
LENGUAJE COMlÍN, 

~-----------------
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EL LENGUAJE LITERARIO O POÉTICO LOS HACE DISTINGUIRSE DE 
" OTROS TIPOS DE DISCURSO (PRÁCTICO, TEÓRICO, CIENTÍFICO) DEBIDO A "1 

QUE SU FUNCIÓN PRIMORDIAL ",,,ESTÁ CENTRADA SOBRE EL MENSAJE MIS 
M01 SOBRE SU FORMA CONCRETA DE CONSTRUCCióN"(40), EL MENSAJE Y: 
SU FORMA OBSERVAN AL' MISMO TIEMPO UNA SERIE DE CONVENCIONES EN -
SU ESTRUCTURA, EN SU ESTILO, QUE UBICA A ESTOS DOS DISCURSOS DEN 
TRO DE UN G~NERO LITERARIO, 

Los RELATOS DEL CUENTERO y DEL CUENTISTA SON HANIFESTACio-
NES CONCRETAS DE UN SISTEMA MÁS AMPLIO, DE mJ SISTEMA CON UNA E§ 
TRUCTURA GENERAL', CON POSIBILIDADES DE SELECCIÓN POR PARTE DE -
UNA COMUNIDAD O PUEBLO PARA PODER COMUNICARSE (LENGUA),(q}) SON 

TAMBIÉN EXPRESIONES DE L'A REALIZACIÓN OBJETIVA DE ESAS REGLAS, -
DE ESA ESTRUCTURA Y POS IBL IDl\DES DE SEL'ECC IÓN (HABLA) ( 42.), SON 

MANIFESTACIONES DE UN MODO INDIVIDUAL DE CONCEBIR LA L'ENGUA Y -
CON EL'LO DE CONCEBIR EL' MUNDO, 

POR L'O TANTO, CUANDO SE HABLA DEL' USO DE REPETICIONES COMO
RASGO DIFERENCIADOR DEL DISCURSO ORAL' RESPECTO AL' DISCURSO ESCR! 

(40) 

(41) 

(42) 

HAY QUE PUNTUALIZAR QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE ESTÉN AUSENTES LAS OTRAS , 
FUNCIONES (LA REFERENCIAL, APELATIVA O CONATIVA, FÁTICA, METALINGÜÍSTI 
CA) SINO QUE ADQUIERE RELEVANCIA LA FUNCIÓN POÉTICA EN LA CUAL ESTÁN = 
PRIVILEGIADOS EL VALOR AFECTIVO, EVOCATIVO Y SIMBÓ..ICO, 
EN ESTE SENTIDO, EL LENGUAJE LITERARIO TENDRÍA TAMBIÉN UN VAl_OR CONCEP 
TUAL PUES, AUNQUE ",,,SEA CON FRECUENCIA INCONSCIENTE, EXTRALÓGICO O::
SUPRALÓGICO, OPERA LAS MÁS DE LAS VECES EN EL PLANO DIRECTO" (SQUTQ, -
A,, Qp, CIT,, PÁG. 23) ÉSTO ES, QUE HAY UN PRIMER NIVEL DE COMUNICA- -
CIÓN DURANTE EL CUAL Et HABLANTE PUEDE ESTABLECER CONTACTO CON 1-0S DE
MÁS HOMBRES, DEBIDO A QUE UTILIZAN UN CÓDIGO COMÚN, LA MISMA LENGUA -
",,,PARTE OFICIAL DEL LENGUAJE, EXTERIOR AL INDIVIDUO, QUE POR SÍ SOLO 
NO PUEDE NI CREARLA NI MODIFICARLA: NO EXISTE MÁS QUE EN VIRTUD DE UNA 
ESPECIE DE CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD" (SAU
SSLJRE, Qp, CJT,, PÁG. 58). 
"EL HABLA ES, POR EL CONTRARIO, UN ACTO INDIVIDUAL DE VOLUNTAD E INTE
LIGENCIA, EN EL CUAL CONVIENE DISTINGUIR: lo, tAS COMBINACIONES POR -
LAS QUE EL SUJETO HAB'-ANTE UTILIZA EL CÓDIGO DE LA LENGUA CON MIRAS A
EXPRESAR SU PENSAMIENTO PERSONAL: 2o, EL MECANISMO PSICOFÍSICO QUE LE
PERMITA EXPERIMENTAR ESTAS COMBINACIONES" <IBIDEM, PÁG, 57), 
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TO, ESTE RASGO DEBERÁ VERSE DESDE EL CAMPO ESPECÍFICO DEL HABLA
POÉTICA Y DESDE LA PERSPECTIVA DEL RELATO, 

LA REPETICIÓN EN EL' REL'ATO DEL CUENTERO Y. EN EL RELATO DEL' CUEN

~· 
DESDE UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO, PODRÍAMOS AFIRMAR QUE EN 

UN RECATO, PUEDEN ENCONTRARSE UNA O VARIAS TRADICIONES ORAL'ES -
(MITOS, l'EYENDAS, ANÉCDOTAS, CANCIONES, ETC,) O ELEMENTOS DE E-
CL'AS (ARGUMENTO, PERSONAJES, ACCIONES) OUE HAN SIDO CONSERVADAS
y QUE APARECEN CONSTANTES EN L'A LITERATURA ORAL c43 ) DE UN PUEBLO 
A TRAVÉS DEL' TIEMPO, PODEMOS VISL'UMBRAR QUE ENTRE UNA OBRA Y - -
OTRA EXISTEN NEXOS DE FAMIL'IARIDAD QUE ATRIBUÍMOS POR UNA PARTE
A L'AS CARACTERÍSTICAS DE SU COMPOSICIÓN Y POR OTRA PARTE, AL HE
CHO DE QUE L'OS ESCRITORES DE TODOS l'OS PAÍSES Y EN TODAS LAS ÉPQ 
CAS HAN ABORDADO l'OS MISMOS ASPECTOS DEL SER HUMANO Y DE SU REA
L'IDAD, <44 ) 

VL'ADIMIR PROPP (45) HA OBSERVADO QUE EN L'OS CUENTOS FOL'KL'ÓRl 
COS QUE l'L'AMA "CUENTOS MARAVILL'OSOS" O "DE HADAS" (ORAL'ES), EXI§. 
TEN EL'EMENTOS O PARTES DE UN CUENTO QUE PUEDEN SER TRASL'ADADAS -
ÍNTEGRAMENTE A OTRO CUENTO, ESTA TENDENCIA A LA REPETICIÓN TAM-
BIÉN ESTÁ PRESENTE EN L'QS CUENTOS ESCRITOS DE CREACIÓN INDIVI- -
DUAL', 

(43) 

(44) 

(45) 

No SÓLO SUCEDE CON LOS RELATOS FCX..KLÓRICOS O DE TRADICIÓN POPULAR SINO 
EN LOS RELATOS DE ESCRITORES PROFESIONALES QUIENES PUEDEN TOMAR ELEMEN 
TOS DE LAS TRADICIONES ORALES COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN O COMO RECUR':' 
SOS PARA CONSTRUIR SU OBRA, 
",,,SABEMOS PERFECTAMENTE QUE NO EXISTEN MÁS QUE TRES TEMAS BÁSICOS: -
EL AMOR, LA VIDA Y LA MUERTE, No HAY MÁS, NO HAY MÁS TEMAS, ASÍ ES QUE 
PARA CAPTAR SU DESARROLLO NORMAL, HAY QUE SABER CÓMO TRATARLOS, QUÉ -
FORMA DARLES; NO REPETIR LO QUE HAN DICHO OTROS" <RUlfO, JUAN, "EL DE
SAFÍO DE LA CREACIÓN" EN REVISTA DEL CINCUENTENARIO DE LA LiNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO, UNM, 1981, PAG. 16) 1 EL MISMO JUAN DE LA
CABADA DICE: ",,,LA VIDA ES AQUELLA QUE NO SE CALCA, POR ESO LA LITERA 
TURA, QUE SÍ ES REFLEJO DE LA VIDA, DEBE SER CREACIÓN DE UN MUNDO, - ':' 
CREACIÓN DEI/ERAS PARA QUE TENGA UNA PERMANENCIA, Y DICES EL QUIJOTE, -
LO DICES PORQUE ES ESPAÑOi_ POR ACCIDENTE, PERO PUEDE SER DE CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO; BLANCO, NEGRO, tSE CHINO ES UN QUIJOTE, ESE ALEMÁN ES 
UN QUIJOTE, PORQUE ES UN CARÁCTER, UNA CREACIÓN, EXJSTE EN LA VIDA - -
REAi¡¡ PORQUE ES UNA CREACIÓN, QUE MANTIE~E PERMANENCIA EN LA VIDA11 (CA
BADt1t JUAN DE LA, EN "ENTREVISTA CON, 1,', ELSA JASCALEVICH, UNO MÁS -
UNO, 20 DE OCTUBRE DE 1979), 
PROPP, \tADIMIR, MoRFOLOGÍA DEL CUENTO, MADRID, 4A, ED,, EDITORIAL FUN 
DAMENTOS, 1977, PAGS, 31-36, . ' -:-



Tonos t:OS COMENTARIOS SOBRE LA "TÉCNICA" DEL' 

REL'ATO SE BASAN EN UNA SIMPLE OBSERVACIÓN: -

EN TODA OBRA EXISTE UNA TENDENCIA A L'A REPE

TICIÓN, YA CONCIERNA A L'A ACCIÓN, A L'OS PER

SONAJES O BIEN A LOS DETAL'l'ES DE L'A DESCRIP
CIÓN, (LJ6) 

28 

PERO, MIENTRAS EN L'OS REL'ATOS FOLKL'ÓRICOS EXISTE UNA REL'A-

CIÓN DE IDENTIDAD ENTRE UNA Y OTRA OBRA(47), EN LOS CUENTOS DE 

CREACIÓN ESTA REL'AC IÓN PRÁCT 1 CAMENTE NO EX l STL O POR l'O MENOS -

NO SE DA DE MANERA TAN DIRECTA, EN TANTO SE TRATA DE PRODUCTOS -

ARTÍSTICOS ÚNICOS, DISTINTOS A OTROS DEBIDO A L'A VOL'UNTAD DE ES

TIL'O, A l.'A VISIÓN PECULIAR DEL ESCRITOR, SIN EMBARGO, DENTRO DEL . 

REL'ATO ORAL O ESCRITO, l'AS REPETICIONES PUEDEN SER VISLUMBRADAS

A PARTIR DE L'A REDUCCIÓN DEL RELATO A L'OS EL'EMENTOS MÍNIMOS QUE

L'O ESTRUCTURAN <BEDIER)(48): A L'O QUE L'L'AM.A VESELO;SKI(49) MOTI-

VOS (L'AS UNIDADES MÁS SIMPL'ES E INDESCOMPONIBL'ES) Y QUE PRJMERO-

BARTHES, LUEGO BREMOND Y foDOROV(50), RECONOCEN COMO FUNCIONES:

L'A POSIBILIDAD QUE. TIENEN L'OS EL'EMENTOS DE "ENTRAR EN CORREL'A- -

CIÓN CON OTROS EL'EMENTOS DE ESTA OBRA Y CON L'A OBRA EN SU TOTALJ. 

DAD", DICHA REDUCCIÓN TENDRÍA ENTONCES COMO FINAL'IDAD ENCONTRAR

L'A UNIDAD O 11 ÁTOMO NARRATIVOn QUE CONSTITUYEN t..:A'S ACCIONES O A-

CONTECIMIEN.T,QS QUE "AGRUPADOS EN SECUENCIAS EHGENDRAN EL REL'ATO" . 
CBREMONÍ>).($1). 

ESTOS EL'EMENTOS, MOTIVOS O FUNCIONES QUE SE INFIEREN DE L'OS 

PERSONAJES Y SUS ACCIONES, REPRESENTAN L'OS VAL'ORES CONSTANTES DE 

UN TEXT0(52), POR SU PARTE, l'A REPETICIÓN t..:INGÜÍSTICA SE REFIERE 

(46) 

(47) 

(48) 
(49) 
(50) 
(51) 

(52) 

TODORQV, 1ZVETAN, "LAS CATEGORÍAS DEL RELATO LITERARIO" EN ANÁLISIS ES 
TRUCTURAL DEL RELATO, BARTHES ET h_, MÉXICO, PREMIÁ EDITORA, 1982. - -
PAG, l/J, 
SE OBSERVA QUE LAS "FUNCIONES" EN El RELATO FOLKLÓRICO, A DIFERENCIA -
DEL REl_ATO DE CREACIÓN, TIENEN UN NÚMERO LIMITADO, UNA SUCESIÓN IDÉNTI 
CA EN UNA Y OTRA OBRA Y EL MISMO TIPO DE ESTRUCTURA, (PROPP, V,, ÜP, :: 
CIT. I PÁGS, 31-36) 1 -

BEUTER, J,, REF. EN MORFOLOGÍA DEI_ CUENTO, v. PROPP, Qp, CIT., PÁG. 26. 
VESELOVSKI, REF, EN V, PROPP, ÜP, LIT,, PÁGS, 26-27. 
TODOROV, TZVETAN, Qp, CIT,,.PAG, 16í. 
BREMOND, c.~ "LA '1ÓGICA DE LOS POSIBLES NARRATIVOS" EN BARTHES ET AL,
Qp, C1T,, PAG. 10 , 
A NIVEL DE LA HISTORIA IMPLICARÍAN DE ALGÚN MODO A lA REPETICIÓN, 
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A LAS "REGUL'ARIDADES FONOL'ÓGICAS V SINTÁCTICAS QUE SE PRESENTAN

SUPERPUESTAS A LA GRAMÁTICA ORDINARIAn(53) 

TANTO EN EL' RELATO ORAL COMO EN EL' REL'ATO ESCRITO, LA REPE

TICIÓN O "ITERACIÓN DE DOS UNIDADES EQUIVAL'ENTES EN UNO O MÁS -

PL'ANOS DE L'A LENGUA (FÓNICO, MORFOLÓGICO, SINTÁCTICO O SEMÁNTI-

co)"(54) I TIENE UN DOBL'E OBJETIVO: POR UN L'ADO, FIJAR E IMPONER

EN EL L'ECTOR L'O QUE LE ES NUEVO <55 > Y EN UN SENTIDO INVERSO, -

CONVERTIR L'O FAMIL'IAR (EN ESTE CASO L'AS TRADICIONES) "EN ALGO EX 

TRAÑO, DIFERENTE, INESPERADO Y PROFUNDAMENTE SUGESTIV0",(5fi) -

POR TAL' RAZÓN EL: CUENTERO Y El' CUENTISTA POR LO GENERAL' - -

TIENDEN A REITERAR DURANTE SUS DISCURSOS, AQUEL'l'OS ASPECTOS QUE

t:ES INTERESA QUEDEN GRABADOS EN L'A MENTE DE QU 1 EN ESCUCHA O L'EE

SUS RELATOS, REPETIRÁN UNA Y OTRA VEZ CIERTAS ACCIONES, ENFATIZ~ 

RÁN CIERTOS RASGOS DE TAL' O CUAL PERSONAJE, INSISTIRÁN EN TAL' o
CUAL' IDEA. POR OTRO L'ADO, OMITIRÁN ca QUE CONSIDERAN INNECESARIO, 

ACCESORIO, PARA CONCENTRAR SUS ENERGÍAS V L'AS DE OYENTES O LECTQ 

RES EN LO MEDUL'AR DE SU MENSAJE. DE TAL' SUERTE QUE, S 1 ESTOS RE

L'ATOS FUERAN A SU VEZ REPRODUCIDOS ORALMENTE O POR ESCRITO, CON

SERVARÍAN SEGURAMENTE LO QUE LAS REPETICIONES EN SUS DIVERSAS MO 

DAL'IDADES(57} HAN CONSTRUIDO COMO ESENCIAL', lo ESENCIAL DE ESTA: 

SEGUNDA EMISIÓN ESTARÍA CONTENIDO EN UN RESUMEN O SÍNTESIS DE LO 

ESCUCHADO O DE. L'O L'EÍDO, 

(53) VANSINA, JAN, Qp, C1T,, PÁG, 75. 
(54) LA REPET!C!ÓN ES UN RECURSO MUY ANTIGUO Y UNIVERSAL, UTILIZADO SOBRE -

TODO ENTRE LAS LITERATURAS DE TRADICIÓN ORAL O FOLKLÓRICAS, ESTA PRE-
FERENCIA POR LA REPETICIÓN SE ATRIBUYE A QUE "ESTÁ RELACIONADA,, ,CON-'
UNA TENDENCIA MUY HUMANA: LA LUCHA ENTRE LA RENOVACIÓN Y LO ESTABLECI
DO" (TREJO, LAURA, ANÁUSIS RETÓRICO DE UNA FIGURA POÉTICA, MÉXICO, DI 
RECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA fAC, DE f ILOSOFIA Y lETRAS, UNJ\M, 1981-; 
((OL', ÜPÚSCULOS/SERIE: INVESTIGACIÓN) PÁGS, 9-10, 

(55) LA REPETICIÓN ASÍ COMO OTROS RECURSOS LITERARIOS SE EMPLEAN CON EL PRO 
PÓSITO DE APROXIMAR AL PÚBL'ICO EN CUESTIÓN, DE VOLVERLA FAMILIAR, .DE -= 
HACER COMPRENSIBLE Y MEMORABLE UNA INFORMACIÓN: "(BERISTAIN, HELENA, -
GufA PARA LA LECTURA DE TEXTOS UTERARIOS (PA~TE Il), MÉXICO, 1977, ED, 
DE AUTOR, PAG, 12 , 

(56) lBIDEM, PÁG. 12. 
(57) LAS REPETICIONES PUEDEN EFECTUARSE EN LOS SONIDOS, EN LAS PALABRAS Y -

FRASES, HASTA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (o FUNCIONES) DEL RELA-

TO, 
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CUANDO ALGUIEN NOS CUENTA A SU VEZ L'O QUE ESCUCHÓ DE OTRA -

PERSONA O LO QUE LEYÓ EN UN L'IBRO, NOS DARÁ SEGURAMENTE SU V1--

SIÓN PERSONAL, PERO SU.NARRACIÓN COMPRENDERÁ L'AS PARTES QUE El' -

ORADOR O EL ESCRITOR HAN CUIDADO BIEN QUE NO SE PASEN POR AL TO, QUE 

NO SE BORREN DE L'A MEMORIA: PUEDE SER LA SICOLOGÍA DEL HÉROE, -

L'AS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN EL DESENCADENAMIENTO DE l'A TRAMA, 

El DESENLACE, ETC,, QUIZÁ EL' MENSAJE MORAL O DIDÁCTICO QUE ENTRE 

LÍNEAS O DE MANERA EXPLÍCITA LE TRANSMITIÓ EL RELATO, 

LA REPETICIÓN GARANTIZA L'A MEMORIZACIÓN DEL MENSAJE. SOBRE

TODO EN El RELATO ORAL Erl TANTO IMPIDE QUE NO SE PIERDA, QUE NO-'· 

SE OLVIDE, QUIZÁ POR El'L'O SU USO ES MÁS FRECUENTE Y ES 0 L'A PRIN

CIPAL FIGURA USADA EN EL ESTILO TRADICIONAL"(S8J, EL RELATO Es-

CRITO TIENE GARANTIZADA SU PERMANENCIA VÍA EL' MANUSCRITO, LA TI

POGRAFÍA: AIÍN ASÍ. EL ESCRITOR PUEDE UTILIZAR FRECUENTEMENTE L'A

REPETICIÓN CON EL FIN DE VOL'VER MÁS POÉTICO A SU DISCURSO Y PRO

VOCAR l!N MAYOR PLACER ESTÉHCO EN Et L'ECTOíl, TODA VEZ QUE LA RE

PETICIÓN REAL'ZA LAS PAL'ABRAS Y U\S FRASES, ACENTUANDO Y EXPAN- -

DIENDO SU SIGNIFICADO, (59) EN EL' REL'ATO LA REPETICIÓN l'ES DA UNA 

TENSIÓN NO COMÚN A LOS EL'EMENTOS, CANAUZÁNDOL'OS ASÍ HACIA UN -

CLÍMAX, POR ELLO SE DICE QUE TIENE Y REPRODUCE LOS EFECTOS MÁGI-· 

COS DEL' RITUAL', (fiQ) 

No OBSTANTE SER UN PROCEDIMIENTO ESENCIALMENTE POÉTICO, LA

REPETICIÓN EXCESIVA EN EL' DISCURSO DEL' RELATO PODRÍA PROVOCAR 

QUE ENTRARA EN EL TERRENO DEL HABU COLOQUIAL O COMÚN: 

(58) 

(59) 

·(60) 

LA RE ITERAC l ÓN 1 NTENS I F l CA Y DESCONCEPTllAt! 

f>'tNENDEZ PIDJIL, R/1Jl10N, REF, EN TREJO, LAURA, OP. C1T,, PÁG, 20, CITA--· 
26. 
",,,EN LA POESÍA EL PROCEDIMIENTO REITERADOR LO QUE HACE ES ACENTUAR -
EL SIGNIFICADO DE LAS VOCES QUE RIMAN, ABUtTARl_O, PONERLO DE REUEVE,
SACÁNDOLO, ADE~.ÁS Y SOBRE TODO, DE LA 'LENGUA' O SEA DE LA CONCEPTUAL! 
ZAC16N" (BQUSOÑO, CMLOS, REF. EN TREJQ, L., Qp, ·CIT., PÁG. 2L NOTA--= 
27>. 
EN LOS RITOS SE REPITE UNA FRASE O UN ESTRIBILLO UNA Y OTRA VEZ EN UN 
CRESCENDO OBSESIVO QUE PRODUCE LA SENSACIÓN DE ESTAR EN UN PLANO DIS-
Tl NTO AL DE LA REAL !DAD HAB l TUAL: UN PLANO DONDE LA IRRAC IONAU DAD SUS 
TITUVE A LA 1-ÓGlCA Y, !.A LIBERACIÓN DE l_AS SENSACIONES DEL CUERPO Y_-:.; 
DEL ESPÍRITU TOMAN Et LUGAR DE AQUELl_AS SUJETAS A UNA NORMA DE COMPOR
TAMIENTO, 
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ZA EN PRINCIPIO, LA SIGNIFICACIÓN: LO QUE -
OCURRE ES QUE EN ~-A MEDIDA EN QUE UN PROCEDl 
MIENTO DE SUSTITUCIÓN PO~TICA SE REPITE, VA
ENTRANDO EN LA LENGUA DE 'TODOS', Y PIERDE -
PAULATINAMENTE, EN LA MEDIDA DE SU MISMA PO
PULARIZACIÓN, LA EXPRESIVIDAD, DE MODO QUE -
LO QUE FUE POÉTICO DEJA DE SERLO. TAL ES LO
QUE SUCEDE CON LOS TIPOS DE REITERACIÓN QUE
SON HABITUALES EN LA .LENGUA ORDINARIA, (61) 
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AHORA BIEN, EN El RELATO DEL CUENTERO COMO EN EL DEL CUEN-
TISTA, LA APLICACIÓN DE UNA GRAMÁTICA DISTINTA, DE REGLAS DE SE-!
LECCl9N Y DE COMBINACIÓN DE LAS PALABRAS Y DE LAS FRASES QUE SON 
PROPIAS DE LA POESÍA Y EN DONDE SE ENCUENTRA IMPLICADO EL USO DE 
LA REPETICIÓN, OBEDECEN A UNA INTENCIÓN EST~TICA Y POR ESTA RA-
ZÓN. ESPERAMOS QUE LA REITERACIÓN DE ELEMENTOS NO SEA OBVIA, NI
EN EL PLANO DE LAS ACCIONES Y DE LOS PERSONAJES, NI EN EL DEL -
LENGUAJE. Tono DEPENDERÁ DEL ESTILO PECULIAR DE QUIEN CUENTA o -
ESCRIBE EL RELATO. PENSAMOS CONCRETAMENTE EN UN JUAN DE LA CABA
DA CUYA PERSONALIDAD, FORMACIÓN ACADÉMICA V CULTURA LITERARIA E~ 
PECÍFICAS DETERMINAN DE DISTINTAS MANERAS A SU ESTILO, EN ESTE - , 
CASO, ESTAMOS FRENTE A UN ESCRITOR DE OFICIO QUE AL MISMO TIEMPO• 
TIENE UNA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE NARRADOR ORAL. LO QUE PONE
A SU DISPOSICIÓN UNA SERIE DE RECURSOS DE LA LENGUA HABLADA QUE
PUEDE, SI ASf LO DECIDE, TRASLADAR A LA ESCRITURA. Asf, LO QUE -
DETERMINARÍA LA nORALIDAD» EN SUS CUENTOS ESCRITOS RADICARÍA EN
LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS LITERARIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES PUf 
DE PROVOCAR EN EL LECTOR LA SENSACIÓN DE QUE NO LEE SINO ESCUCHA. 
UNO DE ESTOS RECURSOS Y QUIZÁ EL MÁS IMPORTANTE, LA REPETICIÓN.
SE PONDRÍA DE MANIFIESTO EN El RELATO A TRAVÉS DE LAS FIGURAS RE 
TÓRICAS: "RECURSOS ESTILÍSTICOS DEL DISCURSO O LO DESFIGURAN"(fiZ) 

.. {61) /lLONSQ, .D. Y C. BOUSOÑO, REF, EN TREJQ, L,, Qp, Cn., PÁG. 22, NOTA --
. 30, ESTO NOS SUGIERE QUE LAS REPETICIONES QUE SE PRODUCEN EN LA LENGUA 

ORAL SON DE DISTINTO TIPO QUE LAS REPETICIONES EN LA LENGUA ESCRITA, 
(62) KAYSER, WU..FANG. INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS DE LA OBRA LITERARIA, MADRID 

4A,· ED,, 5A, REIMPRESIÓN, GREDOS, 1981 <BIBLIOTECA RóMANICA HISPÁNICA), 
PÁGS, 148-149, . 
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(63), LAS FIGURAS RETÓRICAS SUSTITUIRÍAN DENTRO DEL' REL'ATO A L'OS 

GESTOS, L'OS ADEMANES, L'OS TONOS DE VOZ, ETC,, DEL' CUENTERO, l OM~ . 
RÍAN El L'UGAR DE L'OS SIL'ENCIOS, DE CAS EXPRESIONES EMOTIVAS QUE- , 

SE MANIFIESTAN POR VÍA DE CAS ONOMATOPEYAS O EN L'OS TITUBEOS -

DEL' NARRADOR, EN CAS RIMAS INCONSCIENTES, LAS FIGURAS ENVUEL'VEN

EN UN MOVIMIENTO SORPRESIVO A L'OS ACONTECIMIENTOS, A L'OS PERSON~ 

JES V A CAS DESCRIPCIONES QUE SON CONSABIDOS, YA PORQUE PROVEN--

GAN DE UNA TRADICIÓN YA PORQUE SE HAN DADO A CONOCER DESDE UN -

PRINCIPIO EN EL' REt.:ATO, LAS FIGURAS AC MISMO TIEMPO INTRODUCEN -

L'O NUEVO BAJO FORMAS FAMIL'IARES E lDENTIFICABl:ES PARA EL L'ECTOR, 

. LAS FIGURAS RETÓRICAS UTICIZADAS POR EL' CUENTISTA y, CONS--

. CIENTE O INCONSCIENTEMENTE POR EC CUENTERO, NO SÓL'O SURGEN DE UNA

PECUL'IAR SEL'ECCIÓN V COMBINACIÓN DE L'AS PAL'ABRAS Y DE l'AS FRA- -

SES EN DISTINTOS PCANOS DE L'A L'ENGUA (64) (NIVEL' DEL' DISCURSO). -

SINO QUE RESULTAN DEL' JUEGO DE EL'EMENTOS ESTRUCTURAL'ES (FUNCIO-

NES, ACCIONES, PERSONAJES) QUE CONSTRUYEN EL ENTRAMADO DE L'OS A

CONTECIMIENTOS DEC REL'ATO (PL'ANO DE L'A HISTORIA)(65), PERO EN -

CUAL'QUIERA DE ESTOS DOS GRANDES PL'ANOS Y EN CADA UNO DE SUS NIVg 

L'ES PARTICUL'ARES, L'AS FIGURAS SURGEN DEL' TIPO DE REL'ACIÓN EN QUE 

UN EL'EMENTO ENTRA O MANTIENE CON OTRO U OTROS DENTRO DE L'A OBRA, 

V RESPONDEN TANTO A COS t.:iNEAMIENTOS GENERAL'ES DE L'A LENGUA EN - :· 

L'A CUAL' ESTÁ ESCRITA ESA OBRA COMO A L'AS CONVENCIONES L'ITERARIAS 

PROPIAS DE UN GÉNERO DENTRO DEL CUAL' EXISTE UN SISTEMA TRADICIO
NAL' DE L'AS FIGURAS,(66) 

(63) ",.,LA FIGURA RESULTA DE LA AMPLICACIÓN DE OTRA REGLA DEL SISTEMA, QUE 
CORRESPONDE A UNA GRAMÁT 1 CA MÁS AMPU A QUE SE EJERCE DENTRO DE LOS L f
MITES DEL 'DISCURSO FIGURADO' " (BERISTAIN, HB.ENA, ANÁLISIS ESTRUCTU
RAL DEL RELATO LITERARIO, MÉXICO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES rlLOLÓ
GICAS, UNJIM, 1981 (LUADERNOS DEL SEMINARIO DE POÉTICA 6), PÁGS, 152- -
154. 

(64) NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO: NIVEL MORFOSINTÁCT!CO: NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO, 
(65) V, SIGUIENTE CAPÍTULO, PÁGS, 36 V 38-43, 
(66) SEÑAL'A H. BERISTAIN QUE EL RELATO DEBE SER DESCRITO A PARTIR DE UN CRI 

TERIO LINGÜÍSTICO (DISTINTOS TIPOS DE PARALELISMO ENTRE FONEMAS, PALA-:: 
BRAS, SINTÁGMAS Y ORACIONES) V A PARTIR DE UN CÓDIGO RETÓRICO (SISTEMA 
TRADICIONAL DE LAS FIGURAS) lBIDEM, PÁG, 19), 
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Asf, EL CÓMO Y EL PARA QUÉ UTIL'IZA JUAN DE LA (ABADA ESAS -, 
\: 

FIGURAS SON CONDICIONANTES DE SU ESTILO COMO ESCRITOR Y, EN CON-~ 
SECUENCIA, MANIFESTACIONES DE LA IDEA QUE TIENE DE SU PROPIO OF! 
CIO, DEL REL'ATO COMO GÉNERO Y COMO PRODUCTO CULTURAL E IDEOL'ÓGI
CO, POR ESTO ES NECESARIO VISLUMBRAR TODO ELLO A PARTIR DE UNA DE

FINICIÓN DEL' RELATO, 

111:MARfA. LA Voz" v EL GÉNERO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO DE CUENTO, MARÍA, LA Voz 
SE UBICA ENTRE LOS TEXTOS QUE NARRAN 

,,,L'A TRANSFORMACIÓN DE UNA SITUACIÓN DADA;
y EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SE DESARROL'L'A 
DENTRO DE UNA TEMPORALIDAD Y DE ACUERDO A -
UNA LÍNEA DE CAUSAL'l DAD, PARA QUE ÉSTO PUEDA 
LLEVARSE A CABO, DEBEN EXISTIR PERSO~AJES O
"ACTANTES" (POR LO MENOS UNO} QUE SE UBICAN
DENTRO DE UNA SITUACIÓN (TEMPORAL' Y ESPA- -
CIAd V QUE REAL'IZAN CIERTAS ACCIONES QUE -
-UNIDAS- REPRESENTAN UNA TRANSFORMACIÓN.(fi7) 

t 

EN MARÍA, LA Voz ENCONTRAMOS UNA SITUACIÓN INICIAL: TRANS- _! 

FORMADA: A UNA JOVEN DEL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO, MARÍA (NóÑEZ),
SE LE APARECE, DURANTE UNA NOCHE, UNA 11VOZ 61 

( 
8 LA voz DEL' ALMA DE 

ANDRÉS MAGAÑA", AFIRMAN LOS PERSONAJES), ESTO PRESUPONE UN CAM-
BIO EN l.A VIDA COTIDIANA DEL: PERSONAJE, PREVISIBLEMENTE DAÑINO.
DICHA SITUACIÓN INICIAL' TRANSFORMADA REPRESENTA UN CONFL'ICTO, -
UNA AL'TERACIÓN DE l'A nNORMAL'IDAD" QUE HABRÁ DE RESOLVERSE A TRA
VÉS DEL' DESARROL'LO DE L'A TRAMA CUYA RAZÓN DE SER ES ENCAMINARSE
A UN DESENLACE, 

EN MARÍA, LA Voz ENCONTRAMOS A VARIOS PERSONAJES QUE ACTÚAN 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARA LOGRAR ESA TRANSFORMACIÓN FINAL, -
A TRAVÉS DE UNA SERIE DE SECUENCIAS L'A ANÉCDOTA ADQUIERE SU UBI-

(67) MANSOUR, MONICA, "CuENrns,, .CUENTISTAS,, .CuENmws" EN PuRo CuENTo, MÉ 
XICO, l. T, EL GAtPÓN DE URUGUAY, 6 DE MAYO DE 1984 (CUADERNOS DE DIFU::
SJÓN CULTURAL, NÚM, 6), PÁG. 4, 
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CACIÓN DENTRO DE UN TIEMPO 'f UN ESPACIO DETERMINADOS: L'AS ACCIO- ¡¡ 

NES SE DESARROL'l'AN EN UN PUEBL'O l'l'AMADO SAN .JERÓNIMO. Grw.: y DE ; 

ACUERDO CON l'A DECL'ARACIÓN DE UNO DE LOS PERSONAJES, EN 1916 (ª.!;_ 
RA 1913 -HACE TRES ARos"). TIEMPO y ESPACIO QUE PLANTEAN UN PRE

SENTE PERO QUE NOS CONDUCEN A UN PASADO Y A UN FUTURO IMPL'ÍCITOS. 

El' CUENTO ES TAL' s1· COMUNICA DE FACTO UN PRESENTE. UN TROZO DE -

EXISTENCIA.QUE SE ACTUAL'IZA DURANTE L'A l'ECTURA. 

AHORA BIEN, EL' CUENTO COMO GÉNERO PUEDE SER DE DISTINTOS T! 

POS DE ACUERDO CON EL' GRADO DE VEROSIMIUTUD DE L'A SITUACIÓN IN! 1 

CIAL' Y DE L'A SITUACIÓN TRANSFORMADA; DEPENDE DE L'A REt.:ACIÓN EN-

TRE L'A TEMPORAL'IDAD Y L'A CAUSALIDAD DEL' PROCESO DE TRANSFORMA- -

CIÓN, 

MÓNICA MANSOUR(68) SEÑAL'A QUE DE ACUERDO CON ESTOS FACTORES, 

El'°CUENTO PUEDE SER CONSIDERADO COMO 

A) CUENTO REAL'ISTA.- ARRANCA DE UNA SITUACIÓN VEROSÍMIL',-

ES DECIR, ESTÁ MÁS CERCA DE L'A L'ÓGICA DE l.'A VIDA REAL' (CAUSAL'J-~ 

DAD Y TEMPORAL'IDAD) Y CUYO DESARROL'l'O Y DESENL'ACE ES TAMBIÉN VE-; 

ROSÍMIL', 

' 
B) CUENTO DE "REAL'ISMO MÁGICO" O "MARAVJIXOSO" .- LA SITUA 

CIÓN INICIAL' NO ES VEROSÍMIL'(bBAJ, AUNQUE SURJA DEL' SENO MISMO : 

DE L'A REAL'IDAD: SU DESARROL'L'O ES L'ÓGICO Y L'A SITUACIÓN TRANSFOR

MADA NO ES VEROSÍMIL' TAMPOCO, 

e) CUENTll FANTÁSTICO, - EXISTE UNA FALTA DE CONCORDANCIA -

ENTRE L'A SITUACIÓN INICIAL' Y EL' FINAL' DEL' PROCESO DE TRANSFORMA

CIÓN, uINDEPENDIENTEMENTE DE SU VEROSIMIL'ITUD O FALTA DE El'L'A,,{69~ 

AHORA BIEN, SI "co VEROSÍMIL'" DENTRO DE UN TEXTO ES 11 REDUc-: 

CIÓN DE l'O POSIBL'E 11 Y REPRESENTA 11L'A RESTRICCIÓN CUL'TURAL' Y ARBI 

TRARIA DE L'OS 11POSIBL'ES REALES" (VER PÁG, 8 ), l'OS ACONTECIMIEN"." 

(68) lBIDEM, PÁG, 5, 
(68A) SE PODRÍA PRECISAR QUE MUCHOS CUENTOS DE REALISMO MÁGICO SE INICIAN -

CON UNA SITUACIÓN "POCO PROBABLE", PERO NO IMPOSIBLE DE PRODUCIRSE, UNA 
SITUACIÓN QUE NO ES INVEROSÍMIL' DEL' TODO, 

{69) lBIDEM, PÁG, 5, 
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TOS DEL' REL'ATO SON SUSCEPTIBL'ES DE SER INTERPRETADOS DE DIVERSAq; 

MANERAS DE ACUERDO A CÓMO EL' L'ECTOR REL'ACIONA ESTOS ACONTECIMIE!f 

TOS CON L'OS DE l'A VIDA REAL', AUNQUE DE HECHO, 

LA HISTORIA ES UNA ABSTRACCIÓN PUES SIEMPRE

ES PERCIBIDA V CONTADA POR AL'GUIEN, NO EXIS
TE 'EN sí', (7Q) 

POR EJEMPCO, PODRÍAMOS PENSAR QUE DESDE L'A PERSPECTIVA DE -

UN L'ECTOR URBANO, CUL'TO, QUE SE GUÍE POR UNA ~ÓGICA RACIONAL', NO 

SERÍA CONCEBIBL'E QUE UNA PERSONA CONVIVA CON l'A VOZ DE UN MUERT9~ 

ACEPTAR DICHO FENÓMENO CONTRARÍA SU VISIÓN DE L'O QUE ES ªNORMAL'"' 

O nNATURAL'" EN SU VIDA COTIDIANA, PUESTO QUE L'OS SUCESOS NO PO-

DR ÍAN SER COMPROBADOS, EN ESTE SENTIDO, L'OS ACONTECIMIENTOS DEL'

REL'ATO RESUL'TARÍAN ABSURDOS, IRREAL'ES PARA EL' L'ECTOR, POR OTRA -

PARTE SI ESE MISMO L'ECTOR SE TRASL'ADARA IMAGINARIAMENTE AL' CON-

TEXTO DEL' CUENTO, QUIZÁ ENTONCES L'A APARIC-IÓN DE L'A VOZ EN UNA -

NIÑA PODRÍA CONSIDERARSE COMO VEROSÍMIL', PUES DENTRO DEL' ÁMBITO

DE l'AS CREENCIAS POPUL'ARES Y DE L'A REL'IGIÓN, NO SÓL'O ES ACEPTADO 

El' HECHO COMO POSIBL'E. srno QUE ADQUIERE MATERIAL'IDAD, ES TANGl

BL'E COMO L'AS PERSONAS, L'OS OBJETOS DE L'A COT ID 1 ANIDAD, 

EN CUAL'QUIER CASO, TANTO L'A SITUACIÓN INICIAL', COMO EC PRO

CESO .DE TRANSFORMACIÓN y El' FINAL' o üESENL'ACE DE MARÍA. LA Voz -
<MARÍA ES ASESINADA Y L'A VOZ L'E APARECE A OTRA NIÑA) ES VEltOSf-

MIL' O NO DE ACUERDO CON l'O QUE A MÍ. L'ECTOR, ME DICE EL' O L'OS N~ 

RRADORES DENTRO DEL' REL'ATO: DE ACUERDO CON EL' MODO COMO YO, L'EC

TOR, REL'ACIONO TODOS V CADA UNO DE l'OS EL'EMENTOS DEL' REL'ATO, Y -
ES QUE 

Tono REL'ATO CONSISTE EN UN DISCURSO QUE INTg 

GRA UNA SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS DE INTE-

RÉS HUMANO EN L'A UNIDAD DE UNA MISMA ACCIÓN,(71) 

DE TAL' SUERTE, QUE MARÍA. LA Voz COMO TOTAL'IDAD L'ITERARIA ES Et:-

~------------------------~--~~------------------~ 
(70) TODOROV, TZVETAN~ "LAS CATEGORÍAS DELº RELATO UTERARl0

11
, BARTHES ET AL, 

Qp, CIT., PÁG. 110. 
(71) TODOROV, TZVETAN, Qp, CIT., PÁG. 170. 

.! 
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RESUL'TADO DE ACCIONES EJECUTADAS O PADECIDAS POR L'OS PERSONAJES. 
DE ACCIONES REAL'IZADAS nDE FACTO" O sñt:o "PREVISIBL'ES" O ªPOSI
Bl'ES8 QUE SE INTEGRAN PARA HACER CUMPL'IR O FRACASAR UN PROVECTO 
HUMANO, EN POCAS PAL'ABRAS. L'O VEROSÍMIL' DEL' CUENTO ES PRODUCTO
DE CÓMO SE HA CONSTRUIDO L'A l'ÓGICA NARRATIVA, EL' QUÉ Y EL' CÓMO
ESTÁN SOMETIDOS A REGL'AS INSTITUIDAS POR EL' GÉNERO AL' CUAL' PE.!! 
TENECE Et: TEXTO, 

EL' CUENTO L'ITERARIO O ESTÉTICO (ORAi.: V ESCRITO) SE CARAC
TERIZA POR ªsu BREVEDAD, POR su SINTETISMO, POR sus MUCHOS SIG
NIFICADOS DENTRO DE UNA MISMA ANÉCDOTA, POR SU FINAL' SORPRESIVO: 
SORPRESA EN EL' TEMA Y SORPRESA EN SU EXPRESIÓíln.(72) 

EN MARÍA. LA Voz.NATURAL'MENTE y COMO EN TODO TEXTO, ADEMÁS 
DE HABER UNA HISTORIA HAY UN DISCURSO, A TRAVÉS úEC l'ENGUAJE, -
DE UNA ESTRUCTURA, DE UN ESTIL'O, SE CONSTITUYE EN UN UNIVERSO -
DE SIGN!FICADOS QUE SE INTEGRAN EN UN TODO ESTÉTICO, COMO HISTQ 
RIA Y COMO DISCURSO EL' CUENTO ES SUSCEPTIBt:E DE SER ANACIZADO -
SIEMPRE V CUANDO -COMO AFIRMA LEVI-STRAUSS- SEA UN VERDADERO RE 
L'ATO V NO UNA 11 SIMPL'E REPETICIÓN FATIGOSA DE ACONTECIMIENTOS" ,T73) 

1) MARÍA, LA Voz COMO HISTORIA CONTIENE UNA SERIE DE HE
CHOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON L'OS HECHOS DE t:A REAL'IDAD(74)y 
QUE SIGUEN UN ORDEN DETERMINADO l'IMITADO POR L'A PROPIA ANÉCDOTA, 
ESTO CO~L'L'EVA UNA L'ÓGICA DE L'AS ACCIONES1 ÉSTO ES, CÓMO SE CON~ 
TRUVE EL' HIL'O NARRATIVO A L'O L'ARGO DEL' TEXTO Y, t.:OS PERSONAJES
QUE AtTÚAN V t:AS REL'ACIONES QUE OBSERVAN CON OTROS PERSONAJES -
EN L'A TRAMA, ABARCA UN TIEMPO PL'UR rn IMENS ION AL', 

DE ACUERDO AL' TIPO DE REL'ACIÓN QUE SE ESTABt.:EZCA ENTRE L'OS 
DISTINTOS EL'EMENTOS DE L'A HISTORIA, SURGEN FIGURAS RETÓRICAS Dl 
FERENTES, SI ENTRE DOS DE EL'L'OS EXISTE IDENTIDAD, l'A FIGURA QUE 
RESUL'TA SERÁ L'A REPETICIÓN; SI HAY OPOSICIÓN, L'A FIGURA SERÁ L'A 

(72) 
(73) 

(74) 

MANSOUR, OP. CIT., PÁGs,·5-6. 
LEVI-STRAUSS, "fNTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS RELATOS 11

, -

BJl.RTHES ET AL, Qp, C1T,, PÁG. 8. 
AUNQUE EVOCA CIERTAS REAL lDADES "LA HISTORIA ES PUES UNA COt:jVENCIÓN, -
NO EXISTE A NIVEL DE LOS ACONTECIMIENTOS MISMOS" {TQDQRQV, 1,, "LAS CA 
TEGORÍAS,,, ", Qp, CIT., PÁG, 170), -
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ANT!TESIS; SI UN EL'EMENTO RESULTA MAYOR O MENOR EN CANTIDAD Y ~ 

CAL'IDAD A OTRO, SURGE l'A GRADACIÓN,(75) Es NECESARIO ENTONCES -

OBSERVAR QUÉ FIGURAS DE NUDOS V CATÁL'ISIS, DE PERSONAJES E IND! 

CIOS (FUNCIONES); QUÉ FIGURAS SE ORIGINAN ENTRE ACTANTES Y ENTRE 

PERSONAJES Y ACTANTES (ACCIONES)( 76) SON MÁS SOBRESAL'IENTES. 

2) MARÍA, LA Voz EN TANTO DISCURSO CONL'L'EVA L'A FORMA EN

t.:A QUE l'A HISTORIA ES PERCIBIDA POR EL.'NARRADOR (ASPECTOS DEL RE

LATO) Y Et.: TIPO DE DISCURSO UTIL'IZADO PARA DARNOS A CONOCER ESA 

HISTORIA (MODOS DEL' REl'AT0)(77) 

AUNQUE EL' DISCURSO SE R 1 GE POR L:AS L'EYES DE L'A L'ENGUA Y DE 

L'A SINTÁXIS, L'AS FIGURAS RETÓRICAS RESUL'TAN DE L'OS AJUSTES Y DI 

SEQUIL'IBRIOS EXISTENTES ENTRE EL' DISCURSO Y L'A HISTORIA QUE ÉS

TE ENUNCIA: DESAJUSTES O CORRESPONDENCIAS EN L'A TEMPORAL'IDAD, -

EN El' ORDEN O SUCESIÓN DE L'OS HECHOS, ENTRE L'AS REL'ACIONES L'ÓG! 

CAS DE CAUSA A EFECTO V L'AS DE ANTES A DESPUÉS, EN EL- PUNTO DE

VISTA DEL' NARRADOR DEL' REL'ATO. (78) 

EN Et: MISMO PL'ANO DEL' DISCURSO, SE REQUIERE OBSERVAR L'A -

L'ENGUA EN L'A CUAL' ESTÁ EXPRESADO y CONSTRUIDO MARÍA. LA Voz. ES 

DECIR, SU USO "EXTRAORDINARIO" RESPECTO A L'AS CONVENCIONES GEN~ 

RAt:ES V PARTICUt:ARES DENTRO Y FUERA DEL' REL'ATd Y DESDE DISTIN-

TOS NIVEl'ES: A)NIVEL' FÓNICO-FONOL'ÓGICO (SEL'ECCIÓN DE L'AS PAL'A-

BRAS-SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS. PARÓNIMOS. ETC.): B) NIVEL' MORFo-s I!! 

TÁCTICO (DISPOSICIÓN DE L'AS PAL'ABRAS DENTRO DE L'A FRASE): c) NI 

VEL' l'ÉXICO-SEMÁNTICO (SIGNIFICADO DEL' DISCURS0)(79) ASÍ COMO E; 

EL' N 1 VEL' L'ÓG 1 CO , 

(75) 
(76) 

(77) 

(78) 

(79) 

BERISTAIN, H .. ANÁLISIS ESTRUCTURAL' .. " ÜP. CIT., PÁG. 163. 
EN LAS FUNCIONES SE INCLUYEN l'AS "F !GURAS DE LOS INFORMANTES": LUGA- -
RES, OB,JETOS Y GESTOS <IBIDEM, PÁG, 163), 
",,,A ESTE NIVEL', NO SON LOS ACONTECIMIENTOS REFERIDOS LOS QUE CUENTAN 
SINO EL' MODO EN QUE El NARRADOR NOS l'OS HACE CONOCER" (T0DQRQV, T,, -
"LAS CATEGORÍAS .. , ", ÜP, C IT,, PÁG, 169). 
LAS F 1 GURAS SE .PRODUCEN EN l'AS REL'AC IONES DE DURAC 1 ÓN, DE ORDEN CRONO'" 
LÓGICO Y DE CAUSAL'IDAD Y AL IGUAL QUE EN LA HISTORIA POR "SUPRESIÓN" -
DE ELEMENTOS, "ADICIÓN", "SUPRESIÓN-ADICIÓN" O "PERMUTACIÓN" DE ELLOS
(BERISTAJN, H., "FIGURAS DEL PLANO DEL DISCURSO" EN ANÁLISIS ESTRUCTU-
~Á Qp, C1TG, PÁGS, 180-183, 
1ltfü~l1 JN, H.,UÍA PARA LA LECTURA .. ., Qp, CIT., PÁG. 21. 
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EN RESÜMEN, SE TRATA DE DESCRIBIR V ANALIZAR EL RELATO DES
DE DIFERENTES ÁNGULOS PARA LLEGAR A DESENTRARAR LOS MECANISMOS
DE SU FACTURA Y QUE LE PERMITEN CONSTITUIRSE EN UNA OBRA DE - -
CREACIÓN DENTRO DEL G~NERO, 

ªMARÍA. LA Voz• COMO HISTORIA 

HEMOS DICHO EN EL CAPfTULO ANTERIOR QUE EL RELATO PUEDE SER 
REDUCIDO A SUS ELEMENTOS MfNIHOS O FUNCIONES, SERALÁBAMOS QUE -
CON BASE EN EL USO DE REPETICIONES DENTRO DEL TEXTO Y QUE APUNTAN A 
LO MÁS SIGNIFICATIVO DEL RELATO, PODRÍAMOS ELABORAR UN RESUMEN, 

SI NOS COLOCÁRAMOS EN EL PAPEL DE UN LECTOR O ESCUCHA QUE A 
SU VEZ TRATA DE CONTARLE A OTRA PERSONA LO QUE HA LEÍDO O ESCU
CHADO, PODRfAMOS HACER. EL SIGUIENTE RESUMEN: 

EN UN PUEBLO QUE SE LLAMABA SAN JERÓNIMO, UNA NOCHE SE LE -
APARECE A UNA JOVEN LLAMADA MARfA, QUIEN VIVE CON SU PADRE VIU
DO, UNA •voz• QUE. SE DICE.PERTENECE A UN HOMBRE ASESINADO. UN
TAL ANDR~S MAGAf~A. POR UN TAL PABLO CANEPA-EL ESPEJO. ESTE HE··
CHO TRANSFORMA LA V IDA DE MAR fA: SE LE CONSIDERA POSE fDA POR EL 
DEMONIO Y ES EXORCISADA PÚBLICAMENTE A RAfZ DE LO CUAL QUEDA S~ 

NALADA POR LA GENTE DEL PUEBLO: SU PADRE MUERE Y ELLA SE QUEDA
HU~RFANA V SOLA: SE AISLA DE LOS DEMÁS DURANTE UN ARO, V SALE -
ÚNICAMENTE PARA CUBRIR SUS NECESIDADES MÁS ELEMENTALES, UN DÍA
QUE VA AL MERCADO SE ENCUENTRA CON QUE A UNA DE LAS VENDEDORAS
LE HAN ROBADO UN CHIQUIHUITl CON DINERO, ENTONCES APARECE •LA -
voz• y ADIVINA DÓNDE HA QUEDADO, MARÍA ES RECOMPENSADA. DESDE -
ESE MOMENTO SE CORRE LA voz DE QUE ·MARÍA. LA'Voz• -COMO SE LE
RECONOCERÁ EN ADELANTE- TIENE PODERES SOBRENATURALES, LA GENTE
DEL PUEBLO, SOBRE TODO MUJERES, LA BUSCAN PARA QUE ADIVINE, A-
CONSEJE, MARfA, LA Voz TAMBIÉN CASTIGA A QUIENES SE BURLEN DE -
ELLA, SE CUENTA QUE CUANDO ALGUNOS JÓVENES HAN QUERIDO TENER Rg 
LACIONES AMOROSAS CON ELLA. LA •voz• LE APARECE y LOS AHUYENTA
VIOLENTAMENTE. UN DfA, SE HACE PÚBLICO QUE MARÍA HA PERDIDO •LA 
voz• y QUE ESTÁ EMBARAZADA. MARÍA, LA Voz SALE DEL PARTO y SE -
APARECE CON'EL NIRO· EN PÚBLICOc TRATA DE "ALLEGARSE RECURsos• -
PARA SOBREVIVIR• LA •voz• LA VUELVE A ACOMPANAR. LA GENTE SIGUE 
PREGUNTÁNDOSE CÓMO HA SUCEDIDO TODO Y ESPECULA SOBRE QUI~N ES -
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PADRE DEL NIÑO. Pocos MESES DESPUÉS SE SABE QUE PABLO CANEPA-EL 
ESPEJO VIVE CON MARÍA Y QUE ÉL ES EL PADRE.CON QUIEN ELLA HA Vl 
VIDO UN AÑO, ESCONDIDO, Y CON QUIEN AHORA SE PASEA A LA VISTA -
j)E TODOS, DESPUÉS SE SABE CÓMO OCURRIÓ TODO: UN DÍA MARÍA, LA ~ 
Voz VA A VISITAR LAS TIERRAS QUE LE HA HEREDADO su PADRE. DA -
CON UN POZO Y CON UNA CUEVA, AHÍ SE ENCUENTRA PARA SU SORPRESA
CON EL ESPEJO, CONVERSAN LOS DOS Y HACEN EL AMOR, ELLA QUEDÓ E~ 
TONCES EMBARAZADA. UN DÍA ALGUIEN TOCA A LA PUERTA DE LA CASA -
DCNDE VIVEN LOS AMANTES, ES UNO DE LOS MAGAAA, HERMANO DEL ASE
SINADO, QUIEN SE SUPONE SE HA ENTERADO DE LA RELACIÓN DE MARÍA
y CANEPA. Los AMANTES SE PARAPETAN DENTRO y CUANDO ELLA ABRE LA 
PUERTA, (ANEPA MATA A MAGAÑA Y LUEGO HUYE, MARÍA ES ENCARCELADA 
V PIERDE sus PERTENENCIAS PARA PODER SER LIBERADA. LA "voz" LE
APARECE DE NUEVO Y LA AYUDA A MANTENERSE CON SU HIJO, EN EL PU~ 

BLO SE VAN A REALIZAR ELECCIONES Y UNO DE LOS CANDIDATOS LE SO
LICITA AYUDA A MARfA PARA SALIR ELECTO A CAMBIO DE QUE (ANEPA -
REGRESE AL PUEBLO SIN SER CASTIGADO, SE LLEVAN A CABO LAS ELEC
CIONES, "LA voz• ACONSEJA POR.QUIÉN VOTAR y ES ELEGIDO EL CANDI 
DATO A QUIEN MARÍA AYUDÓ, PERO LLEGAN NOTICIAS DE QUE (ANEPA HA 
SIDO ASESINADO EN ACAPULCO. LA "vozª LE DESAPARECE DEFINITIVA-
MENTE Y ENTONCES ELLA PONE UN PUESTO DE POZOLE PARA MANTENERSE, 
UNA NOCHE LLEGAN •nos SOMBRASª A CABALLO y PIDEN DOS PLATOS, -
SIN MÁS UNA DE ELLAS LE UA UN MACHETAZO Y LE CERCENA LA CABEZA
QUE CAE EN LA OLLA DEL POZOLE. AL OTRO DÍA SE COMENTA EN LA PLA. 
ZA QUE MATARON A MARÍA y QUE LA •vozN LA TIENE LA NIÑA LuTGARDA 
DE ATOYAC, 

ºA OJO DE BUEN CUBERO" PODEMOS VER COMO ACCIONES QUE SE RE
PITEN A LO LARGO DE LA TRAMA, LOS ASESINATOS Y LA FORMA EN LA -
CUAL SON EJECUTADOS, POR SORPRESA, Y DE LOS QUE SE SABE, A MA-
CHETAZOS: CANEPA MATA A ANDRÉS MAGAÑA/ (ANEPA Y MARÍA MATAN A. -
ARCADIO MAGARA/ (ANEPA ES ASESINADO/ RAMÓN Y TRÁNSITO MAGAÑA M~ 
TAN A MARÍA. EN ESTE SENTIDO PODRÍAMOS AFIRMAR HIPOTÉTICAMENTE
QUE EL RELATO ES LA HISTORIA DE UNA VENGANZA CONTfNUA, CUYO MÓ

VIL PUEDE SER LA EXISTENCIA DE LA VOZ O EL NACIMIENTO DEL HIJO, 
TAMBl~N. PODEMOS VER LA REPETICIÓN DE ACCIONES EN LA ACTITUD -
QUE EL PUEBLO MANTIENE A LO LARGO DE TODA LA TRAMA: SIEMPRE ES
TÁ DICIENDO, COMENTANDO, ESPECULANDO, ENJUICIANDO, ACUDIENDO A-
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MARÍA PARA OBTENER UN SERVICIO A CAMBIO DE ALGUNAS MONEDAS O CQ •i 

MIDA; PERMANECIENDO IMPÁVIDO FRENTE A LOS HECHOS, EN ESTE SENTl 
DO PODRÍAMOS DECIR QUE TAMBI~N EL RELATO ES LA HISTORIA O LA -
ALEGORÍA DE LAS CONVENCIONES Y DEL JUICIO SOCIAL Y MORAL QUE RE 
GULA LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE UN GRUPO O COMUNIDAD RURAL, 
0 CÓMO SE VAN CREANDO LAS SUPERSTICIONES Y LAS LEYENDAS, 

HARf A, LA Voz POR su PARTE EJECUTA ACCIONES QUE HASTA EL Fl 
NAL DEJA DE HACER: VATICINA, ADIVINA, ACONSEJA, CASTIGA, SERVI
CIOS POR LOS CUALES RECIBE SIEMPRE UNA RECOMPENSA, SIEMPRE PADI 
CE LA CRfTJCA, EL AISLAMIENTO: EN GENERAL PERMANECE SOLA DURAN
TE SU VIDA ADULTA, PODRÍAMOS ENTONCES VER EL RELATO COMO LA!:!..!.§. 
TORIA DE LA LUCHA DE UN SER HUMANO POR SOBREVIV!R EN SU MEDIO.
o, LA VIDA TRÁGICA DE UNA MUCHACHA: AÚN MÁS, LA HISTORIA DE UN
AMOR TRÁGICO; LA LEYENDA DE UNA MUJER CON PODERES MÁGICOS: LA -
HISTORIA DE UN HITO POPULAR, 

TAMBI~N HAY REPETICIÓN EN LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL PERSO
NAJE "LA voz": APARECE y DESAPARECE, SE ENOJA y SE RECOf~CILIA -
CON MARfA UNA y· OTRA VEZ. [A "vozª PARTICIPA EN LA VIDA COTIDI~ 
NA DE LOS HABITANTES DE SAN JERÓNIMO LO QUE SUPONE TAMBI~N UNA
ACTITUD RUTINARIA DE RESPUESTA A OTRAS ACTITUDES TAMBI~N RUTIN~ 
RIAS (SENTENCIA, INFORMA, DECLARA, INTERVIENE, ACUSA, CASTIGA.
ADVIERTE, ETC,), ESTO NOS CONDUCIRfA A PENSAR QUE PODRfA TRATAR 
SE DE LA HISTORIA DE LA 0TREDAD DE LOS SERES HUMANOS, OTREDAD -
CONSCIENTE EN EL CASO DE LA PROTAGONISTA, O EL ENFRENTAMIENTO -
DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA, COMO INSTRUMENTO DE UN SER HUMANO 
QUE SE HALLA EN SITUACIONES LÍMITES, PODRÍA VERSE COMO LA HISTO 
RIA DE LOS ALCANCES DE LA IMAGINACIÓN V LA FANTASf A HUMANOS, CO 
MO MUESTRA DEL INGENIO POPULAR PARA SOBREPONERSE A SUS LIMITACIO 
NES: QUIZÁ, ALEGORÍA DE UNA SOCIEDAD, DE UN MODO DE VIDA: PUEDE -
TAMBI~N TRATARSE DE UNA FÁBULA EN DONDE "LA voz" ES LA CONCIEN
CIA DE UN NARRADOR Y EN ÜLTIMA INSTANCIA DE UN ESCRITOR QUE 
CREA UNA ALEGORÍA PARA DAR UNA ENSEÑANZA MORAL O POLÍTICA, 

FINALMENTE, PODRfA SOSTENERSE LA POSIBILIDAD DE QUE LA HIS
TORIA ES LA HISTORIA DE CÓMO SE CONSTRUYE UN RELATO ESCRITO A -
PARTIR DE UNA TRADICIÓN, DE UN RELATO ORAL, 
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TODAS ESTAS HIPÓTESIS QUE A PRIORI NOS PERMITEN FORMULAR UN .v 
RESUMEN DE LA HISTORIA, SON INDICATIVAS DE QUE ESTAMOS FRENTE A 
UN RELATO COMPLEJO, UN RELATO CUYAS ACCIONES Y PERSONAJES SE I~ 

TEGRAN PARA OFRECER LA POSIBILIDAD DE DIVERSAS INTERPRETACIONES, 
$1 NOSOTROS REDUJ~RAMOS AUN MÁS ºEL RESUMEN DE LA HISTORIAº A -

LAS TRES FUNCIONES QUE DE ACUERDO A BREMOND(80) CONSTITUYEN EL
.ªÁTOMO NARRATIVO" DE TODO RELATO, ~STO ES, A SU SECUENCIA ELE-
MENTAL, CUYO ESQUEMA ES 

VIRTUALIDAD 
(EJ. FIN A ALCANZAR) 

J!.cruALIZACIÓN 
(EJ, CONDUCTA PARA 
ALCANZAR EL FIN) 

AuSENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN (EJ, 
·INERCIA, lff>EDIMEN
TO DE ACTUAR} 

FIN ALCANZADO 
(EJ. ÉXITO DE LA (."OND!JCTA} 

FIN 00 ALCANZADO 
(EJ. FRACASO DE LA CONDUCTA) 

INTERVENDRÍA EL PAPEL DE LA INTERPRETACIÓN DEL LECTOR, PUES LAS 
FUNCIONES QUE COMPONEN LA SECUENCIA ELEMENTAL DEL RELATO, DEPE~ 
DERÍAN DE SI. QUEREMOS COMPROBAR O RECHAZAR ALGUNA DE LAS HIPÓTg 
SIS SEÑALADAS ARRIBA, TO~A VEZ QUE PUEDEN LLEGAR A CUMPLIR CON Los
REQUERIMIENTOS DE VIRTUALIDAD, ACTUALIZACIÓN, ETC, POR EJEMPLO, ' 
SI QUISl~RAMOS COMPROBAR LA HIPÓTESIS DE QUE LA HISTORIA ES LA

.DE LA ªLUCHA DE UN SER HUMANO POR SOBREVIVIR EN SU MEDIO", LA -
SECUENCIA PODRÍA SER ESQUEMATIZADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

FIN POR ALCANZAR: 
MARÍA TRATA DE 
SOBREVIVIR EN 
SU MEDIO 

INVENTA A "LA voz" 
PARA LIBRARSE DE 
LA CENSURA Y DE LA 
MARGINACIÓN,DE UN 
ESTADO DE TENSIÓN 
INSOPORTABLE, 
TRABAJA PARA LOGRAR 
LO (VATICINA, DA 

(80) fuEMOND COINCIDE EN CONSIDERAR A LA FUNCIÓN COMO EL 11ÁTOMO NARRATIVO" Y 
A LA AGRUPACÍÓN DE TRES FUNCIONES COMO LA SECUENCIA ELEMENTAL: LA QUE -
ABRE LA POSIBILIDAD DEL PROCESO: LA QUE REALlZA ESTA VIRTUALIDAD Y LA -
QUE CIERRA EL PROCESO, PERO A DIFERENCIA DE PROPP, CONSIDERA QUE "NINGU 

. NA. DE ESTAS FUNCIONES NECESITA DE LA QUE SIGUE EN LA SF.CUENCIA11 (BREMQNQ; 
C .. "LA LÓGICA ... ". BARTHES ET AL, Qp, CIT .. PÁGS, 101-102). · · · ···.· 
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CONSEJOS, ETC,), SE 
LE RESPETA V SE LE u 

TEME HASTA QUE SE MARÍA NO LOGRA so-
EMBARAZA DE UN ASE- BREVIVIR EN SU MEDIO, 
SINO Y ES CÓMPLICE ES ASESINADA, 
DE UN ASESINATO: 
SE VUELVE VULNERA-
BLE. 

DE ACUERDO CON ESTE ESQUEMA, EL PROCESO DE TRANSFORMAClóN SE -
PLANTEA COMO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDUCTA. srn EMBARGO NOTAMOS
QUE HAY UN VIRAJE EN LAS ACCIONES, PRIMERO EL PERSONAJE REALIZA 
ACCIONES QUE LA LLEVEN A ALCANZAR SU FIN, PERO LUEGO.SU ACTITUD 
SE DIRIGE EN SE~TIDO CONTRARIO, DE TAL SUERTE QUE PUEDE TENER -
EL VALOR DE AUSENCIA DE ACTUALIZACIÓN. Esro SIGNIFICA QUE su Af. 
TITUD DEBE SER INTEGRADA AL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DESEMPEÑA
DAS POR LOS DEMÁS PERSONAJES, INCLUYENDO AL PROPIO NARRADOR: -
SIGNIFICA QUE DENTRO DEL PROPIO RELATO EXISTEN OTROS ªPROYECTOS 
HUMANOSª, OTROS FINES A ALCANZAR, ES DECIR. QUE MARÍA. LA Voz -
ESTÁ INTEGRADO POR OTROS RELATOS QUE SON "CORRELATOSª DE LA HI~ 
TORIA, POR EJEMPLO, CONSIDER~MOSLO COMO NLA HISTORIA DE UNA VE~ 
GANZA SOCIAL", DICHA CONSIDERACIÓN ABRE LA POSIBILIDAD DE VERLO 
A LA LUZ DE DOS ENFOQUES DISTINTOS: EL DE LOS PROPIOS PERSQ 
NAJES Y SUS ACCIONES, Y EL DEL LECTOR DEL RELATO, 

FIN POR N...CMfl.M 

ACTUALIZACIÓN DE 
LA CONDUCTA 

fJ.. PUEBLO 
fi1ARfA ESTÁ POSEÍDA POR 
LA VfJ1.. DE UN "9.JERTO; -
HA TRANSGREDIDO LAS RE 
GLAS DE LA NORMALIDAD: 
DEBE PAGAR POR ELLO, 

Es AISLADA, ACOSADA Y
UTILIZADA: ES CASTIGA
DA, PERO LA 11Vf1l..11 LA -
PROTEJE, ÜJ.ETE UN E-
RROR, TIENE UN HIJO -
IR ASESINO DEL DUEÑO
DE "LA voz" y ES cár· 
PLICE DE UN CRIMEN (EL 
DE ARCADm MAGAfiA) E
LLA ES ClLPABlE DOBLE
f.ENTE, 

EL LECTOR 
LA GENTE DEL PUEBLO QUIERE 
LIBRARSE DEL SENTIDO DE =
Cll.PA POR SER CÓMPLICES .DI 
RECTOS O INDIRECTOS DE UN:: 
ASESINATO (EL DE ANDR~s MA 
GAFlA.) -

MARfA. LA Voz ES TRANSFOR
MADA EN MITO: NO SE LE PER 
MITE LLEVAR UNA VIDA NOR-= 
MAL, WANDO TRATA DE HACER 
LO ES CENSt.l?.ADA DE TAL MI\= 
NERA QUE LA ORILLAN A HA
CERSE CÓMPLICE DE UN ASESI 
NATO PARA SALVARSE DE l.A :: 
VENGANZA POR TENER RELACIO 
NES CON UN ASESINO YA I~. 
TADO, t:L AMANfE ES ASESl!l!!. 



FIN flJ..CANZAOO ft1ARf A ES ASESINADA, f1ARfA 
PAGA SU DEUDA CON LA JUS
TICl A, 
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DO, ELLA PIERDE LA VOZ Y -
ESTÁ POBRE, DESPROTEJIDA, 

MARIA ES ASESINADA. SE CON 
VIERTE EN CHIVO EXPIATORIO 
DEL PUEBLO, ES QUIEN PAGA
POR LAS CULPAS COLECTIVAS, 

ESTAS POSIBLES "SECUENCIAS ELEMENTALES"' Y OTRAS QUE PODEMOS 
DEDUCIR A PARTIR DEL RESUMEN DE LA HISTORIA, NOS AFIRMAN DE NUg 
VA CUENTA QUE EL RELATO OFRECE EN UNA SÓLA ANÉCDOTA, MÚLTIPLES
SIGNIFICADOS, PUESTO QUE NO TODOS LOS LECTORES SE UBICAN DE LA
MISMA MANERA FRENTE A ÉL, NO TODOS LEEN LO MISMO. LIGADO A ESTO, 
SE VISLUMBRA QUE NO TODAS LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS PERSONA 
JES EXPLICITAN CABALMENTE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA TRAMA,
AUNQUE DE UNA U OTRA FORMA VAYAN DIRIGIDAS A UN MISMO FIN: AL -
DESENLACE DEL RELATO, ES DECIR, AL CUMPLIMIENTO O FRACASO DE UN 
PROYECTO, 

COMO TODA OBRA DE ARTE. MARÍA, LA Voz DICE V OCULTA, DECLA
RA Y SUGIERE, DE AHf LA NECESIDAD DE VOLVER A ELLA UNA Y OTRA -
VEZ PARA TENER UNA VISIÓN MÁS CERCANA DE SU ESENCIA, DE LAS LE~ 
YES QUE LA RIGEN, ÜE AH( QUE NO EXISTA UN MODELO ÚNICO, IDEAL -
PARA AGOTARLA EN UN SÓLO INTENTO, PUES SI BIEN SE AJUSTA A UNA- ' 
SERIE DE LEYES GENERALES! LAS LEYES DE UN GÉNERO.LAS NORMAS DE
UNA LENGUA, ES TAMBIÉN Y AL MISMO TIEMPO, EXPRESIÓN DE LEYES -
PARTICULARES (A LAS CUALES LA SOMETE EL ESCRITOR, EL.ARTISTA) -
QUE LA HACEN DIFERENTE A OTRAS OBRAS, Y ES QUE,REITERAMOS,MARfA, 
LA Voz EN TANTO RELATO NO SÓLO ES HISTORIA SINO DISCURSO. 

EN CONSECUENCIA, COMO UNA FORMA DE ANÁLISIS PROPONGO LO QUE 
HE LLAMADO UNA POSIBLE LECTURA DE MARIA, LA voz, QUE PRETENDE 
SER UNA FORMA DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE JUAN DE LA CABADA, 



IV. MARIA, LA VOZ-UNA POSIBLE LECTURA. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA LECTURA 

lo. V EN COLUMNA: 

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS ACONTECIMIENTOS (ACCIONES, 
PERSONAJES, DESCRIPCIONES) TAL COMO VAN APARECIENDO EN LA LEC
TURA V RESUMIDOS CON MIS PROPIAS PALABRAS, APOYADA MUCHAS VECES 
EN LA CITA TEXTUAL DE F.RASES O FRAGMENTOS DEL RELATO, DE ACUER
DO CON ESTE ORDEN, LOS ACONTECIMIENTOS ESTÁN ENGLOBADOS EN DOS
PARTES EN LAS QUE SE DIVIDE EL TEXTO: 

(PARTE) 1 QUE CORRESPONDE A LO QUE HE LLAMADO EN LA DES-
CRl PCIÓN SECUENCIA (1) QUE ABARCA LAS SUBSIGUIENTES "SECUENCIAS 
(1)2, SECUENCIA (1)3, ETC," QUE EQUIVALEN A LA CONTINUACIÓN DE
LA LECTURA INTERRUMPIDA DEBIDO A QUE INºfRODUZCO OBSERVACIONES O 
INTERPRETACIONES QUE HE CONSIDERADO PERTINENTES HACER EN ESE MQ 
MENTO: O A QUE EN LA SECUENCIA SE HALLAN ªDISTRACCIONESª O DI-
GRESIONES QUE PUEDEN O NO COR~ESPONDER A RELATOS DENTRO DEL RE
LATO V QUE LLAMO DIGRESIÓN (1), DIGRESIÓN (1)2, DIGRESIÓN (1~3-!
ETC, 

(PARTE) JI QUE CORRESPONDE A LA SECUENCIA (2) LA CUAL SE
PRESENTA DE LA MISMA MANERA: SECUENCIA (2)2, SECUENCIA (2)3, -- 1 

ETC, Y DIGRESIÓN (2)2, DIGRESIÓN (2)3, SUCESIVAMENTE, 

2o, V OCUPANDO TODA LA HOJA (DE CORRIDO) 

OBSERVACIONES E INTERPRETACIONES, A PARTIR DE LA DESCRIP
CIÓN, SOBRE ASPECTOS DE LA HISTORIA COMO DEL DISCURSO DEL RELA
TO DE ACUERDO CON LOS RASGOS QUE HE CONSIDERADO MÁS SOBRESALIEN 
TES, 

ESTAS OBSERVACIONES E INTERPRETACIONES MUCHAS VECES TEN-
DRÁN El. CARÁCTER DE CONCLUSIONES PARCIALES, LAS CUALES SERVIRÁN 
PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES FINALES QUE LE SIGUEN V LAS CUA
LES INTRODUCEN AL MISMO TIEMPO EL CAPÍTULO DE LENGUAJE Y ESTILO, 
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ªMARfA, LA Voz": UNA POSIBLE LECTURA 

PARTE I 

SECUENCIA (1): 

Es DE NOCHE, LAS GENTES Y LOS ANIMALES DUERMEN DENTRO 
DE LA CHOZA, AMENAZA TORMENTA. LA HIJA DE RÉGULO SE -
DESPIERTA, Y DESPIERTA A SU PADRE, ATEMORIZADA POR -
UNA PRESENCIA EXTRAÑA: ªLA vozN. LA "voz" HABLA. RÉGQ 
LO REGISTRA DENTRO V FUERA DE LA CHOZA, NO ENCUENTRA. 
RÉGULO INTERROGA Y LA HIJA, MARÍA, CONTESTA: 

"-PAPÁ ••• ¡ELlª/"-Suvoz QUE AYENTRO RONDAª I 
u-LA VOZ DEL ALMA DE ANDRÉS MAGAÑAª, 
RÉGULO CONCLUYE: "-VELÁNDOLO ESTARÁN EN SU CASA, HIJA, 
SON LOS MAGAÑA UNOS PERúlDOS", 

SE 1N1C1 A UN PROCESO DE TRANSFORMAC 1 ÓN DE UNA S ITUAC 1 ÓN ,

MEDIANTE LA IRRUPCIÓN DE UN FENÓMENO EXTRAÑO EN LA VIDA NORMAL
DE LOS PERSONAJES: "LA voz 11

• LA PROCEDENCIA DE LA voz, EN PRIN
CIPIO, ES INEXPLICABLE: NO SE HALLA NI DENTRO NI FUERA DE UN E~ 
PACIO FÍSICO, PERO ESTÁ AHÍ. EN EL MUNDO DE LOS PERSONAJES, TA~ 
GIBLE A LOS SENTIDOS. Es UN FENÓMENO QUE SE MANIFIESTA POR LA -
FONACIÓN V LA ARTICULACIÓN DE UN LENGUAJE COMPRENSIBLE PARA LOS 
PERSONAJES, PUES ESTÁ BASADO EN UN CÓDIGO COMÜN: ªNo HAGAS MÁS-

* ESCÁNDALO, MUCHACHA y DUÉRMETE" 1 EL TONO FAMILIAR DE "LA voz•-
NO DISIPA EL MISTERIO LATENTE, NI LA ATMÓSFERA DE EXTRAÑEZA, E2 
TA SITUACIÓN NOS PRESENTA EL MUNDO HABITADO POR FUERZAS EXTER
NAS AL INDIVIDUO, FUERZAS SOBRENATURALES QUE SE LE IMPONEN CON
TRA SU VOLUNTAD, DE AHÍ QUE NO EXISTAN INTENTOS DE RAZONAR ACEft 
CA DE ELLAS Y DE REBELARSE, LA REALIDAD ES ACEPTADA TAL CUAL SE 
MANIFIESTA A LOS PERSONAJES: 

* EL SUBRAYADO ENTRE COMILLAS CORRESPONDE A LO QUE DICE "LA voz" y sus 
TITUYE LAS CURSIVAS DEL TEXTO, -
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EL MUNDO MARAVILLOSO Y EL MUNDO REAL COEXI~ 
TEN SIN CONFLICTOS. Los SERES QUE LOS HABI
TAN OBEDECEN A LEYES TOTALMENTE DIFERENTES
y TIENEN FACULTADES Y PODERES DE MUY DISTI~ 
TAS CARACTERÍSTICAS, EL ENCUENTRO ENTRE LOS 
POBLADORES DE AMBOS MUNDOS SE REALIZA SIN -
GRANDES CHOQUES; NO HAY INCÓGNITAS, SE CONQ 
CE LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS, Y LOS SERES 
DE ESTOS MUNDOS SE ENFRENTAN (o COLABORAN,
SEGÜN EL CASO) CON PLENO CONOCIMIENTO DE -
CAUSA, LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN ESTÁN
EN EL PLANO DE LOS ACTOS, NO DE LAS ESEN- -
CIAS,(gl) 

Lft> 

EL FENÓMENO DE RLA vozª ES ATRIBUIDO POR LOS PERSONAJES A 
UN SER DE ULTRATUMBA (EL ALMA DE ANDRÉS MAGAÑA), CON EL CUAL -
HAN TENIDO EN VIDA ALGÚN TIPO DE RELACIÓN, DESDE SU PERSPECTIVA 
NO HAY INCÓGNITA, NO HAY CHOQUE SINO ASOMBRO, EL POSIBLE ENFREJ! 
TAMIENTO o COLABORACIÓN ENTRE EL MUNDO DE "LA vozª y EL DE Los
PERSONAJES ESTÁ PLANTEADO A FUTURO Y LAS CAUSAS PARA ELLO NO E~ 

TÁN EXPLÍCITAS, SE INFIERE ENTONCES QUE HAY ACCIONES QUE LAs -
REVELEN, PERO POR EL MOMENTO SON UN ENIGMA. 

• 1 

EL RELATO PRESENTA UN MOTIVO MUY ANTIGUO Y YA TRADICIONAL 
EN LA LITERATURA (ORAL Y ESCRITA) DE LATINOAMÉRICA, DE MÉXIC0:
(81A) EL ESPÍRITU DE UN MUERTO O EL DE UNA DEIDAD SE APODERA DE 
UN CUERPO VIVO PARA MANIFESTARSE Y ACTUAR (POSESIÓN MfSTICA, -
DIABÓLICA O MÁGICA RELACIONADA CON LOS RITOS DE INICIACIÓN), YA 
SEA CASTIGANDO A QUIENES LES INFRINGIERON UN DAÑO EN VIDA O A -
LOS QUE CONSIDERA SUS ENEMIGOS: REVELANDO SECRETOS: SEÑALANDO -
EL LUGAR DONDE HAY ORO ENTERRADO: PIDIENDO SE LE AYUDE PARA QUE 
DESCANSE EN PAZ SU ALMA, QUE NO SIGA PENANDO, QUE SE LE PERDO-
NEN SUS PECADOS EN LA TIERRA, QUE SE COMPLETE O CUMPLA UN DESEO 
NO REALIZADO, INCONCLUSO, ESE ESPÍRITU PUEDE SER TAMBIÉN UNA E~ 
PECIE DE CONCIENCIA PARA LOS INDIVíDUOS -UN RECORDATORIO, UN -
MARTIRIO- QUE LE DIERON MUERTE O CONTRIBUYERON INDIRECTAMENTE A 
ELLA. 
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EN ESTE CASO, LOS PERSONAJES VEN COMO NEGATIVAS LAS CAU-
SAS y PROPÓSITOS DE "LA voz": H- ••• SoN LOS MAGAÑA UNOS PERDI- -
nos•. A PRIMERA VISTA. ALUDIENDO A LA IDEA DE PECADO. EL INTEN
TO DE DEFINIR LA NATURALEZA DE "LA voz" CON UNA PRECISIÓN OBJE
TIVA. CREA, CONTRADICTORIAMENTE, AMBIGUEDAD, MARÍA DEFINE: - -
"¡EL!" / Hsu voz QUE ADENTRO RONDA# / NLA voz DEL ALMA DE AN- - . 
DRÉS MAGAÑA", RÉGULO HA BUSCADO V NO HA ENCONTRADO NADA, NI fU~ 

RA NI DENTRO DE LA CHOZA, ENTONCES ¿QUÉ ES nADENTRO"?, EXISTEN
DOS POSIBILIDADES: SE TRATA DE UN ESPfRITU QUE HABLA DESDE SU -

MUNDO-EXTERNO Y AJENO AL INDIVIDUO-PARA COMUNICARSE CON LOS VI
VOS; O, SE TRATA DE UNA VOZ QUE PROVIENE DESDE EL INTERIOR DEL
INDIVIDUO, SI ACEPTAMOS LA PRIMERA OPCIÓN, ¿ES LA VOZ DEL MUER
TO IGUAL A LA QUE POSEÍA EN VIDA O, UNA VOZ TRANSFIGURADA, QUE
PERTENECE A OTRA ESFERA DE EXISTENCIA? LA AMBIGÜEDAD CONVIVE 
CON LO DEFINIBLE V PRECISO, V ES CARACTERÍSTICA JUNTO CON EL -
SENTIMIENTO DE DUDA, DE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS: 

LA DUDA, LA VACILACIÓN, ESTÁ REPRESENTADA
EN EL TEXTO, PERO PUEDE PRODUCIRSE YA SEA
EN LA MENTE DE UNO O VARIOS PERSONAJES, YA 
SEA EN LA MENTE DEL LECTOR, No ES NECESA-
RIO QUE LOS PERSONAJES DUDEN; ELLOS PUEDEN 
ESTAR PERFECTAMENTE SEGUROS SOBRE LOS FENQ 
MENOS QUE SE PRESENTAN, SOBRE SU NATURALE
ZA O SUS ORÍGENES; INCLUSO PUEDEN NO PRE-
GUNTARSE POR ÉSTOS, SINO ACEPTARLOS COMO -
ALGO FATAL E IRREMÉDIABLE, BASTA CON QUE -
LA DUDA ESTÉ PRESENTE EN LA MENTE DEL LEC
TOR,'' (82} 

DIGRESIÓN (1): 

RELATO DE MARÍA: "ANTES DE OSCURECER, VENÍA YO DE ATQ 
YAC,,, DE UNA ORILLA DEL CAMINO BROTÓ SU VOZ: •MARÍA, 

(82) BOTTON BURLA, FLORA. Qp, C1T,, PÁG. 62. SIN EMBARGO, DONDE APARECE -
"LA voz" DESDE OTRO PUNTO DE VISTA <REF. CALLOIS), TRANSCURRE EN UN
MUNDO CONOCIDO DE LA REALIDAD COTIDIANA PUES ES YA LUGAR PRIVILEGIA
DO EN LA LITERATURA TRADICIONAL LA APARICIÓN DE FANTASMAS, VAMPIROS
U OTROS SERES SOBRENATURALES EN AMBIENTES OSCUROS, SOLITARIOS Y LÚGU 
BRES COMO CEMENTERIOS O CASAS ABANDONADAS, EN ESTE CASO ESPECÍFICO= 
LO FANTÁSTICO RADICA EN LA DUDA Y NO EN EL AMBIENTE V LUGAR, 
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VIRGEN. TE LO DIGO A TÍ SOLA, PORQUE SIEMPRE FUISTE
QUERIDA PARA Mf, No LO DIGAS A NADIE: FUE PABLO CANE 
PA-"EL ESPEJO"- MI ASESINO, No LO CUENTES, QUE YA ME 
VENGARÁN", 

MARÍA EVOCA LOS INSTANTES DE LA AGONIA DE ANDRÉS MA
GAÑA: "TORCIÓ EL CUELLO,,,SUDABA MUERTE SU FRENTE P~ 
LIDA,,, TENÍA UNA MANO EN EL PECHO,,, Y OTRO (MACHE
TAZO) EN EL BRAZO PELUDO", 

EL RELATO DE MARÍA ES LA EVOCACIÓN DE HECHOS PASADOS (LA
AGONÍA Y MUERTE DE ANDR~S MAGAÑA) QUE SE RELACIONAN CON EL PRE
SENTE, EL RELATO GENERAL, EL RECUERDO DE LA PROTAGONISTA ES PAB 
TE DEL CUADRO CAUSAL DE LA HISTORIA, ES ANTECEDENTE; PERO ES -
TAMBIÉN, LA SITUACIÓN INICIAL DE OTRO RELATO: UN HOMBRE AGONJ-
ZANTE LE REVELA A MARÍA UN SECRETO (CANEPA ES SU ASESINO), HACE 
UNA ADVERTENCIA nNo LO CUENTESn, "No LO DIGAS A NADIE•, PREDICE, 
".,,YA ME VENGARÁN", SITUAC'IÓN INICIAL QUE REQUIERE DE UN DESE!! 
LACE: EL CUMPLIMIENTO DE LA VENGANZA, Y CONOCIDO DE ANTEMANO, -
SI LA TRAMA GENERAL DE MARÍA, LA Voz ESTUVIERA EN FUNCIÓN DE E2 
TE DESENLACE, EL "RELATO DE MARÍA" SERÍA REALMENTE EL PRINCIPIO 
DEL CUENTO, LÁ SITUA~IÓN INICIAL DE DONDE PARTE. LA "voz", COMO 
FUERZA QUE TOMA POR ASALTO LA COTIDIANIDAD DE LOS PERSONAJES, -
ACTUARÍA POR PRIMERA VEZ EN EL CAMINO Y NO EN LA CHOZA; PERO -
PROVENGA DE UN HOMBRE O DE UN ESPÍRITU, ES UNA ACCIÓN QUE SE Rg 
PITE EN EL TIEMPO, ES UNA REALIDAD QUE ATEMORIZA, POR ELLO, ES-

. UN INDICIO DE CÓMO HABRÁ DE ACTUAR "LA voz" EN EL DESARROLLO -
DEL RELATO, 

EL DISCURSO DE "LA voz" DE ANDRÉS MAGAÑA EN EL "RELATO DE 
MARfA", REVELA Y PLANTEA ENIGMAS, DUDAS, EN PRIMER LUGAR, REVE
LA EN SU DISCURSO QUE ES UN VIEJO CONOCIDO DE LA PROTAGONISTA:
",,, TE LO DIGO A TI SOLA, PORQUE SIEMPRE FUISTE QUERIDA PARA -
Mf•, UNA PERSONA CON LA CUAL HA TENIDO UN TRATO DE CONFIANZA CQ 

MO EL QUE OBSERVAN LOS AMIGOS, LA PAREJA, LA FAMILIA, EL ENIGMA, 
LA DUDA EXISTE PUES NO TENEMOS -DE MANERA EXPLÍCITA- LA CERTEZA 
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DE QUE HAYA TAL RELACIÓN (NO SABEMOS QUÉ TIPO DE TRATO O RELA-
CIÓN TUVO MARfA CON ANDRÉS EN EL PASADO), LO CUAL ABRE LAS POS! 
BILIDADES DE INTERPRETACIÓN POR PARTE NUESTRA, DEL LECTOR, 

DE UN RELATO A OTRO EL SIGNO DE LAS ACCIONES CAMBIA, EN -
LA CHOZA, #LA voz" ACTÚA IMPERATIVAMENTE; EN EL CAMINO, LA voz
DE MAGARA ES CONFESIONAL, SUPLICANTE, AFECTIVA. EN LA CHOZA IM
PLICA DE ENTRADA UN SOMETIMIENTO, ES UNA ORDEN #No HAGAS MÁS ES 
CÁNDALO, MUCHACHA. Y DUÉRMETE•, EN EL CAMINO, LA VOZ NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE UN DAÑO, SINO UNA ADVERTENCIA QUE DEJA ABIERTA -
LA POSIBILIDAD PARA QUE EL PERSONAJE ELIJA, DE CUALQUIER FORMA, 
ESTÁ LATENTE LA IDEA DE DETERMINISMO. Los DOS DISCURSOS PLAN- -
TEAN O SUGIEREN QUE EL PERSONAJE MARÍA TOMARÁ PARTE DE LA VENGA!! 
ZA, AUNQUE NO SE SABE CON QUÉ PAPEL. 

HAY UNA FUERTE CARGA SIMBÓLICA EN EL DISCURSO DE MAGAÑA.
INTRODUCE UNA FRASE DE SALUTACIÓN: "MARÍA, VIRGEN, TE LO DIGO -
A Tf SOLA,,," QUE NOS RECUERDA EL PASAJE ~fBLICO DONDE EL ARCA~ 
GEL SAN GABRIEL ANUNCIA A LA VIRGEN MARÍA, SU PRÓXIMO EMBARAZO
(HAVE, MARfA, GRATIA PLENA,,,n), EN DONDE LA IDEA DE ªELECCIÓNn 
Y DE PREDETERMINACIÓN ESTÁ UNIDA A LA DE PUREZA COMO DONES DIVl 
NOS, V TODAS ELLAS A LA DE INICIACIÓN, AsL EL NOMBRE DE LA PR.Q 
TAGONISTA ADQUIERE U.NA SIGNIFICACIÓN RELIGIOSA. POR SU PARTE, EL 
NOMBRE. LA FRASE: •FUE PABLO CANEPA-EL ESPEJO- Hl ASESINO•, NOS 
SUGIERE COSAS: PABLO CANEPA -EL ESPEJO- ASESINO, QUE PODRÍA IN
TERPRETARSE: CANEPA NO ES EL ASESINO, EL ASESINO ES EL ESPEJO -
EN DONDE TODA REALIDAD ES REFLEJADA: PERO, AL MISMO TIEMPO, TO
DO JUNTO ES UNA TOTALIDAD, 

FINALMENTE, EL RELATO DE MARÍA, ES UNA ANÉCDOTA DE APARE
CIDOS, ABUNDANTES EN TODAS LA REGIONES DE MÉXICO, SOBRE TODO EN 
LA ÉPOCA DE LA COLONIA, 

,,,DE LA SECUENCIA (1) 

RÉGULO Y MAR·fA CONTINÚAN SU DIÁLOGO, LA nvoz" ORDENA: 
"CÁLLATE, MI NIÑA•, CONTINÚAN HABLANDO PADRE E HIJA, 



50 

MARIA CONCLUYE: "-SJ ERA .•• ¡ERA su voz!", LLORA, A-
BRAZA A RÉGULO, LO SUELTA, CONTINÓA SU RELATO, 

,,,DE LA DIGRESIÓN {l): 

RELATO DE MARÍA: ",,,EN ESTO of UN CLAMOR QUE SE A-
CERCABA. Y SEGU( CUESTA ABAJO,,,•MARÍA, ¿QUÉ HAS VI! 
TO EN EL CAMINO? -ME DIJERON. "NADA"- LES DIJE,,, 
"PORQUE ANDRÉS MAGAÑA ESTÁ MAL llERIDO; NOSOTROS VA-
MOS POR SU CUERPO", Y SUBIERON LOS HOMBRES ARMADOS,- .. 
A CABALLO", 

,,,DE LA SECUENCIA (1) 

MARÍA SE RESTRIEGA El CUERPO CON LAS MANOS DE SU PA
DRE. DESCRIPCION DE LAS REACCIONES DE MARÍA Y EL CAt! 
BIO OPERADO EN SU CUERPO, (BLANCO TIPOGRÁFICO), RÉGY 
LO LA RECHAZA. LA "voz" ORDENA: "ACUÉSTESE VIEJO. DE 
JE SEGUIR A MARÍA su CAMINO". Los PERSONAJES MIRAN-- ' 
AL RINCÓN, f-1ARÍA SE ACUESTA Y LLORA, SU PADRE SE A-
RRODILLA Y REZA FRENTE A UN RETABLO, 

A B C 
MEDIANTE LA SECUENCIA DIÁLOGO-DESCRIPCIÓN-RELATO DE f1A- -

R(A-DESCR~PCIÓN, ·SE VAN SUMANDO DATOS RESPECTO DE LAS CIRCUNS--
TANCIAS QUE RODEARON AL ASESINATO Y AL ASESINO: "-,,,ÉL MISMO -
DIO EL AVISO y SE ENTREGÓ", AUNQUE AL PRINCIPIO, "LA voz" TRATA 
DE INTERCEPTAR LA INFORMACIÓN, REITERANDO LA ADVERTENCIA HECHA
EN EL CAMINO, DE GUARDAR El SECRETO QUE SE LE HA CONFIADO. A Pg 
SAR DE ESTA INTROMISIÓN, f1AR{A SlGUE CONTANDO, PERO LA PRESIÓN
EJERClDA POR "LA voz" ESTÁ LATENTE. DE TAL MANERA, QUE CONTR lB!! 
YE A AUMENTAR LA TENSIÓN, LA CUAL SE HACE INSOPORTABLE PARA LOS 
PERSONAJES; MARÍA SUFRE ENTONCES UNA ESPECIE DE CATARSIS QUE LA 
LLEVA A TOMAR UNA INICIATIVA QUE HABRÁ DE DESENCt.!JENAR UNA SE--
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RIE DE REACCIONE~ NEGATIVAS EN SU PADRE QUIEN, AL PRINCIPIQ, 
TIENE UNA ACTITUD PASIVA, LA INICIATIVA DE MARÍA ªTOMA DE SÚBI
TO LAS MANOS DE SU PADRE Y CON ELLAS EN DISIMULADA LUCHA RESTR~ 
GASE GIMIENTE,,,•, TIENE SUS EFF.CTOS EN EL PROPIO CUERPO DE LA
PROTAGONISTA Y EN SU ÁNIMO (GIMIENTE, FRENÉTICA, ESTERTÓREA,, ,), 
LA DESCRIPCIÓN DE UN ESTADO FÍSICO PECULIAR, DE EXCITACIÓN SE-
XUAL ("LOS SENOS DUROS, LOS MUSLOS RESBALADIZOS Y LOS CONTORNOS-
9DE SUS CADERAS TENSASª), CREA UN AMBIENTE DE EROTISMO QUE NOS
LLEVA A PENSt'R EN UN RELACIÓN INCESTUOSA ENTRE RÉGULO Y MARfA,
IMPLÍCITA; o EN UN INTENTO DE ELLA. No SABEMOS SI CULMINA o ~m
PUES SE INTERPONE UN BLANCO TIPOGRÁFICO, QUE CONTRIBUYE A CREAR 
AMBIGÜEDAD, LA AMBIGÜEDAD ESTÁ REFORZADA POR EL RECHAZO VIOLEN
TO DEL PADRE HACIA LA HIJA, POR EL SENTIDO DE CULPA QUE DESPUÉS 
MOSTRARÁ, POR LA INTERVENCIÓN DE "LA voz" EN DEFENS1\ DE MAR f A y 
QUE HACE QUE RÉGULO Y SU HIJA SE SEPAREN FÍSICAMENTE.VUELVAN A
LA REALIDAD, 

SE HA OPERADO UN CAMBIO: DE SER MARÍA QUIEN LLEVA LA INI
CIATIVA, QUIEN ACTÚA, SE TRANSFORMA EN OBJETO DE LAS ACCIONES:
EL RECHAZO Y "CASTIGO" DE RÉGULO V EL DESTINO ANUNCIADO Y REIT.S 
RADO POR "LA voz", POR su PARTE. RÉGULO ES ARRASTRADO POR MARÍA 
A REALIZAR LAS ACCIONES, Y DESPUÉS SE MUESTRA ACTIVO EN El RE-
CHAZO, LA INTERVENCIÓN DE "LA voz" PARECE PONER A CADA UNO DE -
LOS PERSONAJES EN EL SITIO ORIGINAL QUE LES CORRESPONDE EN LA -
TRAMA, MARÍA COMO MUJER E HIJA: PASIVA, IMPOTENTE, INDEFENSA; -
R~GULO, HOMBRE Y PADRE DE FAMILIA: QUIEN EJECUTA LAS ACCIONES.
QUIEN MANDA, PERO QUIEN, CONTRADICTORIAMENTE, .ESTÁ SUJETO A PRg 
CEPTOS MORALES Y RELIGIOSOS, A PREJUICIOS SOCIALES. 

RECAPITULEMOS, ESTA SECUENCIA APORTA UN TEMA QUE PUEDE SER 
UN INDICIO EN LAS ACCIONES FUTURAS DENTRO DEL TEXTO: INTENTO DE 
INCESIO, INCESTO VELADO, RELACIONADO CON LA IDEA DE CULPA, LA -
IDEA DE PECADO EN LOS PERSONAJES, LO QUE NOS REMITE AL ÁMBITO -
MORAL Y. RELIGIOSO, POR OTRO LADO, EL TONO ERÓTICO INTRODUCIDO ·
POR ESTE TEMA NOS LLEVA A PENSAR EN IJN RELATO DE POSESIONES Mf§. 
TICAS, DIABÓLICAS, MÁGICAS, QUE APARECEN EN MUCHOS RELATOS TRA
DICIONALES, EN.LA MÁS ANTIGUA TRADICIÓN SE HABLABA YA DE LA PO-
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SESIÓN COMO PARTE INHERENTE DE nlNICIACióNª DE LOS INDIVIDUOS,
PREFERENTEMENTE MUJERES PÓBERES, EN SU PLENO DESPERTAR SEXUAL.
LA INICIACIÓN ESTA RELACIONADA CON LOS RITOS DE LA FERTILIDAD Y 
CON LOS MITOS POPULARES SOBRE LOS ESTADOS MENSTRUALES Y EL EMBA 
RAZO, (82A) EL INDICIO PROPORCIONADO POR EL SUPUESTO INCESTO PUf 
DE ESTAR EN RELACIÓN CON LA ABSTINENCIA SEXUAL, EN CUYO CASO sg 
RfA UNA ALEGORÍA SOBRE LA SEXUALIDAD REPRIMIDA: PUEDE ESTAR EN
RELACIÓN CON LOS PRECEPTOS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE PA
DRES E HIJOS, EN CUYO CASO SE TRATARÍA DE UtM ALEGOR·ÍA SOBRE -
CIERTOS MITOS. COMO El DE ELECTRA. Nos SUGIERE, POR OTkO LADO.
EL TEMA DEL MACHISMO, CONCEPCIÓN DE LAS RELACIONES DE PAREJA -
SOSTENIDAS ENTRE UN SUJETO OPRESOR Y OTRO OPRIMIDO, 

LA INSCRIPCIÓN DEL RETABLO EVOCA EN RÉGULO HECHOS PA 
SADOS Y TRASCENDENTALES. 

DIGRESIÓN (2): 

lo QUE DICE LA INSCRIPCIÓN DEL RETABLO: 
SAN JERÓNIMO FAVORECIÓ A R~GULO •,,,CUANDO TRATABA -
DE MORDER A ~STE UNA SERPIENTE CASCABEL V CUANDO SU
FRIÓ EL ASALTO DE UNOS CRIMINALES.,,LO SALVÓ, PONIE~ 

DO ENTRE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS DENSAS NUBES QUE HI
CIERON INCORPÓREO AL MORTAL R~GULO NúÑEZª. 

LA ACCIÓN DE REZAR PROVOCA UNA ACCIÓr4 QUE ES EJECUTADA -
POR UN OBJETO (n,,,EL RETABLO, CUYA INSCRIPCIÓN HABLABA DE FE Y 
DE AGRADECIMIENTO,,,"), LA DESCRIPCIÓN DE LO QUE ªHABLA" LA IN2 
CRIPCIÓN, ABRE UNA SECUENCIA DE ACCIONES, EN EL PASADO, QUE SON 
DOS RELATOS INDEPENDIENTES ENTRE Sf, PERO CON DESENLACES ID~NTl 

COS: "EN AMBAS OCASIONES El DOCTOR CELESTE LO SALVÓ,,," Y DONDE 

(82A) BELTRAN A., GONZ/1LO, Qp, CIT., PÁG. 39. 
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LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL "DOCTOR CELESTEn SON DIRECTAS 
(•,,,LO SALVÓ PONIENDO ENTRE VICTIMAS Y VICTIMARIOS,,,"} PERO - . 
TAMBl~N INDIRECTAS (",,,PONIENDO,,, DENSAS NUBES QUE HICIERON,,,ª):; 
PUESTO QUE SE VALE DE OTROS ELEMENTOS -ELEMENTOS DE LA NATURAL~ 
ZA- PARA REALIZARLAS; IGUAL COMO SUCEDE CON EL RETABLO Y SU IN~ 

CRIPCIÓN: NO ES RÉGULO QUIEN CUENTA, AUNQUE EL RELATO SEA EN -
REALIDAD SUS RECUERDOS O EL RECUERDO DE OTROS, SINO EL PROPIO N~ 
RRADOR QUIEN lEE LA INSCRIPCIÓN Y LA INTERPRETA EN VOZ ALTA, CQ 
MO OBSERVAMOS, ENTRE LOS PERSONAJES V LA REALIDAD SIEMPRE HAY -
ALGO QUE SE INTERPONE, QUE FUNCIONA COMO MEDIADOR DE LAS ACCIO
NES, ESTO LE CONFIERE UNA CARGA SIMBÓLICA IMPORTANTE. Los PERSQ 
NAJES DE ESTE RELATO SON R~GULO, VÍCTIMA DEL MUNDO, ENTENDIDO - ~' 

COMO LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA Y LOS ACTOS HUMANOS: Y EL - -
"DOCTOR CELESTE", SAN JERÓNIMO, QUIEN SE VALE DE INSTRUMENTOS -
MÁGICOS PARA ACTUAR, AUNQUE SITUADOS EN DISTINTAS ESFERAS DE -
EXISTENCIA, R~GULO Y EL "DOCTOR CELESTEª COMPARTEN UNA SERIE DE 
AVENTURAS, 

El RELATO DE LA INSCRIPCIÓN PERTENECE A LO QUE YO LLAMO -
"MILAGROS" QUE VEMOS PINTADOS O ESCRITOS EN LOS RETABLOS DE LOS 
SANTOS EN MUCHAS IGLESIAS CATÓLICAS DE MÉXICO, DONDE SON TRIBU
TOS DE LOS FIELES POR ALGUNA GRACIA CONCEDIDA: ACTOS DE FE Y Rg ,' 
CORDATORIOS PERMANENTES DE LOS PODERES SOBRENATURALES DE Dios y 
sus AGENTES EN LA TIERRA. Los 11MILA6ROS" SON RELATOS TRATADOS -
DE MANERA HIPERBÓLICA, EN DONDE HAY UNA SITU~CIÓN INICIAL DANI
NA (ENFERMEDAD, INVALIDEZ, ANGUSTIA, ETC,) Y CUYO DESENLACE - -
-GRACIAS A LA FE- ES SIEMPRE FELIZ, COMO EN LA MAYORÍA DE LOS -
CUENTOS DE HADAS, EN DONDE EL HÉROE ES PUESTO A PRUEBA PERO FI
NALMENTE VENCE A SUS ENEMIGOS, TAMBIÉN NOS RECUERDA EL GÉNERO -
DE LAS FÁBULAS PORQUE: 

,,,POR MEDIO DE UNA FICCIÓN ALEGÓRICA Y DE
LA PRESENTACIÓN DE PERSONAS HUMANAS Y DE -
PERSONIF ICAClONES DE SERES IRRACIONALES, -
INANIMADOS O ABSTRACTOS, SE DA UNA ENSEÑA~
ZA ÚTIL O MORAL.<S3) 

(83) CMURATI MIREYA, LA FÁBULA EN HISPANOAMÉRICA, MÉXICO. UNJ'.1111, 1978,--
PÁG. 13, 
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LA ENSEÑANZA MORAL O ÜTIL SE REFERIRÍA A LA OBSERVANCIA -
DE LOS PRECEPTOS RELIGIOSOS, COMO LA FE IRRESTRICTA DE LOS DEVQ 
TOS EN Los· DOGMAS. PARECE SIN EMBARGO HABER UNA IRONÍA IMPLÍCI
TA DENTRO DE ESTE RELATO, CUANDO SOBRESALE EL TEMA DEL FETICHI§ 
MO RELIGIOSO, ÉSTO ES, DE UNA CONCEPCIÓN MÁGICA DE LOS INDIVI-
DUOS QUE VEN EN LOS OBJETOS DE LA REALIDAD UNA REPRESENTACIÓN -
DE ElLJ\, VÁLIDA DE UNA VEZ V ?ARA SIEMPRE, ESTA VISIÓN NACE DE
UN MUNDO PETRIFICADO EN DONDE LOS HOMBRES ESTÁN ALEJADOS DE ESA 
REALIDAD, ESTÁN INCOMUNICADOS CON ELLA Y POR ENDE ES INASIBLE: 

EL FETICHE RELIGIOSO SURGE POR LA IMPOSIIll 
L IDAD DE APREHEHS J ÓN DE LA DEIDAD, Y LA -
SUSTITUYE, (84) 

EL PASAJE DEL RETABLO V LO QUE CUENTA SU INSCRIPCIÓN NOS
PRESENTA EL CONTEXTO IDEOLÓGICO DE LOS PERSONAJES QUE PUEDE DE
TERMINAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS ACCIONES FUTURAS, ADEMÁS, CQ 

MO RECURSO DEL NARRADOR, TIENE LA FUNCIÓN DE CREAR EN EL LECTOR 
UN AMBIENTE DE VEROSIMILITUD, 

(84) 

RÉGULO NÜÑEZ ENTONA (EL MAGNÍFICAT) HASTA QUE AMANE
CE, DEJA DE REZAR. AUSCULTA. CORRE A LA IGLESIA, PA
SA A LA SACRISTf A, ENTREVISTA AL PÁRROCO, RÉGULO Y 
EL PÁRROCO CONVIENEN LA HORA DEL EXORCISMO, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
RÉGULO REGRESA, DESPIERTA A MARÍA, LE ORDENA VESTIR
SE DE NEGRO, QUE NO LO TOQUE (ªNo PODRÁS TOCARME NI
TOCARÁS NADA EN LA CASA, MIENTRAS NO ALEJES DE Tf A
lUZBEL o SATANÁS"} 
(BLANCO TIPOGRÁFICO} 
RÉGULO REFLEXIONA: ª-SOBRE TODO HE MUERTO Y HA MUER
TO ELLA". INTERVIENE "LA voz": ª¿ESTÁS Loco? T~ DES
PEDAZAS TÚ Y DESPEDAZAS CON TUS DEMENCIAS A TU HIJAª, 
MARÍA ESTÁ ABSORTA, MARfA SE VISTE, ENTRA AL TEMPLO, 
LA ARRODILLAN, OBEDECE INSTRUCCIONES PARA EL EXOR--

CASTILLA DEL PINO, CARLOS, "EL EETICHISMO EN LA COTIDIANEIDAD" EN --
LA INCOMUNICACIÓN, , En. PENÍNSULA, 19 , PÁG. 79, 
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CISMO, DURANTE EL CUAL, EL SACRISTÁN DESCUBRE: N-¡[L 
BRAZO PELUDO!•, EL CURA CALLA EL MURMULLO DE LA IGLf 
SIA, LE HABLA A MAR{A, INFORMA QUE MARfA TENDRÁ QUE
ESTAR EN LA IGLESIA TRES DfAS, PIDE LA OPINIÓN DEL -
PADRE. 
<BLANCO TIPOGRÁFICO) 
LA IGLESIA SE INQl,.llETA, RÉGULO ACEPT~, SE VA, CAMINA 
ENTRE VENDEDORES Y CAMPESINOS, REFLEXIONA, ES INTER
CEPTADO, RESPONDE, SIGUE CAMINANDO HASTA ALCANZAR EL 
CORTEJO DE ANDRÉS MAGAÑA, REGRESA DEL CEMENTERIO, SE 
ACUESTA, NO DUERME, REFLEXIONA, SE LEVANTA, PRENDE -
UNA CERA, ADOSA EL RETABLO, REZA. SE ACUESTA DE NUE
VO, PIENSA: •SUPLÍAN Al SUEÑO MONÓLOGO E IMÁGENES -
ASOCIADOS CON LOS HECHOS MÁS SALIENTES EN LA VIDA DE 
LOS MAGARAH. 

LA SECUENCIA GENERAL DEL RELATO SE BIFURCA EN DOS POSI- -
BLES SITUACIONES: 

1) UNA s ITUAC 1 ÓN IN WI AL: LA AP AR 1 e IÓN DE 11LA voz" EN ;.. 
LA CHOZA. INTERPRETADA POR MARÍA COMO El REGRESO DEL ESPÍRITU -
DE UN MUERTO; INTERPRETADA POR RÉGULO COMO POSESIÓN DIABÓLICA:
"-,,, ¡QUIÉN SABE HASTA QUÉ TRANCE PECADOR LLEGARÁ TU ALMA, PARA
VENIR NO SÉ CUÁL DE ELLOS AQU{ A PROFANARNOS CON su voz!"1 y LA 
CUAl QUEDARÍA RESUELTA POR EFECTO DEL EXORCISMO Y CON LO QUE,
SE SUPONE, DESAPARECERÍA "LA voz" QUE TIENE MARÍA. 

2) UNA SITUACIÓN INICIAL ANTERIOR: LA VOZ DEL AGONIZAN
TE ANDRÉS MAGAÑA ANUNCIA A MARÍA SU PRÓXIMA VENGANZA, SITUACIÓN 
QUE NO SE RESUELVE CON EL EXORCISMO, SINO SUGIERE A ÉSTE COMO - ' 
PARTE DEL CUADRO CAUSAL DE UN PRÓXIMO RELATO: LA HISTORIA DE LA 
VENGANZA, ASÍ COMO LA VIDA QUE LLEVARÁ MARÍA, QUIEN A PARTIR -
DEL RITO, QUEDA MARCADA SOCIALMENTE COMO "POSESA" Y DONDE LA -
TRANSFORMACIÓN DE LOS PERSONAJES APENAS COMIENZA A EFECTUARSE -
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COLECT!VIDAD, PUESTO QUE EL FENÓ

MENO DE #LA voz" SE HACE PUBLICO, 
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LA APARICIÓN DE UN INDICIO, nEL BRAZO PELUDO• QUE HABÍA-
MOS PASADO POR ALTO, REFUERZA ESTA SEGUNDA POSIBILIDAD •. EL ªBR8 
ZO PELUDOª DE LA PILA DE AGUA BENDITA, APARECÍA CON ANTERIORI-
DAD EN EL ªRELATO DE MARfAª QUE LLAMAMOS DIGRESIÓN (1), LA PRI
MERA VEZ, RECORDEMOS, APARECÍA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA AGONÍA 
DE MAGAÑA, CUYA IMAGEN ES DE UN CUERPO EN DESCOMPOSICIÓN: ªSAN
GRE Y COÁGULOS VOMITABA SU BOCA AMORATADA,,,• EN EL CUÁL ESTÁN
TANGIBLES TODAVÍA SEÑALES DE VIOLENCIA: ",,,TRES MACHETAZOS EN
EL PECHO,,,", TODO ~STO COMO REPRESENTACIONES DE MUERTE. DENTRO 
DE LOS LÍMITES DEL EXORCISMO, ESTE INDICIO REFUERZA EL CUADRO -
SICOLÓGICO DE LOS PERSONAJES, PUES PRESENTA LAS CREENCIAS DEL -
PUEBLO (ªIGLESIA•, ªCORO DE CABEZASª, ETC,) SOBRE LAS MANIFEST8 
CIONES DEL MAL: EL MAL SE PRESENTA A LOS INDIV~DUOS DE MANERA -
ANTROPOMÓRFICA Y MONSTRUOSA (DIABLOS, CARROÑA, ETC,), LA APARI
CIÓN DEL ªBRAZO PELUDOª CONFIRMA PARA LOS PERSONAJES EL ªRELATO 
DE MARÍA" Y ES UN RECURSO PARA DAR CREDIBILIDAD A LOS SUCESOS, 

ADEMÁS DE SER SÍMBOLO DE LA MALDAD MANIFIESTA, DE LA MUER 
TE y LA CORRUPCIÓN, DE LA VIOLENCIA, DEL PECADO QUE HAY QUE co~ 
JURAR, EL ªBRAZO PELUDO" CÓMO VISIÓN DURANTE EL EXORCISMO, LE -
CONFIERE AL RITO UNA SIGNIFICACIÓN OUE HA VENIDO ELABORÁNDOSE
DESDE EL PRINCIPIO. Y ES QUE LA IDEA DE LA MUERTE EN EL RELATO, 
JUNTO CON LAS DEMÁS REPRESENTACIONES, HA ESTADO LATENTE, MARÍA
VE MORIR A UN HOMBRE, SE HA ªGANAD06 EL RECHAZO DEL PADRE (IN-

TENTO DE INCESTO), CUYO SIGNIFICADO ES DE MUERTE PARA LOS DOS -
PERSONA,JES: "-SOBRE TODO HE MUERTO Y HA MUERTO ELLAR -DICE R~GQ 
LO, 

SIN EMBARGO, Y COMO CONTRAPARTIDA, HAY IMPLÍCITA UNA RE-
SURRECCIÓN: ANDRÉS MAGAÑA ESTÁ MUERTO PERO SU VOZ ESTÁ VIVA: M~ 

RÍA ESTÁ "MUERTA" SIMBÓLICAMENTE PARA SU PADRE, PERO RENACERÁ A 
TRAVÉS DEL RITO DEL EXORCISMO. EsTO NOS LLEVA A PENSAR EN QUE -
LAS DOS POSIBLES SITUACIONES INICIALES QUE VEMOS EN MARÍA, LA -
Voz, SON PRELIMINARES DE UN VERDADERO COMIENZO DEL RELATO, MANl 
FESTACIÓN DE UN RITO DE INICIACIÓN, CUYOS MOTIVOS EN LOS CUEN-
TOS FOLKLÓRICOS APARECEN, SEGÚN VLADIMIR PROPP, EN EL "CICLO DE 
LA INICIACIÓN" COMO LA BASE MÁS ANTIGUA DEL CUENTO MARAVILLOSO-
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O CUENTO DE HADAS: 

,,,LAS CEREMONIAS DE INICIACIÓN (ES DECIR
LA 'MUERTE' DEL ANTIGUO HOMBRE Y EL 'NACI-
MIENTO' DEL HOMBRE NUEVO) SE FUNDAN SOBRE -
LA ESPERANZA DE QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO
_nLA HISTORIA»- PUEDE SER ABOLIDO Y QUE UN
TIEMPO NUEVO PUEDE SER INSTAURADO{SS) 

EL RITO DEL EXORCISMO VA LIGADO Al MITO SOBRE LOS PODERES 
SOBRENATURALES Y DIVINOS QUE SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DEL ALMA
y DEL CUERPO, EN El RELATO, EL CURA SE DIRIGE A MARÍA: ª-LA DI
VINA PROVIDENCIA SE APIADARÁ DE TI, MUJER, Su MISERICORDIA INF! 
NITA TE SJU... VARÁ; LAVARÁ TU ALMA, SANARÁ TUS ÚLCERAS, V DE ALLf
SALDRÁ HUYENDO EL ENEMIGO CON Sll PESTILENTE CORRUPCIÓN", 

EL MUNDO DE LAS CREENCIAS, COMO CONTEXTO DE LA HISTORIA,
NO SÓLO NOS REMXTE AL MUNDO RELIGIOSO. SINO AL MUNDO SOCIAL. V~ 
MOS Al PERSONAJE R~GULO ACTUAR FRENTE Al PUEBLO DE SAN JERÓNIMO 
DESPUÉS DEL EXORCISMO: "'Y NO VOLTEAR~ A MIRAR' -GOLPEABA EN -
HUECO TIC-TAC DENTRO DE SU MENTE VACÍA -COMO UNA GRAN CAMPANA-, 
QUE A LA VEZ LE INSTABA CON IMPULSOS DESQUICIANTES A CORRER, A
ESCAPAR DEL MARTIRIZADOR EFECTO DE CLAVOS, QUE. AL PASO, LE PRQ 
DUCfAN SU SUPOSICIÓN DE MIRADAS EN LA ESPALDA". 

CON LA INTERVENCIÓN DE UN NUEVO PERSONAJE (EL PUEBl.O DE -
SAN JERÓNIMO CONGREGADO EN LA IGLESIA PARA EL RITO), PERSONAJE
COLECTIVO, QUIEN SE MANIFIESTA A TRAV~S DE ONOMATOPEYAS ("-¿U-U 
u-u?" I "-¡U-u-u-u!ª/ "-U-u-u-u"), SE PRESENTAN UNA SERIE DE Af 
CIONES: #APELMAZA EL MURMULLOn / •GRU~E LA IGLESIA TODAn / "GI

RÓ El CORO DE CABEZAS" QUE MARCAN DISTINTOS ESTADOS DE ÁNIMO, -

DUDA, AZORO, APROBACIÓN. LAS ACCIONES DEL PERSONAJE COLECTIVO -
GIRAN ALREDEDOR DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LOS PERSONAJES -
PRINCIPALES DEL RITO: El. PÁRROCO, EL SACRISTÁN, RÉG!.JLO: EN CON
TRAPUNTO, ENFATIZANDO CON EL TONO, CON EL GESTO, IMPLÍCITAMENTE 
LO QUE SUCEDE EN El ESCENARIO (EL ALTAR), MARÍA COMO PERSONAJE-

(85) ELIADE MIRCEA, "REPETICIÓN CONTINGENTE DE LA COSMOGONfA" EN TRATADO
DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES, MÉXICO, 5A, ED., ERA, 1984, PAG."3f537 
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PECTADOR QUE COMPARTE LOS HECHOS A DISTANCIA Y SE CONSTITUYE EN 
UNA ESPECIE DE nTESTIGO CONFIABLE", V, EN EL RESTO DEL RELATO,
EN UNA CONCIENCIA, EN EL #INCONSCIENTE COLECTIVO" LATENTE EN TQ 
DA LA OBRA, 

Asf, JUNTO AL TEMA DE LOS CULTOS, LA RELIGIÓN Y LAS CREE~ 
CIAS POPULARES Y JUNTO·AL TEMA DE LA MUERTE TRATADA SIMBÓLICA-
MENTE: MUERTE FÍSICA Y MUERTE MORAL QUE CONFLUYEN EN MUERTE SO
CIAL, SE ENCUENTRA LA ALEGORÍA DE LA RELACIÓN INDIVIDUO-COLECTl 
VIDAD, EN LA CUAL LA SOCIEDAD SE PRESENTA COMO UNA REALIDAD QUE 
EXISTE PREVIAMENTE PARA LOS PERSONAJES, MIENTRAS QUE El INDIVI
DUO ES UN ELEMENTO DIFERENCIADO DE ELLA CUANDO VIVE SITUACIONES 
EXTREMAS, NO ASÍ SI SE APEGA ESTRICTAMENTE A LA COTIDIANIDAD, A 
LA NORMALIDAD, AUNQUE LO INSÓLITO PROVENGA DE LO NORMAL Y COTI
DIANO, LA COLECTIVIDAD ES UNA REALIDAD ROTUNDA, APEGADA A RE- -
GLAS O LEYES DE CONVIVENCIA BIEN DETERMINADAS DE LAS QUE NADIE
ESCAPA. 

f INALMENTE, RECORDAMOS AL PERSONAJE RÉGULO, QUIEN DE RE-
GRESO DEL SEPELIO DE ANDRÉS MAGAÑA TRATA DE DORMIR, IMPOSIBILI
TADO DE HACERLO REFLEXIONA: "LE HE VISTO BIEN, BIEN LA CARA, -
CUANDO DESTAPARON LA CAJA EN EL CEMENTERIO.,,ANOCHE TAMBIÉN VA
ESTABA MUERTO •. SIN EMBARGO,,,", DE NUEVO LA DUDA Y LA AMBIGÜE-
DAD FUNCIONAN COMO PARTES ESTRUCTURALES DEL RELATO, EL ENIGMA -
DE SI LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN LA VIDA DE LOS PERSONAJES ES -
REAL, SE RESUELVE FINALMENTE CON LA ACEPTACIÓN, PARA EL LECTOR, 
NO SUCEDE ASf, Los INDICIOS PRESENTADOS EN LAS ACCIONES, EN LOS 
DIÁLOGOS Y EN LAS DESCRIPCIONES REAVIVAN EL SENTIMIENTO DE DUDA 
SOBRE LO QUE HABRÁ DE SER EL DESENLACE, ABRIÉNDONOS MÁS POSIBI
LIDADES PARA NUEVOS RELATOS: EN CONSECUENCIA, EL INTER~S POR LO 
QUE PASAN V HABRÁN DE PASAR LOS PERSONAJES SE MANTIENE. 

DIGRESIÓN (3): 

MONÓLOGO E IM~GENES EN R~GULO: 
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"ERAN CUATRO HERMANOS,,, EN 1913 -HACE TRES AÑOS-, -
CUANOO LAS FUERZAS DEL ANTERIOR GOBIERNO TOMARON LA
PLAZJl.,,, R, LOS i1AGANA LA DEFENDIERON, VIÉNDOSE PERDl 
DOS HUYERON, REUNIERON GENTE Y LA RETOMARON, REPAR-
TIERON TIERRAS, ªDESPOJARON A LOS LEGÍTIMOS PROPIET~ 
RIOSª, "¡ENTRE ELLOS A Mf!M, TRES DE ELLOS DESAPARE
CIERON Y SE DICE ANDAN EN DISTINTOS LUGARES, SÓLO -
QUEDÓ UNO EN EL PUEBLO, ANDRÉS, ª,,,HACIÉNDOLE FREN
TE A SU DESTINO Y ENCONTRÓ LA MUERTE" 

COMO SUCEDIÓ EN El "RELATO DE MARfA" (DIGRESIÓN (l)hf CON 
EL RELATO DE LOS MILAGROS (DIGRESIÓN (2)), HAY UN DESDOBLAMIEN
TO DE PERSONALIDAD EN RÉGULO, AL MISMO TIEMPO ACTÓA COMO PERSO
NAJE DENTRO DE LA TRAMA GENERAL, Y COMO NARRADOR O CUENTERO EN E§ 
TE PASAJE, 

COMO PERSONAJE, RÉGULO SOSTIENE UN MONÓLOGO Y REPRODUCE -
IMÁGENES "ASOCIADAS" CON HECHOS DEL PASADO, COMO NARRADOR, DES
CRIBE ESOS HECHOS, COMO CUENTERO SE HACE PORTAVOZ DE LAS ESPECQ 
LACIONES DEL PUEBLO DE SAN JE~ÓNIMO: "QUE EL UNO ANDA POR LOS -
ESTADOS UNIDOS"/ "EL OTRO QUIÉN SABE DÓNDE", ETC, LA CONFUSIÓN 
DE NIVELES NARRATIVOS TAMBIÉN SE PRESTA A CONSIDERAR QUE EL PRQ 
PIO NARRADOR,_QUIEN CUENTA LA ANÉCDOTA DE MARÍA, LA Voz, ES - -
QUIEN SE METE EN LAS CAVILACIONES DEL PERSONAJE, 

LA DESCRIPCIÓN DEL NARRADOR RÉGULO, UBICA LA ACCIÓN EN EL 
PASADO A PARTIR DEL PRESENTE, COMO PARA ACERCAR LOS HECHOS Y Rg 
VITALIZARLOS: nfN 1913 -HACE TRES AÑOS-,,,", AQUÍ ES DONDE EH-
PIEZA REALMENTE ESTE RELATO QUE CONTIENE ESTRUCTURALMENTE A - -
OTROS, CONSIDERAREMOS RELATO 1 A LA TOTALIDAD DE ESTA ANÉCDOTA, 
DEL CUAL SE DESPRENDE LO QUE LLAMAREMOS: RELATO lA.!. CUYA SITUA
CIÓN INICIAL ES LA LLEGADA DE LAS FUERZAS DEL ªANTERIOR GOBIEg 
NO", CUYO DESARROLLO· ES LA DEFENSA DE LA PLAZA (",,,LOS MAGAÑA, 
PARAPETADOS EN LAS TORRES DE LA IGLESIA, LA DEFENDIERON CONTRA
UN BATALLÓN DE SEISCIENTOS HOMBRES, VIÉNDOSE PERDIDOS BAJARON -
Y PUSIERON DINAMITA DENTRO DE LA PARROQUIA") Y CUYO FINAL ES LA 
HUÍDA, 
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fL FINAL DE ESTE RELATO ES, A SU VEZ, LA SITUACIÓN INI- -
CIAL DE OTRO, RELATO 18: LA PLAZA HA SIDO TOMADA V SUS DEFENSO
RES HAN HUfDo. CUYO DESARROLLO ES LA REORGANIZACIÓN DE LAS FUER 
ZAS DE LOS VENCIDOS (REN LOS MONTES REUNIERON GENTE, LA ARMA- -
RON ••• ") V CUYO FINAL ES LA RECUPERACIÓN DE LA PLAZA Y EL REPAR 
TO DE TIERRAS, 

A SU VEZ, EL FINAL DEL ANTERiOR RELATO. ES SITUACIÓN INI
CIAL DE UN RELATO IMPLfCITO RELATO le: EL REPARTO DE TIERRA CAQ 
SA INCONFORMIDAD ENTRE LOS ªLEGÍTIMOS PROPIETARIOS", LA,,lNCON-
FORMIDAD CAUSA ACCIONES TAMBIÉN IMPLÍCITAS, REPRESALIAS Y AMEN~ 
ZAS, PARA QUIENES LLEVARON A CABO ESE REPARTO Y QUE LOS HACE -
•nESAPARECERSEn DEL PUEBLO. LA SOLUCIÓN o FINAL DEL RELATO SE-
RÍA LA EJECUCIÓN DE UNO DE ELLOS, EL QUE SE QUEDA A AFRONTAR SU 
DESTINO, A PADECER LA VENGANZA SOCIAL. 

EL RELATO TOTAL O RELATO l JUNTO CON LOS QUE CONTIENE, -
FUNCIONA TAMBIÉN C(li'\0 CONTEXTO DE LA HISTORIA GENERAL. PUES PRQ 
PORCIONA DATOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS.POSIBLES CAUSAS-• 
DEL ASESINATO DE ANDRÉS MAGARA, ASÍ COMO DE LAS MOTIVACIONES DE 
SU ASESINO, UNA DE ELLAS EL REPARTO NO EQUITATIVO DE TIERRAS, -

.TAMBIÉN PODRÍA SER UN INDICIO PARA DESENTRAÑAR EL MISTERIO DE -
#LA vozH V su PAPEL EN LA TRAMA. 

EN ESTA DIGRESIÓN, EL PERSONAJE RÉGULO JUSTIFICA VELADA
MENTE EL ASESINATO, SE COMPLETA, POR OTRA PARTE, EL SIGNIFICA
DO DE LA CONCLUSIÓN DE RÉGULO: •-,,,SON LOS MAGARA UNOS PERDI
DOStt, QUE ADQUIERE DOS CONTENIDOS: LOS MAGA~A DESAPARECIERON.
UNOS SE FUERON DEL PUEBLO, OTRO MURIÓ, NO TIENEN PRESENCIA FÍ
SICA: LOS MAGARA SON UNOS PERDIDOS MORAL Y SOCIALMENTE PUESTO
QUE HAN SIDO CAUSA DE MALES COMO EL DESPOJO DE TIERRAS A LOS -
•LEGÍTIMOS PROPIETARIOS", AMÉN DE QUE UNO DE ELLOS MURIÓ Y SU
ESPÍRITU SE POSESIONA DE MARÍA, 

ALEGORÍA DEL HOMBRE SUJETO A SU DESTINO: "EL QUE LA HACE 
LA PAGA TARDE O TEMPRANO, YA SEA HUYENDO DURANTE TODA SU VIDA, 
"DESAPARECIENDOª, MURIENDO O PENANDO EN ESPÍRITU", 
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SI LIGÁRAMOS EL TIEMPO EN QUE ESTÁN UBICADOS LOS HECHOS -
DEL PASADO (1913 DECLARA EL PERSONAJE -NARRADOR) A UNA REALIDAD 
EXTRALITERARIA, EXTRATEXTUAL, ENCONTRARÍAMOS ALUSIONES A CIER-
TOS PASAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO: LA TOMA DE PALACIO NACIO
NAL Y DE LA CIUDADELA DURANTE LA DECENA TRÁGICA, LA MUERTE DE -
MADERO EN 1913, LAS LUCHAS QUE SE DESARROLLARON PARA RESTITUIR
EL GOBIERNO INSTITUCIONAL ((ARRANZA, ZAPATA, VILLA ENTRE OTROS}, 
HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, CON LA CUAL -
SE PACIFICÓ HISTÓRICAMENTE AL PAfS, EL PRESENTE (1916) UBICADO
EN EL ÍNTERIN DE ESAS LUCHAS, SE LIGARÍA POR EJEMPLO, AL ASALTO 
DE VILLA A (OLUMBUS, E.U,, Y LA EXPEDICIÓN PUNITIVA EN TERRITO
RIO MEXICANO POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS: ADEMÁS DE QUE SE
LLEVÓ A CABO UN REPARTO DE TIERRAS A TRAVÉS DE DISTINTOS PLANES 
Y DECRETOS, ESTA ALUSIÓN DE HECHOS HISTÓRICOS -si LA ADMITIMOS-, 
P'ODRfA RESPONDER A PRESENTAR LA INTERPRETACIÓN DE CIERTOS PERSQ 
NAJES DE LA HISTORIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS PASJ1 
DOS QUE HAN ~READO UNA ATMÓSFERA PARTICULAR EN SAN JERÓNIMO, E~ 

TE PASAJE DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE DISCERNIR LIBREMENTE -
LAS ACCIONES DE LOS MAGAÑA, PUES NO SABEMOS SI R~GULO COMO PER
SONAJE ESTÁ UBICADO ENTRE LOS CONSERVADORES REELECCIONISTAS O -
ENTRE LOS REVOLUCIONARIOS, lo ÚNICO QUE TENEMOS A LA MANO ES EL 
TEXTO, LA DESCRIPCIÓN DE HECHOS QUE SIGNIFICAN DAÑO PARA EL PER 
SONAJE RÉGULO Y QUE ESTRUCTURALMENTE SON RELATOS DEL RELATO CU
YA FUNCIÓN, A MI JUICIO, ES REFORZAR EN LOS LECTORES O EN LOS -
"SUPUESTOS" ESCUCHAS UN SENTIMIENTO DE CERCANÍA Y FAMILIARIDAD; 
ADEMÁS DE APORTAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
RODEAN A LAS ACCIONES DEL PRESENTE, 

"EN ESTO,,," APARECE EN ESCENA UN NUEVO PERSONAJE,-
fMILIA, HERMANA DE R~GULO, EMILIA CUENTA CÓMO LE HAN 
LLEGADO LAS NOTICIAS Y CÓMO LLEGÓ HA:>"fA AHÍ (CASA DE 
R~GULO). 

(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
"-CORRE MÁS PRONTO EL MAL QUE EL BIEN COMENTÓ EL VIQ 
DO", DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE ESTÁ
MARÍA EN LA IGLESIA, RÉGULO LE PIDE A EMILIA LE SA-
QUE ALGO (CANUTO DE HOJA Y MOCHILA DE CUERO) DE UN -
COFRE, ELLA SE LO LLEVA, EL LO REVISA Y SE· LO ENTRE-
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GA, DA INSTRUCCIONES, ELLA OBEDECE, VA A DONDE SE 
ALOJA MARÍA (EL TINGLADO DEL PATIO) Y SISEA ALGO EN- J 
LA OREJA DE MARÍA, MARÍA INDAGA, MARÍA RESPONDE, SE
MIRAN RARAMENTE. REPTA y SOPLA NLA vozª: "DEJA EN -
PAZ A TU SOBRINA, APENAS MUERA SU PADRE, VETE DE LA
CASA Y HASTA DEL PUEBLO Y NUNCA VUELVAS, QUE SÉ MUY
DIEN TUS NEGRAS INTENCIONES DE ROBARLE •. PARA PROTE-
GERLA, YO ME BASTO", EMILIA SALE DEL TINGLADO, SE -
SANTIGUA, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
SE NARRA El ENTIERRO DE R~GULO, PARTICIPA LA GENTE -
DEL PUEBLO Y LA TÍA EMILIA, LA TÍA EMILIA SIN DETE-
NERSE, TIRA LAS LLAVES: MARÍA Y EMILIA NO SE HABLAN, 
CUMPLEN EL ACUERDO DE NO VERSE JAMÁS, MARÍA ENTRA, -
MIRA SU APOSENTO, DESDEÑA SU CATRE, PRÍVASE, QUEDA -
HECHA LEONA Y SERPIENTE ªSOBRE EL LECHO QUE ACABA DE 
DEJAR SU PADREª, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
EL NARRADOR CUENTA: MARÍA SALE A LA CALLE, ªCOLGÁBA
LE UN MORRALª QUE NO ABANDONABA, LO LLEVÓ CONSIGO MQ 
CHO TIEMPO, 
MARÍA .DISTRIBUYE SUS SALIDAS: A COMPRAR VÍVERES, Y -
SU ESTANCIA EN LA CASA: COCINAR Y COSER, ENGORDAR Y
ATENDER A LOS ANIMALES, ASEAR LA CASA Y PATIO, BAÑAR 
SE, COMER Y DORMIR, 
EL NARRADOR HACE SUPOSICIONES SOBRE LA CENSURA HACIA 
MARfA SI NO CONSERVARA EL LUTO, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
DESCRIPCION SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CARÁCTER DE M~ 
RfA, SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES -
PROVENIENTES DEL EXTERIOR: ªEL HOSTIL AISLAMIENTO A
QUE LA CONDENARAN DURANTE MÁS DE UN AÑO, SIRVIÓ PARA 
CREARLE UNA NATURALEZA FIRME Y ALTIVA / CONTRADICTO
RIA AL EXTERIOR MÓRBIDO/ Y A UN MISMO TIEMPO SUMISO~/ 
APOCADO, QUE APARENTABA,/ •• ,AQUELLOS ACCESOS TAN I~ 

ESPERABLES COMO CONSTANTES ERAN REGULADOS POR EL DO
MIN1. 0 PROPIO GRACIAS A LOS EJERCICIOS SIN TREGUA A -
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QUE SE SOMETfA/,,,NO ERA OBSTÁCULO SU IGNORANCIA PA
RA RENDIRSE CULTO A Sf MISMA,,,DESMESURADO,,,IMPRES
CINDIBLE,,,poR CUANTO ENTRAÑABA,,,RECURSO DE DEFEN-
SA/ PRESENTÍA VAGAMENTE SU TRIUNFO V LAS PERIPECIAS
DE SU PORVENIR. EN QUE LO IMPREVISTO Y FABULOSO DE-
BÍAN SER SÍMILES DE LO NATURAL RESPECTO DE SU EXIS-
TENCIA,/TODO ELLO GERMINÓ Y MADURÁBALO SU SUBCONS- -
CIENTE,,,/IlURANTE SU INFANCIA NO ESCUCHÓ SINO ALABAN 
ZAS.,.A SU HERMOSURA.,,LA HOSCA REPU~SA DESPUÉS LE -
FUE TAH RUDA,,,SÓLO EL SALIR A LA CALLE PRESUPONÍA -
GANAR UNA BATALLA ••• /No OBSTANTE ••• sus TRES SALIDAS
LE BASTABAN PARA SUS PROPÓSITOS DE EXAMINAR SERES O
COSAS•, 
EL NARRADOR PREGUNTA Af. LECTOR, 
EL NARRADOR RELEXIONA SOBRE EL CARÁCTER HUMANO, SU -
NATURALEZA, CONTINÚA LA DESCRIPCIÓN: N,,,ELLA NO LLg 
GÓ A RESIGNARSE SINO A QUERER ESA LUCHA", 
EL NARRADOR CONDUCE AL LECTOR: 
"VEÁMOSLA EN SU SOLEDAD,,,• DESCRIBE: #Su TENAZ GIM
NAS 1 A DE LA MEMORIA F AC 1 L1 T ÁBAL E SABER EXACTAMENTE -
LOS COLORES V FORMAS,,,MÁS TARDE SELECCIONARÍA SU -
LENGUAJE SINGULAR.,,(OMENZABA A DELEITARLE LA SENSA
CIÓN 1DE CAUSAR EXTRAÑEZA O MIEDO; UN INTERÉS,,,NO 
COMPARTIDO CON NADIE,,,• 

SIGUIENDO EL QRDEN: LA APARICIÓN DE UN PERSONAJE INCIDEN
TAL, LA TÍA EMILIA, PLANTEA UN CONFLICTO QUE FINALMENTE NO sucg 
DE: EMILIA SE VA DEL PUEBLO SIN PODER ACTUAR REALMENTE, PERO SU 
INTERVENCIÓN SIRVE PARA QUE ACTÚE "LA vozª QUE SENTENCIA y PRE
DICE AL MISMO TIEMPO: ªPARA PROTEGERLA: YO ME BASTO", RÉGULO H~ 
BÍA MUERTO SIMBÓLICAMENTE, PERO AHORA MORIRÁ FfSICAMENTE, No -
HAV ANTECEDENTES EXPL fe ITOS PARA El DECESO, SÓLO HAY UNA U GERA 
ALUSIÓN A ELLO: ª-AQUf- DESATA EL ENFERMO LA MOCHILA- HAY TRES
CIENTOS PESOS" (SUBRAYADO MfO); LA ENFERMEDAD V MUERTE DEL PER
SONAJE, PARECE, EST~N EN FUNCIÓN DE QUE SE CUMPLA LA PRE~ICCIÓN: 
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tM; UJ1JllJJiP,~[S rn StJf JEP.óliitl;O: ".,.A PULSO LO TRANSPORTAN DOC.§. 

lth~ Vt MH.>O:; COU CABEZAS DESCUJHERTAS Y NEGROS PANTAUlNES BAJO 

LMI ¡:M.!Jfl.$ DE CAMISAS BLAHCAS, ANUDADAS POR DELANTE": TANTO El -

'flf!.Mf'O VF.. LA f,CCIÓli COMO LOS DETALLES PRECISOS DE LA ESCENA LE

DAH FUERZA VISUAL A LO DESCRITO, 

fJUllANTE EL ENTIERRO SE CONCLUYE LA PARTICIPACIÓN EN LA 

TRAMA DE LA TÍA EMILIA ª,,,QUIEN SIN DETERNERSE A MIRAR TIRA 

DE PASO LAS LLAVES ••• " y SE CUMPLE LA ORDEN DE #LA voz" DE NO -

VOL VEH SE /\ vrn . 

LA REACCIÓN DE LA PROTAGONISTA FRENTE A LA MUERTE DE SU-

PADHE, ES DE V IOLENC 1 A Y NO DE RES I GNAC 1 ÓN, ºDE CORAJE V NO DE ~-

(86) ENTENDEMOS POR "OBJETO MÁGICO" AQUEL A TRAVÉS DEL CU/\L UN PEllSONAJE• 
PUEDE REALIZAR LO IRREALIZABLE. LA "voz" SERÍA EN PARTE UN OBJETO MA 
GICO PUES ACTÚA COMO PROTECCIÓN SEGURA CUANDO DE HECHO MAR(A ESTÁ _:: 
ABSOLUTAMENTE A MERCED DEL MUNDO, 
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MARÍA SE QUEDARÁ SOLA, SIN PARIENTES NI AMIGOS, SIN PADRE, LA -
ONICA QUE VELARÁ POR ELLA SERÁ "LA voz". 

POR OTRO LADO, LA APARICIÓN DEL PERSONAJE DE LA TÍA EM1-
L IA, INTRODUCE UN TEMA QUE NO ESTÁ BIEN DIBUJADO EN EL TEXTO, -
SE TRATA DE LA ªMALA MUJER", ªBRUJAn, ªMADRASTRAª QUIEN DESDE -
LA PERSPECTIVA DE "LA voz" ACECHA A LA "INDEFENSA HUÉRFANAª, MQ 
TIVO QUE APARECE EN MUCHOS CUENTOS FOLKLÓRICOS, EN MUCHOS CUEN
TOS DE HADAS, COMO POR EJEMPLO EN BLANCA NIEVES, LAS ªNEGRAS I~ 

TENCIONESª HAN SIDO REVELADAS POR ªLA vozª y SÓLO CON su INTER
VENCIÓN, SIN LLEGAR A REALIZARSE, POR LO QUE ALEJA DE MARÍA UN
POSIBLE DAÑO (ª,,.CUMPLIRÁN EL TÁCITO ACUERDO ENTRE ELLAS DE NO 
VOLVERSE A VER JAMÁS"), EL COFRE (HERENCIA DE RÉGULO PARA MA-·~ 
RfA), OBJETO DE LA CODICIA SUPUESTA DE EMILJA, NO SE INSTITUVE
EN OBJETO MÁGIC0(8fi}, SINO QUE SIRVE PARA EJEMPLIFICAR LOS SEN
TIMIENTOS DE AMBICIÓN V DE ENVIDIA QUE RODEAN A LA PROTAGONISTA, 

COMO EN OCASIONES ANTERIORES, EL BLANCO TIPOGRÁFICO TIENE 
LA FUNCIÓN DE OBVIAR PASOS V PRESENTAR DIRECTAMENTE LAS ESCENAS, 
Lo QUE SE PASA POR ALTO ES Et MOMENTO DE LA MUERTE DE RÉGULO Y
SU DIFUSIÓN EN EL ,PUEBLO. SE INTRODUCE DIRECTAMENTE LA DESCRIP
CIÓN DEL ENTIERRO DE RÉGULO, QUE ADEMÁS, ES UNA DESCRIPCIÓN DE
LAS COSTUMBRES EN SAN JERÓNIMO: " ••• A PULSO LO TRANSPORTAN Docg 
NAS DE AMIGOS CON CABEZAS DESCUBIERTAS Y NEGROS PANTALONES BAJO 
LAS FALDAS DE CAMISAS BLANCAS, ANUDADAS POR DELANTE~ TANTO EL -
TIEMPO DE LA ACCIÓN COMO LOS DETALLES PRECISOS DE LA ESCENA LE
DAN FUERZA VISUAL A LO DESCRITO, 

DURANTE EL ENTIERRO SE CONCLUYE LA PARTICIPACIÓN EN LA -
TRAMA DE LA TfA EMILIA ",,,QUIEN SIN DETERNERSE A MIRAR TIRA -
DE PASO LAS LLAVES ••• " V SE CUMPLE LA ORDEN DE "LA voz" DE NO -
VOLVERSE A VER, 

LA REACCIÓN DE LA PROTAGONISTA FRENTE A LA MUERTE DE su-
PADRE, ES DE VIOLENCIA Y NO DE RESIGNACIÓN,l>"E CORAJE 'I NO DE --

(86) ENTENDEMOS POR "OBJETO MÁGICO" AQUEL A TRAVÉS DEL CUAL UN PERSONAJE
PUEDE REALIZAR LO IRREALIZABLE. LA "voz" SERÍA EN PARTE UN OBJETO MÁ 
GICO PUES ACTÚA COMO PROTECCIÓN SEGURA CUANDO DE HECHO MARÍA ESTÁ --= 
ABSOLUTAMENTE A MERCED DEL MUNDO, 
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NOSTALGIA LO QUE REVELA CIERTOS ELEMENTOS DE SU PERSONALIDAD, -
MARIA ES VISTA DE MANERA ANlROPOMÓRFICA POR EL NARRADOR: #HECHA 
SIERPE, LEONA", ESTA ACTITUD ENTRA EN CONTRASTE CON EL AMBIENTE 
FÚNEBRE QUE ESTÁ IMPLÍCITO EN LA CHOZA, DESPUÉS DE LA MUERTE DE 
R~GULO. 

EL BLANCO TIPOGRÁFICO INTRODUCE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PR! 
MERAS SEMANAS VIVIDAS POR f1ARfA, EN DONDE HAY TEMOR. PRECAUCIÓN, 
RECLUSIÓN, "TEDIO SEDENTARIOª. LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA -
PROTAGONISTA SON PRESENTADAS /'. TRAVÉS DE UNA ENNUMERACIÓN: "co
CINAR V COSER: ENGORDAR Y ATENDER LOS ANIMALES: ASEAR LA CASA V 
PATIO; BAÑARSE, COMER Y DORMIRª, LO QUE LE DA UN CARÁCTER MECÁ
NICO. HAY IMPLÍCITA UNA REPETICIÓN DE ACCIONES QUE CONSTITUYEN
UNA COTIDIANIDAD DONDE NADA OCURRE, UNA COTIDIANIDAD ESTÁTICA,
y QUE ES COMÚN A OTRAS MUJERES DE SAN JERÓNIMO, 

LA DESCRIPCION DE MARIA, CIERRA LA PARTE 1, QUE HEMOS LL~ 
MADO ªSECUENCIA lª, AUNQUE EXISTE UNA SEPARACIÓN (BLANCO TIPO-
GRÁFICO) ENTRE LAS ÚLTIMAS LÍNEAS ANTERIORES CON LO QUE ES DE -
HECHO LA DESCRIPCIÓN, EXISTE UNA·ESTRECHA RELACIÓN, CON ANTERIQ 
RIDAD SE HA DICHO: 

NNo TENÍA SINO UN VESTIDO NEGRO, EL QUE LLEVÓ AL EXORCIS
MO, MUDARLO POR OTRO DE DISTINTO COLOR EQUIVALÍA CADA VEZ A QUE 
El VECINDARIO LA ZAHIRIESE: 

-SIN DUDA LLEVA, PUES, EL DIABLO DENTRO. No HACE NI UN'MES 
QUE FALLECIÓ RÉGULO. Y YA VA DE COLORINES. NI f:\S'f -MINlÍSCULA Sg 
ÑA ENTRE LAS UÑAS-, jNI ASf DE CARIÑO LE TUVO AL DIFUNTO!" 

LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO FUNCIONAN COMO EJEMPLO : CERC~ 
NO DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE MAR(A Y DEJA ABIERTA LA POSIBILI
DAD DE IMAGINAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE EL BLANCO TIPOGRÁFICO
HA CORTADO, LA CONCISIÓN DE LA NARRACIÓN SE HACE EVIDENTE, PUES 
LO QUE SE NOS DICE DESPU~S PARECE ESTAR AMPLIAMENTE FUNDAMENTA
DO, EL TONO DE IRONÍA DEL DIÁLOGO ENTRA EN CONTRASTE CON EL TO
NO SERIO DE LA DESCRIPCIÓN DE MARÍA QUE VIENE DESPUÉS: ªEL HOS
TIL AISLAMIENTO A QUE LA CONDENARAN DURANTE MÁS DE UN ANO, SIR-



66 

VIÓ PARA CREARLE UNA NATURALEZA FIRME Y ALTIVA,,,• EN LA PROPIA 
DESCRIPCIÓN HAY UN JUEGO PERMANENTE DE CONTRASTES: POR UN LADO
HAY UNA DESCRIPCIÓN DE UN MUNDO EXTERIOR, SOCIAL, NEGATIVO A -
LA PROTAGONISTA: V POR OTRO LADO, EN LA MISMA FRASE HAY UNA DE~ 
CRIPCIÓN QUE ES UNA ESPECIE DE RESPUESTA DE LA PROPIA PROTAGO-
NISTA A TRAVÉS DE SUS ACCIONES A TAL SITUACIÓN DESFAVORABLE: 

nA SU INTELIGENCIA PRODIGIOSA NO ERA OBSTÁCULO SU IGNORA!! 
CIA.,, n 

EN DONDE EL QUE LLAMAMOS ~lER. TÉRMINOª: A SU INTELIGENCIA PRO
DIGIOSA NO ERA OBSTÁCULO, NOS PRESENTA UNA CUALIDAD POSITIVA, -
MIENTRAS QUE EN EL "2o. TÉRMINO":"su IGNORANCIA~ ESTÁ ANULADA -
CON LA PREDICACIÓN NEGATIVA "NO ERA OBSTÁCULOn, AHORA BIEN, - -
CUANDO DECIMOS QUE HAY UNA RESPUESTA DE LA PROTAGONISTA ES POR
QUE VAMOS ENCONTRANDO A LO LARGO DE ESTA DESCRIPCIÓN DE SU PER
SONALIDAD, UNA NECESIDAD NO SÓLO DE DAR CUENTA DE LA TRANSFORM[! 
CIÓN DEL PERSONAJE MARÍA Urn. NARRADOR), srno DE IR JUSTIFICA!! 
DO DICHA TRANSFORMACIÓN (2o. NARRADOR), LLEGA UN MOMENTO EN QUE 

. NO SABEMOS QUIÉN E_S QUIEN HABLA PUES ESTE ÚLTIMO ENJUICIA LAS -
COSAS COMO SI ÉL MISMO ESTUVIERA VIVIENDO DICHAS CIRCUNSTANCIAS, 
PoR EJEMPLO, DICE: 

·nuRANTE su INFANCIA ENTERA NO ESCUCHÓ SINO ALABANZAS, -
EGLÓGICAS LISONJAS A SU HERMOSURA, GRACIA Y VIVEZA, LA HOSCA Rg 
PULSA TAMBIÉN DESPUÉS LE FUE TAN RUDA, QUE SÓLO EL SALIR A LA -
CALLE PRESUPONÍA GANAR UNA BATALLA DE RESISTENCIA AL PÁNICO, No 
OBSTANTE, COMO DON ESPONTÁNEO, NATO EN QUIENES UNA TAREA LE RÉ 
PRESENTE IMPERIOSO, SUMO ESFUERZO, SUS TRES SALIDAS POR SEMANA, 
LE BASTABAN PARA SUS PROPÓSITOS DE EXAMINAR SERES Y. COSAS, ¿Po- -
DRfASE IMAGINAR LA LUCHA QUE SILENCIOSAMENTE LIBRABA AQUEL TEM
PERAMENTO, DE SUYO ENGREÍDO Y TACITURNO, PARA COMBATIR LAS HUM! 
LLACIONES EN QUE LA COLOCABA SU SITUACIÓN, AL PAR QUE HACER SE!! 
TIR SU DESDÉN Y RESULTAR MEJOR AL MEDIO QUE LA CIRCUNDABA?• 

COMO PODEMOS OBSERVAR, SIEMPRE HAY IJNA DESCRIPCIÓN BASADA 
EN EL BINOMIO CAUSA-EFECTO, ESTÍMULO-RESPUESTA: ADEMÁS,LA DOBLE 

J 
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ACTITUD DEL NARRADOR NOS LLEVA A PENSAR EN UNA TRANSPOSICIÓN DE 
PLANOS NARRATIVOS1 O PODRÍA TRATARSE EN TODO CASO DE UN DESDO-
BLAMIENTO DEL PROPIO PERSONAJE EN UN NARRADOR, COMO SI ACTUARA
FRENTE A UN ESPEJO Y FUERA DESCRIBIENDO LO QUE EN ÉL SE VA RE-~ 
FLEJANDO. 

AHORA BIEN. ¿QUÉ SIGNIFICADO TENDRÍA PARA LA TRAMA CONO-
CER QUIÉN ES EL QUE NARRA? EN PRINCIPIO, DIREMOS QUE AYUDARÍA -
NO SÓLO A IDENTIFICAR A QUIÉNES PERTENECEN LOS PUNTOS DE VJSTA
QUE SE MANEJAN DENTRO DEL TEXTO. SINO QUE NOS PUEDEN SER ÜTILES 
PARA PODER PREVER LAS ACCIONES FUTURAS DE LOS PERSONAJES V SU -
SENTIDO DENTRO DE LA TRAMA. 

$1 ACEPTÁRAMOS QUE QUIEN DESCRIBE AL PERSONAJE MARÍA ES -
UN NARRADOR QUE SE DESDOBLA EN OTRO, VISLUMBRARÍAMOS AL PERSON~ 
JE COMO OBJETO DE LAS ACCIONES DENTRO DE LAS CUALES ACTÜA TÍPI
CAMENTE: ESTARÍAMOS FRENTEA UN PERSONAJE PLANO QUE NO SUFRE - -
TRANSFORMACIONES ESENCIALES, VOLUNTARIAS. COMO SI ESTUVIERA SO
BREPUESTO A UNA REALIDAD, CUALQUiERA QUE SE PRESENTE. COMO SI -
SUS ACCIONES RESPONDIERAN PUNTUALMENTE A UNA SITUACIÓN PREDETER 
MINADA Y A LA CUAL SE INTEGRA IRREFLEXIVAMENTE, ESTARÍAMOS ESCQ 
CHANDO A UN NARRADOR QUIEN A TRAVÉS DE LA IMAGINACIÓN TRATA DE
RECONSTRUJR PASAJES DE LA VIDA DE LOS PERSONJ!..,JES, QUE DESCONOCE 
O POR LO MENOS CONOCE PARCIALMENTE, PARA CREAR UN CARÁCTER, 

SI, AL CONTRARIO, EL NARRADOR FUERA LA PROPIA PROTAGONIS
TA, PODRÍAMOS PENSAR EN QUE ESTAMOS FRENTE A UN PERSONAJE QUE -
ACTÚA Y ACTUARÁ POR PROPIA VOLUNTAD, QUE ELIGE SU DRAMA Y LO -
CONSTRUYE. fSTO INTRODUCE LA EXPECTATIVA DE QUE HABRÁ DE DAR -
UN GIRO L.A .ACCIÓN DENTRO DE LA TRAMA: MARÍA DEJARÍA DE SER vfc
TIMA, UN PERSONAJE PASIVO ALREDEDOR DEL CUAL Y SOBRE QUIEN SE -
TEJEN LOS CONFLICTOS (OBJETO), Y SE CONVERTJRfA EN HACEDORA DI
RECTA DE LA HISTORIA, QUIEN LA CREA Y LE DA SOLUCIÓN, (SUJETO), 

SIN ~MBARGO, POR EL MOMENTO, NO ES POSIBLE TODAVÍA ACEP-
TAR DEFINITIVAMENTE ALGUNA DE ESTAS SOLUCIONES, Y ES QUE HAY 
UN TONO DE AMBIGÜEDAD QUE NO SE DILUYE, SI BIEN MARÍA PARECE Efi 

------
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CONTRAR SALIDAS A SU SITUACIÓN: EL AISLAMIENTO LE SIRVE PARA 
CREARLE UNA ªNATURALEZA FIRME Y ALTIVA" / SUS ACCESOS ERAN REGQ 
LADOS POR El DOMINIO PROPIO / NO ERA ORSTÁCULO SU IGNORANCIA A
SU INTELIGENCIA I SE RENDÍA CULTO A si MISMA COMO RECURSO DE Dg 
FENSA / TODO LO MADURABA SU SUBCONSCIENTE / NO OBSTANTE SU AIS
LAMIENTO, SUS TRES SALIDAS LE BASTABAN / SE FORTALECfA, SE FOR
MABA UNA REFLEXIÓN, UN CARÁCTER / NO LLEGÓ A RESIGNARSE SINO A
QUERER ESA LUCHA, ESTIMULADA POR LOS VISLUMBRES DE UNA VIDA DI
FERENTE A LA ORDINARIA, LO CUAL IMPLICARÍA UNA TRANSFORMACIÓN -
VOLUNTARIA DE SUS CIRCUNSTANCIAS Y DE SU PROPIA NATURALEZA, TO
DO ELLO PARECE PERDER FUERZA CUANDO PENSAMOS QUE MARfA NO HA -
CONSTRUIDO ESAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES, QUE SOBRE ELLA HA Rg 
CAIDO EL RECHAZO Y LA REPULSA SOCIAL, ÉSTO ES, SU NUEVA PERSONA 
LIDAD HA SIDO PRODUCTO DE SU CONTEXTO, 

No OBSTANTE EXISTE LA "VIRTUALIDADª DE QUE EL RELATO TOME 
OTRO RUMBO Y TENGA UN FINAL FELIZ, LO QUE SUPONDRÍA QUE EXISTE
UNA BÚSQUEDA INTERIOR POR PARTE DEL PERSONAJE DE LA CUAL SE OR! 
GINARfA SU PROPIA VISIÓN DEL MUNDO: "PRESENTÍA VAGAMENTE SU - -
TRIUNFO Y LAS-PERIPECIAS DE SU PORVENIR, EN QUE LO IMPREVISTO Y 
FABULOSO DEBÍAN SER SÍMILES DE LO NATURAL RESPECTO DE SU EXIS-
TENCIAª (SUBRAYADO Mfo), VISIÓN QUE POR CIERTO ENCAJA EN LA DE
FINICIÓN DE ªLO MARAVILLOSOn: 

lo MARAVILLOSO COMIENZA A SERLO DE MA~ERA
INEQUÍVOCA CUANDO SURGE DE UNA INESPERADA
ALTERACIÓN DE LA REALIDAD (EL MILAGRO) DE
UNA REVELACIÓN PRIVILEGIADA DE LA REALIDAD, 
DE UNA I~UMINACIÓN INHABITUAL O SINGULAR-
M~NTE FAVORECEDORA DE LAS INADVERTIDAS RI
QUEZAS DE LA REALIDAD, DE UNA AMPLIACIÓN -
DE ESCALAS Y CATEGORÍAS DE LA REALIDAD, -
PERCIBIDAS CON PARTICULAR INTENSIDAD EN -
VIRTUD DE UNA EXALTACIÓN DEL ESPÍRITU QUE
LO .CONDUCE A UN MODO DE ªESTADO LÍMITE•,,, 
LA SENSACIÓN DE LO MARAVILLOSO PRESUPONE -
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UNA FE, (gl) 

Lo MARAVILLOSO. ÉSTO ES, "Lo IMPREVISTO y FABULOSO" SURG! 
RÍA PARA EL NARRADOR -SEA EL NARRADOR GENERAL DEL RELATO O SEA
LA PROTAGONISTA- DE LO COTIDIANO, DE LO QUE ES SÍMIL DE LA REA
LIDAD QUE VIVEN LOS SERES HUMANOS CUANDO, COMO MARÍA, VIVEN EN
CONDICIONES EXTREMAS, SI LO IMPREVISTO Y FABULOSO NO PUEDE SER
EXPLICADO FUERA DE ESE MUNDO, DE ESA REALIDAD, ENTONCES "LA - -
voz" NO ES EN VERDAD UNA voz DE ULTRATUMBA. SINO UNA CREA- -
CIÓN DE MARÍA, füffE UN ESTRECHAMIENTO DE SU CAMPO DE ACCIÓN, EL 
PERSONAJE, PENSARÍAMOS, BUSCA UNA VÍA PARA APRENDER LA REALIDAD 
QUE LO CIRCUNDA. LA "voz" SERÍA UNA REVELACIÓN PRIVILEGIADA, -
UNA ILUMINACIÓN "INHABITUAL" DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA 
REALIDAD CERCANA; MARÍA SERÍA LA DESCUBRIDORA DE ESA "REALIDAD
OTRA" QUE NO HAN CAPTADO LOS DEMÁS PERSONAJES, POR LO QUE SE -
ELEVARfA SOBRE ELLOS '/ LA UBICARf A COMO RESPONSABLE DE SUS ACTOS, 

.SERÍA UN PERSONAJE ACTIVO CUYA PASIVIDAD ES SÓLO APARENTE, DE -
TAL SUERTE QUE EL RELATO RADICARf A EN LO QUE BREMOND HA LLAMADO 
n p ROCES O DE MEJORAMIENTO"(SS), CUYAS FUNCIONES SERfAN:
MARf A CREA A "LÁ voz" COMO UN INSTRUMENTO PARA SOBREVIVIR A su
REALIDAD "DOLOROSAu (MEJORAMIENTO A OBTENER); MARÍA ACTÚA CON -
SU NUEVA PERSONALIDAD PARA SOBREVIVIR (PROCESO DE MEJORAMIENTO); 
MARÍA LOGRA SOBREVIVIR FINALMENTE (MEJORAMIENTO OBTENIDO), DE -
TAL SUERTE QUE "MARÍA. LA Vozª COMO PERSONALIDAD SERÍA EN REAL! 
DAD 

,, ,UN SOLO PERSONAJE DESDOBLADO EN DOS RO
LES: CUANDO UN HÉROE DESDICHADO SE DECIDE
A MEJORAR. SU SUERTE 1 AYUDÁNDOSE A Sf MIS-
M01 SE ESCINDE EN DOS DRAMATIS PERSONAE 'y

SE VUELVE SU PROPIO ALIADOu,(89) 

(87) CARPENTIER, /!LEJO, "PRÓLOGO" A EL REINO DE ESTE MUNDO, MÉXICO, CfA.
GRAL. DE EDICIONES, 1967, 198 PP. CLoL. 1DEAS, LETRAS v VIDA), - -
PÁG. 10 ' 

(88) BREMOND, QAUDE, "LA LÓGICA DE ... ", ÜP. CIT., PÁG. lQlJ. 
(89) BREMOND, CLAUDE, IBIDEM, PÁG. 109. --



70 

SIN EMBARGO, LO PREVISIBLE NO INDICA EN MANERA ALGUNA CEg 
TEZA DE QUE LO PLANTEADO COMO SITUACIÓN INICIAL (FIN A ALCAN- -
ZAR) SE CUMPLA, EN EL TRANSCURSO DEL RELATO .VEREMOS SI ESTE FIN 
SE LOGRA O SE FRUSTRA. HASTA AHORA, MARÍA HA SIDO OBJETO DE DA
Ro (TENER nLA VOZn LE ACARREA RECHAZO DEL PADRE, ACOSO DEL ÚNI
CO FAMILIAR QUE TIENE -TfA EMILIA-. SOLEDAD, AISLAMIENTO; EL -
SER SEÑALADA Y ESTIGMATIZADA POR LA GENTE DEL PUEBLO), POR LO -
QUE EL PROCESO DE MEJORAMIENTO QUE IMPLÍCITAMENTE SE INTRODUCE
A TRAVÉS DE LA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE PUEDE TRATARSE DF. UNA
PISTA FALSA, DE CUALQUIER MODO. COMO RECURSO NARRATIVO, LA DES
CRIPCIÓN DEL CARÁCTER DE MARÍA CREA EN EL LECTOR INTERÉS POR CQ 

NOCER Qll~ PASARÁ EN LA TRAMA Y CUÁL SERÁ EL DESENLACE. 

AHORA BIEN, TODA ESTA PRIMERA PARTE (SECUENCIA l) FUNCIO
NA COMO CUADRO CAUSAL DE LA HISTORIA. Los DATOS SOBRE EL LUGAR
y EL TIEMPO ESTÁN PRESENTADOS DE MANERA INDIRECTA: EL NARRADOR
DESCRIBE LA CASA DONDE HABITAN LA PROTAGONISTA Y SU PADRE: "SE
PARÁBALOS UNA MESA DE CAOBA CON LÁMPARA DE ACEITE, APAGADA EN-
iONCES, FRENTE A UN RETABLO DE SAN JERÓNIMO, PATRÓN DEL PUEBLO", 
EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO ESTÁ NOMINADO A TRAV~S DE UN OBJETO -
DE FE, DE UN SANTO, COMO OCURRE EN MUCHOS PUEBLOS DE M~XICO. -
LA UBICACIÓN DE SAN JERÓNIMO LA PROPORCIONA MARÍA CUANDO EVOCA
LO QUE VIÓ EN El CAMINO (RELATO DE MARÍA): nANTES DE OSCURECER, 
VENÍA YO DE ATOYAC BAJANDO EL CERRO ••• •. SAN JERÓNIMO, PUEBLO -
VECINO DE ATOYAC SE UBICA EN LA REALIDAD EN LA COSTA CHICA DE -
GUERRERO, M~XICO, LO QUE PROVOCA EN EL LECTOR UNA IDEA DEL CLI
MA V LA GEOGRAFÍA DEL LUGAR, PERO, EL NARRADOR AMPLÍA LA INFOR
MACIÓN V PRECISA DETALLES DEL MODO DE VIDA DE SUS HABITANTES~ -
DATOS ÚTILES PARA EL LECTOR: nTECHO DE PALMA V TAPIA DE BEJUCO
ENTRETEJIDO,. LA CHOZA(,,,) ES QUINÁBASE CON EL ATRIO DE LAPA
RROQUIA V EL DESCAMPADO DE LA PLAZA(,,,) AL PATIO UN CHIQUERO
DE CERDOS, MEDIA DOCENA DE COCOTEROS, OCIOSA PAILA NEGRA, VA- -
RIAS PLANTAS DE MAfz, GUfAS DE CALABAZA,,,º 

EL TIEMPO EN El CUAL ESTÁ UBICADO EL RELATO, INFORMA UNO
DE LOS PERSONAJES QUE RECUERDA HECHOS DEL PASADO (RELATO DE RÉ
GULO), ES: "EN 1913 -HACE TRES AÑOS-, •• •, O SEA EN 1916, ~POCA-
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IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE MÉXICO SI LIGAMOS LA FECHA CON LA
REALIDAD, Y QUE LLEVA IMPLÍCITA UNA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
DETERMINADA, AHORA BIEN, DENTRO DEL RELATO LOS HECHOS OCURREN -
EN EL. LAPSO DE POCAS SEMANAS HASTA EL CONFINAMIENTO DE.MARÍA, -
QUE DURA UN AÑO. CUANDO APARECE "LA vozª LA PROTAGONISTA TIENE
CATORCE AÑOS, UN AÑO MÁS TARDE (FINAL DE LA DESCRIPCIÓN) O MÁS
ESTARÍA EN su PLENA JUVENTUD. ESTO NOS HACE PENSAR QUE EL RELA
TO PODRÍA IR TRANSCURRIENDO EN DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA DE -
MARÍA, EN LA DESCRIPCIÓN SE HABLA DE SU NIÑEZ, EL NARRADOR LA -
OBSERVA rn PLENA PUBERTAD, DE TAL SUERTE QUE El curnro ABARCA-
R!A El PASADO, EL PRESENTE y EL FUTURO DEL PERSONAJE, Esro NOS
REMITE AL AFÁN NATURALISTA DE PRESENTAR A LOS SERES HUMANOS CO
MO SI FUERAN OBJETOS DE LABORATORIO PARA UN NARRADOR QUE OBSER
VA SUS REACCIONES Y CAMBIOS, 

PARTE II 

SECUENCIA (2): ' 

UN DÍA DE MERCADO, ALGUIEN ROBA UN nCHIQUIHUITIª DE
MATILDE CUANDO MARÍA PRUEBA UNA CAZUELA·, MATILDE BU~ 
CA y NO ENCUENTRA. LA "vozn APARECE y DJCE DÓNDE ES
TÁ ESCONDIDO: "Tu CHIQUIHUITI ESTÁ ALLÍ, DEBAJO DE
ESOS COSTALES", MARÍA ES RECOMPENSADA, REGRESA DEL -
MERCADO. EN EL MERCADO.OTRAS "PLACERASª AVERIGUAN -
QUIÉN REVELÓ EL ESCONDITE, MATILDE CONCLUYE: n-ESA,, 
LA HIJA DE RÉGULO: 'MARÍA, LA Voz'n, 
UNA MUJER ACUDE A MARÍA. QUIERE QUE LE AYUDE A ENCO!! 
TRAR UNOS ZARCILLOS QUE HAN DESAPARECIDO, MARÍA MEDl 
TA, EVOCA, "LA VOZ" DICE: nDON. CANUTO, EL CANTINERO, 
TIENE GUARDADOS LOS ZARCILLOS", MARÍA Y LA MUJER SE
ENFRENTAN AL SUPUESTO LADRÓN Y RECUPERAN LOS ZARCI-
LLOS CON AYUDA DE "LA vozª QUE SENTENCIA: ªSE LOS -
TRAJO AQUÍ DON SIXTO, EL PADRE DE LUPE. No HAGA QUE
ENTRE YO A BUSCARLOS Y LO PONGA EN LA MAYOR DE LAS -
VERGÜENZAS", MARÍA ES RECOMPENSADA, 
VARIAS MUJERES DEL PUEBLO VAN A CONSULTAR A MARÍA, .,,. 

1 
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LA, Voz, "LA voz" ACONSEJA, VATICINA ªENTONCES, GO-
BERNÁRANSE ASf, TAN ELEMENTAL, TAN SIMPLEMENTE, AN-
SIAS, AMORES, CORAZONES" B.T,* 
LAS MADRES REÚNEN A LOS NIÑOS, LES ADVIERTEN, ELLOS
ªF l SGAN", DESCRIPCIÓN DEL FÍSICO DE f'IARÍA, SE CUEfffA: 

. . 1 

UNA NOCHE, LOS NIÑOS SE BURLAN DE MAR·ÍA, SON APEDREA 
nos, LA voz LOS PERSIGUE: ªCASTIGO DE MARfA". ELLOS
CUENTAN A SUS FAMILIAS LO SUCEDIDO, LAS FAMILIAS HA
CEN ADVERTENCIAS SOBRE LOS PODERES QUE PUEDEN CAER -
SOBRE ELLOS: 
•-,,,PORQUE uÉLa PARA DEFE;'IDERLA Y VENGARLA, PUEDE -

SER MUY CAPAZ DE HACERLES MAL DE ÜJO, SI NO ES QUE -
DE ARRASTRARLOS POR LOS PIES AL OTRO MUNDOª, 
SE CUENTA: UN LEÑADOR ES ATACADO POR ªALGO" QUE LO -
HACE CAER DE SU ASNO Y RESULTAR HERIDO, EL LO ATRIBJ! 
YE A CASTlGO DE MARÍA POR BURLARSE DE El.LA, 
Los SOLTEROS PLATICAN LO QUE PASA CUANDO QUIEREN TE: 
NER RELACIONES SEXUALES CON MARÍA: SON .GOLPEADOS - -
",,,Al TRUENO DE LA VOZ, SON LOS DE AQUÍ UNOS ABUSI
VOS~ ¡CANALLAS! PERO NO PODRÁN CONMIGO, ¡FUERA! ¡fUE 
RA!", 

LA GENTE AFIRMA QUE "~Lª ESTÁ CELOSO. Los PADRES A-~ 
CONSEJAN A LOS HIJOS "EN EDAD DE DESARROLLOª, LAS MA 
DRES ALUDEN AL ENSAfiAMIENTO CON LOS HOMBRES, ffAR{A -
D 1 CE QUE ES "ÉL", LA "volª CONFIRMA: "l CLARO! No VOY 

A DEJARLA PARA PASTO DEL SUCIO PLACER DE VUESTROS Hl 
JOSª, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
MARfA DEJA DE ATENDER A SUS CLIENTES, INFORMA QUE 
8 ÉL

11 NO CONTESTA, SE DIFUNDE LA NOTICIA: ªPERDIÓ LA
VOZ~ ESTÁ EMBARAZADA", LA GENTE SE PREGUNTA DE QUIÉN 
Y CONCLUYE QUE MARÍA ESTÁ TRISTE PORQUE Él ESTÁ CELQ 
SO, MARÍA TIENE A SU HIJO, SALE A CONSEGUIR RECURSOS, 
LA '!voz" REAPARECE: "YA ME RECONCILIÉ CON MARÍA. Hov 
QUE ES MADRE, DEBO CUMPLIR MI OBLIGACIÓN DE CUIDAR -
DE ELLA y su CRIATURA". LA "voz" y MARÍA INTERCAM- -

BLANCO TIPOGRÁFICO, 
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BIAN FRASES, EL AMA DE CASA CONCLUYE: w-No LO HAGAS-
. DESESPERAR, MUJER,, .Es QUE TE QUIEREn, LA NOTICIA SE 

DIFUNDE: n,,,AS( SE RECONCILIÓ CON 1 ÉL 1
, V ELLA RECQ 

BRÓ LA VOZn, 

DESPUÉS DE MESES, SE DIFUNDE OTRA NOTICIA: PABLO CA
NEPA -EL ESPEJO- HA REGRESADO AL PUEBLO, SE COMENTA
QUE NO SE LE VIÓ CUANDO MATÓ A ANDRÉS MAGAÑA, NI - -
CUANDO SALIÓ DE PRISIÓN, LA GENTE SE PREGUNTA DÓNDE
ESTARÍA ESCONDIDO, ALGUIEN DICE QUE VIVE EN CASA DE
fiARf A V SE PASEA CON ELLA, LA GENTE INTRIGADA Pf~EGU~ 
TA CÓMO Y CUÁNDO V CONCLUYE: n-,,,PORQUE NO CABE DU
DA, EL HIJO TIENE LA MISMA CARA DE EL EsPEJOn, SE E§. 
CANDALIZA Y CENSURA. 
Dos AMIGAS PLATICAN SOBRE LA DESAPARICIÓN DEFINITIVA 
DE nLA VOZª V ESPECULAN SI NO HABRÁ SIDO EL ESPEJO -
QUIEN EMITE LA nvoz• Y QUIEN HA PROPINADO LOS CASTI
GOS A LA GENTE; INFORMAN QUE CANEPA HA VIVIDO CASI -
UN AÑO CON ELLA. DUDAN PERO RESUELVEN: "- ••• Tono ES
DE FIAR y DESCONFIAP.a Tono y NADA ES SEGURO EN LO -
QUE1 ES .NEGOCIO DEL DEMONIO,,," 

LA PARTE IJ Y A LA QUE LLAMO nSECUENCIA (2)•, INTRODUCE -
DIRECTAMENTE tAS AVENTURAS DE LA PROTAGONISTA EN SU NUEVA PERSQ 
NALIDAD: #MARÍA, LA VozH COMO LA NOMBRAN LOS DEMÁS PERSONAJES -
(GENTE DEL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO) Y QUE EL NARRADOR NOS PRESEN 
TA COMO UNA PERSONALIDAD ENIGMÁTICA EN LA QUE SE CONJUNTAN LA -
BELLEZA Y EL MISTERIO: "DESLIZÁNDOSE, DESPU~S DE LA CONSULTA, -
ATRAVIESA UNA MUJER ESPIGADA, BELLÍSIMA V EXTRAÑA, DE PIEL TER
SA Y LUSTROSA COMO ACEITE: PUPILAS OSCURAS, QUIETAS, DE IMPASI
BLE CRISTAL: CABELLO BRILLANTE, NEGRÍSIMO, LACIO V DURO, EN LIM 

/ P IA TRENZA., , n, PERSONALJJll\D UNGIDA DE PODERES OCULTOS QUE COI N
C IDEN TOTALMENTE CON SUS nAVENTURAS", LAS "AVENTURAS DE f1ARfA,
lA Voz" BIEN PODRfAN SER RELATOS ORALES SOBRE HECHICERfA, MAGIA, 
FUERZAS SOBRENATURALES; SUCEDIDOS QUE SE REPITEN CONTfNUAMENTE -
EN El REPERTORIO DE LOS CUENTEROS, DE LAS ABUELAS, ETC, Y LOS -
CUALES HABLAN DE MILAGROS, DE APMECIDOS, DE ESPANTOS, 
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LA COMBINACIÓN "MARfA, LA Voz"": ADIVINA, ACONSEJA, AD- -
VIERTE, INFORMA, REPRENDE, CASTIGA, SIN EMBARGO, SE LE ATRIBUYE 
A "LA voz" ACCIONES AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PRESEN
CIA y DE LA VOLUNTAD DE MARÍA: "LA voz" APEDREA NI~OS, GOLPEA y 
CASTIGA A QUIENES SE BURLAN DE ELLA O QUIEREN SEDUCIRLA, SE VUEh 
VE SU GUARDIÁN, SU AGENTE BENEFACTOR; PERO PARA LA GENTE DEL -
PUEBLO TIENE TAMBIÉN EL PAPEL DE VENGADOR DE LOS AGRAVIOS QUE -
PUEDAN INFRINGIRLE A MARÍA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PER
SONAJES, "LA voz" ACTdA POR PROPIA DECISIÓN, LE RETIRA y LE DE
VUELVE LA PALABRA A LA PROTAGONISTA, ADJUDICÁNDOLE ASf RASGOS -
Y PASIONES HUMANAS, COMPRENSIBLES Y LÓGICAS DESDE SUS CONCEPCIQ 
NES DE CAMPESINOS CON CREENCIAS Y SUPERSTICIONE~ ARRAIGADAS, 

Lo HUMANO QUE LE ADJUDICAN LOS PERSONAJES A "LA voz" RES
PONDE A LA IDEA QUE TIENEN RESPECTO A LO SOBRENATURAL: CONVIVEN 
CON ELLA PERO LE TEMEN. CREEN QUE EXISTE, PERO ESO NO LES IMPI
DE DUDAR CUANDO ALGO IMPREVISTO SUBVIERTE LAS RELACIONES COTI-
UIANAS y NORMALES ENTRE ELLOS y MARÍA, LA Voz A QUIEN COMO TAL
HAN ACEPTADO. LA APARICIÓN DE PABLO (ANEPA EN LA VIDA DE MARÍA, 
LA Voz, HA ALTERADO LA CONVIVENCIA ENTRE ELLOS, PoR LO TANTO -
TRATAN DE DESENTRAÑAR EL MISTERIO, SE PREGUNTAN Y SE CONTESTAN, 
LUCUBRAN, ESTABLECEN SUS PROPIAS RELACIONES ENTRE LOS HECHOS P~ 
RA LLEGAR A UNA CERTEZA SIN LOGRARLO, MIENTRAS EL NARRADOR ES -
OBJETIVO EN LO QUE NARRA: MARÍA NO ATIENDE A SUS CLIENTES, SALE 
DEL PARTO, CARGA CON SU HIJO, LA GENTE RUMORA, COMENTA; LOS PEE 
SONAJES PARTEN DE UNA REALIDAD CONCRETA: "PERDIÓ LA VOZ, ESTÁ-
EMBARAZADA", PARA DISTORSIONARLA EN CHISME, RUMOR, DONDE NO FAh 
TA LA MALEDICENCIA, EL MORBO, LA CENSURA, EL ¿CÓMO?, ¿DÓNDE?, -
¿CUÁNDO?, ¿POR QUÉ? DE LOS HECHOS Y LAS EXPLICACIONES QUE TRA-
TAN DE DAR LOS PERSONAJES, NO RESUELVEN LAS CONTRADICCIONES SI
NO QUE REFUERZAN EL SENTIMIENTO DE DUDA, EN UNO DE LOS DIÁLOGOS, 
ENTRE DOS AMIGAS, UNA INTENTA RAZONAR Y ESGRIMIR ARGUMENTOS LÓ
G!COS, PERO LA OTRA AMIGA FRUSTRA ESE INTENTO CONTRAPONIENDO AR 
GUMENTOS MÁGICOS: "-TAL VEZ PUEDA SER,,,PUDIERA SER, ¿AUNQUE NO 
TE ACUERDAS DEL EXORCISMO, DEL SACRISTÁN Y DEL BRAZO PELUDO EN
EL AGUA BENDITA~ Y CIERRA TODA POSIBILIDAD CON UNA CONCLUSIÓN:-
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"Tono ES DE FIAR y DE DESCONFIAR. Tono y· NADA ES SEGURO EN LO -
QUE ES NEGOCIO DEL DEMONIO", ÜE NUEVA CUENTA LA TESIS SOBRE "LO 
MARAVILLOSO": 

CUANDO EL HECHO EXTRAÑO NO SE PUEDE EXPLI
CAR SEGdN LAS LEYES DEL MUNDO CONOCIDO POR 
NOSOTROS, EL MUNDO REAL, SINO QUE OBEDECE
A OTRAS LEVES. A REGLAS QUE SON LAS DE o-
TRO SISTEMA DIFERENTE DEL NUESTRO, NOS EN
CONTRAMOS DENTRO DEL MUNDO DE LO MARAVILLQ 
SO, A ESTE MUNDO PERTENECEN LOS CUENTOS DE 
~ADAS,,,SON MARAVILLOSOS TAMBI~N LOS CUEN
TOS DE FANTASMAS, VAMPIROS. HOMBRES-LOBO Y 
DEMÁS CRIATURAS SURGIDAS DE LA IMAGINACIÓN 
POPULAR, (gQ) 

EL "Tono ES DE FIAR V DE DESCONFIAR. Tono V NADA ES SEGU
RO ••• ". ES UNA TESIS PROVENIENTE DE LOS P~RSONAJES MISMOS: TODO 
ES POSIBLE EN LA REALIDAD; LO QUE PARECE REAL PUEDE NO SERLO; -
LO QUE PARECE REAL PUEDE SER IRREAL. AL MISMO TIEMPO HAY UNA A
LEGORÍA DE CÓMO SE VAN CREANDO LOS MITOS. DE CÓMO SE DIFUNDEN -
LAS CREENCIAS, DE CÓMO SE CONTINÓA LA TRADICIÓN, 

SOBRESALE EL TEMA DE LA DUALIDAD QUE SE PRESENTA CON LA-
ALTERNANCIA DE LOS DIÁLOGOS DE MARÍA y "LA voz" FRENTE A LOS -
DEMÁS PERSONAJES, MAR1A ES VEHÍCULO A TRAV~S DEL CUAL SE MANl-
FIESTA UN ESPÍRITU FAMILIAR A TODOS AUNQUE PERTENEZCA A OTRA -
ESFERA DE EXISTENCIA, PERO TAMBI~N MARÍA ES PARTE INTRÍNSECA DE 
LA "voz" y TAMBI~N ES UN MEDIO "LA voz" PARA QUE ELLA ACTdE y -

SE EXPRESE, 

LAS ACCIONES Y LOS FENÓMENOS NO EXPLICADOS TOTALMENTE. S! 
NO REFORZADOS EN SU AMBIGÜEDAD, PRODUCEN TENSIÓN V EN EL LECTOR 
UN CRECIENTE INTER~s. EL ENIGMA DE "LA voz" SIGUE LATENTE V A -
~STE SE SUMA El DEL EMBARAZO, CUYA PRÓXIMA REVELACIÓN SERÁ PRO
PORCIONADA EN UN PRÓXIMO RELATO: LA HISTORIA DE UN AMOR TRÁGICO 
ENTRE UN "ASESINO" V UNA "HECHICERA", 

(90) BOTION BURLA, FLORA, OP, CIT, PÁG. 13. 
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DIGRESIÓN (2>21 

RELATO DE LA RELACIÓN AMOROSA ENTRE MARÍA, LA Voz y
PABLO CANEPA, ASESINO DE ANDRÉS MAGAÑA, SE REVELA EL 
MISTERIO DEL EMBARAZO: ªEL MISTERIO DEL EMBARAZO - -
¡CUÁN SENCILLO! TIERNAMENTE LE TOMARON DE LA MANO, -
SENTADA ESTABA DENTRO DE LA CUEVA OSCURAn, CONVERSAN 
MARÍA Y CANEPA, MARÍA CAMINA, SE DETIENE A TRECHOS;
DIO CON EL POZO, PIENSA, VA DEL POZO A LA CUEVA, LE
HABLA A CANEPA: ÉL LA MIRA, HABLA: ELLA PREGUNTA, ÉL 
CONTESTA; ÉL PREGUNTA, ELLA CONTESTA; ÉL LE PIDE PEE 
DÓN, LA FUERZA DE SU SEXO AFLUYÓ A SUS ENTRAÑAS "CON 
ESTA PALABRA, QUE HASTA ENTONCES NINGUNOS LABIOS LE
HABÍAN DIRIGIDO, MARfA YA ERA MADREn, 

EL NARRADOR DA PRIMERO UN AVANCE DE LOS HECHOS QUE ES UNA 
SÍNTESIS DE LO OCURRIDO Y QUE VIENE SIENDO El FINAL DE ESTE RE
LATO: ªEL MISTERIO DEL EMBARAZO, ¡CUÁN SENCILLO!,,,n ESTE AVAN
CE CREA EXPECTACIÓN Y UN AMBIENTE DE MISTERIO QUE SE REFUERZA CUANDO 
El NARRADOR ESTABLECE El CUADRO CAUSAL QUE PRECEDE AL ENCUENTRO: 
MARÍA CAMINA HASTA EL POZO CON OBJETO DE LLEGAR A LA CUEVA, - -
ª,,,CON ESA VIRTUAL PRESTEZA DE EJECUTAR, DE TRADUCIR EN ACTIVl 
DAD INMEDIATA SUS IDEAS", CUANDO SE ENCUENTRA CON EL "¡ESPEJO!": 
MARÍA INDAGA LAS CAUSAS POR LAS CUALES ·SE ENCUENTRA AH(: HUYE -
DE SUS VERDUGOS; EL JUEGO DE PREGUNTA Y RESPUESTA, DE DUDA Y DE 
CERTEZA ENTRE LOS P~P.~ONAJES, LOS ACERCA HASTA QUE SE CONSUMA -
EL ·ACTO SEXUAL, DONDE A PRIMERA VISTA MARÍA LLEVA LA INICIATJ-
VA, 

EL NARRADOR JUEGA CON E~ ORDEN DE LAS ACCIONES PARA CREAR 
INTERÉS, COMO HEMOS VISTO, EL FINAL DE SU RELATO ES PREDECIBLE
PUESTO QUE RESPONDE A UNA INTENCIÓN BIEN DEFINIDA, REVELAR EL -
MISTERIO DEL EMBARAZO DE MARÍA PARA DAR RESPUESTA A LO QUE LOS
PERSONAJES Y EL PROPIO LECTOR PREGUNTAN; ESTÁ EN FUNCIÓN DE PRg 
SENTAR EL CONTRASTE ENTRE "LO QUE SE DICE" Y "LO QUE ES O FUE" 
REALMENTE ENTRE CANEPA Y MARÍA, 
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COMO OCURRIÓ CON EL "RELATO SICOLÓGICO DE MARfA", LOS MO
TIVOS QUE SON CAUSA DE UNA SITUACIÓN ABSURDA, INEXPLICABLE PARA 
LOS HABITANTES DE SAN JERÓNIMO, RESULTA ENTENDIBLE DESDE LA - -
PERSPECTIVA DEL NARRADOR. QUIEN PARECE JUSTIFICAR CON SU RELATO 
LA RELACIÓN ENTRE MARÍA Y CANEPA, PARECERÍA QUE EL NARRADOR NOS 
DICE: LO QUE MUCHAS PERSONAS ENCUENTRAN INSÓLITO NO LO ES TAN-
TO, EMERGE DE LO SIMPLE V COTIDIANO, DE LA PROPIA NATURALEZA HQ 
MANA PERO DEPENDE DE LA INTERPRETACIÓN QUE SE LE DÉ, 

EL RELATO HA SUCEDIDO EN EL PASADO, CUANDO LA GENTE CONO
CE EL EMBARAZO DE LA PROTAGONISTA, LA RELACIÓN ENTRE LOS AMAN-
TES VA SE HA DADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN ESTA RELACIÓN 
¿SON DESCONOCIDAS PARA EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO, O PASADAS POR 
ALTO? PARECE QUE LA INFORMACIÓN QUE SE DA EN ESTE RELATO VA DI
RIGIDA AL LECTOR V NO A LA GENTE DEL PUEBLO, COMO SI EL NARRA-
DOR PRETENDIERA LIBRAR A LOS HECHOS DE LA MALEDICENCIA QUE MUE~ 
TRAN LOS DEMÁS PERSONAJES EN SU INTERPRETACl6N, EL CÓMO HA OCU
RRIDO TODO Y EL POR QUÉ, EXPLICADO POR EL NARRADOR, RESULTA AM
BIGÜO, PUES SI LOS DEMÁS CONOCÍAN LO OCURRIDO ENTRE CANEPA Y MA 
RÍA, SE NOS MUESTRAN COMO COPARTÍCIPES DEL DAÑO QUE HABRÁN DE-
SUFRIR MARÍA y su· AMANTE: sus SUPUESTAS INTERROGANTES SON PRO-
DUCTO DE UNA ACTITUD DE CENSURA PARA CIERTOS ASPECTOS DE LA V! 
DA QUE CONSIDERAN TABÚ V POR ENDE TRANSMITIBLES CON BASE EN SO
BREENTENDIDOS, FINGEN Y OCULTAN REVISTIENDO A LOS HECHOS CON -
UNA ALA DE MISTERIO, M!TIFICÁNDOLOS, S1, POR EL CONTRARIO, DES
CONOCEN EL RELATO DEL NARRADOR, LOS HABITANTES DE SAN JERÓNIMO
SON SÓLO ESPECTADORES DEL DRAMA Y SU FUNCIÓN SE LIMITA A DAR FE 
DE LA HISTORIA, INCONDICIONALMENTE, LO CUAL REFUERZA EN EL RELA 
TO EL CUADRO DE VEROSIMILITUD, SI LA ACTITUD DE DUDA ES REAL, -
ENCONTRAMOS A UN PERSONAJE COLECTIVO QUIEN AL IGUAL QUE LA PRO
TAGONISTA ES PASIVO V PARA QUIEN LO INSÓLITO DEL EMBARAZO RADI
CA EN LA ALTERACIÓN DE SU VIDA COTIDIANA, SI ESA ACTITUD DE DU
DA ES FALSA, ENCONTRAMOS EN EL PUEBLO A UN PERSONAJE ACTIVO PA
RA QUIEN LO INSÓLITO RADICA EN LO QUE TRANSGREDE UNA PROHIBI- -
CIÓN IMPUESTA POR SUS CONCEPCIONES MORALES; RADICA EN SUS CREE~ 
CIAS MÁGICAS DENTRO DE LAS CUALES ES SIGNIFICATiVO QUE UNA ªMA
GAn, LA DEPOSITARIA DE LA VOZ DE UN ESPÍRITU, TENGA RELACIONES-
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AMOROSAS PRECISAMENTE CON EL ASESINO DEL DUEÑO DE ESA VOZ. 

EL RELATO DEL NARRADOR, LA REVELACIÓN DEL ENIGMA RÉCUERDA 
LA SITUACIÓN QUE SE PLANTEA EN MUCHOS RELATOS FOLKLÓRICOS Y MA
RAVILLOSOS, EN ÉSTOS ENCONTRAMOS EL MOTIVO DE LA CUEVA, EL Pozo, 
DONDE VIVE LA MAGA O DONDE SON LLEVADOS LOS JÓVENES COMO PARTE
DEL RITO DE LA INICIACIÓN, ELEMENTO IMPORTANTÍSIMO ES EL BOS- -
QUE, EN ESTE CASO SE TRATA DE UN CAMPO YERMO, DONDE ABUNDAN "A
BROJOS V PINCHOS SILVESTRES", SILENCIO Y UN AMBIENTE QUE ES - -
"AGÓNICO YA DE SEQUED,'\D Y /\MARILLEZ" LO QUE NOS REMITE A UNA S5_ 
RIE DE REPRESENTACIONES DE LA MUERTE, HAY UN MARCADO SIMBOLISMO 
EN TODO ESTE PASAJE Y UN EVIDENTE PARALELISMO CON OTRAS SITUA-
CIONES, LAS DECISIVAS EN EL RELATO, MARÍA CAMINA POR UN SENDERO 
ENMEDIO DE UN AMBIENTE HOSTIL, ESE SENDERO ES FAMILIAR PARA - -
ELLA: ''-Es CURIOSO -PENSABA MARÍA- QUE MENOS ÉSTA, TODAS LAS vg 
REDAS SE HAN BORRADO" Y LA CONDUCE TAMBIÉN A UN SITIO ÍNTIMO -
DONDE PUEDE REFUGIARSE, AHf SE ENCUENTRA DE SÚBITO CON CANEPA -
ªEL ESPEJOª, EL ASESINO DEL DUEÑO DE LA voz, CON QUIEN A TRAVÉS 
DEL MILAGRO DE LAS PALABRAS ("-'¿PERDÓN?' ,,,LA FUERZA ENTERA DE 
SU SEXO, DE SU FEMINIDAD, AFLUYÓ PALPITANTE A SUS ENTRAÑAS, CON 
ESTA PALABRA, QUE HASTA ENTONCES .NINGUNOS LABIOS LE 1-IABÍAN DIR!1 

GIDO, MARÍA ERA VÁ MADRE"), SE TRANSFORMA EN UNA NUEVA MARÍA, -
AL PRINCIPIO DEL RELATO MARÍA VA POR EL SENDERO* (DE SU VIDA) -
LLENA DE HOSTILIDADES, SITUACIÓN 11 NORMAL 11 PARA UNA HUÉRFANA DE
MADRE, DE REPENTE EN UNA NOCHE Y EN SU PROPIO REFUGIO (LA CHO-
ZA) SE ENCUENTRA CON "LA voz" (UN VIEJO CONOCIDO, QUIZÁ UN DES
DOBLAMIENTO DE ELLA MISMA V POR LO TANTO SU PROPIO "ESPEJO") -
QUE TAMBIÉN LA CONVIERTE EN OTRA, LA INICIA EN UNA NUEVA PERSO
NALIDAD, LA voz AL PRINCIPIO LA VUELVE "MARÍA. LA Vozª V AQUÍ -
LA PALABRA, LA,VOZ HUMANA LA VUELVE SIMPLEMENTE EN LA MUJER MA
RÍA, RECORDEMOS QUE A PARTIR DEL EMBARAZO LA APARICIÓN DE LA -- . 
VOZ REPRESENTA EL PODER DE LA PALABRA ANTES REPRIMIDA V AHORA -
FUERA DE SU CONTROL, INESPERADA COMO LO SON LOS INSTINTOS, EN -

AMBOS CASOS SE TRATA DE UN INSTINTO DE CONSERVACIÓN, LA PALABRA 
EN EL RELATO (LA "vozn y LO QUE LE DICE CANEPA A MARÍA EN LA --

TAMBIÉN CUANDO ENCUENTRA A ANDRÉS rtl\GAÑA EN EL CAMINO DE ATOYAC A -
SAN JERÓNIMO, SE EFECTÚA UN ENCUENTRO SORPRESIVO. 
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CUEVA) FUNCIONA COMO UNA FÓRMULA MÁGICA QUE PROTEJE, AYUDA Y -
PROVEE DE SATISFACTORES MATERIALES: POR MEDIO DE ELLA LA PROTA
GONISTA OBTIENE COMIDA, VESTIDO PARA ELLA Y PARA SU HIJO; OBTig 
NE SATISFACCIÓN SEXUAL. LE ACARREA TAMBIÉN SATISFACTORES MORA-
LES y ESPIRITUALES: LA "voz" LE DA PRESTIGIO y SEGURIDAD SOCIAL 
-HASTA CIERTO PUNTO-; LA PALABRA DE (ANEPA LE ABRE LA POSIBILI
DAD DE SER UNA MUJER REALIZADA AFECTIVAMENTE, UNA MUJER NORMAL, 
ESTA FUNCIÓN BENÉF!CA DE LAS PALABRAS, DE LA VOZ HUMANA EN EL -
RELATO TIENE SU ANTfTESIS, PUES TAMBIÉN A TRAVÉS DE ELLAS SE -
CREA EL RUMOR, EL CHISME Y LA CENSURA COLECTIVA QUE CONTRIBUYEN 
A CREAR ALREDEDOR DE MARÍA UN MITO, Y ES QUE, PARADÓJICAMENTE,
LA VERDAD DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL RELATO RADICA NO EN LO QUE 
SE DICE SINO EN LO QUE SE CALLA, Los PERSONAJES y EL NARRADOR -
TIENDEN A EXPRESARSE A TRAVÉS DE UNA ESPECIE DE CÓDIGO DE !NI-
CIADOS QUE SÓLO ELLOS PUEDEN ENTENDER Y, EN ESTE SENTIDO, EL N~ 

RRADOR LE HABLA AL ESCUCHA (AL LECTOR O LECTORES) EN UN INTENTO 
POR INICIARLO, POR HACERLO CÓMPLICE DE LOS SECRETOS DE LOS PER
SONAJES Y DE LA "VERDAD" O "VERDADES" DEL RELATO, 

ESTRUCTURALMENTE HABRÍA QUE PREGUNTARSE QUÉ FUNCIÓN TIENE 
LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DEL EMBARAZO, POR UNA PARTE ES LA -
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS ACONTECIMIENTOS ANUNCIADOS Y PREVISTOS 
DESDE EL PRINCIPIO POR LA "voz" QUE ANUNCIA: "- ••• NO SE LO CUE!! 
TES A NADIE QUE YA ME VENGARÁN" SE HAN CUMPLIDO Y SE CUMPLIRÍAN 
DE CUALQUIER FORMA Y E~ CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, INDEPENDIENTE
MENTE DE SI LA PROTAGONISTA SE LLAMA MARÍA, DE SI ES O NO EXOR
CISADA, DE SI VIVE O NO EN SAN JERÓNIMO, ETC. EL RELATO CONSIS
TIRÍA ENTONCES EN SER LA NARRACIÓN DE UNA SITUACIÓN FINAL, UN -
DESENLACE CUYOS ANrECEDENTES (SITUACIÓN INICIAL) NO CONOCEMOS -
PUES ESTÁN UBICADOS EN UNA REALIDAD EXTRATEXTUAL, EXTRALITERA-
RIA, DISTINTA.Y AJENA AL CUERPO DEL RELATO MISMO(gJ), POR LO -

QUE LAS SECUENCIAS QUE ESTRUCTURAN ESE CUERPO SE CONSTITUYEN EN 

(91) Los RELATOS-MITO, SEÑALA GREIMAS, TIENEN UNA DIMENSíÓN TEMPORAL. - -
PUES LOS COMPORTAMIENTOS QUE EXPONE MANTIENEN ENTRE Sf RELACIONES DE 
ANTERIORIDAD Y DE POSTERIORIDAD, ÉSTO ES, UN ANTES VS, UN DESPUÉS -
QUE IMPLICAN UNA SECUENCIA INICIAL Y UNA SECUENCIA FINAL "SITUADAS -
EN PLANOS DE "REALIDAD" MÍTICA DIFERENTES DEL CUERPO DEL RELATO MIS
MO" CGREIMAS, A.J.' ELEMENTOS PARA UAN TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN
DEL RELATO MÍTICO" EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL .. ., BARTHES ET f1J..., Qp, -
.lli:!.!. PÁG, 49J, 
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DESARROLLOS SECUNDARIOS, LA REVELACIÓN DEL MISTERIO NOS TRANS-
PORTA A UN "ANTES" SÓLO CONOCIDO POR LOS PERSONAJES: "-¡ESPEJO! 
¿ERES Tú? ¿QUÉ HACES AQUf? ••• -SóLO POR SALVAR LA VIDA. Nos -
LLEGÓ EL RUMOR HASTA LA CÁRCEL ••• SI ES CIERTO, SUS HERMANOS NO
PENSÁRÁN EN BUSCARME AQUÍ, ¿Es VERDAD QUE TÚ TIENES LA VOZ DE -
1 ÉL 1 ?" ENTRE MARÍA, ANDRÉS MAGAÑA Y CANEPA PARECE EXISTIR UNA -
RELACIÓN ANTERIOR AL RELATO MISMO QUE IMPLICA CONFLICTOS QUE H~ 

BRÁN DE TENER SOLUCIÓN EN UN "DESPUÉS", EL PROPIO RELATO MARÍA, 
LA Voz y QUE PODRÍA RESUMIRSE: MARÍA COMO PABLO CANEPA, DE 1- -
GUAL FORMA QUE LO HA HECHO ANDRÉS MAGAÑA. DEBERÁN CUMPLIR SU -
PARTE PARA AF.IRMAR EL CONTENIDO DEL MITO: NADIE ESCAPA A SU DE.§ 
TINO, NADIE PUEDE HUIR DE SÍ MISMO Y DE SU CIRCUNSTANCIA. MARÍA, 
LA Voz COMO PERSONAJE REPRESENTARÍA AL "HÉROE QUE DESLIGÁNDOSE
DE LA COMUNIDAD, APARECE COMO UN AGENTE GRACIAS AL CUAL SE PRO
DUCE LA INVERSIÓN DE LA SITUACIÓN; QUE SE PRESENTA, DICHO DE 
OTRO MODO, COMO MEDIADOR PERSONALIZADO DE LA SITUACIÓN-ANTES Y
LA SITUACIÓN-DESPUÉS"(92) 

Así, LO QUE PARECERÍA UNA COINCIDENCIA INSÓLITA (MARÍA SE 
EMBARAZA DEL PROPIO ASESINO DE ANDRÉS MAGAÑA, DUEÑO DE LA "voz") . 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA E_STRUCTURA DEL MITO SERÍA UN RE-
SULTADO PERTINENTE DE LA CORRELACIÓN DE ELEMENTOS (SINT~GMAS NA 
RRATIVos) QUE FORMAN LA "ARMAZÓN" DEL RELATO: 1) PRUEBAS (o.s1Ñ 
TAGMAS DE DESEMPEÑO); 2) ESTABLECIMIENTOS Y RUPTURA DE CONTRA-
TOS (SINTAGMAS CONTRACTUALES} Y 3) PARTIDAS Y RETORNOS (SINTAG
MAS DISYUNCIONALES)(g3): ANDRÉS MAGAÑA ES ASESINADO POR CAN~PA, 
PERO RECURRE A UN AGENTE (MARÍA) PARA SEGUIR VIVO Y ACTUAR EN -
PRO DEL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE LA VENGANZA: ANDRÉS l.E IMPONE 
A MARÍA UN CONVENIO POR EL CUAL ELLA HABRÁ DE GUARDAR SILENCIO
RESPECTO A su REGRESO (POR MEDIO DE LA "voz"), CONVENIO QUE 
ELLA ROMPE CUANDO LE COMUNICA A SU PADRE (RÉGULO} QUE TIENE LA-

(92) 

(93) 

EN LA ISOTOPÍA NARRATIVA DE LOS MITOS ES COMÚN ENCONTRAR UNA PERSPEC 
TIVA ANTROPOCÉNTRICA CUYA PRIMERA CARACTERIZACIÓN SER'ÍA LO INDIVIDUAL 
VS, LO COLECTIVO (lBIDEM, PÁG. 44) 
EL MITO-OCURRENCIA, O MITO-RELATO, DICE GREJMAS, SE SITÚA EN DOS ISO 
TOPÍAS: LA NARRATIVA, LA UNIDAD ES EL SINTAGMA NARRATIVO Y CONLLEVA'=° 
PARA SU DESCRIPC!ÓN EL "ANÁLISIS DE LOS SIGNOS" (LEXEMAS' Y SEMEMAS), 
MIENTRAS QUE LA ESTRUCTURAL, "LAS SECUENCIAS NARRATIVAS CORRESPONDEN 
CONTENIDOS CUYAS RELACIONES RECÍPROCAS SON TEÓRIC~.MENTE CONOCIDAS" Y 
REQUIERE DE UN "ANÁLISIS EN SEMAS" <lBIDEM, PÁG. 44), 
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VOZ Y LO QUE ANDRÉS MAGAÑA LE HA CONFESADO EN SU AGONÍA; ANDRÉS 
ESTÁ MUERTO (PARTIDA) PERO REGRESA EN LA "voz" AL MUNDO DE LOS
VIVOS, CANEPA ESTÁ EN L'A CÁRCEL, FUERA DE SAN JERÓNIMO (PARTI-
DA) PERO REGRESA AL PAGAR SU DEUDA CON LA JUSTICIA, SE ENCUEN-
TRA CON MARÍA EN LA CUEVA, TIENE CON ELLA RELACIONES AMOROSAS,
LA EMBARAZA. LA VENGANZA SE HA 'cuMPLIDO EN LA MEDIDA EN QUE MA
RÍA (TRANSGRESORA DEL CONVENIO) COMO RECIPIENTE DE LA "voz" HA
BRÁ DE CONTENER EN SU MISMO CUERPO AL' VENGADOR Y AL ASESINO (R5_ 
PRESENTADO POR EL HIJO), (ANEPA POR SU PARTE NO ESCAPARÁ Al CA§. 
TIGO QUE PRESUPONE LA CONTRADICCIÓN DE SER EL' PADRE DEL HIJO -
DEL AGENTE VENGADOR QUE REPRESENTA MARÍA, PUES SE ENTREGA EN -
LAS MANOS DE SU PROPIO VERDUGO, As f EL M 1 TO QUEDA AFIRMADO, V 1..§. 
TO DESDE ESTE PARTICULAR MODO, DESDE LA PERSPECTIVA MITOLÓGICA, 
NO HABRÍA INCONGRUENCIA ENTRE LA REVELACIÓN DEL EMBARAZO DES- -
PU~S DE QUE EL PUEBLO SE HA PERCATADO DEL SUCESO Y DESPUÉS DE -
QUE SABEMOS "MARÍA SAL'E DEL PARTO", PUES EL ENCUENTRO ENTRE (A
NEPA Y MARÍA ES PREVISIBLE Y HASTA LÓGICO PARA LOS LECTORES QUE 
SE UBICAN VÍA LA REVELACIÓN DEL MISTERIO EN UN TIEMPO MÍTICO: -
UN "NO TIEMPO" Y UN "NO ESPACIO" INDEPENDIENTES DEL' RECATO, QUE -
PODRÍA'TRADUCIRSE EN UN ETERNO RETORNO, POR ELLO NO VERÍA COMO
UN ABSURDO L'A DIMENSIÓN TEMPORAL' RESUL'TADO DEL CONTRASTE ENTRE
LAS HABLADURÍAS DEL' PUEBL'O CON L'A "VERDAD," REVELADA POR EL NA-
RRADOR, PUES DICHA CONTRADICCIÓN SÓLO EXISTE DENTRO DEL RELATÓ
PERO NO DENTRO DEL MITO PUES LOS LECTORES TENEMOS CONOCIMIENTO
ANTERIOR DEL MITO, UN CONOCIMIENTO QUE NOS PROCURA UNA INTUI- -
CIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DEL TEXTO, 

LA INVERSIÓN DE L'OS ACONTECIMIENTOS POR MEDIO DE L'A NARRA
CIÓN, Y MÁS PRECISAMENTE, LA NARRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS QUE -
HAN OCURRIDO EN EL PASADO Y QUE EN PRINCIPIO NO TRANSFORMAN UNA 
SITUACIÓN ACTUAL <MARÍA TIENE UN HIJO y SE LE HA IDO ªl'A vozª)
CONSTITUYE UNA,FIGURA RETÓRICA (POR SUPRESIÓN-ADICIÓN)(gq) QUE
NOS INCITA A HACER MÁS DE UNA LECTURA DEL CONTENIDO DEL RELATO, 

EN ESTE SENTIDO, SE TRATARÍA DE UNA ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN-

(94) VER EL CAPÍTULO DE "FIGURAS RETÓRICAS-PLANO DE LA HISTORIA", 
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DEL DISCURSO POR PARTE DEL NARRADOR PARA ENVOLVER AL LECTOR EN
EL AMBl~NTE CAÓTICO PROPIO DE LAS PERCEPCIONES MÁGICAS DE LA -
REALIDAD EN CONTRASTE CON LAS PERCEPCIONES RAC IONALl::S Y LÓG 1 CAS, 

SECUENCIA (2)1.!. 

ALGUIEN GOLPE/\ A LA PUERTA DE LA CASA DE MARÍA. ES AR 
CADIO M/\GAÑA, CONTESTA MARÍA Y L'E DA INSTRUCClONES 11-

PABL'O CANEPJI.: "COGE El MACHETE Y OCÚLTATE A UN LADO -
DE LA PUERTA", ELLA ABRE LA PUERTA, CANEPA MATA A AR
CADIO, LUEGO HUYE, MARÍA CAE PRESA Y PARA Sl\UR LIBRE 
PIERDE SUS PROPIEDADES, 
(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
LA "voz" RESUENA EN LA CÁRCEL, LUEGO EN LAS ESQUINAS
DE L'AS CALLES CUANDO MARÍA ES LIBERADA: "AHORA QUE E-

LLA ES DESGRACIADA, QUE SUFRE L'A CAL'UMNIA V ESTÁ SOLA 
CON SU HIJO INOCENTE, NO PUEDO ABANDONARLA, Yo SÓLO -
HE SIDO Y SOY, LE SER~ F!E~: EL ÓNICO," 
EL NARRADOR CUENTA: "MÁS POR ESE ENTONCES, LO QUE HU
BO DE ADIVINAR EN EL' PUEBLO ESTABA ADIVINADO", SE DE.§ 
CRIBE CÓMO PEREGRINA MARÍA CON SU HIJO DE CASA EN CA
SA PARA SOBREVIVIR, CON AYUDA DE L'A "voz": "¡Av. DE -

QUÉ NEGRA ENTRAÑA SON POR ACÁ! SABEN QUE MARÍA NO HA
COMIDO, VEN QUE ESTÁ NECESITADA V USTEDES TAN FRESCOS 
HARTÁNDOSE", 
SE RESTABLECE LA RELACIÓN ENTRE 11LA VOZ

11 V MARÍA. MA
RÍA FINGE CENSURAR su ACTITUD (CA DE LA "vozN) QUE -
AHORA SE MUESTRA MÁS AGRESIVA V D!RECTA RESPECTO A A~ 
CIONES DE LA GENTE DEL PUEBLO. MARÍA y "LA voz" AC- -
TÚAN COMO CÓMPLICES PARA PROTEGER AL NIÑO. 

I 

EL' NARRADOR CUENTA QUE LLEGÓ UN CIRCO DONDE VIENE UN-
VENTR ÍLOCUO, Esro DA PIE PARA QUE DoN CANUTO, EL DE -
L'OS ZARCILLOS, AFIRME: "-ME PARECE QUE LO MISMO QUE -
HACE LA MENTADA MARÍA, LA Voz, LO ~ACE CON sus MUÑE-
cos. POR DIVERSIÓN, ÉSTE DEL CIRCO, SIN TANTO MISTE-
R 10, MÁS BARATO Y ACASO SIN QUE TUVIERAN QUE VER CON-' 
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ÉL NI MOJIGANGA DE EXORCISMO, NI ASPAVIENTOS DE BRAZO 
PELUDO AL CANTO", 
EL PERSONAJE QUE ESCUCHA ÉSTO, PONE EN DUDA TAL AFIR
MACIÓN Y ESGRIME CONO ARGUMENTO LA VERACIDAD DE LAS -
ADIVINACIONES, SOBRE TODO LA DE LOS ZARCILLOS, ADJUDl 
CÁNDOLAS A INSPIRACIÓN DEL "ESPÍRITU MALIGN0 11

, DON C~ 
NUTO DESISTE· EN DISCUTIR, 
<BLANCO TIPOGRÁFICO) 
SE NARRA: 11 SE ACERCABAN LAS ELECCIONES,,, 11 MARÍA LLE
GA A UN ACUERDO CON EL CANDIDATO: ELLA COLABORA EN SU 
CAMPA~A "CONVENCIENDO" AL PUEBLO, Y EL CANDIDATO HARÁ 
QUE CANEPA REGRESE A SAN JERÓNIMO, SIN QUE NADIE LO -
MOLESTE, MAR f A CUMPLE L'O PROMETIDO: "RODABA LA VOZ -
CLAMANDO: Luis MAnTfNEZ GANARÁ, y CASI TODA LA POBLA
CIÓN VOTÓ POR ÉL", 
CUANDO MARÍA DEBE RECIBIR SU PARTE ",,:VINO LA NOVE-
DAD: -MATARON A PABLO CANEPA EN ACAPULCO", SE CUENTA
QUE NO VOLVIÓ A APARECER 11LA voz", AUNQUE EL PUEBLO -
COMENTA: "-SE LE FUE; PERO YA LE VOLVERÁ", 
EL NARRADOR CUENTA QUE UN "MÉDICO TITULADO" PLATICAN
DO CON El CURA DICE: 
"LA VERDAD ES QUE, DURANTE LA NOCHE QUE SIRVE DE CO-
MIENZO A L'A HISTORIA QUE USTED MF. HACE, ESA MUJER AD
QUIRIÓ, A RESUL'TAS DE HABLARSE SIEMPRE PARA SÍ, EL' HA 
BITO DE REPRODUCIR -INVOLUNTARIAMENTE, AL PRINCIPIO-
ALGUNOS PENSAMIENTOS EN SONIDOS ARTICULADOS QUE FIN-
GÍAN EMITIRSE DESDE LEJOS, ERA SÓLO UN CASO DE VENTR! 
l'OQOÍA OBSES l ONANTE, PERO ELLA IGNORABA LO QUE ERA, -
POR QUÉ ERA, Y QUE ADEMÁS, PADECÍA DE HISTERIA", 

DENTRO DE LA SECUENCIA GENERAL SE INTRODUCE EL DESENLACE -
DEL AMOR ENTRE CANEPA Y MARÍA: LOS RUMORES DE LA GENTE HAN LLE
GADO HASTA ~RCADIO MAGAÑA, QUIEN EN UN INDICJ~ ANTERIOR, 11 ESTA 
BA PERDIDO". ESTO ESTÁ IMPLÍCITO PUESTO QUE SE INTRODUCE SIN -
MÁS EL ASESINATO DE ARCADIO Y QUE CONSTITUYE UNO DE LOS PUNTOS
MÁS ALGIDOS Y TENSOS DE LAS ACCIONES, Y A PARTIR DEL CUAL SE -
VISLUMBRA YA El FINAL O DESENLACE: MARÍA SEGUIRÁ ESTANDO SOLA -



COMO AL PRINCIPIO, PERO EN CONDICIONES MÁS ADVERSAS (ES UNA EX
PRESIDIARIA, UNA MUJER POBRE, UNA MADRE SOLTERA SIN PROTECCIÓN
NI APOYO PARA CRIAR A SU HIJO; SOBRE ELLA RECAE EL RECHAZO DE -
SU COMUNIDAD Y LA AMENAZA PERMANENTE DE VENGANZA POR PAR!E - - -
DE LOS MAGAÑA QUE QUEDAN VIVOS), TENEMOS UN RELATO QUE NO IMPL! 
CA ORTODOXAMENTE LA TRANSFORMACIÓN DE UNA SITUACIÓN A OTRA DIS
TINTA (UNA SITUACIÓN DE DAÑO QUE EVOL'UCIONA A UNA SITUACIÓN BE
NÉFICA, O VICEVERSA), SINO LA AGUDIZACIÓN DE UN PROCESO DETERMl 
NADO DESDE EL PRINCIPIO, PUES LA REAPARICIÓN DE LA "voz" L'UEGO
DE QUE MARÍA CUMPLE SU CONDENA EN LA CÁRCEL NO LOGRA DILUIR EL 

AMBIENTE DE DESTRUCCIÓN FÍSICA Y MORAL QUE LA RODEA; AÚN CUANDO 
-SERÍA A ESTAS ALTURAS UN DESENL'ACE IMPROBABLE- REGRESARA (ANE
PA Y NO HUBIERA REPRESALIAS POR PARTE DE LA nJUSTICIAn, PERO -
NO HAY SOL'UCIÓN, EL DOBLE ASESINATO DESENCADENARÍA UNA Y OTRA -
VEZ El AFÁN DE VENGANZA. SIN EMBARGO, HAY UN INTENTO POR HACER
NOS CREER QUE LÁS COSAS PUEDEN NORMALIZARSE: MARÍA TRATA DE RE
CUPERAR SU IMAGEN FRENTE AL PUEBL'O A TRAVÉS DE nl'A VOZn QUE AL
REAPARECER ACTÚA MÁS DECIDIDA V AGRESIVAMENTE A SU FAVOR, SE -
PLANTEA ADEMÁS UNA EXPECTATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN A TRAVÉS DEL' 
11

TRATOn QUE MARÍA HACE CON El CANDIDATO A PRESIDENTE f1UtHCIPAL
DEL PUEBLO, PERO ES UNA EXPECTATIVA QUE INMEDIATAMENTE QUEDA :"
FUERA DE JUEGO CON EL ASESINATO DE CANEPA EN AcAPUL'CO, L'O QUE -
AUMENTA EL TONO TRÁGICO DE LAS ACCIONES V DEL REL'ATO EN GENERAL·, 
Y ACELERA LA NARRACIÓN. LA HISTORIA HA ENTRADO A LA RECTA FI..:. -

NAL, .. 
LA INTRODUCCIÓN DE UN PERSONAJE QUE RELATA EN PASADO LA -

HISTORIA DE MARÍA, LA Voz (EL CURA) A OTRO PERSONAJE QUE APARE
CE SIN RAZÓN APARENTE EN EL RELATO---------(EL MÉDICO TITULADO) 
QUIEN DA SU PROPIA INTERPRETACIÓN DEL FENÓMENO DE "MARÍA, LA -
Voz" RESULTARÍA OCIOSO, SIN EMBARGO, REFUERZA POR UNA PARTE EL
TONO DE AMBIGÜEDAD QUE SE HA VENIDO MANEJANDO DESDE EL PRINCJ-
PIO ENTRE "t() QUE ES" Y L'O "QUE PARECE SER" DENTRO DEL RELATO-
PUES COfHR!BUVE A l'A CONFUSIÓN ACERCA DE QUIÉN NARRA LA HISTO-
RIA, DESDE QUÉ PERSPECTIVA V CÚAL ES LA VERDADERA UBICACIÓN (ES 
PACIO-TIEMPO) EN QUE OCURílE, PUES SE NOS PROPONE L'A IDEA DE QUE 
TODO LO QUE NOS HA SIDO NARRADO ES LO QUE EL CURA LE HA ESTADO-
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CONTANDO A UN FUERE~O (EL PROPIO LECTOR?) ACERCA DE UNO DE LOS
SUCESOS O LEYENDAS MÁS SOBRESAU ENTES DEL' PlJEBCO DE SAN JERÓNIMO: 
"LA VERDAD ES QUE, DURANTE LA NOCHE QUE SIRVE DE COMIENZO A LA
HISTORIA QUE USTED ME HACE, ESA MUJER ADQUIRIÓ, A RESULTAS DE -
HABLARSE SIEMPRE PARA SÍ, EL HÁBITO DE REPRODUCIR -INVOLUNTARI~ 
MENTE AL PRINCIPIO- ALGUNOS PENSAMIENTOS EN SONIDOS ARTICULADOS, 
QUE FINGÍAN EMITIRSE DESDE LEJOS, ERA SÓLO UN CASO DE VENTRILO
QUÍA OBSESIONANTE, PERO ELLA IGNORABA LO QUE ERA, POR QUÉ ERA -
Y QUE ADEMÁS, PADECÍA DE HISTERIAª, TENEMOS ASÍ A UN CUENTERO -
(EL CURA) Y A UN ESCUCHA (EL MÉDICO) QUE LUEGO DE OIR LA NARRA
CIÓN DE UNA HISTORIA TRATA DE EXPLICARSE A SÍ MISMO, DESDE UN -
PUNTO DE VISTA RACIONAL (CLÍNICO), EL FENÓMENO DE MARÍA, LA Voz. 
ESTE ESCUCHA QUE SE ERIGE EN JUEZ DE LOS ACONTECIMIENTOS, EST~

ALEJADO DE ELLOS, PERO TAMBIÉN DE UNA VISIÓN TOTALIZADORA PUES
NO HA TOMADO EN CUENTA -sE INFIERE- LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICU
LARES ~EL PERSONAJE, LAS CONDICIONES SOCIALES EN LAS QUE ESTÁ -
SITUADA LA HISTORIA, LAS CREENCIAS Y EL MODO DE CONCEBIR EL MUJ! 
DO DE LOS HABITANTES DE SAN JERÓMINO, ETC,; NI SIQUIERA HA TOMA 
DO EN CUENTA QUIÉN ES QUIEN SE LO !IA CONTADO 11TODO", POR ELL'O -
VEMOS EN LAS PALABRAS DEL NARRADOR: "UN MÉDICO TITULADO, DE - -
QUIEN SE IGNORA LOS MOTIVOS QUE LE IMPULSARON A RECL'UIRSE POR -
AQUEtLOS l_'UGARES,,, 11 UNA FORMA DE IRONIZAR SUS JUICIOS, SOBRE -
TODO EN L'O CONCERNIENTE A L'A IGNORANCIA QUE lE ATRIBUYE A MARÍA 
RESPECTO A SU PROPIA SITUACIÓN, lO CUAL LA COLOCA EN UN NlVEt -
INTELECTUAL' Y MENTAL INFERIOR AL RESTO DE L'OS HABITANTES DEL' -
PUEBL'O -HIPOTÉTICAMENTE-, POR L'O CUAL SU JUICIO VIENE A AUMEN-
TAR0 AÚN MÁS L'A CARGA DE CENSURA Y MINUSVALORACIÓN SOBRE LA PRO
TAGONISTA, 

CON ANTERIORIDAD, UNO DE L'OS PERSONAJES .DEL CUENTO Et 11
TÍO 

CANUTOn HABÍA INTENTADO DAR UNA Il'HERPRETACIÓN DEL FENÓMENO, IJ! 
TENTO FRUSTRADO COMO EL DE· OTRO PERSONAJE, LUPE CADENA, AUNQUE
DISTINTO AL DE ELL'A, LA EXPL'ICACIÓN DEL TÍO CANUTO CONCUERDA -
CON L'A D~L "MÉDICO TITULADO": - 11 ME PARECE QUE L'O MISMO QUE HACE 
L'A MENTADA MARÍA, LA Voz, L'O HACE CON sus MUÑECOS POR DIVERSIÓN, 
ÉSTE DEL' CIRCO, SIN TANTO MISTERIO, MÁS BARATO Y ACASO SIN QUE
TUVIERAN QUE VER CON ÉL NI MOjJGANGA DE EXORCISMO, NI ASPAVIEN
TOS DE BRAZO PELUDO Al CANTO", LA ATRIBUCIÓN DE LO QUE SUCEDE -
CON MARÍA A UN FENÓMENO DE VENTRILOQUÍA ES IGUAL, SÓL'O QUE A D! 
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FERENCIA DEL MÉDICO, EL COMERCIANTE VE EN ELLO UN PRODUCTO DE -
L'A MALDAD Y EL ENGAÑO, l'O QUE REFLEJA EL TIPO DE PARTICIPACIÓN
QUE TIENE ÉL' EN LA TRAMA. DESPUÉS DE QUE ªCA voz" l'O HA DEScu-
BIERTO Y PUESTO EN EVIDENCIA COMO LADRÓN (PASAJE DE LOS ZARCI-
L'L'OS ROBADOS), NO SE SABE MÁS DE Él', PERO ESTÁ IMPLÍCITO QUE SU 
RESENTIMIENTO HA ESTADO LATENTE, POR L:O QUE EXISTE l'A POSIBIL'l
DAD DE QUE Él' HAYA CONTRIBUIDO DIRECTAMENTE AL DAÑO DE l'A PROT8 
GONISTA, LA COMPARACIÓN DE SU OPINIÓN CON L'A DEL MÉDICO NOS - -
VUEL'VE A DEMOSTRAR NO SÓL'O l'A SIMPL'EZA DE UN JUICIO, SU FAL'TA - . 
DE UBICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE UNA REAL'IDAD CONCRETA, SINO UNA -
VISIÓN DEL' MUNDO FRAGMENTARIA, MECÁNICA, UNA POSICIÓN DE Cl'ASE
FRENTE A LOS HECHOS, 

ÜTRA ACTITUD DEMUESTRA El' JUICIO DE LOS PERSONAJES FEMENI
NOS ENCARNADOS POR DOMITIL'A Y LUPE CADENA, PERSONIFICACIONES DE 
UNA CARGA CISTA DE NOMBRES QUE REPRESENTAN A l'AS MUJERES DEL -
PUEBLO QUE ACUDEN NORMAL'MENTE A CONSULTAR A MARÍA. LA Voz. PARA 
QUE LES AYUDE A RESOLVER PROBLEMAS. Sus CONCL'USIONES PARTEN DE
UNA VIVENCIA DIRECTA Y POR l'O TANTO RESUL'TAN COHERENTES: "-PUE§. 
TO QUE CANEPA HA VIVIDO CASI UN AÑO DONDE MARÍA, ¿NO SERÁ OBRA
DE CANEPA -'EL' ESPEJO'- TODO .. '?". Sus JUICIOS REVEL'AN L'AS IN-
QUIETUDES DE CUALQUIER .MUJER EN L'AS CIRCUNSTANCIAS EN QUE AC- -
TÚAN, PERO NO TRATAN DE IR. MÁS ALL'Á DE l'O QUE l'ES DICTA L'A EXP_; 
RIENCIA, NO TRATAN DE INTEL'ECTUAL'IZAR: "-¡LA MISMA CARA! ¡Y SIN 
HABERNOS DADO CUENTA! ¿PERO QUIÉN PODÍA IMAGINARSE QUE,,,PRECI
SAMENTE CON Él'? ¡COMO SI NO HUBIESE OTRO HOMBRE EN ESTE MUNDO!", 

AHORA BIEN, TODOS l'OS JUICIOS O TESIS DE LOS PERSONAJES CQ 

MO DE l'OS SUPUESTOS ESCUCHAS, NO PUEDEN DARNOS A TRAVÉS DE l'A -
LÓGICA PRÁCTICA O RACIONAL' QUE L'OS CARACTERIZA, UNA EXPL'ICACIÓN 
DE MARÍA, LA Voz COMO FENÓMENO, NO Al'CANZAN A DESENTRAÑAR EL' -
MISTERIO. POR LO QUE LA VERDAD DE L'OS ACONTECIMIENTOS DENTRO Y
FUERA DEL' RELATO DEPENDE DE l'A FE DE LOS PERSONAJES Y DE L'OS -
L'ECTORES, LA FE SIN EMBARGO NO HA IMPEDIDO DE UNO V DE OTRO 
L'ADO, L'A POSIBIL'IDAD DE QUE EXISTAN OPCIONES DE INTERPRETACIÓN
DE L'OS SUCESOS, DE PODER CONOCER UNA REAL'IDAD (EL' RECATO) DESDE 
DOS PERSPECTIVAS POSIBL'ES: UNA MÁGICA O MARAVILLOSA, UNA RACIO-
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NAL Y OBJETIVA, ESTE ES EL PAPEL FUNDAMENTAL DE DICHOS JUICIOS: 

PRESENTARNOS LAS DISTINTAS PERCEPCIONES QUE LOS ESCUCHAS O LEC

TORES PODEMOS TENER A PARTIR DE L'A NARRACIÓN DE CUENTEROS O -

CUENTISTAS. A PARTIR DE UNA VISIÓN TOTALIZADORA Y COMPLEJA QUE
NOS PUEDE OFRECER UN RELATO, 

DECÍAMOS, POR OTRO l'/\DO, QUE EL' REL'ATO HA l'l'EGADO A SU PU!f 

TO CUMBRE, Y ES QUE LAS ACCIONES HAN SIDO CANAL'IZADAS YA PARA -

QUE VENGJ» El flf!i\l', LA MAYORÍA DE L'OS INDICIOS SE HAN COMPLETA
DO, LOS PERSONAJES SE NOS HAN IDO MOSTRANDO AMPLIAMENTE A TRA-

VÉS DE SUS ACCIONES Y ACTITUDES; HEMOS VISTO CÓMO CIERTOS MOTI
VOS Y TEMAS QUE APARECEN EN PARTES O COMPLETOS, GUARDAN REL'A- -
CIÓN CON OTROS QUE PROVIENEN DE L'A TRADICIÓN ORAL' DE MÉXICO Y -

DE LA TRADICIÓN LITERARIA LATINOAMERICANA EN GENERAL, HEMOS OB

SERVADO QUE El RELATO PRESENTA CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE L'OS -
RELATOS ORALES Y NOS ILUSTRA ACERCA DE CÓMO SE VAN CONSTRUYENDO 

L'OS MITOS, L'AS CREENCIAS DE UN PUEBL'O. DE UN GRUPO, ETC, LAS -

IDEAS PRINCIPALES QUE SE MANEJAíl EN El REL'ATO, ETC,, ES DECIR,
NOS HEMOS PERCATADO A ESTAS AL'TURAS DE CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO EL'
RElATO (NARRADORES, SECUENCIAS, ACCIONES, PERSONAJES), 

FINAL: 

(8CANCO TIPOGRÁFICO) 

MARÍA PONE UN PUESTO DE POZOLE, L'UEGO DE RECIBIR UN -

PUÑO DE MONEDAS COMO SUSTITUTO DE l'A RECOMPENSA ACOR
DADA (t'A VIDA DE CANEPA), 

(BLANCO TIPOGRÁFICO) 
npASAN DOS SOMBRAS A CABALLO Y PIDEN DESDE AFUERA ~DI 

CE EL' NARRADOR-: ¡Dos POZOL'ES!n. 

f1AR ÍA VA A SERVIR CUANDO UNA DE L'ÁS SOMBRAS L'A DECAP! 

TA Y Sü CABEZA CAE A L'A OL'LA DEL' POZOL'E, SE REVEL'A L'A 
IDENTIDAD DE L'OS ASESINOS: 

uRAMÓN Y TRANSITO MAGA~A BEBÍAN VIENTO EN L'AS TINIE-
BLAS DE LA NOCHEN, 

CB~ANCO TIPOGRÁFICO) 



"AMANECE SAN JERÓNIMO CON LOS CUENTOS EN l'A PLAZA: 
- MATARON A MARÍA, LA Voz. 
- HACÍA MUCHO TIEMPO QUE SE L'E HABÍA IDO L'A VOZ. 
- ¡QUÉ VIDA TRISTE! 
- ¿SABES QUIEN TIENE YA L'A Voz? LE APARECIÓ A L'A NIÑA 

lUTGARDA, DE ATOYAC, AHORA EL'L'A L'A TIENE", 

TENEMOS EL' DESENVACE TRÁGICO DE L'A VIDA Y L'AS AVENTURAS DE 
MARÍA, l'A Voz. L·os INDICIOS SE COMPL'ETAN: L'OS "DESAPARECIDOS" -
MAGAÑA REAPARECEN; l!A MUERTE wSIMBÓL'ICA" DE L'A PROTAGONISTA SE
HA CONCRETADO EN MUERTE FÍSICA; L'A VENGANZA ANUNCIADA POR "L'A -
VOZ DEL' ESPÍRITU DE ANDRÉS MAGAÑA" SE HA L'L'EVADO A CABO Y, POR
OTRA PARTE, EL' INTENTO DE SOBREVIVIR EN SU MEDIO POR PARTE DE -
MARÍA HA FRACASADO,Sm EMBARGO HAY INDICIOS QUE SIGUEN VIGENTES, 
QUE NO SE COMPL'ETAN Y QUE GIRAN AL'REDEDOR DE L'A HISTORIA DE 11L'A 
voz", y FUERA DEL' REL'ATO MISMO: VA "voz" HA EXISTIDO DESDE AN-
TES y EXISTIRÁ DESPUÉS DE HABER CONCL'UIDO MARÍA, LA Voz. Nos L'O 
HACE SUPONER EL' HECHO DE QUE AUN MUERTA MAR fA, LA "voz" LE HA -
APARECIDO A OTRA NIÑA Y SEGUIRÁ APARECIENDO A TRAVÉS DEL' TIEMPO, 
Los MOMENTOS EN QUE APARECE y DESAPARECE t.:A "voz" SON VITAL'ES -
PARA UNA INTERPRETACIÓN DESDE DENTRO Y DESDE AFUERA DEL' RELATO, 
PUES MARCAN UNA SER 1 E DE s lTUAC 1 ONES QUE SE REPITEN CON L'AS cu~ 
L'ES GUARDAN UNA ESTRECHA RELACIÓN, PROCEDEREMOS GRÁFICAMENTE EN 
PRINCIPIO, 

PRESENCIA DE "LA voz" 

W\RIA 
,DUERME EN L'A CHOZA 

.CAMINA DE ATOYAC A SAN JERÓNIMO 
.SOSTlENE UN DIÁL'OGO CON SU PADRE 

,ADIVINA, ACONSEJA, VATICINA (A L'A -
GENTE DEL PUEBL'O) 

.SAL'EDELPARTO Y VISITA l'AS CASAS -
PARA OBTENER EL' SUSTENTO 

AYUDA AL' CANDIDATO A PRESIDENTE 
PARA l'OGRAR QUE CANEPA REGRESE 

ILESO, 
CAf'EPA'------~~----· LOS W\GAÑI\ 

,NO ESTÁ ·EN El' PUEBL'O (PRISIÓN POR 
EL' ASESINATO DE ANDRÉS MAGAÑA) 

,O ESTÁ EN El' P~EBL'O (HUYE DESPUÉS 
DEL' ASESINATO DE. ARCADIO MAGAÑA.) 

.ANDRÉS ESTÁ MUERTO y L'OS omos -
HERMANOS ESTÁN L'EJOS DEL' PUEBLO. 
.A.~CADIO ESTÁ MUERTO, 
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COMO PODEMOS OBSERVAR, L'A "voz" APARECE CUANDO CANEPA y -

L'OS MAGAÑA NO ESTÁN CERCA (EN EL' PUEBL'O); EN ESTE SENTIDO SE M~ 

NIFIESTA CUANDO MARÍA VIVE SOL'A O ESTÁ SOL'A, SIN OTRA GENTE A -

SU AL'REDEDOR COMO OCURRE EN l'A CHOZA O EN EL' CAMINO: O, CUANDO

ESTO SUCEDE SIMBÓLICAMENTE: A PESAR DEL' CONTACTO CON l.'A GENTE -

DEL' PUEBL'O Y CON SU PADRE CUANDO TODAVÍA VIVE, ESTÁ AISL'ADA POR 

EL' ESTIGMA DE UNA CONDUCTA ANORMAL'. Los MAGAÑA V CANEPA REPRE-

SENTAN ENTONCES UNA AUSENCIA NECESARIA PARA QUE l'A "voz" PUEDA

ACTUAR l'IBREMENTE, 

POR EL' CONTRARIO, CUANDO L'OS MAGAÑA Y CANEPA REGRESAN AL' -

PUEBl'Q, L'A "vozª ES L'A QUE SE AUSENTA. EN TÉRMINOS GENERAL'ES, A 

L'AS DESAPARICIONES FÍSICAS CORRESPONDEN FENÓMENOS SOBRENATURA-

L'ES Y, A l'OS RETORNOS O REAPARICIONES CORRESPONDE LA AUSENCIA -

DE DICHAS MANJF IESTACIONES ( SOBRENATURAL'ES). EN AMBOS CASOS ES

TÁ IMPL'ICADO UN CONFL'ICTO PARA l'A PROTAGONISTA AUNQUE A DISTIN

TOS NIVEL:ES. QuE LA "voz" ESTÉ PRESENTE AFECTA L'A VIDA COTIDIA

NA DEL' PUEBL'O y POR ENDE A MARÍA. EL QUE l'A 11voz" NO ESTÉ AFEC

TA DE MANERA TRASCENDENTE SU VIDA, AUNQUE NO L'A DEL' PUEBL'O QUE

SEGURAMENTE SEGUIRÁ TENIENDO L'A MISMA ACTITUD, L'A MISMA FORMA -

DE SER. LA "voz" y El' PIJEBL:O Al' FINAL' DE CUENTAS SON PRESENCIAS 

PERDURABL'ES: SIN l'A FE DEL' SEGUNDO L'A PRIMERA NO PUEDE EXISTIR, 

AUSENCIA DE 11L'A voz" 

MARIA 
1ES EXORCISADA EN L'A IGLESIA 
,ES CONFINADA EN EL' AffilO DE L'A IGLESIA 
,ESTÁ EMBARAZADA 

,SE ENCUENTRA CON CA.~EPA EN l'A CUEVA 
.VIVE CON CAffi:PA EN SU CASA 

,ES OBJETO DE l'A RUPTURA DE UN TRATO 
,PIERDE A SU AMANTE 
,ES ASESINADA 

CANEPA s...---,,,.-,-·- LOS ~~GAÑA 
• REGRESA N...' PUEa.'O 
;SE ENCUENTRA CON f'IARfA 
EN L1' CUEVA 
.L~ EMBARAZA 
,VIVE CON ELD\ 
.ES ASESINADO EN 
Ac/IPtJ.:CO, 

,REGRESA /!JlCADJO PARA TC»IAR VEN
GPJf!.A, ES ASESINADO (OfOZA) 

.REGRESAN TRÁNSITO y RAMÓN />l.' -
PUEBL'O V ASESINAN A f1ARíA, 
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AHORA BIEN. NO ESTÁ TOTALMENTE EXPLÍCITO SI LA "voz" APA
RECE CUANDO MARÍA SE AISLA VOLUNTARIAMENTE DURANTE MÁS DE UN -
AÑO ANTES DE SUS AVENTURAS MÁGICAS, O CUANDO DE MANERA INVOLUN
TARIA ESTÁ EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DESPU~S DEL EXORCISMO O EN 
LA CÁRCEL COMO RESULTADO DEL ASESINATO DE ARCADIO MAGAÑA, CUAN
DO MARÍA ESTÁ SOLA, CUANDO.NO HAY NADIE A SU ALREDEDOR, NUNCA -
DIALOGA CON LA "voz", ES DECIR. NO HAY MONÓLOGO. DE TAL MANERA
QUE LA APARICIÓN DE LA "voz" PODRÍA INTERPRETARSE COMO UNA CRE~ 
CIÓN DE Ml\RÍA, UNA REACCIÓN CONSCIENTE A UNA REALIDAD DOLOROSA
DE LA CUAL QUIERE EVADIRSE O DE LA CUAL QUIERE SOBRESALIR O SO
BREVIVIR O TRANSFORMAR, AUNQUE SABEMOS, NO LO LOGRA Y MUERE TRÁ 
GICAMENTE, EL MIS~O DESTINO LES ESPERA A OTRAS NIÑAS O JÓVENES
COMO ELLA EN SITUACIONES LÍMITE, EL FANTASMA DE LA DESGRACIA EN 
CARNARÁ EN OTRO PERSONAJE DE OTRAS HISTORIAS, LA HISTORIA SE R.S 
PETI RÁ INDEFINIDAMENTE EN OTRO LAPSO DE TIEMPO, EN OTRAS C IRCIJN2 
TANCIAS QUIZÁ, MATIZADA POR LAS VARIANTES DEL CONTEXTO, POR LA
PERSONALIDAD PECULIAR DE LA PROTAGONISTA. PERO LA HISTORIA DE -
MARÍA. LA Voz HA CONCLUIDO, 

EN EL RELATO HAY DOS FINALES: UNO CERRADO (LA PROTAGONIS
TA HA SIDO ASESINADA. LA "voz" SE LE HA IDO DEFINITIVAMENTE) v
UNO ABIERTO (LA "voz" LE HA APARECIDO A LA NlílA LUTGARDA DE ATQ 
YAC SITUACIÓN .INICIAL DE UN PRÓXIMO RELATO), DONDE EL ENIGMA RA 
DICA EN QUl~N o DE QUIÉN ES LA "voz". PonRfA PENSARSE QUE LA -
"voz" EN LUTGARDA ES LA DE PABLO CANEPA QUIEN TOMA EL PAPEL DE
ANDRÉS MAGAÑA PARA VENGARSE DOBLEMENTE POR SU ASESINATO Y EL DE 
MARÍA Y ASÍ SUCESIVAMENTE, CADA NUEVA HISTORIA VENDRÁ ENCADENÁ~ 
DOSE DESDE EL PASADO HASTA EL INFINITO, 

EL DOBLE FINAL DEL RELATO (UNO ABIERTO Y UNO CERRADO) NOS 
LLEVA A PENSAR QUE ESTÁ CONSTRUIDO CON BASE EN MÁS DE UN CICLO
NARRATIVO, CICLOS QUE CORRESPONDEN A UNA SERIE DE POSIBLES RELA 
TOS: ADEMÁS DEL RELATO DE LA VENGANZA (SOCIAL, MÁGICA, HUMANA), 
EL RELATO DE UN AMOR TRÁGICO, DE APARECIDOS, DE LA DUALIDAD DEL 
SER HUMANO (ÜTREDAD), DE LO REAL Y LO APARENTE, DE LA HISTORIA
DE UN PUEBLO, DE UNA FORMA DE SER, ETC, 

Esros "POSIBLES RELATOS" DENTRO DEL RELATO MARÍA. LA Voz. 
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COMPARTEN CON ÉSTE, EL MISMO ESPACIO Y EL MISMO TIEMPO, SIN EM
BARGO, SON SUSCEPTIBLES DE DESARROLLARSE INDEPENDIENTEMENTE.Nos 
DA LA IMPRESIÓN DE QUE El NARRADOR HA TOMADO DE DIVERSAS HISTO
RIAS, RELATOS, REALIDADES, CIERTOS ELEMENTOS CON LOS CUALES HA
CONSTRUIDO SU PROPIO RELATO, No OBSTANTE, HAY UNIDAD, UN HILO -
NARRATIVO QUE LOS INTEGRA A TODOS POR LO CUAL PERCIBIMOS LOS -
ACONTECIMIENTOS EN UN ORDEN LÓGICO, LINEAL: PERO TAMBIÉN Y Al -
MISMO TIEMPO, PERCIBIMOS UNA SERIE DE HECHOS QUE NO SE APEGAN -
A UN ORDEN CRONOLÓGICO, SINO QUE SURGEN DE MANERA PARALEl.A COMO 
OCURRE EN LA REALIDAD ESENCIAL, REFERENCIAL: DONDE COMIENZA UN
ftELATO ESTÁ ACABANDO, INICIANDO O LLEVÁNDOSE A CABO OTRO RELATO. 
POR EJEMPLO, LO QUE SER(A UNA "LEYENDA DE APARECIDOS 11 (EL ESPf
RITU DE UN MUERTO SE MANIFIESTA O TOMA POSESIÓN DE UNA NIÑA DU
RANTE UNA NOCHE TORMENTOSA PARA SEÑALAR AL CULPABLE DE SU DAÑO). 
TIENE SU CORRELATO, El QUE CONCIERNE A LA MUERTE TRÁGICA DE AN
DRÉS MAGAÑA COMO FINAL Y PRINCIPIO DE UNA HISTORIA DE VENGANZAS. 

Los "POSIBLES RELATOSª.NOS ALEJAN MOMENTÁNEAMENTE DE LA -
TRAMA GENERAL, COMO SI FUERAN UNA ESPECIE DE DESLUMBRAMIENTOS -
DE LA MEMORIA O DE LA CONCIENCIA DEL NARRADOR, DE UN NARRADOR -
QUE SE DESDOBLA· EN OTROS NARRADORES, O QUIZÁ SE TRATE DE VERDA
DEROS NARRADORES QUE SE ENTROMETEN EN su DISCURSO. ESTOS RELA-
TOS SON COMO CARGAS SUBJETIVAS QUE ATACAN POR TODOS LADOS AL Rg 
LATO GENERAL Y QUE, POR OTRO LADO. SE TRADUCEN EN UN ESTADO DE
INERCIA POR PARTE DE LOS PERSONAJES. MIENTRAS LAS ACCIONES TIE
NEN UN RITMO RÁPIDO Y SIN DETERNERSE, COMO SUCEDE EN LA REALI-
DAD, SIMULTÁNEAMENTE HAY UNA SERIE DE REFLEXIONES QUE ACTÜAN Sf 
LECTIVA Y CRfTICAMENTE, POR LO QUE PARECE QUE EN MOMENTOS SE -
DETIENEN Y CONGEt.:AN LAS ACCIONES, LO QUE DA UNA IDEA DE INMOVILI
DAD. YA Al NIVEL MISMO DE LAS ACCIONES, PARECE HABER UN MOVI- -
MIENTO INDEPENDIENTE. DIGAMOS, UN MOTOR VITAL, NATURAL, QUE HA
CE ACTUAR A LOS PERSONAJES Y QUE EL OJO DEL NARRADOR ACERCA O -
ALEJA DE ACUERDO CON SUS REQUERIMIENTOS, DISMINUYE O ACELERA, -
SALTA DETALLES Y OBVIA ESCENAS PARA HACER MÁS BREVE Y CONCISA -
LA NARRACIÓN PARA DAR ÉNFASIS A LO QUE LE INTERESA CONTAR, 

Los NARRADORES SE COMPORTAN DENTRO DEL RELATO COMO LOS --
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CUENTEROS QUE TOMAN DE AQUÍ Y DE ALLÁ PARA FORMAR SU HISTORIA.
QUE ESCOGEN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS, ES DECIR, DE LO QUE LES 
HAN CONTADO Y LES CUENTAN, DE LO QUE YA EXISTE EN LA MEMORIA DE 
TODOS (TRADICIONES) Y DE SUS PROPIAS VIVENCIAS, PARA ESTRUCTU-
RAR UNA FICCIÓN, SU RELATO, Así, EL NARRADOR TIENE LA FUNCIÓN DE 
SER EL PEGAMENTO QUE UNE LAS PARTES PARA CREAR UN TODO COHEREN
TE, VEROSÍMIL, 

MUCHOS DE ESTOS ELEMENTOS O PARTES DE OTROS RELATOS QUE -
TOMA, MEZCLA Y TRASUNTA EL.NARRADOR PARA CONSTRUIR SU RELATO, -
PERTENECEN -HIPOTÉTICAMENTE- A LA TRADICIÓN ORAL Y ESCRITA DE -
SUS ESCUCHAS PARA PODER ESTABLECER LA COMUNICACIÓN CON ELLOS, -
LA MANERA DE HACERLO INDICA LA CONCEPCIÓN QUE COMO NARRADOR Tlf 
NE RESPECTO A LO QUE ES O DEBE SER EL RELATO EN RELACIÓN A SU -
ESTRUCTURA. su LENGUAJE. su ESTILO PERO TAMBIÉN COMO UN VEHfcu
LO PARA DESPERTAR IMAGINACIONES, PLACERES V CONCIENCIAS,(95) 

EN MAR f A, LA Voz ENCONTRAMOS MOTI vos QUE n ENEN RELAC 1 óN
coN OTROS QUE SON PROPIOS DE LOS CUENTOS "MARAVILLOSOS" o DE -
#HADASn<95> QUE APARECEN EN MUCHAS CULTURAS DESDE TIEMPOS REMO
TOS V TRANSMITIDOS ORALMENTE, ESTOS SE HAYAN FUSIONADOS CON o-
TROS DE LA TRADICIÓN LITERARIA ESCRITA, O CON RECURSOS DE ELLA, 
POR EJEMPLO, EL RELATO DESCANSA SOBRE UNA GRAN LÍNEA, UNA LÍNEA 
GENERAL O SECUENCIA QUE CORRESPONDE AL CICLO DE LA INICIACIÓN(g7) 

(95) 

(96) 

(97) 

RECORDAMOS QUE EN TANTO CUENTA UN RELATO, EL NARRADOR ACTÚA COMO - -
CUALQUIER CUENTERO o CUENTISTA CUYO OBJETIVO FUNDAMENTAL, DECfAMos,
ES FASCINAR A SU AUDITORIO O A SUS LECTORES; ADEMÁS -DE ACUERDO A LA 
TRADICIÓN HISPANOAMERICANA- SE OCUPAN DE DAR CUENTA DE UNA REALIDAD, 
DESPERTAR CONCIENCIA ALREDEDOR DE ELLA, MOSTRARLA BAJO SU ENFOQUE -
PERSONAL, TODO ELLO A TRAVÉS DE LA FICCIÓN QUE ES EL RELATO, 
SEÑALA VLADIMIR PROPP QUE LOS RELATOS MARAVILLOSOS O DE HADAS SON, -
EN PRIMER LUGAR, UN PRODUCTO ANTERIOR AL CAPITALISMO V QUE APARECEN
EN TODAS LAS CULTURAS CON LAS VARIANTES PROPIAS DE CADA CONTEXTO V -
TRANSMITIDAS ORALMENTE, POR OTRA PARTE SEÑALA QUE PUEDEN CONSIDERAR
SE COMO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS FUNDAMENTALES DEL CUENTO MARAVILLOSO 
LA FUSIÓN DE DOS ESTRUCTURAS: LA QUE CORRESPONDE AL CICLO DE LA INI
CIACIÓN Y AL DE LAS REPRESENTACIONES DE LA MUERTE, (PRQPP, V., LAS -
RAÍCES HISTÓRICAS DEL CUENTO, TRADUCCIÓN DE JOSÉ MARTÍN ARANCIBi"A:'==' 
MADRID, 3A. EDICIÓN, EDITORIAL FUNDAMENTOS, 1981, PÁGS, 523,24-530. 
Mor1vos DE ESTOS DOS CICLOS (INICIACIÓN y REPRESENTACIONES DE LA MUER 
TE) SON ''LÁ EXPULSIÓN O EL ALEJAMIENTO DE LOS NIÑOS AL BOSQUE O su--
RAPTO POR EL ESPÍRITU DEL BOSQUE", O "LAS DIFERENTES CLASES DE NACI
MIENTO MILAGROSO ASÍ COMO f::L REGRESO DEL DIFUNTO" ( lBIDEM, PÁGS, 522 523). ~~ 
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MARÍA ES POSEÍDA POR EL ESPÍRITU DE UN MUERTO; MARÍA ES CONFIN~ 
DA AL AISLAMIENTO EN DISTINTOS MOMENTOS EN LA HISTORIA: MARÍA -
MUERE Y RENACE EN OTROS, SIMBÓLICAMENTE, AL MISMO TIEMPO Y so-
BRE ESTA SECUENCIA ENCONTRAMOS UNA LÍNEA VERTICAL (NO DEL TODO
EXPLÍCITA) QUE CORRESPONDE, POR EJEMPLO, AL TEMA DE LA EXPLOTA
CIÓN Y EL ENGARO QUE PERPETRAN LOS PODEROSOS (CACIQUES, POLÍTI
COS, MERCADERES) CONTRA LA MAYORÍA DE UN PUEBLO; O EL PERFIL Sl 
COLÓGICO DE UN GRUPO SOCIAL ESPECÍFICO, EN ESTE CASO, CAMPESI~-

. NOS, TEMA YA CLÁSICO EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA, 

CoMr, ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DEL REALTO, ESTOS MOTIVOS
PUEDEN ~B~AR COMO VERDADEROS NUDOS O NÓCLEOS DE LA HISTORIA, ES ---.---
DECIR. COMO UNA FUNCIÓN QUE DE SER SUPRIMIDA ALTERARÍA LA SUCE-
SIÓN TEMPORAL Y CAUSAL DE LOS HECHOS,(gS) POR EJEMPLO, EL EXOR
CISMO PRACTICADO A MARÍA SIN EL CUAL NO ENTRARÍA A ESCENA LA -
PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA TRAMA: O LA MUERTE DE RÉGULO, -
PUES DE PERMANECER VIVO LA HISTORIA SEGURAMENTE HUB!ERA TOMADO
OTRO RUMBO; O EL MISMO PRINCIPIO DEL RELATO: LA APARICIÓN DE 
11LA voz" A MARÍA EN LA CHOZA, SIN LA CUAL NO HABRÍA RELATO o SE 
DESARROLLAR f A UNA llI STOR I A DISTINTA, 

TAMBIÉN TEMAS Y MOTIVOS PUEDEN FUNCIONAR COMO CATÁLISIS.
ES DECIR, COMO DESCRIPCIONES ENTRE UN NUDO Y OTRO Y DE LOS CUA
lES DEPENDEN 'PARA TENER UN SENTIDO DENTRO DEL RELATO, Y CUYO -
OBJETIVO SEÑALA HELENA BERISTÁIN CUANDO CITA A BARTtlES(gg) "ES
LA DE ACELERAR, RETARDAR, RE-IMPULSAR, RESUMIR O ANTICIPAR EL -
DISCURSO", POR EJEMPLO, LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ESCENARIO
DONDE SE HABRÁ DE LLEVAR,A CABO LA HISTORIA, Q, SE NARRA QUE -
DESPUÉS DE LA MUERTE DE RÉGULO, SE LLEVA A CABO EL SEPELIO EN -

(98) 

(99) 

Los NUDOS ESTÁN CONSTITUIDOS POR VERBOS DE ACCIÓN, ES DECIR, VERBOS
QUE DESIGNAN HECHOS QUE SE HAN REALIZADO, (BERISTAJN, H., ANÁLISIS -
ESTRUCTURAL,,,, ÜP, C1T,, PÁG. 31), . 
"SON LOS 'INCIDENTES MENUDOS', LAS 'DETALLADAS DESCRIPCIONES' QUE -
DESPIERTAN LA TENSIÓN SEMÁNTICA DEL DISCURSO, CUMPLEN ADEMÁS, UNA -
FUNCIÓN FÁTICA PORQUE 'MANTIENEN EL CONTACTO ENTRE EL NARRADOR Y"LEC 
TOR' "(REF. BARTHES, R.' EN BERISTA!N, H., IBIDEM, PÁG. 36.) -



DONDE TODO EL PUEBLO PARTICIPA Y A TRAVÉS DE ELLA SE DA CUENTA
DE CÓMO VISTEN Y CÓMO SE CONDUCEN SUS HABITANTES EN ESOS TRAN-
CES •. PUEDEN LAS CATÁLISIS ESTAR CONSTITUIDAS "POR VERBOS QUE -
SIGNIFICAN CUALIDAD O ESTADO,,,O POR VERBOS DE ACCI6N QUE IMPLI 
CAN OTRAS ACCIONESn(lQO), POR EJEMPLO LA DESCRIPCIÓN QUE EL N~ 
RRADOR HACE DE MARÍA EN DISTINTOS MOMENTOS; LOS RUMORES. CONVER
SACIONES, JUICIOS QUE SOSTIENEN LOS HABITANTES DE SAN JERÓNIMO
ALREDEDOR DE ALGÚN SUCESO QUE "RELATIVAMENTEn(lQl) LLENAN EL E~ 
PACIO ENTRE ACCIONES FUNDAMENTALES: LAS ACOTACIONES A LOS DIÁLQ 
GOS. 

SIN EMBARGO, EXISTE ENTRE NUDOS Y CATÁLISIS TAL PERMEABI
LIDAD QUE LOS ACONTECIMIENTOS EN EL RELATO TIENEN UN MARCADO TO 
NO DE AMBIGLiEDAD.(lQ2) POR EJEMPLO, MARfA CUENTA A SU PADRE QU~ 
HA VISTO AGONIZAR Y MORIR A ANDRÉS MAGAÑA QUIEN HA SIDO ASESIN~ 
DO POR PABLO CANEPA -"EL ESPEJO"-, SEGÚN CONFIESA A MARÍA, VAT! 
Cl.NANDO SU VENGANZA <RELATO DE MARÍA O DIGRESIÓN (1) EN LA "LEf 
TURA"), 

fSTE PASAJE PUEDE CONSTITUIRSE POR UN LADO, EN UN VERDADg 
RO NUDO DE LA HISTORIA: EL ASESINATO DE ANDRÉS DESATARÁ A LA PO.§ 
TRE UNA CADENA DE ASESINATOS (EL DE ARCADIO MAGAÑA, EL DE CANE- . 
PA, EL DE MARÍA), SE TRATARÍA DE UNA SITUACIÓN NUDO DE UNA HIS
TORIA ANTERIOR, POR OTRO LADO, ESTE MISMO PASAJE FUNCIONA COMO- . 
CATÁLISIS: ~LARGA Y EXPANDE LA ACCIÓN DE DIALOGAR ENTRE LOS PEE 
SONAJES, TENSA A MEDIDA QUE SE ALARGA DICHA ACCIÓN, RETARDANDO
OTRAS PRÓXIMAS; DESPISTA AL LECTOR, PUES ADEMÁS DE ANTICIPAR EL 
DISCURSO (CREA EXPECTATIVAS), PRODUCE LA SENSACIÓN DE QUE ESOS-

(100) lBIDEM, PÁG, 31. 
(101) CONCUERDO CON LA MTRA, BERISTÁIN EN EL SENTIDO DE QUE R. BARTHES LES 

CONFIERE A LAS CATÁLISIS UN PAPEL DEMASIADO ACCESORIO Y QUE "PRECISA 
MENTE CUANDO SON 'INCIDENTES'. SON 'NUDOS' QUE PODRÍAN RESULTAR PRES-:
CINDIBLES EN EL RESUMEN" <IBIDEM, PÁG. 36, CITAS 10 Y 11), 

(102) ", .. LA DISTINCIÓN ENTRE LOS ·NIVELES NARRATIVOS NO EN TODOS LOS CASOS 
RESULTA NÍTIDA, ELLO PUEDE DAR LUGAR, SEGÚN RIMMON·(l976, PÁG. 59) -
A UN TIPO DE 'AMBIGÜEDAD NARRATIVA"', 0BIDEM, PÁG. 28), 
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HECHOS PERTENECEN A OTRO RELATO. Nos BRINDA ADEMÁS. lNFORMACIÓN 
SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y DE TENSIÓN SOCIAL QUE SE VIVE 
EN UN PUEBLO; INFORMACIÓN SOBRE EL PAPEL CULTURAL QUE EJERCEN -
LAS SUPERSTICIONES Y CREENCIAS DENTRO DE UNA COMUNIDAD, 

No OBSTANTE, ES POSIBLE IDENTIFICAR LAS SECUENCIAS QUE E§ 
TRUCTURAN EL CUERPO GENERAL DEL RELATO, SI TRATAMOS DE CONDEN-
SAR LA INFORMACIÓN QUE NOS HA PROPORCIONADO LA LECTURA, 

GENERALIDADES DEL RELATO - NIVEL DE LA HISTORIA 

BASADOS EN LA DEFINICIÓN DE QUE LAS "SECUENCIASª QUE ES-
TRUCTURAN EL RELATO "ESTÁN CONSTITUIDAS POR NUDOS QUE SE SUCE-
DEN HORIZONTALMENTE Y CONSTITUYEN UN PROCESO QUE, ,,,CONSTA DE
TRES FASES: INAUGURAC l Óí-S_, RE ALI ZAC IÓN Y CLAUSURA". (103) OBSER
VAMOS QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, LA HISTORIA ESTÁ FORMADA POR
ACCIONES QUE IMPLICAN UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DA~INO O DE
DEGRADACION(l04) DE LA PROTAGONISTA QUE SE VA CUMPLIENDO DÉ UNA 
MANERA COMPLEJA, PUES ES INTERCEPTADO DURANTE SU DESARROLLO, -
POR PROCESOS CONTRARIOS, ES DECIR, POR PROCESOS DE MEJORAMIENTO 
QUE FINALMENTE SON TRUNCADOS Y CEDEN ANTE LA PRESIÓN DE LA ES-
TRUCTURA GENERAL DEL RELATO,(lQ5) LA ALTERNANCIA DE FASES DE --

. MEJORAMIENTO .Y DE DEGRADACIÓN DE UN MISMO CICLO NARRATIVO, - -
IMPLICAN ADEMÁS, QUE ªLA MISMA SERIE DE ACONTECIMIENTOS NO PUE
DE AL MISMO TIEMPO Y EN RELACIÓN CON UN MISMO AGENTE (EN ESTE -
CASO LA PROTAGONISTA MARÍA), CARACTERIZARSE COMO MEJORfA V COMO 
DEGRADACI6N":(lQ6) EL EXORCISMO DE MARÍA SUPONE QUE, POR UNA -
PARTE, El PERSONAJE HA QUEDADO LIBRADO DEL MAL Y QUE SU VIDA ~
VOLVERÁ A TOMAR SU CAUCE NORMAL, PERO POR OTRA PARTE, SIGNIFI-
CA QUE LA NOTICIA PÓBLICA. DE LA EXISTENCIA DE LA "vozª LE ACA-
RREA LA ESTIGMATIZACIÓN V EL REPUDIO DEL PUEBLO, 

(103) 
(104) 

(105) 

( 

lBIDEM, PÁG, 168, 
ÜESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESTRUCTURALISMO, TODO.EL RELATO REPRESEN 
TA UN PROYECTO HUMANO Y DE ACUERDO A SI LOS ACONTECIMIENTÓS FAVORE-::
CEN O NO ESE PROYECTO, PUEDEN CLASIFICARSE EN PROCESO DE MEJORAMIEN
TO o DE DEGRADACIÓN. <BREMOND, C .. "LA LÓGICA ... " EN BARTHES ET flL,-
DP. en .. PÁG. 104). --
EN ESTE SENTIDO EL RELATO ESTARfA CONSTRUIDO EN BASE A SECUENCIAS -
POR "ENCLAVE" DONDE 11EL FRACASO DE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO O DE -
DEGRADACIÓN EN CURSO RESULTA DE LA INSERCIÓN DE UN PROCESO INVERSO -
QUE LE IMPIDE LLEGAR A su· TÉRMINO"(BR8'10ND. c., IBIDEM, PÁG. 105). 

// // 
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LA COMBINACIÓN DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO Y DE DEGRADA-
CJÓN ES UNO DE LOS RASGOS MÁS SOBRESALIENTES DEL RELATO, ÉSTOS
PUEDEN RESUMIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1) UN PROCESO DE DAÑO QUE VA DE LA SITUACIÓN INICIAL -
(A MARÍA SE LE APARECE LA nVOZn DE UN MUERTO) HASTA El AISLA- -
MIENTO (MARÍA SE ENCIERRA Y SE AISLA EN SU CASA DURANTE UN AÑO), 
Es UN PROCESO DONDE LA MEJORÍA QUE REPRESENTA EL EXORCISMO. Es
RÁPIDAMENTE ANULADA CON LA MUERTE DE RÉGULO, (ACUMULACIÓN DE sg 
CUENCJAS ELEMENTALES), 

2) EL AISLAMIENTO CONSTITUYE UN PROCESO DE TRANSFORMA-
CIÓN POR SÍ MISMO (CONFORMACIÓN DEL CARÁCTER DE MARÍA) EN EL -
CUAL ES EVIDENTE EL FUTURO MEJORAMIENTO INDIVIDUAL, EN CONTRAS
TE CON LA DEGRADACIÓN SOCIAL DEL PASADO Y DEL PRESENTE. (SECUEfi 
CIA COMPLEJA)(JQ7) 

3) LA SALIDA DE SU AISLAMIENTO Y LA ADQUISICIÓN DE SU -
NUEVA PERSONALIDAD (fiARfA VA AL MERCADO Y ADIVlNA A TRAVr:'.S DE "" 
LA "voz" nórmE ESTÁ EL CHIQUIHUITI DE UNA VENDEDORA; .DESDE EN-· 
TONCES SE LE CONOCE COMO ªMARÍA, LA Vozª) HASTA LO QUE COMPREN
DEN EL RESTO DE SUS wAVENTURASn (ADIVINACIONES, CONSEJOS ETC. ) 
CONFORMAN.UN PROCESO DE MEJORAMIENTO TRUNCADO POR LA DESAPARJ-
CIÓN DE LA nVOZw ATRIBUIDA A SU EMBARAZO, (ACUMULACIÓN DE SE- -· 
CUENCIAS ELEMENTALES), 

4) EL EMBARAZO Y LA PÉRDIDA DE LA nVOZw Y QUE ABARCA -
LAS ESPECULACIONES DEL PUEBLO EN CONTRASTE CON LA SIGNIFICACIÓN. 
DEL EMBARAZO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROTAGONISTA (VA NO
ESTARÁ SOLA EN EL FUTURO) Y QUE CORRESPONDE AL PASAJE DE LA CU§. 
VA, Y LUEGO A SU CONVIVENCIA CON tANEPA, ES TRUNCADO POR LA LLg 
GADA DE ARCADIO MAGARA AL PUEBLO QUE LE TRAE SITUACIONES DAÑJ-
NAS, (SECUENCIA COMPLEJA), 

(107) LA SECUENCIA SIMPLE ESTÁ FORMADA POR UNA TRÍADA (VER CITA (103): UNA 
SECUENCIA COMPLEJA RESULTA DE LAS COMBINACIONES QUE SE REALIZAN EN-

. TRE SECUENCIAS SIMPLES. (V, BREMOND, 1BIDEM1 PÁG. 102), 
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5) EL ASESINATO DE ARCADIO, ENCARCELACIÓN DE MARÍA Y LA 
HUÍDA DE CANEPA, CONSTITUYEN UN FRANCO PROCESO DE DEGRADACIÓN,
(ACUMULACIÓN DE SECUENCIAS SIMPLES), 

6) MARfA SALE DE LA CÁRCEL DESPUÉS DE PERDER SU HEREN-
CIA, RECUPERA LA "voz". CARGA CON su HIJO y PEREGRINA EN LAS c~ 

SAS DEL PUEBLO PARA CONSEGUIR COMIDA Y VESTIDO, RESULTA SER UN
FALSO PROCESO DE MEJORAMIENTO, PUES Sl BIEN CONSIGUE SUS PROPÓ
SITOS INMEDIATOS, NO TIENE YA EL STATUS SOCIAL ANTERIOR CUANDO
ADIVINABA Y ACONSEJABA (SECUENCIA 3) Y ERA POR ELLO RECOMPENSA
DA, DEBIDO A SU NUEVA SITUACIÓN DE DEGRADACIÓN (ESTÁ SOLA, PO-
BRE Y ES UNA EX-PRESIDIARIA) QUE LA COLOCAN EN UNA SITUACIÓN L1 
MITE, AHORA ES ELLA QUIEN RECURRE A LOS DEMÁS (SECUENCIA SIMPLE 
DE SIGNIFICACIÓN COMPLEJA), 

]) ABARCA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO O ACUERDO -
DE MARÍA CON El CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JER6N1-

·Mo, Es EL PROCESO DE MEJORAMIENTO MÁS SODRESALIENTE PUES IMPLI
CA .QUE A FUTURO MARÍA PUEDE TENER UNA VIDA MÁS O MENOS NORMAL,
SIN EMBARGO ESTA EXPECTATIVA NO SE REALIZA PUES QUEDA ANULADA -
DE INMEDIATO POR LA MUERTE DE (ANEPA EN AcAPULCO, ROMPIÉNDOSE -
EL TRATO: POR LO TANTO, LA SECUENCIA SE TRANSFORMA RÁPIDAMENTE
EN UN PROCESO DE DEGP.ADACIÓN, LA RECOMPENSA EN DINERO QUE RECI
BE MARfA (EN LUGAR DE LA VIDA DE CANEPA), NO TIENE YA VALOR EN
EL DESARROLLO DE LA TRAMA, ESTA SECUENCIA REPRESENTA PARA LA -
HISTORIA EL AGOTAMIENTO DE CUALQUIER OTRO PROCESO QUE PUEDA IN
TRODUCIRSE DESPUÉS Y QUE CONTRARÍE EL YA INEVITABLE DESENLACE -
(SECUENCIA SIMPLE DE SIGNIFICACIÓN COMPLEJA), 

8) DESENLACE: MARfA ESTABLECE CON El.DINERO RECIBIDO UN 
PUESTO DE POZOLE, EN QUE VENDE TODAS LAS NOCHES HASTA QUE UNA
DE ESAS NOCHES ES DECAPITADA POR LOS HERMANOS MAGAÑA QUE TODA
VÍA VIVEN , A UN PROCESO DAÑINO SE LE AGREGA OTRO IGUALMENTE DA 
ÑINO Y MÁS DEFINITIVO, ES DECIR, LA MUERTE DE LA PROTAGONISTA -
ES El CIERRE O REMATE DE UN PROCESO QUE SE HA VENIDO DANDO, {sg 
CUENCIA SIMPLE POR CONTINUlbAD), 

9) DESENLACE: LA ºvozº LE APARECE A LA NIÑA LUTGARDA 
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L~. A)o'ú\t: nt:st'ttf:s nE mir: ASFSINJ\N A MA1dA v 1>Es11u(:s DE ouE HA -

TRANSCURRIDO UN LAPSO DE TIEMPO EN QUE SE LE HAllfJ\ DESAPARECIDO 
Dff lNITI\'ANENTE, 

(OHO PUEDE SER OBSERVADO, LI\ CONSIDERACIÓN DE PROCESOS DE 
MEJORAMIENTO Y DE DEGRADACIÓN ESTÁ HECHA DESDE EL PUNTO DE VIS
TA DEL NARRADOR EN TORNO A UN PERSONAJE (MARfA), LA TENDENCIA -
GENERAL ES DAÑINA Y PREVISIBLE DESDE EL INICIO DE LA HISTORIA.
POR LO CUAL LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO QUE SE INTRODUCEN TEN-
DRfAN DOS FUNCIONES: ACTUAR COMO PISTAS FALSAS O COMO CUADROS -
CAUSALES QUE PERMITEN OFRECER UN MAYOR CONTRASTE Y PRODUCIR MÁS 
TENSIÓN EN LOS PROCESOS DA~INOS, ESTAS DOS FUNCIONES TIENDEN --

#!' 
POR UN LADO A DESCONTROLAR AL LECTOR Y CON ELLO A AUMENTAR SU -
INTERÉS POR LO QUE HABRÁ DE VENIR Y, A MI JUICIO, MATIZAR LA -
HISTORIA CON LA INTENCIÓN DE PRESENTAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS
OUE CONSTITUYEN ACCIONES Y SITUACIONES, DE MANERA MUY PARECIDA
A LA REALIDAD REFERENCIAL, PARECERÍA QUE EL NARRADOR NOS DICE -
QUE LAS VÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS HUMANOS NO SON
S lMPL.ES COMO NO LO HAN SIDO LOS PROCESOS QUE A SU VEZ LOS HAN GÉ_ 
NERADO. Nos DA POR ELLO LA SENSACIÓN DE QUE CUANDO EL NARRADOR
CUENTA LA HISTORIA, TIENE TANTO QUE DECIR QUE SE ESFUERZA POR -
SELECCIONAR LO MÁS SIGNIFitATIVO DE LOS DATOS QUE POSEE, PERO -
AL MISMO TIEMPO SE ENCUENTRA ANTE LA DISYUNTIVA DE NO DEJAR NA
DA· FUERA DE su RELATO. ESTO SE VERÁ REFLEJADO EN LA CONSTRUC- -
CIÓN DE LAS SECUENCIAS (DISTRIBUCIÓN DE NUDOS ENTRE LAS CATÁL! 
SIS) Y EN LA FORMA EN QUE PROPICIA LA RELACIÓN ENTRE LOS PERSO
NAJES Y LOS ACTANTES QUE ÉSTOS ENCARNAN. 

PODRÍAMOS AFIRMAR EN PRINCIPIO QUE CUANDO LEEMOS EL RELA
TO NOS QUEDAMOS CON LA SENSACIÓN DE QUE EXISTE UN EQUILIBRIO Ett 
TRE LA NARRACIÓN DE ACCIONES (NUDOS) Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
OBJETOS Y LOS SERES, ES DECIR, LA DESCRIPCIÓN (CATÁLISIS); SIN
EMBARGO UNA ÜCTURA POR SECUENCIAS NOS. PERMITE DESCUBRIR UNA SÉ. 
RIE DE COSAS QUE PUEDEN CONTRADECIR NUESTRA PERCEPCIÓN, 

EN LA SECUENCIA (l), LA SITUACIÓN lNICIAL NUDO: LA Nvoz•
SE LE APARECE A MARÍA, SE INFIERE DE UNA LARGA DESCRIPCIÓN DEL-
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DE ATOYAC DESPUÉS DE QUE ASESINAN A MARÍA Y DESPUÉS. DE QUE HA -
TRANSCURRIDO UN LAPSO DE TIEMPO EN QUE SE LE HABÍA DESAPARECIDO 
DEF 1 N IT IVAMENTE, 

COMO PUEDE SER OBSERVADO, LA CONSIDERACIÓN DE PROCESOS DE 
MEJORAMIENTO Y DE DEGRADACIÓN ESTÁ HECHA DESDE EL PUNTO DE VIS
TA DEL NARRADOR EN TORNO A UN PERSONAJE (MARÍA), LA TENDENCIA -
GENERAL ES DAÑINA Y PREVISIBLE DESDE EL INICIO DE LA HISTORIA,
POR LO CUAL LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO QUE SE INTRODUCEN TEN-
DRÍAN DOS FUNCIONES: ACTUAR COMO PISTAS FALSAS O COMO CUADROS -
CAUSALES QUE PERMITEN OFRECER UN MAYOR CONTRASTE Y PRODUCIR MÁS 
TENSIÓN EN LOS PROCESOS DAÑINOS, ESTAS DOS FUNCIONES TIENDEN --

¿, 
POR UN LADO A DESCONTROLAR AL LECTOR Y CON ELLO A AUMENTAR SU -
INTERÉS ~OR LO QUE HABRÁ DE VENIR y, A MI JUICIO, MATIZAR LA -
HISTORIA CON LA INTENCIÓN DE PRESENTAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS
QUE CONSTITUYEN ACCIONES Y SITUACIONES, DE MANERA MUY PARECIDA
A LA REALIDAD REFERENCIAL. PARECERÍA QUE EL NARRADOR NOS DICE -
QUE LAS VÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS HUMANOS NO soN
SIMPLES COMO NO LO HAN SIDO LO.S PROCESOS QUE A SU VEZ LOS HAN GÉ_ 
NERADO. Nos DA POR ELLO LA SENSACIÓN DE QUE CUANDO EL NARRADOR
CUENTA LA HISTORIA, TIENE TANTO QUE DECIR QUE SE ESFUERZA POR -
SELECCIONAR LO MÁS SIGNIFICATIVO DE LOS DATOS QUE POSEE, PERO -
AL MISMO TIEMPO SE ENCUENTRA ANTE LA DISYU.IJTIVA DE NO DEJAR NA
DA. FUERA DE su RELATO. ESTO SE VERÁ REFLEJADO EN LA CONSTRUC- -
CIÓN DE LAS SECUENCIAS (DISTRIBUCIÓN DE NUDOS ENTRE LAS CATÁL! 
SIS) Y EN LA FORMA EN QUE PROPICIA L~ RELACIÓN ENTRE LOS PERSO
NAJES V LOS ACTANTES QUE ÉSTOS ENCARNAN. 

PODRÍAMOS AFIRMAR EN PRINCIPIO QUE CUANDO LEEMOS EL RELA
TO NOS QUEDAMOS CON LA SENSACIÓN VE QUE EXISTE UN EQUILIBRIO EN 
TRE LA NARRACIÓN DE ACCIONES {NUDOS) Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
OBJETOS Y LOS SERES, ES DECIR, LA DESCRIPCIÓN (CATÁLISIS); SIN
EMBARGO UNA LECTURA POR SECUENCIAS NOS PERMITE DESCUBRIR UNA S.!;, 
RIE DE COSAS QUE PUEDEN CONTRADECIR NUESTRA PERCEPCIÓN, 

EN LA SECUENCIA (l), LA SITUACIÓN INICIAL NUDO: LA ªvoz•
SE LE APARECE A MARÍA, SE INFIERE DE UNA LARGA DESCRIPCIÓN DEL-



AMBIENTE FÍSICO V DE UN EXTENSO V REPETITIVO DIÁLOGO EfffRE LOS
PERSONAJES <MARÍA Y RÉGULO) EN DONDE SE INTERCALAH ACCIOlíES X.E
NUDAS, ACOTACIONES BREVES Y PRECISAS LO QUE VA AUMENTANDO LA -
TENSIÓN PERO VOLVIENDO LENTA LA ACCIÓN GENERAL, LA rNTRODUCCIÓH 
DE HISTORIAS CONTADAS, EVOCADAS, REVIVIDAS POR LOS PERSONAJES -
RELAJA LA VELOCIDAD DE LA HISTORIA V EXPANDE EL DISCURSO, CoN-
TRADICTORIAMENTE HAY DINAMISMO EN TANTO LOS RELATOS SON VIVIFI
CADOS POR SUS NARRADORES V POR LOS PARLAMENTOS DE SUS PROPIOS -
PERSONAJES, LAS CAT~LISIS PREDOMINAN SOBRE LOS NUDOS QUE SON -
ESENCIALMENTE CATALÍTICOS QUE SE HACEN MAS CERCANOS UNO DE OTRO 
HACIA.EL FINAL DE LA SECUENCIA: EL EXORCISMO, LA MUERTE Y EL S~ 
PELIO DE RÉGULO EN CONTRASTE CON LA DISTANCIA QUE GUARDAN RES-
PECTO A LA APARICIÓN DE ªLA voz". 

LA SECUENCIA {2) ES BASICAMENTE CATALÍTICA (EL AISLAMIEN
TO DE LA PROTAGONISTA) Y AUNQUE HAY UN JUEGO PERMANENTE ENTRE -

.HECHOS DEL PASADO, DEL PRESENTE Y LOS QUE SE PREVEN A FUTURO, -
SE TRATA DE ACCIONES PURAMENTE DISCURSIVAS, EL DISCURSO SE EX-
PANDE MIENTRAS QUE LA HISTORIA ENTRA EN UNA ESPECIE DE PUNTO -
MUERTO, 

EN LA SECUENCIA (3), COMO EN LA (}): MARfA SALE DE SU Ali 
LAMIENTO YA CON su NUEVA PERSONALIDAD, LA PRESENCIA DE LA •voz• 
SE HACE P~BLICA, SE INFIERE TAMBIÉN DE LOS PARLAMENTOS DE UNA -
VENDEDORA QUE PIERDE UN OBJETO DE SU PROPIEDAD, PERO CON LA DI
FERENCIA DE_QUE AQUÍ NO HAY UNA DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE QUE LO 
INTRODUZCA, ESTA SECUENCIA ES LA MÁS DINÁMICA DEL RELATO, HAY -
MÁS ACCIÓN: MARf A ADIVINA-MAR-ÍA ES RECOMPENSADA: LA GENTE SE -
BURLA o AGREDE, LA GENTE ES CASTIGADA POR LA "voz" o FRUSTRADA
EN SU INTENTO, HAY UNA REPETICIÓN DE NUDOS NARRATIVOS QUE IMPLl 
CAN ACCIONES IGUALES, ÉSTO LE CONFIERE UN RITMO SOSTENIDO. SOR
DO, MACHACÓN A LA HISTORIA, SÓLO INTERCEPTADO -A MANERA DE CON
TRAPUNTO- POR LOS PARLAMENTOS DE LA nvoz" QUE INTRODUCE EL NA-
RRADOR PARA ILUSTRAR LO NARRADO, UNA AVENTURA VIENE DETRÁS DE -
OTRA SIN DETENERSE V NO HAY DESCRIPCIONES DE LUGARES Y PERSONA
JES, A EXCEPCIÓN DE LA IMAGEN QUE PRODUCE LA PROTAGONISTA EN UN 
GRUPO DE Nl~OS Y QUE ES MUY PRECISA AUNQUE NO EXTENSA. LA TEN--
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SIÓN Y EL INTERÉS DEL LECTOR SE MANTIENEN COMO SI FUERAN UN TO
DO INSEPARABLE. 

EN LA SECUENCIA (4) LA TENSIÓN SE DISPARA POR LA SITUA• -
CIÓN INICIAL NUDO: A MARÍA SE' LE FUE LA ªvozº, ESTÁ EMBARAZADA
( INFERIDAS DEL DIÁLOGO) Y SALE DEL PARTO (ACCIÓN NARRADA), ESTA 
SECUENCIA ES LA MÁS COMPLEJA DEL RELATO. PoR UN LADO, ESTÁ Es-
TRUCTURADA EN SU PRIMERA PARTE POR LOS DIÁLOGOS QUE SOSTIENE LA 
GENTE DEL PUEBLO QUE QUIERE EXPLICARSE UN HECHO QUE NO ENTIENDE, 
HAY UNA PROLIFERACIÓN DE ACCiONES MENUDAS QUE CORRESPONDEN V SE 
REDUCEN A LA ACCIÓN DE HABLAR, LA VELOCIDAD DEL DISCURSO ES MA
YOR QUE LA VELOCIDAD DE LA HISTORIA. EN ESTA SECUENCIA SE INTRQ 
DUCE UNA HISTORIA DEL NARRADOR (LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DEL
EMBARAZO) QUE PODRÍA CONSTITUIRSE DESDE SU PUNTO DE VISTA EN LA 
SITUACIÓN NUDO: EL ENCUENTRO DE CANEPA Y MARÍA PROVOCARÁ LA RE
LACIÓN AMOROSA QUE AL MISMO TIEMPO ORIGINARÁ EL EMBARAZO DE LA

.PROTAGONISTA V LA PÉRDIDA DE LA "voz". Tono ELLO TRAERÁ LAS COJ! 
SABIDAS CONSECUENCIAS: A CORTO PLAZO EL AZORO Y EL RUMOR DEL·-
PUEBLO; A LARGO PLAZO, EL ENCUENTRO SORPRESIVO DE LOS AMANTES -
CON ARCADIO MAGAÑA AL CUAL ASESINAN, ETC, COMO VEMOS, HAY TRANS
PO~ICIÓN ENTRE NUDOS V CATÁLISIS V POR LO TANTO CONFUSIÓN ENTRE 

·LO QUE OCURRIÓ ANTES Y LO QUE OCURRIÓ DESPUÉS, AUNQU~ SE CONSEft 
VA LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO Etl LA QUE SE BASA TODO EL RELATO. -
LA INTRODUCCIÓN DE UNA HISTORIA DENTRO DE LA HISTORIA GENERAL -
AL FINAL DE LA SECUENCIA DESCONECTA, DIGAMOS QUE SECCIONA MOME~ 
TÁNEAMENTE EL CUERPO DEL RELATO Y DISTRAE AL LECTOR EN TANTO LA 
TENSIÓN QUE HA VENIDO DÁNDOSE SE TR.ASLADA A LA HISTORIA CONTADA 
POR EL NARRADOR, EN LA CUAL PREDOMINAN LAS CATÁLISIS: ESTADOS -
DE ÁNIMO, GESTOS, ACTITUDES, 

CON LA SECUENCIA (5) LA HISTORIA RECUPERA SU CURSO DE MA
NERA ACELERADA: MARÍA V CANEPA AS~SINAN A ARCADIO MAGAÑA, CANE-. 
PA HUYE Y MARÍA ES ENCARCELADA, SALE DE PRISIÓN, ACCIONES NARRA 
TIVAS QUE SE SUCEDEN UN/\ TRAS OTRA SIN INTERMEDIACIÓN DE CATÁL! 
SIS POR LO QUE LA VELOCIDAD DEL DISCURSO Y DE LA HISTORIA SON -
IGUALES, EL RELATO SE DIRIGE INCONTENIBLE HACIA EL DESENLACE, -
LA ESTRATEGIA DEL NARRADOR POR CONTROLAR Y FRENAR LA HISTORIA -
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LO CONDUCE A SER MÁS ESCUETO Y BREVE LO QUE LE PERMITE INTRODU
CIR UNA EXTENSA PARTE DE DIÁLOGO A TRAVÉS DEL CUAL SE ILUSTRA -
LA ACTUACIÓN DE MARÍA PARA SOBREVIVIR DESPUÉS DE QUEDAR LIBRE -
Y LA RESPUESTA QUE RECIBE DE PARTE DE LA GENTE DEL PUEBLO, UNA
BREVE DESCRIPCIÓN SIGUE A CADA DIÁLOGO; CADA DIÁLOGO Y CADA DE~ 
CRIPCIÓN A SU VEZ ESTÁN SALPICADOS POR LOS PARLAMENTOS DE LA -
"voz", LA SECUENCIA SE REMATA CON UNA BREVE CATÁLISIS QUE PARE
CE ESTAR DESLIGADA DEL CONJUNTO DE LA TRAMA, TIENE COMO OBJETI
VO LA "TESIS" O INTERPRETACIÓN INDIVIDUAL DE CIERTOS PERSONAJES 
DE LA HISTORIA (UN RICO COMERCIANTE Y EL SACRISTÁN) QUE DE NUE
VA CUENTA TRATA DE DESVIAR LA ATENCIÓN DEL LECTOR, EQUILIBRAR -
HASTA DONDE SE PUEDA LA TENSIÓN Y FRENAR Al CABALLO DESBOCADO -
DE LOS ACONTECIMIENTOS, 

ESTE AFÁN PORQUE NO CAIGA SIN MÁS LA CUCHILLA DEL DESENLA 
CE, SE HACE EVIDENTE CUA~DO EN LA SECUENCIA (7) EL NARRADOR IN
VENTA EL PRETEXTO DEL TRATO DE MARÍA CON EL CANDIDATO PARA IN-
TRODUCIR EL ASESINATO DE CANEPA EN ACAPULCO LIGÁNDOLO CON INDI
CIOS COMO: LOS MAGAÑA SON UNOS 11 PERDIDOS" -LOS MAGAÑA SON LA E~ 
CARNACIÓN DE LA VENGANZA-, QUE DEBEN SER COMPLETADOS, POR OTRO·· 
LADO, LIGAR EL ASESINATO CON LA RESPONSABILIDAD.MORAL Y JURÍDI
CA DE LOS PODEROSOS DEL PUEBLO QUE SE HAN MANTENIDO APARENTEME!! 
TE AL MARGEN DE LOS ACONTECIMIENTOS (DESCRIPCIÓN DE CIERTAS ACTl 
TUDES POLÍTICAS) PROFUNDIZA AUN MÁS E~ PROCESO DA~INO, HAY UN -
NUDO, EL ÚLTIMO DE LA HISTORIA PARTICULAR DEL PERSONAJE MARfA:
LA MUERTE DE CANEPA QUE PRECEDE A SU PROPIO ASESINATO, EL DESE!! 
LACE, LAS ACCIONES SE ENCADENAN RÁPIDAMENTE PERO SON UN TANTO -
TRABADAS POR LA INTERVENCIÓN DE UN PERSONAJE INCIDENTAL QUE o-
FRECE SU PROPIA INTERPRETACIÓN DE LOS SUCESOS (EL 11MÉDICO TITULA 
no") AUNQUE DE HECHO LA HISTORIA ESTÁ AGOTADA y EL NARRADOR ES
TÁ FUERA DE ESCENA, SU FUNCIÓN ES LA DE PREPARAR EL AMBIENTE PA 
RA EL DESENLACE, LA VELOCIDAD, LA TENSIÓN, HAN LLEGADO A UN PUN 
TO DE NO DAR MÁS; EN TÉRMINOS MUSICALES SE TRADUCIRÍA COMO UN -
SOSTENIDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO CAE CON EL ACORDE FINAL DE -
LA PIEZA, Srn EMBARGO, EL DISCURSO PROSIGUE HASTA DESPUÉS DE -
QUE MARÍA ES ASESINADA, 
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EN LA ÚLTIMA SECUENCIA (8) SE PRODUCE UN REMATE QUE SE -
PROLONGA EN UN DIÁLOGO QUE PARECE EFECTUARSE FUERA YA DE LOS -
PERSONAJES y FUERA DEL CONTROL DEL NARRADOR. Los LECTORES ESTA
MOS ATONTATOS TODAVÍA POR EL HORROR DEL ASESINATO, POR LO CUAL
EL ÚLTIMO PASAJE DE DIÁLOGOS PARECIERA OCIOSO EN TANTO SE REITÉ_ 
RALO QUE YA SE SABE (MARÍA HA MUERTO, SIN LA nVOZn), DA LA IM
PRESIÓN DE SER UNA CONVERSACIÓN ENTRE UN PERSONAJE QUE NUNCA SE 
MANIFESTÓ CABALMENTE EN LA HISTORIA V UN PRETENDIDO ESCUCHA ANQ 
NIMO, 

AHORA BIEN, EN EL RELATO EXISTEN OTRAS SECUENCIAS QUE SE
INTRODUCEN EN LA SECUENCIA GENERAL QUE A SU VEZ REPRESENTAN POR 
SÍ MISMAS PROCESOS DE MEJORAMIENTO O DE DEGRADACIÓN: 

},- RELATO DE LA PROTAGONISTA.- (RELATO DE MARÍA O DIGR~ 
SIÓN (})),SE TRATA DE UNA HISTORIA IMPLÍCITA QUE SE LLEVÓ A CA
BO EN EL PASADO.ANTERIOR AL RELATO GENERAL Y QUE EL PERSONAJE -
EVOCA, PERO SÓLO EN UNA DE SUS PARTES: EL DESENLACE (EL ASESINA 
TO DE UN HOMBRE. ANDRÉS MAGAÑA) Y SU REMATE (ANTES DE MOR IR A-

NUNCIA SU VENGANZA} QUE ABREN A FUTURO LA POSIBILIDAD DE QUE SE 
DESARROLt.:E OTRO REL'ATO Y EL CUAL PUEDE VERSE DE DOS MANERAS: VE!! 

GANZA HUMANA Y VENGANZA SOBRENATURAL, IMPLICA DE CUALQUIER MODO 
UN PROCESO DE DAÑO DESDE UNA PERSPECTIVA1Y DE MEJORAMIENTO DES
DE UNA DISTINTA, 

PERSPECTIVA A 
FIN A LOGRAR: 
LA VENGANZA 

PERSPECTIVA B 
FIN A LOGRAR: 
LA VENGANZA 

PERSPECTIVA C 
FIN A LOGRAR: 
LIBRARSE DE LA 
VENGANZA 

PROCESO: 
MARf A COLABORA CCM> 
AGENTE ALIADO (Ac-
TUALIZACIÓN DE LA -
CONDUCTA) 

PROCESO: 
MARCA ACTÚA coo -
OPONENTE. (NO ACTUA 
LIZACIÓN DE LA CoÑ
DUCTA) 

PROCESO: 
MARf A ACTÚA CCH.J A
GENTE lfMLUNTARIO, 
O NO ACTÚA (AUSEN-
CIA DE ACTUALIZA- -
CIÓN) 

FIN ALCANZADO: 
SE CUMPLE LA VENGANZA 

FIN NO ALCANZADO: 
NO SE LLEVA A CABO LA VEN 
GANZA -

FIN NO ALCANZADO: 
SE ClWLE LA VENGANZA 
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2.- RELATOS SOBRE HECHOS MILAGROSOS (RELATO DE RÉGULO O 
DIGRESIÓN (1)2), SE TRATA DE DOS REL'ATOS IDÉNTICOS POR LO QUE
TIENEN UN ÚNICO ESQUEMA, REPRESENTAN AMBOS UN PROCESO DE MEJO
RAMIENTO: 

FIN A ALCANZAR: 

RÉGULO QUIERE -
LIBRARSE DE LA
MUERTE 

PROCESO: 

UN AGENTE AL'IA 
DO (SAN JERórff 
MO) INTERVIENE 
PARA SALVARLO, 
(ACTUALIZACIÓN 
DE LA CONIXJC
TA) 

FIN ALCANZADO: 

RÉGULO SE l'J-
BRA DE ll\ MUER 
TE -

3.- RELATO DE LA HISTORIA DE UN PUEBL'O EN EL PASADO (RÉ 

LATO DE RÉGUL'O O DIGRESIÓN (1)3)• FORMADO POR TRES SECUENCIAS
QUE SON A su VEZ TRES REL'ATOS crGADOS: 

RELATO 1 
(PROCESO DE DAÑO) 

A 
l.As FUERZAS DEL ANTERIOR 
GOBIERNO HAN TOMAOO LA -
PL'AZA: HAY QUE DEFENDER
LA .Y L'IBRARSE DE LOS A-
GRESORES, 

RR'ATO 2 
(PROCESO DE MEJORAMIENTO) 

B 
LA Pl'AZA ESTÁ TOMADA: -
HAY QUE RECUPERARL'A, 

RELATO 3 
e 

LA PLAZA SE HA RECUPERA
oo, 

LA PLAZA ES DEFENDIDA -
POR LOS MAGAÑA, PERO EL
ENEMIGO ES SUPERIOR EN -
FUERZA, 

lAs FUERZAS DE RESISTEN 
CIA SE REORGANIZAN Y LÜ 
CHAN POR RET~. -

PROCESO DE DAÑO: 
SE REPARTEN TIERRAS, SE 
DESPOJA A LOS LEGÍ Tlf'K:JS 
PROPIETARIOS DE SUS TIE 
RRAS, -

B 
Los MAGAÑA HUYEN; 
SE PIERDE L'A PLA
ZA. 

e 
Los MAGANA TRIUN
FAN: SE RECUPERA
LA Pt:AZA, 

Los MAGAÑA TRIUN
FAN. 

DESDE El' PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR, EL PERSONAJE RÉGU
LO, UN PROCESO GENERAL DE MEJORAMIENTO SE TRANSFORMA FINAL'MEN
TE ,EN UN PROCESO DAÑINO Y DEGRADANTE, 
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4.- RELATO DEL NARRADOR DEL' REL'ATO,- (DIGRESIÓN (2)2),
EN EL QUE SE REVEL'A UN M 1STER1 O: CÓMO OCUR l Ó EL' EMBARAZO DE LA 

PROTAGONISTA, QUE FUNCIONA COMO NUDO DE lA HISTORIA GENERAL, -

ESTÁ EN REL'ACIÓN CON El' REL'ATO DE L'A VENGANZA (1) HUMANA COMO

SOBRENATURAL, !MPL'ICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL NARRADOR UN PR.Q 

CESO DE MEJORAMIENTO: 

o. 

FIN A AL'CANZAR: 
KARf A DEBE so-
BREVIVJR A SU -
SCX..'EDAD. 

MARfA ESTÁ EMBA 
RAZADA: HAY QUE 
REVEL'AR EL' MIS
TERIO, 

AC1UAL'IZACIÓN: 

MARíA SE ENJ!loD-
RA. 

MARÍA SE ENAMO
RA DE UN HOORE, 

DESDE ~A PERSPECTIVA DE LA VENGANZA: 

A 
VENGARSE DEL' -
ASESINO DE AN-
DRÉS MAGAÑA. 

MARfA SE EMBARA 
ZA DEL' ASEs1= 
NO: ÜNEPA TEN
DRÁ QUE SOPOR-
T AR CA PRESEN-
CIA VIVA DE SU
CUL'PA A TRAVÉS-. 
DEL: HIJO, MARCA 
ES AGENTE VENGA 
DOR Y BENEFAC-'= 
TOR DE ANDRÉS -
MAGAÑA. 

M E J O R A M 1 E N T O 

B 
VENGARSE DEL -
ASES l NO DE f'W-
DRÉS MAGAÑA. 

SE CONJURA L'A -
VENGANZA POR ME 
DIO DEL' OOR, -:: 
DE SER filARfA A
L'IADA DEL' AGRE
SOR SE CONVIER
TE. EN SU ADVER
SARIO, 

DAÑO 

FIN Al'CANZADO: 

MARf A DEJA DE -
ESTAR S<X.1\, 

No HAY MISTERIO, 

ANDRÉS MA<iAAA HA 
SIDO VENGADO, 

l\NooÉS MAGAÑA NO 
HA SIDO VENGADO. 
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HAY INFORMACIONES E INDICIOS QUE PRESENTAN AL LECTOR LA
POSIBJLJDAD DE CONVERTIRLOS EN MOTIVOS A PARTIR DE LOS CUALES
SE PUEDEN DESARROLLAR UNO O VARIOS RELATOS EN El FUTURO; DE -
SER RELATOS PROPIAMENTE DICHOS O PUEDEN TRATARSE DE RELATOS -
QUE SÓLO CONOCEN EL NARRADOR Y LOS PERSONAJES, DE' CUALQUIER MQ 
DO TODOS ELLOS REPRESENTAN PROCESOS DAÑINOS PARA LA PROTAGONI~ 
TA A TRAVÉS DE FIGURAS DE PERSONAJES: 

A) UNA HISTORIA FAMILIAR DEGRADANTE Y REPRESENTADA POR 
LA FIGURA DE LA TfA EMILIA (AMBICIÓN, ENVIDIA), 

B) HISTORIA SOBRE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y El FANA-
TISMO, REPRESENTADA POR LA FIGURA DEL PUEBLO Y PRINCIPALMENTE
POR LA FIGURA DEL PÁRROCO Y DEL SACRISTÁN, (DOMINIO MORAL), 

e) HISTORIA DEL PODER polfnco y ECONÓMICO DE UNOS - -
CUANTOS SOBRE LA MAYORÍA DEL PUEBLO, REPRESENTADO POR LA FIGU
RA DE DON CANUTO (DUEílO DE LA CANTINA, HOMBRE RICO Y DESHONES
TO), Y POR LOS POLÍTICOS EN TURNO (EL CANDIDATO A PRESIDENTE -
MUNICIPAL QUE PROMETE PERO NO CUMPLE SU PALABRA); A ÉSTOS SE -
AÚNA LA FIGURA DE LOS SEUDOINTELECTUALES O INTELECTUALES DES-
CASTADOS PERSONIFICADOS POR EL ªMÉDICO TITULADOn QUE CARECIEN
DO DEL CONOCIMIENTO DE LAS COSAS TEORIZA SOBRE ELLAS, 

ESTAS FIGURAS LE DAN AL RELATO UN FUERTE MATIZ ALEGÓRJ-
co, POR LO CUAL EL RELATO SE VUELVE EL VEHÍCULO DE MÚLTIPLES -
MENSAJES OCULTOS Y DE MUCHAS HISTORIAS QUE EL NARRADOR QUIERE
TRANSMITIR AL LECTOR POR MEDIO DE UNA ANÉCDOTA,(108) 

(108) LA ALEGORfA OCULTA LO QUE PRETENDE REVELAR, EN OTRAS PALABRAS - - -
(ARCHIBALD, KAYSER?), LA ALEGORfA ES UNA FIGURA QUE CONSISTE "EN HA 
CER PATENTE EN EL DISCURSO, POR MEDIO DE VARIAS METÁFORAS CONSECUTI 
VAS, UN SENTIDO RECTO Y UNO FIGURADO, AMBOS COMPLETOS, A FIN DE DAR 
ENTENDER UNA COSA EXPRESANDO OTRA DIFERENTE" CREF, NO PRECISADA EN
CMURATL MIREYA, LA FÁBULA EN HISPANOAMÉRICA, 1978. PÁG. 15.) 1 
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FIGURAS RETÓRICAS EN El PLANO DE LA HISTORIA 

1.- Nuoos v CATÁLISIS: 

HABÍAMOS DICHO EN LA PÁGINA 97 QUE CUANDO LEEMOS El RELA 
TO PRODUC{A LA IMPRESIÓN DE QUE HAY UN EQUILIBRIO EN LA DISTRl 
BUCIÓN DE LOS NUDOS ·Y LAS CATÁLISIS, PERO COMO HEMOS OBSERVADO 
YA, SÓLO SE TRATA DE UNA SENSACIÓN PUES DENTRO DE CADA SECUEN
CIA LA ALTERNANCIA DE UNOS EN LAS OTRAS NO ES IGUAL EN TODOS -
LOS CASOS, DESPUÉS DE UNA EXTENSA CATÁLISIS SE SUCEDEN DOS O -
TRES NUDOS AL FINAL DE LA SECUENCIA QUE ACELERAN LA HISTORIA -
COMO PARA COMPENSAR El ALETARGAMIENTO DE LA ACCIÓN PROVOCADA.
YA SEA POR UNA LARGA DESCRIPCIÓN (COMO SUCEDE AL PRINCIPIO DEL 
RELATO) O POR UN DIÁLOGO EXHAUSTIVO Y REPETITIVO, SE TRATA DE
UNA ESTRATEGIA DEL NARRADOR PARA REVITALIZAR LA HISTORIA, JM-
PRIMIRLE MÁS DINAMISMO Y ESTABLECER EL EQUILIBRIO DE LA SECUE_M 
CIA RESPECTO A LA QUE VIENE DESPUÉS: Y AL REVÉS, DESPUÉS DE LA 
ACUMULACIÓN DE DOS O MÁS NUDOS, PRESENTA ÚN PASAJE CATALÍTlCO
QUE VUELVE A DETENER Y MÁS AUN A CONTENER Y TRABAR LA HISTORIA, 
ESTO IMPLICA QUE NO HAY UN PLAN PRECONCEBIDO DEL NARRADOR RES
PECTO AL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE. LOS NUDOS, SINO UN I.R ENCADÉ_ 
NANDO Y ACOMODANDO LOS HECHOS EN LA MARCHA. EL NARRADOR ACTllA
COMO UN CUENTERO QUE SE PREOCUPA PORQUE SUS ESCUCHAS SE MANTE_M 
GAN INTERESADOS V ATENTOS MIENTRAS DURA EL RELATO, 

LAS CATÁLISIS PREDOMINAN SOBRE LOS NUDOS V LOS NUDOS CA
TALÍTICOS SOBRE ESTOS ÚLTIMOS, MUCHAS DE LAS SITUACIONES O HE
CHOS CLAVES QUE TRAHSFORMAN EL RUMBO DE LA HISTORIA SE INFJE-
REN DE LAS CATÁLISIS, SOBRE TODO DE AQUELLAS REPRESENTADAS POR 
LOS DIÁLOGOS Y SUS ACOTACIONES QUE DESCRIBEN ACCIONES MENUDAS
y QUE A SU VEZ SON REPRESENTACIONES DE GESTOS Y ACTITUDES, QUE 
EVOCAN SONIDOS, TONOs·v VOLUMEN DE LA voz. PERO TAMBI~N HACEN -
RESALTAR EL PAPEL DE UN NARRADOR QUIEN SIEMPRE ESTÁ PRESENTEDg 
TRÁS DE CADA DIÁLOGO PARA UBICAR A LOS PERSONAJES Y SUS ACCIONES 
EN UN ESPACIO Y EN UN TIEMPO DENTRO DE LA HISTORIA, AUNQUE EN Dg 
TERMINADOS MOMENTOS ESE NARRADOR DESAPARECE Y NOS QUEDAMOS SÓ
LO ESCUCHANDO A LOS PERSONAJES QUIENES POR LO GENERAL SIEMPRE E! 
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TÁN TRATANDO DE DESENTRAÑAR MISTERIOS: EL' DE L'A APARICIÓN Y L'A 

DESAPARICIÓN DE L'A uVOZn, EL' DE LOS PODERES MÁGICOS DE L'A PRO

TAGONISTA: O VERTIR OPINIONES Y JUICIOS. Y ES QUE HAY UN PERM~ 

NENTE JUEGO DE CO~TRASTES ENTRE ~O QUE ES O ESTÁ OCURRIENDO -

·(ACCIONES .QUE EFECTIVAMENTE SE ESTÁN LL'EVANDO A CABO, O ACCIO

NES NARRADAS) Y L'O QUE PARECE SER (ACCIONES QUE SE INFIEREN DE 

l'AS CATÁL'ISIS VÍA L'OS DIÁL'OGOS; O INDIRECTAMEhTE A TRAVÉS DE -

INSERCIÓN DE REL'ATOS DENTRO DEL' REL'ATO QUE AMPL'ÍAN L'A SIGNIFI

CACIÓN DE t.:AS ACCIONES) PUES NOS PRESENTA A UN NARRADOR QUE ES

TABL'ECE COMO PR l NC 1 P IO DE L'A H 1 STOR I A L'A AMB I GÜE!lAU EN OPOS I -

C IÓN A JUICIOS SUMARIOS Y FRAGMENTARIOS RESPECTO A l'OS ACONTE

CIMIENTOS, UN CUENTERO CONVENCE POR MEDIO DE L'A PRESENTACIÓN -

REVITAL'IZADA DE UN MUNDO COMPLEJO DE REAL'IDADES QUE L'E PERMITE 

A CADA ESCUCHA INTERPRETAR L'AS COSAS DESDE DISTINTOS ÁNGUL'OS:

UN CUENTISTA QUE SE DESDOBL'A EN ESE CUENTERO PARA, ATRAVÉS DE

UNA SERIE .DE FIG_URAS RETÓRICAS, TRATAR DE ACERCARNOS A ESE MU!! 

DO Y A ESAS REAL'IDADES, 

EN EL' REL'ATO HAY UNA PERMANENTE ALTERNANCIA DE F !GURAS -

POR SUPRESIÓN, POR ADICIÓN, ADICIÓN REPETITIVA Y POR SUPRE- -

SIÓN-ADICIÓN Y FIGURAS QUE SE PRODUCEN POR uL'A SUSTITUCIÓN DE

l'OS NUDOS QUE CORRESPONDEN. AL' CÓDIGO L'INGÜÍSTICO (OMISIÓN TO-

TAL' DE l'OS ACTOS DE HABL'A) POR L'OS DEL' CÓDIGO GESTUAL' DADO AL

ACTOR,, ,POR EL' ESCRITOR A TRAVÉS DEL' ÚNICO TEXTO, QUE ES EL' DE 

L'AS ACOTACIONES ESCÉNICAS,,, 11 (109) COMO ES EL' CASO DEL' PASAJE

DEL' EXORCISMO DONDE l'AS ONOMATOPEYAS V SUS ACOTACIONES RESUMEN 

Y SUSTITUYEN L'O QUE CADA HABITANTE DEL' PUEBL'O PODRÍA DECIR O -

DIRÍA DURANTE EL' RITO, TRATAREMOS DE EJEMPL'IFICAR CADA UNA DE

ESTAS FIGURAS, 

FIGURA POR SUPRESIÓN EN DONDE HAY UN ENCADENAMIENTO RÁP! 

DO DE NUDOS NARRATIVOS QUE CONTRASTA CON L'A TENDENCIA CATAL'ÍT! 

CA GENERAL' DEL' RELATO: 

FULMINADO CAE ARCADIO V SOBRE L'A MISMA -

(109) BERISTAIN, H., ANÁUSIS ESTRUCTURAL ... , Qp, CIT., PÁG. 170) 



YEGÜA QUE TRAJERA, HUYE A l'OS MONTES •fc
ESPEJO", APRISIONAN A MARÍA QUE PIERDE C~ 
SA Y TERRENO EN ABOGADO PARA OBTENER l'A -
L'IDERTAD, 
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FIGURA POR ADICIÓN Y POR ADICIÓN REPETITIVA EN L'AS CUA-
l'ES EN UN CORTO l'APSO NARRATIVO SE INTERCAL'AN NUDOS DESCRIPTI
VOS ENTRE L'OS NARRATIVOS, REPETITIVA CUANDO UN NUDO NARRATIVO
SE DA EN MÁS DE UNA OCASIÓN EH EL' REL'ATO. 

VIENE TIEMPO EN QUE REHÚSA ATENDER A SU -
Cl'IENTEL'A, -No CONTESTA El' 'AMIGO'- EXPL'! 
CA. 
VUEL'A MÁS TARDE l'A NOTICIA. 
PERDIÓ l'A VOZ, ESTÁ EMBARAZADA, 
-¿DE QU1~N?- PREGÚNTANSE, 

·-NADIE SABE •. ,; 
-Y 1 Él' 1 ESTÁ CEL'OSO, ANDA EL'l'A MUY TRISTE, 
PORQUE 1 Él' 1 l'E RETIRÓ L'A PAL'ABRA, 

MARÍA SAL:E DEL' PARTO, AHORA MÁS QUE NUNCA 
NECESITA Al'l'EGARSE RECURSOS, CARGA CON SU 
HIJO Y ENTRA EN l'A PRIMERA CASA ABIERTA, 
-BUENAS TARDES,,, 
-DE REPENTE, l'A Voz: YA ME RECONCIL'IÉ CON 
MARÍA, HOY QUE ES MADRE, DEBO CUMPL'IR Ml
OBL'IGACIÓN DE CUIDAR DE El'L'A Y SU CRIATU-
RA,,, 

,,,LA ESPECIE CRUZA DE ~UNTA A PUNTA El' -
PUEBL'O, 
-,,,ASÍ SE RECONCI~IÓ 1 Él' 1 Y El'l'A RECOBRÓ 
l'A VOZ, 
PERO, POCOS MESES DESPUÉS, l'A GENTE VUEL'
VE DE MISA ERIZADA EN COMENTARIOS: 

. -No SE t:E HABÍA VISTO LA CARA DESDE QUE -
MATÓ A ANDRÉS MAGAÑA, 
-Sí~ PORQUE CUANDO SAL'IÓ DE PRISIÓN, NO -



SE l'E VIÓ, . 

I ¿DÓNDE ESTARÍA ESCONDIDO?,,, 

-¿PERO CÓMO HABRÁ SIDO ESO, ¿CUÁNDO? POR

QUE, NO CABE DUDA, EL' HIJO TIENE l'A MISMA 

CARA DE "EL ESPEJO", 

EN OTRA PARTE DEL' REL'A TO: 

MARÍA, SIN EMBARGO, NO DISFRUTÓ DEL' OFRE

CIMIENTO PUES ANTES DE ASUMIR El' MANDO EL' 

CANDIDATO TR lUNFADOR, V rno L'A NOVEDAD: 

-MATARON A PABL'O CANEPA EN ACAPUL'CO, 

NADIE ESCUCHÓ YA MÁS L'A VOZ, 

-SE l'E FUE: PERO YA l'E VOL'VEilÁ, 
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LA ADICIÓN SE DA POR l'A ACUMUL'ACIÓN DE SITUACIONES Y AC

CIONES NUDO ENTRE l'AS QUE SON CATAL'ÍTICAS, QUE SE INFIEREN DEL' 

JUEGO NARRACIÓN-DIÁl'OGO Y ACOTACIONES, HAY REPETICIÓN DE NUDOS 

EN l'A APARICIÓN Y L'A PÉRDIDA DE l.'A VOZ A TRAVÉS DEL' PJ\RAL'EL'IS

MO QUE SURGE ENTRE l'AS SECUENCIAS 

MARÍA ESTÁ EMBARAZADA (PIERDE l'A voz) 

vs. 

MARÍA SAL'E DEL' PARTO (RECUPERA l'A voz) 

ADICIÓN REPETITIVA: 

MARÍA .VIVE CON CANEPA (p IERDE L'A voz.:.. 
QUE ESTÁ IMPL'ÍCITO EN EL' "PERO, POCOS 
MESES DESPUÉS,,,") 

vs. 

MARÍA PIERDE A CANEPA (PIERDE l'A voz) 

EN DDNDE t.:A SEMEJANZA, 11L'A PÉRDIDA DE l'A voz~ CONTRASTA CON l'AS 

DESEMEJANZAS 11VJVE .CON VS, PIERDE O NO VIVE CON CANEPA," 

UNA DE l:AS FIGURAS MÁS SOBRESAL'IENTES DEL REL'ATO ES l'A -
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QUE CORRESPONDE AL' PARAlEU SMO ENTRE L'A S lTUAC 1 ÓN 1N1C1 Al NUDO: 

A MARÍA SE L'E APARECE t.:A VOZ, Y L'A SITUACIÓN FINAL': A L'A NIÑA

LUTGARDA DE ATOYAC t.:E APARECE l'A VOZ. 

ÜTRA SOBRESALIENTE ES LA QUE SE DA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN 

EN TANTO EXISTEN PERSONAJES QUE SE DESDOBt.:AN EN NAR~ADORES DE

OTRA HISTORIA <MARÍA, RÉGUL'O, EL NARRADOR MISMO) O EN L'A TRAN.§ 

POSICIÓN DE PL'ANOS CAUSADA POR L'A REVEL'ACIÓN DEL' MISTERIO (NUDO 

CATAL'ÍTICO RESPECTO A L'A CATÁL'ISIS CONTENIDA EN t.:A AFIRMACIÓN: 

"PERD 1 Ó L'A VOZ, ESTÁ EMBARAZADA) EN CONTRASTE CON L'O QUE CUEN

TAN LOS PERSONAJES, 

, , , l'OS PROTAGON l STAS DEL' PROCESO DE COMU

NICACIÓN RESUL'T(TAN) SER L'OS PROTAGONIS-

TAS DEl PROCESO DE l'O ENUNCIADO,(}}Q) 

TAMBIÉN, EN l'OS CUENTOS QUE CONTIENE EL REL'ATO, APARECEN 

FIGURAS RETÓRICAS QUE t.:OS NARRADORES UTIL'iZAN COMO L'O HACE EL

NARRADOR GENERAL' DEL' REL'ATO: L'A REPETICIÓN: DOS VJ:CES SAN JERQ 

NIMO SALVA A RÉGUL'O DE SUFRIR DAÑO (REt:ATO DE l'OS MILAGROS): -

UNA Y OTRA VEZ L'OS MAGAÑA Y LAS FUERZAS "DEL' ANTERIOR GOBIER-

NO" l'UCHAN POR TENER DEFINIT1Vs~:1ENTE EN SlJ PODER L'A PL'AZA, LA

PIERDEN Y l'A RECUPERAN, VENCEN O SON VENCIDOS, REGRESAN AL PU.S 

BL'O O SE RETIRAN {REL'ATO DE 'RÉGUL'OL EN DONDE ADEMÁS HAY UN EN

CADENAMIENTO RÁPIDO DE l'OS NUDOS NARRATIVOS Y UNA TOTAL' AUSEN

CIA DE CATÁL'ISIS (FIGURA POR SUPRESIÓN): O EN Et.: CASO DEL'. REL'~ 

TO DE MARÍA DONDE HAY UNA FIGURA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN CUANDO

ES El'L'A COMO NARRADOR QUI EN REPRODUCE EL' .PARL'AMENTO DEL' AGON I -

ZANTE ANDRÉS MAGAÑA COMO SI EL'LA FUERA EL' PERSONAJE, lo MISMO

SUCEDE CON LA REVELACIÓN DEl' EMBARAZO O REL'ATO DEI.: NARRADOR, 

FIGURAS DEL SISTEMA ACTANCIAL',- ~AS ACCIONES CON.§ 

TITUYEN HECHOS QUE RESUL'TAN DE OTROS ANTERIORES, NO SIEMPRE E~ 

PLÍCITOS O NO SIEMPRE NARRADOS; Y, Al' MISMO TIEMPO SON CAUSA,.. 

DE ACCIONES QUE SE REAL' IZARÁN EN El' FUTURO, A ÉSTO SE AÚNA l'A AL'

TERNANCIA DE PROCESOS CONTRARIOS EN UNA SOLA SECUENCIA, ASÍ C.Q 

MO t.:A INSERCIÓN DE REL'ATOS DENTRO DEL' REL'ATO QUE PROVOCAN QUE-

(llQ) BER!STAIN, H .. AÑALISIS ESTRUCTURAL .. ., ÜP. en., PÁG. 169. 
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EL DISCURSO TENGA MAYORES AL'CANCES QUE L'A HISTORIA, ~STO ES, -
QUE L'OS HECHOS TRASCIENDEN L'OS L'ÍMITES DEL' REL'ATO Y SE UBICAN 
EN UN CONTEXTO MÁS AMl'L'IO, EN AQUEL' QUE POR FUERZA DE L'A OBRA
CREATIVA VIVEN CADA ESCUCHA Y CADA l'ECTOR, EL NARRADOR LOGRA -
ASÍ QUE EXPERIMENTEMOS COMO AL'GO FAMIL'IAR Y CERCANO l'OS ACONT~ 
CIMIENTOS DEL REL'ATO, 

Si REDUJÉRAMOS lAS ACCIONES PURAMENTE EXTERNAS, ES DE- -
CIR, "lO QUE VA SUCEDIENDO EN EL' TIEMPO PRESENTE DEL' REL'ATOn(lll) 
EN L'O QUE SERÍA UN ESQUEMA ACTANC 1 AL' ENCONTRARÍAMOS QUE EL' RE
CATO ESTÁ CONSTRUIDO POR 

A) LA CONTÍNUA TRANSPOSICIÓN DE SUJETO A OBJETO (MARÍA 
ACTÚA Y EL' PUEBLO RECIBE l'OS EFECTOS; MARÍA ES OBJETO DE L'AS -
ACCIONES REAL'IZADAS POR OTROS, GENTE DEL' PUEBL'O: SU PADRE¡ L'OS 
MAGAÑA, CANEPA, L'OS HABITANTES NO PERSONIFICADOS DE SAN JERÓN! 
MO), 

B) CANEPA Y MARÍA SON SUJETOS DE UN MISMO OBJETO; A·su 
VEZ L'OS MAGAÑA, LUPE CADENA, 00MITIL'A, El SACRISTÁN, EL' CANDI
DATO, ETC, SON OPONENTES DE L'A VOL'UNTAD DE DICHOS SUJETOS: MA
RÍA Y [ANEPA ACTÚAN PARA SAL'VAR SU VIDA, PARA SOBREVIVIR SO- -
C 1 AL'MENTE M 1 ENTRAS QUE L'OS DEMÁS ACTÚAN EN SENTIDO CONTRAR lO, 

ENCONTRAMOS AS f UNA F 1 GURA POR SUPRESIÓN POR L'A AGL'OMER~ 

CIÓN DE FUNClONES:DESEAR, COMUNICAR, L'UCHAR EN UN MISMO PERSO
NAJE, L'A PROTAGONISTA MARÍA Y, DE MANERA TRANSFERIDA, PABL'O C~ 
NEPA, 

EXISTE UNA FIGURA POR ADICIÓN EN TANTO CADA UNO DE L'OS
HERMANOS MAGAÑA, El PADRE DE MARÍA, RÉGUL'O, L'A TÍA EMIL'IA, -
ETC,, ETC,, ESTÁN INVESTIDOS DE UNA MISMA CATEGORÍA ACTAN- -
CIAL' PUES CUMPL'EN l.'A FUNCIÓN DE OPONENTES DEL' SUJETO MARÍA D!!. 
RANTE TODO Et: TRANSCURSO DEL' REL'ATO, VEL'ADA O ABIERTAMENTE, 

HAY FIGURA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN POR L'A FUSIÓN DE DOS -
PROCESOS CONTRARIOS, CREADA PRINCIPALMENTE POR ACCIONES 11!!.IB 

(111) MANSOUR, MONICA, ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO, APUNTES PARA EL-
SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA, BNl\M, 1980, PAG, 5-6B, 
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NAS, ÉSTO ES, POR nSUCESOS RECORDADOS (PASADO) O IMAGINADOS O
DESEADOS (FUTURO) POR UNO O ~ÁS PERSONAJESn(l12) Y EN DONDE É~ 
TOS PUEDEN JUGAR EL' PAPEL DE ADYUVANTE O AGENTE BENEFACTOR Y -
TRANSFORMARSE L'UEGO EN OPOSITOR O AGRESOR: L'A VENGANZA ANUNCIA 
DA POR L'A VOZ DE ANDRÉS MAGAÑA EN DONDE MARÍA SE PRESENTA COMO 
UN POSIBL'E ADYUVANTE, SE TRANSFORMA CON L'A TRANSGRESIÓN DE UNA 
PROHIBICIÓN <MARÍA SE EMBARAZA DEL ASESINO DE ANDRÉS) EN UNA -
OPONENTE O AGRESORA, DE TAL MANERA QUE MARÍA Y L'A VOZ COMO SU
JETOS DE UN MISMO OBJETO (l'A VENGANZA) DEJAN DE TENER l'A REL'A
CI ÓN DE IDENTIDAD QUE LES DABA ESTA ACTUACIÓN COMPARTIDA, 

FIGURAS DE PERSONAJES E INDICIOS 

HAY UNA ABUNDANCIA DE INDICIOS QUE REVEL'AN EL' CARÁCTER -
Y l'A ACTITUD DE l'OS PERSONAJES QUE SE PRESENTAN TANTO A TRAVÉS 
DE L'OS DIÁL'OGOS Y SUS ACOTACIONES COMO A TRAVÉS DE DESCRIPCIO
NES DE PEQUEÑAS ACCIONES QUE RETRATAN SU FORMA DE SER: "DE RO
Dll.l.:AS. L'OS BRAZOS EN CRUZ, l'A VISTA ORA Al SUEL'O, ORA AL' TE-
CHO, ENTONANDO EL' MAGNÍFICAT, ESTUVO HASTA EL' At:BA, EN QUE LAS 
PRIMERAS CAMPANADAS AVISARON fil' ANGEL'US. CORTÓ EL REZO, AUSCUL
TÓ EL' SOSIEGO, !.:A TRANQUIL'A RESPIRACIÓN DEL SUEÑO DE MARÍA Y -
CORRIÓ A L'A IGL'ESIAn, COMO EN ESTE CASO SE TRATA DE UNA DETA-
L'L'ADA Y PRECISA DESCRIPCIÓN QUE CARICATURIZA UN COMPORTAMIENTO 
A TRAVÉS DE L'A EXAGERACIÓN, HAY UNA INTENCIÓN DE IRONIZAR POR
PARTE DEL' NARRADOR, (FIGURA POR ADICIÓN), 

PERO EL' PERSONAJE MÁS Y MEJOR CARACTERIZADO ES L'A PROTA-
. GONISTA EN DISTINTOS MOMENTOS DEL' RELATO, EN DISTINTOS TIEMPOS 
Y SITUACIONES, A TRAVÉS DE DESCRIPCIONES DE MARÍA QUE SALPICAN 
L'A HISTORIA Y EL' DISCURSO, SEFUEDEN DEDUCIR L'OS CAMBIOS QUE SE
PRODUCEN, CUANDO SE HABL'A DE MARÍA AL' PRINCIPIO DEL' REL'ATO, S~ 

BEMOS QUE nTIENE CATORCE AÑOS V UNA PUBERTAD EXTRAORDINARIAMEN 
TE BEL'L'A", MÁS ADEL'ANTE EN L'O QUE L'L'AMAMOS "DESCRIPCIÓN DE MA
RÍA11 b SECUENCIA DEL AISL'AMIENTO, SE NOS OFRECE UNA RETROSPEC
TIVA DONDE VEMOS AL' PERSONAJE EN SU NIÑEZ: "DURANTE SU INFAN-
CIA ENTERA NO ESCUCHÓ SINO AL'ABANZAS, EGL'ÓGICAS L'ISONJAS A SU-

(112) MANSOUR, MONICA, lBIDEM, PÁG. 5-6B. 
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HERMOSURA •• ,": EN LA SIGUIENTE SECUENCIA (LAS AVENTURAS) MARfA
ES UNA MUJER JOVEN CON UNA PERSONALIDAD BIEN DEFINIDA, ADULTA:
"DESLIZÁNDOSE, DESPUÉS DE LA CONSULTA, ATRAVIESA UNA MUJER ESPl 
GADA, BELLfSIMA y EXTRAÑA ( •• ') CAE.ELLO NEGRÍSIMO, LACIO y DU-
RO ••• " Y, AL FINAL DEL RELATO, TENEMOS A UNA MUJER VIEJA O POR
LO MENOS ENVEJECIDA POR LOS SUFRIMIENTOS: "Su CABEZA CAY6 SOBRE 
EL CALDERO, CON LAS MADEJAS LARGAS DE CABELLOS GRISES A LOS BOR 
DES", (FIGURA POR ADICI6N) 

LAS TRANSFORMACIONES O CAMBIOS FÍSICOS DE LA PROTAGONISTA 
DURANTE EL PROCESO DE DEGRADACI6N CORRESPONDEN A CAMBIOS EN SUS 
ACTITUDES: EN SU PUBERTAD HAY INOCENCIA, INDEFENSIÓN, PASIVIDAD: 
EN SU JUVENTUD MARÍA ACTÚA SEGURA DE SÍ MISMA Y DE SUS PODERES, 
SE NOS MUESTRA UNA JOVEN DECIDIDA, ACTIVA: DESPUÉS, EN LO QUE -
CONOCEMOS COMO SU ÚLTIMO INTENTO POR SOBREVIVIR LUEGO DE SALIR
DE PRISIÓN, ES YA UN PERSONAJE ACABADO, AGOTADO PARA ENFRENTAR
NUEVAS POSIBILIDADES DE ACCI6N, PARA RECUPERAR SU LOZANÍA Y BE
LLEZA ANTERIORES.LA UNICA POSIBILIDAD QUE TIENE DE PERMANECER -
COMO PROTAGONISTA DE LA HISTORIA, ES LA DE DEJAR QUE SU DESTINO 
SE CUMPLA SIN OPONERSE MÁS, LA CAÍDA FINAL DE MARÍA NO ES LA -
MUERTE SINO su DEGRADACI6N soc·IAL QUE IMPLICA HABER PERDIDO DE
FINITIVAMENTE LA VOZ, EL TENER LA VOZ LE DABA LA OPORTUNIDAD DE 
PONERSE POR ENCIMA DE LOS DEMÁS PERSONAJES Y SER SUJETO DE UNA
HI STORIA (EL RELATO), 

EL PUEBLO COMO COLECTIVO O PERSONIFICADO EN RÉGULO, LOS -
MAGAÑA, GUADALUPE CADENA, EL SACRISTÁN, DON CANUTO, NOS PRESEN
TA A UN PERSONAJE CUYAS CUALIDADES NO CAMBIAN SUSTANCIALMENTE -
AUNQUE ALGUNA DE ELLAS PUEDA SOBRESALIR EN DETERMINADOS MOMEN-
TOS. Los HABITANTESDEL'PUEBLOSENOS MUESTRAN HIP6CRITAS y GAZMO
ÑOS CUANDO VEN AMENAZADOS SUS INTERESES, PENSANTES CUANDO OCU-
RRE ALGO QUE TRASTORNA LA TRANQUILIDAD DE SU VIDA COTiDIANA, -
SON MÁS COMPRENSIVOS CUANDO PUEDEN SACAR PROVECHO DE UNA SITUA
CIÓN, COMPADECIDOS Y MELANC6LICOS ANTE UN DESASTRE COMO ES EL -
ASESINATO DE LA PROTAGONISTA, (FIGURA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN), 

TANTO EN LA PROTAGONISTA COMO EN EL PERSONAJE "PUEBLO" --
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(LOS OTROS PARA MARfA) ESTÁ PRESENTE OTRA FIGURA QUE CONSISTE -
EN QUE " ••• EL PERSONAJE SE DISFRAZA CAMBIANDO DE ASPECTO EXTE-
RIOR, DE ROPA, DE GESTOS, DE VOZ, DE ATRIBUTOS, EN TAL CASO, EL 
LECTOR DE LA NARRACIÓN Y EL ESPECTADOR DEL DRAMA SABEN TARDE o
TEMPRANO IDENTIFICAR AL ACTOR, EL TIPO DE PAPEL QUE FINGE REPRg 
SENTAR Y EL QUE REALMENTE REPRESENTA POR DETRÁS DE LA MÁSCA- -
RA",(113) 

FIGURAS DE LOS INFORMANTES 

LUGARES,- LA SIGNIFICACIÓN DE LOS LUGARES ES MUY IMPORTAN
TE PORQUE SE SUMAN A LA ACCIÓN REFORZÁNDOSE MUTUAMENTE (ADI- -
CióN). HAY UNA RELACIÓN ÍNTIMA DE LOS LUGARES EN CIERTOS MOMEN
TOS DE LA HISTORIA, 

LA VOZ APARECE UNA NOCHE DE TORMENTA EN LA CHOZA, LUEGO -
POR EL RELATO DE MARÍA SABEMOS QUE "BROTÓN TAMBIÉN "DE UNA ORI
LLA DEL CAMINO" UN POCO ANTES DE OBSCURECER, Es EVIDENTE LA RE
LACIÓN DE LA OSCURIDAD, LA SOLEDAD QUE RODEAN AL MISTERIO DE LA 
VOZ: DE UNA FORMA EXPLÍCITA EN LA CHOZA E IMPLÍCITAMENTE EN EL
CAMlNO, DONDE LO TORMENTOSO DE UN AMBIENTE ESTÁ DADO POR LA - -
CIRCUNSTANCIA VIOLENTA QUE ENFRENTA MARÍA AL ENCONTRARSE CON UN 
HOMBRE AL QUE VE MORIR. {ADICIÓN REPETITIVA), 

MARÍA ESTÁ AISLADA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA, EN "EL TIN-
GLADO DEL PATIO, CERCA DEL INCESANTE HOZAR DE LOS MARRANOSª: -
LUEGO, SUFRE ºEL HOSTIL AISLAMIENTO A QUE LA CONDENARAN DURANTE 
MÁS DE UN AÑ0 11 EN DONDE SE RELACIONAN EL LUGAR CON LA LUCHA CA
LLADA QUE EMPRENDE MARÍA PARA NO CAER APLASTADA POR EL REPUDIO
DEL PUEBLO Y SOBREVIVIR A LAS HABLADURÍAS, {ADICIÓN REPETITIVA), 

MARÍA, NOS CUENTA EL NARRADOR, ESTÁ "SENTADA DENTRO DE LA 
CUEVA OSCURA,,," CUANDO SE ENCUENTRA CON PABLO CANEPA, UNA SJ-
TUACIÓN SIMILAR A LA QUE VIVE DURANTE EL EXORCISMO DENTRO DE LA 
IGLESIA DONDE ESTÁ ARRODILLADA Y OBLIGADA A VER EL FONDO DE LA-
PILA DEL AGUA BENDITA (UN ESPEJO) Y CUYO ENCUENTRO SORPRESIVO -

(1}3) HELENA BERISTÁIN SEÑALA QUE AUNQUE SE PRODUCE POR SUPRESIÓN-ADICIÓN -
ESTA FIGURA ES MÁS COMPLEJA Y QUE ES EQUIVALENTE MÁS A LA DILOGÍA O -
ANTANACLÁSIS QUE AL OXÍMORON. {BERISTAIN, H., ANÁLISIS ESTRUCTURAL,,,, 
Qp, CIT., PÁG. 172.) -

, .. 
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ES CON EL PUEBLO, COMO EN LA REVELACIÓN DEL MISTERIO DEL EMBARA 
zo, EL LUGAR DEL EXORCISMO COINCIDEN EN SER TEMPLOS PARA EL R!
TO DE INICIACIÓN, (f!GURA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN), 

OBJETOS.-

EL OBJETO MÁS IMPORTANTE EN EL RELATO ES EL DINERO SIMBOLl 
ZAlJO DE DISTINTAS MANERAS: LAS ESCRITURAS DEL TERRENO QUE RÉGU
LO HEREDA A MARÍA Y LOS CIEN DUROS DE PLATA: LOS ZARCILLOS DE -
ORO y RUBÍES DE LUPE CADENA QUE CON AYUDA DE MARÍA, LA Voz RECQ 
PERA: EL CHIQUIHUITI DE LA VENDEDORA DE LOZA DONDE GUARDA SUS -
GANANCIAS: EL DINERO QUE COMO RECOMPENSA O PAGO RECIBE MARf A DE 
LA GENTE A QUIEN VATICINA Y AYUDA: LA COMIDA Y EL VESTIDO QUE -
RECLAMA LA ºvoz" PARA MARÍA y su HIJO: EL DINERO QUE RECIBE MA
RÍA COMO PAGO POR SU CONTRIBUCIÓN AL TRIUNFO DEL CANDIDATO Y -
CON EL QUE ESTABLECE UN PEQUEÑO NEGOCIO, fN CADA UNO DE ESTOS -
CASOS CUMPLE UN PAPEL DISTINTO, 

ÜTRO DE LOS OBJETOS QUE APARECEN ES El MACHETE, SIEMPRE ES 
UN MACHETE ASESINO CON EL QUE SE REALIZA LA VENGANZA, CON UN MA 
CHETE MATARON A ANDRÉS, A ARCADIO, A MARÍA (FIGURA POR ADICIÓN) 
Y SE SOBREENTIENDE, A PABLO CANEPA (FIGURA POR SUPRESIÓN), 

GESTOS,-

HAY UNA MULTITUD DE GESTOS QUE ADEMÁS DE ILUSTRAR UN MODO
DE SER, UN ESTADO DE ÁNIMO, UN AMBIENTE SICOLÓGICO, ETC,, REPRQ 
DUCEN SONIDOS: VOLUMEN, TONO, INTENCIÓN DE LA VOZ HUMANA QUE -
CREA LA SENSACIÓN DE ESTAR ESCUCHANDO LO QUE CUENTA EL NARRADOR 
O LO QUE DICEN LOS PERSONAJES (fIGURA P.OR ADICIÓN), El EJEMPLO
MÁS SOBRESALIENTE SON LOS PARLAMENTOS DE LA "voz" y LOS MURMU-
LLOS DE LOS FELIGRESES QUE PRESENCíAN EL EXORCISMO, 

ESTO SE DA TAMBIÉN EN MOVIMIENTOS CORPORALLS Y DEL ROSTRO
QUE NOS HACEN PERCIBIR A LOS PERSONAJES COMO ACTORES DE UNA o-
BRA DE TEATRO: EJEMPLO: "ENTRE HILOS DE LÁGRIMAS APRIETA El AR
CO DF. iws ER/\.ZOS QUE ATRAEN M.~s y MÁS f.ONVULSl\MENTE HACIA El. SQ 
YO EL CUERPO DE SU PADRE, SUÉLTASE AL RATO PARA REANUDAR•, O -
"fot'1A DE SÚBITO LAS MANOS DE SU PADRE V CON ELLAS EN DISIMULADA 
LUCHA RESTRIÉGASE GIMIENTE, FRENÉTICA, ESTERTÓREA, LOS SENOS DE 
ACEITUNA DUROS, LOS MUSLOS RESBALADIZOS Y LOS CONTORNOS DE SUS-
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CADERAS TENSASH, ESTE ÚLTIMO PASAJE TAMBIÉN NOS PRESENTA UNA sg 
RIE DE CAMBIOS QUE PRESENTA EL CUERPO DE LA PROTAGONISTA CON B~ 
SE EN UNA GRADACIÓN QUE INTENSIFICA LOS GESTOS, 

HAY GESTOS QUE TIENEN LA MARCADA INTENCIÓN DE IRONIZAR LA
ACTITUD DE CIERTOS PERSONAJES: "EL SACRISTÁN BATIÓ EL SAHUMERIO, 
EL PÁRROCO EL HISOPO, AMBOS LA LENGUA CON SUS CONJUROS, Y LAS -
BENDECIDAS GOTAS ROCIABAN A LA POSESA. DE PRONTO, RUEDAN ESTRE
PITOSAMENTE HUMO DE INCIENSO, CENIZA V CANDELA DEL SAHUMERIO: -
CABRIOLEA -ROJA SOTANA Y ROQUETE BLANCO- EL SACRISTÁN, Y UN DE
DO TEMBLÓN, APUNTA PÁVIDO: -¡AHf ESTÁ! AHf,,,", O DE IRONIZAR -
ALREDEDOR DE UN AMBIENTE SOLEMNE COMO El QUE CARACTERIZA AL RI
TO, 

TIEMPO Y ESPACIO.-

EN PÁGINAS ANTERIORES ("NUDOS Y CATÁLISISª) HABÍAMOS SEÑA
LADO QUE NO SIEMPRE EL TIEMPO DE LA HISTORIA COINCIDE CON ELDEL 
DISCURSO, HAGÁMOS UN RÁPIDO RECORRIDO, EN LA PRIMERA SECUENCIA
SABEMOS POR EL PERSONAJE R~GULO QUE ESTAMOS " ••• EN 1913 -HACE -
TRES A~os ••• ", ÉSTO ES, LOS ACONTECIMIENTOS SE DESARROLLAN EN -
1916·Y EN UN PUEBLO QUE EXISTE EN LA REALIDAD REFERENCIACENEL
ESTADO DE GUERRERO, PUEBLO VECINO DE ATOYAC DE ALVAREZ, COSTA -
CHICA; SABEMOS TAMBIÉN QUE DE LA APARICIÓN DE LA VOZ AL AISLA-
MIENTO (SECUENCIA 2) HA TRANSCURRIDO UN AÑO Y MESES (fJGURA POR 
ADICIÓN); YA EN EL PASAJE LAS "AVENTURAS DE MARfA", SECUENCIA -
(3), LOS ACONTECIMIENTOS OCURREN RÁPIDAMENTE, PERO POR SU CARÁf 
TER REPETITIVO QUEDA IMPL{CITO QUE LA FAMA DE LA PROTAGONISTA -
SE HA HECHO A TRAVÉS DE UN TIEMPO CONSIDERABLE (SUPRESIÓN Y AD! 
CIÓN REPETITIVA A LA VEZ), UN TIEMPO QUE SE DETIENE BRUSCAMENTE 
CUANDO SE CONOCE LA NOTICIA DEL EMBARAZO Y AQUf, CON LAS ESPE-
CULACIONES Y RUMORES DEL PUEBLO SE EMPIEZA A PRODUCIR UN CAOS -
EN El TIEMPO PUES SI BIEN SE AFIRMA: "VIENE TIEMPO EN QUE REHÜ
SA ATENDER A su CLIENTELAª y QUE "PERDIÓ LA Voz. ESTÁ EMBARAZA
DA". LUEGO QUE "SALIÓ DEL PARTO" Y RECUPERÓ LA VOZ, MÁS ADELAN
TE LA GENTE COMENTA "Pocos MESES DESPUÉS" QUE CANEPA HA REGRESA 
no, QUE VIVE CON MAR{A V QUE SE PASEA CON ELLA, ETC. YA EN LA -
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REVELACIÓN DEL EMBARAZO (SECUENCIA 4) EL NARRADOR CUENTA QUE -
MA~ÍA HA IDO A VISITAR LAS TIERRAS QUE LE DEJÓ SU PADRE Y QUE -
NO SE HAN TRABAJADO EN SIETE AÑOS Y QUE ES ENTONCES CUANDO SE -
ENCUENTRA CON PABLO CANEPA Y SE EMBARAZA. LA REVELACIÓN DEL MI~ 
TERIO ACABA POR TRASTOCAR EL TIEMPO EN EL QUE OCURREN LOS HE- -
CHOS PUES SE TRATA DE UNA SECUENCIA QUE DEBERÍA IR, SI NOS APE
GAMOS AL ORDEN CRONOLÓGICO, ANTES DE LA NOTICIA DEL EMBARAZO Y
DEL PARTO, (fIGURA POR SUPRESIÓN-ADICIÓN), ASIMISMO, SE UBICA -
EN UN MISMO LAPSO DE TIEMPO LA SECUENCIA (5) EN LA CUAL CANEPA
VIVE CON MAR(A Y QUE REFUERZA LA DUDA "-,,,¿DONDE ESTARÍA ESCON 
DIDO?., ,- ¿PERO CÓMO HABRÁ SIDO ESO? ¿(UÁND0? 11

., .YDA PIE A CON
CLUSIONES: "-PUESTO QUE CANEPA HA VIVIDO CASI UN A~O DONDE MA-
RfA, ¿No SERÁ OBRA DE CANEPA -"EL EsPEJ0 11

- TODO, ••• ?: y, ESTA -
INCONGRUENCIA Eíl EL TIEMPO SE ACENTdA CUANDO SE INTRODUCE LUEGO 
DE LA REVELACIÓN, EL ASESINATO, LA ENCARCELACIÓN (QUE DURA NO SE 
SABE CUÁNTO TIEMPO) DE MARÍA Y LA HUÍDA DE CANEPA DE LA QUE TA~ 
POCO SE DA MAYOR INFORMACIÓN (fIGURA POR SUPRESIÓN), 

LA TRANSPOSICIÓN Y LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LOS ACONTEC! 
MIENTOS REPRESENTAN POR UNA PARTE UNA FORMA DE CONCEBIR EL TIE~ 
PO DESDE UNA PERSPECTIVA MÁGICA EN DONDE NO HAY PRINCIPIO NI -
FIN, SINO UN PERMANENTE DEVENIR, UN CAOS PRIMIGENIO QUE ABARCA
TODO LO QUE EXISTE, POR OTRA PARTE, IMPLICA UNA.BURLA VELADA -
DEL NARRADOR RESPECTO AL MODO DE CONCEBIR DE UNA MANERA CERRA-
DA, ORTODOXAMENT:E LINEAL EL TIEMPO POR PARTE DE LOS LECTORES o
ESCUCHAS DEL RELATO, PARECE QUE NOS DICE QUE LO IMPORTANTE ES -
LA ESENCIA DE LAS ACCIONES, LO QUE ELLAS SIGNIFICAN EN UN CON-
TEXTO Y NO EL DATO LIBRESCO DE FECHAS V NOMBRES: QUE LA HISTO-
RIA HUMANA ESTÁ HECHA POR SERES SOCIALES QUE SE RELACIONAN CON
SU REALIDAD DE DISTINTAS MANERAS. Y POR LO TANTO HAY QUE IR MÁS 
ALLÁ DE LO QUE SE ENUNCIA, ESTA CRÍTICA TAMBIÉN ESTÁ DIRIGIDA A 
LOS PERSONAJES DEL RELATO QUE SE NOS PRESENTAN MUCHAS VECES CO
MO PROTOTIPO DE LA IGNORANCIA, DE LA IRRACIONALIDAD, DEL FANA-
TISMO, ATRAPADOS EN LA FALSA IDEA DE QUE NADA PUEDE NI DEBE - -
TRANSFORMARSE, ME RECUERDA TODO ÉSTO LA TÉCNICA DE BERTOLD - -
BRECHT QUE CONSISTE EN HACER QUE LOS ESPECTADORES DE LA OBRA EN 



118 

ESCENA NO SE INVOLUCREN IRREFLEXIVAMENTE EN LO QUE SUCEDE DEN-
TRO DE ELLA, SINO QUE PONGAN COMO INTERMEDIARIO A LA RAZÓN Y A
LA INTUICIÓN PARA RECOGER EL MENSAJE QUE SE OCULTA DETRÁS DE LA 
ANÉCTODA, 

Orno RASGO QUE NO PUEDE SER OMITIDO, ES EL DE LOS NOMBRES
DE LOS PERSONAJES EN RELACIÓN CON EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN LA 
TRAMA EN LOS QUE SE VISLUMBRA LA OPINIÓN DEL NARRADOR, 
~~ ' 

EN PRINCIPIO, HABÍAMOS ACOTADO VA EN LA LECTURA LA SIMILI
TUD QUE EXISTÍA ENTRE EL PERSONAJE MARÍA Y LA VISIÓN QUE EL MO
RIBUNDO MAGAÑA TIENE DE ELLA CUANDO DICE: "MARÍA, VIRGEN, TE LO 
D 1 GO A TÍ SOLA, , , 11 QUE TI ENE UNA RELACIÓN DE PARALELISMO CON LA 
PERSONALIDAD ACABADA, CONFIGURADA DE LA PROTAGONISTA Y QUE SE -
RESUME EN EL PROPIO TÍTULO DE LA HISTORIA: MARÍA. LA Voz. EL -
NOMBRE MARfA TIENE UNA LARGA TRADICIÓN LITERARIA, RELIGIOSA E -
HISTÓRICA: MARÍA SIGNIFICA AL MISMO TIEMPO PODER, FUERZA (MU~ -
CHAS REINAS Y MUJERES CÉLEBRES SE HAN LLAMADO MAR(A}; PRINCIPIO 
DE VIDA (MADRE DE DIOS; M~DRE DEL CREADOR); PUREZA, INOCENCIA V, 
AL CONTRARIO, PERDICIÓN, VELEIDOSIDAD, TRAICIÓN, MUCHOS PERSON~ 
JES LITERARIOS SE HAN LLAMADO MARfA, TANTO EN LA NARRATIVA COMO 
EN LAS CANCIONES (MARÍA LA 0', MARÍA DE BUENOS AIRES, CASQUIVA
NAS Y PROSTITUIDAS). EN GUERRERO POR EJEMPLO EXISTIÓ UNA MUJER
REVOLUCIONARIA, DE LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, QUE SE -
LLAMABA MARÍA DE LA 0' -NOTEMOS LA SIMILITUD DE SONIDOS-, EN -
FIN, NO ES GRATUITO EL QUE SE HAYA ESCOGIDO TAL NOMBRE PARA TAL 
PERSONAJE, PUES DE ALGUNA MANERA EL PERSONAJE REÚNE TODOS ESTOS 
ATRIBUTOS, 

Los NOMBRES DE LOS DEMÁS PESONAJES PRESENTAN EN OPOSICIÓN
AL NOMBRE DE MARÍA, UNA ·VELADA BURLA A su ACTITUD. Los MAGAÑA -
BIEN PODRÍAN SER "LOS MAÑAn, "LOS MAÑOSOS", ªLOS MALOSOS" DEL -
RELATO QUE SE LAS INGENIAN PARA COMETER CRÍMENES Y VENGANZAS, -
ABUSOS. RÉGULO NúÑEZ GUIADO SIEMPRE POR UN AFÁN MORALIZANTE QUE 
RAYA EN LA GAZMOÑERÍA, RÉGULO COMO AQUEL CÓMICO QUE HACÍA PARE
JA ARTÍSTICA CON f1ADALENO, Y QUE PERSONIFICABAN EN LOS TEATROS
DE REVISTA J\ DOS INDITOS ASTUTOS, SOCARRONES E IGNORANTES; TAM-
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BI~N PUEDE SER INTERPRETADO COMO "REGULES" QUE APARECE EN MU- -
CHAS FRASES DEL HABLA POPULAR Y QUE EQUIVALE A NO MUY BUENO, NO 
DEL TODO CONFIABLE, 11Asf, Asf", LIGADO Al APELLIDO DE UNA FAMI
LIA GUERRERENSE QUE EXISTE EN LA REALIDAD (AMIGA DEL AUTOR), 

DON CANUTO, DUEÑO DE LA CANTINA QUE REPRESENTA A LOS MERC,8 
DERES ABUSIVOS, TAMBIÉN TIENE UN NOMBRE CÓMICO QUE NOS REMITE A 
POBREZA Y A MEZQUINDAD (TUBO, CERBATANA DE CAÑA); ES UN FRANCO
TIRADOR QUE SE AGAZAPA Y QUE POR UNA IRONÍA ESTÁ LIGADO A ESTIR 
PE ÓE REYES (CArfüTO O KNUTO: NOMBRE DE V1\RiOS REYES DE DINAMAR
CA, INGLATERRA y SuECIA.<ll4) los NOMBRES DE MUJERES, EXCEPTO -
EL DE LUPE CADENA QUE QUIZÁ SIMUOLICE "VIRGEN" O 11LOBA" EN SU -
SIGNIFICADO MÁS ANTIGUO Y LIGADO A CADENA, INSTRUMENTO PARA A-
PR IS IONAR, LIGAR UNA COSA CON OTRA, DEC f AMOS, LOS NOMBRES DE MUJ~ 
RES:MATILDE, RUDESINDA, RAFAELA, GRACIANA, FLORA, FILOMENA, MA
CARIA, f ILOGONIA, DOMITILA, DAMASENA Y EL PROPIO DE LUTGARDA, -
NO SON MUY COMUNES -AL MENOS EN LAS CIUDADES Y DENTRO DE LA CL~ 
SE MEDIA- MUEVEN A RISA POR LO EXTRAÑO. LAS MUJERES EN EL RELA
TO PERSONIFICAN A MADRES DE FAMILIA O JÓVENES EN EDAD DE MERE-
CER QUIENES ACUDEN A MARÍA EN BUSCA DE AYUDA: EL HECHO DE QUE -
SEAN PRINCIPAL O ÚNICAMENTE MUJERES Y NO HOMBRES LAS QUE HACEN
DE MARÍA, LA Voz UN MITO HABLA A su VEZ DEL MITO DE LA INTUI- -
CIÓN FEMENINA, DE SU CAPACIDAD Y SENSIBILIDAD PARA CAPTAR FENÓ
MENOS EXTRASENSORIALES, REALIDADES MÁGICAS. Los NOMBRES DE LAS
MUJERES DEL PUEBLO PARECEN SACADOS DE UN CALENDARIO, COMO SI EL 
NARRADOR SE HUBIERA GUIADO POR UN GUSTO POR LO EXTRAVAGANTE, 

Los NOMBRES DE HOMBRES COMO EN El CASO DE LOS HERMANOS MA
GAÑA: ANDRÉS, ARCADIO, TRÁNSITO Y RAMÓN SON MÁS COMUNES, PRONU~ 

CIADOS JUNTOS CREAN UN SONSONETE QUE SE PRESTA A LA BROMA, PA-
BLO CANEPA COMO NOMBRE ESTÁ ENTRE LO ORDINARIO Y LO SIMBÓLICO.
PABLO ES UNO DE LOS APÓSTOLES PREFERIDOS DE CRISTO, EL QUE GUAR 
DA LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS; MUCHOS PAPAS SE HAN LLA-

' MADO PABLO Y MUCHOS HOMBRES FAMOSOS Y DEL PUEBLO TAMBIÉN: CANE-
PA QUIZÁ PROVENGA DE CANEVÁ, CAÑAMAZO QUE EN SENTIDO FIGURADO -
SIGNIFICA BOCETO, PROYECTO, PODRÍA REFERIRSE A LOS CANÉ (PADRE E 
HIJO), ESCRITORES ARGENTINOS, EL MAYOR, OPOSITOR A LA DICTADURA 
DE ROSAS. (115) 

(114) Y 015) NUEVO LAORUSSE ILUSTRADO, DICCIONARIO, MÉXICO, 1972, 

~-------------------...._ 



120 

ESTILO Y LENGUAJE EN MARIA. LA VOZ 

UN ESTILO ES A LA VEZ UN IMÁN Y UN ESPEJO, ES ESE MI
LAGRO VERBAL QUE NI SIQUIERA EL CREADOR PUEDE EXPLI-
CAR, POR EL CUAL LAS FRASES, LOS PERfODOS, LOS CAPÍTQ 
LOS Y AL FIN LA OBRA ENTERA ACTÚAN COMO CATALIZADORES 
DE PROFUNDAS Y MÚLTIPLES POTENCIAS; ES ESE DON DE DE
CIR QUE A PEDRO LE DUELE LA CABEZA Y DECIRLO DE UNA -
MANERA QUE SIMULTÁNEAMENTE ABRE EN EL LECTOR UNA CAN
TIDAD DE CAMINOS QUE LLEVAN MÁS ALLÁ DE PEDRO Y LA J~ 
QUECA, (llfi) 

DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS, EL RELATO MARÍA, LA Voz REFLEJA 
Y ATRAE AL LECTOR HACIA EL MUNDO QUE CONTIENE: 

TECHO DE PALMA Y TAPIA DE BEJUCO ENTRETEJIDO. LA CHO
ZA QUE ES HOGAR DEL VIUDO RÉGULO, ESQUINÁBASE CON EL
ATRI~ DE LA PARROQUIA Y EL DESCAMPADO DE LA PLAZA.(117) 

ALGUIEN NOS TOMA DE LA MANO Y SIN MÁS NOS TRANSPORTA POR -
EL TIEMPO Y EL ESPACIO, DESCUBRIMOS QUE ESTAMOS OBSERVANDO UN -
ESCENARIO: HAY UNA CHOZA, HÁBITAT TfPICO DE CIERTAS ZONAS GEO-
GRÁFICAS QUE. TIENEN UN DETERMINADO CLIMA (CALUROSO, TROPICAL),
PRONTO SABEMOS TAMBIÉN QUE ESTAMOS EN UN PUEBLO DONDE LAS CONS
TRUCCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS SEGÚN UNA MISMA TRAZA: SIEMPRE -
HAY UNA IGLESIA Y ENFRENTE UNA PLAZA, QUE PRESENTAN UN ASPECTO
DE DESOLACIÓN ("DESCAMPADO") DE ACUERDO CON LA HORA DEL DÍA (NQ 
CHE), 

ESE ALGUIEN NO ES MÁS QUE UN NARRADOR QUE A TRAVÉS DE LA -
MAGIA DE LAS PALABRAS NOS COLOCA EN ESE ESCENARIO V NOS DICE -
QUÉ Y CÓMO VER LO QUE HAY EN á, NARRADOR Y LECTORES VEMOS DES·
DE EL EXTERIOR LAS COSAS PORQUE SOMOS DE HECHO UNOS FORASTEROS
EN EL LUGAR, NO SOMOS POR TANTO PARTÍCIPES DEL O LOS DRAMAS HU
MANOS QUE PUEDEN EXISTIR, NO TENEMOS RELACIÓN CON LAS PERSONAS-

(116) CORTAZAR, JLLIO, "LITERATURA EN LA REVOLUCIÓN y REVOLUCIÓN EN LA LITE 
RATURA: ALGUNOS MALENTENDIDOS A LIQUIDAR", ESTÉTICA Y MARXISMO, AOO..'= 
FO SANCHEZ VAZQUEZ ET flJ.., MÉXICO, 3A. ED., ERA. 19/8, loMo 11, PÁG. -
420. - . 

Cll7> CABADA. JUAN DE LA, "MARfA, LA Voz", PASEO DE MENTIRAS, MÉx1co, UAS/ 
ACERE, 1980, PÁG. 73. 
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O PERSONAJES QUE AQUf VIVEN. NUESTRO PAPEL SE REDUCE POR EL MO
MENTO A OBSERVAR Y ~UARDAR SILENCIO, 

Nos VAMOS ACERCANDO A LA CHOZA QUE DICE El NARRADOR •Es HQ 
GAR DEL VIUDO RÉGULON, EL PERSONAJE VIVE UNA CIRCUNSTANCIA PECM 
LIAR PUES SER VIUDO IMPLICA TENER UNA CARENCIA, DE IGUAL MANERA 
COMO EL DESCAMPADO INDICA QUE HAY AUSENCIA HUMANA, ESTAMOS AHO
RA EN EL PATIO DONDE HAY UNA SERIE DE OBJETOS: 

, , .UN CHIQUERO DE CERDOS, MEDIA DOCENA DE CQ 

COTEROS, OCIOSA PAILA NEGRA, VARIAS PLANTAS 
DE MAfz, GUÍAS DE CALABAZA y, BAJO EL TEM-
PLETE QUE SOMBREABA LA COCINA (RESTOS DE Lg 
ÑA QUEMADA, TRES PIEDRAS DEL BRASERO TRIAN
GULAR, CENIZA TODAVÍA CALIENTE): LOS SOPO-
RES DE DOS PERROS. 

Tono EL AMBIENTE ES DE QUIETUD y DE OSCURIDAD, PERO NOS Iff 
QUIETA ESCUCHAR LOS "QUEBRADOS RELÁMPAGOS" QUE INDICAN TORMEN-
TA. YA ESTAMOS DENTRO DEL CUARTO, TAMBIÉN AH{ VEMOS MUEBLES, O~ 

JETOS DE USO COTIDIANO, DESDE UNA LÁMPARA DE ACEITE HASTA UN Rg 
TABLO DE UN SANTO (SAN JERÓNIMO) QUE LE DA SU NOMBRE AL PUEBLO, 
COSTUMBRE MUY ARRAIGADA EN EL CAMPO DONDE HAY UN SANTO TITULAR-
0 PATRÓN QUE FUNCIONA COMO PROTECTOR, TAMBIÉN NOS DICE QUE SON
GENTE CREYENTE, RELIGIOSA ("ÜTRO RETABLO IGUAL TENfASE MANDADO
A LA PARROQUIA"), DESCUBRIMOS A DOS PERSONAJES QUE DUERMEN UNO
FRENTE A OTRO: 

FRONTEROS DOS CATRES: EL DEL VIUDO Y EL DE
SU HIJA, SEPARÁBALOS UNA MESA DE CAOBA CON
LÁMPARA DE ACEITE, APAGADA ENTONCES. 

Tono ES SILENCIO, MISTERIO y TINIEBLAS ("MUDO PASÓ EL GATO 
ENTRE·LOS CATRES Y LAS PATAS DE LA MESA"), DE REPENTE, LA "HI-
JA DE RÉGULO" DESPIERTA GRITANDO (-¡AHf, PAPÁ! ¡AHf ESTÁ ÉL,.,, 
¡AY, PAPÁ!), HACE ALGUNOS MOVIMIENTOS, NOS DICE EL NARR'ADORI E§. 
TÁ DESNUDA. Los PERSONAJES HABLAN y HABLAN 'SOBRE ALGO QUE NO E~ 

TENDEMOS, PERO SABEMOS QUE ELLA TIENE DIFICULTADES PARA HABLAR, 



122 

QUE TITUBEA, COMO SI ALGO ESPANTOSO LE QUITARA LA VOZ ("-¡PAPÁ •• 
¡EL!n), R~GULO TRATA DE AVERIGUAR (•-¿QUIÉN? ¿QUIÉN? -GRITÓ EL
VIUDO AMENAZANTE11

), LA MUCHACHA COMO PUEDE DICE: "-SU VOZ QUE -
ADENTRO RONDA" Y EL PADRE OTRA VEZ: "-¿QUIÉN, MARÍA, HIJA¿ - -
¿QUIÉN?, SABEMOS AHORA QUE ELLA ES MARÍA Y JUNTO CON LOS PERSO
NAJES VEMOS HACIA TODOS LADOS PARA INDAGAR, HEMOS ACOMPAÑADO A
RÉGULO EN SUS PESQUISAS Y EN SU DESESPERACIÓN, 

EL NARRADOR Y LOS LECTORES SEGUIREMOS ESCUCHANDO A LOS PER 
SONAJES EN SU ESPECULACIONES ("-LA VOZ DEL ALMA DE ANDRi:s MAGA
ÑA-" "-VELÁNDOLO ESTARÁN EN SU CASA, HIJA, SON LOS MAGAÑA UNOS
PERDIDOS-"), AUNQUE NO SABEMOS QUIÉN ES EL TAL ANDRÉS, ENTENDE
MOS QUE ES UN HOMBRE MUERTO AL QUE EN ESTOS MOMENTOS ESTÁN VE-
LANDO EN OTRA CASA DEL PUEBLO, Y QUE FORMA CON OTROS UNA FAMJ-
LIA, PERO GUARDEMOS SILENCIO Y PONGAMOS ATENCIÓN: 

-fUI LA PRIMERA QUE LO VIÓ, QUE LO VI MORIR. 
ANTES DE OSCURECER, VENÍA YO DE ATOVAC BA-
JANDO EL CERRO CON EL CESTO DE COMPRA EN LA 
éABEZA. DE UNA ORILLA DEL CAMINO BROTÓ SU -

VOZ: "MARfA, VIRGEN, TE LO DIGO A Tf SOLA.
PORQUE SIEMPRE FUISTE QUERIDA PARA MI. No~ 
LO DIGAS A NADIE: FUE PABLO CANEPA -ªEL ES
PEJO"- MI ASESINO. No LO CUENTES A NADIE -
QUE YA ME VENGARÁN. foRCIÓ EL CUELLO Y UNA
PIEDRA LADERA LE MAJÓ LOS RIZOS DEL CABELLO 
ENSORTIJADO, SUDABA MUERTE SU FRENTE PÁLIDA, 
SANGRE Y COÁGULOS VOMITABA SU FRENTE AMORA
TADA. TENÍA UNA MAHO A LA CACHA DEL MACHETE 
EN SU FUNDA; TRES MACHETAZOS EN El PECHO, -
NEGREANDO DE VELLO CRESPO, Y OTRO EN EL BR~ 
ZO PELUDO. LLEVABA LA CAMISA ARREMANGADA ••• 

EL PERSONAJE MARÍA NOS MA CONTADO UN RELATO DE APARECIDOS
MUY INTERESANTE. MARÍA ES UNA BUENA ACTRIZ, HA REPRESENTADO - -
BIEN EL PAPEL DE ANDRÉS MAGAÑA: HA ENGROSADO LA VOZ A FIN DE -
QUE SE PARECIERA LO MÁS POSIBLE A LA DE UN HOMBRE, UNA VOZ QUE-
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SUSURRA UN SECRETO; PERO TAMBIÉN MARÍA ES UNA BUENA NARRADORA.
NOS HA HECHO VIVIR LO QUE HA VISTO, LO QUE HA ESCUCHADO Y SENTl 
no. HA LOGRADO INFUNDIRNOS ANGUSTIA, DESASOSIEGO y ES TAN INTE!! 
SA LA SENSACIÓN QUE CUANDO INTERRUMPE SU RELATO, NOSOTROS CONTÉ_ 
NEMOS LA RESPIRACIÓN (BLANCO TIPOGRÁFICO). MARÍA NOS HA INVOLU
CRADO EN SU ~ECRETO Y NOS VUELVE TAMBIÉN CÓMPLICES DE LO QUE -
PUEDA PASAR EN EL FUTURO, PUES HA TRANSGREDIDO LA PROHIBICIÓN -
DE DECIR LA VERDAD; AL MISMO TIEMPO NOS HACE SER MALICIOSOS - -
PUES IMAGINAMOS QUE ENTRE ELLA, LOS MAGA~A Y PABLO CANEPA HAY -
ALGO QUE NO SE PUEDE DECIR, MAR f A SE HA EXPRESADO TAN CONV !NCE_!! 
TEMENTE QUE NO DUDAMOS DE lA VEROSIMILITUD DE SUS PALABRAS, NO
IMPORTA SI ELLA LO HA IMAGINADO O HA EXISTIDO EN l'A REALIDAD, -
PARA NOSOTROS ES CREÍBL'E, ACGUIEN PODRÍA DECIR QUE UNA MUCHACHA 
CAMPESINA NO PUEDE HABLAR COMO LO HACE ELLA, CON GIROS Y PALA-
BRAS QUE SON PROPIAS DE UNA PERSONA INSTRUIDA, QUE CONOCE LAS -
POSIBIL'IDADES QUE LE OFRECE SU LENGUA Y SI ACEPTAMOS ÉSTO, NO -
HABRÍA MÁS QUE SOSPECHAR QUE DETRÁS DE Ell'A HAY ALGUIEN QUE LE
DICTA LO QUE DEBE DECIR, O ALGUIEN QUE lC: ARREBATA L'A PALABRA E 
INTERVIENE CON SU PROPIO L'ENGUAJE, COMO OCURRE CON LOS MU~ECOS-
DE VENTRILOQUfA. Nos INCLINAMOS A ELLO CUANDO TENEMOS LA CERTE
ZA DE QUE NO FUIMOS NOSOTROS LOS L'ECTORES,QUIENES HABLAN, MUCHO 
MENOS El PERSONAJE RÉGULO, ASÍ ES DE QUE NO HAY MÁS QUE PREGUN
TARNOS COMO L'O HACEN L'OS PERSONAJES: ¿QUIÉN?, EL ÚNICO QUE QUE
DA ES EL NARRADOR GENERA.L, 

Tono ÉSTO HEMOS PODIDO SENTIR y PENSAR MIENTRAS EL RELATO
DE MARÍA SE HA INTERRUMPIDO, MIENTRAS SE HA QUEDADO PASMADA, CQ 

CO REFLEXIONANDO EN VOZ BAJA, PERO NOSOTROS NO CONOCEMOS SUS -
PENSAMIENTOS (PUNTOS SUSPENSIVOS - BLANCO TIPOGRÁFICO), EL NA-
RRADOR VIENE Al RESCATE E INTERVIENE PARA ADVERTIRNOS QUE LA --

'F-LAMA DE TA LÁMPARA DE 1\CEITE SE DEBILITA, DEMASIADO TARDE, SE
HA APAGADO, EN COMPLETA OSCURIDAD VOLVEMOS A ESCUCHAR A LOS PER 
SONAJES. 

ESTE PEQUEÑO VIAJE QUE HEMOS EMPRENDIDO POR SÓL'O UNA PARTE 
DEL RELATO, NOS HA ALERTADO RESPECTO SU ESTICO, SI NOSOTROS RE
SUMIÉRAMOS EN TÉRMINOS DE ESTILO LO QUE .HA PASADO EN L:AS L'ÍNEAS 
ANTERIORES, DIRÍAMOS QUE 
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1,- JUAN DE LA CABADA, QUIEN EN SU PAPEL DE NARRADOR ES-
CRIBIÓ EL RELATO CREA A SU VEZ UN NARRADOR QUIEN NOS RELATA UNA 
HISTORIA foESCRIPCIONES DETALLADAS, ENNUMERACJONES, ACUMULACIO
NES, REPETICIONES) SOBRE EL ENTORNO FÍSICO Y SICOLÓGICO SOBRE -
EL CUAL' SE HABRÁN DE EFECTUAR UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS, Es
TE NARRADOR TAMBIÉN TIENE EL PAPEL DE ACOTAR LOS DIÁLOGOS PARA
PRODUCIR EN LA MENTE DE LOS LECTORES LAS SENSACIONES (IMÁGENES
VISUALES, AUDITIVAS, EMOTIVAS) QUE PRODUCEN LAS ACCIONES DE LOS 
PERSONAJES, 

2,- HAY PERSONAJES QUE SOSTIENEN CONVERSACIONES, EN LAS -
CUALES APCYAN SUS PALABRAS CON CIERTO VOL'UMEN Y TONO DE L'A VOZ
(ORACIONES EXCLAMATIVAS, INTERROGATIVAS, SIGNOS ORTOGRÁFICOS, -
COMO PUNTOS SUSPENSIVOS; CIERTO TIPO DE CONSTRUCCIONES SINTÁCT! 
CAS, EMPLEO DE DETERMINADAS PALABRAS) Y QUE REVELAN SUS ESTADOS 
DE ÁNIMO, SU POSICIÓN PERSONAL RESPECTO A LO QUE ESTÁ SUCEDIEN
DO EN LA ESCENA, SON PERSONAJES QUE PUEDEN EN UN MOMENTO DADO -
CONVERTIRSE EN NARRADORES Y CONTAR AN~CDOTAS, ADOPTANDO A SU -
VEZ L'OS RECURSOS NECESARIOS PARA TRANSMITIR L'O QUE PIENSAN, DE
SEAN Y, PARA HACER PARTICIPAR A SUS INTERLOCUTORES DIRECTOS - -
(CON QUI ENES PL'AT l CAN DENTRO DEL CUENTO) Y A SUS INTERL'OCUTORES 
INDIRECTOS (LECTORES Y ESCUCHAS FUERA DEL CUENTO), 

3,- Es1AMOS NOSOTROS, LOS LECTORES QUE LEEMOS Y •ESCUCHA
MOS" L'AS H 1 STOR I AS EN DONDE NOS INTRODUCEN EL ESCRITOR, EL' O -
LOS NARRADORES Y LOS PERSONAJES, SOMOS L'OS OBSERVADORES DE LOS
HECHOS, CONTRA LOS CUALES ARREMETEN TODOS L'OS DISCURSOS, Los -
LECTORES NO ACTUAMOS NI DECL'ARAMOS DENTRO DEL RELATO A PESAR DE 
LAS PROVOCACIONES CONSTANTES DE QUE SOMOS OBJETO, PERO SOMOS, -
INDUDABL'EMENTE, PARTE NECESARIA PARA QUE LOS REL'ATOS PUEDAN MA-

· NIFESTARSE, SOMOS LOS DEPOSITARIOS DE ACONTECIMIENTOS, DE PERS.Q 
NAJES, IDEAS, ACTITUDES, MENSAJES QUE A SU VEZ PODEMOS TRANSMI
TIR A ornas EN EL FUTURO; SOMOS L'OS ESCUCHAS POTENCIAL'ES QUJE-
NES HABRÁN DE IR CONTANDO EL RELATO, DIFUNDIENDO LOS DISCURSOS, 
CONTRIBUYENDO A QUE SE CONTINÚE LA TRADICIÓN, DE AHf QUE TODOS 
L'OS QUE PARTICIPAN DENTRO DE LA HISTORIA DEL' RELATO VELADA Y -
SUBREPTICIAMENTE NOS TOMEN EN CUENTA, (¿DESEO O SÓLO LA SENSA-
SIÓN QUE NOS PROVOCA EL DISCURSO?), 
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LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES NOS HACEN VER QUE EN MARÍA, 
LA Voz ACTdAN VARIOS NARRADORES, POR LO TANTO, EXISTEN VARIOS -
NIVELES NARRATIVOS Y EN CONSECUENCIA MÁS DE UN DISCURSO Y MÁS -
DE UNA PERSPECTIVA: 

A) HAY UN PRIMER DISCU~SO QUE ES CREACIÓN DE JUAN DE L'A
CABADA QUIEN ESCRIBIÓ EL RELATO, COMO ESCRITOR REPRESENTA AL 
MISMO TIEMPO UNA VISIÓN nPOR DETRÁS" PORQUE SABE MÁS QUE L'OS 
PERSONAJES QUE HA CREADO(ll8) Y ADEMÁS REPRESENTA UNA VISIÓN -
"DESDE AFUERA" EN TANTO SABE, CONTRADICTORIAMENTE, MENOS QUE 

SUS PERSONAJES(ll9) PUESTO QUE DEBE DESDOBLARSE EN UN NARRADOR
QUE CUENTA UNA HISTORIA Y POR LO TANTO SU TAREA ES, SE SUPONE.
ACTUAR IMPARCIALMENTE,Cl20) Es EL ESCRITOR UNA CONClENCIA QUE -
TOTACIZA UNA REAt:IDAD EXTRALITERARIA PARA CREAR UNA NUEVA, EL -
RELATO, CONOCE A SUS PERSONAJES (PUESTO QUE ~t: LOS HA CREADO),
SABE SUS INTENCIONES CUANDO HABLAN O ACTÚAN, REdNE DESCRIPCIO-
NES, CONSTRUYE DIÁLOGOS, RELATA, EN UN ORDEN LÓGICO DESDE SU -
PUNTO DE VISTA, ACCIONES PARA CREAR LA SECUENCIA NARRATIVA GENg 
RAL', 

B) HAY UN SEGUNDO DISCURSO. QUE CORRESPONDE A UN PRIMER -
NARRADOR EN QUE SE HA DESDOBLADO EL ESCRITOR, O CREADO POR ÉL,
QUE ES EL' DESCRIPTOR DEL' CONTEXTO DEL RELATO y, AL MISMO TIEM-
PO, ACOTADOR DE LAS ACCIONES MANIFIESTAS (DIÁLOGOS) O NARRADAS, 
SU FUNCIÓN CONSISTE EN L'LEVAR AL' LECTOR A TRAVÉS DE L'AS SECUEN
CIAS. (EL' HILO DEL RELATO) PARA QUE NO SE PIERDA; CONSISTE SU LA 
BOR EN HACERL'O PARTÍ C 1 PE DE L'OS ACONTEC I M 1ENTOS1 LE PROPORCIONA 
ELEMENTOS DE JUICIO Y LO MOTIVA PARA QUE HAGA SU PROPIA INTER-
PRETACIÓN, Su VISIÓN ES UNA uVISIÓN CON", PUES NO PUEDE n,,,o-
FRECERNOS UNA EX~LICACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS ANTES DE QUE -
LOS PERSONAJES MISMOS LA HAYAN ENCONTRADO", Cl20) EsTO NO QUIE
RE DECIR QUE EN DETERMINADOS MOMENTOS NO CAMBIE A UNA VISIÓN -
"POR DETRÁS 11

, 

(118) ",,.EL NARRADOR SABE MÁS QUE SU PERSONAJE, No SE CUIDA DE EXPLICARNOS 
CÓMO ADQUIRIÓ ESTE CONOCIMIENTO: VE TANTO A TRAVÉS DE LAS PAREDES DE
LA CASA COMO A TRAVÉS DEL CRÁNEO DE su HÉROE, Sus PERSONAJES NO TIE-
NEN SECRETOS PARA á", (TQDOROV, T., "LAS CATEGORÍAS DEL RELATO, .. ",
EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL,,,, ÜP, (JT,, PÁG, 190. 

(119) foOOROV SENALA QUE AUNQUE -EL NARRADOR ES SÓLO UN TESTIGO QUE NO SABE
NADA, 11LA OBJETIVIDAD NO ES TAN ABSOLUTA COMO SE PRETENDE" <IBIDEM, ""' 
PÁG, 19()), --

(120) lBIDEM, PÁG. 189, 
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C) HAY UN TERCER DISCURSO QUE CORRESPONDE A LOS PERSONA
JES, EL' CUAL SE MANIFIESTA A TRAVÉS DEL' ACTO DEL HABL'A, A TRA-
VÉS DE l'OS DIÁL'OGOS, ESTE DISCURSO REPRESENTA UNA VISIÓN QUE -
YO HE LLAMADO "VISIÓN DESDE ADENTR0 11 (1Zl), Y QUE DEFINO COMO A
QUELLA QUE SE HA ORIGINADO O SURGE DESDE EL' MISMO TIEMPO Y EL -
MISMO ESPACIO EN LOS CUALES SE EFECTÚAN LAS ACCIONES. 

D) HAY TAMBIÉN OTROS DISCURSOS: RELATOS DE LOS PERSONA-• 
JES, QUE PROVIENEN DE UNA "VISIÓN DESDE DENTROª Y QUE LUEGO DE
SEMBOCAN EN UNA ªVISIÓN CONª, ~STO ES, DEJAN A SUS PERSONAJES -
QUE SE MANIFIESTEN PARA CONVENCER Á SU INTERLOCUTOR. 

AHORA BIEN, ENTRE UN NIVEL V OTRO DE L'A NARRACIÓN, SE EFEf. 
TÚAN CONSTANTES INTERCAMRJOS, Et NARRADOR PUEDE ADOPTAR LA ACTl 
TUD DEL' ESCRITOR (VISIÓN "POR DETRÁS") CUANDO DICE: 

i,PODRÍASE IMAGINAR L'A l'UCHA QUE SIL'ENCIOSA'"'
MENTE l'IBRABA AQUEL' TEMPERAMENTO, DE SUYO -
ENGREIDO V TACITURNO, PARA COMBATIR LAS HU
MILLACIONES EN QUE LA COLOCABA SU SITUAClÓN, 
AL' PAR DE HACER SENTIR SU DESDÉN Y RESULTAR 
SUPERIOR AL MEDIO QUE L'A CIRCUNDABA? 

Es EVIDENTE QUE QUIEN HABLA CONOCE DESDE ANTES l'OS PORMEN_O 
RES DE L'OS ACONTECIMIENTOS, L'OS RECOVECOS DEL' MECANISMO SICOL'Ó-
GICO Y EMOTIVO DE LA PROTAGONISTA V, POR L'O TANTO, PUEDE CUES-
TIONAR AL LECTOR PARA MOVER A UN JUICIO POR MEDIO DEL' SUYO PRO
PIO, 

SIENTO, POd OTRA PARTE, QUE EL ESCRITOR SE ENTROMETE EN -
l'AS PAL'ABRAS DEL' NARRADOR COMO CUANDO AFIRMA: 

ENTRE LAS DESVENTAJAS DE l'A SOL'EDAD, ÚNICA
MENTE l'A SOL'EDAD PUEDE DAR A TAL' SUERTE DE-
D~BILES. EN ATMÓSFERA SEMEJANTE, LA VENTAJA 
DE FORTAL'ECERSE Y FORMARSE UNA REFCEXIÓN, -

(121) LA DEFINICIÓN NO APARECE EN ToooRov. NO SÉ SI Al_GÚN OTRO AUTOR HAYA -
HABLADO DE ESTA PERSPECTIVA O LE DÉ OTRO NOMBRE, 
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UN CARÁCTER COMO UN PASATIEMPO, 

No SE TRATA SOLAMENTE DE QUE QUIEN HABLA CONOCE MÁS QUE 
LOS PERSONAJES, SINO MÁS QUE El PROPIO NARRADOR PUES EN UNA ES
PECIE DE JUICIO SUMARIO TEORIZA SOBRE UNA SITUACIÓN A UN NIVEL
MÁS VASTO; UN SENTIDO MÁS TOTALIZADOR Y PROFUNDO SE DESPRENDE -
DE SUS CONCLUSIONES, 

EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS, SE PROPONE UNA INTERPRETA
CIÓN Y SE OFRECE UN ~UICIO AL LECTOR QUIEN PUEDE ACEPTARLO O NO, 
PERO ES EVIDENTE QUE EL OBJETIVO ES UNO: CONVENCERNOS DE ALGO: 

Tono JUICIO IMPLICA UNA TESIS y UNA ANTfTESIS. EN LOS DIS
CURSOS ANTERIORES, OBSERVAMOS UN PERMANENTE CONTRASTE U OPOSI-
C IÓN ENTRE ELEMENTOS: UN ELEMENTO POSITIVO (TEMPERAMENTO ENGREÍ 
DO Y TACITURNO) VS, UN ELEMENTO NEGATIVO (LAS HUMILLACIONES SU
FRIDAS); NEGATIVO (DESVENTAJAS DE l'A SOLEDAD) VS, POSITIVO (VE.~ 
TAJAS DE LA SOL'EDAD). LA VAt:ORACIÓN Y CAL'lFICACIÓN DE ESTOS TÉR 
MINOS DEPENDE DE LA PERSPECTIVA DE QUIEN EMITE EL JUICIO Y QUE
PUEDE VISLUMBRARSE A PARTIR DE SU DISCURSO, 

NI EL' NARRADOR NI EL ESCRITOR VIVEN DIRECTAMENTE LA SITUA
CIÓN QUE NARRAN, NO SON EL' SUJETO DE L'A NARRACIÓN, HAY UN YO -
DEC PERSONAJE ~UE SE AUTODEFINE (TEMPERAMENTO DE SUYO ENGREI- -
DO,,,) COMO SUJETO Y OBJETO DE L'AS ACCIONES, DE UN PROYECTO HU
MANO A REALIZAR POR MEDIO DEL DISCURSO (HACER SENTIR SU DESDÉN, 
RESULTAR SUPERIOR, FORMARSE UNA REFLEXIÓN, ETC,) ESTO VIENE A -
CUENTO PORQUE ENCONTRAMOS UNA NUEVA ACTITUD, EL PERSONAJE PARE
CE QU ITARL'E L'A PAL'ABRA Al' NARRADOR PARA EXPL'I CARSE A SÍ MISMO, 

EL RELATO SE VUELVE ASÍ COMO UN GRAN ESPEJO DONDE SE REFLE 
JAN DISTINTOS DISCURSOS Y DISTINTAS PERCEPCIONES(l22): LO QUE: 
PARECE REAL NO LO ES TANTO Y, AL CONTRARIO, L'O APARENTEMENTE I
RREAL', ES A TRAV~S DEL' DISCURSO REAL', LA TRANSPOSICIÓN DE ~IVE-

(J.22) ToDOROV SEÑALA QUE PUEDEN EXISTIR VARIOS ASPECTOS DE UN MISMO ACONTE
CIMIENTO, ÉSTO ES, 11QUE Et NARRADOR PUEDE PASAR DE UN PERSONAJE A O-
TRO", SI ESTOS PERSONAJES CUENTAN (O VEN) EL MISMO ACONTECIMIENTO SE
PRODUCE UN EFECTO, "LA PLURALIDAD DE PERCEPCIONES (QUE NOS DA) UNA VI 
SIÓN MÁS COMPLEJA DEL FENÓMENO DESCRITO" Y QUE SE LLAMA "VISIÓN ESTE":" 
REOSCÓPICA" (TQDQRQV, T,, IBIDEM, PÁG. 190), 
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L'ES O PL'ANOS NARRATIVOS PERMITE TENER LA SENSACIÓN DE ESTAR ES
CUCHANDO A VARIAS PERSONAS A LA VEZ SIN SABER BIEN A BIEN QUI~N 
HABLA. ESCUCHAMOS A ALGUIEN QUE DICE 

EL MISTERIO DEL EMBARAZO jCUÁN SENCILLO! -
TIERNAMENTE LE TOMARON DE UNA MANO, SENTADA 
ESTABA MARÍA DENTRO DE L'A CUEVA OSCURA. 

LA AMBIGÜEDAD CREADA POR L'A IRONÍA (¡CUÁN SENCIL'L'O!) QUE -
SUGIERE POR SÍ MISMA UNA CONTRARIEDAD, UNA COMPARACIÓN ENTRE LO 
QUE SE PIENSA REAUlENTE Y LO QUE SE FORMUL'A, DA PIE PARA DlJDAR

QUIÉN ES EL' NARRADOR. EN ESTE CASO "PARECE 1
' QUE EL YO DEL' PERS.Q 

NAJE MARÍA ES QUIEN DENTRO DEL' CONTEXTO DEL REL'ATO CRITICA UNA
VISIÓN ANTERIOR O DISTINTA DE L'O QUE "Es" RJ:AL'MENTE, PUES NADIE 
MEJOR QUE Et'l'A SABE Y ES SUJETO DE L'A EXPERIENCIA: QUIÉN SINO -
EL'L'A PUEDE CALIFICAR ("'TIERNAMENTE"} El' VAL'OR DE L'A ACCIÓN, Es
TO MISMO OCURRE CUANDO SE DICE: 

-¿PERDóN? ••• L'A FUERZA ENTERA DE SU SEXO, DE 
SU FEM IN !DAD AFL'UYÓ PAL'P ITANTE A SUS ENTRA
~AS, CON ESTA PALABRA, QUE HASTA ENTONCES -
NINGUNOS L'ABIOS L'E HABÍAN DIRIGIDO, MARÍA -
ERA YA MADREN, 

fL CONOCIMIENTO TAN ESTRECHO DE UNA SENSACIÓN ES PRODUCTO
DE UNA VIVENCIA DIRECTA, DE TAL' SUERTE QUE CUANDO SE QUIERE- -
TRANSMITIRLA O REVIVIRLA ES NECESARIO SER MÁS ELOCUENTE EN EL' -
DISCURSO: CREACIÓN DE IMÁGENES A TRAVÉS DEL USO METONÍMICO DE -
L'AS PALABRAS (FUERZA DE SU SEXO, FUERZA DE SU FEMINIDAD), A TR~ 
VÉS DE lA ANTÍTESIS "(ON ESTA PAL'ADRA QUE HASTA ENTONCES NINGU
NOS LABIOS,,,", UN EMPLEO PRECISO DE CAS PALABRAS PARA ENFATI-
ZAR LA NATURALEZA DE LOS OBJETOS, DE L'AS ACCIONES, DE LOS SENTl 
MIENTOS (ADJETIVACIÓN: FUERZA ENTERA, AFL'UYÓ PALPITANTE, NINGU
NOS LABIOS), MEDIANTE UN ORDEN DE CDS EL'EMENTOS DE l'A ORACIÓN
,,,,, QUE SURGE ESPONTÁNEAMENTE DEL' HABL'ANTE Al' COMPÁS DE SU INT,S 
RÉS Y ESTADOS AFECTIVOS",(123) 

(123) GILI GAYA, Si\MLIEL' CURSO SUPERIOR DE SINTÁXIS ESPAÑOLA, BARCELONA, 
23A. ~DICIÓN, BIBt!OGRAF/VUL, 1980. PAG, . 
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AHORA BIEN, l'OS PESONAJES PUEDEN ADOPTAR L'OS RECURSOS DEL
NARRADOR E IMITAR ASÍ SU ACTIT.UD, DE fAL' SUERTE QUE, PENSAMQS,
L'A VOZ DEL NARRADOR ESTÁ DETRÁS DE SUS PALABRAS: EL' PERSONAJE -
MARÍA ESTÁ CONTANDO AL'GO QUE L'E HA SUCEDIDO Y QUE LE HA IMPACTf! 
no. ENTONCES TRATA DE REPRODUCIR EN L'A MENTE DE su ESCUCHA (o-
TRO PERSONAJE) L'O QUE HA VISTO, QUIERE QUE ~L TAMBI~N VEA COMO
SI ESTUVIERA EN EL L'UGAR DE LOS HECHOS, 

EN EL EJEMPLO DE LA PÁGINA 122, PODEMOS OBSERVAR QUE DE -
PERSONAJE DE l'A HISTORIA (ACTOR }), MARÍA PASA A SER NARRADORA
DE OTRO CUENTO O RELATO (ACTOR 2) DENTRO DEL' CUAL' Ell.:A MISMA ES 
PERSONAJE-TESTIGO (ACTOR 3) DE L'OS ACONTECIMIENTOS~ VUEL'VE A -
DESDOBLARSE PARA ENCARNAR AL PERSONAJE PRINCIPAL' DE ESTE SEGUN
DO REL'ATO, El' MORIBUNDO ANDRÉS MAGAÑA (ACTOR 4) APROPIÁNDOSE DE 
SU PERSONALIDAD Y DE SU LENGUAJE: "MARÍA, VIRGEN, TE l'O DIGO A
TÍ SOL'A,,,", DE NUEVA CUENTA SE DESDOBL'A INVERSAMENTE PARA ADOf. 
TAR su PAPEL' DE NARRADORA (ACTOR 2). EN ropo ESTE LARGO VIAJE -
POR EL' DISCURSO, SU L'ENGUAJE SE HA IDO MODIFICANDO PAUL'ATINAME!! 
TE, SE HA IDO TENSANDO, INCURSIONANDO, CADA VEZ MÁS Y A MEDIDA
QUE TRANSCURRE ~L REL'ATO, EN LA EXPRESIÓN PO~TICA, 

(}A, ACTUACIÓN DE MARÍA COMO PERSONAJE-NARRADOR-TESTIGO) 

-FUI L'A PRIMERA QUE L'O VIÓ, QUE L'O VI MORIR, 
ANTES DE OSCURECER, VENÍA YO DE ATOVAC BA-
JANDO El.' CERRO CON EL' CESTO DE COMPRA EN L'A 
CABEZA,,, 

LAS ALITERACIONES RESPONDEN (VER, CITA 123) A l'A DESCRIP--
CIÓN DE UN ESTADO DE ÁNIMO EN QUE El' HABL'ANTE (N.~RRADOR) SE VE
INMERSO, LA SINTÁXIS SE IRÁ HACIENDO MÁS COMPL'EJA A TRAV~S DEL'
TRASTOCAMIENTO DEL' ORDEN CANÓNICO DE l'OS EL'EMENTOS (SUJETO/PR~ 

DICADO), LAS RIMAS SE IRÁN HACIENDO MÁS FRECUENTES (ASONANCIAS
y CONSONANCIAS), l'AS IMÁGENES POÉTICAS SE IRÁN REPRODUCIENDO P~ 

RA CONFORMAR METÁFORAS, 



(2A, ACTUACIÓN DE MARÍA COMO PERSONAJE-NARRADOR-TESTIGO) 

l 2 
T ORC 1 Ó El' CUElUf Y UNA P 1 EDRA l'ADERA L'E MA-
JÓ L'OS R l ZOS DEL' PEL'O ENSORTIJADO .J 

3 ,lJ 
SUDABA MUERTE SU FRENTE PÁL'IDA,/SANGRE V -

COÁGUL'OS VERDES VOMITABA SU BOCA AMORATA-
DA./ 
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1) ORACION INDEPENDIENTE: 

s 
NÚCL'EO 
SUJETO: 

(EL') 

/foRCIÓ 

NÚCL'EO 
DEL' 

PREDICADO 
+ 

EL' 
p 

MODIFI 
CADOR
DIRECTO 
DE CUE
LL'O 

CUEL'L'O 

C.D. DE TORCIÓ 
NÚCL'EO DEL -
COMPL'EMENTO
D IRECTO 

2) ORACION COORDINADA COPULATIVA CON (1): 

V UNA PIEDRA 
s 

NEXO NÚCL'EO 
COPUL'ATIVO SUJETO 

MODIFl 
CADOR 
DIRECTO 
DE PIE-
DRA 

L'ADERA / L'E MAJÓ LOS R 1 ZOS DEL' PEL'O ENSORTIJADO 
p 

MODIFICADOR 
DIRECTO DE 
PIEDRA 

C.I. NÚCL'EO C.D. DE MAJÓ 
--PREDI CADO ---N=U,_.,C_L..,.EO,.--~-'--'=-~~------

MOD I F I DE COMPL', C.ADNOMINAL: DE RIZOS 
CADOR- DIRECTO NEXO + NÚCL'EO 
DIRECTO (PRE COMPL', 
DE RI-- POST AD, 
zas CIÓÑ 

+ AR 
Tfcü 
L'O)-

MODIFICADOR 
DIRECTO DE 
PEL'O 

3) ORACION INDEPENDIENTE <YUXTAPUESTA A (4)) 
SUDABA MUERTE / SU FRENTE PÁL:IDA 

NÚCL:EO 
PREDICADO 

p s 
C.D. DE NÚCL'EO 
SUDABA SUJETO 

MODIFI MODIFICADOR 
CADOR- DIRECTO DE 
DE FRENTE FRENTE 
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4) ORACION INDEPENDIENTE <YUXTAPUESTA A (3)) 

SANGRE y COÁGULOS VERDES V()'>1ITABAI su BOCA AMORATADA 
p s 

C.D. DE VCll!ITABA NÚQ.EO DE NÚQ.EO 

NÚCLEO NÚCT.'EO PREDICAOO SUJETO 
CCM>L'E CMLE 
MENTO- MENTO-
DIRECTO DIRECTO MODIFICA MODIFICA MOD I F I CAOOR 

OOR DIREC DOR DIREf DIRECTO DE 
NEXO TO DE TO DEBO- BOCA 
CON- COÁGULOS CA 
JUNT! 
vo 

COMO PODEMOS OBSERVAR, EL PERSONAJE NARRADOR HACE UNA -
DESCRIPCIÓN CON BASE EN ORACIONES INDEPENDIENTES RELACIONADAS-

. ENTRE SÍ POR COORDINACIÓN COPULATIVA A TRAVÉS DE LA SIMETRÍA:-
2 ORACIONES COORDINADAS: SUJETO-PREDICADO Y 2 ORACIONES COORDl 
NADAS POR YUXTAPOSICIÓN CUYO ESQUEMA ES PREDICADO-SUJETO; EN -
ESTE NIVEL DE LA LENGUA (MORFOSINTÁCTICO) LA ACUMULACIÓN DE _.:_ 
IMÁGENES: LA AGONÍA Y LA PUTREFACCIÓN DE UN CUERPO HUMANO, - -
CONSTITUYEN TODA UNA METÁFORA PUES NO SÓLO EVOCAN LA TRANSFOR
MACIÓN FÍSICA DE ESE CUERPO, SINO QUE REPRODUCEN EN NUESTRO Á
NIMO LOS EFECTOS (ASCO, DESOLACIÓN, TRISTEZA) DE DICHA SITUA-
CIÓN, A ELLO CONTRIBUYEN LAS ALITERACIONES, PARONOMASIAS y Sl
MILICADENCIAS (NIVEL FÓNICO-FONOLÓGICO DE LA LENGUA) QUE LE -
DAN UN RITMO DE SENTENCIA, COMO LOS DISCURSOS DE UN PREDICADOR 
A SUS FIELES, EN El NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO, LA COMPARACIÓN IM
PLÍCITA (METÁFORA IN PRAESENTIA), LA PROSOPOPEYA CREADA A SU -
VEZ POR LA S

0

INÉCDOQUE, A TRAVÉS DE LA CUAL CADA ACCIÓN ES EJE
CUTADA POR UNA PARTE DEL CUERPO (BOCA, FRENTE) Y QUE LE DAN -
UNA GRAN INTE~SIDAD VISUAL A LA IMAGEN; LA GRADACIÓN QUE ESTO
CONLLEVA, EL PLEONASMO (RIZOS DEL PELO ENSORTIJADO) QUE A SU -
VEZ IMPLICAN UNA SINONIMIA; EN FIN, LA HIPÉRBOLE. ETC. Tono -
ELLO NOS ILUSTRA SOBRE EL CARÁCTER RETÓRICO DEL DISCURSO DE -
LOS NARRADORES DENTRO DEL' REL'ATO, PARA MANTENER VIVO EL INTE-
R~S DE SUS INTERLO~UTORES (ESCUCHAS O LECTORES), Y ESTO ES PO
SIBLE SÓL'O SI PUEDEN CONVENCERLOS DE QUE LO QUE CUENTAN ES VE-
ROS ÍMIL'. AUNQUE TRATE DE HECHOS MARAVILLOSOS, DE SITUACIO-



NES INSÓLITAS: 

EN ÉPOCAS DE LUNA, LOS SOLTEROS REFIÉRENSE
SUS CUITAS, NADIE PUEDE DECIR QUE LA HA HE
CHO SUYA, AUNQUE A POCO ROGAR ELLA CONSCIE~ 
TE, PERO NO EMPIEZAN LOS GAl'ANES TODAVÍA, -
CON LA LUZ APAGADA, L'AS CARICIAS, CUANDO -
SON VfCTIMAS DE ALFILERAZOS, PESCOZONES y-
PATADAS, QUE LOS ACUESTAN EN MEDIO DEL ARRQ 
YO, AL TRUENO DE LA VOZ: SON TODOS LOS DE -
AQUÍ UNOS ABUSIVOS ¡CANALLAS! PERO NO PO- -
DRÁN CONMIGO, ¡FUERA! ¡FUERA! 
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No SIEMPRE UN PERSONAJE DESDOBLADO EN NARRADOR O EL NARRA
DOR DA CUENTA DE REAL'IDADES FANTÁSTICAS, EN EL "RECATO DE RÉGU
l'O"· POR EJEMPLO, REFERENTE AL' PASADO H I STÓR 1 CO DEL PUEBLO Y SUS 
HABITANTES, EL PERSONAJE NARRADOR SE PREOCUPA POR PRESENTAR DE§ 
CRIPCIONES DETALLADAS Y REAL'ISTAS, EN DONDE LA PRECISIÓN Y LA -
CLARIDAD JUEGAN EL PAPEL' MÁS IMPORTANTE. 

ERAN CUATRO HERMANOS: ARCADIO, RAMÓN, TRÁN
SITO y ANDRÉS. EN 1913 -HACE TRES A~os-, -
CUANDO LAS FUERZAS DEL' ANTF.:R IOR GOB 1 ERNO T.Q 
MARON l_'A Pl'AZA, LOS MAGAÑA, PARAPETADOS EN
lAS TORRES DE L'A IGL'ESIA, L'A DEFENDIERON -
CONTRA UN BATAllÓN DE SEISCIENTOS HOMBRES, 

'ESTO LO L'OGRA A TRAVÉS DEL uso SELECTIVO DE SUSTANTIVOS y
ADJETIVOS A TRAVÉS DE l'OS CUALES OFRECE INFORMACIÓN ESCUETA DE
L'OS HECHOS, El NARRADOR NO INTERPRETA, ES UN REL'ATOR IMPARCIAL, 

EXISTE POR OTRA PARTE lA CONFUSIÓN ENTRE NARRADOR Y ACOTA
DOR DE LOS DIÁLOGOS 9 DE ACCIONES, Es FRECUENTE ENCONTRAR QUE -
QUIEN ACOTA UN DIÁLOGO SE DESDOBLA EN UN NARRADOR-DESCRIPTOR O
EN UN NARRADOR-ENJUICIADOR, O EN AMBOS, 

-¡EH, PAPÁ! -SONRÍE LA HIJA- TIENE CATORCE
AÑOS Y UNA PUBERTAD EXTRAORDINARIAMENTE BE
LL'A, PERO CON Et ESTIGMA DE UN DESARROIXO -

· ... · 
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.DEMASIADO EXHUBERANTE, 

EL ACOTADOR DEFlNE LA ACCIÓN (SONRÍE LA HIJA); EL NARRADOR 
DESCRIPTOR OFRECE INFORMACIÓN (TIENE CATORCE AÑOS) Y EL NARRA-
DOR-ENJUICIADOR DA UNA INTERPRETACIÓN {UNA PUBERTAD EXTRAORDINA 
RIAMENTE BELLA, PERO CON EL ESTIGMA DE. UN DESARROLLO DEMASIADO
EXHUBERANTE). ·ADJETIVOS DE CALIDAD Y l>E CANTIDAD QUE OFRECEN -
UNA VALORACIÓN DE LOS ATRIBÚTOS DEL SUJETO (SUSTANTIVO) Y DE LA 
PROPORCIÓN QUE ÉSTOS GUARDAN RESPECTO A OTROS ATRIBUTOS DE o--
TROS SUJETOS, EN ESTE CASO, DE OTRAS J6VENES MUJERES DE SAN JE
RÓNIMO, EL NARRADOR NO SE LIMITA A DETALLAR UN ESTADO DE COSAS, 
A UNA PERSONA, SINO QUE ESTABLECE UNA COMPARACIÓN Y POR TANTO -
UN JUICIO, 

AHORA BIEN, LAS ANTERIORES OBSERVACIONES NOS LLEVARÍAN A 
AFIRMAR QUE LOS DISCURSOS DE QUIENES HABLAN DENTRO DEL RELATO -
TIENEN UNA O VARIAS MARCAS QUE LOS DISTINGUE ENTRE sf DE ACUER
DO AL PAPEL DfSCURSIVO QUE REPRESENTEN: 

EL NARRADOR-DESCRIPTOR DE ACONTECIMIENTOS, SITUACIONES, -
AMBIENTES, PERSONAJES, SE EXPRESA POR LO GENERAL EN TERCERA PEE 
SONA, EN PASADO Q, EN PRESENTE, -CUANDO QUIERE IMPRIMIRLE MAYOR
EXPRESIVIDAD VISUAL Y AUDITIVA A LO QUE CUENTA: 

ENTRE HILOS DE LÁGRIMAS APRIETA EL ARCO DE
SUS BRAZOS QUE ATRAEN MÁS Y MAS HACIA EL SQ 
YO EL CUERPO DE SU PADRE, 

EN EL CASO DE UN PERSONAJE-NARRADOR-DESCRIPCTOR, A VECES
SE EXPRESA EN PRIMERA PERSONA DEL SJNGULAR, LO QUE INDICA QUE -
ES. PART(CIPE DIRECTO. DE LO NARRADO, 

ANTES DE OSCURECER, VENÍA YO DE ATOYAC BA-
JANDO EL CERRO,,, 

TAMBÍ~N -y ESTO ES MUY FRECUENTE EN TODO EL RELATO-, EL -
SUJETO SE PRESENTA COMO PRONOMBRE REFLEXIVO (EN ORACIONES DE PA 
SIVO O EN ORACIONES IMPERSONALES) Y EN DONDE LA NO PERSONIFICA
CIÓN DEL O LOS SUJETOS QUE ACTÚAN PERMITE QUE NO·HAYA RESPONSA
BLES DIRECTOS DE' ELLAS: ESTO INDICA QUE LO QUE LE INTERESA Al -
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NARRADOR ES LA ESENCIA DE LA ACCIÓN DENTRO DEL CONTEXTO DE LA -
HISTORIA Y NO ASÍ LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAJE, 

,,,SI HUBIERA CARTAS DE POR MEDIO, HARÍASE 
LEER TRES VECES LOS ESCRITOS, Y SALDRÍAN DE 
LA INFALIBLE VOZ LOS VATICINIOS,, .ENTONCES
GOBERNÁRANSE ASf, TAN ELEMENTAL, TAN SIM-
PLEMENTE, ANSIAS, AMORES, CORAZONES, 

EL REFLEXIVO SE TAMBIÉN ACOMPAÑA A ACCIONES (VERBOS EN IN

DICATIVO) QUE RECÁEN SOBRE EL MISMO SUJETO QUE LAS REAUZA, O -

SE REFLEJA EN ÉL (ORACIONES REFLEXIVAS)'· CASI SIEMPRE EL' SE ES
PROCLÍTICO, 

MARÍA TENDIÓSE A BEBER SU LLANTO,,, 
SUÉLTASE AL RATO PARA REANUDAR.,, 
LEVANTÓSE; PRENDIÓ UNA CERA NUEVA,,, 

ÜTRA DE LAS MARCAS DEL NARRADOR-DESCR!PiOR (PERSONAJE O EL 
NARRADOR MISMO) ES EL USO ALTERNADO DEL ÜTIL'O INDIRECTO CON EL' 
ESTILO DIRECTO, EsTA ALTERNANCIA EQUILIBRA L'A VELOCIDAD DEL DI~ 
CURSO, LE DA CONCISIÓN Y PRECiSIÓN Y REVITALIZA LA NARRACIÓN, 

YA DENTRO DE L'A SOt:EDAD DE SU CASA, TENDIÓ
SE, SIN APETITO V EN AYUNAS, A DORMIR; PERO 
NO PUDO, ¿CÓMO DEJAR DE MIRAR HACIA EL SI-
TIO DE L'AS VOCES MISTERIOSAS? SE ALENTABA:
ªL'E HE VISTO BIEN, BIEN L'A CARA, CUANDO DES 
TAPARÓN L'A CAJA EN EL' CEMENTERIO", Y DECAÍA: 
"ANOCHE TAMBIÉN YA ESTABA MUERTO, SIN EMBAE, 
GO,.," 

Et: ESTIL'O DIRECTO CARACTERIZA A LAS ACOTACIONES QUE MUCHAS 
VECES APARECEN ANTES DEL DIÁLOGO: 

Su HIJA ESTUVO NO TRES DÍAS, SINO UNA SEMA
NA EN EL CURATO, COMO, SEGÚN EL VEREDICTO -
DEL PÁRROCO, AÚN NO L'A ABANDONABA SATANÁS.
DES lGNÓSEL'E, PARA QUE $E ALOJARA, EL TI NGLA 



DO DEL PATIO, CERCA DEL INCESANTE HOZAR DE
LOS MARRANOS, 
CIERTA MAÑANA PIDIÓ RÉGULO: 
-EMILIA, SÁCAME DE AQUEL COFRE UN CANUTO DE 
HOJA DE L'ATA V LA MOCHIL'A QUE ESTÁ JUNTO, 
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EL ESTILO DIRECTO EVITA MÁS EXPCICACIONES Y DIRÍA QUE MÁS
COMPLICACIONES, ESTO OCURRE TAMBIÉN CUANDO ENTRE UN FRAGMENTO Y 
OTRO DEL DISCURSO, EL NARRADOR INTERPONE UN BLANCO TIPOGRÁFICO, 
ESTO INDICA POR UNA PARTE QIJE HAY UN CAMBIO DE TEMA Y QUE SE -
HAN SUPRIMIDO ESCENAS O DESCRIPCIONES QUE NO VIENEN AL CASO O -
QUE EL" NARRADOR QUIEREDEJAR A LA IMAGINACIÓN DEL LECTOR: POR -
OTRA PARTE, CREA LA SENSACIÓN DE QUE EL NARRADOR SE TOMA SU - -
TIEMPO PARA ªRESPIRAR" Y HACE QUE NOSOTROS MISMOS CONTENGAMOS -
L'A RESPIRACIÓN EN ALGÚN PASAJE DONDE L'A TENSIÓN ES MUY FUERTE,
EsTO SÓL'O PUEDE APRECIARSE DURANTE UN L'ARGO TRECHO DE L'ECTURA, 

EN EL' SUPUESTO 8 VIAJE" QUE HABÍAMOS EMPRENDIDO EN EL' INI-
CIO DE ESTE CAPÍTULO DESCRIBIMOS EL' PODER DEL' NARRADOR PARA RE
PRODUCIR LAS IMÁGENES DEL AMBIENTE, DEL' LUGAR, DE LOS OBJETOS,
EsTO SE DA DE MANERA SOBRESALIENTE, POR LO NUMEROSO DE lOS ELE
MENTOS EN UN BREVE ESPACIO NARRATIVO, AL' PRINCIPIO DEL RELATO.
EL RELATO COMIENZA CON DOS LARGOS Y DETAL'L'ADOS PÁRRAFOS EN LOS
CUALES El NARRADOR NOS UBICA EN ESCENA RECURRIENDO A DIVERSOS -
TIPOS DE DESCRIPCIONES: "TOPOGRAFÍA" O DESCRIPCIÓN DEL' LUGAR(}2q) 
(L'A CHOZA DE TECHO DE PAL'MA Y TAPIA DE BEJUCO Y SU UBICACIÓN -
RESPECTO A CONSTRUCCIONES CERCANAS COMO SON LA PARROQUIA V LA -
Pt.:AZA/ AL PATIO.,·,; DENTRO, POR UN RINCÓN ... ETC,), LA "PROSOPO-
G:?AFfA" O DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO EXTERIOR (CÓMO ES LA CASA POR 
FUERA y POR DENTRO: EL CLIMAL y ESTAS DOS CONFORMAN UNA "Eno--
. PEAn O DESCR 1 PC l ÓN MORAL. DE LAS COSTUMBRES, 

(124) LAS DESCR 1PC1 ONES SE UB 1 CAN EN El ÁMB l TO DE LAS REPETICIONES A "NIVEL -
SIGNO REFERENTE" Y SE CONSIDERAN TRADICIONALMENTE COMO "FIGURAS DE. PEN 
SAMIENTO" (TODOROV, T., REF. ENLAURATREJQ, ÜP. CIT., PÁG. 121. CITA::' 
94), -



137 

TAMBIÉN UTILIZA El "CUADRO", ES DECIR, LA DESCRIPCIÓN DE -

ACONTECIMIENTOS Y FENÓMENOS: 

DETENIÉNDOSE A TRECHOS, ANDABA CON EL VESTl 

DO ARREFAL'DADO, ABROJOS Y OTROS P 1 NCHOS SI!:: 

VESTRES ARMONIZABAN CON EL ZUMBAR DE GRI- -

L'L'OS Y LIBÉL'UL'AS, QUE HACÍAN MÁS PALPABLE -

EL' SIL'ENCIO, ·DONDE UN SOL' A PLOMO DEPRIMfA

AÚN MÁS EL AMBIENTE, AGÓNICO YA DE SEQUEDAD 

Y AMARILLEZ, 

LAS DESCRIPCIONES DEL NARRADOR ACERCAN LA IMAGEN O l'A AL'E

JAN, l'A MATIZAN, EL PAISAJE FÍSICO Y SICOLÓGICO QUE PRESENTAN A 
DEMÁS DE RESALTAR E INDIVIDUAUZAR L'AS CARACTERÍSTICAS DE CADA

Et:EMENTO QUE CONSTITUYE ESE PAISAJE(l2S}, LOS INTEGRA AL TODO -

SIGNIFICATIVO DEL' DISCURSO GENERAL, 

EL NARRADOR -SENTIMOS- SE ENFRENTA CONTÍNUAMENTE A L'A DIS

YUNTIVA DE NO SACRIFICAR NADA QUE ESTÉ EN FUNCIÓN DE l'A UNIDAD

DEL SENTIDO DENTRO DEL RELATO, PERO Al' MISMO TIEMPO DE SER BRE

VE Y CONCISO, POR UNA PARTE, DEJAR GRABADAS LAS IMÁGENES EN EL'

INCONSCIENTE DEL LECTOR O ESCUCHA A TRAVÉS DE LA REPETICIÓN Y -
POR OTRA PARTE OFECER UN DISCURSO ATRACTIVO, U .. 'ENO DE SORPRESAS. 

PARA l'OGRAR TODO ÉSTO, UTIL'IZA L'AS EIGURAS RETÓRICAS QUE L'A TR~ 

DICIÓN LITERARIA Y L'INGÜÍSTICA l'E OFRECE, 

A UN NIVEL' FÓNICO-FONOL'ÓGICO, L'A REPETICIÓN A TRAVÉS DE -

ALITERACIONES, PARONOMASIAS Y SIMILICADENCIAS LE PERMITE CREAR

R IMAS INTERNAS 0 QUE L'E IMPRIMEN MUSICAL'IDAD Al DlSCURSO Y CON --, 
1 

EU'O AUMENTAN L'A POSIBIL'IDAD DE MEMORIZACIÓN, (VER EJEMPL.'OS DE-

L'AS i>ÁG.INAS 138 Y .139 ) UN RASGO SOBRESAL'IENTE L'O CONSTITUYE -

L'A SUSTITUCIÓN DE PALABRAS POR OTRAS QUE TIENEN EL MISMO SIGNI

FICADO PERO QUE L'E DAN VARIEDAD A LA PERCEPCIÓN VISUAL' Y AUDITI 

VA: PARA DECIR "RÉGULO", POR EJEMPL'O, EL' NARRADOR DICE PADRE DE 

MARÍA, VIUDO; PARA DECIR "GENTE DEL PUEBL'O• DICE ESPECIE, IGLE

SIA, CORO DE CABEZAS, PLAZA, GRUPOS DE FIEL'ES, GENTE, VECINDA--

(125) LAUSBERG, ,, REF. EN LAURA TREJO, Qp. CIT,, PÁG. 121, CITA 93. 
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RIO; PARA DECIR QUE ALGUIEN nHABLAn DICE= CONTINÚA, HORMIGUEA,
SE ALIENTA. DECAE =coMENTJ\, SOPLA, RUEGA= SUPLICA, GRITA. RESUg 
NA=RETUMBA, GRUÑE=APELMAZA El MURMULLO, ETC, LA SUSTITUCIÓN DE
PAL'ABRAS TIENE UNA IMPORTANCIA FUNDAMENTAL' EN EL DISCURSO -so-
BRE TODO EN LAS ACOTACIONES- EN TANTO LA FUNCIÓN CONNOTATIVA DE 
l'AS PALABRAS· DETERMINA LA REPRODUCCIÓN DE GESTOS, ADEMANES, DE 
ACCIONES CON UNA INTENCIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE QUIEN LOS -
EJECUTA. 

A UN NIVEL' MORFO-SINTÁCTICO SUBRAYAMOS QUE LA REPETICIÓN -
TAMBIÉN ES UNA FIGURA UTILIZADA CON MUCHA FRECUENCIA BAJO DIS-
TINTAS FORMAS Y PRODUéIDAS YA POR ADICIÓN, POR SUPRESIÓN O POR
SUPRESIÓN-ADICIÓN, ENTRE ELLAS DESTACA EL ZEUGMA: El NARRADOR -
TIENDE A ELIMINAR NEXOS, A ELIDIR SUJETOS Y VERBOS. ESTE RECUR
SO L'E PERMITE AL NARRADOR DEClí< TODO l'O QUE QUIERE SIN EXPANDER 
DEMASIADO El DISCURSO, Y AL MISMO TIEMPO DARLE MAYOR EXPRESIVI
DAD, 

lo ÚNICO QUE SE MANTENÍA IMPERTURBABLE ERA
EL GRÁCIL' BULTO DE MARÍA: RÍGIDO, CRUZADO -
DE BRAZOS; BAJOS LOS OJOS, SUMISA L'A INCLI
NADA CERVIZ, CUBIERTA DEL CHAL NEGRO, 

, , , YÉNDOSE CON LA MIRADA AL' SUELO, AMARGA -
LA TRÉMUL'A GARGANTA, SU SARAPE AL' HOMBRO Y

SU SOMBRERO A"NCHO, DE PAL'MA ENTRE L'OS DEDOS, 

SE HAYAN TAMBIÉN EL ASÍNDETON EN ENNUMERACIONES QUE IMPLI
CAN PROGRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO GRADACIÓN, 

COMPACTA L'A BOCA, PÉTREOS LOS LABIOS, LA M! 
RADA ESTÁTICA, MARÍA PERMANECIÓ ABSORTA UN
INSTANTE, · 

Los BRAZOS EN ALTO, LOS PÁRPADOS ENROJECI-
DOS Y AGUANOSOS, AÑADIÓ, BAJO Y HUECO EL' TQ 

NO, ~ARA SÍ: 

LA SUPRESIÓN DE NEXOS, VERBOS Y SUJETOS SOBRE TODO EN ORA-
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CIONES ADJETIVAS DONDE ES FRECUENTE El USO DE LOS PARTICIPIOS
CREAN IMÁGENES FIJAS, ÉSTO ES, LA SENSACIÓN DE ESTAR VIENDO UNA 
FOTOGRAFÍA O UN CL'OSE-UP DE L'A ESCENA O DEL PERSONAJE, 

EL ASÍNDETON CONTRIBUYE TAMBIÉN, Y POR EL'CONTRARIO, A DA.J! 
LE MAYOR MOVIMIENTO A ACCIONES QUE SE PRESENTAN EN.UN ENCADENA
MIENTO DE REACCIONES, 

EL' SACRISTÁN BATIÓ El SAHUMERIO, EL PÁRROCO 
EL' HISOPO, AMBOS LA LENGUA CON SUS CONJUROS, 
Y LAS BENDECIDAS GOTAS ROCiABAN A LA POSESA, 

CORTÓ EL' REZO, AUSCULTÓ EL SOSIEGO, LA TRA!! 
QUILA RESPIRACIÓN DEL SUEÑO DE MARÍA Y co-
RRIÓ A L'A IGLESIA. 

DE RODILLAS, l'OS BRAZOS EN CRUZ, LA VISTA -
ORA AL SUEL'O, ORA AL' TECHO, ENTONANDO EL 
MAGNÍFICAT, ESTUVO HASTA EL' Al'BA.,, 

SOBRESALE LA AGRUPACIÓN DE TRES ADJETIVOS (PARTICIPIOS, FR~ 

SES ADJETIVAS, ADVERBIALES) CUYA FRECUENCIA EN TODO EL TEXTO -
NOS REMITE A UN CONTEXTO MÁGICO, SIMBÓL.'ICO Y ESOTÉRICO EN EL - -
CUAL' EL NÚMERO TRES TIENE UN SIGNIFICADO QUE SE LIGA AL RITUAL. 
(126) 

EN L'OS EJEMPLOS ANTERIORES ES EVIDENTE El HIPÉRBATON Y L'A
PERMUTACIÓN POR INSERCIÓN DE FRASES ADJETIVAS, ADVERBIAL'ES EN -
LA ORACIÓN PRINCIPAL O POR L'A INTERCALACIÓN DE UNA FRASE QUE -
11DESPL'AZA t:OS CONSTITUYENTES DE LA PRIMERAn,<l27) 

EN LUCHA CONTRA Et: MENOSCABO DE SU DIGNIDAD 
TRATABA DE ERGUIRSE, DE LEVANTAR SU ESTATU
RA CON DESDÉN Y SUFRÍA, AL' MISMO TIEMPO, DE 
NO PODER SUSTRAERSE A LA ESPECTACIÓN DE L'OS 
VENDEDORES y· DEL CAMPES INAJE VACANTE DEL DQ 

(126) "LIMITAR A. TRES REITERACIONES,, .OBEDECE A UNA COSTUMBRE DEL PUEBLO CU
YO SIMBOUSMO SE HA OLVIDADO" y QUE EN EL CASO DE MARÍA, LA Voz; ES RE 
VITALIZADO, (BERISTAIN, H., ANÁUSIS ESTRUCTUCTURAt .. ,, ÜP, Cn., PÁG-;" 

(127) COMO ES EL CASO DE UNA ACOTACIÓN, FRASE INCIDENTAL. {BERISTAIN, H., -
GufA PARA LA LECTURA ... , ÜP. CIT., PÁG. 28). 



MINGO, "Yo, RÉGUL'O NúÑEZ - LE HORMIGUEABA -
ENTRE VISCOSOS ROCES DE RATÓN, DE UN LADO A 
OTRO DE L'A FRENTE, Y RECORR f AL'E DEL' CUEL'L'O
Al: PECHO, EN ASCO, IRA Y PESADUMBRE INENA-
RRABCES, "Y NO VOLTEARÉ A MIRAR" -GOL'PEABA
EN HUECO TIC TAC DENTRO DE SU MENTE VACÍA -
COMO UNA GRAN CAMPANA-, QUE A L'A VEZ CE IN§ 
TABA CON IMPUL'SOS DESQUICIANTES A CORRER, A 
ESCAPAR DEL' MARTIRIZADOR EFECTO DE CLAVOS -
QUE, Al' PASO, LE PRODUCÍAN SU SUPOSICIÓN DE 
MIRADAS A l'A E SP Al'DA, 
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EL HIPÉRBATON, EL' RETRUÉCANO Y El QUIASMO EN ESTE FRAGMEN
TO CREAN UNA DESCRIPCIÓN CAÓTICA QUE REPRODUCE UN MONÓL'OGO (DEL' 
NARRADOR QUE IMAGINA UNA SITUACIÓN) COMO AQUELLOS QUE EN VOZ B~ 
JA SE EFECTÚAN COMO REACCIÓN A UNA REALIDAD rnMEDIATA, A UNA -
ACCIÓN QUE DE TAN INSTANTÁNEA SÓLO PUEDE TRANSMITIRSE ESPONTÁ-
NEAMENTE, DE MANERA· SUBJETIVA COMO L'O HACEN l'OS HABLANTES INMEJ! 
SOS EN CA EMOTIVIDAD DE CIERTAS VIVENCIAS Y EN CIERTOS MOMEN- -
TOS, 

LA INSERCIÓN CONSTANTE DE PARLAMENTOS DE PERSONAJES EN L'O
QUE ESTÁ CONTANDO UN NARRADOR (SEA DESCRIPTOR O ENJUICIADOR) L'E 
DAtl ORACIDAD AL' DISCURSO Y CREAN CA AMBIVACENCIA ENTRE ESTAR L.!;. 
YENDO Y ESTAR ESCUCHANDO, ENTRE ESTAR FREHTE A UNO O VARIOS NA
RRADORES: 

,,,EN L'OS MONTES REUNIERON GENTE, l'A ARMA-
RON Y RECUPERARON L'A Pl'AZA UN MES DESPUÉS, -
MÁS TARDE REPARTIERON TIERRAS, "DESPOJARON
A l:OS L'EGÍTIMOS PROPIETARIOS", "¡ENTRE ELLOS 
A Mf!" ARCADIO, RAMÓN Y TRÁNSITO DESAPARE-
CIERON: "QUE EL UNO ANDA POR LOS ESTADOS -
UNIDOSM, "EL' OTRO QUIÉN SABE DÓNDEª, 11 QUE -
RAMÓN ENTRÓ A CA MARINA Y ES AHORA CAPITÁN
DE UN BARCO", "Sóco ANDRÉS -EL' MÁS JOVEN- -
SE QUEDÓ AQUÍ HACIÉNDOL'E FRENTE A SU DESTI
NO, Y ENCONTRÓ LA MUERTE", 
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El' NARRADOR SE CONVIERTE EN UNA SERIE DE PERSONAJES (SUJE
TOS GRAMATICALES) QUE SE HAYAN EL'IDIDOS, AUNQUE SUS DISCURSOS -
SE EXPL' 1 CITEN, EL' NARRADOR SE HACE VOCERO DE OTROS D 1 SCURSOS CQ 

MO OCURRE EN l'A TRADICIÓN ORAC. SE TRATA DE UN INFORMANTE DEL -
MODO EN QUE PIENSAN Y PROCEDEN EN GENERAL' L'OS DEMÁS PERSONAJES
DEL' REL'ATO, YA HABÍAMOS OBSERVADO CON ANTERIORIDAD QUE l'A TRAN§. 
POSICIÓN DE NIVELES NARRATIVOS CREA AMBIGÜEDAD DE SENTIDO, 

EN EL' NIVEL' L'ÉXICO-SEMÁNTICO, DENTRO DE l'OS l'L'AMADOS "TRO
POS DE DICCIÓN", l'A PROSOPOPEYA QUE PUEDE FORMAR TODA UNA Al'EGQ 
RÍA: Es El' CASO DEL' PERSONAJE 11l'A voz" QUE SIENDO UN FENÓMENO -
DE FONACIÓN VOLUNTARIA O INVOL'UNTARIA (DEPENDE DEL' ENFOQUE QUE
l'E DEMOS) REAL'! ZA ACCIONES COMO SI SE TRA Tt'.l~A DE UN SUJETO CON
VOL'UNTAD Y FUERZA, DE MANERA AUTÓNOMA, Ü EN LA DESCRIPCIÓN DE -
LA AGONÍA Y DESCOMPOSICIÓN DEL' CUERPO DE ANDRÉS MAGAÑA O EN EL
CASO DEL'·CUERPO DE MARÍA QUE SE TRANSFORMA VÍA L'A EXITACIÓN Y -
EN DONDE CADA PARTE ADQU!ERE HASTA CIERTO PUNTO UNA ENTIDAD PRO 

• PIA: 

,,,EN DISIMULADA LUCHA RESTRIÉGASE GIMIEN-
T:E, FRENÉTICA, ESTERTÓREA, L'OS SENOS DE A-
CEITUNA DUROS, L'OS MUSCOS RESBALADIZOS Y -
LOS CONTORNOS DE SUS CADERAS TENSAS, 

.. 
EL' PROP 10 PUEBL'O AGLOMERADO EN l'A 1 Gl'ES IA DURANTE L'A ESCE-

NA DEL' EXORCISMO, SE VISLUMBRA COMO UN ENTE DISTINTO A LOS PER
SONAJES ªPERSONIFICADOS", ÉSTO ES, INDIVIDUALIZADOS COMO EL CA
SO DEL' SACRISTÁN, EL' PÁRROCO, RÉGULO V MARÍA, EL' PUEBL'O SE MUE§. 
TRA AQUÍ COMO UNA ABSTRACCIÓN (SER ~NANIMADO) QUE CONSTITUYE El' 
PAISAJE HUMAHO V SICOl:ÓGICO DEL' REL'ATO Y QUE A MEDIDA QUE TRAN§. 
CURRE ÉSTE SE VA MOSTRANDO CON SUS PASIONES Y ACTITUDES COL'ECTI . -
VAS~ ÉSTO ES, SE VA HUMANIZANDO, ªANIMANDO", 

DE FORMA PARECIDA SE PRODUCE L'A SINÉCDOQUE, CADA PERSONAJE 
ES REPRESENTATIVO.DEL' PUEBLO, PERO ES SÓL'O UNA PARTE DE ÉL': Ré
GUL'O, LUPE CADENA, L'AS MUJERES QUE CONSULTAN A MARÍA, ETC., POR 
OTRA PARTE EL' PÁRROCO, EL' SACRISTÁN, DON SIXTO; AUNQUE MÁS ESP§. 
CÍFICAMENTE. REPRESENTAN UN SECTOR SOCIAL' DE .SAN JERÓNIMO, EL' -
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NARRADOR Al'TERNA PERSONAJES INDIVIDUAL'IZADOS Y REUNIDOS EN UN -

COL'ECTIVO DE TAL' SUERTE QUE NO RESULTE A l'OS OJOS DEL' L'ECTOR -

UNA IMAGEN REPETITIVA DE UN MISMO PERSONAJE, AUNQUE DE HECHO -

EXISTA l'A REPETICIÓN, LA CONSTANTE Y MUCHAS VECES IMPL'ÍCITA CO!! 

PARACIÓN ENTRE PERSONAUDAD INDIVIDUAL' Y PERSONALIDAD COL'ECTIVA 

HACE DEL' REL'ATO UNA VASTA METAFORA CONTINUADA O ALEGORÍA DE LA

REL'ACIÓN INDIVIDUO-COL'ECTIVIDAD, EN El'L'A ESTÁ J\l MISMO TIEMPO :.. 

IMPL'ÍCITA Y EXPL'ÍCITA L'A ANTÍTESIS O CONTRASTE, ENTRE l'O DECL'A

RADO POR El' NARRADOR Y l'AS ACCIONES DEL PERSOfMJE "PUEBL'O DE -

SAN JERÓNIMO". 

,,,SI HUBIERA CARTAS DE POR MEDlO, HARÍASE

l'EER TRES VECES l'OS ESCRITOS, Y SAL'DR ÍAN DE 

l'A INFAL'IBL'E VOZ l'OS VATICINIOS: No TE QUIE 

RE ••• Qu1ERE A OTRA ••• Sf, sf TE QUIERE. o -

ACONSEJARÍA ÜAL'E CEt:OS, No l'E HAGAS CASO, -

(ORRESPÓNDEL'E, ENTONCES GOBERNÁBANSE ASÍ, -

TAN ECEMENTAL, TAN SIMPL'EMENTE, ANSIAS, AMQ 

RES, CORAZONES, 

HASTA EL PRIMER MARTES POSTERIOR, CEGADA -

POR CANDENTE LUZ DE MERIDIANA Pl'ENITUD, NO

VIÉRONL'A EN L'A CAL'l'E • 

EL' OX ÍMORON O CONTRASTE ABSOL'UTO SE DA PR 1NC1 PAL'MENTE EN-

TRE DOS JUICIOS QUE SE OPONEN Y QUE CREAN AMBIGÜEDAD, 

Y CUAL' SI SE TRATASE DE UNO DE SUS APASIO-

NANTES JUEGOS CAL'L'ADOS, ANTIGUOS, DE MUÑE-

CAS, El'!.:A NO L'L'EGÓ A RESIGNARSE SINO A QUE

RER ESA L'UCHA, , , 

LA NEGACIÓN L'UEGO DE UNA AFIRMACIÓN O VICEVERSA ES UNA --

FORMA DE CONSTRUCCIÓN HABITUAL' EN EL' RECATO SOBRE TODO DE PARTE 

DEL' NARRADOR-ENJUICIADOR EN El' CUAL' SE DESDOBL'A El' NARRADOR DE~ 

CRIPTOR CONSTANTEMENTE. 

Orno RECURSO FRECUENTE ES LA METONIMIA: PARA SIGNIFICAR .V,!;, 

JEZ Y DESCUIDO: 11
• , , CON L'AS MADEJAS LARGAS DE CABEL'L'OS GR 1 SES A 

', ". 
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LOS BORDES,,,n; PARA SIGNIFICAR El' ACTO DEL' HABLA DICE: "EL' SA

CRISTÁN BATIÓ EL' SAHUMERIO, EL PÁRROCO El' HISOPO, AMBOS (BATIE

RON) L'A l'ENGUA CON SUS CONJUROS,,, u: NOCHE DE TORMENTA: "LLUVIA 

l_'EJANA SEÑAL'ABAN QUEBRADOS REL'ÁMPAGOS EN l'A ESPESURA NUBARRONA

DE LA NOCHE"; APl~AMIENTO: "FRONTEROS: DOS CATRES: El DEL' VIUDO 

Y EL' DE SU HIJA", 

DENTRO DE l'OS "TROPOS DE SENTENCIA", EL' JUEGO NEGACIÓN-A-

FIRMACIÓN ASÍ COMO l'A SUPRESIÓN DE UNO DE L'OS SEMAS (EL POSITI

VO). PRODUCE l'A L' ITOTE: 

Los· FAMIL'IARES NO ACABAN. SIN EMBARGO, DE -

RECOMENDAR CONSTANTEMENTE A L'OS HIJOS EN E

DAD DE DESARROL'CO QUE TENGAN BUEN CUIDADO -

DE NO REL'AC 1 ONARSE EN ABSOL'UTO CON MARÍA, 

No TENÍA SINO UN VESTIDO NEGRO, EL QUE l'LE

VÓ AL' EXORCISMO, MUDARLO POR OTRO DE DISTI~ 

TO COL'OR EQUIVAl'ÍA CADA VEZ A QUE El' VECIN

DARIO L'A ZAHIRIESE: 

LA RETICENCIA (o SIL'ENCIOS) CONTENIDA A l'O l'ARGO DEL' nis-
CURSO, YA SEA POR L'A INTERCAL'ACIÓN DE BL'ANCOS TIPOGRÁFICOS O -

CAMBIOS DE TEMA O POR El USO DE DOS PUNTOS POR L'OS CUAL'ES SE E

LIDEN VERBOS O SE APUNTA SIN DETAL'L'ES EXTRAS L'E DA UN PODER DE"

SUGERIR MÁS DE L'O QUE SE OICE. HAY RETICENCIA CUANDO L'UEGO DE -

QUE SE NOS INFORMA QUE l'A PROTAGONISTA At'TERNA nEL' TEDIO SEDEN;.. 

TARJO" CON SUS SAL' IDAS A t.:A CAL'l'E, SE APUNTA: 

"TIENDAª, A DIEZ PASOS; 11 EC RfO", PARA LA-

VARI "MERCADO", ENFRENTE, L'OS DOMINGOS, lo
DEMÁS: COCINAR Y COSER; ENGORDAR Y ATENDER

l'OS ANIHAL'ES; ASEAR CASA Y PATIO; BAÑARSE.

COMER Y DORMIR, 

ADEMÁS DEL' PARAL'EL'ISMO IMPLÍCITO EN CADA UNA DE l'AS ACCIO

NES QUE SE REPITEN, NOS l'L'EVA A 1MAG1 NAR CADA UNA DE l'AS OPERA

CIONES EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO, IMAGINAMOS L'A ANIMACIÓN DEL'--
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MERCADO QUE SE REAL'IZA EN MUCHOS PUEBL'OS L'OS DOMINGOS: IMAGINA
MOS A L'AS MUJERES CAMPESINAS FRENTE AL' FOGÓN GUISANDO, O EN EL'
PATIO TIRÁNDOL'E MAÍZ A GAL'L'INAS, GUAJOL'OTES Y OTROS ANIMAL'ES DQ 
MÉSTICOS, LA ENNUMERACIÓN NO IMPL'ICA GRADACIÓN PUES SE TRATA DE 
ACTIVIDADES DIFERENTES, SINO UNA SERIE DE CUADROS O ESCENAS QUE 
SUGIEREN L'A MONOTONÍA DE LA VIDA Y EL PAISAJE PUEBLERINOS~ 

EN OTROS MOMENTOS SE DA L'O QUE SÍ ES UNA GRADACIÓN, POR 
CIERTO, UN RECURSO MUY UTILIZADO: 

MARÍA TENDIÓSE A BEBER SU L'L'ANTO BAJITO, 
S}LBANTE, CONTENIDO. 

LA GRADACIÓN PUEDE SER ASCENDENTE O DESCENDENTE A TRAVÉS,
TAMBIÉN, DE LA SINTÁXIS: 

ENTRE HILOS DE L'ÁGRIMAS APRIETA EL' ARCO DE
SUS BRAZOS QUE ATRAEN MÁS Y MÁS CONVULSAMEN 
TE HACIA EL' SUYO EL' CUERPO DE SU PADRE, - -
SUÉL'TASE AL' RATO, PARA REANUDAR: 

MARÍA ENTRA, FEROZ, ATÓNITA, MIRA AL'REDEDOR 
DEL APOSENTO UMBROSO, DESDEÑA SU PROPIO CA
TRE, PRÍVASE, QUEDA HECHA SIERPE Y L'EONA, -
EN SOPONCIO DE RUGIDOS Y RETORTIJONES SOBRE 
EL' L'ECHO QUE ACABA DE DEJAR SU PADRE, 

EL CL'ÍMAX PUEDE UBICARSE EN CUAL'QUIER PARTE DE LA FRASE o
DEL' GRUPO DE FRASES, O Al FINAL' COMO EN EL' SEGUNDO EJEMPL'01 Y -
COMO EN EL SEGUNDO, SE MUEVE CONTÍNUAMENTE DENTRO DEL CUERPO -
SINTÁCTICO, 

LA HIPÉRBOL'E O EXAGERACIÓN RETÓRICA: 

SAL'EN. DE ÚL'TIMO VA, TAMBIÉN, LA TÍA EMIL'IA, 
QUIEN SIN DETENERSE A MIRAR TIRA DE PASO -
L'AS Ll'AVES, A TRAVÉS DEL TINGL'ADO, A SU SO.,.. 
BRINA, No CRUZAN PAL'ABRA, Y CON ODIO RECÍ-
PROCO PARA TODA L'A VIDA, CUMPL'IRÁN EL TÁCI-



------------------
TO ACUERDO ENTRE EL'L'AS DE NO VOL'VERSE A VER 

JAMÁS, 
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El' PL'EONASMO: "VENTRÍL'OCUO DE L'A L'ENGUA" I 
11

MÉDICO TITUL'A-

DO" QUE FUNCIONAN COMO IRONÍAS: O "MEDITANDO, CON L'A FRENTE SO

BRE L'A MANO DEL' BRAZO IZQUIERDO EN ARCO", "NUDIL'L'OS DE L'OS DE-

DOS11, LA ADJETIVACIÓN EXHAUSTIVA DE l'AS PAL'ABRAS (A TRAVÉS DE -

ADJETIVOS, ADVERBIOS, ETC,) l'E DA AL DISCURSO UN TONO RETÓRICO

ACENTUADO Y Pl'EONÁSTICO MUCHAS VECES, 

TENEMOS POR OTRA PARTE, El' PAPEL' QUE DESEMPEÑA El' NARRADOR 

ENJUICIADOR QUE ESTÁ LETRÁS DE L'AS DESCRIPCIONES Y ACOTACIONES, 

LATENTE; SIEMPRE ACECHA A l'OS PERSONAJES Y A LOS NARRADORES - -

(l'OS QUE RELATAN HISTORIAS DENTRO DEL' REL'ATO), DE HECHO .SE TRA

TA DEL' nOTRO ROSTRO" O L'A "OTRA VOZ" DEL' NARRADOR-DES.CRIPTOR y

t:A MAYORÍA DE l'AS VECES NO IDENTIF!CABL'E. EN GENERAL' UTi'i..·1zA -

L'OS MISMOS ~ECURSOS QUE EL NARRADOR O El' ACOTADOR AUNQUE SUS E~ 

PRESIONES TIENDEN MÁS A ACL'ARAR El' SENTIDO DE L'OS SUCESOS, DAR

UNA INTERPRETACIÓN (VECADA), UN JUICIO IMPL'ÍCITO, 

-¡AHí ESTÁ! AHí ••. 
-¿U-u-u-u-u?- J\PEL'MAZA El' MURMUCCO DE l'A p~ 

RROQUIA Y, EMBROCADA L'A CABEZA CASI DENTRO

DE L'A PIL'ETA, CHil.:L'A EC SACRISTÁN: 

-¡EL' BRAZO PEL'UDO! 

-¡U-u-u-u-u!- GRUÑE L'A JGL'ESIA TODA, EN DESQ 

L'ADO GESTO DE TERROR, 

El' NARRADOR-ACOTADOR NO SÓL'O NOS OFRECE L'A IMAGEN DE UNA -

MUL'TITUD AGITADA, SINO NOS HACE VER A UN GRUPO DE PERSONAS FAN~ 

TICAS, PERSONAJES GUIADOS DE' MANERA IRRACIONAL'. LAS ONOMATQ 

PEYAS SINTETIZAN L'O QUE SE ESCUCHA EN CONJUNTO DENTRO DE L'A I-

Gl'ES IA, Y NOS PERMITEN DESCUBRIR A UN NARRADOR QUE IMITA -COMO

BURL'ÁNDOSE- EL' SONIDO DE UNA TURBA QUE SE CONDUCE COMO SI FUERA 

UN GRAN ANIMAL' QUE RONRONEA, GRUÑE, UN ENTE COCECTIVO INCAPAZ -

DE TENER UNA ACTITUD CRÍTICA FRENTE A L'O QUE ESTÁ SUCEDIENDO, 

EL' EN,JUICIADOR NOS PUEDE DAR l'.'\ IMAGEN DE L'AS COSAS Y DE -
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LOS PERSONAJES A PARTIR DE ELLOS MISMOS PARA MOSTRAR Y EJEMPLI
FICAR su NATURALEZA. ESTO LO HACE POR MEDIO DE LAS DESCRIPCJo-
NES QUE SE CONVIERTEN EN JUICIOS, A TRAVÉS DE LAS ACOTACIONES A 
LOS DIÁLOGOS A PARTIR DE LAS CUALES DEJA IR SU PUNTO DE VISTA A 
VECES IMPERCEPTIBLEMENTE O CASI IMPERCEPTIBLEMENTE, 

Sus JUICIOS PUEDEN ESTAR ANTES DE LA DESCRIPCIÓN, LO CUAL
NOS INDUCE A UBICAR LAS VERDADERAS INTENCIONES DE LOS PERSONA-
JES, O EL VALOR uADECUADO" QUE HAY QUE CONFERIRLE A UNA SITUA~
CIÓN: 

A REBASAR EL COLMO DE INFORTUNIOS, LLEGÓ'UN 
CIRCO TRAYENDO UN VENTRÍLOCUO DE LA LENGUA
ENTRE SUS ATRACCIONES, DESPUÉS DE LA FUNCIÓN, 
MIENTRAS ENCAMINÁBANSE A DORMIR. DIJO EL -
CANTINERO, AQUEL DE LOS ZARCILLOS.DON CANU
TO, AL SACRISTÁN: 
-ME PARECE QUE LO MISMO QUE HACE LA MENTADA 
MARÍA, LA Voz LO HACE CON sus MUÑECOS, POR
DIVERSIÓN, ÉSTE DEL CIRCO, SIN TANTO MISTE
RIO, MÁS BARATO Y ACASO SIN QUE TUVIERA QUE 
VER CON ÉL NI MOJIGANGA DE EXORCISMO, NI AJ! 
PAVIENTOS DE BRAZO PELUDO AL CANTO, 

EL ENJUICIADOR SE CONSTITUYE EN UN nyon CRÍTICO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS QUE SE HALLA LATENTE, PUES ESTÁ INCITANDO PERMA 
NENTEMENTE AL LECTOR A QUE REF.LEXIONEO A QUE SE CONVIERTA EN -
UNA CONCIENCIA ALIADA DE su PUNTO DE VISTA. Esro LO HACE POR M~ 
DIO DEL JUEGO DE CONTRASTES, DE COMPARACIONES Y SÍMILES, PLAN-
TEANDO PREGUNTAS Y POSIBLES RESPUESTAS: 

¿PODRfASE IMAGINAR LA LUCHA QUE SILENCIOSA
MENTE LIBRABA AQUEL TEMPERAMENTO DE SUYO -
ENGREIDO Y TACITURNO, PARA COMBATIR LAS HU
MILLACIONES EN QUE LA COLOCABA SU SITUACIÓN 
A LA PAR QUE HACER SENTIR SU DESDÉN Y RESUh 
TAR SUPERIOR AL MEDIO QUE LA CIRCUNDABA? 
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EN TANTO DISCURSOS, LAS QUE LLAMAMOS ªTESIS" DENTRO DEL Rg 
LATO (LA DEL NARRADOR GENERAL, LA DEL MÉDICO TITULADO, LA DE -
PERSONAJES DEL PUEBLO) NO VARÍAN SUSTANCIALMENTE PUES SU LENGU~ 
JE Y ESTRUCTURA SON PRODUCTO DE UNA ACTITUD REFLEXIVA Y ANALÍTl 
CA, O POR LO MENOS LO INTcNTAN SER, PERO, AL MISMO TIEMPO, SE
APEGAN AL CARÁCTER DEL PERSONAJE Y, AL CONTRARIO, REVELAN DICHO 
CARÁCTER O NATURALEZA, EL DISCURSO DEL MÉDICO, POR EJEMPLO, SE
AVIENE A LAS CONVENCIONES DE UN LENGUAJE "SEUDOCIENTÍFICO": 

,,,ESA MUJER ADQUIRIÓ A RESULTAS DE HABLAR
SE SIEMPRE PARA SÍ, EL HÁBITO DE REPRODUCIR 
-INVOLUNTARIAMENTE AL PRINCIPIO- ALGUNOS -
PENSAMIENTOS EN SONIDOS ARTICULADOS, QUE -
FINGÍAN EMITIRSE DESDE LEJOS, ERA SÓLO UN -
CASO DE VENTRILOQUfA OBSESIONANTE. PERO E-
LLA IGNORABA LO QUE ERA, POR QUÉ ERA Y QUE, 
ADEMÁS, PADECÍA DE HISTERIA. 

LA UTILIZACIÓN DE PALABRAS DE LA JERGA DE LOS SICÓLOGOS CQ 

HO "VENTRILOQUÍA OBSESIONANTEª, "HISTERIA", nPENSAMIENTOSª MEZ
CLADAS CON TÉRMINOS COMO "SONIDOS ARTICULADOS" (TÉRMINO DE FONg 
TICA)DENTRO DE UN ORDEN SINTÁCTICO QUE MÁS QUE ACLARAR CONFUNDE: 
INTRODUCCIÓN DE UNA FRASE INCIDENTAL ADJETIVA, EL PLEONASMO QUE 
REPRESENTA LA REPETICIÓN "HABLARSE SIEMPRE PARA sf", LA AMBIGÜg 
DAD CREADA POR LA FRASE ADJETIVA ªQUE FINGfAN EMITIRSE DESDE Lg 
JOS" A PARTIR DE LA CUAL NO SABEMOS QUIÉN ES QUIEN FINGE, SI -
LOS PENSAMIENTOS O EL SUJETO MARÍA: LAS ALITERACIONES "LO QUE -
ERA, POR QUÉ ERA Y QUE• QUE PRODUCEN UN RITMO CASI DE LETANÍA.
TODO ELLO PRODUCE UN JUICIO RETÓRICO, NO CIENTÍFICO A PESAR DE
SU DISFRAZ LÓGICO, 

lo MISMO SUCEDE CON LA TESIS DE DON CANUTO (V •. PÁGINA 146) 
QUE EN LA FORMA DESPECTIVA DE EXPRESARSE (ªLA MENTADA MARf A,lA
Voz", "ÉSTE DEL CiRto", "MOJIGANGA DE EXORCISMO", nNI ASPAVIEN
TOSª; LA COMPARACIÓN nSIN TANTO MISTERIO, MÁS BARATO, Y ACASO -
SIN QUE TUVIERAN,,,") A TRAVÉS DE LA CUAL EMITE UN JUICIO PAR-
CIALIZADO, REPRESENTA UNA EXAGERACIÓN NO SÓLO RESPECTO A UN PUN 
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TO DE VISTA SINO RESPECTO AL LENGUAJE MISMO: SINTÁXIS RETORCIDA, 
UTILIZACIÓN DE PALABRAS NO USUALES HASTA CIERTO PUNTO EN LA LE~ 
GUA COTIDIANA (MOJIGANGA, ASPAVIENTOS DE BRAZO PELUDO AL CANTO) 
QUE PRETENDEN ILUSTRAR UNA MANERA "CASTIZA" DE HABLAR DE UN PE.!! 
SONA~E QUE QUIZÁ SEA UN ESPA~OL (PERSONAJE TfPJCO QUE REPRESEN
TA AL COMERCIANTE RICO, DUEÑO DE UNA CANTINA, O DE LA TIENDA o
ALMACÉN DEL PUEBLO, ETC,) V QUE SE ACERCA MUCHO A LA IRONÍA, (Q 
MO EN EL CASO DEL MÉDICO TITULADO, SE TRATA DE UN SEUDOLENGUAJE 
AL CUAL VELADAMENTE SE SATIRIZA. 

AHORA BIEN, CABRfA PREGUNTARSE ¿(óMO HABLAN LOS PERSONA-
JES DEL DRAMA (DE LA HISTORIA) COMO TALES?, EN PRINCIPIO DIRE-
MOS QUE EL DISCURSO DE LOS PERSONAJES REFLEJA SIEMPRE UN PRESE~ 
TE ACTUAL AUNQUE SE REFIERAN A UNA REALIDAD DEL PASADO (VERBOS
EN PRETÉRITO). Los DIÁLOGOS SE PRESENTAN POR LO GENERAL EN LAR
GAS SECUENCIAS DONDE EL NARRADOR Y EL ACOTADOR INTERVIENEN PARA 
CONTEXTUALIZAR sus DISCURSOS. TENEMOS LA SENSACIÓN DE ESTAR sog 
PRENDIENDO, POR LAPSOS, A LOS PERSONAJES EN SUS CONVERSACIONES
QUE, SENTIMOS, VIENEN DESARROLLÁNDOSE DESDE EL PRINCIPIO DEL R~ 

LATO E INCLUSIVE ANTES, EL DISCURSO DE LOS PERSONAJES SE DISTI~ 
GUE DE LOS OTROS PORQUE ESTÁN MÁS ACENTUADAS LAS MARCAS DE LA -
LENGUA HABLADA "COTIDIANA", ESTÁ POBLADO DE GIROS POPULARES, LO
CALISMOS, REFRANES, LUGARES COMUNES, FÓRMULAS POÉTICAS QUE LE -
DAN UN EVIDENTE TONO SIMB6LICO, 

-¡MIEDO QUE HA DE TENERLE A LOS MAGAÑA!-,,, 
-CORRE MÁS PRONTO EL MAL QUE EL BIEN-COMENTÓ 

EL VIUDO, 
-MI CHIQUIHUITI, ¿DÓNDE ESTÁ? ¿DÓNDE? SE LO

VOV A SACAR DEL ALMA MISMA A QUIEN ME LO'RQ 
BÓ, ¡ALIVIADA ESTÁ UNA CON TANTO TRABAJAR -
PARA PERDER ASf LA MÍSERA GANANCIA! 

-QUE Dios LA SAQUE DE PENAS ••• 
-ACOMPÁÑAME, MARÍA-ROGÓ LUPE-: ACOMPÁÑAME, -

POR SI ME LOS NIEGA, ¡MIREN AL VIEJO TRACA
LERO! 

-¿ZARCILLOS? ¿QUÉ ZARCILLOS? Yo NO VENDO - -
AQUf DE ESO,,, 



-¡AH! UNOS ARETES ••• ¡Eso HABÍAN DE DECIR! -
ME LOS TRAJERON A,EMPEÑAR POR CUATRO PE- -
.sos ••• 

-Tonos AQUÍ DENTRO. QUE MARÍA y YO VAMOS AL 
CORRAL SÓLO UN RATITO, 

-¡PUES ME SAQUÉ LA LOTERÍA! ¡NI TAN NECESI
TADA QUE ESTUVIESE DE ÉL! 

-¡CUÁNDO ACABARÁ ESTE REBUMBIO PARA QUE PU~ 
DA DESCANSAR EL ALMA DE MI SOBRINO ANDRÉS
MAGAÑA! SE LOS TRAJO AQUÍ DON SIXTO. EL PA 
DRE DE LUPE, No HAGA QUE ENTRE YO A BUSCAR 
LOS Y LO PONGA EN LA MAYOR DE LAS YERGUEN-
ZAS (PARLAMENTO DE "LA vozB) 
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EL LENGUAJE DE LOS PERSONAJES QUE NOS REMITE AL HABLA TÍP! 
CA DE MUCHAS ZONAS DEL CAMPO DE MÉXICO, INCLUYE MUCHAS VECES PA 
LABRAS O GIROS GRAMATICALES QUE UBICAMOS COMO PROPIAS, O DE zo-
NAS URBANAS O DE UN LENGUAJE CULTO(l28), 

-¿A DÓNDE TAN DE PRISA, ÑERO RÉGULO? 
-¡DONDE LE IMPORTA UN PITO A NADIE-DIJO,., 
-VIVE EN CASA DE MARÍA-LA-VOZ; ALLÍ DUERME-

y COME, A MENUDO PASÉASE CON ELLA, COMO SI 
TAL, COMO SI FUERA SU MARIDO, 

EN ESTE ÚLTIMO EJEMPLO ADVERTIMOS QUE INVIERTE EL ORDEN Ti 
PICO DE LA FÓRMULA: COME Y DUERME, UTILIZA "A MENUDO" EN VEZ -
DEL ESPERADO "SEGUIDO" Y "PASÉASE" EN VEZ DE UNA PERfFRASIS - -
"SE ANDA PASEANDO", CON LO QUE EL LENGUAJE SE VUELVE UNA MEZCLA 
DE HABLAS DISTINTAS, lo PREVISIBLE PARA EL LECTORES QUE TRATÁN
DOSE DE GENTE DE PUEBLO Y MÁS AUN, CAMPESINOS, DIJERAN: -VIVE -
(EN LA)CASA DE MARÍA-LA-VOZ: ALLf (COME Y DUERME), (SEGUIDO -
SE ANDA PASEANDO CON ELLA), COMO SI (NADA), COMO SI FUERA SUMA 
RIDO, 

<128) Nos BASAMOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE "HABLA CULTA" DE JUAN M. LOPE - -
JlANCH QUE COMPRENDE A HABLANTES QUE HAN R~CJBIDO UNA INTRUCCIÓN ACA
DÉMICA (ESTUDIOS REGULARES O ASJSTEMÁTICOS): EN GENERAL PROFESIONIS-
TAS CON EMPLEO, CON ALGÚN CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS: LECTO
RES HABITUALES: QUE HAN REALIZADO VIAJES 0 HN:I TENl!?}J COti{TACTO CULTU
RAL CON GENTE DE OTROS ESTRATOS SOCIALES lV,''PRÓlOGO '~-LÉXICO DEL HA 
BLA CULTA DE MÉXICO, INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR JUAN M.LOPt ELANCH, -
lNSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS, UNJ'lM, 1978), 
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Es QUIZÁ EL' RASGO MÁS SOBRESAL'IENTE DEL' L'ENGUAJE DE L'OS -

PERSONAJES, l'A COMBINACIÓN DE UN L'ÉXICO; DE CONSTRUCCIONES SIN

TÁCTICAS DEL' HABL'A CUL'TA CON AQUEL'l'OS DEL' HABL'A POPUL'AR. A VE-

CES ESTA MEZCL'A RADICA EN EL' HECHO DE QUE DENTRO DE UNA FRASE -

QUE REPRODUCE EL' HABL'A ORAL', UTIL'IZA SUSTANTIVOS O ADVERBIOS o

VERBOS QUE NOS REMITEN A UN L'ENGUAJE L'ITERARIO: O CONSTRUCCIO-

NES QUE IMPL' 1 CAN UNA EL'ABORAC IÓN L' ITERAR I A: 

-AYER FUI DE CONSUL'TA Y EL' "AMIGO" NO CONTE~ 

TA. ¡AHORA sf, AHORA sf L'E aunó L'A voz PA

RA NO REGRESAR NUNCA JAMÁS!,,, 

-¡CUBRETE! No PODRÁS TOCARME NI TOCARÁS NADA 

EN L'A CASA MIENTRAS NO AL'EJES DE TI A Luz-

BEL' O SATANÁS, ¡QUIÉN SABE HASTA QUÉ TRANCE 

PECADOR l'L'EGARÁ TU AL'MA, PARA VENIR NO SÉ -

CUAL' DE EL'L'OS AQUÍ A PROFANARNOS CON SU VOZ, 

-PUESTO QUE CANEPA HA VIVIDO CASI UN AÑO DO~ 

DE MARÍA, ¿NO SERÁ OBRA DE CANEPA -"EL' ESP.!;_ 

J0
11

- TODO. TANTQ L'AS PEDRADAS A ~os NIÑOS.

COMO L'OS GOLPES A L'OS ENAMORADOS Y L'A PAL'I

ZA QUE CAYÓ SOBRE PASCUAL'. EL' l'EÑADOR? -DE

DUCE DOMJTIL'A. 

-¿PERO L'A voz? -REPL'ICA Lu?E. 

-¡LAS VOCES! LAS DARÍA EL' MISMO "ESPEJO" AL'-

AT ACARL'OS, • , 

EN EL' SEGUNDO EJEMPL'(l, EL' PERSONAJE RÉGUL'O IMITA L'A FORMA 

DE EXPRESARSE DE L'A L' ITURG 1 A REL' I G IOSA, DE ESA JERGA Y DEL' MODO 

GRANDH:OCUENTE DE. l'OS SERMONES EXTRAE PAL'ABRAS Y CONSTRUCCIONES 

QUE PARECE HABER ESCUCHADO, MEMORIZADO PARA L'UEGO REPETIRL'AS CQ 

MO SI FUERAN DE SU INVENCIÓN, Es POSIBL'E DARSE CUENTA DE EL'l'O -

CUANDO L'O COMPARAMOS CON EL' PARL'AMENTO DEL' CURA QUE REZA DURAN

TE EL' EXORCISMO: 

-LA DIVINA PROVIDENCIA SE APlADARÁ DE TÍ, -

MUJER, Su MISERICORDIA INFINITA TE SAL'VARÁ: 

L'AVARÁ TU AL'MA; SANARÁ TUS IÍL'CERAS, y DE -

AL'L' { SAL'DRÁ HUYENDO EL' ENEM 1 GO CON SU PEST l 
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LENTE CORRUPC l ÓN, • 

TAMBI~N SE VISLUMBRA EN OTROS PARLAMENTOS DEL MISMO PERSQ 
NAJE QUE TIENEN ESE TONO SENTENCIOSO Y EXAGERADO DECLENGUAJEI 

-VELÁNDOLO ESTARÁN EN SU CASA, HIJA, 
SON LOS MAGAÑA UNOS PERDIDOS, 

LA EXAGERACIÓN RADICA EN EL DOBLE RETRUÉCANO: "VELÁNDOLO -
ESTARÁN" Y "SON LOS MAGAÑA», 

Los PERSONAJES TENSAN PERMANENTEMENTE El LENGUAJE COTIDIA
NO Y COMUN E INCURSIONAN EN EL HABLA POÉTICA, COMO CUANDO A TRA 
VÉS DE ALITERACIONES Y OTRAS FIGURAS RETÓRICAS FORMAN ESTRIBI-
LLOS DE CANCIONES LÍRICAS O RELIGIOSAS: 

A A E B 
- EL ALMA DE ANDRÉS MAGAÑA QUE PENA HUYENDO 

B D C 
DEL INFIERNO Y ES MÁS GRANDE SU PENAR 

A B D 
¡ANIMAS DEL CIELO. QUE Dios SE APIADE DE 

A E C 
ESTA ÁNIMA Y LA TENGA EN SU LUGAR! 

RIMAS: AA(ÁA.ÁA). ABB(ÉA. EO.ÉO), CA (ÁE. ÁA) 
'ABCAA,EOL CA{AE.AAL ABA (AA,ÉA,ÁA) 

EL JUEGO DE CONSONANCIAS Y ASONANCIAS LE PROPORClONA UN 
RITMO REGULAR QUE CREA UN SONSONETE, 

A B 
-¡PoBRE DE ML RÉGULO Nt1ÑEz, coN LA HIJA 

ÚNICA -EL ANCIANO GOlPEABA EL PECHO- LA 
B B B B 

HIJA Mf A, MÍA. DE ESTA PINTA! ¡POBRE DE 

A · A 
MÍ, POBRE DE Tf!,,, 

EL PARALELISMO E3 EVIDENTE A TRAVÉS DE LA ANÁFORA, LA ACU
MULACIÓN ASINDÉTICA. LA REPETICIÓN DE SONIDOS, S{LABAS, PALA- -
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BRAS IGUALES: ALITERACIONES, ~IMILICADENCIAS Y PARANOMASIAS; LA 
REDUPLICACIÓN LE DA TODAVÍA MAYOR INTENSIDAD Y DRAMATISMO AL E~ 

TRIBILLO. Nos HACE RECORDAR. AQUELLA CANCIÓN RANCHERA QUE SE S.! 
GUE CANTANDO EN FIESTAS Y REUNIONES AL CALOR DE LAS COPAS V QUE 
DICE: 

POR UN AMOR. ME DESVELO V VIVO APASIONADO, 
TENGO UN AMOR,,, 

V CUYO ESTRIBILLO REZA: 

¡POBRE DE ML POBRE DE ML Y ESTA VIDA ME
JOR QUE SE ACABE, NO ES PARA Mf ! ¡POBRE DE 
MÍ, AY CORAZÓN, POBRE DE M.f, NO SUFRAS MÁS,,, 

LA PRODUCCIÓN DE LENGUAJE O CONSTRUCCIONES POÉTICAS ES RE
SULTADO DE LA REFLEXIÓN, DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA LENGUA, 
COMO OCURRE CON LOS NARRADORES: POR OTRA PARTE ES RESULTADO DE
UN MECANISMO INVOLUNTARIO, INTUITIVO Y ESPONTÁNEO QUE SURGE EN
LOS PERSONAJES.DE UNA SUERTE DE MEMORIA POÉTICA COLECTIVA QUE -
ESTÁ LATENTE Y QUE EN CIERTOS MOMENTOS O CON CIERTOS ESTADOS A
FECTIVOS SE MANIFIESTA, EL "OTRO Y0

11 LINGÜÍSTICO, LA "01 {Att LE~ 
GUA DE LOS PERSONAJES QUE SE INTRODUCE EN LA LENGUA COM ~ QUE -
UTILIZAN, APARECE EN UNA SUERTE DE CHISPAZOS Y LES DA M1,YOR LI
BERTAD DE EXPRESARSE, 

MUCHAS VECES HEMOS PENSADO QUE LOS PERSONAJES ASALTAN EL -
LENGUAJE LITERARIO DEL NARRADOR O DE OTROS PERSONAJES QUE -COMO 
EN EL CASO DE RÉGULO QUIEN IMITA AL. CURA- CONSIDERAN DE ALGUNA
MANERA SUPERIORES; PERO, TAMBIÉN COMO UN ACTO DE REBELDfA CON-
F ISCAN t.O.QUE LES PERTENECE POR DERECHO, PUES SI LA LENGUA PO~T! 
CA NACE DEL HABLA COMÚN, LA DE TODOS LOS DÍAS, TAMBIÉN ELLOS E~ 
TÁN EN CAPACIDAD DE PRODUCIRLA, DE USARLA, 

EXISTE ENTONCES AMBIGÜEDAD ENTRE LA MANERA DE EXPRESARSE -
DE CADA PERSONAJE, SEA NARRADOR O ACTANTE, PUES EN CUALQUIERA
DE LOS CASOS Y EN TÉR~!M~S GENERALES SE EXPRESAN EN UN LENGUAJE 
LITERARIO, NADIE ESCRIBE COMO HABLA; NADIE SE EXPRESA IGUAL DE~ 
TRO DE UNA OBRA ARTÍSTICA QUE FUERA DE ELLA, ÉSTO ES: EL QUEHA 
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CER ARTÍSTICO IMPLICA SELECCJÓN, TOMA DE CONCIENCIA DEL OBJETO
y DEL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE, CADA PALABRA ES LA PRECISA PARA 
VEHICULAR UN ESTADO DE ÁNIMO, UN CONCEPTp, CADA PALABRA ESTÁ -
ANIMADA POR UNA ºvoz" MÁS ELEVADA. UNA PALABRA QUE ESTÁ MÁS - -
ALLA DE LO QUE DESIGNA, 

* * * 
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e o N e L u s I o N E s 
EL REL'ATO DE MARÍA, LA Voz DE JUAN DE l'A CABADA SE APOYA -

EN lA TRADICIÓN LITERARIA HISPANOAMERICANA (ORAL Y ESCRITA) QUE 
SE CARACTERIZA POR l'A PREOCUPACIÓN DE "REFLEJAR LA REALIDAD" -
QUE CIRCUNDA Y A LA QUE SE ENFRENTA El HOMBRE DE ESTAS TIERRAS, 
REFL'EJAR SIGNIFICA CREAR, IMAGINAR A PARTIR DE HECHOS Y CIRCUN.§. 
TJ\NCl'ASREALES, LA REALIDAD ES PARA ESCRITORES COMO Él', NO SÓLO
LAS EXPERIENCIAS QUE SE VIVEN DE ACUERDO A CONDICIONES ECONÓMI
CAS Y SOCIALES CONCRETAS, SINO LAS QUE SURGEN DE LAS CREENCIAS, 
FANTASÍAS Y PREMONICIONES, DE AHÍ QUE PARA EL LECTOR RESULTEN -
VEROSÍMILES FENÓMENOS COMO El' DE l'A APARICIÓN O REPRODUCCIÓN DE 
UNA VOZ DISTINTA Y AJENA A lA PERSONALIDAD DE UNA JOVEN PUEBLE
RINA, 

EL RElATO COMIENZA CON lA UBICACIÓN DE l'UGAR. AMBIENTE Y -
PERSONAJES REALES, CREÍBLES, CONTEXTO SOBRE EL CUAL SE DESARRO
Ll'AN UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS QUE OSCIL'AN ENTRE REALIDAD E
IRREAL'IDAÓ, ESENCIA Y APARIENCIA, 

JUAN DE l'A (ABADA SE PERSONIFICA A SÍ MISMO, SE DESDOBLA -
EN CUENTERO (NARRADOR DEL RELATO) QUE QUIERE ATRAER A UN AUDITQ 
RJO EN POTENCIA, CONVENCERLO DE QUE L'O QUE CUENTA ES VERDAD: I!! 
TENTA FASCINARLO A TRAVÉS DE UNA FICCÍÓN QUE NACE PRECISAMENTE
DE UNA REAL'IDAD POSIBLE, FAMIUAR A TODOS PUES, DE UNA U OTRA -
FORMA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE TENEMOS CONOCIMIENTO O INTUI- -
CIÓN DE El'LA, El' SABE QUE UN CUENTO ES CREÍBLE SI RESULTA CON-
GRUENTE CON El' CONTEXTO EN EL CUAL SE UBICA, EN ESTE CASO, EN -
El' CONTEXTO ÓE LAS CREENCIAS POPULARES, 

CUANDO LEEMOS MARÍA, LA Voz NO PODEMOS DEJAR DE PENSAR EN
AQUElLOS CUENTOS QUE LOS MÁS VIEJOS DE l'A FAMILIA NOS RELATABAN 
AL CAL'OR DE LA SOBREMESA, DURANTE UNA NOCHE OSCURA: RELATOS QUE 
CONCIERNEN A MUJERES MISTERIOSAS, CON PODERES SOBRENATURALES -
QUE AYUDAN O CASTIGAN SEGÚN EL CASO, QUE REAL'IZAN HAZAÑAS O CO
METEN TROPELÍAS; PENSAMOS EN PERSONAJES COMO LA XTABAY, EN MA-
GAS O BRUJAS QUE SE DISFRAZAN DE ENTES ENIGMÁTICOS Y HERMOSOS -
PARA ATRAER A l'OS HOMBRES Y PERDcRL'OS EN LAS SINUOSAS AGUAS DE
UN RfO O DE IJN PANTANO: DE MEDIUMS QUE ALBERGAN EN SU CUERPO E§. 
PfRITUS SABIOS, MALIGNOS O VENGADORES; EN "TONAS" Y "NAHUALES"-
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QUE ACOMPAÑAN AL INDIVIDUO DÉSDE QUE NACE HASTA QUE MUERE, CUÁN
TAS VECES NO HEMOS ESCUCHADO DE VENGANZAS QUE NO ACABAN NUNCA,
QUE A TRAVÉS DE LOS SIGLOS TIENEN EN SU HABER INNUMERABLES VÍC
TIMAS; CUÁNTAS NO DE'AMORES IMPOSIBLES, AMORES INCOMPRENDIDOS -
QUE CULMINAN TRÁGICAMENTE, 

JUAN DE LA (ABADA SABE QUE EN T~RMINOS LITERARIOS, NO HAY
NADA ABSOLUTAMENTE NUEVO, QUE TODO SE REPITE UNA Y OTRA VEZ Y -
QUE POR ELLO ES PRECISO PRESENTAR HECHOS Y SITUACIONES A TRAVÉS 
DE UN DISCURSO DISTINTO, DE UN DISCURSO QUE PROVIENE DEL MODO -
DE CONCEBIRLOS Y PRESENTARLOS, DESDE UN PUNTO DE VISTA DE UNA -
INDIVIDUALIDAD CREADORA QUE ENCARNA CADA ARTISTA. ESE ARTISTA O 
CREADOR PUEDE SER TAMBIÉN -NOS LO SUGIERE EL RELATO- UN PUEBLO
QUE DE BOCA EN BOCA REVIVE LEYENDAS, ANÉCDOTAS, CANCIONES Y QUE 
EN ESA ACCIÓN CONTRIBUYE A CONSERVAR UNA IDENTIDAD CULTURAL, EN 

·CONSECUENCIA, CADA INDIVIDUO Y CADA PUEBLO ESTÁ EN POSIBILIDA-
DES DE ERIGIRSE EN CREADOR Y RECREADOR DE SUS PROPIAS TRADICIO
NES, No ES EL ACTO CREATIVO, EL ACTO ARTÍSTICO, DERECHO EXCLUSI 
VO DE LOS LLAMADOS ARTISTAS O ESCRITORES PRbFESIONALES, EN MU-
CHAS OCASIONES JUAN DE LA (ABADA HA DICHO QUE ºSI EL PUEBLO HA
BL'ARA, QUÉ NO DIRÍA" CUANDO SE HA REFERIDO AL ANHELADO PROYECTO 
DE CREAR UN TALL'ER LITERARIO QUE SE Ll'AMARÍA "FÁBRICA DE LE- -
TRAS" EN DONDE LOS ESCRITORES DE OFICIO O PROFESIONALES IRÍA~ -
A ESCUCHAR L'O QUE L'A GENTE O EL' PUEBLO CONTARA O DIJERA PARA -
L'UEGO SENTARSE A LA MÁQUINA A REDACTAR Y RECREAR. SE TRATARÍA -

. SEGÚN LO EXPLICA, DE TOMAR LOS TEMAS DEL' MISMO SENO DEL PUEBLO
QUE EL AUTOR ENTIENDE COMO LA MAYORÍA EXPL'OTADA TANTO EN EL CA!1 
PO COMO EN L'A CIUDAD; Y SI ES POSIBLE, ENSEÑAR LOS SECRETOS DE
L'A TÉCNICA l.'ITERARIA A L'A GENTE PARA QUE EL'LA MISMA ESCRIBA LO
QUE SABE, No SE TRATA DE COPIAR LA REALIDAD, "ESO NO TIENE NIN
GÚN CHISTE", SINO DE EXTRAER DE EL'l'A LO MÁS SIGNIFICATIVO, l'O -
ESENCIAL' PARA HACER UN CUENTO, UN POEMA, UNA NOVEL'A: SE TRATA -
DE ELEVARSE Y CONVERTIRSE EN UNA CONCIENCIA CREADORA, TAL PRO-
YECTO TRATA DE RESCATAR, EVIDENTEMENTE, NUESTRAS TRADICIONES~ -
DESDE V PARA EL PUEBLO; TRATA POR OTRA PARTE DE SALVAR EL' ABIS
MO QUE DE MANERA F 1CTIC1 A EX 1 STE, ENTRE LA EXPRESIÓN ORAL' Y LA -
EXPRESIÓN LEGALIZADA VÍA l'A ESCRITURA; EL QUE EXISTE,. EN ÚLTIMA 
INSTANCIA, ENTRE PUEBLO Y ARTISTA, JUAN DE LA (ABADA NOS ESTÁ-
DICIENDO COMO fERDINAND DE SAUSSURE QUE LOS HOMBRES PRIMERO HA-
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BLARON y LUEGO ESCRIBIERON. Nos DICE QUE Lbs QUE FORMAMOS UNA -
COMUNIDAD LINGÜÍSTICA, SOMOS LOS REPRODUCTORES E INNOVADORES DE 
ESA LENGUA EN L'A PRÁCTICA COTIDIANA, DE IGUAL MANERA QUE SOMOS
CO-PROPIETARIQS, ca-CREADORES DE LAS OBRAS LITERARIAS QUE UN I~ 

· DIVIDUO ESCRIBE: NOS RECUERDA QUE L'A REALIDAD ES ANTERIOR A su
REG ISTRO LITERARIO EN LIBROS, ENSAYOS O ENCICLOPEDIAS, 

ESTA IDEA SE ENCUENTRA REFLEJADA EH UNA DE TANTAS AL'EGO- -
RÍAS QUE ES EL CUENTO MARÍA, LA Voz. DENTRO DEL RELATO NO ES EL 
NARRADOR QUE CUENTA AL' L'ECTOR LOS HECHOS, QUIEN TIENE EL DERE-
CHO ABSOLUTO DE ESCRIBIR Y PONER EN TELA DE JUICIO LO QUE EN ÉL 
SUCEDE SINO TAMBIÉN ES DERECHO INALIE~ABLE DE LOS PERSONAJES EL 
EXPRESARSE LIBREMENTE A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO, EL RELATO MI.§ 
MO: ES DERECHO DE LOS ESCUCHAS O l'ECTORES DEL' RELATO QUIENES A.f 
TUAMOS COMO TESTIGOS DE LOS HECHOS Y QUIENES SOMOS TAMBIÉN CON
VOCADOS Y PROVOCADOS A EXPRESARNOS. UNO DE LOS RASGOS MÁS SOBRÉ_ 
SALIENTES DEL RELATO ES PRECISAMENTE EL' CONTÍNUO ENTRAR Y SAL'IR 
DEL REL'ATO, DE PERSONAJES, NARRADOR Y LECTORES. DE ALGUNA FORMA 
TODOS NOS INVOLUCRAMOS, SOMOS CÓMPLICES DE Él, Et REL'ATO ES CO
MO UNA GRAN BOLA DE NIEVE QUE AL VENIR CUESTA ABAJO ENVUELVE TO 
DO A SU PASO, 

LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE HECHOS QUE CONSTITUYE" UNA 
FICCIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA Y UN LENGUAJE QUE 
NOS ACERCA V REVIVE lA EXPERIENCIA, COMO SUCEDE CON LOS CUENTOS 
ORALES: EL CUENTERO ACOMODA LOS ACONTECIMIENTOS EN LA MARCHA, -
SEGÚN UN ORDEN, UNA VELOCIDAD E INTENSIDAD QUE L'E PERMITAN MAN
TENER FRESCO El INTERÉS DEL AUDITORIO HACIENDO QUE PERSONAJE~ Y 
ACCIONES DESFILEN FRENTE A ÉC Y EN CONSECUENCIA, PERMITIENDO -
QUE PUEDAN SER VERIFICADOS, los PERSONAJES y lO QUE REALIZAN -
SON FAMILIARES PARA NOSOTROS POR QUE SON POSIBLES PARA NUESTRA
IMAGINACIÓN, L'O DISTiiHO, LO SORPRESIVO RADICA EN EL' 11QUÉ 11 DE -
TODO L'O CONOCIDO Y PREVISIBL'E ES ABORDADO, RADICA EN.EL 11CÓMO"
NOS LO TRANSMITEN. 

MARÍA, LA Voz PERTENF:CE AL' GÉNERO DEL CUENTO. DEL CUENTO -
ESCRITO, NO FOLKLÓRICO AUNQUE. SE APOYE EN OTROS CUENTOS DE LºA -
TRADICIÓN POPUL'AR ORAL, AUNQUE SU LENGUAJE Y SU ESTRUCTURA NOS-
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CAUSEN L'A SENSAC 1 ÓN DE ESTAR 11 ESCUCHAND0 11 MÁS QUE L'EYENDO, (UM
PL'E CON LOS REQUISITOS DE BREVEDAD, SINTETISMO, DE CONTENER EN
UN SÓLO CUERPO NARRATIVO MUCHOS SIGNIFICADOS; COMO LA MAYORÍA -
DE LOS CUENTOS IMPLICA UN FINAL' SORPRESIVO Y MÁS CONCRETAMENTE, 
OFRECE EN EL TEMA Y EN SU EXPRESIÓN UNA SORPRESA CONTÍNUA, 

MARIA. LA Voz CUMPLE TAMBIÉN CON EL REQUISITO DEL GÉNERO -
DEL CUENTO ("LITERARIO") EN TANTO SE TRATA DE UN TEXTO NARRATI
VO QUE NOS HABLA DE L'A TRANSFORMACIÓN DE UNA SITUACIÓN INICIAL, 
TRANSFORMACIÓN QUE Lt.:EVAN A CABO PERSONAJES O 11ACTANTES 11 QUE -
REAL'IZAN ACCIONES DENTRO DE UN MARCO TEMPORAL Y ESPACIAL DADO -
Y DE ACUERDO CON UNA LÍNEA DE CAUSALIDAD, 

MARÍA, LA Voz OSCILA COMO RELATO ENTRE LOS TEXTOS CONSIDE
RADOS "REALISTAS" Y AQUEL'LOS DENOMINADOS DE "REALISMO MÁGICO",
PUES DENTRO DEL' CONTEXTO DE LA FE Y LAS CREENCIAS LA SITUACIÓN
INICIAL', EL' PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y LA SITUACIÓN FINAL RE-
SUL'TAN LÓGICAS, VEROSÍMIL'ES PARA EL' L'ECTOR; PERO TAMBIÉN DESDE
EL' PUNTO DE V 1 STA DE UNA LÓG 1 CA RAC I ONAC. LA S ITUAC 1 ÓN IN 1C1 AL', 
EL' PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y LA SITUACIÓN TRANSFORMADA SON l~ 

VEROSÍMILES AUNQUE CONGRUENTES Y L'ÓGICOS ENTRE SÍ, JUAN DE LA -
(ABADA JUEGA CON LO QUE ES Y CON L'O QUE PU,EDE SER, JUEGA PERMA
NENTEMENTE CON L'A VERDAD y CON L'A MENTIRA. Tono EL'LO REFL'EJA su 
SENTIDO DEC HUMOR, SE BURLA DE' LAS DEFINICIONES Y LOS JUICIOS -
ABSOLUTOS RESPECT.O A UNA R~AL'IDAD POR DEMÁS COMPLEJA EN LA CUAL 
TODOS LOS FACTORES SON DIGNOS DE TOMARSE EN CUENTA, 

MARÍA, LA Voz COMO OBRA LITERARIA ES CONTINUADORA DE LA -
TRADICIÓN CUENTÍSTICA AMERICANA EN CUANTO A QUE ES TAMBIÉN UNA
ALEGORÍA DÉ LA REL'ACIÓN INDIVIDUO-SOCIEDAD, HOMBRE-MUNDO, Es SA 
BIDO POR TODOS LA FIL'IACIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIA DE - -
JUAN DE LA CABADA, su VOCACIÓN HUMANISTA. MARÍA. LA Voz ES UN-
CUENTO PERO TAMBIÉN UNA CRÍTICA SOCIAL'. PERO UNA CRÍTICA SOCIAL' 
QUE HUYE DE CA OBVIEDAD Y DE LAS LIMITANTES DE UNA CONCEPCIÓN -
CERRADA, ORTODOXA DE LA REALIDAD, Et RELATO PRESENTA LA COMPLE
JIDAD DE LOS MECANISMOS QUE MUEVEN Y HACEN ACTUAR DE UNA U OTRA
MANERA A lOS SERES HUMANOS, TODA ACCIÓN TIENE UNA CAUSA, UN AN-
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TECEDENTE; TODA CAUSA IMPLICA UN EFECTO; UNA ACCIÓN ALBERGA EN
sf MISMA OTRA ACCIÓN QUE LA CONTRADICE. COMO EN LA REALIDAD RE
FERENCIAL, TODOS LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN V PARTICIPAN DE -
UN HECHO, DE UNA SITUACIÓN O DE UNA FORMA DE SER ESTÁN INTERRE
LACIONADOS. Asf EN UN DOBL'E PROTAGONISTA, REUNE UNA SERIE DE -
ATRIBUTOS Y DE CONDUCTAS Y L'OS CONVIERTE EN PROTOTIPOS: MARÍA,
LA Voz COMO PERSONAJE REPRESENTA Al INDIVIDUO vs. LOS QUE FOR-- . 
MAN EL' PUEBL'O DE SAN JERÓNIMO QUE REPRESENTA Al PERSONAJE COLEf 
TIVO CON El CUAL ESE INDIVIDUO SE RELACIONA Y SE ENFRENTA, DEL
CUAL HA SURGIDO Y SE DISTINGUE EN UN MOMENTO DADO. PARA NINGUNA 
DE LAS PARTES HAY CENSURA, ENSAÑAMIENTO O IDEALIZACIÓN ABSOLU-
TAS AUNQUE NO ESTÁ AUSENTE LA CRÍTICA. VISTOS EN CONJUNTO, LOS
PERSONAJES NO SON, NI TOTACMENTEBUENOS NI TOTALMENTE MALOS, NO 
SON EJEMPLOS INTACHABL'ES DE VIRTUDES O DE l'EFECTOS, 

Es CARACTERÍSTICA EN TODA LA OBRA DE JUAN DE LA (ABADA, LA 
AUSENCIA DE ODIO o DE RESENTIMIENTO. los PERSONAJES MÁS NEGATI-
vos, LAS ACTITUDES, ACCIONES Y SENTIMIENTOS MÁS DEL'ESNABL'ES SON 
PRESENTADOS TAL CUAL SE PRODUCEN EN El AFÁN DE SER IMPARCIAL, -
DE SER OBJETIVO AL' MÁXIMO, EN ÚL'TIMA INSTANCIA, L'A CRÍTICA A -

L'AS CUAL'ES SON SOMETIDOS RADICA EN t:A BURL'A, EN L'A IRONÍA QUE -
REFLEJAN UN HINATO SENTIDO. DEL' HUMOR BAJO EL' CUAL' SE PERCI
BEN, EL' AUTOR SE COMPORTA COMO UN ESCRITOR*REALISTA DE L'A MEJOR 
CEPA~ PONE A ACTUAR A l'OS PERSONAJES DE SUS OBRAS COMO SON, SIN 
QUITARL'ES NI PONERL'ES NADA; LOS UBICA COMO PARTES NECESARIAS DE 
ESE GRAN l'ABORATORIO QUE ES L'A VIDA: LA MAYORÍA DE LAS VECES, -
PONE DISTANCIA DE POR MEDIO PARA NO CAER EN EL ERROR DE LOS JUl 

CIOS SUMARIOS. Esro. SIN EMBARGO, NO SIGNIFICA QUE COMO CREA-
DOR NO TENGA COMPROMISOS IDEOLÓGICOS O MORAL'ES; COMO HEMOS SEÑ~ 

L'ADO CON ANTER 1 OR IDAD, SU VOCAC 1 ÓN HUMANISTA l'O HACE 1 NCL'l NAR -
SUS SIMPATÍAS POR AQUEL'l'OS QUE CONSTITUYEN UNA MAYORÍA DESHERE
DADA Y QUE SIEMPRE ESTÁ PRESENTE EN SUS RELATOS, ESTO SUCEDE -
CON EL' PERSONAJE INDIVIDUAL: MARÍA, LA Voz QUE REPRESENTA A UN
SER HUMANO QUE VIVE EN UNA SITUACIÓN DE SUPERVIVENCIA l'ÍMITE ··
PUES ESTÁ PREDETERMINADO AL' DESASTRE Y A LA DESTRUCCIÓN, Es PO
SIBLE VISLUMBRARLO POR LA INTRODUCCIÓN DE PROCESOS BENEFICIOSOS 

~ ENTENDIDO COMO El NARRADOR, 
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TECEDENTE; TODA CAUSA IMPLICA UN EFECTO; UNA ACCIÓN ALBERGA EN
sf MISMA OTRA ACCIÓN QUE LA CONTRADICE, COMO EN LA REALIDAD RE
FERENCIAL, TODOS LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN Y PARTICIPAN DE -
UN HECHO, DE UNA SITUACIÓN O DE UNA FORMA DE SER ESTÁN INTERRE
LACIONADOS, Así EN UN DOBLE PROTAGONISTA, REUNE UNA SERIE DE -
ATRIBUTOS Y DE CONDUCTAS Y l'OS CONVIERTE EN PROTOTIPOS: MARÍA,
LA Voz COMO PERSONAJE REPRESENTA AL INDIVIDUO vs. LOS QUE FOR-- . 
MAN EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO QUE REPRESENTA AL PERSONAJE COLEf 
TIVO CON EL CUAL ESE INDIVIDUO SE RELACIONA V SE ENFRENTA, DEL
CUAL HA SURGIDO Y SE DISTINGUE EN UN MOMENTO DADO, PARA NINGUNA 
DE LAS PARTES HAY CENSURA, ENSAÑAMIENTO O IDEALIZACIÓN ABSOLU-
TAS AUNQUE NO ESTÁ AUSENTE L~ CRÍTICA, VISTOS EN CONJUNTO, LOS
PERSONAJES NO SON, NI TOTALMENTE BUENOS NI TOTALMENTE MALOS. NO 
SON EJEMPLOS INTACHABLES DE VIRTUDES O DE DEFECTOS, 

Es CARACTERÍSTICA EN TODA LA OBRA DE JUAN DE LA (ABADA, LA 
AUSENCIA DE ODIO o DE RESENTIMIENTO. Los PERSONAJES MÁS NEGATJ-
vos, LAS ACTITUDES, ACCIONES Y SENTIMIENTOS MÁS DEL'ESNABL'ES SON 
PRESENTADOS TAL CUAL SE PRODUCEN EN El AFÁN DE SER IMPARCIAL, -
DE SER OBJETIVO AL MÁXIMO, EN ÚLTIMA INSTANCIA, L'A CRÍTICA A -

L'AS CUAL'ES SON SOMETIDOS RADICA EN L'A BURL'A, EN L'A IRONÍA QUE -
REFLEJAN UN INNATO SENTIDO. DEL' HUMOR BAJO EL' CUAL' SE PERCI
BEN, Ec AUTOR SE COMPORTA COMO UN ESCRITOR*REALISTA DE L'A MEJOR 
CEPA, PONE A ACTUAR A LOS PERSONAJES DE SUS OBRAS COMO SON, SIN 
QUITARLES NI PONERLES NADA; LOS UBICA COMO PARTES NECESARIAS DE 
ESE GRAN L'ABORATORIO QUE ES l'A VIDA: LA MAYORÍA DE L'AS VECES, -
PONE DISTANCIA DE POR MEDIO PARA NO CAER EN EL ERROR DE LOS JU_!_ 
CIOS SUMARIOS. ESTO, SIN EMBARGO, NO SIGNIFICA QUE COMO CREA-
DOR NO TENGA COMPROMISOS IDEOLÓGICOS O MORAL'ES: COMO HEMOS SEÑA 
L'ADO CON ANTERIORIDAD, SU VOCACIÓN HUMANISTA L'O HACE INCL'INAR -
SUS SIMPATÍAS POR AQUEL'L'OS QUE CONSTITUYEN UNA MAYORÍA DESHERE
DADA Y QUE SIEMPRE ESTÁ PRESENTE EN SUS RELATOS, ESTO SUCEDE -
CON EL PERSONAJE INDIVIDUAL': MARÍA, LA Voz QUE REPRESENTA A UN
SER HUMANO QUE VIVE EN UNA SITUACIÓN DE SUPERVIVENCIA l'ÍMITE -
PUES ESTÁ PREDETERMINADO AL DESASTRE y A LA DESTRUCCIÓN. Es Po
s IBLE V 1 St:UMBRARLO POR LA 1 NTRODUCC IÓN DE PROCESOS BENEF 1C1 OSOS 

-11: ENTENDIDO COMO EL NARRADOR, 



159 

DENTRO DEL PROCESO DAÑINO GENERAL', EN LA MISMA POSIBIL'IDAD QUE

UN AGENTE BENEFACTOR COMO EL' QUE REPRESENTA L'A Nvoz" OFRECE PA

RA TRANSFORMARLO EN UN PROCESO CONTRARIO. EL' RELATO PRESENTA -

ASÍ UNA DOBL'E CONCEPCIÓN DE L'A YIDA: DE MANERA EXPL'ÍCITA EL' H0!1 

BRE ESTÁ PREDETERMINADO Y CONDICIONADO POR L'AS CIRCUNSTANCIAS -

INDIVIDUAL'ES V SOCIALES DE L'AS CUALES NO PUEDE ESCAPAR; DE MAN!;_ 

RA IMPLÍCITA, EL HOMBRE PUEDE A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN CONSCIENTE 

TRANSFORMAR UNA REALIDAD DOLOROSA, AUNQUE ELLO NO ES POSIBL'E -

POR MEDIO DE SOL'UCIONES PARCIALES E INDIVIDUALES COMO TRATA DE

HACERLO EL PERSONAJE MARÍA, SINO A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN COL'ECT! 

VA, EL 1ND1 V IDUO, NOS SUGIERE EL' RELATO, NO PUEDE DARL'E LA Es-

PAL'DA A LA VERDAD DE SU CIRCUNSTANCIA, NO PUEDE SEPARARSE TOTA!:: 

MENTE DEL MUNDO QUE LO RODEA Y AL CUAL PERTENECE VÍA UN VOLUN-

TARISMO CONSCIENTE O INCONSCIENTE, LA INVENCIÓN O ADOPCIÓN DE -

UN FETICHE, DE UN AMULETO DE LA BUENA SUERTE O COMO EN EL CASO

DE L'A "voz", DE UN AGENTE BENEFACTOR, DE UNA NUEVA PERSONALIDAD, 

NO REPRESENTAN VÍAS DE SOLUCIÓN EFECTIVAS y REALES, SINO AL co~ 

TRARIO, UNA VÍA DE ESCAPE QUE. PARADÓJICAMENTE CONTRIBUYEN A L'A 

PROFUNDIZACIÓN Y· COMPL'ICACIÓN DEL CONFL'ICTO, A SU CUL'MINACIÓN-

TRÁGICA, TAMBIÉN ENTONCES HAY UNA CRÍTICA /', LAS ACTITUDES Y CO!:! 

PORTAMIENTOS DE UNA Cl'ASE ABATIDA POR EL ATRASO, L'AS SUPERSTI-

CIONES, LA DESPOL'ITIZACIÓN, AL MISMO TIEMPO HAY, CONTRADICTOR!~ 

MENTE, UN EL'OG IO, PUESTO QUE EL' PUEBt:O BUSCA A TRAVÉS DE L'A 1 M~ 

GINACIÓN Y L'A FANTASÍA SOBREVIVIR A UNA REALIDAD HOSTIL'. 

EN MARÍA. LA Voz ACTÚAN y SE EXPRESAN PERSONAJES DE TODO -

TIPO, MERCADERES AMBICIOSOS, POLÍTICOS CORRUPTOS, FANÁTICOS RE

LIGIOSOS, MUJERES VÍCTIMAS DE l'OS MITOS QUE AL'REDEDOR DE SU PA

PEL' SOCIAL.' EXISTEN, MUJERES DESTINADAS A L'A OBEDIENCIA, A L'A S!! 

MISIÓN, A LA REPRESIÓN SEXUAL Y SOCIAL, EN EL RELATO HAY UNA -

CRÍTICA TAMBIÉN A LAS INSTITUCIONES, Al PODER QUE EJERCEN LOS -

MÁS FUERTES CONTRA L'OS MÁS DÉBIL'ES QUE SON l'A MAYORÍA: El GO-

BERNANTE SOBRE EL' PUEBL'O A QUIEN GOBIERNA. EL DIRIGENTE DE UNA

REL' l G.J ÓN SOBRE SU GREY, EL' MÁS R 1 CO SOBRE L'OS MÁS POBRES, EL' HO~ 

BRE SOBRE L'A MUJER, 

LA IDEOL'OGÍA O PUNTOS DE VISTA QUE ANIMAN A NARRADOR Y A -
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PERSONAJES CONSTITUYEN LA IDEOLOGÍA GENERAL QUE ANIMA AL REL'ATO 
EN SU CONJUNTO Y QUE PROVIENE DEL NARRADOR JUAN DE L'A CABADA~ -
ESTA IDEOLOGÍA CONSISTE, EN TÉRMINOS GENERALES, EN PRESENTAR A
LA OBRA DE ARTE COMO UNA VÍA DE CONOC IM ! ENTo DE UNA REALIDAD -
COMPLEJA Y EN CONSECUENCIA, UN INSTRUMENTO PARA SU INTERPRETA-
CIÓN, DENTRO DEL RELATO, A UNA TESIS, LE CORRESPONDE UNA ANTÍTF., 
SIS; EL RESULTADO, LA SÍNTES!S ES RESPONSABILIDAD DEL LECTOR, -
A NOSOTROS NOS TOCA INFERIR DE L'OS HECHOS Y SUS MÚLTIPLES I NTE,R 
PRETACIONES LO QUE NOS CONVENGA DE ACUERDO A NUESTROS INTERESES, 

( 

PERO BAJO LA DIRECTRIZ DE UNA CONCEPCIÓN DEL MUNDO TOTALIZADO--
RA, LO HEMOS DICHO, BAJO EL l'ENTE DEL NARRADOR•. 

Tono LO QUE ES y LO QUE NO ES EN Et: RELATO ESTÁ VEHICULADO 
POR su DISCURSO. MARÍA, LA Voz SE CARACTERIZA POR UN MARCADO TQ 
NO DE AMBIGÜEDAD L'ATENTE DESDE EL PINCIPIO HASTA EL FINAL', Y -

SURGE NO SÓL'O DE LO NARRADO O DESCRITO, JERARQUIZADO E INTERPHÉ_ 
TADO POR El LECTOR, SINO DE L'A RETÓRICA, DE UNA POÉTICA DEL' DI-ª 
CURSO CUENTÍSTICO. MARÍA, LA Voz ES TAMBIÉN UN RELATO QUE HABCA 
DEL RELATO EN TANTO HECHO LINGÜÍSTICO Y LITERARIO, 

CABE AQUÍ HACER REFERENCIA A LO QUE DIJERA EL ESCRITOR JO
SÉ REVUELTAS RESPECTO A LA OBRA DE JUAN DE L'A CABADA EN EL SENTl 
DO DE QUE SU FUERZA RADICA EN 11l'A PRECISIÓN CL'ÁSICA, ANTIGUA C~ 
SI, DE SU LENGUAJE, LO JUSTO Y EXACTO DE SUS AMBIENTES,,,REPRE
SENTA UN MODO HUMANO DE TRASCENDENCIA, SIN FÁCILES EXPEDIENTES
DE COLOR O DE L'ENGUAJE QUE AHOGUEN., .LA IDEALIDAD Y, DIGÁMOSL'O, 
EL ESPÍRITU •• ,(su OBRA TIENE) UN MENSAJE MÁS PROFUNDO, MENOS -
PERDIDO EN EL' PAISAJE Y MÁS DENTRO DEL HOMBRE.,,LO CLÁSICO FOR
MA TAMBIÉN PARTE DEL PUEBLO Y EN ÉL SE LEGITIMA, EN SU SENO RE
CIBE EL PAN DE L'A COMUNIÓN, DE L'A [ABADA NO ES UN ESCRITOR "MO
DERNO", NO DISUENA, NO INVENTA; ESCRIBE ESCUCHANDO TODAS LAS VQ 
CES Y LOS RUIDOS QUE NACEN Y MUEREN EN LA VIDA,,,(ESTÁ CONTRA)
ESTOS LABERINTOS, CONTRA ESTOS CARACOLES DEL l~SOMNIO (DE LA -
"NOVELAª INTROSPECTIVA, PUES) REPRESENTA UN ALEGRE DUCHAZO, UN
VIAJE AL AIRE, UN REPOSAR BAJO LAS ACUÁTICAS NUBES",(129) 

---------·-------------------
(129) REVUELT~S, JOSE, "ANTIMODERNIDAD DE JUAN DE LA (ABADA" EN SUPLEMENTO-

/ SÁBADO' DEL PERIÓDICO ÜNO MÁS UNO, 5 DE fEB~ERO DE 1983, PÁG. 2, 
* MÁS PRECISAMENTE EL' NARRADOR CREADO POR JUAN DE L'A (ABADA: O JUAN DE -

LA (ABADA EN SU PAPEL DE NARRADOR, . 
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JUAN DE L'A (ABADA, EFECTIVAMENTE NO INVENTA SINO CONTINÚA
UNA TRADICIÓN, L'A TRADICIÓN CUENTÍSTICA QUE SE APEGA A L'OS CÁN.Q 
NES DE BREVEDAD, CONCISIÓN V PRECISIÓN REQUERIDOS EN TODA OBRA
L'ITERARIA QUE COMO EL' RECATO GANA POR "KNOCK OUT" V NO POR DECl 
SIÓN COMO OCURRE CON l'A NOVELA, JUAN DE L'A (ABADA PROCEDE COMO
TODO CUENTISTA -DE ACUERDO A l'A IDEA DE JUL'IO CoRTÁZAR- 11QUE s~ 
BE QUE NO PUEDE PROCEDER ACUMUL'ATIVAMENTE, QUE NO TIENE POR A~
L'IADO Al TIEMPO; SU ÚNICO RECURSO ES TRABAJAR EN PROFUNDIDAD, ~ 

VERTICAL'MENTE, SEA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO DEL' ESPACIO L'ITE
RARIQ (,,,)EL' TIEMPO DEL CUENTO V EL' ESPACIO DEL' CUENTO TIE-
NEN QUE ESTAR COMO CONDENSADOS, SOMETIDOS A UNA ACTA PRESIÓN E~ 
PIRITUAL' V FORMAL n <13ü) 

Et RELATO MARÍA, LA Voz SE NOS REVEL'A COMO UN ACTO DE TOMA 
DE CONCIENCIA, COMO RESUL'TADO DEL' "ARTE DE CONTARN, DEL OFICIO
DE UN JUAN DE l'A CABADA QUE REÚNE EN SU PERSONA L'A HABIL'IDAD V

CÓNOCIMIENTOS DEL NARRADOR ORAL Y DEL' ESCRITOR, ÉSTO ES, DEL' -
CUENTISTA V DEL CUENTERO, Nos REVELA A UN JUAN DE L'A (ABADA CO
NOCEDOR DE L'OS SECRETOS MECANISMOS DEL LENGUAJE, DE LAS POSIBI
LIDADES EXPRESIVAS QUE LE OFRECE LA RETÓRICA PARA CONSTRUIR UNA 
OBRA LITERARIA QUE EVOCA V DICE MÁS AL'LÁ DE SU DISCURSO, .UNA -
OBRA ESCRITA QUE ES CAPAZ DE PRODUCIR EN L'OS L'ECTORES L'A SENSA
CIÓN DE ESTAR ESCUCHANDO MÁS QUE LEYENDO COMO OCURRE CON UN POÉ_ 
MA, CON UNA CANCIÓN, CON UNA CHARLA, CON UN REL'ATO ORAL. foNTO
t.:O QUE DICEN El' NARRADOR COMO LOS PERSONAJES HA PASADO POR EL' -
CEDAZO DEL' ESCRITOR, EN ESTE SENTIDO PODRÍAMOS HABLAR DE UNA :-1.Q 
MOGENEIDAD LINGÜÍSTICA Y EN CONSECUENCIA DE UNA AMBIGÜEDAD DIS-· 

CURSIVA PUES SIEMPRE NOS ESTAMOS PREGUNTANDO QUIÉN ES QUIEN REAh 
MENTE HABL'A DENTRO DEL RECATO, Y, QUIEN HABL'A FINALMENTE, NOS -
CONTESTAMOS, ES JUAN DE L'A (ABADA, EL PONE EN BOCA DE L'OS PERS.Q 
NAJES DE SUS REL'ATOS CO QUE CONCIBE COMO CUENTO EN TANTO ESTRUf 
TURA V EN TANTO LENGUAJE, PERO NO DESNATURALIZA A DICHOS PERSO
NAJES, SINO L'ES DEJA INTACTOS SU CUL'TURA, SU MODO DE PENSAR Y -
DE EXPRESARSE, Lo QUE HACE EL' ESCRITOR ES QUE INCURSIONEN EN LA 
POESÍA V ES QUE PARA JUAN DE L'A (ABADA, CUAL'QUIERA, DENTRO Y --

(130) CORTAZAA, JULIO, REF 1 EN fv'V\NSOUR, MONICA, "CUENTOS., ,CUENTISTAS, •• CUE.!:! 
TERos" EN PuRo Cuooo, OP. Cn., PÁG. 4. 
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FUERA DEL RELATO, ESTAMOS EN POSIBIL'IDAD DE EXPRESARNOS POÉTIC~ 
MENTE, LA POESÍA NO ES PROPIEDAD DE QUIENES HEMOS PASADO POR L'A 
UNIVERSIDAD, DE QUIENES SABEMOS L'EER Y ESCRIBIR, Y EN ESE SENTl 
DO CUESTIONA L'O QUE MUCHOS CONCIBEN COMO ARTE Y COMO CULTURA, Y 
DE DÓNDE PROVIENE EL' PRIMER IMPUL'SO PARA PODER CREAR UNA OBRA -
L'ITERARIA, EL' ESCRITOR HA EXTRAIDO DEL' HABL'A COTIDIANA, COCO- -

·QUIAL', ORAL~ EL'EMENJOS QUE t:UEGO INTEGRA Y TENSA PARA CONVERTI,g 
LOS EN POESÍA, EN UN L'ENGUAJE QUE NO SE AGOTA SINO CONTINÚA EN
RIQUECIÉNDOSE PERMANENTEMENTE, UN LENGUAJE QUE TRASCIENDE L'A A
NÉCDOTA Y PERMANECE, 

LA AL'EGORÍA DE""UNA VOZ QUE SE L'E APARECE A UNA NIÑA, E5 ;.._Q 

MO EL' ACTO REVOLUCIONARIO DE VOL'VER A TOMAR L'A PALABRA PARA SA
LIR DEL SILENCIO Y DECIR EN VOZ ALTA, SIN QUE L'AS L'IMITACIONES
DE L'A REALIDAD IMPIDAN QUE EL' SER HUMANO SE EXPRESE, ADQUIERA -
INDEPENDENCIA, L'IBERTAD, 

JUAN DE L'A (ABADA HA SIDO Y ES UN ARTISTA QUE NO EMPEÑA SU 
VOZ, Y MÁS AÚN, UN ARTISTA QUE TENIENDO UNA VOZ TAN FUERTE y. Rl 
CA DE MATICES SE L'A OFRECE A OTROS, A L'OS QUE POR AL'GUNA CAUSA-· 
NO PUEDEN HABL'AR, PARA QUE HABLEN, PUES NINGÚN RELATO ES REL'ATO 
CUANDO NO HAY QUIEN CUENTE UN CUENTO NI HAY QUIEN L'O ESCUCHE, 

• * • 
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UN RETRATO DE 

JUAN DE LA CABADA * 

JUAN DE. l'A CABADA ES UN HOMBRE SINGUL'AR. No SE PARECE A N~ 
DIE, MÁS BIEN DICHO: L'OS DEMÁS NO SE PARECEN A ÉL. TIENE CASI -
MI EDAD, NUESTRA NIÑEZ CONOCIÓ L'OS PRIMEROS AÑOS DEL SIGL'O XX.
ADEMÁS ES CASI MI PAISANO. Nos SEPARAN UN POQUITÍN DE CANEL'A EN 
EL' CHOCOL'ATE; Y DISTINTAS PARROQUIAS: ÉL' REZÓ EN SAN ROMÁN. DE
CAMPECHE Y YO EN SANTA LUCÍA. DE MÉRIDA. 

JUAN DE LA [ABADA VISTE COMO UN VAGABUNDO, Su EQUIPAJE, P~ 

RA EMPRENDER EL MÁS LARGO VIAJE, ASÍ SEA A l'OS ANTÍPODAS, LO -
l'l'EVA SI EMPRE L' 1 STO EN L'A BOLSA DEL CHAL'ECO: UN PE 1 NE, UN CEP 1-

LL'01 DOS CAL'CETINES Y UN MAZO DE CUARTIL'l'AS, TIENE ASPECTO DE -
MAL'O: SOMBRERO TORCIDO; LA SOLAPA DEL' SACO MEDIO ALZADA: EL PA_!'! 
TAL'ÓN CON kODIL'l'ERAS; L'A CAMISA SIN CORBATA; l'OS ZAPATOS POL'VO
SOS Y MAL AJUSTADAS l'AS CORREAS, BARBA DE DOS DÍAS; L'AS UÑAS R5, 
NEGRIDAS; LA MIRADA DE SOSL'AYO: Y UN GESTO DE MEl:ANCOL'ÍA DERRA
MADO EN TODA l'A CARA, 

PERO ÉSTA ES CA APARIENCIA, Es ASÍ COMO JUAN DE LA CABADA
APARECE EN L'OS RETRATOS Y ANTE LA MIRADA DE l'OS EXTRAÜOS, ESTOS 
LE TRATAN DE CUAL'QUIER MODO, LE CREEN UN SIMPLE: O UN POBRE AN
DARIEGO QUE HA EXTRAVIADO El CAMINO. Sóco FAt:TA QUE L'E DEN .UNA
LIMOSNA O QUE t:E DIGAN, CON AIRE DISPLICENTE: 

-USTED PERDONE, OTRO DÍA, 

O BIEN: 

-VUELVA MAÑANA, HERMANO, 

JUAN .DE L'A CABADA SABE CÓMO APARECE DEL'ANTE DE l'AS GENTES; 
SABE L'O QUE ÉSTAS PIENSAN; Y SABE L'O QUE DE VERAS ES Y l'O QUE -
EN REAL'IDAD SIGNIFICA, DE AHÍ El' DESDÉN TRANQUILO QUE SIENTE -
POR L'A MAYORÍA DE l'AS PERSONAS QUE LE ATROPELL'AN, NI SIQUIERA -
SE DEF 1 ENDE DE LA MAU'.D i CENC 1 A QUE ÉSTAS DESTILAN, JUAN DE l:A (~ 
BADA ES EL HOMBRE MÁS NOBLE, MÁS PULCRO, MÁS SINCERO QUE JAMÁS-



HE CONOCIDO, TODO AQUEL' APARENTE DESORDEN NO ES SINO EL' PRODUCTO 

DE LA DEJADEZ POR LAS COSAS MATERIALES; POR EL' MENOSPRECIO CON 

QUE MIRA LAS LLAMADAS CONVENIENCIAS SOC 1 ALES, HABL'AR CON JUAN -

DE l'A CABADA ES HABL'/1R CON UN VERDADERO ÁNGEL. Tono su SER VIVE 

EN ESTADO DE GRACIA. No L'E PASA POR EL' MAGÍN NI EL' MÁS L'EVE MAL' 

PENSAMIENTO; NO SE L'E OCURRE JAMÁS NADA QUE NO EST~ EN SU SJTIO; 

NADA QUE NO CORRESPONDA A LA DIGNIDAD HUMANA, NUNCA HE CONOCIDO 

A UN HOMBRE DE ASPECTO MÁS INFEL'I Z QUE TENGA MÁS AL'TEZA MORAL',

MÁS ESPÍRITU DE REBEL'DÍA, MÁS L'IBERAUDAD PARA COMPARTIR CON -

L'OS DEMÁS L'A PAL'ABRA, L'A FE O EL' DINERO, ,lUAN DE L'A CABADA ES-

UNO DE L'OS SIETE HOMBRES QUE MAl'HIENErl VIVA i....'!1 Ei'ISTENCIA DE l'A 

BONDAD EN EL' MUNDO, 

Asf COMO ES HA HECHO VARIOS VIAJES; UNOS A EUROPA, OTROS A 

PAÍSES AMERICANOS; L'OS MEJORES A TIERRAS DE INDIOS; SOBRE TODO

A REGIONES DE INDIOS MAYAS, EN ESTAS REGIONES, EN CONTACTO CON

L'OS HOMBRES, CON LOS ANIMAL'ES, CON LAS COSAS, CON LOS ÁRBOL'ES,

CON EL VIENTO Y CON LOS FANTASMAS, HA APRENDIDO MUCHAS COSAS -

PROFUNDAS QUE LAS BESTIAS ENRIQUECIDAS PISOTEAN Y LOS FANÁTICOS 

BURDOS MANOSEAN Y DEJAN, COMO BASURA, A L'A ORILLA DEL CAMINO, -

DE ESTAS ENSEÑANZAS HA SACADO UN MUNDO PROPICIO PARA ELABORAR-

TEMAS DE BEL'LEZA V DE HOMBRÍA, EN LAS MANOS DE JUAN DE LA CABA

DA NACE Y CRECE UNA FL'OR MARAVIl.:L'OSA, ESTA FLOR MARAVIL'L'OSA ES

LA QUE PROPORCIONA EL' MATERIAL' SUFICIENTE PARA l'AS HISTORIAS -

QUE COMPONE. LAS COMPONE CON LA SENCILLA L'ENGUA QUE HABL'AN tos

DIOSES Y CORRIGEN L'OS FANTASMAS, Es UNA L'ENGUA GARRIDA, L'L'ENA -

DE GRACIA, PUL'CRA, COMO RECIÉN LAVADA EN BATEA DE MADERA CON -

AGUA DE t:EJÍA V AZAHARES, Es UNA l'ENGUA QUE SE DICE MÁS QUE SE

ESCRillE: QUE SE CANTA MÁS QUE SE HABL'A, Es UNA L'ENGUA CUYOS SE

CRETOS SE CONOCEN EN L'AS VOCES DE l'OS CARACOL'ES Y EN EL HUECO -

DE L'AS ICOTEAS, 

JUAN DE L'A CABADA EMPEZÓ A ESCRIBIR TARDE; EMPEZÓ A ESCRI

BIR CUANDO EL CAMINO DEL' DOL'OR AJENO SE LE HIZO PRESENTE, No L'E 

BASTÓ EL' DOL'OR PROPIO PARA DECIR SUS VOCES ÍNTIMA$: NECESITÓ EJ! 

cmlTRAR EL' AJENO, AQUEL' QUE. :1CCATADO, DE TAN PURO, NO ílACE nu1 
DO EN El CORAZÓN DE L'OS HUMIL'DES, Su ESCRIBIR NO FUE ENTONCES -



SINOL'A EXPRESIÓN DE SU PROTESTA, NI UNA L'ÍNEA HA ESCRiTO QUE

NO CONTENGA,· EN BIEN EQUIL'IBRADA DOSIS: BEL'L'EZA Y JUSTICIA, - -

JUAN, COMO SU OBRA, CONCUERDAN EN UNA UNIDAD DE BUEN EJEMPL'O DE 

HONRADEZ, Su SOL'A PRESENCIA, l'A SOL'A L'ECTURA DE SUS PÁGINAS - -

CONSTITUYEN L'A ANTÍTESIS CONTRA EL' ABUSO DEL' RICO, CONTRA L'A I!! 

FAMIA DEL' PODEROSO, CONTRA l'A SUCIEDAD DEL' VENAL', CONTRA L'A FA!,; 

SEDAD DEL' PREVARICADOR, CONTRA LA HIPOCRESÍA DEL' FARISEO, CON-

TRA LA L'ABIA DE L'AS MERETRICES, CONTRA LA RETÓRICA DEL' ESCRITOR 

MEL'INDROSO; CONTRA l'A VACIEDAD DEL' POETA EPICENO, CONTRA L'A RI

GIDEZ GRAMATICAL' DEL' ACADÉMICO; CONTRA l'A VERDAD DEL' MENTIROSO, 

Y CONTRA L'A COBARDÍA DE TODOS L'OS HOMBRES, 

Y CON ESTA CONCIENCIA, JUAN DE L'A CABADA ESCRIBIÓ UNA SE-

RIE DE RECATOS QUE L'L'AMÓ PASEO DE MENTIRAS, Y CON l'A MISMA DIS

POSICIÓN DE ESPÍRITU HA TRAZADO L'A H 1 STOR I A VERDADERA DEI.: MARA

VIL'l'OSO MUNDO DE l'OS ANIMALES, ASÍ DE l'A TIERRA COMO DEL' CIELO, 

HABL'ANDO CON Él' HE SENTIDO El' CAL'OR DE UN HIJO, CUANDO CE

DO Y l'A MANO, CUANDO LE ABRAZO, SE ME ENJUTAN. LOS OJOS V MI CO

RAZÓN TIEMBL'A ANTE EL' TEMOR DE PERDERLO. Los HOMBRES DE HOY NO

SABEN QUE JUtffO A EL'l'OS CAMINA UNO DE LOS APÓSTOL'ES, LES PESARÁ 

. NO HABER OÍDO SU VOZ NI ENTENDIDO SU PROFECÍA, 

* ABREU Gíl'\EZ. ERMILQ, SAL'A DE RETRATOS (INTELECTUALES y ARTISTAS DE MJ
ÉPOCA); NOTAS CRONOtOGICAS Y BIBUOGRÁF ICAS DE JESÚS lAVAtA: Y DOS RE
"fRA'fOS DEL AUTOR POR OcTAVIO G. BARflEDA v JuAN REJANO, NÉx1co, Eono-
RIA'- LEYENDA, S.A., 1946, 308 PP. CCotEcc1óN ARco IRIS), 

'.' .. 



JWl IE LA CABADA 

C R O N O L O G I A* 

M E X I C O 

1900 

PRESIDENTE: P. DíAZ, 5o. PERÍODO. -
PRIMER HALLAZGO DE PETRÓLEO, JORNADA 
USUAL DE TRABAJO: 12 HRS,, 7 DÍAS, -
PROMEDIO DE MORTALIDAD INFANTIL: 30%. 
LA RIQUEZA ESTÁ CONCENTRADA EN POCAS 
MANOS. Los HACENDADOS· SE APROPIAN DE 
TIERRAS LIBRES O COMUNALES Y REHUSAN 
QUE LOS CAMPESINOS LAS TRABAJEN, - -
GRANDES OBRAS MATERIALES: DESAGÜE, -
TRANVÍAS ELÉCTRICOS, PENITENCIARÍA,
ROTONDA DE CHAPULTEPEC, PALACIO DE -
BELLAS ARTES, PALACIO LEGISLATIVO,-
GRANDES OBRAS EN EL PUERTO DE VERA-
CRUZ, ASÍ COMO EN TODA LA REPÚBLICA. 
AMPLIACIÓN DE VÍAS FÉRREAS. 
J, SIERRA: EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL -
PUEBLO MEXICANO. FUNDACIÓN DEL PERIO 
DICO KEGENERACION POR R. FLORES MA::
GÓN, KEVISTA EL MUNDO ILUSTRADO - -
<1900-14). 

1901 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE CLUBES -
LIBERALES, PUBLICAN UN MANIFIESTO: -
VIGENCIA EFECTIVA DE LAS LEYES DE Rg_ 
FORMA Y NECESIDAD DE CONSTRUIR UN -
PARTIDO POLÍTICO PARA PARTICIPAR EN
LA LUCHA ELECTORAL DE 1904. PERSECU-

H. MUNOO Y Jlll'ERICA LATINA 

1900 

NACIMIENTO DEL PARTIDO LABORISTA EN
GRAN BRETAÑA. 
S, FREUD: LA INTERPRETACIÓN DE LOS -
SUEÑOS, B.l:ifocE: [A ESTET!CA COMO-
CIENCIA DE LA EXPRESIÓN, 

J. E. Rooo: ARIEL. 

1901 

TH. RoosEVELT, PRESIDENTE DE LOS Es
TADOS UNIDOS, 
S, FREUD: PSICOTERAPIA DE LA VIDA CO 
TIDIANA, 

LA ENMIENDA PLATT: ESTADOS UNIDOS IN 
TERVIENE MILITARMENTE EN CUBA Y PUER 
TO Rico. TRATADO HAY PAUNCEFOT SOBRE 
EL CANAL DE PANAMÁ. CONGRESO NACIO-
NAL ÜBRERO EN ARGENTINA, 
R. DARÍO: ESPAÑA CONTEMPORÁNEA y PE
REGRINACIONES. 

1902 
ALFONSO XIII REY DE ESPAÑA. ESTADOS
UNIDOS ADQUIERE LAS ACCIONES DE UNA
COMPAÑÍA FRANCESA SOBRE EL CANAL DE
PNJAMÍi, 



JLW·l lE LA CAlWJA 

1902 
NACE EN CAMfECHE, CAPITAL DEL ESTADO 
DEL MISMO Nl't>\BRE C:L 4 _DE SEPTIEMBRE, 
·HIJO DE RICARDO DE .LA .CABADA .CAMPOS
(HI JO DE UN MARINO ORIUNDO DE SANTAN 
DER. EsPAÑA· LLN1ADO JUAN DE LA CABA 
DA; AGRICULTOR Y COMERCIANTE) Y DE -
ANTONIA VERA, 
EL MAYOR ENTRE 6 HERMANOS: RAMÓN, -
FRANCISCO, JosEFITA, f·~.NUEL E HILA-
RIÓN1 Y ÚNICO QUE SOBREVIVE, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

SIÓN DE LIBERALES, DISOLUCIÓN DEL -
CLUB LIBERAL DE NUEVO LEÓN, R, FLo-
RES MAGÓN ENCARCELADO, GRAL, B, RE-
YES MINISTRO DE GUERRA, 
J, C. ÜROZCO TERMINA SUS ESTUDIOS EN 
LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE SAN JA
CINTO. GRAN AUGE DE LA PRODUCCIÓN DE 
J, G. POSADA. 

1902 

VIOLENTA DISOLUCIÓN DE CLUBES LIBERA 
LES, C, ARRIAGA, PERSEGUIDO, SALE --= 
DEL PAÍS, 
FALLECE s. REBULL. LLEGA DE ESPAÑA A. 
FABRtS, 

1903 

B. REYES VUELVE AL GOBIERNO DE NUEVO 
LEÓN, R. FLORES MAGÓN Y SU GRUPO SA
LEN DEL PAÍS, SEGUNDA CONVENCIÓN NA
CIONAL DE LA UNIÓN LIBERAL: MANIFIES 
TO "CONTRA EL MILITARISMO Y EL CLERO, 
POR LA DIGNIFICACIÓN DEL PROLETARIA
DO", Los CIENTÍFICOS PROPONEN LA REE 
LECCIÓN DE P. DíAz, EN 1904, -
J, CLAUSELL COMIENZA A PINTAR, M. CA 
LERO: EL PROBLEMA ACTUAL, LA VICEPRE 
SIDENCIA DE LA ¡¡EP~E. GoNzA--

El MUNOO Y MRICA LATINA 

LEN 1 N: ¿Qut HACER?: KAUTSK 1 : LA REVO 
LUCIÓN SOCIAL, 

BLOQUEO DE VENEZUELA POR 'ALEMANIA; -
GRAN BRETAÑA E ITALIA: EXIGEN COMPEN 
S~CIONES A SUS CIUDADANOS, -
R. ÜARfO: LA CARAVANA PASA, J, SAN-
TOS CHOCANO: PoEsfAS COMPLETAS. 

1903 

ESCISIÓN ENTRE BOLCHEVIQUES y MENCHE 
VIQUES EN EL CONGRESO DE LOS SoCIA--= 
LISTAS Rusos REALIZADO EN LONDRES. 

GoRKI: Los BAJOS FONDOS. 

PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE
PANAMÁ: TRATADO CEDIENDO LA ZONA DEL 
CANAL. CUBA CEDE BASES A ESTADOS LiNI 
DOS (6UANTÁNAMO), MATANZA DE OBREROS 
SALITREROS EN JQUIQUE, CHILE, REVOLU 
CIÓN DEL LAGO, EN NICARAGUA. -

R. DARfo: ÜDA A RoosEVELT. 

1904 
GUERRA RUSO-JAPONESA Y EL SITIO DE -



JUAN II LA CABADA 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

LEZ MARTÍNEZ: PRELUDIOS, REVISTA Mo
DERNA (1898-190)): J,J, IABLADA, R,-
1'1r.l:AMPOS, A. Lrnuc, E. M. ÜLAGUIBEL, 
R. DELGADO, J, VALENZUELA, J, RUELAS, 
L. lzAGUIRRE, G. GEDOVIUs. REVISTA -
MoDERNA DE MÉXICO (1903-11): A. Nrn
vo, J, VALENZUELA, RECIPROCIDAD DE -
INFLUENCIAS ENTRE LITERATOS Y PLÁSTI 
cos. -

1904 
SE CREA LA VICEPRESIDENCIA DE LA RE
PÚBLICA, AMPLIACIÓN DEL PERÍODO PRE
SIDENCIAL A SEIS AÑOS, SE FORMA EL -
PARTIDO LIBERAL P. ARRIAGA: F. MATA, 
HNOS, FLORES MAGÓN, 0, CABRERA, C. -
ARRIAGA, A, DfAZ, ANTIRRELECCIONIS-
TAS EMIGRADOS A E.U, PRESIDENTE: P,
DfAZ (19Ql¡-lQ); VICEPRESIDENTE: R. -
CORRAL, DEL GRUPO c1ENTfF1co. DoHENY 
SE APODERA DE LOS YACIMIENTOS PETRO
LÍFEROS HALLADOS EN TAMPICO, TAMPS,
MUEREN F, GunÉRREZ v R, Gun ÉRREZ, 

1905 

EN Sr. Louis, E.U. SE CONSTITUYE LA
JUNTA ÜRGAN 1 ZADORA DEL PARTIDO l I BE
RAL MEXICANO; LANZAN UN MANIFIESTO -
INVITANDO A SUS COMPATRIOTAS A FOR--

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

PORT-ARTHUR, AGITACIÓN EN RUSIA POR
LA REFORMA CONSTITUCIONAL, TRATADO -
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA SOBRE MARRUE
COS, 

BoL!VIA CEDE SUS PROVINCIAS MARfTI-
MAS A (HILE A CAMBIO DE LA CONSTRUC
CIÓN DEL FERROCARRIL ARICA-LA PAz, 

NACE PABLO NERUDA EN CHILE, 

1905 

PRIMERA REvoLuc1óN RusA: DoMINGO Ro
Jo DE SAN PETERSBURGO, HUELGA GENE-
RAL EN Moscú, SUBLEVACIÓN DEL POTEM
KIN. AMPLIACIÓN DE LOS PODERES DE LA 
DUMA. 

S. FREUD: TRES ENSAYOS SOBRE LA TEO
Rf A DE LA SEXUALIDAD, 

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL
DE PANAMÁ, 



JlWI !E LA CAMDA 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

MAR AGRUPACIONES SECRETAS PARA LU- -
CHAR POR LA LIBERTAD, fo MÉXICO,- -
GRAN TRANQUILIDAD POLÍTICA, INAUGURA 
CIONES Y FESTEJOS, -

1906 
HUELGA DE LOS MINEROS DE CANANEA, 
SON,, BRUTALMENTE REPRIMIDA POR LAS
AUTORIDADES, SE INICIA LA GUERRA CON 
TRA LOS YAQUIS. LA JUNTA DEL PARTIDO 
LIBERAL MEXICANO PUBLICA EL PLAN LI
BERAL: LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE PREN 
SA, SUPRESIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS-= 
SECULARIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA, RES
TITUCIÓN DE LAS TIERRAS APROPIADAS Y 
11 NO REELECCI6N", FIRMADO POR LOS - -
HNOS, FLORES MAGóN QUE PREPARAN UN -
LEVANTAMIENTO PARA EL MES DE SEPTIEM 
BRE QUE FRACASA, MONTENEGRO VA A Eu-= 
ROPA, J, C. ÜROZCO INGRESA A LA ACA
DEMIA DE SAN CARLOS, CONOCE AL ÜR, -
ATL. 
REVISTA SAVIA MODERNA: M. GUTIÉRREZ
NÁJERA, A. LRAVIOTO, [, CASTILLO - -
LEDÓN. 

EL MUNOO Y N'ERICA LATINA 

1906 
CONFERENCIA DE ALGECIRAS QUE CONFIR
MA LOS DERECHOS DE FRANCIA SOBRE MA
RRUECOS, REPRESIÓN EN RUSIA, 
R. LUXEMBURGO: HUELGA DE MASAS, PAR
TIDOS Y SINDICATOS, IROTSKI: BALANCE 
Y PERSPECTIVAS. SURGIMIENTO DEL FAU
VISMO (MÁTISSE, DERAIN, ETC,), 

REVUELTA EN CUBA EFECTUADA POR LOS -
ADVERSARIOS DE PALMA: INTERVENCIÓN -
DE E.U. 



JUAN If LA CAIWlA 

1907 
A LOS CINCO AÑOS APRENDE LAS PRIME-
RAS LETRAS EN LA CIUDAD DE CAMPECHE
EN LA PEQUEÑA ESCUELA DE LA SRITA, 
RosALfA, 

1908 
A LOS SEIS AÑOS COMIENZA SUS ESTU- -
DIOS DE PRIMARIA EN EL COLEGIO MARIS 
TA FRANCÉS f.L SAGRADO CORAZÓN DE JE:: 
SÚS, Su PRIMER MAESTRO, EL HERMANO -
JosÉ. 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1907 
HUELGA DE Rfo BRAVO, VER, PROLIFERA
CIÓN DE HUELGA, DESCONTENTO DE CAMPE 
SINOS, ENTREVISTA Df Az-CREELMAN. -

D. RIVERA, PRIMERA EXPOSICIÓN; ES BE 
CADO A ESPAÑA, -

MUERE J, RUELAS EN PARÍS, MUERE H. -
Busros. 

1908 
PUBLICACIÓN DE LA ENTREVISTA DfAz- -
(REELMANI Üf AZ ANUNCIA SU RETIRO DEL 
PODER EN 1910, CONSIDERANDO QUE EL -
PUEBLO MEXICANO ESTÁ YA LISTO PARA -
LA DEMOCRACIA. REBELIONES EN COAHUI
LA Y CHIHUAHUA, DESCONTENTO POPULAR
CONTRA EL GOBIERNO, CONTINÚAN LAS -
GRANDES OBRAS MATERIALES: HOSPITAL -
GENERAL, RASTRO, PALACIO DE JUSTICIA, 
ED. DE CORREOS, ESCUELA DE JURISPRU
DENCIA, SE FORMA EL CLUB ÜRGANIZADOR 
DEL PARTIDO ÜEMOCRÁTICO PARA APOYAR
AL GRAL. B. REYES, EL PARTIDO CIENTÍ
FICO CONTROLA LA SITUACIÓN POLÍTICA, 
F. !, MADERO PUBLICA LA SUCESIÓN PRE 
S!DENCIAL EN 1910. Qurnroo MOHENO: -
¿HACIA DONDE vmOS?. J. SÁNCHEZ AzcQ 
NA FUNDA EL PERIODICO DEMOCRÁTICO --

EL MUNDO Y JlM:RICA LATINA 

1907 
TRtPLE ENTENTE: FRANCIA, RUSIA Y GRAN 
BRETAÑA. 

P1cAsso: LAs SEÑORITAS DE Av1ÑóN. GoR 
Kl: LA MADRE, -

GUERRA ENTRE NICARAGUA Y HONDURAS. 

1908 
Los FRANCESES OCUPAN CASABLANCA. FuN
DAC l ÓN DE LA "ASOCIACIÓN !NTERNACIQ-
NAL PARA EL AVANCE DE LOS PUEBLOS DE
COLOR", 

TRIUNFO ELECTORAL DE LOS LIBERALES EN 
CUBA, LEGUf A, PRESIDENTE DE PERÚ, 

PAYRÓ: PAGO CHICO, 



1910 
MUERE SU MADRE Y SE TRASLADA A VI-
VIR Al BARRIO DE SU ABUELA, EN LA -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

MÉXICO Nuevo. 

1909 
SE CONSTITUYE EL PARTIDO DEMOCRÁTICO: 
M. CALERO, J, SÁNCHEZ AzcoNA. SE FOR 
MA El CENTRO ANTI RRELECC ION I STA: 11 

SÜ 
FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN", F ;-: 
!. MADERO, VÁZQUEZ GóMEZ. J, VASCON
CELOS, F. MATA y OTROS. PosTULACIÓN
DE P. DfAZ y R. CORRAL, QUIENES ACEP 
TAN, ENTREVISTA TAFT-ÜfAZ. TRATADO --: 
DE PAZ CON LOS YAOUIS, GIRA POLfTICA 
DE F, ! , f·1APFRO, GRAN ENTUS l ASMO PO
PULAR, SE FUNDA EL PARTIDO ANTIRRE-
LECCIONISTA EN PUEBLA, DIRIGIDO POR
AQUILES SERDÁN. EL GRAL. B. REYES RE 
NUNCIA A SU CANDIDATURA Y ES ENVIADO 
DE EMBAJADOR , A, Mou NA ENR f QUEZ : -
Los GRANDES PROBLEMAS NACIONALES. FA 
LLECE J, $, PINA, SE FORMA EL ATENEO 
DE LA JUVENTUD: A. CASO, J, VASCONCE 
LOS, A. REYES, P. ENRÍQUEZ LiREÑA1 J. 
ToRR ¡ , J' ACEVEDO' E ' GONZÁLEZ MART f 
~z. -
M. AzUELA: MALA YERBA. 

1910 
Los PARTIDOS NACIONALlSTA-DEMOCRÁTr
co, EL CENTRO ANTIRRELECCION!STA Y -

8- MUNDO Y Jl/f..RICA LATINA 

1909 
FUNDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN NACIO
NAL DEL TRABAJO EN BARCELONA, DE TEN 
DENCIA ANARQUISTA. GUERRA EN MARRUE:; 
cos. 

LENIN: MATERIALISMO Y EMPJRIO-CR!Tl
CISMO, 
f'1ii:ÑTFTESTO FUTURISTA. 

J. E. Rooó: MOTIVOS DE PROTEO. 

l. LUGONES: LUNARIO SENTIMENTAL, 

1910 
LA UNIÓN SUDAFRICANA SE CONVIERTE EN 
"DoMrNw" DEL 1MPER10 BR1TÁN1co. ANs 



JtWl IE LA CABAllA 

CASA DE SUS TÍOS MATERNOS, CURSA EL-
3ER, AÑO DE PRIMARIA. 

C R O N O L O G I A 

M E X I C O 

CLUBES INDEPENDIENTES POSTULAN A F.-
1, MADERO PARA LA PRESIDENCIA Y A -
YÁZQUEZ GóMEZ PARA LA VICEPRESIDEN-
CIA, ENTREVISTA DíAz-MADERO: GARAN-
TÍAS A F. J. MADERO Y A SUS PARTIDA
RIOS, CAMPAÑA POLÍTICA DE MADERO, Es 
APREHENDIDO EN MONTERREY ANTES DE -
LAS ELECCIONES, REELECCIÓN DE p, - -
DfAZ Y CORRAL. LEVANTAMIENTO DE GRU
POS ANTIRRELECCIONISTAS, F. l. MADE
RO HUYE A E.U, Y LANZA EL PLAN DE -
SAN LUIS DECLARANDO ILEGALES LAS - -
ELECCIONES Y LLAMANDO A UN LEVANTA-
MIENTO, ASESINATO DE A, SERDÁN, EL -
20 DE NOVIEMBRE ESTALLA LA REVOLU--
CIÓN, LEVANTAMIENTO DE CAMPESINOS, -
EN CHIHUAHUA SE REBELAN P. ÜROZCO Y
F' VILLA; EN SONORA, J, M. M1'\YTORENA1 
B. H1LL1 j, CABRAL y LOS YAQUIS. PRO 
TESTA COMO PRESIDENTE EL GRAL. p, -= 
DíAZ, p, ÜROZCO TOMA CD, GUERRERO, -
CH!H. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA ESPAÑOLA PARA
LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE -
LA INDEPENDENCIA; EN REACCIÓN, EL DR. 
ATL, ÜROZCO Y OTROS ESTUDIANTES DE -
LA ACADEMIA DE SAN CARLOS ORGANIZAN
UNA EXPOSICIÓN DE PINTURA MEXICANA,
CON GRAN ÉX !TO, CREAN EL CENTRO AR-
TÍ STl CO Y OBTIENE MUROS EN LA PREPA
RATORIA, A CAUSA DE LA REVOLUCIÓN SE 
POSPONEN SUS PROYECTOS, INAUGURACIÓN 

EL MUNDO Y N1EIUCA LATINA 

XIÓN DE (OREA A JAPÓN, SE FUNDA EN -
NUEVA YORK LA ASOCIACIÓN PARA EL PRO 
GRESO DEL PUEBLO NEGRO, -

H, KAD!NSKY, PR !MERAS OBRAS ABSTRAf 
TAS, 

AMPLIACIÓN T~RRITORIAL DE BRASIL, 

l. LUGONES: ÜDAS SECULARES, 

APARECE EL COMETA HALLEY Y EN NOVIEM 
BRE, ECLIPSE TOTAL DE LUNA, -



Jl.li'W II LA CAlWJA 

1911 
(URSA EL 40, AÑO DE PRIMARIA. 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE f·1ÉXI
co, EXPOSICIÓN DE S. HERRÁN, J. VAS 
CONCELOS: GABINO BARREDA Y LAS I· -;:: 
DEAS CONTEMPORANEAS. 

1911 

F. J. MADERO ENTRA AL TERRITORIO NA 
CIONAL E. ZAPATA SE LEVANTA EN AR--;: 
MAS. F. VILLA Y P. ÜRozco TOMAN Co. 
JUÁREZ. TRATADO DE CIUDAD JUÁREZ. -
RENUNCIA P. DfAZ Y ES DESTERRADO, -
PRESIDENTE INTEHTfKJ: l. DE LA BARRA. 
POBLACIÓN NACIONAL: 15,160.000 HABI 
TANTES. ENTRA F, l MADERO A LA CAPI 
TAL, LEVANTAMIENTO DE E. ZAPATA DES 
CONOCIENDO A l. DE LA BARRA. CONFE:= 
RENCIA MADERO-ZAPATA. PLAN DE TEXCO 
co: A. MOLINA [NRÍQUEZ. PRESIDENTET 
F. !. MADERO (1911-1913). VICEPRESI 
DENTE: PINO SUÁREZ. ZAPATA PIDE LA:= 
RESTITUCIÓN INMEDIATA DE TIERRAS, -
F. l. MADERO NO ACCEDE, ZAPATA LAN
ZA EL PLAN DE AYALA. INSURRECCIÓN EN 
MoRELos. LEVANTAMIENTOS "vAzou1sTAS 11 

EN CHIHUAHUA. SE UIFA EL PARTIDO So 
CIAL!STA, SE FUNDA UI (ONFEDERACIÓÑ 
DE SINDICATOS ÜBREROS Y LA DE ARTES 
GRÁFICAS. HUELGA EN LA ESCUELA NA-
e IONAL DE BELLAS ARTES: LOS ALUMNOS 
APOYAN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE F. -

B. MUNDO Y N'ERICA LATINA 

1911 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA CHINA: -
FUNDACIÓN DEL Kuo-MINTANG. GUERRA - -
!TALO-TURCA. GOLPE FRANCÉS EN MARRUE
COS, 

CONFLICTOS FRONTERIZOS ENTRE COLOMBIA 
Y PERú. 

R. DARÍO FUNDA LA REVISTA MUNDIAL, EN 
PARÍS. 



JlWl II LA CAMDA 

1912 
5o, AÑO DE PRIMARIA, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

f, MADERO Y PIDEN MEJORAS EN EL SIS
TEMA EDUCATIVO DE LA ACADEMIA, 
PROPONEN A A. RAMOS MARTÍNEZ DE DI-
RECTOR. 
D. RIVERA VUELVE A PARÍS: D.A. SI- -
QUE!ROS: CN·\PESINOS. J, c. ÜROZCO: -
CARICATURAS POLÍTICAS PARA EL HIJO -
DEL AHUIZOTE, EL IMPARCIAL, EL ABC -
CON SENTIDO CRITICO CONTRA~. J, MA
DERO, A. REYES: CUESTIONES ESTÉTICAS. 
f:l, AZUELA: ANDRÉS PEREz, MADERISTA, 

1912 

PLAN OROZQUISTA: REITERACIÓN DEL - -
PLAN LIBERAL DE J.905, DESCONOCIMIEN
TO DE F 1 1. MADERO. p' Ormzco AVANZA 
HACIA MÉXICO: ES DETENIDO POR V, - -
HUERTA, QUIEN TOMA CIUDAD JUÁREZ TER 
MINANDO CON EL "GOBIERNO OROZQUISTA1

.' 

SE SUBLEVA EL GENERAL F. DfAZ EN VE
RACRUZ. Es APREHENDIDO, SE FUNDA LA
(ASA nEL ÜBRERO MUNDIAL: ], FABELA,
S. RENDÓN, J, URUETA, A. DfAz Soro v 
GAMA Y J, SANTOS (HOCANO, 
TERMINA LA HUELGA DE LA UNIÓN DE A-
LUMNOS PINTORES Y [SCULTORES DE LA -
ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, RE 
NUNCIA DE J, RIVAS MERCADO, DIRECTOR: 
A. RN~os MARTíNEz. J. c. ORozco: CA
sAs DE LÁGRIMAS, SERIE DE ACUARELAS
SOBRE LOS PROSTIBULOS, J, G. POSADA: 

a. MUNOO Y PJUICA LATINA 

1912 

PROTECTORADO FRANCÉS SOBRE MARRUECOS, 
LA GUERRA DE LOS BALCANES, 

INSURRECCIÓN NEGRA EN CUBA, DESEMBAR 
CO DE MARINES: MENOCAL, PRESIDENTE,:= 
LA MARINA NORTEAMERICANA OCUPA NICA
RAGUA, 



JUAN II LA CABADA 

1913 

6o, AÑO DE PRIMARIA DURANTE EL CUAL
TOMA "CLASES DE ESTILO" O DE REDAC-
CIÓN: ESCRIBE EL HUNDIMIENTO DEL T1-
TANIC, RELATO EN EL QUE SE PREGUNTA
QUE HARÍAN LOS 1HCOS EN EL MOMENTO -
DEL DESASTRE; SOBRE LA GUERRA ]TALO
TURCA, A FAVOR DE LOS SIRIO-lI!íAI 'E-
SES Y SOBRE LA DECENA TRÁGICA, CCIJ -
LOS CUALES OBTIENE PRIMEl10S LUf''\iiES
EN LA ESCUELA, 
LEE LIBROS ·~UE TIENE A LA MANO, EN -
su MAYORfA IMPRESOS EN EUROPA: Los -
MERCADERES JE PLATA DE SALGHAR!, POR 
EJEMPLO, 

C R O N O L O 6 I A 

MEXICO 

EL PRESIDENTE MADERO, MUEREN J, M. -
VELASCO Y J, SIERRA. t, RABASA: LA -
CONSTITUCIÓN Y LA DICTADURA, SE FUN
DA LA ÜNIVERS!DAD POPULAR, M, PONCE
HACE UN LLAMADO A UNA NUEVA MÚSICA -
NACIONAL. COMPONE CANCIONES MEX !CA-
NAS, REVISTA NOSOTROS: COLABORACIO-
NES DE LOS MODERNISTAS, 

1913 

DECENA TRÁG!CA. EL GRAL. REYES y F.
DfAZ CONSPIRAN, LIBERADOS POR MONDRA 
GÓN, REYES INTENTA ENTRAR A PALACIO~ 
Y ES ASESINADO, V, HUERTA, POR PRE-
SIÓN DEL EMBAJADOR NORTEAMERICANO -
DESCONOCE f\ F, [. MADERO Y F 1 RMA EL
PACTO DE LA EMBAJADA, APREHENSIÓN DE 
MADERO, PRESIDENTE: P. LASCURAIN, V, 
HUERTA ASUME LA PRESIDENCIA (1913- -
1914). AsES!NATO DE F. I. MADERO, J. 
PINO SUÁREZ. v. CARRANZA, F. VILLA y 
A. ÜBREGÓN DESCONOCEN A V. HUERTA Y
PROMULGAN EL PLAN DE GUADALUPE, V, -
CARRANZA ES NOMBRADO PRIMER JEFE DEL 
EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA. E. ZAPA 
TA SE LEVANTA, GRAVES PÉRDIDAS DE _:_· 
LAS TROPAS DE V, HUERTA QUIEN SE - -
VUELVE MÁS DICTATORIAL, ENCARCELA A
DIPUTADOS Y DISUELVE LA LEGISLATUllA, 
Los CONSTITUCIONALISTAS DOMINAN TODO 
EL NORTE DEL PAf S, 

a MUNDO Y /V>'EJUCA LATIM 

19i3 

WILSON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS -
UNIDOS, 
SEGUNDA GUERRA DE LOS BALCANES, 

TROPAS NORTEAMERICANAS EN CUBA. 

s 1 FREUD: ToTEM y TABÚ 1 



JUAN JE LA CABADA 

1914 
SE TRASLADA A MÉRIDA, YUCATÁN DONDE
INICIA SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO
EN EL COLEGIO CATÓLICO DE SAN lLDE-
FONSO DONDE APRENDE RAÍCES GRIEGAS Y 
LATINAS, FRANCtS E INGLÉS ENTRE OTRAS 
MATERIAS, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ARTES
GRÁF ICAS PASA A FORMAR PARTE DE LA
CASA DEL ÜBRERO MUNDIAL, EDITAN EL-. 
PERIÓDICO EL SINDICALISTA. SE FUNDA 
LA PRIMERA tscUELA DE PJNTURA AL Ar 
RE LIBRE EN SANTA ANITA, BAJO LA DI 
RECCIÓN DE A. RAMOS f-tArnfNEZ. APOYO 
DE LOS ESTUDIANTES A LOS OBREROS, -
CONTRA EL RtGIMEN USURPADOR DE V, -
HUERTA, J, G. POSADA: CALAVERA HUER 
TISTA, S. HERRÁN: LA OFRENDA. J, (, 
ÜROZCO PINTA PARA EL EX-MUSEO DE -
SAN JUAN DE ULúA. REVISTA EL Esru-
DIANTE: J, JIMtNEZ RUEDA, 

1914 
INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA EN VERA 
CRUZ, TRIUNFO DEL MOVIMIENTO CONSTI 
TUCIONALISTA, A. ÜBREGÓN ENTRA A LA 
CIUDAD DE MÉXICO. V, HUERTA HUYE y
LO SUSTITUYE EN LA PRESIDENCIA T. -
CARVAJAL, CARRANZA NOMBRADO PRESI-
DENTE INTERINO, E. ZAPATA Y F. VILLA 
INTEGRAN LA FACCIÓN RADICAL QUE SE
OPONE A LA LIBERAL CARRANCISTA, lA
(ONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES NOMBRA 
PRES !DENTE I NTER l NO A E. Gun ÉRREZ
(1914-1915). 
E. ZAPATA Y F. VILLA ENTRAN A LA -
CIUDAD DE MÉXICO, UNIÓN DEL EJÉRCI-

EL MUNDO Y JlllERICA LATINA 

1914 

COMIENZO DE LA PRIMERA GUERRA MuN- -
DIAL, 

lENIN: EL DERECHO A LA AUTODETERMINA 
CIÓN DE LAS NACIONES. 

APERTURA DEL (ANAL DE PANAMÁ, 



JUFIN lf: LA CAl3ADA 

1915 
LAS AUTORIDADES DE f.1ÉR IDA CLAUSURAN
EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO: NO TER
MINA JUAN DE LA (ABADA EL SEGUNDO -
AÑO DE BACHILLERATO, NO SE INTEGRA A 
OTRA ESCUELA, LEE ASIDUAMENTE EN LA
BIBLIOTECA DE SU TfO GONZALO CUEVAS
(ZOLÁ, PEREDA, EL QUIJOTE Y OTROS),
A FINALES DE 1915 Y PARTE DE 1916 ES 
TUDIA CONTABILIDAD, LA CUAL PRACTICA 
EN LA CASA IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
EL ALMACÉN, Co. DE CN1PECHE; v, EN -
LA FINCA VILLA MERCED EN ULUMl\Lt - -

C R O N O l O G I A 

MEXICO 

TO DEL SUR Y DE LA ÜJVISIÓN DEL NoR
TE, CARRANZA DESCONOCE LA CONVENCIÓN 
Y ESTABLECE EN VERACRUZ SU GOB!ERNO
CONSTITUCIONl\LISTA. SE FUNDA LA CON
FEDERACIÓN GENERAL ÜBRERA DE LA RE-
G!ÓN MEXICANA QUE SE UNE AL CONSTf TU 
c IONALI sr1,o. -
EL DR. ATL FUNDA LOS PERIÓDICOS Ac-
CIÓN MUNDIAL Y LA VANGUARDIA, ÓRGANO 
DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA; co
LABORAN R. ,'1LVA DE LA (ANAL, J, C, -
0Rozco, D. A. SrQUEIRos, E. AlvAREz
TosTADo, !. BETETA, M. BECERflA Acos
TA, ETC, S. HERl~ÁN: LA TEHUANA, F. -
GAMBOA: A BUENA CUENTA' A-:--cTsa: F l -
LOSOFfA DE LA rN-rDTCiÜÑ. M. M. PoNcE: 
EsTRELLITA, REVISTA PosrnvA. 

1915 

PRESIDENTE: R, GONZÁLEZ GARZA, SUCE
DIDO POR LAGOS CH/ÍZARO, V, CARRANZA
DESDE VERACRUZ EXPIDE LA PRIMERA LEY 
AGRARIA, LUEGO LA LEY OBRERA, PACTO
ENTRE CONST ITUC l ONALI SMO Y LA CASA
DEL ÜBREIW MUNDIAL, CREAN LOS "BATA
LLONES ROJOS", /\. ÜBREGÓN TOMA LA -
CIUDAD DE MÉX l CO, EL ÜR, ATL FUNDA -
LA CoNFEDERActóN REVOLUCIONARIA: A.
OBREGÓN, B. HrLL, L. CABRERA, J. - -
LiRUETA. BflTALLA DE CELAYA. A. ÜDRE-
GÓN DERROTA A F, VILLA Y A f, ANGE--

8.. MUNDO Y JV'1:RICA LATIW\ 

1915 
REESTABLEC!MIENTO DEL IMPERIO EN CH! 
NA, REAPARICIÓN DEL KLU-KLUX-KLAN EÑ 
ESTADOS UNIDOS, EN SUIZA SURGE EL Mo 
V!M!ENTO DADÁ (T, TZARA1 H. BALL, J. 
ARP, M. JANCQ, R. HUELSENBECK), 

ESTADOS UNIDOS OCUPA MILITARMENTE -
HAITÍ. 



JU/IN JI LA CABADA 

1915 
LAS AUTORIDADES DE MÉRIDA CLAUSURAN
EL COLEGIO DE SAN fLDEFONSO: NO TER
MINA JUAN DE LA (ABADA EL SEGUNDO -
AÑO DE BACHILLERATO, NO SE INTEGRA A 
OTRA ESCUELA, LEE ASIDUAMENTE EN LA
BlBLIOTECA DE SU T{Ó GONZALO (UEVAS
(ZOLÁ, PEREDA, EL QUIJOTE Y OTROS),
A FINALES DE 1915 Y PARTE DE 1916 ES 
TUD!A CONTABILIDAD, LA CUAL PRACTfCA 
EN LA CASA IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
EL ALMACÉN, CD, DE CAMPECHE; y, EN -
LA FINCA VILLA MERCED EN ÜLUMAL, - -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

TO DEL SUR Y DE LA DIVISIÓN DEL NOR
TE, CARRANZA DESCONOCE LA CONVENCIÓN 
Y ESTABLECE EN VERACRUZ SU GOBIERNO
(ONST! TUC l ONAU STA, SE FUNDA LA CoN
FEDERAC IÓN GENERAL ÜBRERA DE LA RE-
GIÓN MEXICANA QUE SE UNE fil CONSTITU 
ClONl\L!SMQ, -
EL Dn. ATL FUNDA LOS PERfÓDICOS Ac-
C!ÓN MUNDIAL Y LA VANGUARDIA, ÓRGANO 
íía:-EJÉRCTTÜ CoNsT1Tuc10NAL!STA: co
LABORAN R. AlvA DE LA CANAL, J, (, -
ÜROZCO, D. A. S!OUEIROS, E. ALVAREZ
ToSTADO, I, BETETA, M. BECERRA Acos
TA, ETC, S, i!ERHÁN: LA TEHUANA, F, -
GAMBOA: A BUENA curnTA,/'\-:-USO: F 1-
LOSOF f A DE LA 1Nrn1c10N. M. M. PoNcE: 
EsrnELLITA, REv1 STA Pos1 TIVA. 

1915 

PRESIDENTE: R. GONZÁLEZ GARZA, SUCE
DIDO POR LAGOS Cf-IÁZARO. V. CARRANZA
DESDE VERACRUZ EXPIDE LA PRIMERA LEY 
AGRARIA, LUEGO LA LEY onRERA. PACTO
ENTRE CONST! TUC 1 ONJ\Ll SMO Y LA CASA
DEL ÜBRERO MUNDIAL CllEAN LOS "BATA
LLONES ROJOS", f,, OBREGÓN TOMA LA -
CIUDAD DE MÉXICO. EL DR. ATL FUNDA -
LA CONFEDEílACHlN REVOLUCIONARIA: A.
OBREGÓN, B. HrLL. L. CABRERA, J. - -
LlRUETA, BATALLA DE CELAYA. A. 0BRE-
GÓN DERROTA A F. VILLA Y A F. ANGE--

EL MUNDO Y MRICA U\TINA 

1915 

REESTABLEC!MIENTO DEL IMPERIO EN CH! 
NA, REAPARICIÓN DEL l<LU-KLUX-KLAN EÑ 
ESTADOS UNIDOS. EN SUIZA SURGE EL Mo 
VIMIENTO ÜADÁ (T. TZARA, H. BALL, J;
fl.Rp, M, JANCO, R. HUELSENBECK), 

ESTADOS UNIDOS OCUPA MILITARMENTE -
HAITÍ. 



JUAN If LA CAMDA 

(HAMPOTÓN, AMBOS NEGOC!OS PROP!EDAD 
DE SU FAMILIA, DONDE A LA PAR QUE -
AYUDA A REVISAR LAS CUENTAS, SE PO
NE EN CONTA:TO CON LA REALIDAD ECO
NÓMICA DE CAMPECHE Y CON LOS PORME
NORES DE LA V!DA DEL PUERTO, REALI
ZA PEQUEÑOS VIAJES EN LA REGIÓN, Su 
PADRE MUERE (1915), 

1916 
HASTÍO Y DESEO DE IR /', CONOCER MUN
DO, LABOR DE CONVENCIMIENTO CON SU
TÍA loLA PARA VIAJAR O A EUROPA, O
A ESTADOS UNIDOS, O A ARGENTINA, O
FINALMENTE A CUBA, 

L K U N U L 0 G l A 

MEXICO 

LES EN lEóN, E.U, RECONOCE AL GO- -
BIERNO DE V, CARRANZA (1915-1920), -
D. RIVERA: PA!SAJE ZAPATISTA Y RETRA 
TO DE MARTÍN LUIS GUZMAN. K AZUELA: 
Los DE ABAJO, GoNzALIZ1'1ARTÍNEz: LA
MUERTE DEL ClStlE, ANTONIO (ASO: PRO
BLEMAS FILOSlÍi-fcos. G. DE LA PARRA:
i{EV r STA EL NAC r ONAL ' 

1916 
SE ESTABLECE EN LA CAPITAL DE LA RE
PÚBLICA EN QuERÉTARO, F. VILLA AISLA 
DO EN EL NORTE, SE DEDICA A ASOLAH ::
LOS PUEBLOS FRONTERIZOS NORTEAMERICA 
NOS, ATACA COLUMBUS, NUEVO MÉXICO, ::
EL PRESIDENTE WILSON ENVÍA AL GRAL.
PERSH!NG A TERRITORIO MEXICANO HASTA 
ENERO DE 1917, SE REORGANIZA LA FEDE 
RACIÓN DE SINDICATOS DEL D,F, SE - ::
CLAUSURA LA CASA DR ÜBRERO MUNDIAL, 
HUELCA GENERAL DE OBREROS, 
CENTRO BOHEMIO DE GUADALAJARA: TA- -
LLER COLECTIVO, D!SClJS!ONES SOBRE LA 
FUNCIÓN DEL ARTE EN LA REVOLUCIÓN, 
S, HERRÁN: NUESTROS DIOSES, ANTECE-
DENTE DEL MURAL! SMO (1916-1918) , tx
POS l C IÓN ,J. C. ÜROZCO EN SAN CARLOS, 
p INTA LOS MUROS DEL f(ESTALIRANTE Los
MoNOTES, R, Ló1,Ez VELAR DE: LA SANGRE 
DEVOTA. M. GAMIO: FORJANDO PATR!A.--

a. MUNOO Y MRICA LATINA 

1916 
BATALLA DE VERDÚN Y DEL SQW<lE, RUMA
NÍA ENTRA EN GUERRA, CONGRESO SOCIA
L! STA FRANCÉS, SEGUNDA CONFERENCIA -
SOCIALISTA INTERNACIONAL, CHINA NUE
VAMENTE REPÚBLICA, 
S. FREUD: INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLI 
SIS, 

PRIMERAS ELECCIONES PRESIDENCIALES -
LIBRES EN ARGENTINA: lRIGOYEN PRESI
DENTE, 

MUERE RUBÉN DARÍO, 



JlWI rf LA CABADA 

1917-PRINCIPIOS DE 1922 

VIAJA A CUllA, RECORRE VARIAS PROVIN 
CJÁS1 TRABAJANDO COMO CONTADOR EN -::: 
DISTINTOS i,~EGOCIOS Y ESTUDIANDO POR 
SU CUENTA ;~ITERATURA, 

1918 

DESPUÉS DE VIVIR EN LA CIUDAD DE LA 
HABANA', CUBA DONDE TUVO SU PRIMER -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

REVISTAS GLADIOS, LA NAvE, Y VIDA Mo 
DERNA, --- . ---

1917 

V, CARRANZA SE CONSOLIDA EN EL PODER 
ENARBOLANDO LA BANDERA NACIONALISTA. 
SE PROMULGA LA CONSTITUCIÓN QUE RECO 
GE INQUIETUDES DE LOS GRUPOS RADICA::' 
LES Y LIBERALES. ELECCIONES DE DIPU
TADOS, SENADORES Y PRES !DENTES, V, -
CARRANZA ES ELECTO PflESIDENTE CONSTI 
TUCIONAL. AV'·~·:.7.A CONTl~A E. ZAPATA. -::: 
LEY DE INDEMN1L/1ClÓN POR DAÑOS CAUSA 
DOS POR LA REVOLUCIÓN, -
LLEGA A LA ESCUELA NACIONAL DE BE- -
LLAS ARTES EL PHIMER CONTINGENTE DE
ESTUDIANTES QUE HABÍAN PARTICIPADO -
EN LA REVOLUCIÓN. J, (, ÜROZCO SALE
A E.U.; F. GOITIA: EL AHORCADO, INS
PIRADO EN LA REVOLUCION, J, VASCONCE 
Los: EL MONISMO ESTÉTICO, A. REYEs:=
EL SUICIDA Y YlSlON DE AÑÁHUAC. J, -
IORRI: ENSAYOS y POEMAS. M. AZUELA: 
Los CACIQUES. s. i'RUNEDA FUNDA EL PE 
RIODICO ExcELSJ_Q!l, REVISTA PEGASO. -

1918 

No SE HA REESTABLECIDO EL ORDEN EN -
CJ.JI HUAHUA, (H I fil' AS , TABASCO· ÜAXACA, 

EL MUNDO Y JVfR ICA LATINA 

1917 

ESTADOS UNIDOS DECLARA LA GUERRA A -
ALEMANIA, REVOLUCIÓN DE ÜCTUBRE EN -
RUSIA. Los BOLCHEVIQUES EN EL PODER. 

LENlN: EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN. -
RODCHENKO ES ELEGIDO JEFE DE LOS "NO 
OBJETIV!STAS" RUSOS, 

REVOLUCIÓN DE GóMEZ EN CUBA Y DESEM
BARCO DE MARINES, 

MUERTE DE J. E. Roo6. 

1918 

ALEMANIA DERROTA, FIN DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL, SALDO: DIEZ MILLONES 



JUAN II LA CABADA 

EMPLEO EN LA FÁBRICA DE CALZADO LA-
GRAN SEÑORA, SE TRASLADA A CAMAGÜEY
DONDE VIVE Y TRABAJA DURANTE UN llÑ0-
(1917-1918), VIAJA A OTRAS PROVIN- -
CIAS Y REGRESA DEFINITIVAMENTE A LA
CAPITAL DE CUBA DONDE SE EMPLEA EN -
LA WICKES y CíA. (1918-1922). 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

T AMAULI PAS Y MoRELOS, SUBLEVAC 1 ÓN DE 
F. VILLA EN EL NORTE. [, ZAPATA CllLI 
FICA A V. CARRANZA DE 11RECONSTRUCTOR 
DE LATIFUNDIOS", FUERZAS DEL GOBIER
NO OCUPAN (UERNAVACA, PROTESTAS NOR
TEAMERICANA E INGLESA CONTRA MÉXJCO
POR LAS CONCESIONES DE PETRÓLEO, 
MUERE S. HERRÁN. T. Esou1vEL OBREGÓN: 
INFLUENCIA DE ESPAÑA Y ESTADOS LJN1-
DOS EN fllEXICO. J, JIMENEZ RUEDA: Co-

. MO EN LA VIDA. A. Mrníz Bouo: LA-= 
FLECHA DEL SOL, C. CHÁVEZ: SONA~ 
FANTASlA, 

1919 

ASESINATO DE E, ZAPA'-.!\, F. ANGELES -
APREHENDIDO Y FUSILADO EN CHIHUAHUA, 
MÉXICO SUSPENDE RELACIONES CON INGLA 
TERRA, SE CREA EL PARTIDO COMUNISTA-;-

MUERE A. Nrnvo. DIEGO RIVERA Y D. A. 
SIQUEIROS SE CONOCEN EN PARÍS y DIS
CUTEN LA "NECESIDAD DE TRANSFORMAR -
EL ARTE MEXICANO, CREANDO UN MOVI- -
MIENTO NACIONAL Y POPUl.AR 11

, 

A. CASO: LA EXISTENCIA COMO ECONOMÍA, 
COMO DE s I NTERES y COMO CAR I DAD' 

A. DEL VALL[ ArmrE: EJEMPLO. 

EL MUNOO Y AflfRICA LATINA 

DE MUERTOS, CONFERENCIA DE VERSAL6ES, 
RUPTURA ENTRE ALIADOS Y SOVIETS, EL-
GOBIERNO DE LENJN SE ESTABLECE EN Mas 
~. -
Ü, SPENGLER: LA DECADENCIA DE ÜCCIDEN 
lli 

R. LUXEMBURGO: LA REVOLUCIÓN RusA. 

1919 

FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR -
EN ALEMANIA. ASESINATO DE R. LUXEMBUR 
GO Y I<, LE IBNECHT, -

FUNDACIÓN DE LA BAUHAUS, 

HUELGA PORTUARIA EN ARGENTINA: LEY -
MARCIAL Y REPRESIÓN, 

H. QUJROGA: CUENTOS DE LA SELVA, 
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C R O N O L O G I A 

MEXTCO 

1920 

SE LEVANTA A. OBREGÓN EN SONORA CON 
TRA V, CARRANZA, PLAN DE AGUA Prm =
TA DIRIGIDO POR A, DE L1~ HUERTA, -
DESCONOCIENDO A CAFWANZA Y APOYANDO 
A OBREGÓN, P. E, CALLES JEFE DE LAS 
FUERZAS DEL EsT!IDO DE SONORA, INVA
DE SJNALOA. A. ÜBREGÓN AVANZA HACIA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, V, CARRANZA HU 
YE Y ES ASESINADO, A, DE LA ilUERTA-;
PTE, PROVISIONAL, PACIFICA AL PAfS
y CONSIGUE OUE F. VILLA Dí::PONGA LAS 
ARMAS, PTE - _ECTO: A. OBREGÓN - -
(1920-1924), POLÍTICA DE UNIDAD NA
CIONAL Y CONTINENTAL, EXCLUYENDO A
E. U. DESAPARECE LA UNIVERSIDAD Po 
PULAR, SE CREA EL OPTO, DE EXTEN- ::
SIÓN UNIVERSITARIA, SE ABRE LA Es-
CUELA DE PINTURA AL AIRE LIRRE DE -
CHIMALISTAC, 

J, C, 0ROZCO EXPONE CON EL GRUPO Ac 
CIÓN Y ARTE, LEOPOL.DO Í'1ÉNDEZ EXPONE 
POR PIWIERA VEZ SUS DIBUJOS EN LA -
REVISTA ZIG ZflG, (, MÉRIDA EXPONE -
EN MÉXICO. REVISTA MÉXICO MODERNO. 
A. REYES: tlf1 LANO OBLICUO, lABLADA! 
L 1 Po Y ornos POEí·t.;s, RABASA: LA E
voLuc TONHiSfüR}_C:7iDE MÉx I co, --

8.. MUNDO Y N-ERICA U\TINA 

1920"' 

DERROTA DE LOS EJÉRCITOS BLANCOS EN -
RUSIA. SEGUNDO CONGRESO DE LA III IN
TERNACIONAL EN LENINGRADO Y Moscú. -
FUNDACIÓN DE LA LIGA DE LAS NACIONES
EN GINEBRA, SURGIMIENTO DEL PARTIDO -
NACIONAL SOCIALISTA EN Al..EM!\f~IA. Los
"FASCIOS" EN lT/\LI!I. GANDHI COMIENZA
LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE LA -
INDIA. 
EL P 1 NTOR VENEZOLANO REVERÓN PINTA -
PRDCES IÓN DE LA VIRGEN DEL VALLE, 
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1921-1922 
VIAJA.DE CUBA A PROGRESO, VERACRUz
y LLEGA A ÍAMPICO. ENCUENTRA TRABA
JO EN LOS CAMPOS PETROLEROS. REco-
RRE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y PUE-
BLA, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1921 
FIESTA PARA CELEBRAR EL CENTENARIO
DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDEN
CIA, SE CREA LA SECRETARÍA DE EDUCA 
CIÓN PÚBLICA SUSPENDIDA POR V. CA-::
RRANZA, J, VASCONCELOS AL FRENTE DE 
ELLA: SENTIDO Ni\CIONALISTA EN LA PO 
LÍTICA EDUCATIVA, PROGRN•IA PARA LLE 
VAR LA EDUCACIÓN A LAS MASAS, FUNDA 
EL DEPTO, DE BELLAS ARTES, SE CONS
TRUYEN DURANTE SU GESTIÓN MÁS DE -
MIL ESCUELAS Y DOS MIL BIBLIOTECAS
PÚBLICAS, 
SE FUNDA LA ESCUELA AL Al RE l IBRE -
DE CoYOACÁN, SE INICIA EL MOVIMIEN
TO EsTRJDENTISTA: M. APLES ARcE, F. 
REVUELTAS, G. Cuero, A. VELA, R. AL 
VA DE LA CANAL, G, LIST ARZUBIDE, ::
l. MtNDEz, REVISTA IrrnADIADOR. SE -
INICIA EL MOVIMIENTO MURALISTA MEXI 
CANO EN EL Ex-COLEGIO MÁXIMO DE SAÑ 
PEDRO: DR. ATL, R, MONTENEGRO, X. -
GUERRERO, G. FERNÁNDEZ LEDESMA, J, -
CASTELLANOS, J. ENCISO, E. VILLASE
ÑOR. EN EL ANFITEATRO BoLfVAR 0. RI 
VERA COMIENZA A EJECUTAR SU PRIMER::
MURAL (LA CREACIÓN) CON LA COLABORA 
CIÓN DE OTROS ARTISTAS, A. REYES: ::
SIMPATÍAS Y DIFERENCIAS, REVISTA EL 
MAESTRO PUBLICA "LA SUAVE PATRIA'r::
DE R ,LÓPEZ VEL/\RDE, OU I EN MUERE -

EL MUNDO Y N'ERICA LATINA 

1921 

FUNDACIÓN DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS 
ITALIANO Y CHINO. EN ITALIA, ~L PAR
TIDO NACIONAL FASCISTA, EN E.U,, EL
JUICIO CONTRA SACCO Y VANZETTJ, 

IV CONFERENCIA PANAMERICANA EN LA HA 
BANA, -
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1921-1922 

VIAJA DE CUBA A PROGRESO, VERACRUZ
y LLEGA A TAMPICO, ENCUENTRA TRABA
JO EN LOS CAMPOS PETROLEROS, REco-
RRE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y PUE-
BLA, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1921 
FIESTA PARA CELEBRAR EL CENTENAR!O
DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDEN
CIA, SE CREA LA SECRETARÍA DE EDUCA 
CIÓN PúBLICA SUSPENDIDA POR V, CA-~ 
RRANZA, J, VASCONCELOS AL FRENTE DE 
ELLA: SENTIDO NACIONALISTA EN LA PO 
LÍTICA EDUCATIVA, PROGRAMA PARA LLE 
VAR LA EDUCACIÓN A LAS MASAS, FUNDA 
EL ÜEPTO, DE BELLAS ARTES, SE CONS
TRUYEN DURANTE SU GESTIÓN MÁS DE -
M!L ESCUELAS Y DOS MIL B!BLIOTECAS
PÚBLICAS, 
SE FUNDA LA ESCUELA AL ArRE LIBRE -
DE CoYOACÁN, SE INICIA EL MOVIMIEN
TO EsTRIDENTISTA: M. APLES ARCE, F. 
REVUELTAS, G, CuETo, A. VELA, R. Al 
VA DE LA CANAL, G, LIST ARZUBIDE, ~ 
L. MÉNDEZ. REVISTA IRRADIADOR. SE -
INICIA EL MOVIMIENTO MURALISTA MEXI 
CANO EN EL Ex-COLEGIO MÁXIMO DE SAÑ 
PEDRO: DR. ATL, R. MONTENEGRO, x. -
GUERRERO, G, FERNÁNDEZ LEDESMA, J,
CASTELLANOS, J, ENCISO, E. VILLASE
ÑOR, EN EL AMF !TEATRO BoLfVAR D. R1 
VERA COMIENZA A EJECUTAR SU PRIMER~ 
MURAL (LA CREACIÓN) CON LA COLABORA 
CIÓN DE OTROS ART!STAS, A. REYES: ~ 
SIMPATÍAS Y DIFERENCIAS, REVISTA EL 
MAESTRO PUBLICA 'LA SUAVE PATRIA'r::
~ÓPEZ VELARDE, QUIEN MUERE -

EL MUNOO Y NERICA LATIW\ 

1921 

FUNDACIÓN DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS 
ITALIANO Y CHINO, EN ITALIA, EL PAR
TIDO NAC!ONAL FASCISTA, EN E.U., EL
JUIC!O CONTRA SACCO Y VANZETTI, 

IV CoNFERENCrA PANAMERICANA EN LA HA 
BANA, -
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1922 
A MEDIADOS DE AÑO VIAJA A VERACRUZ
V TRABAJA EN LA CD, DE JALAPA, A -
PRINCIPIOS DE 1923 VIAJA A PUEBLA,
TODO ELLO POR RAZONES DE TRABAJO, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

ESE AÑO, REVISTA AZULEJOS, 

1922 
SE CREA EL GRUPO SOLIDARIO DEL MOVI
MIENTO OBRERO PARA ACERCAR A LOS IN
TELECTUALES DE LA SECRETARÍA DE EDU
CACIÓN A Los LÍDERES DE LA CRQ'!l, Fu
srLAMIENTO DE L. BLANCO. CONVENIO -
LAMONT-DE LA HUERTA RECONOCIENDO LA
DEUDA A LOS BANQUEROS NORTEAMER!CA-
NOS, MURALES EN LA Ese. NAL. PREPARA 
TORIA1 A. DE LA CANAL, J, c. ÜRozco·: 
CRISTO DESTRUYE SU CRUZ, J, CHARLOT, 
f, REVUELTAS, f, LEAL, D. A. S!QUEI
ROS: EL ENTIERRO DEL OBRERO, DR, ATL 
PUBLICA lAS ARTES POPULARES DE MÉX r
CO, VASCONCELOS: PESIMISMO ALEGRE, -
¡r:; CASO: ENSAYOS CR(TICOS Y POLEMI-
COS Y DISCURSOS A LA NACIÓN MEXICANA, 
[. bONZALEZ ÜBREGON: [AS CALLES DE -· 
MÉXICO Y CUAUHTÉMOC, REVISTAS VIDA -
MEXICANA V AccroN DE ARTE: DR.~ 
Y-ECl:TBRO Y EL PUEBLO: REVISTA B1-
BLIOGRÁFICA DE LA SECRETARÍA DE EDU
CACIÓN. 
EL GRABADOR LEOPOLDO r.1ÉNDEZ PUBLICA
POR PRIMERA VEZ SUS DIBUJOS EN LA RE 
VISTA ZIG-ZAG QUE DIRIGÍA P. MALAB(:· 
HAR, 
DIEGO RIVERA: LA CREACIÓN, 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1922 
MARCHA SOBRE ROMA: MUSSOLINI ES LLA
MADO A OCUPAR EL PODER, CONSTITUCIÓN 
DE LA ÜN!ÓN DE REPÚBLICAS SOCIALIS-
TAS SOVIÉTICAS, EGIPTO OBTIENE SU IN 
DEPENDENCIA, LAWRENCE DE ARABIA LU-::
CHA POR LA INDEPENDENCIA DE LOS PUE
BLOS ÁRABES, 
M. WEBER: ECONOMÍA y SOCIEDAD. B. MA 
L!NOWSl\I: ARGONAUTAS DEL PACIFICO. ::
PRIMERA coNSTRUccroN DE LE CoRBUSIER. 

EVACUACIÓN DE TROPAS NORTEAMERICANAS 
DE SANTO DOMINGO, FUNDACIÓN DEL PAR
TIDO Cu~UNISTA BRASILEÑO, 
SEMANA DE ARTE MODERNO EN SAO PAULO, 
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1923 
A FINALES DE AÑO VIAJA DE PUEBLA A
MÉXICO, A LA CUAL LLEGA POR PRIMERA 
VEZ, UNOS Df AS DESPUÉS DEL LEVANTA
MIENTO DE DE LA HUERTA, SITUACIÓN -
QUE LE IMPIDE REGRESAR A PUEBLA, SE 
QUEDA A RADICAR EN LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA HASTA 1927, DURANTE ESE -
LAPSO DESEMPEÑA DISTINTAS ACTIVIDA
DES: TRABAJA COMO INTERVENTOR DE ES 
PECTÁCULOS (BOX, TOROS, CINE) GANAÑ 
DO $6Q,QQ AL MES, SE INTERNA EN LAS 
BIBLIOTECAS A ESTUDIAR: ",, ,EMPEZA
BA A INTERESARME EN COSAS, LEÍ POR
PRIMERA VEZ A SOR JUANA, ESCRIBÍA -
POEMAS Y OTRAS COSAS, VISITABA A -
MIS AMIGOS UNIVERSITARIOS", 
FRECUENTABA SOBRE TODO LA BIBLIOTE
CA CENTRAL UBICADA EN LA CALLE !, -
LA CATÓLICA, MUY CERCANA A SU CASA, 
VISITABA TAMBIÉN LA FAC, DE MEDICI
NA DONDE E$TUDIABA SU HERMANO Y DON 
DE PRACTICABA EL FRONTÓN, ERA ASf-::" 
DUO VISITANTE DE LA FAC, DE LEYES, 

1924 
ENTRA A TRABAJAR A LA FÁBRICA DE --

C R O N O L O G 1 A 

M E X 1 C O 

1923 
ACCIÓN DEL ESTADO CONTRA LA IGLESIA
POR ACTOS DE CULTO EXTERNO, ASESINA
TO DE F, VILLA, LEVANTAMIENTO DE A.
DE LA HUERTA Y DE LOS NACIONALISTAS
CONTRA ÜBREGÓN, RELACIONES DIPLOMÁTI 
cAs ENTRE f:iÉx I co v E. U, CoM ITÉ EJE cu 
TIVO DEL PARTIDO COMUNISTA Í'1EX!CANOT 
D. RIVERA, D. A. SIQUEIROS y X. GUE
RRERO, 
SE CREA EL SINDICATO DE ARTISTAS, -
p 1 NTORES y EscuL TORES' f·1AN I F 1 ESTO DE 
FINIENDO LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 
DE LOS PRIMEROS MURALISTAS: D. A, ~ 
QUEIROS. D. RIVERA. x. GUERRERO, J.
C. ÜROZCO, F. REVUELTAS, f.1ANIFIESTO
EsTRIDENTISTA: M. f1APLES ARCE, F. RE 
VUELTAS, G. CuETO, A. VELA, R. fu..vA=
DE LA CANAL, G, LIST ARZUBIDE, L. -
MÉNDEZ y OTROS, M. MAPLES ARCE: ANDA 
MIOS INTERIORES, D. RIVERA INICIA -
LOS MURALES DE LA SECRETARÍA DE EDU
CACIÓN, ÜBRAS DE J, CHARLOT Y A, DE
LA CUEVA. M. AzuELA: LA MALHORA. MoN 
TERDE: LA QUE VOLVIÓ A LA VIDA. RE-=
VISTÁ LA FALANGE, r1EXICO MODERNO Y -
EL MAESTRO. 

1924 
FUERZAS FEDERALES SE SUBLEVAN EN MÉ-

B. MUNOO Y «RICA LATINA 

1923 
GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA -
EN ESPAÑA, PROCLAMACIÓN DE LA REPú-
BLICA TURCA, 

G, LUKÁCS: HISTORIA Y CONCIENCIA DE
CLASE, 

ÜRTEGA Y GASSET FUNDA LA REVISTA DE
ÜCCIDENTE, 

PROTESTA DE LOS TRECE EN CUBA, 

P, NERUDA: CREPUSCULARIO, J, L, BoR
GES: FERVOR DE BUENOS AIRES, 

1924 
MUERTE DE LENIN, SUN YAT SEN Y EL --



JUAN II LA CABADA 

CALZADO LA HISPANA COMO CONTADOR, -
HASTA 1927, 

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO 

RJDA, APOYANDO A DE LA HUERTA. ASESJ 
NATO DE F. CARRILLO PUERTO, GOBERNA::
DOR DE YLICATÁN Y DEFENSOR DE LOS CAM 
PESINOS, EN ABRIL TERMINA LA REBE- ::
LIÓN HUERTISTA, A, ÜBREGÓN TRANSMITE 
PACÍFICAMENTE LA PRESIDENCIA. PRESI
DENTE: P. E. CALLES 0924-28), POLÍ
TICA DICTATORIAL, PROLIFERAN LOS PRE 
SOS POLÍTICOS, LA CONFEDERACIÓN REVO 
LUCIONARIA DE ÜBREROS í1EXICANOS - ::
(CR0'·1) DIRIGIDA POR MORONES PRIETO -
APOYA LA POLÍTICA CALLISTA, 
REACCIÓN CONTRA EL MURAL! SMO REVOLU
C JONAR JO, SE NIEGAN MUROS A LOS PIN
TORES SI NO ABANDONAN SUS CONSIGNAS
COMUNISTAS, SE SUSPENDEN LOS TRABA-
JOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATQ 
RIA, 
D.A. SIQUEIROS, D. RIVERA y GUERRERO, 
COMITÉ DE EL MACHETE, ÓRGANO OFICIAL 
DEL SINDICATO, EXPOSICIÓN DE LOS ES
TRJDENTISTAS, SE ABRE LA ESCUELA DE
PINTURA AL AIRt LIBRE DE CHURUBUSCO, 
SE ESTABLECE EL PEN Cum, A, REYES: -
IFIGENIA CRUEL, A. (ASO: MÉXICO Y LA 
IDEOLOG(A NACIONAL, GÉNESIS, REVISTA 
DE ARTE, l, MENDEZ: LI NOLEO MADERO Y 
PT°N"O"'STIAREZ CANDIDATOS DEL PUEBLO, -
F. MoNTERDE: REVISTA ANTENA, 

EL MIJNOO Y N'ERICA LATINA 

KuoMITANG EN EL PODER EN CHINA, AsEsI 
NATO DEL DIPUTADO SOCIALISTA MATEOTTI 
POR LOS FASCISTAS EN Ro~lA. 

STALIN: Los PRINCIPIOS DEL LENINISMO. 

A. BRETÓN: PRIMER MANIFIESTO DEL Su-
RREALISMO, 

EISENSTEIN: ~L ACORAZADO PoTEMK!N, 

MACHADO, PRESIDENTE DE CUBA, EN BUE-
NOS AIRES SE FUNDA LA ASOCIACIÓN DE -
AMIGOS DEL ARTE Y LA REVISTA MARTÍN -
FIERRO, 

P. NERUDA: VEINTE POEMAS DE AMOR Y -
UNA CANCIÓN DESESPERADA, 
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C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1925 

Los CABALLEROS GUADALUPANOS PRETEN-
DEN FUNDAR LA IGLESIA CISMÁTICA MEXI 
CANA. SE INAUGURA EL BANCO DE MÉXICO, 
SE REANUDAN RELACIONES CON INGLATE-
RRA. SE INSTALAN COMISIONES (ESPAÑO
LA Y FRANCESA) DE, RE(LAMACIONES POR
DAÑOS OCASIONADOS POR LA REVOLUCIÓN
A SUS SÚBDITOS, PROMULGACIÓN DE LA -
LEY DEL PETRÓLEO, DISCREPANCIAS POLf 
TICAS CON EL GOBIERNO TRAEN EL ROMPl 
MIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SINDI7 

CATO, 
D, RIVERA SIGUE PINTANDO MURALES, SI 
QUEIROS, GUERRERO, REYES PtREZ, A. ::
DE LA CUEVA OPTAN POR LA GRÁFICA, -
ILUSTRAN EL MACHETE QUE PASA A SER -
ÓRGANO DEL i' ARTI DO (OMUN I STA, J, C , -
ÜROZCO: MURAL DE LA CASA DE LOS Azu
LEJOS, ÜROZCO SALE A E.U, SE ABREN -
LAS ESCUELAS DE PINTURA AL AIRE LI-
BRE DE XocHIMILCO, TLALPAN v GUADALU 
PE, HGo, J, VASCONCELOS: LA RAZA C6S 
MICA, ANTONIO CASO: PRINCIPIOS DE Es 
TrfiCA, GRUPO DE LOS (ONTEMPORÁNEOS
(1925-30) CONTRARIOS A LAS IDEAS DE
UN ARTE SOCIA!_: J, VILLAURRUTJA, J,
TORRES BoDET, JIMÉNEZ RUEDA: CÁNDIDO 
CORDERO, EMPLEADO PÚBLICO. M.~ 
REZ BRAVO REALIZA SUS PRIMEROS TRABA 
JOS DE FOTOGRAFÍA, c. CHÁVEZ: Los _:;
CUATRO SOLES. --

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1925 

CREACIÓN DEL ESTADO FASCISTA DE ITA
LIA. FUNDACIÓN DE LA LIGA REVOLUCIO
NARIA DE LA JUVENTUD EN VIETNAM. - -
TROTSKI ES DESTITUIDO DE SUS FUNCIO
NES. 

ÜRTEGA Y GASSET: LA DESHUMANIZACIÓN
DEL ARTE, 

DESEMBARCO DE MARINES EN HONDURAS, 
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1926 

CoNOCE A Juu o ANTON ro MELl_A v ft:. T 1 -
NA MoDOTTI DENTRO DE LA LIGA ANTIMPE 
R 1AL1 STA DE L'AS AMÉR 1 CAS QUE FUNDAN:: 
JUNTO CON OTROS ARTISTAS, LA LAA APO 
YA LA CAUSA DE CÉSAR AUGUSTO SANDINO, 

1927 

MIL'ITA EN L'A LAA. PoR Monvos DE sA
LUD VIAJA A LA CD, DE CAMPECHE, EN -
OCTUBRE DEL MISMO AÑO PUBLICA SU PR.l_ 

C R O N O L O G I A 

M E X I C O 

1926 

REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE PORHI
BEN LA REELECCIÓN DEL PRES !DENTE EN
EL' PERÍODO INMEDIATO Y POR MÁS DE -
UNA VEZ, EL ARZOBISPO DE MÉXICO ES -
CONSIGNADO POR SUS DECLARACIONES, SE 
INICIA L'A REBELIÓN CR!STERA, SE CL'AU 
SURAN COLEG !OS CATÓL 1 COS Y TEMPLOS,:: 
DECRETO SOBRE DELITOS Y FALTAS EN MA 
TERIA DE CULTO RELIGIOSO, REGLAMENTO 
DE ENSEÑANZA LAICA, SUSPENSIÓN DE CUL 
TOS, SE CREA LA LIGA ANTIMPERIALISTA
DE LAS AMÉRICAS Y EL MOVIMIENTO "MA
NOS FUERA DE NICARAGUA" POR SÓCRATES 
SANDINO, 
J, (, ÜROZCO: LA TRINCHERA, CORTÉS Y 
LA MAL'INCHE, LAS Sot.DADERAS,~Y-' 
REVOLUC!ON SOCIAL EN ÜR!ZABA, 
G, LIST ARZUB!DE: tL MOVIMIENTO ES-
TRIDENT!STA, M. MAPLES ARCE DIRIGE -
LAS REVISTAS HORIZONTE Y AMÉRICA, 
REVISTA FORMA, DIRECTOR G, FERNANDEZ 
LEDESMA,--
l, MÉNDEZ REALIZA EL LINÓLEO MADERO
y PINO SUÁREZ CANDIDATOS DEL PiJEBCQ;-

1927 

GRAN OFENSIVA CONTRA L'OS CRISTEROS,
TERMINA LA LUCHA CONTRA LOS YAQUIS,
EL PARTIDO COMUNISTA (SIQUEIROS, Gus 

8- MUNTO Y Nr'ERICA LATINA 

1926 

HIROHITO EMPERADOR DEL JAPON, ALEMA
NIA INGRESA A L'A SOCIEDAD DE LAS NA
CIONES, 

REVOLUCIÓN DE A, C. SANDINO EN NICA
RAGUA LUEGO DE DESEMBARCO DE NORTEA
MERICANOS, FORMACIÓN DE LA CONFEDERA 
CIÓN ÜBRERA EN ARGENTINA, -

EN LA HABANA SE FUNDA EL INSTITUTO -
HISPANO CUBANO DE CULTURA, 

R' VALLE-lNC:.ÁN: T !RANO BANDERAS' 

1927 

MAo TsE TuNG L'fDER DEL PARTIDO CoMu
NISTA CHINO, EJECUCIÓN DE SACCO Y -
VANSETTI EN ESTADOS UNIDOS, 
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MER ARTÍCULO EN LA REVISTA LOCAL SOi_ 
DE PROVINCIA: "EL DÍA DE COLóN" PARA 
CONMEMORAR EL DfA DE LA RAZA Y EN EL 
CUAL CUESTIONABA EL CONCEPTO DE 11RA 
ZA", AL MISMO TIEMPO QUE HACÍA UNA·= 
DENUNCIA SOBRE LA SITUACIÓN DE PO-
BREZA Y EXPLOTACIÓN VIVIDA POR LOS
INDÍGENAS, SE BURLABA ADEMÁS DEL LE 

MA UNIVERSITARIO: "POR Ml RAZA, HA::
BLARÁ EL ESPÍRITU": "-,,,¿CUÁL RAZA, 
CUÁL ESPÍRITU? ¿EL DE LOS USUREROS, 
LATIFUNDISTAS, MERCENARIOS VENDE PA 
TR !AS Y FAR 1 SEOS DEMAGOGOS?", COMO::
CONSECUENCIA DE LA POLÉMICA QUE DI
CHO ARTÍCULO PROVOCA, EL SOL DE PRO 
VINCIA LE PIDE MÁS COLABORACIONES-;= 
PUBLICA ENTONCES SUS PRÍMEROS RELA
TOS (EJ, "EL ALFILER") Y OTROS ARTÍ 
CULOS, -

1928 
EN EL MES DE ENERO REGRESA A MÉXICO 
Y EN MARZO INGRESA AL IGUAL QUE TI
NA MooonI y OTROS AL PARTIDO COMU
NISTA MEXICANO, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

RRERO Y CARRILLO) DA A CONOCER LA EX 
CLUS IÓN DE TROTSK I DEL PARTIDO BOL_::
CHEV l QUE, 
RIVERA VIAJA A Moscú COMO REPRESEN-
TANTE DE OBREROS Y CAMPESINOS, Es EX 
PULSADO DEL PC, CANDIDATOS A LA PRE::
SIDENCIA: GRAL, SERRANO, A, GóMEZ Y
A. OBREGÓN. Los DOS PRIMEROS SON CAP 
TURADOS Y ASESINADOS, AMPLI AC 1 ÓN DEL 
PERÍODO PRESIDENCIAL A SEIS AÑOS, 
RIVERA: MURALES DE LA ESCUELA NACIO
NAL DE AGRICULTURA DE (HAPINGO, SE -
ABREN LAS ESCUELAS AL AIRE LIBRE DE
LOS REYES, PuE.: CHocuLA, PuE. v No
NOALCO, F. GO!TIA: TATA JESUCRISTO. 
C. MÉRIDA VA A EUROPA. A. LA~o-
CIOLOGfA, GENÉTICA Y SISTEMÁTICA-:-B':" 
IRAVEN: tL TESORO DE LA SIERRA MADRE 
(PUBLICADO EN ALEMANIA), [, PELLICER: 
HORA v 20. TORRES BoDET: MARGARITA -
DE NIEBLA, GAMBOA: ESPÍRITUS, REVIS
TA llLISES: s. Novo, J, VILLAURRUT!A. 

1928 
EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES - -
TRIUNFA A. OBREGÓN, ÚNICO CANDIDATO, 
ASESINATO DE A. OBREGÓN, (RÍSIS POLÍ 
TICA, MAXIMATO, INFLUENCIA DEL JEFE::
MÁXIMO P. ELfAS CALLES SOBRE LOS - -
TRES PRESIDENTES SIGUIENTES: E, POR
TES GIL, P. 0RTIZ RuBIO, A. RoDRf- -

a MUNOO Y JIM:RICA LATINA 

NUEVA OCUPACIÓN EN NICARAGUA POR LOS 
ESTADOS UNIDOS, A. C. SANDINO JEFE -
DE LA RESISTENCIA, 

EN CUBA SE FUNDA LA REVISTA DE AVAN-
CE (MERINELLO y LIZASO), ' 

1928 
DEPORTACIÓN DE TROTSKI, MASACRE DE -
COMUNISTAS EN CHINA, 

MACHADO POSTERGA LAS ELECCIONES EN -
CUBA, PROSPERIDAD ECONÓMICA EN ARGEN 
TINA PRODUCIDA POR LAS EXPORTACIONES, 
CONFLICTOS ENTRE PARAGUAY Y BOLIVIA, 
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1929 
VIVE EN L'A CIUDAD DE MÉXICO, [Q'ABO
RA EN DIFERENTES PERIÓDICOS DE IZ- -
QUIERDA: EL' L'IBERTAOOR, EsPARTACo, 
EL· MACHETE, DONDE SE PUBL'ICAN ENTRE 
OTROS REL'ATOS Y CUENTOS: 

11
MÁS QUE -

NEGOCIO", "HECHO EN MÉXICO", "DE -
SESIÓN A SESIÓN", "ORO JuDfo". - -
ESE MISMO AÑO VA A GUADAL'AJARA DONDE 

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO 

GUEZ, 
SE FUNDA EL' GRUPO REVOLUCIONARIO DE
PINTORES 30-30, POR f>J...VA DE L'A CANAL, 
F. REVUELTAS, F. DfAZ DE LEÓN, G. -
FERNÁNDEZ LEDESMA' F' LEAL', L' MÉN-
DEZ, PER l ÓD I CO 30-30 DONDE F IRMAN L'A 
lA, PROTESTA DE ARTISTAS INDEPENDIEN 
TES POR L'A REESTRUCTURACIÓN DE L'A ts 
CUEL'A DE BELLAS ARTES, -
J, [, 0ROZCO EXPONE EN NUEVA YORK, -
SE CREA L'A GALER (A DE ARTE MODERNO -
MEXICANO ([, 0ROZCO ROMERO Y C. MÉRI 
oA), M. RoDRíGUEZ LozANO v A. R1vAs-=
MERCADO FUNDAN EL' TEATRO EXPERIMEN-
TAL' UL'ISES. HENRÍQUEZ UREÑA: SEIS EN 
SAYOS EN BUSCA DE NUESTRA EXP~ 
M. [, bUZMAN: EL· AGUILA y L'A SERPIEN 
TE. REVISTA CoNTEMPORANEos: S. Novo, 
J. VILL'AURRUTIA, M. RoDRIGUEZ LozA-
NO, ToRRES BoDET, L, BuÑuEL': EL' PE-
RRO ANDALUZ, ---

1929 
REPERCUSIÓN DE L'A CRISIS ECONÓMICA -
DE E.U, RETIRADA PARCIAL' DE L'AS IN-
VERSIONES NORTEAMERICANAS, J, VASCON 
CELOS CANDIDATO A L'A PRESIDENCIA, RE 
BEL'IÓN ESCOBARISTA, TERMINA L'A GUE-::
RRA CRISTERA, SE FORMA EL' PARTIDO NA 
CIONAL' REVCCUCIONARIO (PNR) PARA UNT 
FICAR L'AS FACCIONES REVQUCIONARIAS-:-

a. MUNOO Y NDICA U\TINA 

M. DE ANDRADE: MACUNAÍMA. J. c. MA-
RIÁTEGUI: SIETE ENSAYOS DE INTERPRE
TACIÓN DE L'A REALIDAD PERUANA, 

1929 
QUIEBRA EN WALl' STREET: DEPRESIÓN -
ECONÓMICA MUNDIAL'. 

M 1 ENTRAS SANO 1 NO CONTINÚA L'A RES 1 s-
TENC I A, MONCADA ES DESIGNADO PRESJ--
DENTE DE NICARAGUA, . 
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ES APRESADO POR SU PARTiCIPACIÓN EN -
LAS LUCHAS REIVINDICATIVAS DE LOS O-
BREROS, (PRIMERA ESTANCIA), DE VUELTA 
A LA CAPITAL DE LA REPÚBLCIA SE DEDI
CA A TAREAS ORGANIZATIVAS DENTRO DE -
LA CÁMARA DE TRABAJO Y DE LA CONFEDE
RACIÓN SINDICAL' UNITARIA DE MÉXICO -
(CSUM). POR LAS CUALES, EN NOVIEMBRE, 
CAE PRESO NUEVAMENTE (SEGUNDA ESTAN-
CJA), MIL'ITA DENTRO DE L'A LM Y DEL -
PC, PARTICIPA EN l'OS ACTOS DE PROTES
TA POR EL' ASESINATO DEL LÍDER CUBANO
JUL!O ANTONIO MELLA, 
PARA SOBREVIVIR CORRIGE PRUEBAS EN -
LAS IMPRENTAS DE VARGAS REA, 
EN 1930 VUELVE A CAER A L'A CÁRCEL - -
(TERCERA ESTANCIA) DONDE TRABA AMIS-
TAO CON JOSÉ REVUELTAS, AMISTAD QUE -
DURARÁ TODA LA VIDA, 

LAS VIVENCIAS DE JUAN DE LA (ABADA DU 
RANTE SUS ESTANCIAS EN LA CÁRCEL SE ::
CONVERTIRÍAN TIEMPO DESPUÉS EN ESTAN
CIAS A LA SOMBRA UNA SERIE DE ANECDO
TAS, RECUERDOS Y RELATOS -"ORALES"- -
QUE TRANSMITIÓ RADIO UNIVERSIDAD EN -
LOS 70's, 

C R O N O L O G I A 
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CANDIDATO DEL PNR: P, ÜRTIZ RUBIO, 
INCREMENTO DEL CONTROL POLÍTICO Y DE 
LA REPRES!ÓN. SE DESORGANIZA LA CRQM, 
CONFLICTOS OBREROS, SE CREA LA CEN-
TRAL CAMPESINA MEXICANA, AUTONOMÍA -
DE LA UNIVERSIDAD, SE REORGANIZAN -
LAS MISIONES CULTURALES PARA CONTI-
NUAR CON LA FORMACIÓN DE MAESTROS Ru 
RALES. Juuo ANTONIO MELLA, LfDER co 
MUNISTA CUBANO ES ASESINADO, SRIO, ::
GRAi_, DEL PC: HERNÁN LABORDE. F. - -
DfAZ DE LEÓN FUNDA EL TALLER ARTES -
DEL LIBRO EN LA ESCUELA CENTRAL DE -
ARTES PLÁSTICAS, D. RIVERA: MURALES
DEL PALACIO DE (ORTÉS EN (UERNAVACA: 
LA CONQUISTA DE MÉXICO, MURALES DEL
i'ALACIO NACIONAL: ti_ MUNDO DE HOY Y
MAÑANA, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE -
SAN CARLOS, L. MÉNDEZ: GRABADOS EN -
EL SEMBRADOR Y EL MAESTRO RURAL (RE
VISTAS EDITADAS POR LA SfPJ, PORTADA 
EN LA REY. AGORISMOS, EMBELLECIMIEN 
TO DEL PARIAM, ILUSTRACIONES PARA LA 
CARPA SALÓN AMARO, M. LUIS GUZMÁN: -
LA SOMBRA DEL CAUDILLO, HENESTROSA:
LOS HOMBRES QUE DISPERSÓ LA DANZA, -
TÑiCIACION DE EL AGORISMO; REVISTA -
AGORISMOS CON PORTADA DE L, M, EXPO
SICION DE POEMAS ILUSTRADOS, REVISTA 
CRISOL (1929-52) DEL J3LOQUE DE ÜBRE
ROS E [NTELECTUN_ES, 

EL MUNOO Y NERICA LATINA 
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1931 
EL 7 DE FEBRERO VA A LA CÁRCEL (CUAE. 

C R O N O L O G 1 A 
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1930 

ROMPIMIENTO DE RELACIONES CON LA - -
URSS. LUCHA DESPIADADA CONTRA El PAR 
TIDO COMUNISTA, EPOCA DE EL MACHETE= 
ILEGAL 1 PRES !DENTE p 1 0RTI z Rus IO -
(1930-32), HERIDO EN UN ATENTADO EL
DfA QUE TOMÓ POSESIÓN, AGUDIZACIÓN -
DE LA CRÍSIS POLÍTICA Y ECONÓMICA, -
SE REANUDA El' CULTO REL! G 1 OSO PÚBL' J -
CO, FORMULACIÓN DE LA DOCTRINA [STRA 
DA, 
J, (, 0ROZCO: MURAL PROMETED EN POMO 
NA (OLL'EGE, CAL, Y FRESCO EN El NE1~= 
ScHocx... oF REsEARCH DEN.Y. L. MÉNDEZ 
y c. MÉRIDA EXPONEN EN Los ANGELES -
(LIBRERIA DE JEKE ZEITIN), L. MÉNDEZ 
EN EL INSTITUTO DE ARTE DE WrscoNSIN. 
ILUSTRA El LIBRO DE HEINE THE GODS -
IN EXILE EDITADO EN CALIFORNIA, bALE 
RIA ZAcK DE PARÍS EXPONE A J, C. 0-= 
ROZCO, 0, RIVERA Y J, TORRES GARCÍA. 
MOLINA ENRÍQUEZ: LA REVOLUCIÓN AGRA
RIA DE MÉXICO, S, REVUELTAS: LUAUH
NÁHUAC, EsauINAS, MoNTERDE: URO NE
GRO. KEVISTA UNIVERSIDAD DE J'llEXiCO:" 
PRIMERA PELÍCULA SONORA MEXICANA: -
MÁS FUERTE QUE El DEBER, 

1931 

SE PROMULGA LA LEY FEDERAL DEL TRA-

B.. MUNOO Y JllfRICA LATINA 

1930 

AGITACIÓN ANTI INGLESA EN LA INDIA DI 
RIGIDA POR GANDlll, LAE LA DICTADURA-:
DE PRIMO DE RIVERA EN ESPAÑA: ALFON
SO xm EN El' PODER 1 FoTOGRAF ÍAS DE
CARTIER-BRESON. 

GOLPE MILITAR EN ARGENTINA, FUNDA- -
CIÓN DE LA ALIANZA POPULAR REVOLUCIO 
NARIA AMERICANA (APRA) EN PERÚ, G. = 
VARGAS PRESIDENTE EN BRASIL, TRUJI-
LLO DICTADOR DE LA REPÚBLICA ÜOMINl
CANA, 
EN PARÍS, El' URUGUAYO J, foRRES GAR
CÍA FUNDA LA AGRUPACIÓN LERCLE ET LA 
RRÉ, 

1931 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA EN tSPA 
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TA ESTANCIA) JUNTO CON VALENTÍN CAM
PA, IGNACIO GUZMÁN Y ALBERTO MARTí-
NEZ, JUAN GONZÁLEZ: CAEN AL MISMO -
TIEMPO LOS VASCONCELISTAS ENTRE LOS
CUALES SE ENCONTRABA EL POETA TABAS
QUEÑO CARLOS PELl'ICER CON QUIEN CAM
PA Y DE LA (ABADA ORGANIZAN DENTRO -
DE LA PRISIÓN L'A "ESTACIÓN PCM" - -
TRANSMISIÓN DE MENSAJES POLÍTICOS y
CUL TURAL'ES REVCX..UC IONAR IOS POR VÍA -
ORAL , EN ABRIL SALE DE LA CÁRCEL Y -
SE REINCORPORA A LAS ACTIVIDADES PO
L'ÍTICAS, JUNTO CON LEOPCX..DO MÉNDEZ, -
DAVID Al.FARO SIQUEIROS y PABLO O'HI
GGINGS FUNDA EL PERIÓDICO LLAMADA, -
ÓRGANO DE LA LIGA INTELECTUAL PRcx..E
TARIA (LlP) DONDE TAMBIÉN PARTICIPAN 
CoNSUEL'O URANGA, CHANo URuETA, Aro.
FO Zftw:JRA, LEOPOLDO MÉNDEZ. EN LLAMA 
DA (ILUSTRADA POR SIQUEIROS Y DE LA
CUAL' SÓLO SE PÚBL'ICO UN NÚMERO) I - -

JUAN DE LA (ABADA PUBLICA EL CUENTO
"lAS RATAS", 

1932 
No TIENE DOMICIL'IO FIJO, VIRTUALMEN
TE FRECUENTA "EL' CUADRANTE DE LA SO
LEDAD" DORMITORIO PÚBLICO, 
DENTRO DE L'A UEPOC <UN 16N DE EsTuD 1 AN 
TES PRO ÜBRERO Y CAMPESINO), A LA --
VEZ QUE PARTICIPA EN ALFABETIZAR A -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

BAJO, MÉXICO INGRESA A LA LIGA DE -
LAS NACIONES' L. CÁRDENAS I M 1N1 STRO
DE GOBERNACIÓN, P, E, CALLES MINIS-
TRO DE GUERRA, 

SE CREA LA LIGA INTELECTUAL PROLETA
RIA Y SU PERIÓDICO LLAMADA, EXPULSIÓN 
DE TINA MoDOTTI DE MEx1co. P. O'H1-
GGINGs: EMIL'IANO ZAPATA, D, RIVERA:
FRESCOS EN SAN Feo, , CAL', : STOCK Ex
CHANGE CLUB Y CALIFORNIA SCHOOL OF -
FINE ARTS, 
TRANSFORMACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATI
VOS DE LA SEP CON LA PARTI e 1PAC1 ÓN -
ACTIVA DE L. MÉNDEZ, 
J, VASCONCELOS: ESTÉTICA, REVISTAS -
BARANDAL' (R • LóP'Ez MALO I s 1 TOSCANO) 
Y RESUMEN DEL' DR. PUIG CASAURAC, 

1932 
RENUNCIA p, ÜRTIZ RUBIO PRESIONADO -
POR CALLES, PRESIDENTE: A. RODRÍGUEZ 
(1932-34), N, BASSOLS, SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN, REANIMA EL MOVIMIENTO MU
RAL'l STA, CONSTRUCC 1 ONES DE ESCUELAS
PR IMAR IAS FUNCIONALISTAS POR J, 0'GOJ3. 

8- MUNOO Y N'EffiICA LATINA 

ÑA. MAo TsE TuNG LÍDER DE LA REPÚBLI 
CA CHINA, -

T ROTSI< 1 : LA REVCX..UC l ÓN PERMANENTE, 

S. DALÍ: PERSISTENCIA DE LA MEMORIA, 

RENUNCIA DE lBÁÑEZ EN CHILE TRAS UN
ESTALL IDO POPULAR, 

R, ATL: Los LANZA LL'AMAS, V, Hu 1 DO
BRo: ALTAZOR, tN BUENOS AIRES, V, 0-
CAMPO FUNBi\"LA REVISTA SUR Y R. foR
NER INICIA LOS CURSOS Dr1\RTE Pt_ÁSTI 
ca. -

1932 

CONSTITUCIÓN DEL REINO DE ARABIA SAg 
DITA, 

ENCUENTROS ARMADOS EN LA FRONTERA Bo 
LIVIANO-PARAGUAYA, -
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LOS SECTORES MÁS ATRASADOS DE LA PO
BL'ACIÓN, SE OCUPA EN ROBUSTECER LA -
CAMPAÑA ANTIFASCISTA, UNO DE CUYOS -
ÓRGANOS DE LUCHA, EL PERIÓDICO MURAL 
CONTRA LA GUERRA Y EL' FASCISMO LE PU 
BL'ICA EL CUENTO "PLOMO" QUE LUEGO SE 
RÍA DRAMATIZADO, ACTUADO POR EL PRO::
PIO DE LA (ABADA, HACIENDO TODOS LOS 
PERSONAJES EN El ENCUENTRO DE TEATRO 
ORGANIZADO POR L'A LEM EN 1935. Es-
CRIBE Y PUBLICA (DE 1932 A 33) LOS -
REL'ATOS "DIEZ MINUTOS"' "EL BAÑO" I -

"EL RELOJ", "LA OCUPACIÓN", "EL PÓR
TICO DE DON &.'AS", "EL LAVATOR !O DE
LA V IRGEN11 

, 

1933-1935 

A FINAL'ES DEL' MISMO AÑO PARTICIPA -
CON OTROS ARTISTAS E INTELECTUALES -
EN LA FUNDACIÓN DE LA LEAR (LIGA DE
ESCRITORES Y ARTISTAS REVOLUCIONA- -
RIOS) Y DE L'A REVISTA FRENTE A FREN
TE QUE LO DESIGNAN UNO DE SUS DELEGA 
DO AL PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES::-

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO 

MAN, 
J, REVUELTAS, ENCARCELADO, TAMAYO JE 
FE DEL DPTO, DE ARTES PLÁSTICAS DE ::
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. PINTA El 
MURAL' EL CANTO Y LA MÚS ! CA EN EL CON 
SERVATORIO NACIONAL DE Mus!CA. -
O. A, SIQUEIRos, DESTERRADO EN Los -
ANGELES PINTA MURALES EN ~ALIFORN!A
QUE FUERON CUBIERTOS: MíTIN OBRERO Y 
OTROS, J, (, ÜROZCO: TABLEROS DEL --
0ARTMOUTH CO\.LEGE v vrAJA A EUROPA.
o. RIVERA: MURAL DEL 0ETROIT !NST!TU 
TE OF ARTS, J, VASCONCELOS: ETICA, ::
R. LEDUC: Los BANQUETES, s. HEVUEL-
TAS: FERIA, J, J!MENEZ RUEDA: MIRA-
MAR, 7\.liOMEZ RoBL rno: MÉx 1 co EN1ii= 
NEBRA, 
L. MÉNDEZ, JEFE DE LA SECCIÓN DE 01-
BUJO DEL OPTO, DE BELLAS ARTES DE LA 
SEP. MONTA UN TALLER DE GRABADO EN -
EL' MISMO EDIFICIO DE LA SECRETARÍA, 

1933 

REFORMA CONSTITUCIONAL' PROHIBIENDO -
LA REELECCIÓN, p, E. CALLES, M!NIS-
TRO DE HACIENDA, CONVENCIÓN DEL PAR
TIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO (PNR) -
ELIGE CANDIDATO A L. CÁRDENAS Y DA A 
CONOCER EL' PLAN SEXENA1- PARA EL SI-
GUIENTE PERÍODO, SE FORMA L'A (ONFED,S 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1933 
EN E. U. RoosEVELT IMPONE LA Po_íTI
cA DEL NEw OEAL. CREACIÓN DE LA "FA
LANGE" EN ESPAÑA, HITLER, CANCILLER
DE ALEMANIA, EL NAZISMO, CL'AUSURA -
LA BAUHAUS, 

REVUELTAS DE LOS SUBOFICIALES DEBA-
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fll.1ERICANOS, REUNIDO EN NUEVA YORK EN 
MAYO DE 1935, A SU RETORNO LO EL'!GEN 
PRESIDENTE DE LA LEAR, PUESTO QUE DI 
RIGE DURANTE UN AÑO (1935-1936), --= 
APARECEN EN LA REVISTA Tono, DIRIGI
DA POR PALAVICHINI Y CUYO JEFE DE RE 
DACCIÓN RosENDO GóMEZ LORENZO LO IÑ
TRODUCE, LOS CUENTOS "LA NIÑA" Y -
"A BORDO" QUE FIRMA CON SEUDÓNIMO: -
JUAN DE LA CUEVA POR RAZONES DE CEN
SURA, "A BORDO" ES I NCLU !DO AL POCO
Tl EMPO EN VERSIÓN INGLESA POR EL MA
GAZINE MEXICAN ART OF LIFE YA CON SU 
NOMBRE, tN L'A REVISTA IODO ES PUBLI
CADO POR PRIMERA VEZ, MARTA, LA VOZ
(1934) , Y A EN 1935, FRENTE A FRENTE
y EL MACHETE LE PUBLICAN ARTICULOS,
FUNDAMENTALMENTE POLÍTICOS, 
EN ESTE MISMO AÑO, DENTRO DEL ENCUEN 
TRO DE TEATRO QUE ENTRE OTROS PROMUE 
VE !CENBERG, ACTOR Y DIRECTOR NEOYOR 
KINO, REPRESENTANTE DE LA REVISTA _-;: 
"NEW THEATER" Y MIEMBRO TAMBIÉN DE
LA LEAR, EL AUTOR MISMO ACTÚA DRAMA
TIZANDO SU RELATO "PLOMO", ASISTE A
LAS DISCUSIONES QUE SE LLEVAN A CABO 
EN EL SINDICATO DE PANADEROS POR - -
ÜROZCO, RIVERA y SIQUEIROS, PARTICI
PA ACTIVAMENTE EN LA LUCHA FRONTAL -
ENTRE COMUNISTAS Y "CAMISAS DORADAS", 

C R O N O L O G I A 
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RACIÓN GENERAi_ DE OBREROS Y CAMPESI
NOS DE MÉXICO, 
D. RIVERA: MURALES DEL RocKEFELLER -
CENTER DE N, Y, RETRATO DE NORTEAMÉ
RICA (DESTRUIDOS), [, MENDEZ PRESEN
TA A TRAVÉS DE LA SEP Y LAS MISIONES 
CULTURALES DIFERENTES OBRAS DE TEA-
TRO GU IGNOL EN LAS ESCUELAS, J, (As- . 
TELLANOS: LA MANTEADA, J, VASCONCE-
LOS: SONATA MÁGICA, G, DE FUENTES: -
EL COMPADRE MEÑOOZA, EL PRISIONERO -
TRECE, [, [HAVEZ: SINFONlA ANT!GONA, 
rr.-POÑCE: CANTO Y DANZA DE LOS ANTI
GUOS MEXICANOS, 

1934 

PRIMER CONGRESO DE LUCHA CONTRA EL -
F ASC 1 SMO Y LA GUERRA J MPER 1 AL'l STA, -
DOSCIENTAS VEINTINUEVE ORGANIZACio-
NES, ENTRE ELLAS COMUNISTAS MEXICA-
NOS QUE SEGUÍAN L'A LÍNEA DEL VI CoN
GREso DE LA 111 INTERNACIONAL, NIE-
GAN UNIRSE A LOS REFORMISTAS, PRESI
DENTE: LÁZARO CÁRDENAS (1934-1940),
INCREMENTO DE LA REFORMA AGRARIA: RE 
PARTO DE TIERRAS SIN PRECEDENTE - --= 
(VEINTE MILLONES DE HECTÁREAS), DESA 
RROLLO DE SISTEMAS COOPERATIVOS DE -:: 
PRODUCCIÓN, CRÉDITO AGRÍCOLA, APOYO
AL MOVIMIENTO OBRERO SINDICAL, PRO-
GRAMA DE EDUCAC IÓN SOC I AU STA, SE --

8- MUNOO Y MRICA LATINA 

TISTA EN CUBA, TRAS EL ASCENSO AL PO 
DER DE GRAU SAN MARTÍN, -

A. CARPENTIER: ENCUÉYAMBA-0, 

1934 

EN ALEMANIA SUBE HITLER AL PODER,--
Los COMUNISTAS CHINOS, ENFRENTADOS A 
CHIANG-KA1-SHEI< INICIAN LA RETIRADA
(LA LARGA MARCHA), RoosEVELT, POLÍTI 
CA DEL BUEN VECINO CON AMÉRICA LATI'.:' 
NA, 
CONGRESO DE ESCRITORES SOVIÉTICOS EN 
Moscú: EL REAL'ISMo SocIAUSTA, 

ASESINATO DE SANDINO EN NICARAGUA -
POR LA GUARDIA NACIONAL, SUPRESIÓN -
DE L'A ENMIENDA PLATT EN (UBA, 



JUAN OC LA CABADA 

JUAN DE L'A CABADA CONOCE PERSONALMEN 
TE AL POETA ESPAÑOL' ALBERT! QUE VIE-:
NE POR PRIMERA VEZ A MÉXICO, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

CREAN LOS TALLERES GRÁF 1 COS DE LA -
NACIÓN, (LIMA FAVORABLE PARA El DE
SARROLLO DE L'A CULTURA MEX 1 CANA, 
SE FUNDA LA LIGA DE ESCRITORES Y AR 
TISTAS REVOLUCIONARIOS (LEAR) y su-=
REVISTA FRENTE A FRENTE, REGRESAN -
D. RIVERA y J, c. ÜROZCO A MÉXICO.
MURALES DEL p ALAC 1 O DE BELLAS ARTES: 
RIVERA, EL HOMBRE EN LA MÁQUINA DEL 
TIEMPO, J, (, ÜROZCO: LATARSIS, U-
BRAS DE D. A. SIQUEIROS, R. IAMAYO, 
J, GONZÁLEZ CAMARENA. L. MÉNDEZ - -
ILUSTRA Los CORR!DOS DE LA REVOLU-
CIÓN Y EXPONE INDIVIDUALMENTE EN -
'SiiJfFRANCISCO, CONGRESO DE ESCRITO
RES REVOLUCIONAR !OS CONVOCADO POR -
EL' PNR: PARTICIPA LA LEAR: DEMANDAS 
A L 1 CÁRDENAS ' 
S, RAMOS: EL' PERFIL' DEL t-IOMBRE Y LA 
CULTURA EN MEXICO, ANTONIO (ASO: lA 
FILOSOFIA DE L'A CULTURA Y EL MATE= 
R IAUSMO HI STOR ICO, 

1935 

ENFRENTAMIENTO ENTRE "CAMISAS DORA
DAS" Y COMUNISTAS, LA IMPLANTACIÓN
DE L'A EDUCAC 1 ÓN SOC 1 AL'I STA OCAS 1 ONÓ 
ENFRENTAMIENTOS, INFLACIÓN GALOPAN
TE, P. E, CALLES CONDENA PÚBL'ICAMEN 
TE LA POL'ÍTICA DE L, CÁRDENAS Y EN-:
CABEZA LA OPOSICIÓN, SE CREAN L'AS -

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1935 
ITAL'IA INVADE ETIOPIA, DECRETO DE Nu 
REMBERG: PERSECUSIÓN DE LOS JUDÍOS,-

$¡ FIRMA LA PAZ ENTRE BOL'IVIA Y PARA 
GUAY, J, l, BoRGES: HISTORIA UNIVER-:
SAL DE LA INFAMIA, P, NERUDA: KESJ-
DENCIA EN LA TIERRA, ---



JUAN II LA CABADA 

1936 

VIAJA A CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA 
Roo EN BUSCA DE ~.ATERIALES PARA SU -
NOVEL'A "EL CHICLE" (INCONCLUSA), ÜE
QUINTANA Roo TRAE EL' MATERIAL' DEL ll 
BRO INCIDENTES MELÓDICOS DEL MUNDO T 
RRACIONAL', QUE UN ANO MAS TARDE LLE
VA CONSIGO A ESPAÑA, LO EXTRAVÍA PE-

C R O N O L O G I A 

M E X I C O 

CONFEDERACIONES DE TRABAJADORES Y -
CAMPESINOS, CAE G, CANABAL', GOBERNA
DOR DE TABASCO, 
SE 1 NAUGURA EL PALAC 10 DE BELLAS AR
TES, SE FUNDA LA GALERÍA DE ARTE ME
XICANO, EXPOSICIÓN DE GRABADOS Y CAR 
TELES DE l'A lEAR EN EL CONGRESO DE ::
ESCRITORES AMERICANOS EN NUEVA YORK, 
SIQUEIROS ORGANIZA EN N. Y. El "SI-
QUEIROS EXPERIMENTAL WORKSHOP, A lA
BORATORY OF MODERN THECNIQUES IN ART", 
MURALES DEL MERCADO ABELARDO RODRf-
GUEZ (35-36), l, MÉNDEZ ILUSTRA lAS
CALLES DE MÉXICO, P. O'HIGGINGS,~ 
PUJCM..., MííRION y GRACE GREENWOOD, M.
TZAB (EQUIPO DE L'A LEAR)' EXPOSICIO
NES Y CONFERENCIAS DE LA lEAR EN E.
U, c. CHÁVEZ: SINFONÍA INDIA y ÜBER 
TURA REPUBLICANA, MUERE J, (LAUSELL', 
J 1 VASCONCELOS : EsTÉT I CA y Bou VAR [ s 
MO Y MONOROÍSMO. S. REVUELTAS: REDES, 

1936 

L. CÁRDENAS ARRESTA A P. E. CALLES -
Y LO EXPULSA DEL PAÍS ASÍ COMO A Mo
RONES, HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE 
l_AS EMPRESAS PETROLERAS PIDIENDO AU
MENTO SAL'ARIAL Y MEJORES CONDICIONES, 
APOYO ABIERTO AL PRESIDENTE DE LA RE 
PÚBLICA ESPAÑOLA, 1936-1938; RESUR--:-

B.. MUNOO Y MRICA LATINA· 

1936 

VICTORIA DE LA COALICIÓN POPULAR EN
LAS ELECCIONES ESPAÑCM...AS; SEDICIÓN~
DE FRANCO, GUERRA CIVIL' EN ESPAÑA, -
REARME ALEMÁN, CONSTITUCIÓN DEL EJE
ROMA-BERLfN, PRIMER CONGRESO Musuc-
MÁN EN ARGEL! A, 



JUAN JI LA CABADA 

RO FINALMENTE LO RECONSTRUYE, 

1 

C R O N O L O G l A 

MEXICO 

GIMIENTO DE LOS CRISTEROS QUE ASESI
NAN A DOSCIENTOS MAESTROS RURALES, -
CONSTANTES HUELGAS Y CAMBIOS DE FUN
CIONARIOS, REPARTO DE TIERRA EN LA -
COMARCA LAGUNERA, 
M. RODRÍGUEZ LOZANO, DIRECTOR DE LA
EsCUELA NAc10N.1\L DE ARTES PLÁSTICAs
(36-~0). FRESCOS EN LOS TALLERES GRÁ 
FICOS DE LA NACIÓN. L. MÉNDEZ, P. ()"'" 
HIGGINGS, A. 7-ALCE, J. CHÁVEZ MORADO, 
J. M. ANAYA, R. ANGUIANO, S. BALMo-
RI, F. GAMBOA, REYES PÉREZ, GUERRERO 
GALYÁN, M. PACHEco: Los TRABAJADORES 
CONTRA LA GUERRA Y EL FASCISMO, ÜELE 
GACION DE LA LEAR AL CONGRESO DE AR:: 
TISTAS AMERICANOS EN N. Y,: SIQUEI-
ROS, ÜROZCO, PUJQL, c. BRACHO, TAMA
YO, L. ARENAL, R. BERDECIO, MURALES
DEL CENTRO ESCOLAR REVOLUCIONARIO: -
R. ANGUIANO, A. REYES' l. JARAMILLO
y OTROS, MURALES DE LA ESCUELA SECUN 
DARIA No. 2: REYES PÉREZ, E. MuÑoz -= 
HOFFMAN Y A. REYES. EXPOSICIÓN Y CON 
GRESO DE LA LEAR. CONGRESO NACIONAL:: 
DE ESCRITORES, 0, RIVERA: TABLEROS -
PARA EL HOTEL REFORMA, 1936-1939, J, 
C. ÜROZCO PINTA EL PARANINFO DE LA -
ÜNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EL PALA
CIO DE GOBIERNO Y EL HOSPICIO (ABA-
ÑAS, J, REVUELTAS: JANITZIO. REVISTA 
LETRAS DE MÉXICO y IAL!_ER. 

B.. ffiNOO Y m:RICA LATINA 

CORONEL D. TORO, PRESIDENTE DE BOLI
VIA: ERA DEL SOCIALISMO MILITAR, 



JUAN LE LA CABADA 

1937 

EN EL MARCO DE LA GUERRA CIVIL ESPA
ÑOLA VIAJA A EUROPA, COMPARTE LA TRA 
VESÍA EN BARCO CON OTROS INTELECTUA::
LES Y ARTISTAS, ENTRE ELLOS, ÜCTAVIO 
PAZ, ELENA GARRO, SILVESTRE REVUEL-
TAS, ESTE ÚLTIMO ESCUCHA LAS "LÍNEAS 
MELÓDICAS" DE LO QUE SERÍA DESPUtS
EL LIBRO INCIDENTES MELÓDICOS DEL -
MUNDO IRRACIONAL Y LE PROPONE CREAR
MUSICA PARA BALLET (PARA EL BALLET -
DE MoNTECARLO), OBJETIVO QUE NO SE -
REALIZA POR LA PÉRDIDA DEL MATERIAL
y LA MUERTE SÚBITA DEL MÚSICO AÑOS -
MÁS TARDE. CONOCE CIUDADES Y PUEBLOS 
DE ESPAÑA DONDE SE HA ORGANIZADO LA
RESISTENCIA, EN EXTREMADURA COLABORA 
EN EL 7o, CUERPO; JUNTO CON OTROS LU 
CHADORES VA "DE LUGAR EN LUGAR ANI-::
MANDO A LA GENTE", DICE EL AUTOR, EL 
30 DE OCTUBRE SALEN DE LA PLAZA CAS
TELLAR, EN VALENCIA, LOS ARTISTAS Y
REVOLUCIONARIOS MEXICANOS QUE FUERON 
A ESPAÑA CON MOTIVO DE LA GUERRA CI-· 
VIL, Y REGRESAN A MÉXICO (PELLICER,
MA. LUISA VERA, (HÁVEZ MORADO, ETC,) 
JUAN DE LA (ABADA SE QUEDA EN ESPAÑA, 
EN LA REVISTA HORA DE ESPAÑA SE PU-
BLICA SU CUENTO "IAURINO [OPEZ", 

c·R O NO LO G 1 A 

MEXICO 

1937 

LLEGA ASILADO L. TROTSKI CAUSANDO SE 
RIAS CONTROVERSIAS, ESTALLA LA HUEL::
GA PETROLERA, FUNDACIÓN DE LA CTM, -
SECRETARIO V. LOMBARDO TOLEDANO, Ex
PROP IACIÓN DE LOS FERROCARRILES NA-
CIONALES; ENTREGA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN A sus TRABAJADORES, LLEGADA DE
LOS NIÑOS ESPAÑOLES REFUGIADOS, RE-
PARTO DE TIERRAS EN YUCATÁN, SE CREA 
EL BANCO ÜBRERO DE FOMENTO lNDUSTIRAL 
Y LA SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL, 
PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES, ARTIS 
TAS E INT~LECTUALES. LA LEAR ENVÍA ::
UNA DELEGACIÓN AL (<X'JGRESO DE ESCRI
TORES ANTIFASCISTAS A VALENCIA JUNTO 
CON LA EXPOSICIÓN UN SIGLO DE GRABA
DO EN MÉXICO, EXPOSICIÓN DE ARTE SU
RREALISTA, SE FUNDA EL TALLER DE GRÁ 
F!CA POPULAR, FRESCOS EN LA BIBLIOTE 
CA DE LA AVIACIÓN MILITAR: !, AGUI-::
RRE (DESTRUIDO), J, Q'GoRMAN: 3 MURA 
LES PARA EL VIl:JO AEROPUERTO DE LA ::
CIUDAD DE MÉXICO (DOS DE ELLOS DES-
TRUIDOS), EL EQUIPO DE LA LEAR PINTA 
CATORCC: PANELES PARA LA (ONFEDEflA- -
CIÓN REVOLUCIONARIA MICHOACANA, Ü. -
PAZ FUNDA LA REVISTA TALLER Y PUBLI
CA RAÍZ DE HOMBRE Y J3iiJcJTü CLARA -
SOMBRA, J, J, IABLADA: [A FERIA DE -
LA"VIDA. A. (Aso: LA RELIGIÓN DE LOS 

EL r'l.INOO Y J!JYERICA LATINA 

1937 
DESTRUCCIÓN DEL PUEBLO DE GUERNICA -
EN EL PAfS VASCO POR LOS ALEMANES. -
FRANCO PROCLl\!>1ADO CAUDILLO, 
TROTSK I : LA REVOLUCIÓN TRA 1C1 ONADA, -
A. GRAMSCI: CUADERNOS DE LA PRISIÓN, 
VI, BENJAMÍN: lA OBRA DE ARTE EN LA -
sPOCA DE SU REPRODUCTIVIDAD TECNICA, 

P1cAsso: GuERNICA. SE REABRE LA BAu
HAuss EN CHICAGO, 

A. SOMOZA ASUME EL PODER EN NICARA-
GUA, p, NERUDA: ESPAÑA EN EL CORAZÓN, 
ABELA FUNDA EN LA HABANA EL ESTUDIO
l I BRE DE PINTURA Y ESCULTURA DEL - -
CUAL soN PROFESORES R. PoRTOCARREO v 

'MARIANO. 
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1938 
ESTANDO YA EN BARCELONA LE INFORMAN -
QUE NO DEBEN QUEDAR EXTRANJEROS EN
TERR l TOR 10 ESPAÑOL POR ACUERDO DE LA
LIGA DE LAS NACIONES, SALEN ENTONCES
SIQUEIROS Y DE LA (ABADA A FRANCIA, -
LA Vo1x DE MADRID, EDITADA EN ESPAÑOL, 
LE PUBLICA LOS CUENTOS : "3 S 1 GNOS DEL 
ZODIACO", "EL MAÑICO" y UN RELATO QUE 
TRATA -DICE EL AUTOR- "DE UN DÍA DE -
NAVIDAD ENMEDIO DE LA GUERRA", 
SALE DE PARÍS Y DE FRANCIA, VÍA NUEVA 
YORK-MÉXICO, ACOMPAÑANDO A UN GRUPO -
DE REFUGIADOS ESPAÑOLES, ENTRE ELLOS, 
EMILIO PRADOS, BERGAMÍN, HALFFTER, J, 
REJANO, RENAU, MIGUEL PRIETO, EL PA-
DRE LOBOS, RODRÍGUEZ LUNA. 
ALGUNOS DE ELLOS FUNDAN MÁS TARDE EN
MÉXICO, LA EDITORIAL SÉNECA, QUE EN -
1940 LE PUBLICA PASEO DE MENTIRAS, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

AZTECAS, S. TOSCANO: DERECHO Y ÜRGANI 
~SOCIAL DE LOS AZTECAS, S. RE-
VUELTAS: Dos CANCIONES. 

1938 
EXPROPIACIÓN PETROLERA, MtXICO ROMPE
RELACIONES CON INGLATERRA, R~BELIÓN -
DEL GRAL. s. CEDILLO. EL PNR ·SE REES
TRUCTURA Y SE CONVIERTE EN EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. SE CREA LA 
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE /.\MÉ
RICA LATINA (CT/\L), 
F. KAHLO: LAs oos FRIDAS, A. Ru1z: -
SUEÑO DE LA MÁLINCHE, R. TAMAYO: FRES 
CO KEVOLUCION EN ELMUSEO DE LAS CuL= 
TURAS, [, GóROSTIZA: ESCOMBROS DE SUE 
ÑO, J, VILLAURRUTIA: NOSTALGIA DE LA
MüERTE, J, R. ROMERO: lA VIDA INUTIL
DE PITO PtREZ, REVISTA RUTA, 
L 1 MENDEZ I L ' ARENAL' R-:-1\NGU I ANO y -
X. GUERRERO REALIZAN LA SERIE DE SIE
TE LITOGRAFÍAS BAJO EL NOMBRE LA ESPA 
ÑA DE FRANCO, L. MÉNDEZ REALIZA EL -
GRABADO tL NACISMO Y LA SERIE DE SIE
TE LITOGRAFÍAS POR ENCARGO DE l.A SEP: 
EN NOMBRE DE CRISTO,,,, EN MEMORIA DE 
LOS DOSCIENTOS MAESTROS RURALES ASES! 
NADOS ENTRE 1936 Y 1938 POR LOS CRIS:.-
TEROS, 

B. KJNOO Y NERICA LATINA 

1938 

BATALLA DEL EBRO EN ESPAÑA Y RETIRO
DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES, DIS 
TURBIOS EN TúNEZ CONTRA LA ADMINis-= 
TRACIÓN FRANCESA, 

EN CHILE, P. AGUIRRE CERDA, DEL FREN 
TE POPULAR, GANA LAS ELECCIONES, CoÑ 
FERENCIA PANAMERICANA EN LIMA, -

J, TORRES GARCÍA: LA TRADICIÓN DEL -
HOMBRE ABSTRACTO. SABOGAL: Los CA- -
CHIMBOS, 



JUAN lI LA CAB.l\DA 

1939 

Dos MESES ANTES DE QUE DÉ INICIO LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LLEGA A MtXI 
CO, COLABORA ENTONCES EN EL DIARIO ::
EL POPULAR, ÓRGANO DEL PPS (DIRIGIDO 
POR V, LOMBARDO TOLEDANO) DONDE COLA 
BORAN J, REVUELTAS, DORANTES, RAMí-=
REZ: EN LA REVISTA ROMANCE FUNDADA -
POR REFUGIADOS ESPAÑOLES (JUAN REJA
NO, ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEz). ESCRIBE 
PARA LA REVISTA FUTURO, UNA SEMBLAN
ZA SOBRE FRANCISCO JAVIER MINA. AñE
MAS DE ARTÍCULOS, PUBLICA ALGUNOS -
CUENTOS QUE LUEGO FORMARÍAN EL LIBRO 
PASEO DE MENTIRAS: 
"PEPE BERGAMÍN ME LLAMA Y ME PROPONE 
QUE LE ENTREGUE MATERIAL PARA UN LI
BRO, YO NO LE HICE MUCHO CASO; ANDA
BA JUGANDO FRONTÓN, ESCRIBÍA CUANDO
SE ME ANTOJABA, CONOCÍA A ESCRITORES 
Y PERIODISTAS, A ERMILO ABREU, TRABA 
JABA. INSISTÍA BERGAMÍN Y UN DÍA -=
LLEGA UN TAL SANTA MARÍA Y ME DICE:
-MIRA, SI ME TRAES ESE MATERIAL TE -
LO PAGO POR ADELANTADO, JUNTÉ EL MA
TERIAL Y SE LO Df", 
"ESCRIBÍ PASEO DE MENTIRAS EN EL - -
'CUADRANTE DE LA SOLEDAD', EN UNA ME 
SA DE ESTE MESÓN", -

C R O N O l O G I A 

MEXICO 

1939 
SE FUNDA EL PARTIDO DE ACCIÓN NA-
CIONAL (PAN), EL GRAL, MúGICA RE-
NUNCIA A SER CANDIDATO A LA PRESI
DENCIA, CÁRDENAS PIDE LA COOPERA-
CIÓN DE LOS GOBERNADORES PA~A RECI 
BIR REFUGIADOS' ESPAÑOLES Y REPA- ::
TRIADOS, MtXICO SE DECLARA NEUTRAL 
FRENTE A LA GUERRA, SE FUNDA LA Es 
CUELA DE ARTES DEL LIBRO, SIQUEI--= 
ROS REGRESA DE EUROPA Y DIRIGE EL
MURAL RETRATO DE LA BURGUESÍA EN EL 
SINDICATO MEXICANO DE tLECTRICIS-
TAS; COLABORAN L. ARENAL, A. PUJOL, 
J, RENAU Y OTROS, L. MÉNDEZ RECIBE 
LA BECA DE LA GUGGENHEIM FOUNDA- -
TION, E INSPIRADO EN SU ACERCAMIEN 
TO A LA REALIDAD NORTEAMERICANA --= 
REALIZA DIBUJOS Y LITOGRAFÍAS (EN
TRANDO AL SUBTERRÁNEO, FAMILIA DE
TRABAJADORES, ETC.) P. D'HIGGINGS, 
LITOGRAFIAS: LA GUERRA DE LOS FRI
JOLES, GUERRA PETROLERA, 

CREACIÓN DEL INSTITUTO DE ANTROPO
LOGÍA E HISTORIA, J, GOROSTIZA: -
MUERTE SIN FIN, 

B. MUNOO Y J\l'fRICA LATINA 

1939 
FIN DE LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA Y -
TRIUNFO DEL FRANQUISMO. COMIENZO DE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 

CONFLICTO FRONTERIZO ENTRE PERÚ Y -
ECUADOR, FUNDACIÓN DEL SEMANARIO MAR 
CHA EN MONTEVIDEO, J, (, ÜNETII: Er= 
POZ'o. EN BUENOS AIRES SE FUNDA EL-::::
GRUPO ÜRIÓN DE TENDENCIA SURREALISTA, 



JUAN II LA CAIWJA 

1940-1943 

A INSISTENCIA DE JOSÉ BERGAMfN, ESCRI 
TOR QUE FUNDA CON OTROS REFUGIADOS ES 
PAÑOLES LA EDITORIAL SÉNECA, ES PUBLI 
CADO EL MATERIAL QUE CONSTITUYE SU -7 

PRIMER LIBRO: PASEO D~ MENTIRAS.
DENTRO DE LA COLECCION LUCERO Y SEGUN 
EL AUTOR 11PRIMER LIBRO QUE PUBLICÓ SÉ 
NECA", Es PROLOGADO POR DON ERMILO _-;::: 
ABREU G6MEZ QUIEN COMENTA: 
11

,, ,EN TANTO CAMINABA, REUNIÓ EXPE- -
RIENCIAS, JUNTÓ RECUERDOS Y EN LA PRI 
MERA POSADA PIDIÓ DE YANTAR Y TAMBIÉÑ, 
¿POR QUÉ NO? ALGO DE BEBER Y LUEGO, -
ACODADO EN LA MESA SE PUSO A CONTAR A 
SUS OYENTES LA HISTORIA DE SU VIDA Y
LA HISTORIA DE NO SE SABE QUÉ OTRAS -
VIDAS, FUE EL PRIMER ENSAYO QUE REAL! 
ZÓ EL ESCRITOR, DESPUÉS, AHÍTO DE PE:: 
LEAR, YA EN LA CIUDAD, PIDIÓ RECADO -
DE ESCRIBIR Y, EN MENOS QUE CANTA UN
GALLO, DEJÓ UN RIMERO DE CUARTILLAS -
ESCRITAS Y REESCRITAS, LAS ESCRIBIÓ -
COMO LE SALÍAN DE LA PLUMA Y DE LA CA 
BEZA, ESTAS HISTORIAS PARECÍAN COSA:: 
DE SU EXPERIENCIA PERO, EN REALIDAD -
ERAN COSAS DE SUS SUEÑOS Y DE SU DIS
LOCADO VIVIR", 
EL POETA ÜCTAVIO PAZ COMENTABA EN LA
REVISTA SUR (No. 105, BUENOS AIRES):
", .. EsTOSÑUEVOS PROSISTAS SE HAN DI~ 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1940 

ATENTADO A L. TROTSKI. SALEN DEL -
PAÍS SIQUEIROS, ARENAL y PUJOL. UN
AGENTE DE LA KGB ASESINA A TROTSKI. 
CÁRDENAS PROTESTA POR LA INVASIÓN -
NAZI A BÉLGICA, HOLANDA y LUXEMBUR
GO. PRESIDENTE: M. AVILA (AMACHO -
(1940-1946), IMPULSO A LA INDUSTRIA 
LIZACIÓN, INCENTIVOS A LA INICIATI:: 
VA PRIVADA, SE DETIENEN MUCHOS DE -
LOS PROGRN'1AS DE REFORMAS CARDENIS
TAS, SUSPENSIÓN DE LA ADMINISTRA- -
CIÓN OBRERA DE FERROCARRILES, INMO
VILIDAD DEL PODER JUDICIAL, POLÍTI
CA DE CONCORDIA: "GOBERNAR PARA TO
DOS". LIMITA LAS EXIGENCIAS DE LOS
LÍDERES, DETIENE LA "EPIDEMIA" DE -
HUELGAS, LOGRA LA UNIFICACIÓN DE -
LAS CENTRALES OBRERAS, SUPRIME EL -
SECTOR MILITAR DEL PRM. 
ÜROZCO: FRESCOS DE LA BIBLIOTECA GA 
BINO 0RTiz, JIOUILPAN, M1cH. D. R1-= 
VERA: FRESCO DE SAN FRANCISCO JUNIOR 
COLLEGE. L. MÉNDEZ: COMISIONADO PA
RA DECORAR LOS MUROS DE LA Ese. - -
NAL. DE MAESTROS, MÉNDEZ y O'HIGGINGS, 
GS, ZALCE Y (HÁVEZ MORADO: PROYECTO: 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO. 

EXPOSICIÓN COLECTIVA: EL TGP, CARTA 
A LOS AMIGOS, P. O'HIGGINGS TERMINA 

EL MUNDO Y MRICA LATINA 

1940 

INVASIÓN DE ALEMANIA A DINAMARCA, No 
RUEGA, LUXEMBURGO, HOLANDA, BÉLGICA-; 
FRANCIA, EJE BERLíN-ROMA-T~<10. Co-
MIENZA LA GUERRA EN EL NORTE DE AfRI 
CA, EN EsTADos UNIDOS NUEVA REELEc--=
cióN DE ROOSEVELT, REFUGIADOS ESPAÑO 
LES LLEGAN A MÉXICO Y CHILE, -

tlAo TsE TUNG: LA NUEVA DEMOCRACIA. 
CH, (HAPLIN: EL GRAN DICTADOR, 

BATISTA PRESIDENTE DE CUBA, CON EL -
APOYO SISTEMÁTICO DE LOS ESTADOS LiNI 
DOS. TRUJILLO REELECTO EN REPÚBLICA:: 
0oMINICANA, 

MUERE SILVESTRE REVUELTAS, MÚSICO y
COMPOSITOR MEXICANO (2 DE OCTUBRE), 



JUAN JE LA CABADA 

TINGUIOO SOBRE TODO EN LA COMPOSICIÓN 
DE CUENTOS Y RELATOS, UN LIBRO DE - -
JUAN DE LA CABADA, PASEO DE MENTIRAS, 
REUNE EN sus PÁGINAS ALGUNOS CUENTos
y UNA NOVELA CORTA QUE LO HACEN, HAS
TA AHORA, EL MÁS INTERESANTE Y ENIGMÁ 
TICO DE TODOS, PERO, A PESAR DE SU --= 
EXISTENCIA, PASEO DE MENTIRAS ES APE
NAS UN PRIMER LIBRO; JUAN DE LA CABA-

__ DA POSEE TAL RIQUEZA IMAGINATIVA Y -
ÜN/I EXPERIENCIA TAN ABUNDANTE QUE SU
OBRA FUTURA SEGURAMENTE NOS ASOMBRARÁ 
A TODOS", 

RECIÉN PUBLICADO EL LIBRO LLEGA PABLO 
NERUDA A MÉXICO: "COINCIDE LA LLEGADA 
DE PABLO CON QUE UN DÍA ME LLAMA SIL
VESTRE REVUELTAS A SU CASA, VOY Y ÉL
ME PIDE 'DAME LAS LÍNEAS MELÓDICAS -
QUE ME CONTABAS EN EL BARCO PARA OUE
YO HAGA ALGO PARA EL BALLET DE MONTE
CARLO Y TE PAGARÁN BIEN' ,PERO YO EN -
EL VIAJE A ESPAÑA HABÍA PERDIDO LAS -
LÍNEAS, UN DÍA LLEGO A MI CASA Y TE-
NÍA EL RECADO DE QUE FUERA A LA CASA
DE PABLO (VIVÍA EN REVILLAGIGEDO), ME 
VOY PARA ALLÁ Y ME ENCUENTRO A ÜCTA-
V 10 PAZ, HELENA GARRO, A SILVESTRE RE 
VUELTAS, SILVESTRE ESTABA CON COPAS,-;
FUE SU ULTIMA BORRACHERA, SE QUEDÓ -
ESA NOCHE, lo, DE OCTUBRE, PERO SE FU 
GÓ, NADIE SABÍA DONDE ANDABA, EL DÍA-:: 
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EL MURAL DE LA ESCUELA TÉCNICA "ESTA 
DO DE MICHOACÁN 11

, SE FUNDA LA GALE--= 
RÍA LA ESPIRAL. SE CONSTITUYE EL GRU 
PO CUÑA POR ALUMNOS EXPULSADOS DE LA 
ESMERALDA. J, GAas: Dos IDEAS DE LA
FILOSOFÍA. J, DE LA LABADA:PASEO DE
MENTIRAS, A. HENESTROSA: RETRATO DE
MI MADRE, S. RAMOS: HACIA UN NUEVO -
HUMANISMO, REVISTA TIERRA NUEVA, RE
VISTA DE LA UNIVERSIDAD (1940-197UJT 
J, GoNzALEZ DURAN, L.l.t:A, J, L. MAR 
TÍNEZ, AJ..f CHUMACERO, -

a MUNOO Y ftl'ERICA LATINA 
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3 FUE EL ESTRENO DE SU OBRA "EL RENA 
CUAJO PASEADOR" EN BELLAS ARTES, BAl 
LADA POR ANNA SOKOLOV, CUANDO ACABcf-" 
LA GENTE EMPEZÓ A GRITAR '¡AUTOR! jAU 
TOR!', ENTONCES ALGUIEN DIJO POR EL7 

MICRÓFONO: '-EL AUTOR, SEÑORES, ACA
BA DE MORIR Y LO ESTÁN VELANDO EN EL 
AUDITORIO DEL CONSERVATORIO NACIO- -
NAL', EL DÍA 4 LO VELAMOS Y EL 5 FUE 
EL ENTIERRO EN EL PANTEÓN FRANCÉS, -
AH( PABLO NERUDA LEYÓ SU ÜRATORIO ME 
NOR, . 

EN EL MISMO MES DE OCTUBRE VIAJA A -
QUINTANA Roo Y CAMPECHE EN BARCO, PA 
SA POR AQUELLOS LUGARES UNA LARGA -7 

TEMPORADA (1940 A 1943) COMPARTIENDO 
LA EXISTENCIA DE PARAJES SELVÁTICOS
CON INTERVALOS DE REPOSO EN YUCATÁN
DONDE "ME DÍ UN SUSTO HORR !BLE , F Í JA 
TE, TENÍA ÚLCERA DUODENAL, ENTONCES-;
ME ENCERRÉ A REESCRIBIR EL MATERIAL
DE LOS 1 INCIDENTES f1ELÓDICOS', PJ..11L -
CAR CETINA, UN YUCATECO, ME AYUDÓ A
TRANSCR IBIR LAS NOTAS, YO SE LAS CAN 
TABA Y ÉL LAS PASABA", -
DESDE YUCi\TÁN COLABORA EN ALGUNAS PU 
BLICACIONES DE LA CAPITAL DE LA REPU 
BLICA COMO TIERRA NUEVA ("EL BRAZO :: 
DE PANCHO"); EN CUADERNOS PJ..1ERICANOS 
("NICODEMUS"); HIJO PRÓDIGO ("EL GR! 
LLO CREPUSCULAR"); MEXICO EN LA CUL7 

TURA ("EL P1 POQUÍN1 
, 
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1941 
REGRESAN DEL EXILIO CALLES Y GARRI
DO CANABAL, REGRESA ABELARDO RODRÍ
GUEZ, ATAQUES A CÁRDENAS, EL GOBIER 
NO ENCAUTA EMBARCACIONES ALEMANAS ::
E ITALIANAS, CONDENA CONTRA YUGOSLA 
VIA, RUPTURA DE RELACIONES CON JA-7 

PÓN, 
ÜROZCO: FRESCOS DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA, R. LOZANO FUNDA LA RE
VISTA ARTES PLÁSTICAS, PINTA EL - -
FRESCO PIEDAD EN EL DESIERTO EN LA
PENITENCIARJA, J, REVUELTAS: Los MU 
ROS DE AGUA. CASO: Los PELIGRCiSI5'EL' 
HOMBRE. MóNCAYO: HUAPANGO. 

B.. MUNOO Y MRICA LATINA 

1941 
HITLER INVADE LA URSS. SITIO DE LENIN 
GRADO, DE KIEV, BATALLA POR Moscú. --=
ATAQUE JAPONÉS A PEARL HARBOR. EsTA-
DOS UNIDOS ENTRA EN LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL, RESISTENCIA CLANDESTINA, 

CONFLICTO FRONTERIZO ENTRE PERÚ Y E-
CUADOR, 

AAGUEDAS: YAWAR FIESTA, C, ALEGRÍA: -
EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO, J, L. BoR
GES: tL JARDlN DE LOS SENDEROS QUE SE 
BIFURCAN, 
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RECORRE LAS CENTRALES CHICLERAS DE -
LA REGIÓN PARA CONTINUAR ACUMULANDO
MATER!ALES PARA SU NOVELA "EL CH!- -
CLE" (INCONCLUSA), 
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1942 

MtX!CO DECLARA LA GUERRA A LAS POTEN 
CIAS DEL EJE A CAUSA DEL HUNDIMIENTO 
DE TRES BUQUES-TANQUE, REANUDACIÓN-
DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LA -
LJRSS, LEY DEL SERVICIO MILITAR OBLI
GATOR !O, ESCASEZ DE COMBUST !BLES, RA 
CIONAM!ENTO AL COMERCIO Y A LA INDUS 
TRIA, SALIDA DE MILLARES DE CAMPES!::
NOS A E.U, COMO BRACEROS, CAMPAÑA DE 
UNIDAD NACIONAL, REUNIÓN DE EXPRESI
DENTES, APOYO AL PRESIDENTE, SE LE -
CONCEDEN PODERES EXTRAORDINARIOS, EN 
TREVISTA DE LOS PRESIDENTES MEX!CA-::
NO Y NORTEAMERICANO (ROOSEVELT) DES
PUtS DE TREINTA Y TRES AÑOS, 
A. lALCE: MURAL LA PRENSA REACCIONA
RIA DE MtXICO, Ese. SECUNDARIA No. 2 
(DESTRUIDO), L. MtNDEZ: EL GRABADO -
LA VENGANZA DEL PUEBLO Y LA L!TOGRA
FiA Sus TRIUNFOS SON NUESTROS, SOBRE 
EL TEMA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 
CALAVERAS DONDE SOBRESALE SU !LUSTRA 
C!ON "CORRIDO DE STAL!NGRADO" y "CA-= 
LAVERAS ESTRANGULADAS", A, REYES: -
LA EXPERIENCIA LITERARIA. E. ABREU -
bOMEZ: HEROES MAYAS, RUECA, REV!STA
LlTERARlA FEMENINA: CARMEN foSCANO, 
M, DEL CARMEN MILLÁN, REVISTA CUADER 
NOS AMERICANOS: J, LARREA, J, s:-l1ER 
ZOG, SE CREA á SEMINARIO DE CULTURA 

EL MUNOO Y N'ERICA LATINA 

1942 

NORTEAMERICANOS E INGLESES DESEMBAR
CAN EN EL NORTE DE AFRICA, BATALLAS-. 
DE STAL!NGRADO Y CÁUCASQ, EN LA - -
URSS. LEVANTAMIENTO DEL SITIO DE LE
M!NGRADO, 

B. BRECHT: MADRE CORAJE, A. CAMUS: -
EL EXTRANJERO, P. tLUARD: POESÍA y -
VERDAD, 

SE CREA LA JUNTA [NTERAMERICANA DE -
DEFENSA CON SEDE EN WASHINGTON, TRA
TADO DE LÍMITES ENTRE tCUADOR Y PERÚ, 
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1943 
REGRESA A MÉXICO, CON EL MATERIAL -
DE "INCIDENTES MELÓDICOS": "CUANDO-
BAJÉ EN LA ESTACIÓN DE BUENAVISTA,Vf 
UN ANUNCIO QUE DECÍA: 'CONFERENCIA -
DE ALTOLOGUIRRE' EN BELLAS ARTES; ME 
VOY PARA ALLÁ DE INMEDIATO CON MI MA 
LETITA, ALLÍ ESTABA, EN LA CONFEREN::: 
CJA, PABLO NERUDA QUE ME !_LEVA A VI
VIR CON ÉL AL CONSUtAOO", EL TAl_LER
DE GRÁFICA POPULAR (LEOPOLDO MÉNDEZ, 
ZAl...CE ENTRE OTROS) LLEGA AJ..' ACUERDO
DE EDITAR DOS LIBROS ILUSTRADOS, UNO 
DE TORRES BoDET Y OTRO DE JUAN DE LA 
(ABADA: "TENÍA ESE MATERIAL EN UNA -
CAJA DE ZAPATOS, ENTONCES UN DÍA Y -
DE REPENTE, YO VIVÍA EN LA CALLE DEL 
PINO, Y DOS CASAS MÁS ALLÁ ESTABA VI 
VIENDO ALFREDO ZALCE, YO l_LEVÉ LA CA 
JA DE ZAPATOS A UNA LECTURA DEL MATE 
RIAL Y ESTABAN AHf LOS DEL TALLER DE 
GRÁFICA POPULAR, LEOPOLDO MÉNDEZ1 NA 
CHO AGUIRRE, PANCHO MORA, Y SE QUEJA 
BAN DE QUE NO TENÍAN DINERO, QUE s1-= 
HUBIERA ALGllN MATERIAL DE ALGÚN ES-
CRITOR QUE LES DIERA ALGO DE NOMBRE, 
Yo DIJE QUE TRAÍA UN MATERIAL EN ESA 
CAJA, ERAN HOJAS DE CEBOLLA AMARILLO, 
A VER SI ESTÁN DE ACUERDO, LO ESTU-
VIERQN, LEOPOl_DO MÉNDEZ Y YO VIVIMOS 
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MEXICANA, PAALEN: REVISTA DYN, 

1943 
SE INICIAN LAS CAMPAÑAS DE ALFABETI 
ZACIÓN, SE DECRETA GRATUITA LA ENSE 
ÑANZA TÉCNICA Y PROFESIONAL, SE FUÑ 
DA EL COl_EGIO NACIONAL, NACIMIENTO::
DEL. VOLCÁN PARtCUTÍN EN MICHOACÁN, 
Ü, RIVERA: MURALES EN El ]NSTITUTO
NACIONAL DE CARDIOLOGÍA, R. TAMAYO: 
MURAL EN El_ SM!TH COLLEGE EN MJ\ss' 1 
E.U.; J. c. ÜROZCO: MURALES DEL Has 
PITAL DE JESÚS, l. MÉNDEZ: PORTAFO::
LIO DE 25 GRABADOS, EDITADO POR LA
ESTAMPA MEXICANA, SE IMPRIME EN EU
ROPA EL LIBRO NEGRO DEL TERROR NAZI 
EN EUROPA EN El QUE COLABORA CON -
TRES GRABADOS, INCONFORMIDAD Y PRO
TESTA POR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRA
BAJOS EN LOS MUROS DE LA EscUEI A -
"T 1COMITL11 QUE REALIZABA PABLo-O'HI 
GGINGS, J, REVUELTAS: EL LUTO HUMA::
NO, A. YÁÑEZ: AL FILO DEL AGUA, [,
fil: EL POS!Tl~ E. -
HUERTA: POEMAS DE VIDA Y ESPERANZA, 
ANTONIO LASO: MEXICO, APUNTAMIENTOS 
DE CULTURA PATRIA, REVISTA EL HIJO
PRODIGO: J, VILLAURRUTIA, Q, PAZ, 

a MUNOO y mICA LATINA 

19Q3 

CAPITULACIÓN ALEMANA EN STALINGRAOO, 
LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA, 
MANIFIESTO ARGELINO, ÜFENSIVA AMERI
CANA EN El PACÍFICO, 

GOLPE DE DERECHA EN ARGENTINA: EL MO 
VIMIENTO DE LOS CORONELES, -
A. BERNI GANA EL PRIMER PREMIO EN- -
El SALÓN NACIONAL ARGENTINO, EN BRÁ
Sll SE INAUGURA EL EDIFICIO DEL M1-
NISTERIO DE EDUCACIÓN (LE (ORBUSIER, 
COSTA, NIEMEYER), 
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EN LA CALLE MADERO, TRABAJABAMOS EN
EL LIBRO", 

1944 

LA EsT1*!PAf1'Ex1cANA (LEoPOLDO MÉNDEZ, 
Al_FREDO LALCE y PABLO O'HIGGINGS) E
DITA SU SEGUNDO LIBRO "INCIDENTES -
MELÓDICOS DEL MUNDO IRRACIONAL", QUE 
SE DISTRIBUYE POR SUSCRIPCIÓN, AL ·-
RESPECTO COMENTA ALFREDO BARRERA VÁZ 
QUEZ, PROFESOR. DE ETNOLOGÍA Y l1N- ::: 
GÜf STICA: "EL ARTE DE JUAN DE LA (A
BADA EN ESTE LIBRO, ES, PUES, FRUTO
DE LO QUE VIVE EN ESE PUEBl_O QUE -
FUE EL MÁS GRANDE DE Jl.MÉRICA, Así EL 
SONAR DE SU LENGUAJE Y LAS MELODÍAS
QUE CONTIENE NOS BRINDAN UNA PULPA -
DE JUGO TAN FRESCO Y SABOR TAN VERDA 
DERAMENTE SANO Y CÁUDO COMO FECUNDA 
Y GENEROSA ES SU SEMILLA","* 
- ERMILO ABREU GóMEZ: "ESTE UBRO DE 
JUAN DE LA (ABADA, A MI JUICIO Y PA
RA MI GUSTO, CONSTITUYE POR LA MATE
RIA AUTÓCTONA DE QUE TRATA, EL MÁS -
DEFINIDO; Y POR LA GRACIA ORIGINAd
SIMA DE SU ESTILO, El_ MÁS BELLO, EL
QUE MEJOR REPRESENTA EL ESPÍRITU LI
TERARIO DE ESTE MÉXICO QUE NACE", 
- RoDOLFO HALFTER (Músico, INVESTIGA 
DOR, COMPOSITOR): "Los MOTIVOS MUS!:: 
CALES QUE ANIMAN ESTE RELATO,, ,TIE--

C R O N O L O G I A 
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1944 
ATENTADO CONTRA M. AVILA (AMACHO, -
ÜBRAS DE IRRIGACIÓN, DE AGUA POTABLE 
Y DE ELECTRIFICACIÓN, PROBLEMAS OBRE 
RO-SINDICALES, SE CREA EL SEGURO So:: 
CIAL, SE ENVÍA EL ESCUADRÓN 201 AL -
PACÍFICO, D. A. SJQUEIROS FUNDA EL -
(ENTRO DE /\RTE REALISTA, PINTA NUEVA 
DEMOCRACIA EN EL PAl.ACIO DE BELLAS=' 
°A'IHES, Ü, RIVERA: MURAl_ES SOBRE MÉXI 
CO PREHISPÁNICO EN EL PALACIO NACIO::: 
NAL, l, MÉNDEZ ILUSTRA CON 40 GRABA
DOS El. LIBRO DE JUAN DE LA (ABADA: -
INCIDENTES MELÓDICOS DEI_ MUNDO IRRA
CIONAL, EXPOSICION COLECTIVA DE L !TO 
GRAFlA Y GRABADO DEL TALLER DE GRÁFT 
CA POPULAR, -
0, RIVERA: DECORA EL ANAHUACALLI, -
MUERE A. ZÁRRAGA, A. REYES: EL DES-
UNDE, L. ZEA: APOGEO y DECADENCIA -
OEi::'""'POSITIVISMO""'EÑ11EXICO, 

B.. MUNOO Y MRICA LATINA 

1944 
ÜÍA 0: DESEMBARCO ALIADO EN NORMAN-
DÍA, ROOSEVELT PRESIDENTE DE LOS ES
TADOS UNIDOS POR CUARTA VEZ, ÜFENSI
VA RUSA EN El FRENTE ORIENTAL Y AME
RICANO EN El PACÍFICO, 

ÜRGANIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MI
NEROS EN BOLIVIA, EN PERÚ, CREACIÓN
DEL FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL CON
PARTICIPACIÓN DEL APRA, EN BRASii_, -
CAMPAÑA NACIONAL POR AMNISTf A DE PRE 
SOS POLÍTICOS (PRESTES Y OTROS LÍDE::
RES COMUNISTAS), ENCARCELADOS DESDE-
1935, 

J. TORRES GARCÍA: UNIVERSALISMO CoNs 
TRUCTIVO, EN ARGENTINA SE FUNDA LA -
REVISTA ARTURO, ARTE CONCRETO, EN -
BRASIL, r:-vTCLANUEVA COMIENZA LAS -
OBRAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, 
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NEN, APARTE DE SU AUTENTICIDAD F~--
Kl.ÓRICA, UNA GRACIA Y UNA BRLEZ~ DF. 
PRIMER ORDEN, Et HALLAZGO DE ESAS ME 
tODÍAS REPRESENTAN UNA IMPORTANTE --= 
CONTRIBUCIÓN Al RICO REPERTORIO DE -
•.A MÚSICA INDÍGENA DE MÉXICO", 
- CARLOS MÉRIDA: "Los GRABADOS DE -
LEOPOLDO MÉNDEZ -MAESTRO DE SU ARTE
QUE ILUSTRAN EL CUENTO MAYA DE JUAN
DE LA (ABADA, SE ACOPLAN E IDENTIFI
CAN CON TAL FUERZA AL HONDO SENTIDO
DEL FANTÁSTICO RELATO, QUE NO PODRÍA 
MOS IMAGINARNOS, EL TEXTO DEL TALEN:: 
TOSO ESCRITOR, DESPOSEÍDO DE SU GEME 
LO PLÁSTICO, EL ESCRITOR Y EL GRABA:: 
DOR SE HAN ENTENDIDO A MARAVILLA", 

ANDRÉS HENESTROSA: "SIN PRISAS, COMO 
EL QUE SABE ADÓNDE VA, SIN CODEOS, -
JUAN DE LA (ABADA SE HA INSTAJ.ADO EN 
UNO DE LOS PRIMEROS LUGARES DE NUES
TRA LITERATURA, , , /1 

JoSÉ 13ERGAMÍN: ",,,DESTACA PODEROSA
MENTE LA FISONOMÍA DE UN AUTÉNTICO -
ESCRITOR DE ESTIRPE EN JUAN DE LA CA 
BADA, UNO DE LOS MEJORES ESCRITORES:: 
DE PROSA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA, A -
MI PARECER, SU LENGUAJE REFLEJA CON
RASGOS CERTEROS EL HABLA DE LAS GEN
TES,, ,NO CONOZCO OTRO NARRADOR, OTRO 
CUENTISTA MEJOR EN MÉXICO", 

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO 

1945 

F. VELÁZQUEZ: SECRETARIO DE LA CTM.
MÉXICO, MIEMBRO FUNDADOR DE LA ONU,
j, (, ÜROZCO: AUTOBIOGRAFÍA, O.A. SI 
QUEIROS: No HAY MÁS RUTA QUE LA NUES 
TRA PROMUEVE LA CREACION DEL )ALLER
ñf"ENSAYOS DE PINTURAS Y MATERIALES
EN EL POLITÉCNICO, P, Q'HIGGINGS: MU 
RAL LAL'UCHACONTRA LA DESCRIMINACIÜN 
RACIAL Y LA UNIDAD OBRERA, PROMOVIDA 
POR EL SINDICATO DE l!MPIADORES DE -
QUILLAS DE BARCO EN SEATTLE, E. U, -
l. MÉNDEZ: EL GRABADO ilJ.1ENAZA SOBRE
MÉXl CO, EXPOSICIÓN EN IHE ART !NSTJ
TUTE OF CHJCAGO. 
SIQUEIROS: VíCTIMAS DE LA GUERRA y -
VícTIMAS DEL FASCISMO, SE FUNDA EL -
bRUPO DE ARTISTAS JOVENES REVOLUCIO
NARIOS: A. GARCÍA BusTos, J. ESTRADA, 
G. MoNROY v F. RAVEL. J, GAos: F1Lo
soF íA DE LA HISTORIA E HISTORIA~ 
LA F1LosoFlA. f{EVISTA 1945. S. Novo: 
FLORIDO LAUDE, ~ 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1945 

RENDICIÓN DE ALEMANIA, SUICIDIO DE -
Hmrn. EJEcuc1óN DE MussoL1N1 EN I
TALIA. BoMBA ATÓMICA SOBRE HIROSHIMA 
Y NAGASAKI. RENDICIÓN DE JAPÓN, So-
VIÉTICOS EN BERLÍN, CONFERENCIA DE -
Y/;J..TA: ROOSEVELT, CHURCHILL Y STALIN, 
TITO PRESIDENTE DE YUGOSLAVIA. CREA
CIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE
VJETNAM, MUERTE DE F. D. RoosEVELT -
EN ESTADOS lJNIDOS, LO SUCEDE TRUMAN, 
FORMACIÓN DE LA ÜNU, INTEGRACIÓN DE
LA LIGA ARABE. 

EN VENEZUELA, MEDINA ANGARITA DERRO 
CADO POR LA JUNTA REVOLUCIONARIA --= 
PRESIDIDA POR BETANCOURT, S, ALLEN
DE SEÑALADO POR EL PARTIDO SOCIALIS 
TA EN CHILE, EN ARGENTINA CREACIÓN:: 
DEL GOU DE j, D. PERÓN. 

GRUPO DE ARTE CoNCRETO-fNVENCIÓN EN 
BUENOS AIRES. 
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H COMENTARIOS y CRITICAS APARECEN -
EN LAS SOLAPAS DE LA 2A, EDICIÓN DEL 
LIBRO (VER BIBLIOGRAFÍA), 

JUAN DE LA (ABADA COHENTA: "SALE EL
LIBRO Y TIENE GRAN IMPACTO, SE HICIE 
RON SUSCRIPCIONES COMO DINERO ADELAÑ 
TADQ, DIEZ PESOS VALÍA,,, No HUBO--= 
PRESENTACIÓN FORMAL COMO AHORA, LLE
VO EL LIBRO y ALGUNOS AMIGOS LO ca-
MENTAN, LUEGO ME DAN EL COMENTARIO -
POR ESCRITO,,, DON ALFONSO REYES ME
LO DÍO MUY RÁPIDO, ÉL ESTABA EN EL -
COLEGIO DE MÉXICO", EN ESTA ÉPOCA SE 
DEDICA 11A CAMINAR, A HACER LO QUE SE 
ME DABA LA GANA" Y TRABAJA EN CORREC 
CIÓN DE PRUEBAS PARA MANTENERSE, -

1945 

"SE ME PRESENTA UN GRINGO QUE HABÍA
CONOCIDO EN EL MUSEO DE YUCATÁN, GI
LES HEALEV QUIERE QUE LE VENDA VEIN
TE EJEMPLARES DE 'INCIDENTES MELÓDI
con', ME INViTA A IR CON ÉL A CHIA-
PAS", PEREGRINA POR TIERRAS DE CHIA
PAS LLEGANDO A DIVERSOS GRUPOS DE LA 
CANDONES EN COMPAÑÍA DE GILES HEALEY, 
REALIZADOR DE "Los MAYAS", PELÍCULA
DOCUMENTAL DE CARÁCTER ANTROPOLÓGICO, 
CAE ENFERMO DE PALUDISMO: "POR PRES!! 

C R O N O L O G I A 
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1946 

MUERE P, E. CALLES, HUELGAS DE PETRÓ 
LEOS, PRESIDENTE: M, ALEMÁN, PRIMER-= 
PRESIDENTE CIVIL (1946-52): RECUPERA 
CIÓN ECONÓMICA Y REPRESIÓN POLfTICA-;
SE FIRMAN NUMEROSOS ACUERDOS CON Es
TADOS UNIDOS PARA CONTINUAR LA INDUS 
TRIALIZACIÓN DEL PAÍS, -
FUNDACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL, 
SE FORMA EL GRUPO INSURGENTE JosÉ -
CARLOS MARIATEGUI: PERIÓDICO EL lN-
SURGENTE: RAMfREZ Y RAMÍREZ, ~-
VUELTAS, L. MtNDEZ. MUEREN RAMOS MAR 
TfNEZ Y A. lAMARRIPA, S. Novo: NUEVA 
GRANDEZA MEXICANA, REVISTA 194~ 
LEA: tN TORNO A LA FILOSOFiA IV'íERICA 
r:IB!. 

B.. f'UNOO Y #ERICA LATINA 

1946 

CONFERENCIA DE PAZ EN PARÍS, VEREDIC 
TO DEL TRIBUNAL DE NUREMBERG SOBRE :: 
LOS CRÍMENES DE GUERRA, AVANCE COMU
NISTA EN LAS ELECCIONES VIETNAMITAS, 
CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO Ho-CHI-MINH 
QUE ES RECONOCIDO POR FRANCIA PARA -
LUEGO SER DESCARTADO; LLAMAMIENTO A
LA GUERRA DE GUERRILLAS, EN ARGELIA
SE FORMA EL MlLD. ENSAYOS ATÓMICOS -
DE ESTADOS UNIDOS EN BIKlfH, GUERRA
CIVIL EN CHINA, 
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MIDO NO ME VACUNÉ, VAMOS A TUXTLA Y -
ME ENCIERRAN EN EL HOTEL DONDE ME VI
SITA EL MÉDICO, LUEGO, CUANDO ViNE A
MÉXICO ME VOLVIÓ LA ENFERMEDAD, EN- -
CUENTRO ENTONCES A GOROSTIZA Y ME DI
CE QUE ME VAYA A NUEVA YORK AL DEPAR
TAMENTO DIPLOMÁTICO: 'ALLÁ HAY CLIMA
FRfO' Y sf, ME FUI", 

1946 
VIVE EN NUEVA YORK Y TRABAJA EN EL -
CONSULADO DE MÉXICO, UN JURADO INTE-
GRADO POR F. DfAZ DE LEÓN, G. FERNÁN
DEZ LEDESMA v F. 0Rozco MuÑoz, LE o-
TORGAN EL PRIMER PREM!O AL LIBRO ME--· 
JOR ILUSTRADO EN LA FERIA DEL LIBRO -
DE ESE AÑO, POR INCIDENTES MELÓDICOS
DEL MUNDO I HRAC IONAL , 
"PARA DIC!EM!311E HAllfA ENTRADO ALEMÁN·
AL GOBtERNO, TRABAJABA YO EN EL (ONSU 
LADO EN NUEVA YoRI<, ENTONCES DON AL -7 

FONSO REYES ME HABLA POR TELÉFONO: ··
'VÉNGASE PARA ACf, VOY AL HOTEL, CO
MEMOS Y ME PREGUNTA: '¿(óMO LE VAS A
HACER PARA MANTENERTE?, YO LE DIGO: -
-DARÉ CLASES, QUIÉN SABE SI ENCUENTRE 
ALGO, Y ÉL: '- Yo GANO UN SUELDO EN -
EL COLEGIO DE MÉXICO, TENGO OTRO SUEL 
DITO (EN EL COLEGIO NACIONAL), MIS LI 
BROS ALGO ME DAN Y APARTE DE ESO POR::
TODO EL TIEMPO DE MI VIDA EMBAJADOR -

C R O N O l O G 1 A 
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1947 
ENTREVISTA ALEMÁN-TRUMAN: EMPRÉSTI-
TOS, AYUDA ECONÓMICA, ASAMBLEA DE LA 
UNESCO EN MÉXICO. EL PRM CAMBIA SIG
NIFICATIVAMENTE DE NOMBRE A PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI),
SE FUNDA EL PARTIDO POPULAR (PP): V. 
L. TOLEDANO, SE DECLARA LA CAMPAÑA -
PERMANENTE CONTRA EL ANALFABETISMO, 
1947-48: MURAL PARA EL HOTEL DEL PRA 
DO: D. RIVERA y L. (OVARRUBIAS. J.~ 
ÜROZCO: Los TEULES. SE EDITA EL POR
TAFOLIO ESTAMPAS DE LA !\EVOLUCIÓN ME 
XICANA QUE CONTIENE OCHENTA Y CINCO
GRABADOS DE MIEMBROS DEL TALLEll DE -
GRÁFICA POPULAR. SE FUNDA LA SocIE-
DAD MEX J CANA DE GRAll!-IDORES, ORGAN 1 S
MO PARA ESTIMULAR EL GRABADO, 
J. GAos: EN TORNO A LA FILOSOFÍA DE
MÉXICO, SE PONE EN ESCENA EL GESTICU 
LADOR DE Us1GL1. 

B. WJNOO Y #ERICA LATINA 

1947 

INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AL TER 
MINAR LA SEGUNDA GUERRA: INDIA, CE!::
LÁN, PAKISTÁN Y BIRMANIA, NACIONES -
UNIDAS APRUEBA EL PLAN DE REPARTO DE 
PALESTINA, PLAN MARSHALL DE ESTADOS
LiNIDOS DE AYUDA AL RESTABLECIMIENTO
ECONÓ~ICO EUROPEO. DOCTRINA TRUMAN -
SOBRE LA 11GUERRA FRfA", 

s. DE BEAUVOIR: Tooos LOS HOMBRES -
SON MORTALES, 

GUERRA CIVIL EN PARAGUAY. ESTADO DE
SITIO EN PERÚ, 

l. FONTANA EN ITALIA PUBLICA EL PRI
MER MANIFIESTO DEL SPAZIALISMO. Mov1 
MIENTO MADI, FUNDACIÓN DEL MUSEO DE::
ARTE MODERNO EN SAO PAOLO. N. GUILLÉN; 
EL SON ENTERO. 
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VITALICIO DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y -
NO ME ALCANZA PARA NADA Y TÚ TIRAS -
TODO, ASf TAN FÁCIL', 
Lo CONTRATAN PARA DAR DOS CURSOS DE
L ITERATURA HISPANOAMERICANA, lo, EN
MONT-HOLLIOKE (OLLEGE DE NUEVA INGLA 
TERRA Y LUEGO EN EL M!DDLEGURY CoLLE 
GE, EN VERMONT (1947-1948), -

1947 
CURSOS (EN MONT-HOLLIOKE y EN VER- -
MONT) DE LITERATURA HISPANOAMERICANA, 

1948-1950 

• AL FUNDARSE EL DIARIO DE NUEVA YORK
y DE REGRESO A ESA CIUDAD, LE ASIG-
NAN EL CARGO DE SECRETARIO DE REDAC-

1 CIÓN, AL CUAL RENUNCIA, TRABAJA EN-
TONCES EN EL PERIÓDICO LIBERACIÓN, -
PUBLICACIÓN DE IZQUIERDA, JUNTO CON
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. (1948) 
ENTRA A TRABAJAR A LA DIVISIÓN DE Es 
PAÑOL DE LAS NACIONES UNIDAS, COLABO 
RANDO CON TEXTOS Y GUIONES PARA EL ~ 
PROGRAMA EL DIARIO DE LAS NACIONES -
UNIDAS: 11 POR ACCIDENTE, ME ENTREVIS
TE CON° EFRAÍN HUERTA POR SUGERENCIA
DE ABEL QUEZADA, ESTAMOS TOMANDO UN
CAF~ Y LLEGA Eu~ENIO SOLEB, C~BANO -
Y COMISARIO DE uUERRA EN tSPANA: - -

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO, 

1948 
SE PROMUEVEN GRANDES OBRAS DE MODER
Nl ZAC IÓN, SE APRUEBA EL DERECHO DE -
HUELGA, SE CANCELA EL REGISTRO DEL -
PARTIDO SINARQUISTA, SE FORMA LA So
CIEI1AD PARA EL IMPULSO DE LAS ARTES
PLÁSTICAS: PINTORES, ESCULTORES, GRA 
DADORES, ARQUITECTOS Y ESCRITORES SE 
UNEN PARA LUCHAR POR EL ARTE REVOLU
CIONARIO Y LA INTEGRACIÓN PLÁSTICA, 
l, MtNDEZ PARTICIPA CON DOS GRABADOS 
PARA EL PORTAFOLIO QUE CONMEMORA LOS 
DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA DE LA CONFE
DERACIÓN DE TRABAJADORES DE Jil.IÉRICA
LATINA (CET/ll) Y REPRESENTANTE DE LA 
DELEGACIÓN MEXICANA EN EL CONGRESO -
MUNDIAL DE INTELECTUALES EN BRESLAU, 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1948 
FUNDACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL, ASE 
SINATO DE GANDHI EN LA INDIA, CHE-~ 
COSLOVAQUIA PAÍS SOCIALISTA, EN EL
PARLAMENTO ITALIANO MAYORÍA ABSOLU
TA DE LOS DEMÓCRATAS CRISTIANOS, -
ATENTADO CONTRA TOGLIATTI, 
Los COMUNISTAS CHINOS ATRAVIESAN LA 
GRAN MURALLA, . 

B. BRECHT: EL CÍRCULO DE TIZA CAUCA 
SIANO, EN ITALIA: EL NEORRALISMO -
COÑ1fE SICA Y LADRONES DE BICICLE-
TAS. PRIMERA EXPOSIC!ON DE PICASSO, 

M. ÜDR!A PRESIDENTE DE PERú, ENCAR
NIZAMIENTO DE G, VIDELA CONTRA P, -
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-'QuÉ HACES AQUÍ. Yo SOY JEFE DE LA
DIVISIÓN DE RADIO, HAZME ALGO PARA -
LA UNICEF'' LOS OTROS ME VACILAN - -
CUANDO DIJE QUE NO SABÍA QUE NUNCA -
HABÍA HECHO RADIO: 'lo QUE NO QUIERE 
ES TRABAJAR', ESCRIBO ENTONCES NACE -
UNA CRIATURA, SOBRE UN NIÑO POBRE QUE 
RECIBE PROTECCIÓN Y AYUDA DE LA UN!CEF 
Y SOBRE EL DERECHO A LA SALUD", 

Lo LLAMAN PARA TRABAJAR COMO TRADUC-
TOR DE FRANCÉS AL ESPAÑOL PARA LA A-
SAMBLEA DE 1.948-1949 DE LAS NACIONES
ÜNIDAS, DE 1949 A 1950 TRADAJA COMO -
LIBRETISTA DE LA DIVISIÓN DE RADIO DE 
LA ONU HACIENDO EL PROGRAMA "MURALES
DE fV4ÉR 1 CA" SOBRE F 1 GURAS H 1STÓR1 CAS
y ARTÍSTAS DE AMÉRICA, VIAJA A WASHING 
TON, LUEGO A SAi~ FRANCISCO Y DE AGOS
TO A SEPTIEMBRE REGRESA A MÉXICO HA-::
CIENDO ESCALAS, 

YA EN MÉXICO SE LIGA CON MANUEL Auo
LAGUIRRE QUE ESTABA PRODUCIENDO CINE
y QUIEN TRATA DE LLEVAR A.L CINE SU -
OBRA EL ÚLTIMO RAQUERO PERO NO SE REA 
LIZA POR LIMITACIONES ECONÓMICAS, Es=
SU PRIMER CONTACTO CON EL AMBIENTE CI 
NEMATOGRÁFICO, -

EL ESCRITOR COMENTA AL RESPECTO: "VI 
VIENDO CON ABEL QUEZADA, HABf A LLEG:6 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

Pcx.0N1A.REVISTA EsPAc1os: ARQs, Ro-
SELL DE LA LAMA Y [, [ARRASCO, J, (, 
ÜROZCO: FRESCO JUÁREZ, EL CLERO Y -
LOS IMPERIALISTAS EN EL MUSEO NACIO
NAL DE FllSTORJA, PINTA UN MURAL ABS
TRACTO EN LA Ese. NAL. DE MAESTROS, 

1949 
DISTURBIOS ESTUDIANTILES NICOLAfTAS
y LA TROPA, OCASIONANDO LA CAÍDA DEL 
GOBERNADOR DE MICHOACÁN, SE FORMA -
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍ 
GENAS, -
MUERE J, (, ÜROZCO, EXPOSICIÓN EN BE 
LLAS ARTES: 50 AÑOS DE LABOR ARTfSTI 
CA DE DIEGO RIVERA. TGP: EL TALLER ':' 
DE GRÁF 1 CA PoPULAri, DocE AÑos DE - -
OBRA ARTÍSTICA COLECTIVA, U, PAZ: [¡ 
13ERTAD BAJO PALABRA, J, J, ARREOLA-¡-:
VARIA JNVENCION. 

EL MUNDO Y Jll1ERICA LATINA 

NERUDA EN (HILE, EN CUBA VUELVE GRAU 
SAN MARTÍN. 
MARECHAL: ADÁN BUENOSAYRES. E. SÁBA
TO: EL TÚNEL. 
EN BUENOS AIRES EXPOSICIÓN NUEVAS -
REALIDADES QUE REÚNE A CONCRETOS, MA 
DÍ E INDEPENDIENTES, -

1949 
TRATADO DEL ATLÁNTICO DEL NORTE, FI
NALIZA EL BLOQUEO DE BERLÍN, FoRMA-
CIÓN Dt LA OEA, COMIENZA LA 11CAZA DE 
BRUJAS" EN ESTADOS UNIDOS (MACARTHIS 
MO), PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA Po 
PULAR CHINA, -

NUEVA CONSTITUCIÓN EN ARGENTINA: IN
CREMENTO DE LA INFLUENCIA DE EVA PE
RÓN, PRESIDENCIA DE CHÁVEZ EN PARA-
GUAY, 
A. CARPENTIER: EL REINO DE ESTE MUN
DO. A. ÜTERO: COLORRITMOS. 



DO YO POR SEPTIEMBRE DE 1949 FUI A -
VER A MANUEL Al.TOLAGUJRRE QUIEN TE-
NfA LA PRODUCTORA DE CINE "ISLA", ÉL 
ME PROPUSO QUE YO HICIERA CINE, YO -
LE DIJE QUE NO SABÍA, BUENO, ME DIJO, 
CUÉNTAME UNA HISTORIA, LE CONTÉ "EL
ÚLTIMO RAQUERO", LE GUSTÓ Y LA LLEVÓ 
AL BANCO CINEMATOGRÁFICO PERO NO LE
DIERON EL PRÉSTAMO PARA QUE LA REAL! 
ZARA", -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1950 
DEVALUACIÓN DEL PESO, SE FUNDA EL -
PRIMER CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN
PARA AMÉRICA LATINA CCREFfll) EN M1-
CHOACÁN1 SE CONSTITUYE LA COMISIÓN -
INVESTIGADORA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 
DE lcHCATEOPAN, 
D, Al.FARO S !QUE IROS: CUAUHTÉMOC REV l 
VIDO Y TORMENTO DE CUAUHTEMOC, [, -
~fEÑDEZ REALIZA SEIS GRABADOS PARA LA 
PELÍCULA UN DÍA DE VIDA Y PARA LA PE 
LÍCULA MEMORIAS DE UN MEXICANO. Exro 
SICIÓN AMBULANTE DEL IGP EN POLONIA-; 
CHECOSLOVAQUIA Y SUECIA, EXPOSIC!ÓN
DEL TGP EN KuNGHALLEN, EsTocoLMo. Ex 
POSICIÓN COLECTIVA DE PARÍS, S!QUEI~ 
ROS RECIBE EL PREMIO DE LA XXV BIENAL 
DE VENECIA, J, O'GORMAN: AUTORRETRA
TO, Q, PAZ: EL LABERINTO DE LA SOLE
DAD, ROSARIO LASTELLANOS: DE LA V!Gl 
LJA ESTÉRIL, SE FORMA EL IALLER DE -
INTEGRACION PLÁSTICA DEL INBA. 

8- MUN!Xl Y N'ERICA LATINA 

1950 

GUERRA DE (OREA, TRUMAN DA LA ORDEN
PARA LA FABRICACIÓN DE LA 13oMBA H. 
JORDANIA ANEXA LA PALESTINA ÁRABE, 
JERUSALÉN CAPITAL DE ]SRAEL, 
CONTINÚA EL MACARTHISMO EN ESTADOS-
UNIDOS, CONDENA DE LOS ESPOSOS ROSEN 
BERG, -

JUNTA MILITAR DE GOBIERNO EN VENEZUE 
LA: ILEGALIDAD DEL PARTIDO COMUNISTA, 
INTENTO DE ASESINATO A TRUMAN POR -
PARTE DE PATRIOTAS PORTORRIQUEÑOS, 

J, (, ÜNETTI: LA VIDA BREVE, 
P. NERUDA: CANTO GENERAL, 
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1951-1963 

ÜTRA VEZ EN MÉXICO, TRANSITA POR CA
SI TODO EL PAÍS: OCASIONALMENTE COLA 
BORA EN LAS REVISTAS "MAÑANA","BELLAS 
ARTES" I "UNIVERSIDAD" I "TEMPLE" I - -

"SET", "REHILETE" Y OTRAS, A LA VEz
QUE PARA LOS PERIÓDICOS "Voz DE MÉXI 
co" y 11ÜPOSIC!ÓN 11

, E INTERVIENE YA Co 
MO ARGUMENTISTA, YA COMO ADAPTADOR -
EN MÁS DE UNA DECENA DE PELfCULAS ME 
XI CANAS, -

1951.-SE INICIA EL RODAJE DE LA PELÍ 
CULA SUBIDA AL CIELO DONDE TRABAJA -:: 
COMO ADAPTADOR DEL ARGUMENTO DE MA-
NUEL AlTOLAGUIRRE, Es DIRIGIDA POR -
EL CINEASTA ESPAÑOL LUIS BuÑUEL, Du
RANTE LA FILMACIÓN CONOCE A LA QUE -
SERÍA DESPUÉS SU ÚNICA ESPOSA, ESTHER 
MARTÍNEZ PEÑATE, CUBANA QUIEN ACTÚA
COMO EXTRA EN LA PELÍCULA, 

CoN EL MISMO EQUIPO J\J..TOLAGUIRRE-Bu
ÑUEL SE REALIZA: MARATÓN DE BAILE PA 
RA CUYO GUIÓN SE BASA EN LOS POPULA::
RES MARATONES DE BAILE QUE SE HACIAN 
EN EL TEATRO "ESPERANZA IRIS", 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1951 

MÉXICO, SEDE DE LA ÜRGANIZACIÓN RE-
GIONAL [NTERAMERICANA DE TRABAJO, SE 
FUNDA EL FRENTE NACIONAL DE ARTES -
PLÁSTICAS POR UN GRUPO DE PARTIDA- -
R !OS DEL MURAL 1 SMO Y CON AUSP 1 C IO DE 
ORGAN 1 SMOS OF l C l ALES, ÜRGANI ZAN EL -
TALLER DE INTEGRACIÓN PLÁSTICA A?OYA 
DOS POR LOS ARQUITECTOS [, LAZO Y R-:
[ACHO Y EL PINTOR JOSÉ [HÁVEZ MORADO, 
BAJO LA DEPENDENCIA DEL !NBA. SE !NI 
CIA LA CONSTRUCCIÓN Y LOS MURALES DE 
CIUDAD UNIVERSITARIA: DIEGO RIVERA,
D.A. S!QUEIROS, J, O'GORMAN, J. [HÁ
VEZ MORADO, F. EPPENS, R. TAMAYO, A. 
SIQUEIROS: HOMENAJE A LA RAZA, PALA
CIO DE BELLAS ARTES, LOMO SE PINTA -
UN MURAL Y ED l TA ARTE PUBLICO, /\. LAL 
CE: MURAL DEL Musfürli CHOACANO EN 110-
REL l A. E,Q'GORMAN: LA IDEA DEL DESCÜ 
BRIMIENTO DE AMÉRICA, 
s. Novo: LA CULTA DAMA. c. (HÁVEZ: -
SINFONÍA INDIA, fil, LUIS GUZMÁN: MEMO 
R!AS DE PANCHO VILLA. -

El MUNOO Y 11/'ERICA LATINA 

1951 

PRIMERA CENTRAL ATÓMICA EN ESTADOS -
UNIDOS, TRATADO DE DEFENSA MUTUA EN-
Tf<E ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN, NACIONAL! 
ZAC l ÓN DEL PETRÓLEO EN lRÁN, -

GOBIEl1NO DE PAZ ESTENSORO EN BoLIVIA, 
ÜRGANIZACIÓN DE ESTADOS [ENTROAMERICA 
NOS PARA LA REUNIFICACIÓN DE fll.IÉRICA::
(ENTRAL, 

J. (ORTÁZAR: BESTIARIO, 
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1952 

ESCRIBE UN GUIÓN PARA CINE BASADO EN 
LA NOVELA MISERICORDIA DE BENITO PÉ
REZ GALDÓS QUE NO FUE FILMADA, EL -
GUIÓN DEFINITIVO LO HIZO 7.ACARÍAS Gó 
MES URQU!ZA. -

EN EL MES DE AGOSTO SE ESTRENA LA PE 
LfCULA SUBID/\ AL CIELO EN EL CINE MI\ 
RISCALA, -

1953 
SE INICIA EN EL MES DE MARZO EL RODA 
JE DE LA PELÍCULA RAÍCES BASADA EN 7 

EL LIBRO "EL DIOSERO" DE Feo. RoJAS
GONZÁLEZ, BAJO LA DIRECCIÓN DE BENI
TO AlASRAKl Y PARA LA CUAL, EL ESCRI 
TOR TRABAJA COMO ADAPT/IDOR, EN J98F" 
APARECERÁN PUBLICADAS DICHAS ADAPlA
CIONES EN LAS LLAMADAS ÜBRAS COMPLE
TAS, TOMO 10, EDITADAS POR LA 07~
Etf°SEPTIEMBRE SE INICIA EL RODAJE DE 

L K U N U L U b l A 

M E X I C O 
' 

1952 
PTE.: Ruiz CoRTíNEZ (1952-1958), EN
CUENTRA LA S ITUAC l ÓN DEL PA f S EN DÉ
F l C IT 1 PRIORIDAD A LOS PROBLEMAS DE
SALUD PÚBLICA, 
1952-58: GRAN INCREMENTO DEL MURALIS 
MO, SE FORTALECE LA CORRIENTE QUE SE 
OPONE AL ARTE DE CONTENIDO SOC!OPOLÍ 
TICO, SURGEN LOS "NUEVOS" ENEMIGOS 7 

DEL MOVIMIENTO MURAL! STA CON J, l, -
CUEVAS A LA CABEZA, SE CONSOLIDAN -
LOS VÍNCULOS CON EL MERCADO DE ARTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA PAN JIMERI
CAN UNION LOGRA SUS OBJETIVOS DE PE
NETRACIÓN E IMPONE ORIENTACIONES ES
TÉTICO-POLÍTICAS, INAUGURACIÓN SIMBÓ 
LICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, J,7 

GAOS: EL PENSAMIENTO HISPANO-AMERICA 
NO, l. LEA: LONC!ENCIA Y POSIBILIDAD 
DEL MEX 1 CANO, J, J, ARRE OLA: LONFABU
LAR IO, 

1953 
GRAN IMPULSO A LA EXPLORACIÓN Dí: NUE 
VAS ZONAS PETROL ÍfEflAS, SE CONCEDE 7 

EL DERECHO DE VOTO A LA MUJER, ANAL -
FABET!SMO: 42%. CAMPAÑAS DE ALFABETI 
ZACIÓN, ESFUERZO PAl1A REV!Vlíl LAS MT 
S!ONES CULTURALES, AUMENTO DEL APOYO 
ECONÓMICO A LAS UNIVERSIDADES, 
MURALES DE LA SErRETARÍI\ DE COMUNICA 
CIONES Y ÜBRl\S PüULICAS (SCOP): J,(Y 
GoRMNJ, J, CH/ivEz MORADO, R. BEsr. -

EL NUNOO Y IV'ERICA LATINA 

1952 
E 1 SENH0\1ER ES ELEG 1 DO PRES !DENTE DE -
LOS ESTADOS UNIDOS. MANIFESTACIONES -
COMUNISTAS EN PARÍS, XIX CONGRESO DEL 
PARTIDO COMUNISTA EN LA URSS. 

GOLPE DE ESTADO EN CUBA: BATISTA EN -
EL PODER, SE PRODUCE LA NACIONALIZA-
C!ÓN DE LAS MINAS DE ESTAÑO EN BoLI-
VIA, NUEVO TRIUNFO ELECTORAL DE J, D. 
PERóN EN ARGENTINA, MUERE EVA PERÓN,
TRUJ!LLO EN EL PODER EN REPÚBLICA Do
M!NICANA, EN BRASIL SURGE LA POESÍA -
CONCRETA CON HAROLDO DE CAMPOS, D. 
PIGNATAR!, 

1953 
FIN DE LA GUERRA DE COREA, MUERE STA
LIN. MANLENKOV PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Y KRUSCHEV SECRETARIO GENERAL DEL PAR 
TIDO, PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA E7 
GIPCIA, NACIONES UNIDAS RECHAZA LA AD 
MIS!Ói~ DE CHINA COMUNISTA, EN ESTADOS 
!JN!DOS SE PRODUCE LA PRIMERA EXPOSI-
CIÓN DEL PRIMER OBUS ATÓMICO, MALENKOV 
ANUNCIA QUE LA URSS POSEE LA BOMBA H. 
OCUPACIÓN DE DrEN-BIEN-PHU. Ho-CHH1IN~ 
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LA PELfCULA LA ILUSIÓN VIAJA EN TRAN 
V.fA DIRIGIDA POR lUIS BUNUEL PARA LA 

' CUAL ADAPTA VARIAS ESCENAS, TRABAJAN 
' TAMBIÉN EN LA ADAPTACIÓN, JosÉ REVUEL 

TAS Y MAURICIO DE LA SERNA, -

1954 

SE ESTRENA LA ILUSIÓN VIAJA EN TRAN
VÍA EN EL CINE ÜLIMPIA, EN EL MES DE 
FEBRERO ES LLEVADA A LA PANTALLA SU
RELATO MARÍA, LA Voz, LA ADAPTACIÓN
PARA CINE FUE REALIZADA POR JULIO -
BRACHO Y JESÚS CÁRDENAS, DIRIGIDA -
POR JULIO BRACHO Y PROTAGONIZADA POR 
LA ACTRIZ ITALIANA MARISSA BELLJ, 

C R O N O L O G 1 A 

MEXICO 

Y OTROS, R. TAMAYO: GRAN PREMIO DE -
PINTURA EN LA SEGUNDA BIENAL DE SAO
PAOLO: NACIMIENTO DE NUESTRA NACIONA 
LIDAD EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, 
EXPOSICIÓN COLECTIVA DEL TGP EN LIS
BOA, ], AGUIRRE, DIRECTOR. R. TAMAYO: 
MURAL EL HOMBRE, MusEO DE BELLAS AR
TES DE ÜALLAS, L, f·1ÉNDEZ DELEGADO AL 
CONSEJO MUNDIJ\L DE Pl\RTIDl\RIOS D:O LI\ 
PAZ EN VIENA DONDE RECIBE EN SU NOM
BRE Y EN EL DEL TGP, EL PREMIO lNTER 
NACIONAL DE LA PAZ 1952, SE FUNDA EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE
LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA, JUAN 
RULFO: EL LLANO EN LLAMAS, 

1954 

DEVALUACIÓN DE LA MONEDA, HAILE SELA 
SSIE VISITA MÉXICO. MUERE L. CABRERA. 
LA REPÚBLICA SUFR 1 Ó EL AZOTE DE 1 NUN 
DACIONES, TERREMOTOS Y CICLONES EN ::-
1954-55 Y 57. L. GARRIDO, RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD. MURALES DEL HOSPITAL 
DE LA RAZA: D. RIVERA y D.A. S!QUEJ
ROS. L, MÉNDEZ REALIZA GRABADOS PARA 
LA PELÍCULA LA REBELIÓN DE LOS COLGA 
DOS, BASADA EN LA NOVELA DE B. IRAVEN. 
EXPOSICIÓN PRIMER SALÓN NACIONAL DE
GRABADO PRESENTADA POR EL Musrn NACIO 
NAL DE BELLAS ARTES. J. GAOS: FILOSO
FÍA MEXICANA DE NUESTROS DÍAS,--

8- MUNOO Y NfRICA LATINA 

EXPONE CONDICIONES PARA EL ARMISTICIO, 
EN SUDÁFRICA, POLÍTICA DEL APARTHEID, 
LA BAUHAUS REABRE EN MUNICH, APOGEO
DE LA PINTURA ACCIÓN EN ESTADOS UNI-
IJOS, 
F, CASTRO ATACA EL CUARTEL MONCADA EN 
CUBA, PERO FRACASA.ROJAS P!NILLA GO-
BIERNA COLOMBIA CON EL APOYO DE LA -
BURGUESÍA FINANCIERA. CAMPAílA ANTICO
MUNISTA DE A. SoMOZA EN AMÉRICA CEN-
TRAL. 

1954 

APOYO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS A -
ALEMANIA ÜCCIDENTAL, ACUERDO ANGLO- -
EGIPCIO SOBRE EL CANAL DE SUEZ, EL AR 
M!STICIO DE GINEBRA PONE FIN A LA GUE 
RRA EN VIETNAM Y FRANCIA, COMIENZA LA 
GUERRA DE LIBERACIÓN EN ARGELIA, PAC
TO DE MANILA PARA FRENAR LA EXPANSIÓN 
COMUNISTA EN EL SUDESTE DE ASIA, 
MAO, PRES !DENTE DE CH 1 NA POPULAR, 
F. FANNON: Los CONDENADOS DE LA TIE-
RRA. M. ERNST RECIBE EL PREMIO DE LA-
1fJENAL DE VENECIA, . 

ARBENZ ES DERROCADO EN GUATEMALA, HUEL 
GA EN LA UNITED FRUIT EN HONDURAS. G.
VARGAS SE SUICIDA EN BRASIL Y LO SUCE 
DE J, CAFE F!LHO, BOOM PETROLERO EN ::
VENEZUELA. G. AMADO: HISTORIAS DE MJ
INFANCJA, 
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1955 

EN MARZO SE ESTRENA LA PELÍCULA MA-
RfA, LA Voz EN EL CINE ÜRFEÓN. EN LA 
MISMA SALA PERO EN EL MES DE JULIO -
SE ESTRENA RAfCES, 

e R o N o L Jo G I A 

MEXICO 

1955 
MUEREN A. DE LA HUERTA Y M. AvILA CA 
MACHO, 
R. TAMAYO: MURAL AMÉRICA EN TEY.AS. 
1955-57: A, 2.ALCE-PINTA LOS MURALES
DEL PALACIO DE GOBIERNO DE MoRELIA V 
LOS DEL MUSEO MICHOACANO, J, CHÁVEZ
MORADO, LOS DE LA ALHÓNDIGA DE GRANA 
DITAS, -
EXPOS I c IÓN SEGUNDO SALÓN NAc IONAL DE 
GRABADOS, PRESENTADA POR EL INSTITU
TO NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
JUAN RULFO: PEDRO PÁRAMO, 
L. ZEA: LA FILOSOFlA EN MÉXICO. 

1956 
L. CÁRDENAS RECIBE EL PREMIO STALIN
DE LA PAZ, INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL 
FERROCARRILERA EN EL D.F. 
SE FUNDA EL TALLER PROFESIONAL DE -
LA C 1 UDADELA, 
L. MÉNDEZ V EL TGP ELABORAN EL ÁLBUM 
GRABADOS DEL TALLER DE GRÁFICA POPU
LAR: 23 GrtABADOS V LITOGRAfTAS"rf.-= 
LEÓN PORTILLA: LA 1-ILOSOFIA NAHUATL, 
R. BoNIFAZ NUÑO: Los DEMONIOS V LOS
DÍAS. J, REVUELTAS: tN UN VALLE DE -
l:AGR I MAS , A, CHUMACERO: PALABRAS EN
REPOSO, 

8.. MUNOO Y JV>ERKA LATINA 

1955 
ENTRADA TRIUNFAL DE Ho-CHI-MINH A -
SAIGÓN, INVASIÓN DE ISRAEL A LA PE-
NÍNSULA DEL SINAf. TRATADO DE MEDIO
ÜRIENTE PARA FRENAR AVl\NCES DE LA -
LJRSS, CAE MALENKOV EN LA URSS V ASU
ME N, KRUSCHEV, 
MARCUSE: ERos v CIVILIZACIÓN, 

EN ARGENTINA, J, D, PERÓN ES DERROCA 
DO POR LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA, f:" 
CASTRO V SUS COMPAÑEROS AMNISTIADOS
EN CUBA, HUELGA GENERAL EN CHILE, 
PEREIRA DOS SANTOS LANZA EN CINEMA -
NOVO CON RIO 40º, CARDOZA V ARAGÓN:
GUATEMALA"L7i'S1TNEAS DE SU MANO, 

1956 
LAS TROPAS BRITÁNICAS SE RETIRAN DEL 
(ANAL DE SUEZ V EL GOBIERNO EGIPCIO
EXPROPIA LA COMPAÑÍA DEL CANAL, ATA
QUE AÉREO FRANCO-BRITÁNICO, INTERVEN 
CIÓN DE LA ONU. REPRESIÓN SOVIÉTICA:: 
EN HUNGRÍA, 

PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES V AR-
TISTAS NEGROS EN PARÍS, 

F. CASTRO Y SU GRUPO DESEMBARCAN EN
CUBA Y PENETRAN EN SIERRA MAESTRA, -
M, PRADO PRESIDENTE DEL PERÚ, AUTOR! 
ZACIÓN DEL APRA. SE INICIA LA CONs--= 
TRUCCIÓN DE BRASILIA, ASESINATO DE -
A, SOMOZA EN NICARAGUA, 
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1957 
ACTUADA POR LOS HABITANTES DEL PUE-
BLO DE ERONGARfCUARO, M!CHOACÁN, SE
FILMA SU ARGUMENTO PARA CINE EL BRA
ZO FUERTE, DIRIGIDA POR WALTER KEUTER, 
FOTOGRAFÍA DE G!OVANNI KURPORAL: FI
NANCIADA POR NORMAN THOMAS, (EL TEX
TO DE LA PELÍCULA FUE EDITADO EN JA
LAPA POR LA EDITORIAL F1cc16N DE LA
UNJVERSIDAD VERACRUZANA), 
ESCRIBE EL ARGUMENTO DE LA TIJERA DE 
ORO, LA HISTORIA DE UN PELUQUERO, ES 
CRlTA 110RIGINALMENTE PARA PEDRO IN-= 
FANTE, PERO MURIÓ ESE MiSMO AÑO: UN
AÑO DESPUÉS LA HIZO TINTÁN11 -DICE EL 
AUTOR, 

1958 
SE PROYECTA EL BRAZO FUERTE EN "cr-
NES CHICOS, LAS PELICULAS EXPERIMEN
TALES NO ENTRAN ErJ CINES GRANDES, NO 
LAS REGISTRAN PORQUE NO PRESENTAN -
COMPETENCIA, DE 45 A 50 ES LA CULMI
NACIÓN DE LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE:
SJN EMBARGO, Y AUNQUE MUY POCAS, NO
DEJAN DE HACERSE PELÍCULAS EXPERIMEN 
TALES, EL BRAZO FUERTE SE PROYECTÓ::
EN EL REGIS Y LUEGO EN EL GABRIEL Fr 
GUEROA", -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1957 
A, lóPEZ MATEOS ES DESIGNADO CANDI
DATO A LA PRESIDENCIA, D. A, SJQUEI 
ROS: MURALES DEL MUSEO NACIONAL DE= 
HISTORIA, MUERE D, RIVERA, MURALES
DE LA CÁMARA DE SENADORES: ~. GONZÁ 
LEZ CAMARENA. M. GoERITZ EN COLABo= 
RACIÓN CON l, BARRAGÁN: TORRES DE -
LA CIUDAD SATÉLITE, EXPOSICIÓN "50-
AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN -
LA VIDA Y OBRA DE TGP", 
R. CASTELLANOS: BALÚN CANÁN, Ü, PAZ: 
PIEDRA DEL SOL, bOMEZ ROBLEDO: ENSA 
YO SOBRE LAS VIRTUDES INTELECTÜALf"S, 

1958 

HUELGA DE LOS FERROCARRILEROS. D, -
VALLEJO ES NOMBRADO SECRETARIO GENE 
RAL DE SU SINDICATO, MAESTROS DIRl::
GIDOS POR Q, SALAZAR, PIDIENDO ALI-
MENTO DE SALARIO, SE INSTALARON VA
RIOS MESES EN LOS PATIOS DE LA SEP. 
HUELGA NACIONAL DE MAESTROS, BATA-
LLAS CAMPALES EN LAS PRINCIPALES CA 
LLES ENTRE PETROLEROS, ESTUDIANTES::
y FERROCARRILEROS, EL CANDIDATO DEL 
PAN ES ENCARCELADO EN VERACRUZ OCA
S l ONANDO GRANDES ATAQUES A LAS AUTO 
RIDADES Y AL PR!, PRESIDENTE: A. l.Q 

a MUNOO Y Nl:RICA LATINA 

1957 
POLÍTICAS DE LAS ''CIEN FLORES" EN CH! 
NA, INDEPENDENCIA DE GHANA, PROCLAMA::
CIÓN DE LA REPÚBLICA DE TúNEZ. 

PRIMERA VICTORIA DE LOS REBELDES EN -
CUBA, ASESINATO DE CASTILLO ARMAS EN
GUATEMALA, DUVALIER LLEGA AL PODER EN 
HAITÍ. 

1958 

MAo RENUNCIA A LA PRESIDENCIA TRAS -
CONFLICTO CHINO-SOVIÉTICO, J3oMBARDEOS 
A QUEMOY EN VIETNAM, CH. DE GAULLE, -
JEFE DE GOBIERNO EN LA V REPÚBLICA -
FRANCESA. PRIMERA CONFERENCIA DE ESTA 
DOS AFRICANOS INDEPENDIENTES, VIAJE ::
DE NIXON POR AMÉRICA LATINA, 

MARCHA SOBRE LA HABANA DE GUEVARA Y -
C!ENFUEGOS, EN BRASIL, CREACIÓN DEL -
FRENTE PARLAMENTARIO NACIONALISTA: -
SURGEN LAS LIGAS CAMPESINAS DE JULIAO. 
NACIONALIZACIONES EN Río GRANDE DO SuL. 
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C R O N O L O G l A 

MEXICO 

PEZ ~JATEOS (1958-1964), ACERCAMIENTO 
A AMÉRICA LATINA. SE ·DEJAN MÁS vfAs
DE ACCESO A LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN, 
IMPORTANCIA FUNDAMENTAL A LA' EDUCA-
CIÓN. AGRESIÓN ARMADA DE GUATEMALA A 
MÉx1co. SE ORGANIZA EL FONDO Eono-
RIAL DE LA PLÁSTICA MEXICANA DIRIGI
DO POR L. MÉNDEZ. R. PlVAREZ BRAVO,
s. CARRILLO, M. YAMPOLSKY. R. TAMAYO: 
MURAL PROMETEO EN LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO Rico. MURALES DEL CENTRO MÉDI 
co NACIONAL: D. A. SJQUEIROS, J. CHA 

. VEZ MORADO, L. NISHJZA~/A, F. ZúÑIGA= 
Y OTROS, 
J, VASCONCELOS: EN EL OCASO DE MI VI 
DA C. FUENTES: LA REGION MAS TRANSPA 
RENTE, A. GáMEZ ROBLEDO: IDEA Y EXPE 
iITEÑCIA DE AMÉRICA. M. LEÚN PORTILLA: 
SIETE ENSAYOS SOBRE CULTURA NÁHUATL. 

1959 

SON LLAMADOS A COLABORAR CON EL GO-
Bl ERNO LOS EXPRESIDENTES: GONZÁLEZ -
GARZA, E. PORTES GIL, ÜRTIZ RUBIO, -
A. RODRÍGUEZ, L. CÁRDENAS, M. ALEMÁN 
y A. Ru1z CORTINES. ENTREVISTA LóPEZ 
MATEos-E1sENHOWER EN AcAPULco. A. Ló 
PEZ MATEOS VIAJA A ESTADOS UNIDOS y:: 
(ANADA, REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO DE
HUELGA FERROCARRILERO, ENCARCELAMIEN 
TO DEL DIRIGENTE 0, VALLEJO, RUPTURA 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

TRIUNFO DE BETANCOURT EN LAS ELECCIO 
NES EN VENEZUELA, DERROCAMIENTO DE :: 
PÉREZ JIMÉNEz. EN ARGENTINA A. FRoN
DIZ PRESIDEN::;, 
J. M. ARGUEDAS: Los RÍOS PROFUNDOS. 
D. VIÑAS: Los DUEÑOS DE LA TIERRA. 

1959 

CH, DE GAULLE CONCEDE A ARGELIA EL -
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN. 
RESNAJS: HIROSHJMA, MON AMOUR, 

TRÍUNFO DEL MOVIMIENTO JNSURRECCJQ-
NAL DE F. CASTRO, BATISTA HUYE DE Cu 
BA. SE CREA EL BANCO lNTERAMERICANO:: 
DE DESARROLLO EN BRASIL, 
J, MARINELLO: MEDITACIÓN AMERICANA. 
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1960 
SE FILMA CANASTA DE CUENTOS MEXICA-
NOS, ARGUMENTO BASADO EN UNA OBRA DEL 
ESCRITOR ALEMÁN BRUNO TRAVEN "Yo TRA 
BAJO JUNTO CON ÉL PUES POR ENTONCES::
VI V f A EN MÉXICO, SE FILMÓ CON MUCHO
ÉXITO, Juuo BRACHO LA DIRIGló", HA
CE LA ADAPTACIÓN DE SONATAS TAMBIÉN
DE TRAVEN Y PARA BRAc¡:¡o;----

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

DE RELACIONES CON GUATEMALA, PLAN DE 
ÜNCE AÑOS PARA CUBRIR COMPLETAMENTE
LAS NECESIDADES DE EDUCAEIÓN, CREA-
CIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TEX
TOS GRATUITOS, 
L. MÉNDEZ SE RETIRA DEL TGP, PARTICI 
PACIÓN EN COLECTIVIDAD DE GRABADOS ::
EN VENEZUELA, CUBA EN MÉXICO. R. TA
MAYO: MURAL EN LA UNESCO, EN PARfs:
PROMETEo DANDO EL FUEGO A LOS HOM- -
BRES, ri, LEON PORTILLA: LA VISIÓN DE 
LoSVENCIDOS, MUERE J, VASCONCELOS:
LA FLAMA (OBRA PÓSTUMA), 

1960 
HUELGA DE FERROCARRILEROS: VALLEJO -
ENCARCELADO, A. LóPEZ MATEOS VIAJA A 
SUDAMÉRICA, NACIONALIZACIÓN DE LA IN 
DUSTRJA ELÉCTRICA, SE CREA EL INSTl::
TUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA IN
FANCIA, CONMEMORACIÓN DEL CINCUENTE
NARIO DE LA REVOLUCIÓN, 
0,A, SIQUEIROS, ENCARCELADO, PORTAFO 
LIO TGP: 450 AÑOS DE LUCHA, HOMENAJE. 
AL PUEBLO MEXICANO, J, SILVA FlERZOG: 
BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MEX! 
CANA. A, YÁNEZ: LA TIERRA PRÓDIGA, -
REVISTA LA ESPIGA AMOTINADA, 

a MUNOO Y P/IERICA LATINA 

1960 

CREACIÓN DEL FLN EN VIETNAM. J.F. KE
NNEDY ELEGIDO PRESIDENTE DE LOS ESTA
DOS UNIDOS, INDEPENDENCIA DEL CONGO,
GHANA Y KATANGA, SE AGUDIZA EL CONFLIC 
TO CHINO-SOVIÉTICO, -
DÉCADA DE LOS NOUVELLE VAGUE Y EL C!
NÉMAVER!TÉ EN FRANCIA: DEL CINE - -=:: 
UNDERGROUND EN E.U., DEL FREE CINEMA
EN 1NGLATERRA. EL ARTE PoP EN ARTES ·
PLÁSTI CAs. 

BLOQUEO ECONÓMICO DE CUBA. lNAUGURA-
CIÓN DE LA CIUDAD DE BRASILIA COMO -
NUEVA CAPITAL DE BRASIL, 
M, BENEDETII: LA TREGUA, 
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1961 

SE LLEVA A LA PANTALLA SIMITRIO BASA 
DA EN UN CUENTO DE ToMAs SANDOVAL, ::
UN MÉDICO DE CóRDOBA, VER 1: 11

" .ME -
BUSCÓ EN EL CAFÉ PARÍS Y ME PREGUNTÓ: 
-;LA HACEMOS? 
-S1 CLARO, MANO, LA HACEMOS, GóMEZ -
MuRIEL LA DIRIGIÓ v CHUCHO CÁRDENAs
(PRIMo DE CARLOS BRACHO) PARTICIPA -
COMO COLABORADOR", 
DE PRINCIPIOS DE LOS 6Q's ES LA REA
LIZACIÓN DE LAS SEÑORITAS VIVANCO -
DONDE ACTL1AN SARA 6ARCIA \~PRUDENCIA 
GRIFFEL, ARGUMENTO DE JUAN DE LA (A
BADA, 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1961 

MÉX 1 CO F IRMA LA (ARTA DE LA AL I ANZA-
PARA EL PROGRESO, 1 

1961-1962: A. ZALCE HISTORIA DE MORE 
LOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE i"1I
CHOACÁN, L. CARDOSA y ARAGÓN: MÉXICO 
PINTURA ACTIVA. L. MÉNDEZ GRAB"iii50'S=' 
PARA LA PELfCULA RosA BLANCA, PARTI
CIPACIÓN EN LA IV BIENAL DE SAO PAU
LO, BRASIL. o. LEWIS: Los HIJOS DE -
SÁNCHEZ. 

1962 

ENTREVISTA KENNEDY-lóPEZ MATEOS EN -
MÉXICO: ACUERDOS SOBRE EL CHAMIZAL.
GIRA DE A, LóPEZ MATEOS POR ÜRIENTE. 
REFORMAS A LA LEY ELECTORAL: DIPUTA
DOS DE PARTIDO, 
A. ZALcE: LA INDUSTRIA v EL coMERc10 
EN MÉXICO, MURAL EN LA SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. EXPOSICIÓN RE
TROSPECTIVA DE L. MÉNDEZ, EXPOSICIO
NES EN EL SALVADOR, ALEMANIA Y CHE-
COSLOVAQUIA, R, CASTELLANOS: ÜFICIO
DE TINIEBLAS. J. J, ARREOtA: CoNFABU 
LAR~ TOTAL. (, FUENTES: A MUERTE-
DETEMIO CHuz. J. SABINES: RECUENTO 
DE POEMAS, 

B.. MUNOO Y m::RICA LATINA 

1961 

CRÍTICA DUílA A LA POLÍTICA Y FIGURA -
DE STALIN: MALENKOV Y MOLOTOV EN EL -
XXII CoNGREso DEL PC EN LA URSS. CoNs 
TRUCCIÓN DEL MURO DE BERLÍN, LUMUMBA::
ASESINADO EN EL CONGO, INSURRECCIÓN -
URBANA EN ANGOLA POR A. NETO. 

CUBA ROMPE CON ESTADOS UNIDOS Y SE DE 
CLARA MARXISTA-LENINISTA. DESEMBARco= 
Y DERROTA DE TROPAS MERCENARIAS EN -
BAHÍA DE COCHINOS, CONFERENCIA DE LA
DEA EN PUNTA DEL ESTE, ALIANZA PARA EL 
PROGRESO. SE EXPULSA A CUBA DE LA OR
GANIZACIÓN, EN BRASIL RENUNCIA QUADROS, 
SUBE GoULARD DE PRESIDENTE, EN VENE-
ZUELA lA. BIENAL AMERICANA, SE FUNDA
LA UNIVERSIDAD DE BRASILIA, 

1962 

INDEPENDENCIA DE ARGELIA, PROBLEMAS -
FRONTERIZOS ENTRE CHINA E INDIA, U. -
Eco: LA OBRA ABIERTA. SOLZJENITSIN: -
UN DlA EN LA VIDA DE lVAN ÜENISOVICH, 
BLOQUEO A CUBA Y DESMANTELAMIENTO DE
BASES, EN ARGENTINA, A. FRONDIZI DERRO 
CADO POR UNA JUNTA MILITAR, INDEPEN--
DENCIA DE JAMAICA, TRINIDAD Y TOBAGO, 
A. CARPENTIER: EL SIGLO DE LAS LUCES, 
MUERTE DE PORTINARI, 
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1964-1966 

FORMA PARTE DEL CUERPO DE PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE GUERRERO. A INTERVALOS -
ESCRIBE PROGRAMAS DESTINADOS A LA TE 
LEVISIÓN, DA CONFERENCIAS Y BASADO ~ 
EN "EL INSPECTOR" DE GOGOL, Y PERSO
NAJE DE LAS HISTORIETAS DE R1us, - -
CREA EL C!NEDRAMA Los SUPERMACHOS EN 
QUE SE SUSTENTA LA PELÍCULA CALZONT
ZIN INSPECTOR, 

C-R O NO LOGIA 

M E X I C O 

1963 
GIRA DE A. LóPEZ MATEOS POR EUROPA;
Joz¡p BRoz TITo VISITA MÉx1co. DEvo
LUcióN DE EL CHAMIZAL, PACTO DE DES
NUCLEARIZACIÓN CONTINENTAL CON BoLI
VIA, BRASIL, CHILE Y ECUADOR, 
L. MÉNDEZ: EXPOSICIÓN PROYECTOS DE -
MURALES MEXICANOS, EN EL MUSEO NACIO 
NAL DE ARTE MODERNO 1 -

1964 

ENTREVISTA L6PEZ Í'1ATEOs-JoHNSON: A-
CUERDO SOBRE LA SALINIDAD DEL Rfo Co 
LORADO. CH. DE GAULLE VISITA MÉx1co-:
PRESIDENTE: G. DfAZ ÜRDAZ (1964-1970), 
SE INICIA EL PARO DE LOS MÉDICOS, 
SE PRODUCEN OCHENTA Y SIETE MURALES, 
MUCHOS DE ELLOS PARA EL NUEVO MusEO
DE ANTROPOLOGÍA: R. TAMAYO, A. ZALCE, 
J. CHÁVEZ MORADO, R. ANGUIANO, R.LA
zo, H. GARCÍA BusTos, A. ESTRADA, M. 
GoERITz, L. CARRINGTON, F. RAVEL, R. 
RAULL, R. CORONEL, L. COVARRUBIAS, -
MEXIAC Y OTROS, O.A. S!QUEIROS SALE
DE LA CÁRCEL; REINICIA LOS TRABAJOS
EN EL MURAL DEL f1USEO NAC 1 ONAL DE AR 
TEs, V. LEÑERO: Los ALBAÑILES. A. 'rA 
ÑEZ: LAS TIERRAS FLACAS. J. HEVUELTAS: 
Los ERRORES. SE INAUGURA LA ZONA AR 
QUEOLÓGICA DE TEOTIHUACÁN Y EL MUSEO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, 

EL MUNOO Y JV'ERICA LATINA 

1963 

J, F. KENNEDY ASESINADO EN ÜALLAS, -
ASESINATO DE NGO ÜINH-ÜIEM EN VIETNAM 
DEL SUR E INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA 
CONTRA EL VIETCONG, 

BELAÚNDE TERRY EN PERÚ; A. ILLIA EN -
ARGENTINA; LEONI EN VENEZUELA, 
J, CORTÁZAR: RAYUELA. V, LLOSA: LA -
CIUDAD Y LOS PERROS:- --

1964 

EL INCIDENTE DE TONKIN ES APROVECHADO 
POR ESTADOS UNIDOS PARA 11 JUSTIFICAR 11

-

su ENTRADA EN EL CONFL.ICTO BÉLICO DE
VIETNAM, CAÍDA DE KRUSCHEV EN LA URSS. 
BREZNEV COMO PRIMER SECRETARIO DEL P.C. 
l. JOHNSON, PRESIDENTE DE ESTADOS UN! 
~. -
ERNESTO GUEVARA MINISTRO DE ECONOMfA
EN CUBA; CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS 
POR LA BASE DE GUANTÁNAMO, 
11 BIENAL DE CÓRDOBA; IV FESTIVAL NA
CIONAL DE ARTE EN CAL!, COLOMBIA, 



JUAN JE LA CABADA 

C R O N O L O G l A 

MEXICO 

1965 

MÉXICO PARTICIPA EN LA II CONFEREN-
CIA INTERAMERICANA EXTRAORDINARIA EN 
BRASIL, HUELGA NACIONAL DE MÉDICOS.
DESCUBRIMIENTO DE IMPORTANTES YACI-
MIENTOS DE PETRÓLEO POR MEDIO DE MI
CROONDAS, HUELGA DE LOS CAM JONEROS, 
D.A. SIQUEIROS: LA CAPILLA SJQUEIROS 
EN CUERNAVACA; INICIA LA MARCHA DE -
LA HUMANIDAD: TÉCNICA: ESCULTOPINTU
RA; L. LEA: EL PENSAMIENTO LATINOAME 
RICANo. P. GoNZALEZ CASANOVA: LA DE
'M"iiCRA'CIA EN MÉXICO. --

1966 

DfAZ ÜRDAZ VISITA CENTROAMÉRICA, L,
B. JOHNSON VISITA Í'1ÉXICO, MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL EN LA UNN·1. CAIDA DEL -
RECTOR {, CHÁVEZ, Es NOMBRADO RECTOR 
EL lNG, J, BARROS SIERRA, DESALOJO -
DE LOS COLONOS DE SANTA ÜRSULA; RE-
NUNC I A DEL REGENTE URUCHURTU, 
EXPOSICIÓN: 30 AÑOS DEL TALLER DE -
GRÁF 1 CI\ POPULAR, MUSEO DE ARTE MoDER 
NO, MURALES DEL MUSEO NACIONAL DE _-:: 
HISTORIA: OBRAS DE SiaUEJqos, J. O'
GoRMAN, J, GONZÁLEZ CAMARENA, J, CHÁ 
VEZ MORADO, F , DE PAULA MENDOZA Y O
TROS, L. MÉNDEZ ENTREGA EL ARCHIVO -
DEL TGP A LA NUEVA DIRECCIÓN DEL TA
LLER, L ITOGRAF fAS PARA LA PELfCULA -
UN DORADO DE PANCHO VILLA, 

EL MUNOO Y MRICA LATINA 

1965 

CONTINÚA LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS -
UNIDOS EN VIETNAM, BoUMEDIENNE EN AR
GELIA, DISTURBIOS RACIALES EN ESTADOS 
UNIDOS; SURGIMIENTO DEL PODER NEGRO,· 

1 NSURRECC IÓN DE LOS /1 CONST ITUC JONALI S 
TAS" EN DOMIN!CA E INTERVENCIÓN DE MA 
RINES NORTEAMERICANOS, LA GUERRILLA-:: 
CASTRISTA ES DERROTADA EN PERÚ, 
BIENAL ARMANDO REVERÓN EN CARACAS, 
ARTE CINÉTrco. 

1966 

INICIO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL CHI
NA. MANIFESTACIONES DE REPUDIO A LA -
GUERRA DE VIETNAM EN E.U. {NDIRA GHAN 
DI LLEGA LA PODER EN LA INDIA, GUERRA 
CIVIL EN INDONESIA, 

J, LACAN: ESCRITOS, SURGE EL MINIMAL
ART, 
EL SACERDOTE CAMILO TORRES C. MUERE -
EN LA GUERRILLA DE COLOMBIA. Los MILI 
TARES EN ARGENTINA TOMAN EL PODER: _-:: 
J.C. ÜNGANÍA PRESIDENTE, EN LA HABANA 
SE CREA LA ORGANIZACIÓN DE SOLJDARJ-
DAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA, AFRICA Y 
AMÉRICA LATINA, CONFERENCIA TRICONTJ
NENTAL. INDEPENDENCIA DE BARBADOS, -
E, CARDENAL: EL ESTRECHO DUDOSO, 
EN L I MA SE CREA EL GRUPO ARTE IMVO, 
EXPOSICIÓN DE LA ÜNIÓN PANAMERICANA·· 
r-"-1 l1IA~llfP.lrTnM 
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1967 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PúBLICA,
LE PUBLICA LA CONJURA Y OTROS CUEN-
TOS, 

1968 
GRABA UNA SlNTESIS DE INCIDENTES ME
LÓDICOS DEL MUNDO IRRACIONAL PARA -
VOZ VIVA DE MEXICO, SERIE DE DISCOS
DE LA UNM'l. A ESTA MISMA ÉPOCA co- -
RRESPONDE LA PREPARACIÓN DE UNA PRI
MERA ANTOLOGÍA DE SU OBRA YA REIMPRE 
SA MUCHAS VECES POR EDICIONES DE Cu[ 
TURA POPULAR, -

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1967 
FIRMA DEL TRATADO DE TLATELOLCO EN -
LA CIUDAD DE MÉXICO. G. DíAZ ÜRDAZ -
ASISTE EN PUNTA DEL ESTE A LA REUNIÓN 
DE JEFES DE ESTADOS AMERICANOS, EN-
TREGA OFICIAL DE EL CHAMIZAL POR PAR 
TE DE LOS EsTl\OOS UN IDOS, -
EL GRUPO NUEVOS GRABADORES LANZA SU
MAN lF l ESTO PARA QUE SE AFILIEN A LAS 
CORRIENTES NO FIGURATIVAS, PREMIO LE 
NIN DE LA PAZ A D.A. S!QUEIROS, R. :: 
TAMAYO: EXPOSICIÓN HOMENAJE POR SUS-
50 AÑOS DE PINTOR EN EL PALACIO DE -
BELLAS ARTES: PINTA EL MEXICANO Y SU 
MUNDO PARA EL PABELLON MEXICANO EN -
LA ExPo'67 DE MoNTREAL. 
C, FUENTES: CAMBIO DE PIEL, 

1968 
Mov 1M1 ENTO E STUD I ANTI L ' ÜCUPAC IÓN DE 
LA UNIVERSIDAD, REPRESIÓN EN TLATE-
LOLCO. INAUGURACIÓN DE LA XIX ÜLIM-
PIADA, ÜLIMPIADA CULTURAL, 
PoL YFORUM CuL TURAL s 1 QUE IROS' SE - .. 
CREA LA ACADEMIA DE ARTES DE MÉXICO, 
R. TAMAYO: EL FUEGO CREADOR, TEXAS.
A. ZAlcE: RETRATO DE HIDALGO PARA LA 
VILLA ÜLfMPICA, [, MENDEZ MIEMBRO -
FUNDADOR DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES 
EN MÉXICO. 

EL MUNOO Y MRICA LATINA .-

1967 
GUERRA DE LOS SEIS DÍAS ENTRE ISRAEL
y LOS PAÍSES ÁRABES. EN ESTADOS UNJ-
DOS AGITACIONES POR LA GUERRA DE VIET 
NAM, PROBLEMAS RACIALES, MOVIMIENTO:: 
HIPPIE, CANCIONES DE PROTESTA, 

MUERTE DE ERNESTO GUEVARA EN BoLJVJA
y FRACASO DE LA GUERRILLA, SURGIMIEN
TO DEL TROPICALISMO EN BRASIL, 

G. GARCÍA MÁRQUEZ: CIEN AÑOS DE SOLE-
1?@· 

1968 
PRIMAVERA DE PRAGA, R. KENNEDY Y M,
LUTHER KING, ASESINADOS EN ESTADOS -
UNIDOS, NIXON PRESIDENTE• MAYO FRAN
CÉS Y MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN -
VARIOS PAÍSES, 

TERRORISMO EN GUATEMALA Y GRAVE CRI
SIS ECONÓMICA EN URUGUAY, VELASCO AL 
VARADO TOMA EL PODER EN PERÚ LUEGO :: 
DE UN GOLPE MILITAR, 
MUERE LA PINTORA CUBANA A. PELÁEZ, 



JUAN IE LA CABADA 

1969 
FUNDA LA EDITORIAL EXTEMPORÁNEOS DON 
DE INICIA EN 1970 LA SERIE DENOMINA7 

DA CUENTOS MANIFIESTOS DE LOS QUE SE 
CONOCE "PORFIRIA PAT", DISEÑO DE RA
MEN, ILUSTRACIÓN DE ARTURO GARCÍA -
BuSTOS, Es ESTE TIPO DE PUBLICACIÓN 
UN TEXTO ILUSTRADO POR UN PINTOR Y -
CON PROPORCIONES DE CARTEL - EL INS
TITUTO POLITtCNICO NACIONAL SE SUMA
A LA IDEA DE JUAN DE LA CABADA Y PU
BLI G:A EL CUENTO "EL PRESAG 1011 CON 1-
LUSTRAC IONES TAMBltN DE GARCÍA Bus-
TOS. 
EL LOCAL DE LA EDITORIAL EXTEMPORÁ
NEOS SE UBICA EN ANTONIO CASO NúM,-
150-5. 

C R O N O L O G I A 

MEXICO 

1969 
MUERE v. LOMBARDO ToLEDANO. 
R. TAMAYO: ENERGÍA. SALÓN DEL CLUB -
DE INDUSTRIALES DE MtXICO, 

EL MUNOO Y N"ERICA LATINA 

1969 
G. PoMPIDOU EN FRANCIA. MUERTE DE -
Ho-CH1-M1NH EN VIETNAM, 

GOLPE DE ESTADO DEL GENERAL TORRIJOS 
EN PANAMÁ, MOTINES IZQUIERDISTAS EN
C6ROOBA Y ROSARIO, ARGENTINA, 

PRIMERA BIENAL (OLTEJER EN MEDELLfN, 
COLOMBIA. J. GUIMARES RosA: ESTAS -
HISTORIAS. (ÜBRA P6STUMA), 



·,·, 
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• ,f~CRONOLqGIA. 

JUAN DE LA CABADA 

D~cADA DE Los 70's. 

1970.- EL FONDO DE CULTURA POPULAR EDITA UNA ANTOLOGÍA DE CUEN 

fil!. 

1974,- fUNDA LA EDITORIAL EL CORREO DE LAS AMÉRICAS QUE PUBLI
CA LA SEGUNDA EDICIÓN DE INCIDENTES MELÓDICOS, 

1975,- SE FILMA LA PELÍCULA LAS FUERZAS VIVAS EN LA CUAL FIGU
RA SU NOMBRE Y SERGIO ÜLHOVICH LLEVA AL CINE SU CUENTO
LA LLOVIZNA QUE TAMBIÉN ES TRADUCIDA AL INGLÉS, DE ESTA 
ÉPOCA SON LAS TRADUCCIONES DE ALGUNOS DE SUS CUENTOS AL 
INGLÉS, AL FRANCÉS, RUSO, POLACO, CHECOSLOVACO Y ALEMÁN, 

1976 
y 

1978,- GRABA PARA RADIO UNIVERSIDAD EL PROGRAMA AUTOBIOGRÁFICO 
RECUENTO VIVO -MIS DÉCADAS Y EL CANAL ÜNCE DE TELEVI- -
SIÓN REALIZA UN PROGRAMA DE TEMA SIMILAR CON EL TfTULO
DE TODOS MODOS JUAN TE LLAMAS, 

POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO RESPECTIVAMENTE APARECEN
DOS VOLÚMENES C~N SUS CUENTOS TITULADOS: ¿QUÉ PIENSA US 
TED AMIGO JUAN y TODAVÍA LA GENTE NO LO SABE PARA EDI-
CIONES DE CULTURA POPULAR, UN A~O DESPUÉS LOS REÚNE EN-~ 
UNO SÓLO BAJO EL NOMBRE CUENTOS DEL CAMINO EDITADO POR
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, ESTA MISMA UNIVERSl 
DAD LO DISTINGUE CON EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA
(4 DE OCTUBRE DE 1979), COMÓ PARTE DE UN HOMENAJE A SU
VIDA YASU OBRA, 

D~cADA DE Los 80's. 

EN 1980 VIAJA A LA URSS, AHÍ SE ENTREVISTA CON LOS MIEtl 
BROS DE LA UNIÓN DE ESCRITORES RusOSLE PUBLICAN ALGUNOS 
DE SUS CUENTOS, 

i. 



' . .: 

ESE MISMO AÑO LA EDITORIAL TERRANOVA LE PUBLICA UN VOLg 
MEN DE CUENTOS Y RELATOS: UN SECRETO EN EL PAISAJE, 

EN 1981, EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON EL FONDO 
DE CULTURA ECONÓMICA INICIARON EN COEDICIÓN LA SERIE -
"RELATOS/SUCEDIDOS" EN DONDE APARECIERON LOS LIBROS: -
PASADOS POR AGUA, LA TIERRA EN CUATRO TIEMPOS, EL DUEN
DE, Y ESTA NOCHE QUE NO ACABA, CORTO CIRCUITO, 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA PUBLICA 10 TOMOS DEN 
TRO DE LA COLECCIÓN DE ÜBRAS COMPLETAS DEL AUTOR (VER -
BIBLIOGRAFÍA), 

RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA ELfAS SOURASKI. 

DE 1983-1985 PREPARA Y ESCRIBE LA NOVELA DAMOS FE BASA
DA EN UNA SERIE DE ACTAS DE JUZGADO QUE SON DE HECHO 
CONFESIONES SOBRE UN ASESINATO Y OTROS DELITOS, 

JUAN DE LA CABADA SE DEDICA A PREPARAR LOS DOS PRIMEROS 
VOLÚMENES DE LO QUE EL LLAMA EGOLOGf A, (TRATADO DEL YO) 
QUE RECOGEN SUS VIVENCIAS DE LA INFANCIA Y LA PUBERTAD: 
"BOSQUEJOS DE INFANCIA" y OTRos·.~------ PREPARA TAM- -
BIÉN UNA SELECCIÓN DE SUS RELATOS PARA FORMAR LO· QUE -
LLAMÓ ANTOLOGÍA PERSONAL. 

ÜTORGA ALGUNAS ENTREVISTAS PARA LA PRENSA Y LA TELEVI--. 
SIÓN (PROGRAMA PARA GENTE GRANDRE, (CANAL 2), 

A FINALES DE 1985 VIAJA DE PASEO A PARÍS CON ESTHER, su 
ESPOSA PERO REGRESA CASI DE INMEDIATO POR RAZONES DE S8 
LUD DE ELLA, 

VIAJA A CAMPECHE EN DONDE ES HOSPITALIZADO A CAUSA DE -
UN CONATO DE PULMONÍA, REGRESA A MÉXICO Y PERMANECE sg 
MANAS EN CONVALECENCIA, 

VUELVE A VIAJAR A CAMPECHE INVITADO POR LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ESA ENTIDAD PARA EDITAR ALGUNAS DE SUS OBRAS 
EN SU RECIÉN FUNDADA IMPRENTA, 

*CóMO EL CASO DE LA CUBA DE ANTAÑO, 

. ' 



EN SU ESTADO NATAL SE INSTITUYÓ DESDE HACE YA VARIOS -
AÑOS EL CERTAMEN DE CUENTO: PREMIO JUAN DE LA (ABADA, 

~OTAS A LA CRONOLOGf A: 

Los DATOS HISTÓRICOS SOBRE MÉXICO, EL MUNDO y AMÉRICA -
LATINA FUERON TOMADOS DE LA "CRONOLOGfA" DE LEOPOLDO MÉNDEZ IN
CLUIDA EN EL CATÁLOGO LEOPOLDO MÉNDEz, ARTISTA DE UN PUEBLO EN

. LUCHA, MÉXICO CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL TER
-CER MUNDO, A.C./INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS. UNAM, -
1981, 127 pp, 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA COLUMNA JUAN DE LA CABA
DA PROVIENE DE DISTINTAS NOTAS BIOGRÁFICAS Y AUTOBIOGRÁFICAS -
(PUBLICADAS O NO) Y DE SU PROPIA BOCA Y VOZ, 

* * * 
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BIBLIOGRAFIA MINIMA DE JUAN DE LA CABADA 

- CABADA, JUAN DE LA, PASEO DE MENTIRAS, PRÓLOGO DE ERMILO ABREU 
GóMEZ, MÉXICO, lA. EDICIÓN, SENECA, 1940, 214 PP. (COLECCIÓN -
"LUCERO", 

(DEDICADO A EMILIO PRADOS, SE ACABÓ 
DE IMPRIMIR EL 21 DE JUNIO DE 1940-
EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE LA NA-
CIÓN), 

- CABADA, JUAN DE LA, INCIDENTES MELÓDICOS DEL MUNDO IRRACIONAL, 
ILUSTRADO CON 40 GRABADOS ORIGINALES DE [EOPOLDO MENDEZ, MEXJ
co~ lA. EDICIÓN, LA ESTAMPA MEXICANA (TALLER DE GRAFICA PoPu-
LAR), 1944, 60 pp, 

(2000 EJEMPLARES), 

- CABADA. JUAN DE LA. ANTOLOGÍA DE CUENTOS, PRÓLOGO DE ERMJLO -
ABREU GóMEz, MÉx1co, UNIVERSIDAD NACIONAL AuTóNOMA DE MÉXICO -
(DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLlCACIONES), 1959 (lA. EDICIÓN, SÉNE
CA, 1940/3A, EDICIÓN, 1970 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 1970/ -
lA. REIMPRESIÓN, 1977), 20 PP. 

(2000 EJEMPLARES, CUIDADO DE EDJ- -
CIÓN: ALEJO MÉNDEZ GARCÍA). 

- CABADA, JUAN DE LA, PASEO DE MENTIRAS, MÉXICO, 2A. EDICIÓN - -
(R~STICA Y DE LUJO), UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO -
.{DIRECCIÓ~ GENERAL DE PUBLICACIONES), 1959, 201 pp, 

(CUIDADO DE EDICIÓN: AUGUSTO MONTE 
RROSO. IMPRENTA "NUEVO MUNDO"), -

- CABADA, JUAN DE LA, EL BRAZO FUERTE (GUIÓN CINEMATOGRÁFICGL-
XALAPA, lA, EDJCIÓN,-ÜNIVERSIDAD VERACRUZANA, 1963, 170 PP, -
(COLECCIÓN "F1cctóN"), 

(SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL MES DE JU 
LIO DE 1963 EN LOS TALLERES GRÁFI~ 
COS DE LA NACIÓN, SE TIRARON 4000-
EJE~PLARES, CUIDADO DE EDICIÓN: ~-

. SERGIO GALINDO y JAVIER PEÑALOSA.
VJÑETA DE CRISTINA FÉLIX). 

CABADA, JUAN DE LA, LA CONJURA'YOTROS CUENTOS, MÉXICO, lA. EDI 
. c.ióN, SecRETA!lfA DE EDUCACIÓN PúBLICA (SuBsEcRETARfA DE AsuN-= 

TOS CULTURALES), 1967, 62 pp, (CUADERNOS DE LECTURA POPULAR: -
SERIE: ULA ÜNDA DEL ESPÍRITU"), 

(3000 EJEMPLARES EN PAPEL TABLET Y 
1000 EN PAPEL BOND, PORTADA DEL 
GRABADOR ADOLFO QUINTEROS), 



- CABADA. JUAN DE LA, ANTOLOGIA DE CUENTOS, MÉXICO. lA. EDICIÓN, 
EDICIONES DE CULTURA POPULAR, S.A., 1970, 211 PP, 

CABADA. JUAN DE LA. ANTOLOGIA DE CUENTOS, MÉXICO, lA. REIMPRE
SIÓN. EDICIONES DE CULTURA POPULAR, S.A., 1977, 211 pp, 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 15 DE JU 
LIO DE 1977 EN LOS TALLERES MANUEL~ 
QUEZADA. BRAND! EDITOR. S.A. 3000 -
EJEMPLARES, DISEÑO DE PORTADA: CAR
LOS PALLEIRO), 

- CABADA, JUAN DE LA, LA GUARANDUCHA (COMPARSA CARNAVALESCA DE -
CAMPECHE), DIBUJOS Y GRABADOS ORIGINALES DE KAMEN, MEXICO, lA, 
EDICIÓN-FASCIMILAR-, EXTEMPORÁNEOS, 1970, 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN MARZO DE 
1970 EN LOS TALLERES DE EDITORIAL -
IMPRENTA CASAS, S.A.), 

- CABADA, JUAN DE LA, INCIDENTES MELÓDICOS DEL MUNDO IRRACIONAL. 
ILUSTRADO CON 40 GRABADOS ORIGINALES DE LEOPOLDO MENDEZ, MEXI
CO, 2A, EDICIÓN, CORREO DE LAS AMÉRICAS, 1974, 60 pp, 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 4 DE SEP 
TIEMBRE DE 1974 EN LOS TALLERES GRA 
FICOS DE EDITORIAL DE LOS ESTADOS,~ 
S.A.), 

- CABADA, JUAN DE LA, CUENTOS DEL CAMINO. MÉXICO, lA. EDICIÓN, -
UNIVERSIDAri AUTÓNOMA DE S!NALOA, 1970, 190 pp, 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 17 DE -
AGOSTO DE 1979 EN LA IMPRENTA DE -
JUAN PABLOS, S.A., 3000 EJEMPLARES. 
PORTADA: MARIO 0ROZCO RIVERA), 

- CABADA, JUAN DE LA. ÜN SECRETO EN EL PAISAJE, MÉXICO, lA. EDI-
CIÓN, TERRA NOVA. S.A •• 1980. 151 pp, 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 15 DE OC 
TUBRE DE 1980, FUE ELABORADA LA EDl 
CIÓN POR ARTE SOCIEDAD IDEOLOGÍA -= 
EDITORES, S.A., 4000 EJEMPLARES, -
ILUSTRACIÓN DE PORTADA: ALBERTO CAS 
TRO), -

- CABADA. JUAN DE LA. "PASEO DE MENTIRAS". OBRAS COMPLETAS, MÉXI 
co, ED1CIONES RENACIMIENTO, A.C./UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S!NA= 

'LoA. ToMo r. 1980, 93 PP. 

(SE IMPRIMIÓ EN ABRIL DE 1981 EN -
LOS TALLERES GR~FICOS DE LA NACIÓN, 
PAPEL CoUCHÉ, 3000 EJEMPLARES), 



- CABADA, JUAN DE LA, "LA GUARANDUCHA 11 (COMPARSA CARNAVALESCA DE 
CAMPECHE), ÜBRAS COMPLETAS, MÉXICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A, 
C./UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S!NALOA. TOMO II. 1980. 79 pp, 

- CABADA. JUAN DE LA. "AHORA y EN LA HORA", OBRAS COMPLETAS, MÉ
XICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A.C,/LJNIVERSIDAD AUTONOMA DE S1-
NALOA, ToMO III. 1980. 117 pp, 

- CABADA, JUAN DE LA. "LA CONJURA y DOS ALCANCES", OBRAS COMPLE
TAS, MÉXICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A.C./UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE-SINALOA. TOMO IV. 1980, 136 pp, 

- CABADA, JUAN DE LA. "CUENTOS DEL CAMINO", ÜBRAS COMPLETAS. MÉ~ 
XICO, 2A, EDICIÓN, EDICIONES RENACIMIENTO, A.L,/ÜNIVERSIDAD Au 
TÓNOMA DE S!NALOA. TOMO v. 1980, 127 PP. -

- CABADA, JUAN DE LA, "EL BRAZO FUERTE", ÜBRAS COMPLETAS. MÉXICO, 
EDICIONES RENACIMIENTO, A.C./UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S!NALOA,
TOMO VI, 1980. 79 PP. 

- CABADA, JUAN DE LA, MARÍA, LA Voz v OTRAS HISTORIAS, MÉx1co, -
FONDO DE CULTURA POPULAR, MEDIO SIGLO 1934-1984 (JA, EDICIÓN -
EN COLECCIÓN POPULAR 1981; lA. EDICIÓN EN LECTURAS MEXICANAS -
1984), 1981. 177 PP, (LECTURAS MEXICANAS, NÚM, 21), 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 3 DE FE
BRERO DE 1983 EN LOS TALLERES DE LI 
TO EDICIONES 0LJMPIA, 50 MIL EJEM-= 
PLARES, DISEÑO Y FOTOGRAFÍA DE LA -
PORTADA: RAFAEL LóPEZ (ASTRO), 

- CABADA, JUAN DE LA, "SuB IDA AL c 1 EL o" ( PELf CULA). PR 1 MER TRATA. 
MIENTO, DIRECCIÓN: LUIS BUÑUEL, OBRAS COMPLETAS, MÉXICO, ED1-= 
CIONES RENACIMIENTO, A.C,/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S!NALOA, To
MO VII. PÁGS. 7-37, 1981, 75 PP. 

(SE IMPRIMIÓ EN MAYO DE 1981 EN LOS 
TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, ~ -
3000 EJEMPLARES EN PAPEL CoucHÉ. Cu 
BIERTA: HERLINDA SÁNCHEZ LAUREL Z.J 

. - CABADA, JUAN DE LA, "MARATÓN DE BAILE" (PELÍCULA). ADAPTACIÓN
DE JUAN DE LA CABADA Y DE JESÚS CÁRDENAS, OBRAS COMPLETAS, MÉ
XICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A.C,/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S1-
NALOA, ToMO VI J, PÁGS. 37-74. 198L 75 pp. . 

- CABADA, JUAN DE LA, "LOLA DE MI VIDA" (GUIÓN CINEMATOGRÁFICO). 
OBRAS COMPLETAS, MÉXICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A.C./UNIVERSI 
DAD 'AUTÓNOMA DE SJNALOA, ToMO VIIL 1981. 67 pp, -

- CABADA, JUAN DE LA, "MISERICORDIA" (GUIÓN CINEMATOGRÁFICO), 
OBRAS COMPLETAS, MÉXICO, EDICIONES RENACIMIENTO, A¡C,/UNIVERSI· 
DAD AUTÓNOMA DE SINALOA, TOMA IX. 1981, 52 PP. -

• 
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CABADA, JUAN DE LA. 11 RAfCES 11 (PELfCULA). ADAPTACIONES SOBRE -
CUENTOS DE FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ, OBRAS COMPLETAS, MÉXICO.
EDICIONES RENACIMIENTO, A.C,/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S!NALOA,
TOMO x, PÁGS. 7-32, 1981, 79 pp, 

- CABADA. JUAN DE LA. "SIMITRIO" CTRAMA). PRIMER TRATAMIENTO, -
OBRAS COMPLETAS, MtxI:o, EDICIONES RENACIMIENTO, A.C./UNIVERSI 
DAD AUTÓNOMA DE S!HALOA, ToMO X, PÁGS. 57-79, 1981, 79 PP. -

- CABADA. JUAN DE LA. LA TIERRA EN CUATRO TIEMPOS (IDA y VUELTA), 
MÉXICO, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL/FONDO DE CULTURA EcoNó
MICA, 1981, 223 PP. (COLECCIÓN POPULAR, NÚM. 202; SERIE: CUEN
TOS Y SUCEDIDOS/}), 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR El 9 DE - -
AGOSTO DE 1981 EN LOS TALLERES DE -
EDIMEX, S.A. 3000 EJEMPLARES), 

- CABADA. JUAN DE LA, PASADOS POR AGUA, MÉXICO, INsT rruro Pou-
TÉCN ico NACIONAL/FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 1981, 191 pp, (Co 
LECCIÓN POPULAR, NÚM. 208; SERIE: CUENTOS Y SUCEDIDOS/2), -. 

- CABADA. JUAN DE LA. EL DUENDE, MÉXICO, INSTITUTO PúLITÉCNICO -
NACIONAL/fONDO DE CULTURA tCONÓMICA, 1981, 15/ pp, (COLECCIÓN
POPULAR, NÚM. 21/; SERIE: CUENTOS Y SUCEDIDOS/3), 

- CABADA. JUAN DE LA, ¡ ... Y ESTA NOCHE QUE NO ACABA!' MÉXICO, -
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL/FONDO DE CULTURA EcoNÓMICA, - -
1982, 143 PP. (COLECCIÓN POPULAR, NÚM. 220; SERIE: CUENTOS Y -
SUCED IDOS/4), 

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 15 DE 
ENERO DE 1982 EN LOS TALLERES DE 
EDIMEX, S.A.' 3000 EJEMPLARES). 

- CABADA. JUAN DE LA. CORTO CIRCUITO, ~1ÉXICQ, INSTITUTO POLITÉC
NICO NACIONAL/FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 1982, 149 PP. (COLEC 
CIÓN POPULAR, NtlM. 223; SERIE: CUENTOS Y SUCEDIDOS/5), ~-

(SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 30 DE JU 
LIO DE 1982 EN LOS TALLERES DE EDI= 
MEX, S.A., 5000 EJEMPLARES), 



LIBROS EN PRENSA V OTROS PROYECTOS, 

- ANTOl.!OGÍA PERSONAL', EDICIONES DE L'A UNAM, 1986, SEL'ECCIÓN -
ANTOL'OG I CA HECHA POR EL PROPIO JUAN DE l'A CABADA, 

- ESTANCIAS A L'A SOMBRA, TRANSCRIPCIÓN V REELABORACIÓN DE L'A
VERSION ORAL DE UNA SERIE DE TESTIMONIOS DE LA CÁRCEL QUE -
FUERON TRANSMITIDOS POR UNA ESTACIÓN DE RADIO*, EN LOS 70's, 

- DAMOS FE, L'A PRIMERA NOVELA COMPLETA PUBLICADA DEL AUTOR, -
EDICION DE LA ÜNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA; SE ENTREGÓ -
EN 1986, 

- TIEMPO ABANDONADO, VOLUMEN DE CUENTOS, ALGUNOS EDITADOS POR 
PRIMERA VEZ, PREPARADO POR EL AUTOR PARA LA EDITORIAL' DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE QUE SE INAUGURA EN 1986, -
INDICE: I PRóLoGo: •EL ESPÍA•: II HORAS EN AQUELLA EsPA~A:
•cAMPANAs A VUELO", ·LA TIENDA DE DON CECILIO", "LA CASA DE 
lA MODA•; 111 PASAJES DE~ SIGLO AQUÍ: •¡JUEGO ALEGRE, MUCHA 
CHAs!•, ·sAN PASCUALITO"; IV ÜNA FABULA MAYA: •Et PPOQUfNH7 

- BOSQUEjOS DE INFANCIA Y LA CUBA DE ANTAÑO, QUE FORMAN LA -
PRIMERA PARTE DE L'O QUE JUAN DE L'A (ABADA HA LLAMADO SU - -
EGOLOGÍA (O TRATADO DEL Yo), QUE ES UN ANECDOTARIO D~ SU VI 
DA, DESDE LOS PRIMEROS ANOS DE SU INFANCIA, -

- TAMBI~N ES PROVECTO LA REEDICIÓN DEL FASCIMILAR DE LA GuA~~ 
RANDUCHA, RESERVADA POR EL AUTOR PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNQ. 
MA DE CAMPECHE. 

* PARECE QUE EN RADIO UNIVERSIDAD, 



PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS V REVISTAS* (CUENTOS V OTROS) 

- CABADA. JUAN DE LA. ºMARfA, LA Vozº EN LA Rev1sTA TALLER, 6 DE 
NOVIEMBRE DE 1939, PÁGS, 24-43, 

- CABADA. JUAN DE LA. "LA MANO DE PANCHO" EN LA REVISTA TIERRA -
NUEVA, NÚMS, V 3 V 14, ENERO-ABRIL DE 1942, PÁGS, 60-68. 

- CABADA. JUAN DE LA. "EL BRAZO DE PANCHO" EN LA REVISTA M.C .• -
l, 6 DE FEBRERO DE 1949, PÁG. 2. 

- CABADA. JUAN DE LA. "EL MAÑIC0 11 EN EL DIARIO DEL SURESTE, su-
PLEMENTO CULTURAL, 25, 4 DE JULIO DE 1954, 

- CABADA, JUAN DE LA. "EL ALMA EN PENA"' ANUAR !O DEL CUENTO MEX l 
CANO, MÉXICO, INBA, ("UN DISCURSO A LOS TURISTAS" EN [AS LE- -
TRAS PATRIAS, 3, JULIO-SEP,, 195L¡, PÁGS, 53-51), 1955, PAGS, -
'8)-9LJ. 

- CABADA. JUAN DE LA, "EL DIARIO DE ÜVUKITA 11 EN LA SEMANA DE BE
LLAS ARTES, 19 DE NOVIEMBRE, 1955, PÁGS, 8-9, 

- CABADA. JUAN DE LA. "LA LLOVIZNA" EN NUESTROS CUENTOS, MÉXICO, 
UNIVERSIDAD MEXICANA DE ESCRITORES, 1955: EN ANUARIOS DEL COLE 
GIO DE MÉXICO, MÉXICO, INBA. 1956, PÁGS. 41-4 ' 

- CABADA, JUAN DE LA. "LA CEPA V LOS CEPOS", FRAGMENTO DE NOVELA 
EN REVISTA UNIVERSITARIA DE MÉx1co, VoL. XXIV, NÚM. 10, JUN10-
DE 19/Q, PÁG. AZULES, 

- CABADA, JUAN DE LA. "UN MICHOACANO ILUSTRE" (soBRE JUAN HERNÁN 
DEZ LUNA), REVISTA EL CENTAVO, 84, SEPT,, 1972, PÁG. 12. 

- CABADA, JUAN DE LA, "UN MICHOACANo ILUSTRE" (soBRE JosÉ TORRES 
ÜROZCO), REVISTA EL CENTAVO, 84, SEPT., 1972, PÁG. 12, 

- CABADA. JUAN DE LA. "AQUELLA NOCHE" V "EL CASTILLO" -DOS CUEN
TOS INÉDITOS- EN LA REVISTA XILOTE, AÑO 9, NÚM,, 40-41, OTC~O
INVIERNO DE 1974-75, PÁGS, 1-15, 

- CABADA. JUAN DE LA, "LA PRIMERA PRISIÓN DE JosÉ REVUELTAS. ¡No
TE BAJES, CAMPS," (ARTÍCULO TESTIMONIO) EN EL SEMANARIO DE MÉ
XICO EN LA CULTURA, NÚM, 82, 25 ABRIL, 1976, PAGS, 2-3. 

- CABADA. JUAN DE LA. "GABINO V ZENAIDA o LA PESCA", MÉXICO, RE
VISTA PLURAL, 69, 1977, PÁG. 7. 

- CABADA. JUAN DE LA. "TARRARRURRA", LA SEMANA DE BELLAS ARTES,
MÉXICO, INBA, NÚM. 9, lo. DE FEBRERO DE 1978, PÁGS. 2-5. 

* TOMADAS DIRECTAMENTE DE LAS FICHAS DEL INSTITUTO DE lNVESTl 
GACIONES LITERARIAS, UNAM. 



- CABADA. JUAN DE LA, "Los ZAPATOS", "DIORAMA DE LA CULTURA", 
ExcELSIOR, MÉx1co, 12 DE FEBRERO, 1978, PÁG. 7. 

- CABADA, JUAN DE LA, "EL DUENDE" (CUENTO INÉDITO), EN LA SEMANA 
DE BELLAS ARTES, NÚM. 29, 21 DE JUNIO, 1978, PÁGS, 8-13. 

- CABADA. JUAN DE LA, "EL HOMBRE y su OBRA" (SOBRE EL GRABADOR y 
DIBUJANTE LEOPOLDO MÉNDEZ), EN LA SEMANA DE BELLAS ARTES, NÚM. 
79, 6 DE JUNIO, 1979, PÁG. 7, 

- CABADA, JUAN DE LA. "PORFIRIA 11 (FRAGMENTO); "LA CORONA" (FRAG
MENTO): "JUAN F1sH 11 (FRAGMENTO): "TAURINO LóPEZ" (FRAGMENTo):
"LA CEPA Y LOS CEPOS" (FRAGMENTO), GACETA POLITÉCNICA DE TA- -
LLER DE LECTURA Y REDACCIÓN, NÚM. 6, DIC. 79, PAGS. 29-27, 

- CABADA. JUAN DE LA, "MARfA, LA Voz", GACETA POLITÉCNICA DE TA
LLER DE LECTURA Y REDACCIÓN, NÚM. 6, ~9/9, PAGS. 22-23. 

- CABADA. JUAN DE LA, "ANTE UNA EXPOSICIÓN-HÉCTOR GARcfA y su -
OBRA" (ARTÍCULO), REVISTA Los UNIVERSITARIOS, 159-160. ENER0,-
1980, PÁG, 31. 

- CABADA, JUAN DE LA, "EL DUENDE" EN REVISTA M.C., NÚM. 44, lo.-
DE FEBRERO, 1980, PÁGS. 3-12. -

- CABADA. JUAN DE LA, "UN CUENTO PARA EL AUTOR" EN "DIORAMA DE -
LA CULTURA", ExcELsioR, MÉx1co, 20 DE ABRIL, 1980, PÁGS. 8-9. 

- CABADA, JUAN DE LA. "EL TLACUALERo" EN "D10RAMA DE LA CuL TURA", 
ExcELs10R, 4 MAYO, 1980, PÁGS. 14-15. 

- CABADA, JUAN DE LA, "EL NORTE", REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 9 DE MAYO, 1980, PAGS, 5-12, 
CABADA. JUAN DE LA, "EL GRILLO CREPUSCULAR//' REVISTA. PLURAL' -
105, JUNIO, 1980, PÁGS, 8-13, 

- CABADA, JUAN DE LA, "UN INCIDENTE MELÓDICO" (SILVESTRE REVUEL
TAS), EL GI, 967, 28 DJC,, 1980, PÁG. 11. 

- CABADA, JUAN DE LA, "EL PÓRTICO DE DoN BLAs", LA SEMANA DE BE
LLAS ARTES, 184, 10 DE JUNIO, 1981, PÁG. 4. 

- CABADA, JUAN DE LA, "LA PASIÓN SEGÚN LA CARPA MAR" (ARTÍCULO), 
"SÁBADO", UNO MÁS UNo, 189, 20 JUNIO, 1981, PÁG. 2. 

- CABADA. JUAN DE LA. PRÓLOGO A MÉXICO INSURGENTE, DIEZ DÍAS QUE 
CONMOVIERON AL MUNDO, JOHN REED, EDIT. PoRRÚA, 1982, xxx, 459-
pp, CCoL. "SEPAN CuANTos ••• "TOMO 366). 

- CABADA. JUAN DF LA. "LA ÚLTIMA VOLUNTAD" EN JAULA DE PALABRAS, 
, PÁGS, 55-61. 

- CABADA, JUAN DE LA, "TARRARRURRA" EN GUSTAVO SAINZ, JAULA DE -
PALABRAS, PÁGS; 100-115. 



CINE, RADIO, TELEVISIÓN V OTROS, 

JUAN DE LA CABADA SE INICIA EN EL CINE EN LA DÉCADA DE LOS -
50's CON UN PRIMER ARGUMENTO QUE NG SE LLEVÓ A LA PANTALLA POR SU 
ALTO COSTO DE PRODUCCIÓN (EL ÚLTIMO RAQUERO), DE LAS PELÍCULAS EN 
LAS QUE TRABAJÓ COMO ARGUMENTISTA, GUIONISTA O ADAPTADOR, SÓLO PQ 
CAS ESTÁN REGISTRADAS EN LIBROS O ENCICLOPEDIAS SOBRE EL ARTE CI
NEMATOGRÁFICO DE MÉXICO, A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LAS FICHAS
DE ALGUNAS DE LAS PELÍCULAS QUE APA~ECEN EN LA ENCICLOPEDIA CINE
MATOGRÁFICA MEXICANA 1897-1955 (MÉXICO, lA, EDICIÓN, PUBLJCACIO-
NES CINEMATOGRÁFICAS, S. DE R.L., 1955-1957), 

-SUB1DA AL CIELO.- COMEDIA.- PRODUCCIONES ISLA.- INICIACIÓN
DEL RODAJE: 6 DE AGOSTO DE 1951,- ESTRENO: 26 DE JUNIO DE 1952,-
EN EL CINE MARISCALA.- ARGUMENTO: MANUEL ALTOLAGUIRRE,- ADAPTA- -
CIÓN: JUAN DE LA (ABADA, MANUEL ALTOLAGUJRRE,- DIRECCIÓN: LUIS BQ 
ÑUEL,- FOTOGRAFÍA: ALEX PHILLIPS,- ASISTENTE DE DIRECTOR,- JORGE
lóPEZ PORTILLO,- SONIDO: EDUARDO ARJON~~- MAQUILLAJE: fELISA LA-
DRÓN DE GUEVARA,- ESCENOGRAFÍA: JOSÉ RODRÍGUEZ GRANADA,- UNIDAD -
TÉCNICA: QuERÉTARO,- ESTUDIOS: TEPEVAC,- EDICIÓN: RAFAEL PORTILLO, 
REPARTO ARTÍSTICO: CARMELITA GONZÁLEZ, LILIA PRADO, MANUEL DONDÉ, 
MANUEL ACEVES, (PÁG. 448), 

---(EL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO DE MISERICORDIA NO FUE FINALMEN 
TE LLEVADO AL CINE, EL GUIÓN QUE SE FILMÓ ERA DE ZACARÍAS GóMEZ -
ÜRQUIZA, TAMBI~N DIRECTOR DE RODAJE: 29 DE JULIO DE 1952)---

-MARIA, LA voz.- COMEDIA.- REFORMA FILMS1 S.A.- INICIACIÓN -
DE RODAJE: 11 DE FEBRERO DE 1954,- ESTRENO: 2 DE MARZO DE 1955,-
EN EL CINE ÜRFEÓN,- ARGUMENTO: JUAN DE LA CABADA,- ADAPTACIÓN: JQ 
LIO BRACHO, JESÚS CÁRDENAS,- DIRECCIÓN: JULIO BRACHO,- FOTOGRAFÍA: 
ALEX PHILLIPS,- ASISTENTE DE DIRECTOR: FELIPE PALOMINO,- SONIDO:
LUIS FERNÁNDEZ.- MAQUILLAJE: ROSA GUERRERO.- ESCENOGRAFÍA: JEsús
BRACHO,- UNIDAD TÉCNICA: QUERÉTARO.- ESTUDIOS: CLASA.- EDICIÓN: -
JORGE BUSTOS.- MÚSICA DE FONDO: GUSTAVO CÉSAR CARRIÓN.- REPARTO -
ARTÍSTICO: MARISSA BELLI (ITALIANA), VíCTOR MANUEL MENDOZA, ROSEN 
DA MONTEROS, MIGUEL MANZANO, MIGUEL JNCLÁN, (PÁG. ), 



-PELICULA HOMENAJE A JOSE GUADALUPE POSADA POR EL CINCUENTE
NARIO DE su MUERTE.- SEGÚN DATOS DEL AUTOR NO HUBO RESPUESTA POSl 
.TIVA DE LOS PRODUCTORES CUANDO EN 1963 TRATÓ DE OBTENER APOYO PA
RA REALIZARLA, 

RADIO y TELEVISION.- JUAN DE LA CABADA HA HECHO PROGRAMAS PA 
RA RADIO COMO LA SERIE QUE EN LA DÉCADA DE LOS 70's RADIO UNIVER
SIDAD DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE PROGRAMAS SOBRE SU VIDA Y SU OBRA BAJO 
El TÍTULO RECUENTO VIVO-MIS DECADAS. EXISTE EN LA MISMA ESTACIÓN
UNA COLECCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS (UNA COPIA ESTÁ EN PODER DEL
AUTOR) QUE SE LLAMA: ESTANCIAS A LA SOMBRA y QUE CONSISTE EN UN -
ANECDOTARIO SOBRE LAS VECES QUE JUAN DE LA CABADA CAYÓ A LA CÁR-
CEL POR MOTIVOS POLÍTICOS Y DONDE HA~E REFERENCIA A LUCHADORES R~ 

.VOLUCIONARIOS DESTACADOS QUE CONOCIÓ~DE LEJOS" O "DE CERCA" AHf, 

EL CANAL 11 DE TELEVISIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
TRANSMITIÓ A MEDIADOS DE LOS 70's LA SERIE· DE PROGRAMAS DE TODQS
JUAN TE LLAMAS coN TEMA SIMILAR AL RECUENTO Vivo. 

-EN 1968, APARECIÓ DENTRO DE LA SERIE "Voz VIVA DE MÉXICO" -
EDITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL, UNAM, UN -
DISCO INCIDENTES MELÓDICOS DEL MUNDO IRRACIONAL (FRAGMENTOS), GRA 

.. BADO CON LA VOZ DEL AUTOR (VV-25), 
'-

-EN 1981, El CENTRO DE INVESTIGACIONES LITERARIAS DE LA CASA 
DE LAS AMÉRICAS, LA HABANA, CUBA, EDITA EL DISCO: JUAN DE LA CABA 
!!a!. CUENTOS (COLECCIÓN: PALABRA DE ESTA AMÉRICA, NÚM. 49) QUE CON 
TIENE LAS OBRAS! "JUAN fISH", "EL TEJÓN Y LAS GALLINAS" (CARA A)
y "LA LLOVIZNA" Y "EL CUENTECITO" (CARA B), 

CUENTOS MANIFIESTOS.- EN 1970 EN LA EDITORIAL EXTEMPORÁNEOS
QUE ÉL MISMO FUNDA, APARECE ESTA SERIE DE RELATOS LLAMADOS ASÍ -
PORQUE SE IMPRIMEN EN FORMATO DE CARTEL Y ESTÁN ILUSTRADOS POR -
PINTORES y GRABADORES (ARTURO GARCÍA Busros), ESTÁN HECHOS PARA -
SER PEGADOS EN LUGARES PÚBLICOS COMO ESCUELAS, LIBRERÍAS, CENTROS 
DE TRABAJO, DE ELLOS SALIERON DOS CUENTOS: "PORFIRIA PAT" Y "EL
PRESAGIO" BAJO LA FIRMA DE EXTEMPORÁNEOS. 

UNA SERIE DE RELATOS APARECE TAMBIÉN BAJO EL NOMBRE DE PARED 
,A PARED EN ALGUNAS REVISTAS TELE-GUÍA, A MANERA DE ARTÍCULOS, 



-LA ILUSION VIAJA EN TRANVIA.- CoMED!A,- CLASA FILMS MUNDIA
LES, S.A.- INICIACIÓN DE RODAJE: 28 DE SEPTIEMBRE DE 1953.- ESTRs 
NO: 18 DE JUNIO DE 1954.- EN EL CINE ÜLIMPIA,- ADAPTACIÓN: JOSÉ -
REVUELTAS, MAURICIO DE LA SERNA.- DIRECCIÓN: Luis BUÑUEL.- FOTO-
GRAFÍA: RAÚL MARTÍNEZ SOLARES,- ASISTENTE DE DIRECTOR: IGNACIO Vl 

· LLARREAL,- SONIDO: JOSÉ D. PÉREz,- MAQUILLAJE: ELDA LOZA,- ESCENQ 
GRAFÍA: EDWARD fITZGERALD,- UNIDAD TÉCNICA: REFORMA,- ESTUDIOS: -
CLASA.- EDICIÓN: JORGE BusTos.- MÚSICA DE FONDO: Luis HERNÁNDEZ -
BRETÓN,- REPARTO ARTÍSTICO: lILIA PRADO, CARLOS NAVARRO, DOMINGO
SOLER, AGusTfN IsuNzA, FERNANDO Soro •MANTEQUILLAª, (p, 556). 

JUAN DE LA CABADA ESCRIBIÓ PARTES DEL GUIÓN: ESCENA DE ªLA -
PASTORELA• QUE APARECE EN LA PELÍCULA, LE OFRECIERON MÁS TRABAJO, 
HIZO ENTONCES LA ADAPTACIÓN DE UNA ESCENA DONDE DOS MUJERES CON-
VERSAN SOBRE LO QUE PASA CON LA CARNE QUE CONSUMEN LOS CIUDADANOS, 

-RAICES.- TELE-PRODUCCIONES, S.A.- INICIACIÓN DEL RODAJE: -
MARZO DE 1953,- ARGUMENTO: FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ,- DIRECCIÓN:
BENITO ALAZRAK1,- FOTOGRAFÍA: WALTER REUTER.- SONIDO: ADOLFO LA -
RIVA,- ESCENOGRAFÍA: ESCENARIOS NATURALES (SAN MIGUEL ALLENDE),-
UNIDAD TÉCNICA: SECCIÓN 49 DEL S.T.!.C.- ESTUDIOS: LABORATORIOS -
CHURUBusco.- MÚSICA DE FONDO: BL~s ~ALINDO, J.P. MoNcAYO, SILVEs
íRE REVUELTAS, RoDOLFO HALFTER, GUILLERMO NoRIEGA.- ESTRENO lo. -
DE .JUNIO DE 1955,- EN EL CINE ÜRFEÓN, (p, 540), • 

LA ADAPTACIÓN FUE HECHA POR JUAN DE ·LA (ABADA. SEGdN DATOS -
DEL ESCRITOR, 

NOTA: EL REGISTRO DE OTRAS PELÍCULAS QUIZÁ ESTÉ EN LOS ARCH! 
vos DE LA 'SOGEM. 



MI GRATITUD PARA 

* MTRA, LAURA TREJO, POR SU VALIOSA ASESORÍA DURANTE LA REALl 
ZACIÓN DE ESTA TESIS, 

* DR. JOSÉ ANTONIO MucIÑO, POR HABERSE HECHO CARGO GENEROSAMEJ:! 
TE, DE SU APROBACIÓN FINAL, 

* MóNICA MANSOUR, POR SU AFECTO, APOYO Y ESTÍMULO, POR LA COJi 
FIANZA EN LAS APORTACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN, 

* MTRA, AURORA ÜCAMPO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE lNVESTI~AtIQ 

NES LITERARIAS, POR PERMITIRME EL ACCESO A LAS FICHAS BIBLIQ 
GRÁFICAS DEL AUTOR, 

* ADOLFO MEXIAC, POR SU CARIÑO Y SU ESTÍMULO DE SIEMPRE, 
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LABORARON CON SU APOYO DESINTERESADO A SU CbNCLUSIÓN EXITOSA, 
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