
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD ílE FILOSOFIA Y lETRAS 

ESlRUCTURA Y SENTIDO EN 
"NOS HAN DADO LA TIERRA" 

O,E JUAN 
•,t~:: .. 

R U L FO 

._¡ 



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.  

 



INDICE 

Página 

INTRODUCCION • • •• 6 

:i. ANALISIS SEMANTICO-RETORICO ... 12 

l I. LA 

1, 

2. 

HISTORIA 

Las funciones. 

l. 1 Unidades distribucionalcs 

1. 2 Unid3dcs intcgrati\·.J.s 

1. 2. 1 L::ts informaciones 

1. 2. 2 Los índices o indicios 

Las acciones 
.. . . 

... • j ........ ¿,.uu ........ "-LIUH-.. 

•.. 53 

•• SS 

.57 

• 59 

2.2 ·rodorov y 1~1 sint:1xis de las acciones. .72 

2.3 Tipologfa <le Jos ~ctantcs de act1crdo con 

Grcimns .. . 74 

3. Configuración esp.:1cio-tcmpor3l t.lc la diégesis. 77 

I II. EL DISctrnso . . 80 

,. La 1·cprcscntaciGn del espacio e11 el discurso 

y la distribuci6n <lel ~iscurso en el espacio •. 82 

2. Temporalidad de la llistoria en el djscurso . 85 

3. La temporalidad de la historia c11 relación con 

el discur:.o SS 
4. El narrador 89 

S. Estrategias de presentación del discurso .94 

S. 1 El número 

5.2 Los deícticos . 

5.3 Adverbios y frases adverbiales . 

• 9<; 

96 

• 98 

5.4 Modo (estatus lógico de las oraciones) 100 

5.5 Iteración y gradación 101 

5.6 El modo verbal 101 

5.7 Estilo directo e indirecto 10ó 



1 

IV. 

v. 

..• 5 

6. Figuras 

EL 

DE 
1 

2. 

3. 

4. 

5. 

(). 

7. 

LA 

1. 

2. 

3. 

6.1 De los interlocutores 

6.2 De nudos y cat5lisis 

6.3 Personajes e indicios 

6.4 De los informantes 

6.5 Del sistema 3ctansial 

6.6 Del plano del discurso . 

•• 107 

•• 108 

•• 108 

••• 108 

.... 110 

• •• 11 o 
6.7 De ln representación del espacio en el dis 

curso ... ... 112 
6.8 Del punto de vist3 . • ••• 113 

CUE1'1"0 COS RE LACIO'.< i\ LOS DE~·t\S TEXTOS ll HE VES 

!WLFO .. • • 114 

. . ¡ 1 s l.a tic1·ra . 

El gobierno 

Silcr1cio y estoicismo de los pcrson3jcs. 

Dcscs¡1cr:1nza y pertenencia. 

. • . 120 

.. 122 

Efecto de prolongación del ti0mpo y el espacio .. 125 

Juegos <le oposici6I1. 

La ironía 

OBHA y su co:--:n.:xTo. 
Serie literaria. La 

Serie cultural 

Serie histórica 

LAS SERIES. 

in te 1· tcx tualidnd. 

• J Z6 

. 12 8 

• • 134 

• 135 

. l ·~ 6 

CONCLUSIONES • 158 

Apéndice: "Nos hun d:.iU.o la ticrra 11 de .Juan Rulfo. 

BIBLIOGRAFIA. • • . t87 



"La l.,l.teJt.a.:tu..~a e!. u.tt<t mett.t.lJt.a 

pa~a dee~~ ta ve~dad'' 

J11an Ru.l.60 

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



- .• 7 

La figura de Juan Rulfo l1a cobr~do m11yor importanci~1 en los Gltimos 

anos, y ello se intensificó a raf= de su muerte. Su obra ha sido 

objeto e.le diversos cstuJios,. t;,nto de crít.icos nacionales como ex-

tranjcros. Sin L~mb;.irr.oJ 1~1 f."::(!)'Or1a de J;:,.tos parten de aprcciacio-

ncs estilísticas obtenidas ~1 nivel sul1jctivc, por lo c¡uc los resul

tados no son t:in rL:o~-. coH,o po<lr·l:in serlo ;: :1l{!ufl:!S de l:is conclu

siones a las que llegan no sen .suficientemente súlid;is . 

•• .:.i.: ~u::, e:;tuJ1(~s. .. ~:-., la p~1rte rneliul3r dP ln obra 

de Rulfo, es su novc-l¡t: tedro l'.:.Ír;1;·;0, ptw~; ·..:0!1.;-;idc?·an los cuentos 

como un mero antc....-:cJ:.:ntc Je t..;:; ta, :n1nql1L' le::; ..._·011•:1_•dcn als:unos m6-

ritOS 7 pero é.=;tns par~ct~n d:c-.~\·anvi..:~·r'.:.~L" :rnt,~ 1¡1 fucr:a de la noi:cla. 

motivo por c-1 Cll~1l, i.~1 1:1:1:.·cir p:tr~e .Je !:is in\'c:-;ti:,:acioncs s:..:- refic-

rcnaclJa. 

mos seguros t.lcJ v:i lor qu·~ re~~ ~de <-"n los cuc.·nto.:> de ~~ 

11:1mas, los cuales no ha;1 sid.:1 tdn c<.-:.tndi~1do:: como merecen. El 

propio Hulfo afin::a q11L~ el <"!t• ... r 1 ~r: :·-: L:.:< .':'.(•••.:ru :ili'1s imporrante que 

Ju novcL::1,}' m~is di fíci J que é~:t:¡ Ch...:\·, u:"°/i.).i ocr .. -nov., 1980) aun

que a_ nosotros nos b;ista con ~iflrmar que es tan importante como 

aquélla. 

Elegir la obra de Rulfo como tema de estudio, es una forma de mos

trar mi admiraci6n y mi gusto por ella, tanto en el nivel tem5tico, 

(donde puede observarse un fuerte arraigo en lo mexicano, espe

cialmente referido a los campesinos, sus angustias, sus carencias 

y su profundo amor a la tierra, en fin, situaciones que se proyec

tan hacia lo humano en general), como en el nivel t6cnico donde 



se aprecia la maestrfu con la que da a conocer dicha tem&tica, 

por medio de divers:1s y mo<lcrnas t6cnicas narrativas. 
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La selección del cuento tfNos han dr\do la ticrr~" como motivo de 

an&lisis obedece a que, si bien es uno de los primeros que escri

bi6 el autor tanto la problemíltic3 que pl3ntcn, como la forma de 

enfrentarse a ella, contin6an vigentes. 

El an&lísis reali oado pretende contemplar el cucnl:o desde diver

sos puntos de vista, partiendo del hc~l10 Je que un texto no es un 

fcn6meno aislado, ~i;10 el rcst1lta<lo de una serio de factores que 

interactúan par:i dar ¡_u~ ....... ..:.~ :-'..,..'"'(lucto final. Se prctend~, [un-

da.mentalmente, propiciar una nucvn lcctur:i del cuento, en J..a 4 u.(. 

salgan a la lu= m6l~iples clcmc11tos que permanccian ocultos al 

aproximarse a 61 partiendo <le una lectura impresionista. Elegir 

un solo rclat.o tiene cvr.10 prcp6si to anali :.ar un estudio lo más 

exhaustivo posible del mismo. 

El título enuncia "Estruci:ura y sentido", porque, a partir del 

an51i~is y la or~3nizaci6n de los cl0mcntos integrantes de la 

obrai es posible tr3scender el ~~xto y encontrar el zcntido que 

manifiesta• como parte de la visión del mundo de un autor .. ins

crito en una sociedad y un momento histórico determinado y como 

un eslabón del proceso literario que vivió. 

La aproximación al texto pretende ser lo mis sistem5tica posible, 

para ello parto de ln teoría y la metodología estructuralistas, 



••. 9 
especialmente de nlgunos textos de Barthcs, Grcimas, lljems lcv, 

Brcmond, Todorov, Gcncttc y el grupo "M" y fundamentalmente <lcl 

Diccionario de ret6rica v poética de la Dra. 'llelena Berist5ín y 

su m6todo contenido en el Anfilisis cstrt1ctt1ral del relato litera-

Es pcrti11cr1tc mc11cionar que lo rc~1Ji~ado es la aplicación 

del m6todo de nn51isis cita<lo, el ct1ul co11si<lcro sumamente nove-

doso en rel~ciún con el bagaje ¡¡:etoJol6gico que obtu\.·c de cstu-

diar la licenci:ltura en J.etr:1s y es un instrumc11to de gran utili-

<ln<l n~rn el nnntisi~ nrofundo <le textos literarios; ni prop6sito 

al elegirlo fue actuali::;ir mi~; cotHh:imientos y realizar un ~1náli-

sis de la obra de Hulfo tendiente a supcrnr los y¡¡ existentes. 

Para abordar el texto lo l1c dividido en segmentos, por niveles 

de an5lisis, de ¡1cuer<lo con un criterio li11guistico y rct6rico, 

destacando las figuras proJuci<l:ls en los distintos niveles de la 

lengua, y las que se originan en las diversas estructuras Jcl re-

lato. Todo ello ha sido luego considerado a partir de un punto 

de vist3 cultural e idco16gico, es decir, semiótico, pues impli-

ca observar el texto analí:ado como un signo inscrito dentro del 

con~unto <le los demfis signos ct1lturalcs de su época. 

La hipótesis que se plantea es la siguiente: "Nos han dado la 

tierra" es una ironía prolongada que se establece básicamente a 

partir de la oposición de dos ísotopfas fundamentales: carencia-

existencia. 
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El primer capitulo tiene corno objetivo central decodificar la red 

de relaciones que por ~nalogía o por oposición se establecen en

tre los scmcmas, tanto sintagm5ticamcntc (entre los que se encuen

tran pr6ximos en el texto), como para<lign1áticnmc11tc (los quo se 

rclacionon con u11id~clcs del sistctna). Ello es necesario para des-

cribir el eíccto de sentido que produce la acumt1laci611 <le las re

laciones entre los signos. 

También se cst..:1ul..,;1......_•~ ::::._- ~ --:ntnnfas básicas Llcl -relato que dan 

lugar a la contiuuidad tcm:íticn. ..\1 mismo tit.:11.po se determinan 

11ts figuras rct6ricas, Je ~cuerdo co11 }¡1 clasificación q\lC recic~ 

tcmcntc hace <le ellas el r,rupo 11 '1" (1;,ctapla:..:nos, lllt.~tataxas, meta-

semcmas, mctalogis1:-1os); y las fií~uras de los inte1~1ocutorcs y del 

rcli1to, misrniis 4uc se pro<l11ccn no por el jtici~o del 1c11gt1:1jc, sino 

por el juego de las cstructur3s del rc1;1to. 

En el sc~;undo capítulo se anali~:l la historia (el hecho relatado 

o proceso de lo enunciado), ClL)·os protagonistas ~on los nctnntes 

atendiendo a sus dos niveles fund3mcntalcs, las fun~ioncs y las 

acciones, contempladas estas últimas desüe diversos enfoques 

(Brernon<l, Todorov, Grei~ns). 

El tercer capitulo tiene corno tema el an5lisis del discurso (he

cho discursivo o proceso de enunciaci6n, cuyos protagonistas son 

el narrador y el virtual lector). 

historia es dada a conocer. 

Se estudia la manera como la 
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Hasta aquí se procura restringir las acciones analíticas al tex-

to estudiado. A partir del cuarto capitulo el enfoque se amplia 

para dar cabida a la consideración de elementos extratextuales 

que seguramente influyeron en ~1 y lo determinaron. Se estudia 

el contexto pr6ximo porque, como establece Nignolo (llcristfiin. 

Diccionario ... p. 112) el contexto no es solamente el contorno 

linguistica intratcxtual, si110 las llamad;1s por Tinianov series: 

literaria, cultural e hist6ricn, que contienen los elementos que 

1..VH.;.;...:.:.~:i·::: ":" 1 ........ :"!i"!-n <le nroducci6n que determina las caractcrís-

ticas de la o~rn. El estudio <lo <lici1as s~rics, COil relación al 

texto estudiado, es el tema del cuarto capitulo c11 el que se con

sideran sus nexos cor1 l3s tlcíl\as obras Jcl nutor (especialmente 

los cuentos) y del quinco capítulo, donde se relaciona el resul

tado del an5lisis textual con el entorno literario, cultural e 

histórico en el que surgió la obra. 

Por lo tanto el trabajo realizado va de lo particular, el texto, 

a lo general, el contexto, con el fin de proporcionar unn visi6n 

más·~ompleta y profunda del cuento estudiado, que contribuya a su 

mejor comprcnsi6n y, por ende, a la mejor comprensi6n de la obra 

del autor. Al mismo tiempo se pretende que este trabajo signifi

que la ejcmplificaci6n de una propuesta de an6lisis para trabajos 

posteriores, en los que la obra de Juan Rulfo pueda ser contempla

da desde muchos más aspectos de como lo ha sido hasta ahora. 



"Y .6CJt<1 e.orno el qu.e .:U.e1te hambJte !f .6u.e.t1<t 
y paJtece qu.e come, 
m~ c.uandn r/o¿.p-leJt.ta, 
.su. al.ma e..s.tá v<ie.-la ••. 1.sa.la.6 (29&) 

ANALISIS SEMANTICO-RETORICO 
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A parLir del título del cuento 1 'Nos hnn <lado la tierra", se esta

blecen las isotopías básicas <lcl relato: cnrcncia-cxistencia, lns 

cuales ir5n perfil5ndose y tomando fuerza con mayor cl:1ridad, a 

medida que avance el análisis. El título, literalmente considera

do, implica la obtcnci6n de la tierra como un hecho consumado, sin 

embargo, el lector puede percatarse fficilmcnte <lcl cngafio que ello 

significn, conforme cor1tinGc ln lectura del cuento. 

En realidad cxi~tc un3 ticrr3 qt1e les hn11 dado a los J>x·otagonis-

-~._., :":':' .-.l~ ..... ..,., ...... h~~· PT''! r:iT'~nci'l. d~ t.ierra fértil. que era la 

clase de ticrrn que rcqucrinn los campesinos y por 13 que habían 

luchado, ya que p;:ira ellos "tierra" es equivalente a campo de cul

tivo, y lo que han ¡·ccibido es un p<.l.ramo que no posee ninguna 

utili<l3d. 

De ello se desprende ttuc el titulo, y la linea fu11damcntal del 

relato, como se vcrfi postcriorme11tc, so11 iror1!as, cntcndicn<lo por 

tal una: 

"Figu.ra de pensamiento porque nícct:i a la lógicn ordinaria de la 

cxprcsi611. Consiste en opo11cr, para burlarse, el singicndo a la 

forma de las palabras un oraciones, declarando una idea de tul 

modo que, por el to110, se pueda comprender otra, contraria ... Se 

trata del empleo de una frase en un sentido opuesto al que posee 

ordinariamente, y alguna señal de advertencia en el contexto lin

guístico pr6ximo, revela su existencia y permite interpretar su 
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vcrd<Idcro sentido. ,.í, l) 

Por lo tanto, desde el título quedan manifcstad<Is los dos línc<Is 

fundamentales que scr:ln el hilo conductor del an~il i:;is semántico: 

La isotopía carenci¡¡ y la i ~otopfa cxistcnc_!~· Esta tíltima, como 

demostraremos mfis adL·l:1ntc, es s61n ap:1rcntc. y por el lo ~~-

to se convierte- en '..1na i ror:Í:l :;c:-;tl··;::,!.;., 1o ~tui..: 0~;t~1blccc:nos como 

hipótesis p~ra nu0stro tr:.1bajo lh· :1n:í.lisis. 

de acuerdo con el concc¡1ta que ~St3blecc Grcimus: 

" ••• c3<la línea temf.it1ca o línea d.L· significaci6n que se dcscnvucl-

ve <lcnl ro J.el mi:~1t1u Jcsa1,rc110 J1..:l J.i:~c:.Jrs.o; re:.;ulta J.c l:i rcdun·-

<la11cia o i~craci6n Je los sem~s 1·:1<lic:1Jos en distintos scmcm:1s 

del cnunci.:ido, r pro<luce la cont1nuiJ.aJ tc-r.1~itic.::i o la hornogcnc.i-

dad semántica de é.stc, su coherencia ... !.a recurrcnci:1 de c~ltc-

gorras scm~11ticas construye ur1a red a lo l3rgo <lcl desarrollo del 

disc~rso 16gico, tina red <le :1naf6ricos -dice Grcimas-· Qt1c, al 

reenviarse de una oraci611 a otra> garantizan st1 permanencia tó

pica ... (2) 

IJ He-tena. BvU.b:t.cf.út. V-lc.clona!Li.o de 11.e.tfil!.fr.a. lj pot.t.i.c.a. Mi!:úc.o. Ed. PoJVtúa, 
1985. p. 211. 

2) Ib.ld. p. 285. 
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Como forma de organi~aci6n para la presentación de los resultados 

de nuestro estudio, hemos dividido el cuento en 16 secuencias:(!) 

1. El relato se inicia co11 una cnumcrnci6n negativa (descendente 

hacia la afirmación) In cu3l, uni~a a ot1·os clc1;1c11tos sint5c-

ticos, rct6ricos y scrn511ticos, sustenta la isotopia carencia: 

"Desput!s de tantas hor:is <le camin:-ir sin encontrar ni 
una sombra de 5rbol, ni una semilla <le 5rbol, ni una 
r3fz de nada, se oye el ladrar de los perros. 

Uno h:Jbría creído a Ycccs, t.""'B ;¡:c<lio de~ este c;.>.rnino 
sin orillns, que naJ3 hal>ria dcspu6s; que no se podría 

~~1;~~ 4 ~~ ~;i~t;~ ;~~~ ~;~~;o;:s~~~;~ ~~c~~~;i~:~~~~~ 
algo. H::ly un pueblo. Se oye que 1.a<lran los perros y 
se siente c11 el aire el olor del l1t1mo, y se saborea 
ese olor <le la r.cntc corno si fuero unn esperanza~" p.9 

Dicl1a cnu111craci6n presenta <los :Jaticcs: 

ni- ni- ni- nada- (se oye} 

nada- no- nada- pero sí, algo 

La enumcraci6n negativa se repite a lo largo del texto, lo 

que contribuye a enfatizar la relevancia significativa de es

te elemento [Ja carencia, la nada) curo límite es la existen-

cia de un algo, aunque sea imaginario. 

11 Secucne¿a u w1a wU:dad de ru16.i,U,.U, que con.-'>.u.tc en wia -'>e.Jt.ie. de. p.'r.opot..i.
cio11u que. eo11t..t.t.t.ur¡cn el comienzo de la acción -en w1a t.Uuae-i.6n de equi.
Ublt.i.o .úU:C.::a.l-, la Jteall::.ac.i.6t1 de wia .tltrutt. 6oJtmaci6n !f el JtUuUado de. .ea 
mu.ira, cn wta t..<,tuaci.611 ya modif,.ic.ada, que. .'tecupcJta el equ<LibJt.i.o .út.lcla-f. 
Veri.tlto de la t. ecuel!ci.a lot. nud06 de -Ca.6 pJtopo6.ici.011u gw1Múu1 en..tllc t..C wta 
Jtelaei611 l6g.iea de .únpUcaei611 JteclpJtoc.a. 
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l.os progatonist3s se encuentran en lo que parece ser el final 

de un proceso dcgrad~1ntc 1 cr1 el aspecto anímico, que ha consis-

tido en carainar a través del llano (carente Je todo), durante 

muchas horas; finnl indicndo ¡1or el algo, el ladrar <le los pe-

rros que anunci:i que "hay un pLH.'blo". I1 0ro ~sto, igual que el 

título, es solamente un~i j lusión, y c1 procc5o dcgrad3ntc con-

tjn(ia, p0rqUt.': }05 Sif,ilOS que indic;in la CC'rCílHÍ:l rJeJ f'L!Chlo SC' 

ven solamente: '' ... como si fucr:i t1nn esper:i11=a' 1
, p. 9; lo cual 

no SÍ!-~nifica que lo sean. E!::..t=i falt.:i t.le un.J. csper~1n::a sólida, 

se establece desJ<: c1 pri~ncr p:ÍT1·:1fo ,_!el ct:cnto, (.'.'!1 el que es-

t5 implícito el hecho tlc que no t.'.1n :::..Óll) no hay :í.rbole~:;, o una 

sombr3 que los preludie·, '·~ino ¡¡j :·~iqt:icr:1 1:1 po:;ihi l i<l:id de 

que llegue a l1~1bcrlo~, cor1tcni{ia en t1:1~ ~~1nilla o cr1 una raí~. 

Esta e11umcr~1ci6n ncgativu, remite ¡11 lector instrtif<lo a otro 

texto fund3mcntal en l:L litcratt1r~1 n1cxic:1n:1: El Popol-Vuh en 

la parte referente a la crc.:iciún Jcl mundo lo que, si tratnmos 

de explicar el texto por su relación con su marco h1stórico

cultural consideramos u11 fc11ómcno ele intcrtcxtualidad:(l) 

"Esta es la relación de c6mo todo estaba en suspenso, 
todo en calma, en silencio: todo inmGvil, callado y 
vacía la cxtcnsi6n del ciclo. 

Esta es la primera relación, el primer discurso. No 
había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces,. 
Cñ"'ñg'rejos, árboles, piedra$", cuevas, barrancas, hier
bas ni bosques: solo el ciclo cxistfa. 

l J 1n.te1Lte.x.to. !l1U:dad de anáUAi.h que ma.U:6i.M.ta la ltdaci611 c1ibte e.e. .tex.to 
ruta.Uzado y o:tlr.oh .te.X-tal> ~1!.lut/Uol> que. ei'. enW1c..lado1t evoca co1t<1clen.te o 
ú1co1i&clcn.te.me1ite, liteJ1LLf.men.tc o modltí.(cado¿,. U.te Mpec.to <le .tlta..ta. eon 
ampe.i.A:ud en el cape.tui.o qu.ln.to. 



No se manifestaba la f3z <le la tierra. S61o estaban 
CT mar en calma v 1~1 ciclo en toda su extensión. 

No había na<l3 junto, que hicicr~ ruido, ni coso. alM 
guna que se mo\!icr.a, ni se as:! tara, ni hlcicr=i ruido 
en el clel(_1. 

No hal>i~ nada c1uc cstt1vicra en ¡1ie; solo el agua en 
reposo, L'l r.w.r apo.cihlc, solo y traníl\ílfO:--No-nabía 
nada dot~J(. existencia."( 1) 
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Por supuesto, el subr~t)'ar.lu no f._n·!;1a parte Je 1:1 obr~1, pero 

f:n :1r1hn~::. anarccc la cnuncraciún n~f!<itiv.:1> que rcrni~ 

te a la carcncir1, a la falta Jt· exist.cI1ci¿1 ~e l~!s cosas, ex-

prcs3da de <li\.·ersas fon:1~1s, lo cu:11, .sin Juda c~;t:ü presente 

Inclusive en ;:irnbos textos se pl:::1ntea la rni~•m::1 situación 4uc 

en el relato de H.ulfcl, en el sentido de que todo está inmó-

vil y en silc11cio, co1no durante el ¡1:1so de los ¡1rotagonisras 

por el llano. 

Otro elemento import3nte en el primer fr~cmento es el motivo 

repetido del ladrido de los perros, característico de la no-

irativa de Rulfo. Tal motivo reaparece como un 11 lcitrnotiv 11 ; 

pero es a<lcmfis caracteristico <le la realidad de los pueblos 

mexicanos, c1Jya ccrca11í~1 presagia, y produce un efecto de sus-

pcnso que, en este caso, sirve para alimentar una esperanza, 

aunque sea fugaz. 

1) Popo.l Vuh. ~lé>:lc.o, F.C.E., 1984. p. 23 
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Resulta interesante también la descripción sinestésica en que 

se mezclan las percepciones de los sentidos: se "siente" el 

olor del humo, y "se saborea" el olor de la gente .. Con lo 

que se expresa quiz5 una pcrccpci6n m5s profunda, que no se 

limita al sentido destinado para aprc11cn<lcrla. 

Desde esta primer3 secuencia nos introduce H.ul fo a lo inh6spi-

to del llano, y rcfucrz;1 las enumeraciones con la mctfifora 

"camino sín orillas", que ir:1plic:1 un 3v;1n::a1· si.n lt..orH.:r cl3.TO 

hacia dónde ir, y por r-'t.·r.·1 parte, hace del llano un iu,g .. 11 ~¡_.. 

tr5nsito y no el destino finnl, co~o sería la tierrn prometí-

da. Sigi1ific~1 nJcm5s lo des0l:1<lo y plano <lcl lugnr. Emplea 

la expresión "esta l l:inura r:tja1.1a de grietas y arroyos se-

cos'', que repite, de distinta 1i1:lncra, la i<le'1 de cart:·nci.:i de 

o.gua, que provoca que ln t.icrra se resquebraje; lo que se ex

presa mcdi;Jntc una construcción zram.:iticnl coloquial, debido 

a que el díscurso es un moílólor,o interior paralelo a la ac-

ci6n de atravcs:1r el lia110. 

2. Al iniciarse el relato parece que el proceso degradante ha 

llegado a su t6rmino, pero surge una prolongación del peregri-

nnr de los protngonistns, durantu la cu.1.l :is1stimos a la re-

flcxi6n del narrador: 

"Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento 
el que lo aceren. !lemos venido caminando desde el 
amanecer. Ahorita son algo asi como las cuatro de 
la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos 
hacia donde está colgado el sol y dice: 

- Son como lns cuatro de la tarde." p. 9 
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Aparecen nuevos hitos en el desarrollo de las isotoplas y la 

irania. Parece que llegan al pueblo, pero no es así, todavía 

se cncucntr3 muy distante. Es el viento el que da origen a 

la ilusión de ccrcanfa. Este clc1nc11to es un f~ctor de suma 

importancia en la obra de Rulfo, y por ello será considerado 

postcriormcnrc, co11 mayor proftlndidad; por el momento es per

tinente decir que el viento es tin~ c5pccic de ~nlncc entre el 

ser humano y fuerzas sobrenaturales, pero fundamentalmente es 

la puerta que abre el paso a la ilusión y los recuerdos. 

En esta p¡1rtc, el r1arr:1dor-pcrso11ajc brinda nl lector mayor 

información sobre el proceso que vive. HastJ .:ihora nos ente

ramos de que hay v;1rios protngonistas, ya que en la secuencia 

anterior, los pronombres reflexivos, (se oye, se podría, se 

oye, se siente, se saborea) y el pronombre indefinido (uno) 7 

propiciaban cicrt¡L in1pcrsona1i<lad del 11arr~1dor. Al1ora con el 

verbo (hemos), es posible inferir que los protagonistas san 

varios. Nos da también una ubicación temporal. !lace saber 

_al lector que han caminado desde el amanecer, y las horas que 

llevan atravesando el llano (dcspu6s sabremos que son once). 

Esto ratifica la imagen de cansancio que J1abía manifestado el 

narrador-personaje en las primeras líneas del cuento, en la 

que parccfo encontrarse en el último trmno de un;i caminata de muchas 

horas por el desierto. La expresión coloquial "ahorita" ubi-

ca al lector en el tiempo presente, al cual ha llegado desde 

el antepresente de las líneos anteriores, con lo que centra 
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su atención en el "aquí y nhorn" del proceso de enunciación. 

El hecho de que los personajes conocen la hora por la posi-

ci6n del sol, es un rasgo descriptivo de su car5ctcr de cam-

pcsinos pobres (sin reloj), habituados a regir su vida por 

este astro y por las estaciones del afio. Tambi6n la pobreza, 

(la carencia de todo), es un elemento con el que conviven la 

mayor parre de los personajes <lt~ Rulfo, y 1!ra11 parte de nucs-

tros campesinos. 

1 'Al~~uicn" nuevamente la imprecisión, lo impersonal ncstir.::i 

los ojos", comp.:.1rnciún que l 1CV3 a la metáfora "cst5 colgado 

del sol u, o sc3, alguien ve que está fijo, al menos en apa-

ricncia, qui~5 como CS3S Inmparns suspendidas del techo, que 

brindan una luz sum~rncntc fticrtc, molesta parn quien observa 

en forma direct~1. 

3. En esta secuencio introduce el narrador al resto de los per-

sonajes. Ese alguien del fragmento ~ntcrior, adquiere perso-

nalidad, y ahora sabemos que es Melit6n: 

"Ese alguien es ~1clitón. Junta can él, vamos Faus
tino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento: 
dos adelante. Miro mfis atrfis y no veo a nadie. 
Entoncl!s me digo: "Somos cun.tro 11

• Hnce rato, como 
a eso de las once, Cr3mos vcintitantos; pero puñito 
a puftito se han ido desperdigando hasta quedar nada 
más este nudo que somos nosotros." p. 9 

Es entonces cuando el narrador toma conciencia de que ya so

lamente quedan cuatro personas, del grupo inicial de veinti-

tantos que eran todavía n las once. 
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Esa desintegraci6n del grupo, de cuyo proceso no se ha dado 

cuenta en forma muy clara, hace suponer que el personaje se en

contraba demasiado deprimido e inmerso en sus propios pensamien

tos, debido a la frustración que experimentaba, como para per

catarse del desmemhr;imicnto que iba sufriendo el grupo, proba

blemente su ansiedad por dejar atr5s el suplicio que represen

taba el paso por el llnno, también le pidió pl:'rcihirlo; así co

mo lo silencioso <le l;:i despedida, si t.:S que huho algtma, debido 

al cansancio, al calor, a la falta de 5nimo. 

El hecho de que los campe.sinos h;i.~·an Lom...i..~ ...... .. ::. :, ...... ,...ntes rumbos, 

puede siRnificar que pertenecían a distintos pueblos, o por lo 

menos a casas lcja11as del centro <lcl pueblo, y al mismo tiempo 

que_. dado que no tcníun una "ticrr.:i" propia a d6nde ir, re~rc

san a sus lugares <le origen, o se va11 a otros sitios) en busca 

de fortuna. 

El narrador-personaje define al grupo como "este nudo que so-

mas nosot.ros" ~ Por medio Ju cstn met6forn se rcfierr a algo 

impreciso, dentro de lo que es diffcil separar los elementos 

que lo integran, quizfi porque se enct1cntran <lcmnsiado sumergi

dos en un problema com(m: su decepción por la falta <le frutos 

que tuvo su esfuerzo, y la prcocupaci6n por la falta de ele

mentos para sobrevivir en el futuro. Tambi6n puede tener el 

sentido <le nudo por el hecho de que caminan los cuatro juntos, 

y destacan entre la inmensidad y desolación <lel llano, y por

que es el centro restante de un racimo desintegrado. 

1 
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1 

11 Faust.ino dice: 
-Puede que llueva. 
Todos levantamos Jn cara y miramos una nube negra 
y pesada que pasa por cncimn de nuestras cabezas. 
Y pensamos: "Puede que sí."" p. 10 

El narrador-autor emplea el Subjuntivo para establecer con 
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claridad que se trata sol¡1mcntc de u11a posibilidad, en este 

caso remota. Por ello es posible saber que este personaje 

todavía conserva un poco <le optimi~1no, at1nque limitado por la 

expresión "puede", que cxprc:::~a un dcsccJ a11n:tdo a un;i leve es-

peranza. Aquí ta1nbi6n l1~y it·onin. No es imposible que llue-

Vi\ (como no es imposible que hay:..1 una dist:ribucíón justa de 

la bucnn tierra), pero no es probable. 

El resto de los pcrsonaji.:s pi1211sa "ruede que sí", pero su de-

prcsi6n y f:Jlta de :inimo son tantas, que ni siquiera lo dicen, 

Gnicamcntc lo picns~n. Asi 11san esa expresión los campesinos 

en algunas ocasiones, cuanclo 110 cstfin muy convencidos de lo 

que dice su interlocutor, y l'Cspondcn un .. puede" sólo como lUla 

forma de cortcsin. 

Resulta muy significativo el nombre de Fnustino, porque quic-

re dcc ir "de buen ague ro", y en el cuento confirma 1 as i soto-

pias y la irania, ya que se dan elementos que podrían ser un 

presagio de lluvia, sin embargo 6sta no llega, a pesar de ha-

ber sido pronosticada por Faustino. de nhl la ironía. 
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S. Los personajes se encuentran frustrados, cansados y acalora

dos, en un lugar tan inhóspito que acaba con las palabras 

(principal forma <le comunicación) y con el "resuello", (indis

pensable para vivir). 

"No decimos lo que pcns.J.mos. llacc ya tiempo que se 
nos acabaron las canas de hablar. Se nos acabaron 
con el calor. Uno platicaría mt1y n gusto en otra 
parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí 
y las palabras se calientan en la boca con el calor 
de afucrn, y se le resecan a uno en 1~1 lc11gu:1 hasta 
que acaban con el resuello. .-\qui a.sí son lns cosas. 
Por esa n n:iciic le <la por plat.icar." p. 10 

Aquí continúa la isotopíi'.l <le carcnci.:?, se han ;:icab.:ido inclusi-

ve las palabr.:is y el aliento, lo que por otra part(.~ hace toda-

vra m5s solitario y difícil el paso por el llano, ya que los 

campesinos no pueden ni sic¡uicra romper su :tngustioso aisla-

miento mediante el lengt1ajc, porque lo in1pidc el hcrmc~ismo 

csc6ptico c11 que cstfi11 inmersos. 

El hecho <le qt:c l:?.:::; p::i12.br:i.~ ~f' '!""?~te·rialicr-n y resequen en la 

Doca hasta acab;ir con el rcsucll~ es un:i hipft1a,gc, porque hay 

una impertinencia semántica. La que se calienta )" reseca "con 

el calor de afuera" es la boca.. !lay un desplazamiento de sig-

niflca<lo. I.a construcci6n cxtrnfin, expresa de m:1ncra impac-

tante una scnsnci6n llcculiar del narrador. 

Por medio del adverbio (aquí), el narrador nos coloca nueva-

mente en el llano. 
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6. En este fragmento se confirman la isotopía de carencia y la 

de existencia aparente, al referirse J ln gota y a la nube, 

de las cuales s61o hay unn, se establece la fal~a de otras, y 

la ironía se da nuevamente, porq\JC tienen una nube de lluvia, 

pero escapa, y cae una gota, pero desaparece: 

ºCae una gota de agua. grande, gorda, haciendo un 
agujero en la tierra y dejando uno plasta como la 
de un saliva:::o. Cae sola. ~esotros esperamos a 
que sigan cayendo 1n5s y l3s b11scamos con los ojos. 
Pero no hay ninguna n5s. No ll11cve. Ahora si se 
mira el cielo se ve n 13 nube aguaccra co1·rifndosc 
muy lejos, n toda prisa. El viento que viene del 
pueblo se le arriina c;~pujfin~cln contrn las sombras 
~=~1~r ''º lns cerros. Y a la gota ca[da por equi-
vocación se 1a come ló.1 ¡_.:_..._.: .. ..:.. :· , -. A .... ~7111aT"ccc en 
su sed." p. 10 

El narrador cnfati1.a: ncac una ::;ola p.ota dt) aguaº, y después 

"cae sola", aislada, como "caíJ.a por equivocaciún 11
, y estn 

única gota de ln única nub<.!, aumenta 10 sensación. de soledad 

en el llano, y nunquc, por un momento, alimenta su menguada 

cspcran~o de que ocur1·~1 un mi13gro, s6lo los vuelve con mayor 

.fucr:.a a su realidad, al establecer "no hay ninguna más", pa-

ra terminar la cnumcrnción nc~at.iva con l:t c0nc1usi6n: "No 

llueve"~ 

El viento, que como habíamos mencionado, aparece en la obra 

de Rulfo algunas veces, como un instrumento divino, llego al 

llano como la fuerza que va a poner los cosas en su lugar, 

como lo hace con la nube equivocada de rumbo, a la que dcvuel-

ve al lugar que le corresponde: fuera del llano. Ln "cmpuj a", 
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para que permanezca lo menos posible en ese lugar, y se diri-

ja hacia los cerros, que son los (1nicos elementos de color 

que ha habido hasta ahora, aunque sea el color azul de la le

janía y de la ilusi6n. 

El narrador-autor dota de vida primero al viento, para que se 

"arrime" a la nube y ln empuje, y Jespu6s a l:i tierra, para 

hacer posible que tenga sc<l y "se com:i" la gota., con tal avi

dez que ésta Jcsaparcce, y el viento )" 1~ lluvia pasan a sig-

nificar la desilusión, e1 si1r1bo.io ncg . .1 .. ,;." ...... , ~:~ ::.:::--y -1" l::l 

bcndici6n esperada, porque llevan a una dcpresi6n mfis profun-

da a los personajes. 

7.. ''¿Quién diablos haría este ll.:1nc.i ~an grande? ¿Parn 
qué si1·ve, ch? Hemos vuelto a cáminar, nos habíamos 
detenido para ver llover. No llovió. Ahora volve
mos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos cami
nad~ m5s de lo que llevamos andando. Se me ocurre 
eso. De haber llovido qui~fi se me ocurrieran otras 
cosas. Con todo, yo sE que desde que yo era mucha
cho, ni vi llover nunca sobre el llano, lo que se 
llama lluv~r." 

Y la reiteración de la isotopía de carencia: 

"No, el llano no us ces.:! que sirvG. No hay ni cone
jos ni p5jnros. No hay nada. A no ser unos cuantos 
huizaches trespeleques y tu1a que otra mnnchita de 
zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso, no 
hay nada." 

La protesta del narrador-personaje, sobre la inutilidad del 

llano, de cuya creación se pregunta quién sería el autor, de 
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dónde podernos inferir que Dios no lo hizo, porque resultaría 

inconcebible. De ello puede desprenderse, que quien lo hizo 

fue el diablo. Pero este cuestionamicnto se queda tarnbiln en 

los pensamientos del narrador-personaje. 

Después de la breve paus" que i r.ip li cú Ja posibilidad de llu

via, nos encontramos ocupados en atravesar el llano. porque el 

narrador ~utor, nos h3ce participnr en tal acci6n, con el uso 

que hace del "nosotros••, y asi: 

''iit.:mu::;. vut:.l to a caminar ... lf 

11 
.... volvernos a caminar.º 

" ..• hemos e ami nJ.do m.5.s <le 1 o que l lcvamos andado." p. 1 O 

Estas afir1nacior1es r1os incorpora11 al grupo de protagonistas, 

en este· largo transcurrir que es el paso por el llano. y al 

mismo ricmpo por el itinerario del discurso. El autor narra-

dar usa la paradoja incluida en la Gltima cxprcsi6n citada, 

para significar J1nsta ~u~ BT~cf0 r~~ul~3 inJ16s¡Jito ~1 lliiJlo, 

ya que prodt1ce la sensación <le que Cstc s~ prolonga, c1uizfi 

indefinidamente, y no se logra avan~ar, a pesar del esfuerzo 

continuado. 

Hasta ahora, como lectores, hemos recorrido un enorme y suma

mente desagradable p5rnmo y, sin embargo, hemos leido solamen

te unos cuántos párrafos. 
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Hay una afirmación categórica "No llovió" y, aspectualmcn"tc, 

pasó la oportunidad de que lloviera. La carencia de lluvia 

es definitiva, no hay lug:1r a duda, y no solamc11te existe en 

el presente como un J1c~ho irrefutable, sino qtJC se rcrnon~a al 

pasado, a los recuerdos de inf3nci::i, lo que nos indica tam

bién que el personaje ha vivido en esa región. 

Hay otra confirmaci6n de la isotopin <le carencia, en el he

cho de que al narr~dor-pcrson:tje se- le ocurre sol.:u;-.entc una 

coo;;t\. 

acabaron con el calor, sino inclusive de ¡>cnsamicntos, porque 

ni siquiera eso permite la cstanci~ en el llano. El uso del 

subjuntivo rcn1itc nuevamente a l¡l irrc~1li<la<l. Si las condi-

cienes fucra11 <listintasJ ;1o<lYI:1n existir ot1-3s iJcas, pero es

to queda en el terreno de las posibili<ln<lcs rcmotns, con lo 

que se cnfati¡a la i1·onia ante el conrrastc con l~ realidad. 

Reapa!"ecc el intcrtcxto (que rc:r.iitc a l;i nad.:i que precede a 

.la crcaci611) ~11 otra enumeración negativa que, como en el pri

mer caso, se encuentra en forma de gradación descendente y 

confirma la isotopia <le carencia: 

"No hay conejos, ni pájaros. No hay nada." p. 11 

Como en los casos anteriores, lns pocas cosas que sí existen, 

sirven Gnicamente para hacer notar, con mayor claridad, todo 

lo que no hay¡ adem5s los pocos huizaches que aparecen son 
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tnisernblcs, y el zacatc tiene las hojas enroscadas, scguramcn-

te para cubrirse un poco de ln inclemencia del sol y por la 

re sequedad. 

8. A partir de este pfirrafo, podemos ii1fcrir la rclaci6n entre el 

relato y su marco histórico, al identificar un l1ccl\O hist6rico 

muy conocido: que a los campesinos que p.articip::iron en la Re-

volución, al concluir ésta, los <lcsarm~1.ron y los aislaron al 

dejarlos desprovistos de medio ele transporte (el caballo): 

uy """ffr nonf vamos nosotros. Los cu.:J.t.ro a pie. Antes 
and5bnmos :t. caba.lJ...o > i..lh: ....... -.:: .. ,.. .... ,....; -,d:1 una carabina. 
Ahora 110 traemos ni siquicr3 la carabina. 
Yo siempre l1c pc11sado que en eso ~e quitar11os la cnra
bina hicieron bien. Por ac5 rcsult3 peligroso andar 
arrnaJo. Lo n3~an a uno sin nvis:irlc, vi~r1<lolo a toda 
hora con "la 30" amarr:lda a las corrt.:as. Pero los ca
ballos son otro nsunto. De venir a caballo v:1 11ubi6-
ramos probado el ng11a verde <lcl río, y pasea~o nues
tros estómagos por l:is cal les del pueblo p.::1ra qnc se 
les bajara la comida. Ya lo l1ubi6ra1nos hecho tlc tener 
todos aquel los cabal los que t.cnínmos. Pero también 
nos quitaron los cnballos junto con la c.:ir.:ibinu. 1

' p.11 

Áhor~ sabemos tumbi6n, que la carencia 110 afecta solamente al 

llo.no, sino r.ambién. a los pc1·sonajcs, quienes ~u1t.\.!riorr.-.cnt~ 

tenían por lo menos un caballo y una carabina, y ahora no tic-

nen nada de 6so, lo que los obliga a desplazarse a pie, y pro-

vaco que sea mfis lento y fatigoso el pnso por el llano. Sin 

embargo, no deja do resultar sorprendente (y rovclaJor del cn

r5ctcr csc6ptico y resignado de los pobres), el hecho de que 

los campesinos no se encuentren tan molestos como deberían es-

tarlo, o por lo menos no lo demuestren, ya que el narrador-
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personaje, s6lo menciona, vclndamentc, que si tuvieran los ca-

ballos ya hubieran llegado al pueblo y habrían comido y bebido, 

pero ello es sol3rn0nte 11na suposición mfis, la realidad es que 

no tienen c:ih..-1 l los ni c;1rnbín;.1s. Se los quit.'."lron junto con la 

posibilidn<l de mejorar, y junto con todas las cos~1s qtic quedan 

implícitas en ese "también nos quitaron ... " Las líneas isóto-

pas se desarrollan tambiG11 por el contraste e11trc 1:1 carencia 

en el llano y la existencia c11 el JlUCblo. En 6~tc hay :1rua, 

comida y color, verde por cierto, usado tro<licionalrnc11tc para 

r~~Prir~P n ln esncranza~ y a la vida; en tanto ql1C en el lla-

no no hay nada de eso. 

Establece tambi~n ln pcligrositlaJ <le la rcgi6r1 ¡11 referirse n 

lo arriesgado que es portar una carabina, dcbid3, scg11ramcntc, 

al hostigamiento de que eran objeto los campesinos armados, 

por paitc de los caciques. 

9. En este fragmento se reitera la inutilidad del llano estEril: 

"Vuelvo haci<l. todos lados y miro el llano. Tanta y 
tamana tierra para nada. Se le resbalan a tmo los 
ojos '1.1 no encontrar cosa que los detenga. Sólo 
unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por 
encima de sus agujeros, y luego que sienten la ta
tema del sol corren a esconderse en In sombrita de 
una piedra. Pero nosotros, cua11do tengamos que tra
bajar aquí, ¿qu6 haremos para enfriarnos del sol, 
eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de te
petate parn que la sembráramos." p. 11-12 
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¿Para qu6 sirve toda es~ cxtcr1si6n de terreno, si no es capa: 

de producir nadn? Es un <lcsicrto en c1 cual ni siquiera las 

lagartijas caminnn por fuera, porque al sentir el sol ''corren 

a cscondcrsc 1
'. Y aquí resurge 1a ironía; ;i los campesinos les 

dieron el 11a:no"p3r3. que 1 o st:'mbrar:?n 1
' co1:io recompensa por su 

lucha durante la Hevolución en la que expusieron su vid:i. El 

narrador-~1utor nos l1~cc observar el ll3no, por medio de la 

hipálagc sinestGsicn "Se le rc.:.b:i1Gn a. uno los ojos ... " (lo 

que resbala es la rairatla, no los ojos), to1:1;1mos conciencia de 

un terreno tot.:!lmcntc pJ:1no, ~~in tirbul~.:.;, al cerro;,, y por 

cual se prolong3 J1asta los J!mitos d~l <lc~icrto. 

El llano es una "costra de tcpct;ite", r esta metáfora reitera 

su i11d6mita durc~n. 

10. Si relacionamos nuc\.·amcnte los significados del texto con el 

mnrco histórico que lo dctcrminJ, volvemos a ntlvcrti1· que es

te fragmento constituye todo él unu ironía cruC"l, forrn.;""?dn .:i 

su vez por otras ironías. En la cntrcvist¡1 con el delcg3<lc 

se observan algunos de los asJJ~ctos rn5s negativos de ciertos 

representantes del gobierno en ~16xico, que en mt1c!1as ocasio

nes utilizan u los ca1npcsinos pa1·a beneficio pcrson3l, promc

ti6ndolcs cosos, q11c sabcr1 de antcma110 que no les conceder5n, 

y cuando, gracias a la ayu<la recibida, consiguen sus objeti

vos, se olvida11 de lo Jlromctido, o dan cualquier cosa a los 

campesinos, a veces sin 11inguna utilidad. para aparentar que 
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cumplieron su ofrecimiento, y ésto <lcspu6s de hacerles dar 

muc11as vuclt3s, c11 cspern inGtil de lo que se les había pro-

metido: 

"Nos dijeron: 
-Del pueblo para aca es de ustedes. 
Nosotros preguntamos: 
-¿El llano? 
-Si, el llano. Todo el Llano Grande. 
Nosotros paramos la jeta para decir que le llano no 
lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junco al 
río. Del río para nllá, por las vegas, donde cst5n 
esos 5rbolcs llamados casuari11ns y las parancras y 
la tierra buena. No este duro pellejo Je vaca que 
se llama el Llano. 
Pero no nos dejaron decir r1ucstras cosas. El dele
gado no ver1fa a conversar con r1osotros. Nos puso 
los papeles en la muna y r1os <lijo: 
-Nn s~ v:1yan a asustar por tener t¿1nto terreno 
para ustedes solos. 

-Es el llano, scfior dú-lcgado ... 
-Son miles y miles de yuntns. 
-Pero no ha)' agua. Ni siquiera para l1accr un bt1chc 
de agua. 

-¿Y el temporal? Kadie les J.ijo que se les iba a 
dotar con tierras de rieno. En cuanto allí llueva, 
se lcvant3r5. el mJf::: como si lo cstiTaran. 
-Pero, scflor delegado, l¡1 tjerra cst5 Jcsl¡1vaJa, 
dura. No croemos que el nrndo se entierre en esa 
como cantera que es 1:1 tierra del llano. !Jabría 
que hacer agujeros con el ~1:3d6n para sembrar la 
semilla y ni nun :isi es positivo que na:ca n:1<ln; 11i 
maíz ni nada naccr5. 
-Eso manifiéstcnlo por escrito. Y ahora v5yansc. 
Es al latifundio al que tienen que acatar, no al Go
bierno que le!:. da la tierr~. 
-Esp6rc11os usted, scfior dclc~ado. Nosotros no hemos 
dlcl10 11¡1Ja contra el Centro. Todo es contra el lla
no ... No se puede contra lo que no se puede. Eso es 
lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicar
le. Mire, vnmos n comcn~ar por donde ibamos ... 
Pero él no nos quiso oír." p. 12-13 

Durante la entrevista aparece lo ironia para enfati:ar la fal

ta de respeto que se tiene por el campesino, y la burla que 
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signific6 en muchos casos, el reparto de tierras prometido. 

La actitud del representante del gobierno es ir6nica y cruel 

en cada una de sus intervenciones. Dcc i rlcs: 11 ~0 se vayan a 

asustar por tener tanto terreno para ustc<lcs solos es una bur

la, porque no se tT3t.3. de 1:1 ticrr¿i que los camp0sinos requc-

rían. Lo mismo ocurre con ln 

de yuntas 11
, que presupone que 

expresión: 

se tr3ta U.e 

"Son T:Ü les y miles 

ticrrn fértil 11 ¿Y 

el temporal?,_. En cuanto nllí llt1u,-~ se lcv311t:trfi el maíz co

mo si lo cst.iraran" es un verJ.adcro sarcasmo 3bsurdo e inhu

mano porque los intcrloc11torcs s~bcr1 que jnn~s hn llovido y 

j nrnás 11 ove rrL 

Y la rcspucst.:1 a su tímido reclamo 1 tombién es irónica: "Eso 

manifiéstcnlo por escrito ... " Expresión muy frecuente dentro 

de los medios hurocráticos, cuando 110 tienen 1:-i contestación 

adecuada, por no convenir a sus intereses, y optan por dar 

evasivas. Adcn1&s 3 sabiendas <le t\lIC 1:1 rnayorí~1 <le los campe-

sinos eran analfabetas. Después, 5iguien<lo con la demagogia, 

según la cuai 1..1 Rc\..·olución ÍlH~ nn éxito, y el reparto de tie

rras la solución a to<los los p~o!1lcrn¡1s de los campesinos, sur

ge una nueva ironí.3: "Es el latifundio al que tienen que ata

car, no al Gobierno que les Jn la ticrrn. 11 Pero, ¿cuál tie

rra en este caso? Y por otra p3rtc, los latifundistas esta

ban coludidos con los gobernantes, asi C\UC ¿cómo atacarlos? 

El representante del gobierno parece iRnorar la importancia 

que reviste la tierra para los campesinos y todo lo que 
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implica el despojarlos de ella. lber Verdugo lo expresa de 

la siguiente forma, respecto a otro cuento: 

"La agonía vida-muerte se produce des.de ese nrr.:.dgo a. 13 tic-

rra y a su ndversidad. ne modo l¡11c la cs~ructurn social que 

hace un reparto desigual <le la ticr1·n c11~rc pobres y terrate

nientes, resulta c1 dcsc11cadcnantc de ln dcgra<lnci~n y Je la 

muerte. Y al ntarsc el l1~:nbrc a ese Gr1ico medio de sobrcvi-

vcncia <le que se lo priva: ... su miedo. su es{H.,.ran:a, 4ucd.an 

marcados por 13 a<lv~rsida<l <le su Jcstino de t1omorc arraig~Ju 

a la ticrra."(l) 

Por ello los campesinos tratan de explicar al delegado l¡ts ca-

rcncias ~an gr;1vcs del llano> aunque seguramente 61 ya lns ca-

nacía .. Resulta dificil, sin embargo, aceptar el hecho de que 

los personajes, habiendo sido víctimas de un frau<le, de una 

burla cruel, no protesten, sino con debilidad, con tumor de 

molestar a n.lguicn, pa1·3 JospuGs su;r.crgir::;c C!l el mutismo . 

. Octavio Paz explica este fcn6meno en el mexicano: 

"El est:oicismo es la más alta de nuestras virtudes guerreras 

y políticas... Desde niílos no5 cnscñ<J.n a ~ufrir con dignidad 

las derrotas ... Y si no todos somos estoicos e impasibles ... 

1) lbeJL 11. Vvi.dugo. Utt U>;t.udl..o de .ca 11<V!.1La.t.lva de Rut.60. Méx.lc.o, UNAM, 1982. 
p. 154 
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al menos procuramos ser rcsignndos, 11acicntes y sufridos. I~a 

resignación es una de nuestras virtudes poplllarcs ..... C1) 

Y Ssa es justamente ln ac~itu<l de los cam¡1csinos. Se rcsignon 

ante ln advcrsi<lad, no irnportn que 6sta presente rn~~os huma-

nos y politicos. Los personajes n lo mfis qt1c se atreven, es 

n "parar la jet::i". 

Al respecto, tnmbi6n valdría la pc11a co1lsiJc1·ar otro elemento 

presente en gr3n parte de ln ob-ra de P.ulto: 1a. pcr~i.ua. tit.:.i ih¡,,-

drc~ ya sea por muerte o po1· ab:tnJono. En este cuento no apa-

rece el p~drc real, sino uno de sus manifcst.:i.cioncs: el go-

bicrno pntcrn~listn que, como en el c:1so <le otros padres, en 

varias <le sus obras, se olvida Je st1s l1ijos, y s6lo le i11tcrc-

sn obtener provecho de ellos. Ruffinel li lo cxpl ícn asI: 

"El Estado-P.:itlrc no es viable sino como una excusa para las 

propias clase~ Jui11lI1¡~¡\tcs. ~o es scci~li~m0, e~ burguesía pn-

ternalista que organiza su raoJo .le pr-oducción: indios, mcsti-

zos pobres~ el gran sector m3yoritario de ~16xico, obtienen 

nsi del Gobierno a un padre que los abandona aunciuc viva cr1 la 

promesa de la protecci6n. El patcrn::ilismo estatal es una forma 

del padre todopoderoso renuente a atender a sus hijos m5s nc

ccsi tados. "(Z) 

l) Octav..:o Pa.z. E.!' . .Ca.bCA<'.1...to de .f.a. 60.Ceda.d. /.!éx<.co, F.C.E., 1966. p. 28 

2 l JoJt.ge Ru.6601e.t.U. E.C .Cuga.,~ de Rll.('.60... /.!éx.i.eo, U1U.veJt.&úlad VeJUlcJtu.za.aa., 
1980. p. 2 J 
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Esto puede resumirse en la expresión q11c ¡1p¡trccc en el texto: 

"Pero él no nos quiso oír." El =-= Gobierno= p:i<lre. 

Por otra parte, ~sto secuencia presenta una nntitcsis, en la 

que se contraponen lo vivo (los elementos cercanos al río), 

formas de existencia; y lo muerto (el llano), lugar de caren

cias: 

Las vegas (parte de tierra baja, llana 

y fértil) 

el río 

casuari11as y parancras 

tierra buena 

duro pellejo de vaca 

no hay agu:i 

lavada, dura. 

esa como cantera 

nada crecerá. 

Aderads, contin6an las enumeraciones negativas, que refuer~an 

la isotopía de carencia, y por ende, la ironía que se expresa 

a través de subjuntivos o futuros, para indicar que se habla 

solamente de posibilidades, en ocasiones muy remotas: 

No lo queríamos 

no este duro pellejo 

no nos dejaron 

no venía a conversar 

no se vayan a asustar 

no hay agua. Ni siquiera un buche 

nadie les dijo 
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no creemos 

ni aún así es positivo que na~ca nada 

ni rnníz ni nada nacerá 

no hemos dicho nada 

no se puede 

no nos q11iso oír. 

11. Volvemos al llano, y la isotopía de carencia se confirma al 

establecer no solamente la carencia presente, sino inclusive 

la carencia futtirn: 

"Así nos han dado esta tierra. Y en este camal 
acalorndo quieren que sembremos semillas <le ulgo, 
para ver si algo rctona y se levanta. Pero nada 
se levantará <le aquí. Ni :opi lotes. Uno los \~e 
allfi cada y c11ando, muy nrrib:t, volu11<lo a la ca
rrera; tr3tanJo de salir lo m5s pronto posible de 
este blanco tcrrcgal cn<lurccido, donde na<lrr se 
mueve y por donde uno c:.imin:i como rccul undo." p. 13 

Ni siquiera los zopilotes, animales que se alimentan de carro-

fia y l1;1bitan en los desiertos, se quedan en este lugar tan 

agreste, al que toda,·í:1 se incorporan nuevos calificativos que 

implica11 las misnias co11notaciones, en las metfiforas: 

" ... este camal acalorado ... 11 

11 
••• est.e blanco terregal endurecido ... " 

Las características de alta temperatura, a un nivel casi inso-

portable, la ausencia de color y <le vida, son claras. 



Por otra parte> el carecer de puntos de orientación precisos, 

por lo desolado del pajsojc, y las condiciones tan precarias 

en que se encucnt1·~ }1a~cn qtJC el narrador-personaje se refie-

ra a 6stc, como un lugar: 

" ... por donde uno camina como reculando." 

Es decir, camina como si retrocediera, porque, en realidad, 

en momentos ignora si cstfi11 nv~1nzilndo o no . Por ello ~sta re-

..:.Li..i.t.u uua comparación combin~1cla con .3.lltítcsis, pues en ca.minar, 

a secas, cstfi irnplíci~o ~1va11=ar hacia adelante. 

12 .. En esta sccuenci;1 se muestra J.!clitón, de acuerdo con su nom-

brc que significa "e.le miel", corno el más optimista ele los pcr-

sonajes, porque trata de buscar el lado bueno de las cosas: 

11 f.felitón dice: 
-Esta es la cierro que nos h3n dado. 
Faustino d~ ce-: 
-¿Qué? 
Yo no digo n:::.d.J.. Yo pienso: "Melitón no tiene la 
cabeza en su lugar. H3 de ser el calor el que lo 
hace hablar así. El calor que le ha traspasado 
el sombrero y le h3 calentado la cabeza. Y si no, 
¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos h3n 
dado, Melitón? Aqul no hay ni la tantitu que necc
sitnría el \ricnto para jugar a los remolinos." 

Melitón vuelve a decir: 
-Servirá de algo. Scrvir5 aunque sea para correr 
yeguas. 
-¿Cuáles yeguas?- le pregunta Esteban." p. 13-14 
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A pesar de la deccpci6n que ha sufrido, trata de considerar al 

llano como una tierra in~til; es q11i~fi, el personaje a quic1t 

le resulta m5s difícil perder la cspernn:a. 

a una cita de Pnz: 

"Quien ha visto la cspcr::in::n no la olvida. 

dos los ciclos y entre todos los hombres. 

Esto nos remite 

La busca bajo to

y sucíta que un día 

va a cncontra1·la de nuevo, no sabe dón~c, ncaso entre los su

yos."(l) 

Podríamos pensar l\1.11..-, ~.:.: -....... "."" .,,,fr•litón sí la conoce, en cambio 

el narrador-personaje l1a olvidado lo que es, o nunca la ha co-

nocido. Est5 mfis consciente Jel grn~o nl c¡uc ha llegado el 

cngafio, y no tiene lugar parn el optimismo d~11tro de sí, ni 

siquiera el suficiente 6nirao pnr3 responder a ~1clit6n, y nuc-

vamcntc se quc<ln con sus pcnsanicntos, a ca11sa del calor, y 

de 13 i11utili<la<l <le 1a rcspucstn nntc 1~ avasallantc realidad. 

El vicr1t0 Vl1clvc a ser motivo de una prosopopeya, que le adju-

dica la c31,ncidnd de jugar a 11:iccr rcmoli11os. 

Ante la insistencia de Melitón para encontrar alguna utilidad 

¡>ara el llano, ~1 pensar que po<lrfa servir para correr yeguas, 

sólo que ellos no tienen ninguna. Podemos inferir que al ma-

ncjar estas posibilidades tan remotas, y por ello tan absurdas, 

l l Octav.lo Pa.z. Op. cl.t. p. 2 5 
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hay una irania dolorosa, a costa de los personajes, por parte 

del narrador-autor. 

13. "Yo no me hnhía fíj:ido bien a bien en Esteban. 
Ahora que h:ibla, me fijo en ~l. Ll~v:i puesto un 
g:ib5n que le llega al ombligo, y debajo del fD
b5n saca la cabeza algo así corno \1nn ~allina. 
Si, es una gallina colorada la que lleva Esteban 
debajo del gab&n. Se le ven los ojos dormidos y 
el pico abicrro como si bostc=ara. Yo le pregun
to: 
-Oye, Tcban, ¿de dónde ¡lcpc11:1stc cs:1 ~allina? 
- ¡Es la mía! -dice él. 
-No la traías antas. ¿Dónde la 1ncrcastc, eh? 
-No la mcrqu6, es la l~allina de mi corral. 
-Ento11ccs te 1~ tr~jistc Je ba~tirnento~ ¿no? 
-No, la traigo para cuidarla. ~1i c3sa se quedó 
SO.la }' ~_i.11. .ihH.~~'-' p~·· ~ ~\:_;.:_ ., - '1 ~ ,..._..., ,-l..,. ("OmPr~ POT 

eso me la traje. Sicnprc que sal~o lejos cargo 
con ella. 
-Allí escondida se te va :i ahogar. ~1cjor s5cala 
al aire. 
El se la :1como<ln dcb3jo Jcl brn~o y le sopla el 
aire caliente de su boca. Luego Jicc: 
-Estamos llegando :il dcrrumbn<lcro. 11 p. 1-t 

En esta· parte se ubica la atención en Esteban, aunque no pre-

cisamcntc en él sino en el gabfin qt1c lleva, y por el que aso-

ma una gallina . Esta aproximaci611 de la mirada del narrador 

. mucstrn c-1crt..:l influencia del cirn.:, qui.z.G. J.c Juñuel, yn <1.UC 

lo que sucede es un claro acercamicn~o (cl0sc up). 

La gallina se co11vicrtc en centro de atcnci6n para el narra-

dar-personaje, quien observa en ello los efectos del calor y 

los refiere por medio de una hip&lage sinccdóquica y una com

paración: 

" ... los ojos dormidos y el pico abierto como si 
bostez.arn." 
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Se habla de los ojos, para implicar a la gallina, la cual lla

ma tambifr1 la atcnci6n por ser el 6nico elemento de color, que 

aparece dentro del llnno, y a<lcm5s es Jcl color que generalmen-

te se us:1 p:1ro. llam:1r 1:1 ::1tcnci(in 1 ya que !:-s 11 colorLJcl~". Po.-

labra que cxprcs3 tanto el l1ccho de qt1c sea roja, como el de 

que tiene caler. 

Dicha gallina utlyuicrc gra.n import~lfH.:ia, purqul! e:-.:; prJctica

mcntc la ur\icn propiedad (no-cnrcnc1aJ, <lllC ;11>arccc en ci 

cocnto. Por 10 menos en el cnso <le Estcb~1n, es lo único que 

posee, por ello Ja cuida al grado de cargar con ella siempre 

que sale lejos. Aqu[ la posesi6n Je la gallina por Esteban, 

hace m5s evidente que los demás personajes no tienen ninguna, 

lo que rcf11cr=3 la isotopia de carcnci:1. 

Es tan relevante ln galli11a, al ser el único elemento de po

sesi6n y nl Gnico si~no vitnl en ~1 ll:!no, qttr s61o clln m0-

tiva suficicntc~cntc 31 nnrr3tlor-pcrsonajc p3r3 que hable. 

Asimismo conocemos la cnrcncia de familia de Esteban, quien 

tuvo que cargar con su gallin3 porque no la podía dejar en 

su casa ("sin nadie p:ira que le diera de comer"). Esto aumen

ta la intensidad de la carencia, la vuelve terrible, ya que 

no solamente carece de cosas inateriales en grado extremo, 

sino tambi6n de afecto y compaftia. 
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La gallina es el primer indicio real de vida, antes de llegar 

al pueblo. Los anteriores t1abian sido Gnicamcntc ilusiones 

(el ladrido <le los perros, el olor del humo y el sabor a gen

te) creadas por el viento. Y es justamente Esteban, el posee-

dor del único signo de ,·ida que aparece en el llano, quien es-

tablccc el fin <lcl transc11rrir 11or el p5ramo y da lugar al 

enlace con la vidaJ que se ~nuncia por la llegada al derrumba-

de ro. 

14. Finalmcnt,..: los pcrson:ljcs 11c¿~an .:11 límite del llano. La ga-

ll1nn conti11Ga sicr1do el foco de ntcnci6n del narrador-persa-

najc, yn que cr1trc t;1nta nride: ). <lcsolaci6n por las que han 

pasado, resulta muy :itr::ictjvo un poco de vid;i, esto, ~1unudo 

nl hccl10 de ser la Gnica ¡1oscsi6n <le Estcbnn, continGa la isa-

tapia de c~rencia al no l1~bcr n3da mfis; )" es ta11 import:1ncc 

que su dueílo la va cuidando: 

"Yo ya no oigo lo que sigue di cien do Esteban. Nos 
l1cmos puesto en fila para bajar la barranca y 61 va 
~c~c ~dcl~ntc. Se ve L{U~ i1a 3garrado a In gallina 
por las Jl~ltas y la z3ng0Jotcn a cada rnto, p¿1rn no 
golpearle ]3 ~abczu contra !ns pictlras. 

Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube 
polvo desde nosotros como si 1.ucra un ~tajo de mu
las lo que bajara por allí; pero nos gusta llenar
nos de polvo. Nos gusta. Después de venlr durante 
once J1orns pisando Jn dttr~~a del ll3no, nos senti
mos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brin
cn sobre nosotros y sube a tierra.'' p. 14 

La salida del llano estfi determinada por una barranca que aísla 

al llano de la tierra buena, así como existe en parte de la 
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tradici6n mito16gica y literaria, un rio que establece el li

mite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. 

Al llegar a 13 barranca, a pesar de que todavía existen caren

cias, el proceso d~gra<lantc toen n st1 fin; ahora hay algo, 

aunque sea polvo, y ~1 llct1arse de ~stc, que en otras circuns

~nncias scri~1 dcsagra<lablc, rcsultn c11 este mo1nc11to un pl3ccr. 

Es la primera ve= que algo les gusta, desde c¡uc iniciaron su 

paso por el llano. Y el l1ccl10 <le qt1c ello les produ:ca gusto, 

acentúa la carencia que sufrieron anteriormente. 

En tanto que se cst~blccc tina com11ar:1ci6¡1 entre los personajes 

y ur1 atajo <le mt1l~s, (que por u11a parte son los animales m5s 

rcsistc11tes p3ra el tr;1bajo pcsndo, y por otra son m11y torpes 

para dcsce11dcr, por lo c¡uc lo l1ncc11 en for1na desigual). la 

tierra adquiere vid3 mediante una prosopopeya, y "brinca" so

bre los personajes. 

El ?nncr:J.::1:! cr:-:pic:::l 3. ".'ol~ters<" distinto; Jn tierra "se hace 

buena", y en este ;:.orucato es posible comprender el concepto 

con mayor claridad. 

15. Ahora todo el c11torno cst5 intcgr3do por signos vitales que 

son percibidos a trav6s de todos los sentidos, lo que da lu

gar al contraste (antítesis). entre estas filtirnas secuencias, 

(que represen tan "no ca rene ias 11
, perccpti bles mediante gusto, 

tact:o y oído) y las primeras del cuento ("carencia de todo"): 



"Por cncirnn del río, sobre lns copas verdes de las 
cnsuarinas, vuelan parva<las de chachalacas verdes. 
Eso tanhi611 es lo que nos gusta. 
Ahora los ladridos de los perros se oyen aquf, jun
to a nosotros, y es que el viento que viene del pue
blo retacha en la barranca y la llena de todos sus 
ruidos. 

Ya antes se hahia referido el narrador-personaje al sentido 

del gusto al principio del ct1ento, 3J 1ncncion3r mediante una 

sinestesia: ''se saborea ese olor de la gente ... '', pero en el 

momento Cil que se refirj6 3 ~llo estaba st1m:1mcntc lejano, era 

solamente un:l ll11~1;;n ~ ..... ,,;f,.,...;,i ... 

ra las sensaciones son reales. 

El sentido de la vista les permite disfrutar nl ver las cha-

chnlacas y los ~rbolcs, que n<lem5s de su Jlrescncin aportan 

color: verde que implica vida y que ahora si es real. 

El oido les permite percibir los ladridos de los perros, jun-

to a ellos; y el del tacto pisar una ticrrn suave, en contras-

te con la durc:a del llano. 

Y en la insistencia.en el hecho de que tambi~n eso les gusta 

se marca la antítesis entre lo anterior (el llano) que no les 

gustaba y lo presente [la vega). 

Por otra parte, el ladrido de los perros establece la circula

ridad del relato. 
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16. Esteban, junto con lo finico vivo que habin en el llano, adem5s 

de los protagonistas, ln 6nica pos0si6n de ln que se l1abln, o 

sea su gallina, dcsapn1·ccc, llcvfin<loln abrn=nda, con el afecto 

que se tiene por las cosas cuando se poseen pocas: 

11 F.steban ha vuelto a :l.br~!.:.ar su g:1llina cuando nos 
acercamos a las primeras c3sas. Le <lcsata las patas 
pnra desentumeccrln, y luego 61 y su gallina desapa
recen dctr5s de unos tcpcuc:qt1itcs. 
-¡Por aquí arriendo yo! -nos <licc Esteban. 
Nosotros seguimos adelante, m5s adentro del pueblo. 
L.:-i tierra qt1c nos h:t.n dnt.lo cst;i all:i arriba. 11 p. 15 

"N:osotTos scgtiiI:10S :1cle1nntc-". I.~1 1uch.:i rcvolucion:iria no solu-

"c".-... 1111.,0<:<: 11 se confirma una vez 

mfis la isotopI3 de carencia. Tienen tina ricrra, pero Gsta no 

es una tierra labor~blc, ¡Jor lo ta11to 110 ticnc11 tierra, y es 

necesario c¡uc continGcn par3 buscnr otrn 1na11era de sobrevivir. 

El ll3no, corno el ]';15;1clo y 1n Rcvoluci6n, se 11:1 quedado ntrfis. 

A lo lar~~o del cuento sc raancja unu isotopia central: ~ 

rcncia, y otra .:1parentc: la cxistenci;:i, la cu3l queda implíci-

ta en el título ''Nos han dado la ticrra 1
•, sin embargo, en el 

transcurso del relato llegamos ~l la conclusi6n de que no exis-

te la tierra que supucstnmcntc lllcs han dndo 11
, sino un páramo 

estéril donde c¿1si toJo cst5 nucrto, por lo tanto esta segunda 

isotopiu se i11corpora a la primera, porque los campesinos aan 

carecen de tierra f~rtil, y de este juego de significados se 

d~sprcnde lo ironía. 
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También encontramos la existencia de algunos seres "vivos" en 

el llano, como lagartij¡1s, ur1os ct13ntos l1uizacJ1cs y una que 

otra manc}1ita de zacatc; pero estos pocos elementos adcmfis de 

la carencia de agua y 1:1 tierra tlura y pedregosa, tienen como 

función representarnos un~ idea rr.ás el.ara de todo lo que no 

existe por lo tanto se incorpor:in tambiún a la isotopía cen

tral mediante la antítesis; porque representan la poca vida 

que puede r:icdr:ir <lon<lc no hJy condícioncs paro la superviven

cia. 

ci6n no fue lo que se esperaba, ya que no resolvi6 los proble

mas fundamentales de los campesinos q11c lucharon en ella con 

la esperanza de obtc11cr, a cambio de poner 011 peligro su vida 

y la de su f¡11uilia, mejor~s coi1dicioncs Je cxistcnci3. 

El hecho de que desde el t:ít:ulo implique las dos isot:opías: 

existencia 

Carencia 

nos han dado la tierra 

no nos han dado la tierra (por

que la tierra es fértil) 

las generaliza, y permite interpretarlas como un mctalogismo, 

en este caso, una alegoría que s6lo puede ser leída a partir 

del t:exto, pero rebasa 3US límit:es y prolonga su significado 

hasta el contexto hist:6rico y afecta con ello la lógica del 

discurso. 
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Siinchcz MacGrcgor interpreta el paso por el llano como el "re

torno de los hijos pródigos, m5s vale malo por conocido ..... Cl) 

Yo discrepo de este punto de vista, porque Rulfo no proporciona 

los elementos suficicnt.cs para saber si el pueblo al que lle-

gan era el <le los prornronistns, o solamente el que se cncon-

traba m5s cercano al t6rmino del llnno. I'or otra parte, ¿el 

regreso del ~1ljo próJ.igo a J.ónJe?, si de los elementos que nos 

proporcio11n el autor inferimos <1uc los prota~onistas c~lrcccn 

de todo. En ·~ 1 ·caso Jc1 hijo prlh1igo se trata de un hijo des-

se de ninguna mancr;1 u los protagonis~ns. Y respecto ¿1 lo de 

que 11m5s v3lc m:ilo por conociilo", insisto~ si los campesinos 

no poseen nadn., ¿a qué se refiere con lo .. 1:ialo por conocido" .. 

El relato cuenta el paso a tr:.n·Us del llano de un grupo de 

campesinos que J1abía luchado con la esperanza de recibir tie-

rrns ¡>ara cultivo, 11cro el cngafio de que son objeto remite a 

realizar un nnális is de lo q11c fnr' l;i. Ri::-v0l11r:i6n ~!C)';:ic3n~_, y 

de los fruto5 tan precarios que brindó :i los q:..1c C.:'\.-pusicron 

todo y dcspu6s se vieron obligados a seguir buscando las so

luciones que no les proporcionó su lucha. 

11 Joaqu.Cn Sát1cltez MacG-'U?.goJt. Ruf.60 y BIVl-tliu. An<U.ú.U de. wt cue.n.-to. p. 61 



... ¡ 7 

Al final se rcvalOa la isotopía inicial del tftulo, como iro

nía. Puede observarse que posee dos significados: uno literal 

(que no corresponde a la realidad), y una connotaci6n que s6-

lo se advierte leyendo el relnto completo, y que s61o se i11-

tcrprct3 contcxtualmcntc, sabiendo J1istoria de ~téxico. 



ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS ISOTOPIAS 

CARENCIA EXISTENCIA 

!:!..;.!x_: 

cspcrnn za ndrido d•o los perros 
ni una sombra de é1rbol 

ni una semilla de firbol 
~§ n pueblo 

~ lor de humo 

ni una raí:: de na<la 

orillas en el llano 
nadie más "somos cu<J.tro 11 

m5s de tina gota <le agua 
más <le una nube 

lluvia 
color 
palabras 
comunicación 

vegetación ~ 
e: 

medio de transporte (caballos) .~ 

medio para defenderse (carnbinns) ~ 
nada que detenga los ojos 
posibilidad <le reclamo 
nnda c¡ue se mucv3 

ni zopilotes 

tierra 
yeguas 
más de una gallina 
poses iones 
polvo 
csperanzn 

t:: 
,:;¡ ... 

~lar a gcnt.e 

un páT.:Imo 

calor 

si lcncio 

sed 
unos cuantos l1uizaches 
trcspelcqucs 

unos cu3ntos zacates 

tierra deslavada, dura 

pobrc~a 

unn sola gallina 

r:~ en·" bw:·n~ 
rio 
5.rbolcs verdes 

chachalacas verdes 
viento 

ruidos 
ladridos de perros 
color 



SEMANTIZACION DE LOS PERSONAJES 

El nnrrador·personaie, del que no se sabe el nombre, por lo que 

podría sc1· cualquicr3 <le nosotros, es un personaje frustrado, que 

ha perdido la esperan~a y resulta difícil que vuelva a ~ncontrarla. 

faustino, CU)"O nomb1·e significa fcli~, próspero, de buen agucro, 

es solamente una ironia m5s del narrador-a11tor, porque no es fe

liz, ni pr6spcro, y lo Gnico que pro~ostica es la lluvia y 6sta 

no llega. 

Melit6n. Significa dulce, conlo ~e miel; y de acuerdo a esa dcfi-' 

nición trnta de encontrarle el L1do bueno a la situación, aunque 

sabe que no lo tiene. 

Esteban. San Esteban fue el primer rn~rtir, y murió lapidado. 

Además de la idea <le m.:írtir, porque es una víctima del abuso, re

cibe las piedras como el :,;a11to, sülo G.UC en lu¿:ar de nrrojárse

las,, se las dan en el llano. Es el único que posee .:ilgo; pero es 

tan poco (la gallina), "que resulta también irónico. 
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La ironítL Por ser el elemento fw1damental de la hip6tesis plan-

teada, considero importante tratarla como un punto adicional en 

el análisis .. 

La ironía puede ser interpretada en su verdadero sentido gracias 

a una serie de elementos que la consti~uycn tanto linguísticos 

(su inversión scr.l.:Íntica) como retóricos (su ambiglicdad), como ló-

gicos (su cor~íct.cr .ilocut.:ivo que D.punt3 a i:lodiFicar lo. relación 

del emisor con el receptor que es su blanco) y, tambi6n su car5c-

ter de respuesta 3ntc 3l~Gn aspecto del inundo, y a los indicios 

contextuales que pcr:nít.en su l(~ct1.1r3, 1os cuales se rclacionnn, 

ya sea con el cor1tcxto próximo, ya con la realidad extralingliís-

ti ca (en ese c;1so se trataría c1c un mctalogismo) .. 

ºSer irónico es decir algo sin que pnrc::ca que se ha dicho, aÍln 

más, es usar las p'1labras de t;:il manera que se diga y se desdiga 

Jnc11sajc c11 clave, y es algo p¡1r¿l ser s¡lborcado, no solamente re-

suelto. Y lo que se saborea es la habilidad con la que tanto el 

signi.ficado real como el aparente se hacen ca-existir ..... Cl) 

Existen diversos tipos de ironía(Z), algunos presentes en el 

cuento analizado son: 

1) Mtl2.dw., V.e. "I:r.ony nuvtkcu11>" t'oe.üc.&. p. 366 
2) Vf.d. lle.lena Be.Jt.i.6.tá.i.n. Vlc.ci.~dc. Jrú6tr.lc.a. • •• 
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La unticatástasis que se origina cuando se manifiesta una situa

ci6n opuesta a la real, como cuando Faustino dice: "Puede que llue

va", a sabiendas J.c que ésto jamfis ocurre. El nombre de este per

sonaje significa "de buen agucro", forma parte también de este tipo 

de ironía. 

El sarcasmo, es ln ironía cruel y nbusivn, dirigi<la a alguien in

defenso como el comcnt~rio del delcg:.1.dc: "~o se vay:.1n a asustar por 

tener tanto terreno para ustedes solos", o cuando <licc: "En cu:into 

allí llueva se lcvant¡J.r;.Í. el n:ií:: co:-:o si lo est·iraran", o bien, 

rnanifiésten10 poi t.,;::n ....... .: :.~ ·•. es que no 

supicr3n escribir los campesinos. 

En el mismo título del ct1c11to cstfi reconocible la antiquísima 

ironía del "tipo <lisimu1aci6n, cuyo ~~i!!ni ficado real es opuesto al 

significado cvitlcntl.! ("No hnn i.lado ln tierra"), tlctrás tlel cual 

subyncc, oculto, hnstn que el lector lo descubre. 

Tambi~~n es posihlc identifica-:- el sentido de la antimctástcsis 

e1apleado en el difilogo, de manera tal que el lector entiende lo 

contrnrio de lo que se dice por resultar ello inverosímil. Esto 

se da cuando Mclitón dice: 11Scrvir[t U.e algo. Scrvir5 nunquc sea 

para correr ycgua5 11
, cuando se sabe que no tienen ninguna, ello 

es revelado al lector a través de la nntimctást:csis "¿Cuáles ye

guas?". 
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Los elementos fundamcn1:ales que integran los diversos tipos de 

ironin son: la inversión sern5ntica, la disemia qtic pro<lucc su 

nmbiguedad, su componente i locutivo, porque denuncia o agrede a 

alguien; su carácter de reacción agrcsiYa ante el mundo, la ex.is-

tcncia. de una víctima y la existencia ~1c inJicios que pcrr.iitcn 

su recuperación, pues 1:-i ircn.ía requiere, :\dc1.1js, de un trab.:ij o 

de interpretación por parte dc1 lector, !.~it.u.:lción que involucra 

la "compctcncia 11 de i:.stc par.:! .. lcscubr:r 105 in.1icios. Esto últi-

mo suele dificultar la cor::prcnsión del ~-.cnti<lo profunJo de una 

tir los indicios, lo que a i:wnu.:.lo sucede con la obra de Rulfo. 
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LA HISTORIA 

Funciones y Acciones 



LA HISTORIA 

El efecto de sentido no es la 
verdad sino un "hacer parecer 
verdaderoº 

Greimas 

La obra literaria se integra con elementos procedentes de 13 rcali-

dad para, a partir de ellos conformar una realidad distinta y aut6-

noma, que no es verdadera, aunque p3rccc serlo. "La historia no es 

algo que pcrtcnc=ca a la vidn, dice ·rodorov, sino a un mundo imagi-

nario del que sólo sabemos n trav6s del libro. El discurso en cam-

bio es u11a rcz1li<lacl, cst5 hecho de ¡1alnbras reales, de palabras di-

rígidas por el narrador a un virtual lector. 11 (1) La J1istoria está 

vchiculatla por el di~;curso y, en principio~ limitada por él. 

La historia es lo que los forr;1nlistas rusos llamaron 11 fábula" o 

"tramatt; el <l iscurso es lo que el los llamaron argumento. 

P:ira el estudio Je "la historia" de nuestro cuento hemos considera-

do los tres niveles qu~ seilala G~nl.:tt.c: Ji~_s.Ctlco, cxtr.::idicg,ético y 

metadicg6tico, cuya determinación esLa rclaclor1aJa coI1 la ubicaci6n 

del narrador y con el juego encrc la tcmpornlidnd de In historia y 

la del discurso. Posteriormente cci1tramos el estudio en la identi-

ficaci6n y clasificación de las funcio11es, lo 'tuc 11os pcrn1iti6 es-

ta bleccr: 

(1) Tzve-truz, Todo11.ov 
:tu!<.a.l def. Jte.f.a,to -

"la..6 c.a.tego11..úU> del 11.ci'.a.to LU.eJUVúo" en A.náLU.U. eÁ:tl'JJ.C.
p. 174 



LAS FUNCIONES 

. l. Unidades Distribuclonales 

Respecto al cuc11to nnali=ado podemos mencionar lo siguicncc: En 

este relato existe un solo njvcl, ubicado en la propia escena (ni

vel intradiegético) porque se trata de un narrador -personaje- que 

cuenta una }1istori~ que es la suya, por lo que también es autodic-

gético. So presenta una rctrospccci6n, pero ello no implica un 

carnbio de nivel, sino dr1ica:~cJ1tc t1n d8~f¡1se temporal. 

En relacl6n con el prcdon1inio de unas ftincioncs sobre otras, de 

acuerdo con la clasificacl6n que de ellas hace llcnveniste (Unidades 

distribucionales. divididus en nudos y catalisis; y unlc.ladcs intc-

grativas divididas en InJiccs o irtdicios, e informaciones. (1) po-

demos decir que en este cuento no Ji3y un predominio Je los llamados 

ttnudos", lo que hace que disminuy.1 el ritmo de la narraci6n. Las 

catálisis son casi tan abundantes como los nudos (o núcleos), lo 

cual produce un efecto de lcntitt1d, dt'°" re-tr;iso en 1.'.l.s .:J.~cioncs corao 

si é_stas se desarroll;irnn ' 1 cn c.:ir:t:ir3 lcnt~1''. 

emplea con los siguientes propósitos: 

El 11arraJor-autor las 

l. Disminuir el ritmo del rcl:t.to~ con el fin de h.:iccr más lenta la 

narraci6n, más largo el proceso de enunciaci6n que el de lo enuncia -

do, a fin de que el proceso de enunciación dé cuenta del prolongado 

proceso de lo enunciado (la caminata). 
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2. Dar a conocer, aunque de manera muy somera, el estado en que 

se encuentran los personajes, tanto en lo físico como en lo aní

mico. 

3. Hacer partícipe al lector de los pensamientos del narrador. 

4. Describir los dctnllcs desagradables que conforman el llano. 

S. Hacer sentir inc6modo .:tl lector al logr;ir el efecto de sentido 

6. Enfatiz¡1r el proceso degradante en el que cst6n inmersos los 

personajes, y por ende el lector. 

7. Prolong;1r el desarrollo, a todo lo largo de 13 enu11ciaci6n~ 

n1cdinntc c11nu1ncraciones 11cgativas reiteradas, de la isotop{n de ca

rencia, que se opone a la isotopf~1 de existencia establecida en el 

título, lo cu:ll d:i orir,cn a [;¡ ironía. 

Es importante considerar ¿cu51 es el efecto de sentido general que 

produce el c;nplco que= hace el narrador Je las diversas funciones? 

El hecho de que predominen en tal medida los nudos descriptivos 

sobre los narr;1tivos, y el que los nudos 11arrativos sean repetiti

vos (camin3r, caminar, camin3r, J1emos caminado mfis de lo que lle

vamos andado) crea un efecto de suspenso, pues a través de la na

rración, el lector espera ir hacia otro hecho relevante (además de 
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Espera que ocurra algo, y lo que ocurre (la 

llegada al pueblo), no cumbia la historia, y es entonces cuando el 

lector capta la ironía. 

2. Uní<ladcs Intcgrativas. 

En lo rcfcrc11tc ~1 l~s t1nitl~1dcs intcgrativzls, que pueden sc1· de dos 

tipos: índices (o ín<licios) e informaciones, es posible observar lo 

siguiente: 

~:-::~- ...... ...,,....;,...........,,.,~_ "."'111"' ~ir\.<er. p:ir~1 ''id.cnti.ficnr .r situar los 

objetos y los seres en c1 tiempo y t.~n e1 •.:::::pacio ... n (1) proporcio-

n;111 en este ct1c11to <latos <le <liv~rsa indolc: 

2.1.1 [!l lo 1·c!:1cinnado con la ubi·.:aci6n -::cmpor~tl, se sabe que 

cuando se inicia el relato, los c.:i.mpcsinos han cst.1do caminando des-

de el amanecer, y cuanLlo l lct;an al j,'ttCblo :10:.; enteramos J.e que han 

c~minnJ.o durante once horas a travL-.s del l l::.r10. Si11 embargo, no hay 

J?:inguna inforr.i~c ión respecto :11 día, o al aüo, t.~n que esto se l lcva 

a cabo; lo que da lug.:!r a tu1~1. doble intcrprctaci.6n: 

La falta <le ul>icacj611 tcmpo~¡tl concrct:1 implica qt1c pt1cdc haber 

succd i<lo en cualquier momento, incluso en nuestros días, porque 

en ca<la sexenio hay un nuevo "reparto <le ticrros", que forma 

parte de los "slot:ans 11 que manejan los ...:.:indL.latos a puestos po-

liticos de importancia. 

Si tomamos como elementos de juicio el hecho de que usaran ca

ballo y carabina, podemos inferir que la fecha es posterior al 

(l) Ib.<.d. p. 41. 
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término de la Revolución Mexicana (por lo menos de una de sus 

etapas) en cuya participación los hablan adquirido, y el que 

les hayan quitado las armas podrfa ser rclacionable con el dato 

histórico de ~ue Madero licenció a los ejércitos que lo lleva

ron al poder. 

Esto c11riquece la interprctaci6n del texto, porque permite más o 

menos ubicar los hechos en un momento determinado~ 

ci1 io referente al espacio 1 nos es descrito un desierto, 

carente de toda scfial de vida, un p~ramo totalmente seco, por el 

que van caminando los prot3goni~tns. ~!5s t.:ir<le, se hará saber al 

lector que ese inh6spito Iu¡tar es la tierra que les dieron para 

scmbra r. Este dato se reitera a lo lar~o Jcl texto (nos dieron, 

nos ha11 dado, nos i1an dado, nos han Lla,fo}, contribuye a cnfati:ar 

la ironfa que ya estaba establecida desdo el título, y la insiscen

cia sirve, adcmds, 11ara 3dvcrtir que ese desierto al que se refiere 

el narrador t:Imbié:1 es .sl;abVl iLo eu la vidn del puC"blo r:lcxico.no, 

cuya revoluc i6n (la popuLn) fue agrarist¡¡; pero al ser ésta derro

tada y sus principios desvirtuados por l:i revolución "dqmocrático

burguesa, madcrista-carrancista'~, aquél no gan6 la tierra que pedía 

y por l~ que había luc}iaJo. Obtuvo en cambio, como respuesta, un 

discurso irónico que le dieron los politices, en calidad de cumpli

miento de sus promesas. Un discurso que afirma dar lo que para el 

campesino es la tierra (espacio agrícola fértil), pero en realidad 

lo niega, pues lo sustituye por algo que no es, sino que parece ser 

tierra (desierto). 
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Las informaciones adquieren importancia tambi6n, porque al intro-

ducir el narrador al lector en la condición agreste del llano, que 

se manifiesta en condiciones cxtrcm¿1s 1 pr5cticamcnte insoportables 

motiva en 61 que se sienta unido a los protagonistas en la ansiedad 

por salir lo mjs pronto posible del desierto. 

Z.1.3 I11dican que los protngo11istas son ct13tro y cerca de las once 

eran mfis de vcir1tc 1 los cuales se l1abian rcunj,lo par:1 recibir la 

tierra y rn5s tardo se fucror1 desintegrando silenciosamente, como 

correspondía nl estado de finimo en c¡ue se cncor1trnban, para dirigir-

se hacia los diferentes pueblos de tos t¡t1c proveni:1n. A<lemrts se 

establece la forma cr1 que cs~5n <listribt1i<los: dos adelante y dos 

atrás. 

2.1.4 In~cgrar1 las ennumcr3cioncs negativ:is que conforman la iso-

tapia de carencia. 

2.1.S Describen los signos de vida, color y bondad <le la tierra 

buena, que no poseen, para que contraste con la tierra intltil que 

recibieron. 

2.1.6 Indican el clima: un calor seco, insoportable. 

2.2 Los Indices (o indicios), también cumplen varios propósitos: 

2.2.1 El ladrido de los perros es indicio en los caminos de Méxi

co, de la cercanía de un pueblo. 
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2.2.2 El estado de finimo dr los personajes se conoce por breves 

comentarios del narrador-personaje~ quien aunque no lo menciona en 

forma directa, nos i1acc saber que los campesinos se encuentran can

sados, sin deseos Je h3blar 1 acalorados, con la sensación de 3Van

zar menos de lo que caminan, deseosos de s¡1lir del llano, sin espe

ranza y frustados, por no recibir la tierra f6rtil que esperaban. 

2.2.3 Dnn idea de la pobre~a extrema de los campesinos, ya que ca· 

recen de pertenencia. 

2.2.4 La gallin3 asume valor indicia!. Se convierte en un elemcn-

to caractcri:a<lor Je st1 <lucfio y del gi·upo, en el dnico 5igno de 

vida y poscsi6n que a¡>arccc c11 el llano, y no es solamente un ani

mal doméstico, si110 el dnico ser vivo c¡uc l1acc compnfiia a su duefio, 

y adern5s es la dnicu galli11a que tiene. 

2.2.S Otro indicio es el hecho de que la casa de Esteban se queda 

sola, de lo qt1c se dcdttcc que no tiene familia. 

2.2:6 Los destellos de optimismo de Foustino, son corno hablamos 

establecido, porte <le la irania del cuento y podrían interpretarse 

como un deseo de sofiar para cngafiarsc a si mismo y poder soportar 

la frustración, pues es imposible que crea que ahora va a llover 

donde nunca ha llovido. 

2.2.7 Otro indicio es el gabán <le Esteban, que remite al lector 

a la gente del campo que los usa. 
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2.2.S La actitud irónica del delegado, demuestro falta de intc

r6s en ayudar a los campesinos, y el cit1ismo brutal, la falta de 

respeto que manifiestan los políticos hacia ellos y llega inclusi

ve hasta 13 burla cr11cl. 

2.2.9 El doble proceso en que se encuentran los personajes (me

joramiento-dcgradaci6n). 



LAS ACCIONES 

l. Según Brcmond. 

Partiendo de lo est.ablccido p:>r Clnu~'c· Br<,mon<l en su art.ículo "La 

16gica e.le los posibles narr3tivos", donde menciona: "Todo relato 

consiste en undiscurso que irtcgr:1 un;1 SLtccsi6n de ~contecimien-

tos de intcrGs humano en un:i rni:c.m;1 .lcci6n4 .. Según favorc~can o 

contraríen este proyecto, Lc•s :1cun<cnc.i::~i...:ntos dL'1 rcl:ito pueden 

las secuencias siguientes'' (l): 

J 
J Mcjor3miento 

Pro..,-: e ~o ,_L obtenido 
llll'jorami .::1to 

Mejoramicnt:o a l Mejoramiento 

obtenc1· no obt.eni<lo 

1 
:\u sene~ :i de p•:o.ccso 

<le mc_ioramie:1to 

J 
Procc so de J Degradación 

... lC\::":id~cir~n pro<luc ida 

Degradación 1 Dcgradaci6n 
previsible 

\ 

1 evito.da 

,\USCtlC .i.:~ dl"' proceso 
....:.e <le~: r:1(,Jac i6n 

Aplicanclo el csquem3 .interior al relato estudiado, es posible 

observar lo siguicntv: 

Existe un proceso üc mL·joramicnto (aparente) en los campesinos, 

buscaban obtener y han ob1c11ido tierras; sin embargo, este pro

ceso no culmina con el resultado esperado: 

( J) Claude &ite.mand. "La t6g.ica. de lo!> ¡xi~-lb.Ce.6 mvvta..LC:vo6", e11 Ani!UA-U u;tlu_¡_c
.tuAfll del 1te.W-to. Eueit06 AV<e-6, T-écn1po Co11.tcn1po-~d11eo, 1970. p. 9o 



Mejoramiento a 
obtener: 

Tierras de 
cult:ivo. 

J
l'roceso de 

Obt:uvicron 
carabinas. 

-1 

mejoramiento: 

caballos y 
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Mejoramiento no 
obt:enido: 

Les qui ta ron 
..-1 armas y cabal los 

Les dieron un 
desierto 

A6n lo que parece ser un proceso de mcjoramic11to, resulta efimero, 

porque los Jcspojan de 1o~ e aba l lo.s y- las carabinas, seguramente 

para dejarlos inermes, pa1·a evitar c1t1c puedan volverse en contra de 

lo5 líderes cornprometi<los con la burguesía, que los han utili.::::ado~ 

A partir de la entrevista con el dulcg3<lo> el proceso de mejora-

miento aparc11ta se t1·asfo1·1n~ en ¡1roceso <lcRradantc 1 en el ¿lspccto 

anímico, que se accntda conforme avan~ar1 los personajes por el 

llano, al a<lvcrtir el contri\Stc entre la tierra f6rtil del pueblo, 

y la dcs&rtica que recibicro11, por 13 Ct1¿1} avan~an penosamente. 

El proceso degradante se accntGa tambi&r1 c11 el fitiimo del lector, a 

medida que va comprendiendo lo succ<lidu u los prot~~onist~~: 

Degradación 
previsible: 

Engafto. Los bur
bueses no preten
d[an repart:ir las 
tierras. 

1 
Proceso de degra
dación: 

< 
1 Paso por el llano 

JDegradación 
producida: 

_

1

1'rust:raci6n y 
pobreza 
extrema. 
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Simult6ncamente se produce un proceso de mejoramiento con la sali-

da del llano, porque los campesinos, unn vez que tomaron ccncicn-

cia de la imposibilidad de obtener tierras fértiles, centran sus 

dcscos 1 al menos por el r<lomcnto, en s.:i!ir <lcl 11<'.lno (y del sufri-

miento que implica atravcs~1·Io, sabicr1<lo ~dcmds c¡11c esa es la tie-

rra que se supone q11e es suya y c!0bcn cultivar), ¡¡ la mayor l1rcvc-

dad, a fir1 de Jlcg¡tr nl rucblo y :1 la ~i~1·r~1 buc11a, n11nque saben 

muy bien que ~st:1 no s~rA ¡1ara l!llos: 

Mejoramiento 
relativo n 
obtener: 
Salir del 
llano 

1 

l Proceso de 
mejoramicn ro; 

í Transcurso <le los 
Jesért ico a lo 

fért j l 

1 
Me j oramicn to 
obtenido: 

l Llc(!ada al 
pueblo 

Al1ora bicr1, de acuerllO con )¡1s ;i10LialiJ¡1cles qt1e rnanej~1 el propio 

Bremond, segGn las cuales se co1nt>in;1n el mcjor~Lmicr1to y la <legra-

dnci6n dentro de tlll :nis1no relato, es posit1lc ul1icar los procesos 

)':1 mcncion.a<los, que se <lan en el i·elato, dentro de lo.s que se 

...:umblJtuu por encl~; debido a que en est:c tipo de relación: "Se 

puede considerar que el fr::lC.'..lSo <le un proceso de rncjorumic~nto o 

degradación en curso, re5ul t~ <le la ínscrcil)n de un proceso in-

verso que le impide llegar a su t0rmino normal." (1) 

Para po<ler comprender mejor esto, os necesario considerar el pun

to de vista del be11cficiario, el ct1al se encuentra en un cst¡1do 

inicial deficiente, en el que existe un obstficulo que le impide 

llegar a un nivel n1ejor c11 su proceso de mcjornmjcnto, y para 

(1) Claude 8'iemond. op. c.,lt_. p. 91. 
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superar dicho estado va a requerir de la intervenci6n de un agente 

que asuma la tarea que se necesita cumplir, o sea un ''aliado". 

Puede suceder también que el o bs t~culo se t ránsformc en otro a gen -

te, con intereses propi0s: "el adversario". 

El aliado vn a proporcionar ayud~ a partir <le un intercambio que 

puede ser de tres tipos. En el caso del cuento t¡uc nos ocup3, el 

intercambio sería: ''l<:i ayuda es procur.:ida en cspcr.:i de una compen

saci6n futura: el aliado se comporta entonces como acreedor del 

beneficiario." (1) 

Considerado de esta manc~;1, es posible aplic3r el esquema que pro

porciona Bremond de la siguiente m~ncra, si se totna como benefi

ciario a los lideres burgueses intcrcsado5 en derrocar a Porfirio 

Diaz y controlar la industria. 

Es pertinente aclarGr que si los campesinos aceptaren esta uni6a era 

porque tenlan en comdn el deseo de derrocar u Dia~ y esperaban que 

ello dier~ Ju~~r n que mejoraran las condiciones de vida para el 

puc~lo; adcm5s de que carcci;1n de lideres st1ficicnt~rnentc prepara

dos que estuvieran comprometidos con la lucho popular: 

(JI Ib-ld. p. 95. 
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Mejoramiento a 

obtener: Poder politice y económico 

Control de la industria Obstjculo a eliminar: 

Proceso de 

Mejoramiento 

Mejoramiento 

obtenido 

Porfirio Dínz y los 

grupos que lo apoynbnn 

Proceso de 

elirninació11 

Obstjculo 

eliminado 

Medios posibles: 

Campesinos. Agentes 

co11 u11a tarc3 que 

complir que se con

vierten en 3lia<los. 

Utilí~aci6n de los 

mc<lios: Al 110 poder 

dctc11crlos tlccidct1 

usarlos y luego 
pacificarlos 

1 
Exito de los·mcdios: 

Derrocamiento de Diaz 

El cumplimiento J.c l¡i t3rC'"a~ representa una ih:grai..Iacié:1 voluntaria, 

un sacrificio realizado por el LlliaJo, rnoti~o por el cual se pre

senta una oposición e11rre el bcn~ficiario y el aliado de ncrccdor

deudor, lo que tla origen a ur1a diferencia Je perspectivas. 

Para dar m:1yor claridaJ a lo mcnciun¡~Jo, y tonando como punto de 

partida nuevamente un esquema de Bremond(l), estableceremos como 

perspectiva A, la del grupo en el poder, y como perspectiva B, la 

de los campesinos: 

1 J) 1 b-ld. p. 96 



Pespectiva de ,\ 

Beneficiario de 

ln a ruda: la 
burguesía 
mexicana. 

Aruda a recibir: 
Derrocamiento 

de Díaz 

Recepción de 

ayud;:i: Los 

campesinos 

luchan contra 

los grupos 
a<lvcrsos 

Ayuda recibida: 
Logr;:in su 

objetivo. 
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Perspectiva de B 

Aliado obligante: 

Perspectiva de A Perspectiva B 

Esperan recompen

sa u su csfucr~o= 
Desaparición 

de lat:ifundios 

1 

Servicio posible: 
Lograr c·1 triunfe 

rlr ln Revnlt1~i6n 

Acci6n servicial: 

Luchan cont.ra el 

ej6rcito federal 
1 

Servicio cumpli
do: Espcr3n el 

logro de sus 
objetivos, al 

llegar Madero al 

poder. VS Deuc!n n pagar: 

tierras promc -
tidas. 

Pago de la 
deuda: fraude 

1 
Deuda pagada 
aparentemente 

VS Ayuda a reci -
bir: tierras 

de cultivo 

1 

Recepción de 
ayuda: tierras 

inútiles 

1 

Ayuda ~ 
recibida. 
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Existe entonces un proceso e.le mejoramiento que involucra a los cam

pesinos al pretender conseguir tierras de cultivo, que se convier

te en un proceso de degradación a partir de la entrevista con el 

delegado, porque se 11cva a cabo "el cumplimiento <le la 'tarea" 

(el derrocamiento <le Dí.:1::), y se espera la '*retribuci6n 11 (tierras 

fértiles); s.in cmburgo, lo que obtienen es un ''castigo'', se les 

utiliza, y para lograr pacificnrlos y dcsnr1a~1rlos se les engafio al 

prornotcrl~s tierras parn ~cml,rar, y c11 cambio se les <la un llano 

iniitil, por el que tienen qt1e cru:ar p~nos~mct1tc, dt1ra11te un pro

ceso degradante, en el aspecto anínit::o, y Jel que desean salir lo 

más pronto posible. Ello d~ orinPn ni proce~o de mcjor3n1iento 

que se produce a mcdiJ3 que s3lcn <lcl ll~no )" llcgar1 ~l pueblo. 

Otro aspecto a considerar es el <le la 11 pC"r[o1·r.1ancl"' 11 
, que para 

Grcimas es en el an5lisis narrativo. to<l;1 aqucll:t opcraci6n del 

hacer que p?·ovoca una t.ransformaci6n \.le estado; l;:i cual puede ser 

conjuntiva o disju11tivn de acuerdo con la obtcnci611 o no obtenci6n 

del objeto. (l) En el cuento que nos ocupa encontramos: 

Desde el punto de vista del gobierno, rt:prcsCilt .. 1Jo por el de

legado, existe unn "performance" <le adquisición o conjuntiva, 

porque, para ellos, el sujeto (los cnmpcsinos) consiguió su 

objeto (ln tierra), y los lideres burgueses alcanzaron el 

suyo (usar a los campesinos para dcrroc¿tr n niaz y luego des

armarlos. 

(J) V.id. fie.tc11a. Bvu'..5.ta..i.11. V.iccinntVt.-lo de -~~Jt.lca 1J polUca. p. 387. 
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Desde el punto de vista <le los cnmpcsinos hay un "performance" 

de privación o disjun~iva, porque el sujeto (ellos) est4 dis

junto <lel objeto que perseguia (la tierra f6rtil). 

Esto lleva a la consideración de la existencia <le "programas na

rrativos'' (PN) (1), que en este cuento son: 

a) Un ''programa nJ.rrativo de b.asc'' enc.:lminndo a cumplir la trans

formación princip¡¡l por l:! cual el sujeto flos 1 i<lf•res bUTf!UC-

ses) alcanza su ODJeto u~ ~.¡¡u. ~~-~·~2=~~ ~ n~~~ v :trlt1cfiarsc 

<le la industria). 

b) Otro "progr:ima narrativo <le b::lse" por el que los campesinos 

creen encaminarse hacia su objeto de v:1lor (ll1 tierra fértil), 

por medio <le la Revolución. 

El primer inciso co·rrcsponU.c a un programa narrat.ivo sjmplc, que 

al valerse Je b) r1~rn logrnr su objetivo, l1acc que este scgun<lo 

programa se convicrt3 en un pro~rama 11arr3~ivo de uso y que el 

programa narrativo sim9lc se convierta a su ve::. en complejo: "El 

PN simple se transfor~a en complejo cuando es un PN general o <le 

base que, para cumplir~c, exige el previo cun~limicnto de otro PN 

que es, por ello, un PN de uso" (2) y al ser realizado por otro 

su jet.o, es también un programa anexo, como es el caso, ya que 

quienes obtienen el triunfo <le la Revolución son los campesinos, 

pero para beneficio de otros. 

( 1 l I b.ld. p. 3 9 9 

121 Idem; 
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Ahora bien, el programa narrativo cle la "performance" presupone 

el PN de la. "competencia", para que los campesinos pudieran lograr 

el triunfo de la Rcvoluci6n, tuvieron que ser antes "modalizados", 

o sea: primero tuvieron que deber-hacer la rcvoluci6n, que qucrcr

haccr la, y que poder hacer la, como co11dici6n p3r~1 obtener SLJ ob

jeto. 

Al considerar las cuatro fases que ofrece el program~1 narrativo en 

su desarrollo, es posible descubrir cómo lo que se produce en el 

cuento anali~;1Jo ~s un3 manipulación. El manipulador, o sujeto 

~-::i.-l.::!i=::::...!:::..: >.J ~i..:::.< .. J..l!'-toor Llos lideres. burgueses), :ictún en el pl3.

no cognoscitivo, Ji1Cdiantc un hacer persu;isivo, que es un hacer

~· Hace ercer a lo~; c;impesinos (que se convierten e sujetos 

persuadidos o m~1nipulados) qt1c si dcspt16s de 11abcr participado en 

la lucha y ob:c:1iJ0 el triur1fo acccdc11 a dejar 1:1s armns, recibi

rán a cambio la tierra t::in dcscad:1 por ellos; y ~11 hacerlo,. se con

vierten en sujetos operadores de la "perfonnancc" p1·incipal, la 

lucha por el poder; y al mismo tiempo en destinatarios de la mani

pulación,. al ser convC'ncidos de que t!cbc:n llc..:var ~cabo la "per

formanceº. 

El hacer del dcstinador consiste en persuadir al sujeto operador 

(los campesinos), cuyo hacer consiste en lo adquisición de valores 

modales,. y una vez que éste adquiere la "competencia" necesaria,. 

realiza la transform~ci6n principal (Díaz deja el poder y ellos 

las armas), y una vez concluida ~sta; el sujeto modalizador o 
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destin.tdor evalúa la trasformaci6n renli:.ada, conforme a los 

valores establecidos en la fase de manipulación (se siente com

prometido a darles la tierra y les da una inútil, para aparentar 

el \lar.ro del o'.,jcto, y disi1nular la manipulaci6n que sufri.:ron). 
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2. Todorov y la sintáxis de las acciones 

De acuerdo con Todorov, quien parte de los estudies realizados por 

Bremond, para dar su propio punto de vista sobre el tema: "el per

sonaje nos parece jugar un papel de primer orden y es a partir de 

61 que se organiz;m los otros elementos del relnto." (1) Analiza-

remos ahora l3s relaciones entre lo.s personajes, de acuerdo con lo 

que este autor establece. 

Todorov part.c de los tres tipos m(is gcncralc~; de relación que puede 

haber: deseo (voluntad p.:i.ra alc:1n:~1r un objeto, un bien, un satis-

factor, un valor); comuii.icaci6n lentrc el t. ... mi.sor y el receptor con 

el prop6sito de cstablccc1- un ac11crJo) y partici11aci6n (c11 la lu

cha, yu sea como ayudante o como OiJonc11tc). Menciona también que 

dichas rclacio11cs se expresan por medio Je tres predicados que de-

signan relnc iones "de base", porque todas las demás put:dcn ser de-

riva<las de 6stas n•c<linntc la rcgl~ de Jcrivaci6n de oposici6n, y 

la que él l13r.t3 vo:. p;'lsiva. l.!) 

Aplicando estos conceptos a nuestro cuento encontramos lo si

guiente: 

Los personajes, a pesar de tener nombre, a excepción uel narrador

personaje, no presentan al principio de la nnrraci6n rasgos dis-

tintivos, y los pocos que aparecen posteriormente no son ~uficientes 

(1) Tzve.tau TodoJtov "l<U> =t~o.U:.U, dó!.f. !lehI.-to CU:eJta:Uo" en An<f.l.U..ló e.o.OW.c.tu.
lla.I'. dcf. ILe!'a-tD. Bue.1w.1 A-Vtu. T.le.mpo Coti.tempoJufneo. 1970. p. 165. 

(2) V.ld. 11"1.vta Be!L-U.ta.út. Altif.U,6.U Ll\.tJuLctwr.al •.. 



•• 73 

para conocerlos. Representan más bien a un grupo social, el de 

los campesinos. El Gnico que aparece diferenciado es Esteban, 

y no por lo que es, sino por lo que tiene (una gallina y un gabln) 

y por no tener familia, lo que lo convierte en un campesino pobre 

y solitario. 

Si aplicamos los principios que indica Todorov parn encontrar las 

relaciones c¡uc se dan entre los ¡Jcrsonajcs, pticdc observarse lo 

Los campesinos A desean (con deseo de dominio) la tierra buena. 

En oposici6n a Vstos, encontramos al grupo de burg11cscs inconfor-

mes cori D!a; ~, quienes dcsc~n controlar la industria. 

A acepta como líder a ~ co11 la cspcran=a de conseguir su objeto. 

~ofrece tierras a los campesinos si al triunfo de la Revolución 

abandonan sus armas. i=inalmcntc ~, a pesar de su lucha no logra 

su objeto, en tanto que ~. gracias a la ayuda de~ obtiene lo de

seado. 

Todorov menciona la existencia de otro tipo de predicado: ~

tir, darse cuenta, el cual procede de dos niveles: ser y parecer(!) 

En el cuento analizado encontramos tambien este predicado, porque 

~"parece" alcanzar lo que desea: ha obtenido una tierra, sin em

bargo no es asi, ha sido engañado por "ª-• quien sí ha logrado su 

(l) Tzve,tan TodoJtov op. cJ.;t. p. 168. 
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·objetivo. En cambio t:-_ s6lo consigue la frustraci6n de saberse en

gañado. Recibe únicamente un gesto irónico. 

3. Tipología de los actantes según Greimas. 

Respecto al nn~ílisls <lc:l relato, cncont-rJmos que: " .... un actante 

es una amplia cl~Lsc que agrupa c11 tina sol;1 función los diversos 

paneles de un mismo tipo: h6roc, adversario, etc. El conjunto de 

los pnpelcs actanc.ialL'S es, par.:i Greir.1us, "el pnradigma. de las 

posiciones sint:1ctic:1s modales (qucrc~r, po·Jer, d0ber, saber) que 

los actantcs pucJcn asurair t:ll el transcur~u Je la narracción." (1) 

A fin de atribuir a c:1J:1 uno de los act:1ntcs el t~rmino que reprc-

sentc la función que: dcscrnpcñ:i., Creir:1~'Ís propone lo siguientes: 

eje de la comunicación 
y------------· 

dcstin.:idor oLj e tu ,Jt.:.stinatario 

1 ~- eje del deseo 

adyuvante sujeto oponente 

Aplicando este esquema de relaciones n "Nus hnn dado la tierra"~ 

cncontrnmos que podr!amos analizarlo de esta manera, si nos ubica-

mos en el nivel de las apnricncias: 

l. El héroe del relato o sujeto son los campesinos 

2. El objeto, la élerra fértil 

(71 liel'.vut Betú..6.ta.út. V.lcciona.Ju'.o de 1tc,t.óJÚC.a ••• p. 18 
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3. El destinador son los líderes comprometidos con la burguesía. 

quienes supuestamente serían los distribuidores del bien, 

4. El destinatario, quien debe ser "el obtener virtual del bien·~ 

es el grupo de campesinos. 

S. El adyuvante, tambi6n lo dcscmpefian los campesinos, u11idos a 

otros grupos similares. 

6. El oponente. lo representan los ~rupos qL1c a¡1oyan a Porfirio 

Díaz. 

Sin embargo, es posible <lctcct:ar que ~l uestllHiÜu1, Juu.::> '"'t .... ._ ..!l.;.;. 

tribuidor del bien (ya que en realidad no pretende dar la tierra 

a los campesinos, sino conscrvarl~ para sí, jl1nto con el poder) 

se convierte en dcstinador manipul.:.idor 11 ~ •• que otorga al sujeto 

su 1 'compctcncia' 1 par.:i procurarse el objeto de valor ... ·• (1) 

En tanto que los campesinos dcscmpcfian varias funciones: son el 

suieto, el a<lyuvantc y el destinatario, s6lo que en el caso de 

ellos el :,ignifi\.:aJo Je "obtcnedor virtual del bicn 11
, cobra mayor 

rcl~vancia porque la obtvn.1.:i6n es s6lo :ip:irente, no obtienen lo 

que de sea ban . 

Si consideramos que "l.as acciones cambian de funci6n dentro del 

sistema actancial cuando cambia la perspectiva del agente''. (2) 

podemos afirmar que, desde la perspectiva del destinador, al me

nos la que le conviene aparentar, él actuó como "distribuidor del 

bien o satisfactor" con el destinatario. 

[ 1 J 1 b.ld. p. 2 o 

[ 2 l 1 b.i.d. p. 2 1 
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Podríamos incorporar este hecho dentro de los enunciados que 

Greimás llama "complejos donde hay antagonismo", e incluirlos den

tro de los que establecen co:nunicación '.entre dos sujetos ·y., ·un: objeto, o bien 

dos sujetos, aunque se da en esta rclaci6n una "operación transitiva 

de atribuci6n" en la que " ... el sujeto operador es un actor difc~ 

rente al sujeto de cstndo conjunto can el estado final, de modo 

que se hace adquirir el objeto por medio de otro ... •• (l) Y al es-

tablccersc la. rclaci6n entre ambos sujetos se rca.li:::a una opera

ción de int.crcambio. "Esta opcraci6n de intercambio constit.uye una 

doble "performance" de donación ... ', (2) 

Vc5moslo as!: el grupo en el poder obtiene lo deseado, gracias a 

la ayuda de los campesinos, pero fistos no obtienen lo que requerían 

y se les había ofrecido como intercambio si dcjabnn las armas, so
! 

lamente obtienen un p5ramo inGtll, por lo que podemos hablar de un 

intercambio aparente. 

Esto da lugar a insist.i1· ~n lo que hú1no.s v~n.lJo cst.'.l!:llccicndo n lo 

largo del trabajo: que el jueeo de oposiciones entre lo real y lo 

aparente, o sen las dos isotopins que hemos manejado (carencia

existencia), da lugar a ln ironía, la cual prevalece en todo el 

texto. 

(7) Ib.ld. p. 188 

( 2 ) I b.i.d • p • l 8 9 



Configuraci6n espacio-temporal de la diégesis 

1. El tiempo. 

En lo referente al tiempo, desde que el narrador establece: 

- Después de tantas horas de caminar 

- Hemos venido caminando desde el amanecer 

- Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde 
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las indicaciones temporales son empleadas con el prop6sito de 

crear un efecto de suspenso que prolongue la estancia del lector 

en el llano y transmita la sensación de enorme cansancio en que 

se encuentran los protngor1istas. 

Más o.delante. ovar<.!ccn un:i serie de expresiones que, más que pre-

cisar el tiempo, co11tribuycn n difumin~1rlo. Están formadas por 

palabras con sentido indefinida, las cuales remiten a la situa

ci6n que vivctl los personajes, en un lugar donde no-existen pun

tos de orientación, y el presente parece prolongarse: 

Hnce rnto. como a eso ... 

Hace tiempo ... 

Desde que vo era muchacho ... 

~-·· 

y la expresión que aporta mayor significado a la relaci6n entre 

tiempo y espacio: 

"hemos caminado más de lo que llevamos andado", 

expresi6n que puede aplicarse alegóricamente, no solo a los per

sonajes del cuento, sino al pueblo mexicano, quien ha luchado de 
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diversas maneras por obtener una mejor forma de vida, y sin embargo 

no son lo suficientemente palpables los resultados. 

l.n: serie de imprecisiones :ncncionod~s t.cn:iina a.1 concluir el llano 

y las circunstancias adversas que prevalecían en 61, ahora el na

rrador afirma. sin ninguna dud::i: "Dt.:spués dt:' venir dt1r.:i.nte once ho

ras pisando 1.::1 Jure:a del llano ... " el tiempo vuelve ::i tener sen

tido una vez que han srtlido de ~111, r10 obsta11tc, el presente a6n 

prevalece, y la únic:1 ~r,.,..;·"":"::-..: :.:: .... d. i.uturo es la pregunta que ha.ce 

el nnrratlor~pcrsonajc: " ... cu:1ndo tcnr,amos que trab:aj.ar aquí ¿qué 

haremos para cnfri3rno.s Jcl sol, eh?", pregunt;l cuyo receptor sólo 

puede ser el lector Jcl cuento. 

El espacio. 

Los espacios descritos son dos, mencionados con el prop6sito de 

propiciar tlll contr¡1stc entre ellos: 

Por una parte 0.p:lrccc C"l put!blo, con árboles, nvcs y un río~ con 

elementos de color, ruidos, y lo m5s importante para los campesi

nos: tierra fértil~ 

Por la otra encontramos el llano: un desierto, en el que lo poco 

que hay os tan raquítico, qua solamente sirve para acentuar la 

isotopía de carencia. Es una tierra dura y deslavada, en la que 
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no hay agua y el calor es infernal, donde no existen elementos de 

color ni ruidos; en suma, donde hay una total ausencia de vida y 

de esperanza de que pueda haberla en el futuro. (1) 

( J J U.te. ¡::un.to ./>e . .t;w;tó CD 11 maya.Ir. ampU,tud e.n et ptúme.Jr. cap.(.td a de. u.te. .tlr.a.ba.j O. 



"La. ve.11.da.d e..i. que c.ue.i..ta .t1Laba.jo 

ac.Uma.tait¿, e <t-1'. hamb11.e." 

Ill 

EL DISCURSO 



EL DISCURSO 

"Las unidades y .formtls narrativas de niveles inferiores (funciones 

y acciones) van a integrarse y a adquirir su sentido en el Oltimo 

nivel del relato: el de su "exposición". Este es el plano del 

"discurso", que se opone al pl~no de la. historia ... (l) 

"Gencrnlrnentc.~ el discurso no se .'...!pt..:~-:,~1 de manera scr\•il a los ordc-

namientn~ fl.-. J ... l~::.::-., . .: : ..••• .:..1.l.:\,.U.t:HLt:IncnLe se rebela e impone un 

orden~ una lógica, un3 sint;ixis que son suyas propias y suscitan 

un juego de .'.ln3logí¡¡s y opo~.icioncs, de ajustes y desa.iustes, de 

anticipaciones y rctrospccciones, de arnpl ificacioncs y resúmenes 

con los de la f1istori:1) pues en el cu~ri>o del discu1·so se confron-

tan ambos universos ... nf 2 ) 

Los principales motivos de correspondencia entre historia y dis-

curso son: 

l. espacialidad 

2. temporalidad 

3. perspectiva del narrador 

4. estrategias de presentación del discurso 

S. isotopías: análisis semántico 

7) lfeh!Jta. Be.JUJ,lii.i.11. A1111U .. td.ó e&bwctuJta.f... p. 85 

2) Zb-ld. p. 86 
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6. retórica: 

a) figuras de los niveles de la lengua 

b) figuras de las estructuras del relato 

Partiendo de cst3s bases, procederemos ahora a considerar los as

pectos mencionados, en el cuento que nos ocupa, para lo cual esta

blecemos como primer punto: 

l. La rcorcscntaci6n del espacio en el discurso v 1~ distribución 

del discurso crl el c~pac10. 

En "Nos han <l.'ldo la tierra,, es posible observor lo siguiente 

respecto a la dimensión csp~ci3l Je la liistoria y su significa

do, que proporcion:in los medios de que JispoI1e el discurso: 

1.1. El espacio representado se integra por la Jcscripci6n del 

llano y <lel pueblo, los ct131cs contr~stan ar1titéticamente 

para d.1r ori¿!C'Il a la confrontación entre lo falto de \."id.:i 

(carencia: el llnno), )' lo vivo (existcr1cia: el pueblo). 

1.2. La ausencia de cualquier elemento representativo de vida 

hace mñs penoso el transcurrir por el llano. 

1.3. Aparecen algunos elementos que podrían significar esperan

za, pero al presentarse s6lo uno de ellos sirven Onicamcnte 

para enfatizar lo que no hay (una nube, una gota de agua, 

una gallina) ya que no hay mñs de ello, y lo poco que éxi.ste 
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desaparece: l:t. nube corre,, l:i gota dcsapo.rccc "comida" por 

ln tierra, y la gallina Ues:1p~rccc junto con Estcbíln. 

l.4. Hay un¡:¡ perm~1nentc r-citeración de lo que no hay (:J1 el llano 

(agua, vcgctaci6?1, color, viJa, olores, ni siquiera zopilo

tes) que incrementa la lista de las cosas ele lL.ls que care

cen los prot3gonist¡1s (ticrrn f6rtil, c3rabina, cabnllos), 

para que confornc (y por oposición ccntr<-1ste .:1ntitét.icarncn-

te) la isotop.ía de cnrc;ici.J.. Es lo que 110 se posee, por-

que lo c¡t1c se tiene es nlscrnble. 

1.5. Las rrcc11cntes rercticioncs 4uc se d.J.n en el discurso lo

gran el efecto de cnf:1ti~:!r 1~1 isotopia <le cdrcncia. El 

discurso manipu1;i este efecto r.J.cdi.:intc diversa:; ~radacio

nes y cnur.1cracioncs, :··, fund'1mcnt:llmcntc con el uso de ex-

presiones qtlC indican nccz1ci6n. Sl aislamos estas palabras 

del texto~ cncoutr~u:¡os que con velación a l<t brevedad de 

éste, son muchísimas: 

ni, ni, ni,~, ní.ld3, ~, ~11 ~,~'no na.da,~ 

~, ~, ~, ~' !:!..Q, !l.9.r ~,ni, ni, no h:iy nacla, !!..2.r 

ni,~,~'~'~'~'~,nohay,ni,na<lic,~,~, 

nnda, :1i, .ni 11ad¿1, ~, !!E., ~, ~, ~, !!_E., nadn, ni, nada, 

~'~'~,nohay,ni,~,~'~'~'~'nadic,~,~· 

Si vemos estas expresiones 35¡ reunidas pnrcce una exagera

ci6n, porque hay: 



no 

ni 

nada 

no hay 

nadie 

nunca 

•• 84 

Un total <le 67 cxnrcsioncs que indican ncgaci6n. 

Sin embargo, a pesar de lo br~vc del relato, estas expre

siones están sumamente bien ubica<las J.entrü del discurso, 

quedan disimuladas dentro de 6stc y logran el propósito 

de sacudir al lector e 111trotlucirlo c11 :~c<lio <le l111 lugar 

rcrmo y dcsol.::ido, en el que sólo aparcl:.t11 :;....;.bª...:.._; ..!..:: :.::-

rcncia. 

En contraste con estas palabr3s encontramos el t6rmino: 

algo, que 

(utópica) 

ocasión; 

aparece tres veces. Dos como mera posibi lidnd 

de que algo crc:ca en el llano, y la tercera 

referido a la gallina, Gnico verdadero signo de 

vida en el llano. 

1.6. También se <la. <lent.ro Jcl csp::lcio discursi\ .. O un lugar para 

la ilusión, ca forma de esperanza ele lluvia, o de que la 

tierra rccibidn proporcione alguna utilidad, pero esto se 

da únicomcnt:c como una rcr.'.ot:i ilusión, más bien es la es

peranza de q11c suceda un milagro al que no se espera con 

mucha fe. 
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2. Temporalidad de la historia en el discurso. 

En este cuento el narrador es a la ve~ personaje, y sirve de en

lace entre la historia y el lector. La historia por él contada 

es una sola, en tiempo presente en. su mayor parte y tiene como 

tema central la oposición entre lo esperado por los campesinos 

y lo que obtt1vicron (el llano) y su recorrido a trav6s de 61. 

Las fugaces rctospeccioncs, asi co~o la acu~ulaci6n de <latos con

c~r1i.J..~¡,~ .... .., :~~ ~,.,~n ohli~n.n al lector n pcrl!'lancccr Cl\ éste,. sin 

poder ÓCSC:lr1Sar SU atención Cl1 otros L"'lcmcntOS ª 

En la entrevista, el narrador rclatn en un "presente histórico" 

lo succdii..lo en el p:::i.sa<lo, ubicándose en el presente del suceso 

narrado, con lo que accntGa l¡' 3ctualizaci6n temporal. 

3. La temporalidad de la historia en relación con la del discurso. 

Dado que el discurso se refiere rt. dos hci...:hos, l~ tr:1vesía, pa

ralela a la remcmoraci6n del cngafio ) 1 a su co1ncntario (en el 

difilogo) y el final de ambos, indic3do por la llegada al pueblo, 

para narrarlos se establece un juego de temporalidades que tie

ne como soporte a los verbos. 

En el cuento cstudi;ido, la narración comienza "in medias resu 

es decir, cuando se encuentra ya avanzado el desarrollo de la 
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historia, para, más tarde, a parti-i· de resúmenes retrospectivos, 

dar a conocer los antecedentes omitidos, lo que es una estrate

gia que altera el orden cronológico (analepsis), con lo que se 

incorpora al lector al momento de tensión, desde que empie:a el 

relato. 

En el segundo p5rrafo, el narrador cl~born tin resumen retrospec

tivo para pro¡Jorcionar informaci6n al lector. Otras rctrospcc-

cioncs son }¿¡S rcfcrci1tcs a cu3n<lo el 113rr:idor-pcrsonnjc era 

muchacho, y cuauuo .1..c~ 1..tu..1. ........ .1.._. .. :._..., ._- •. ~,..:.::.".!.-- •· ,_, ... r--:---~h-ir?~o:; 

(después de la Revolución). Pero la rct.rospccción importante, 

o "annlcpsis", es la rcícrcnt.e a ln cnt1·c\•ista con el <lclcgado, 

que corrcspon<lc al p3s.:ido, la cual aparece a la mitad de relato. 

Est:.a analepsis es intcrn:_1 u hv;:101.1icr.-étic:i, porque :n1nquc es an

terior se refiere a 13 rnisrn3 }1istorin y ~ los mismos personajes. 

El rclnto JlOr t3nto es si111~ulativo, ya que corresponde a una 

::;ola hi'."t"0rin. Se 11arra t111a vez lo que ocurre s6lo una vez. 

llay una "catálisis rcductiva'', en la que se resume el tiempo 

transcurrido desde el momento en que <lcspojnn a los personajes 

de caballos y c:1rnbinas, pasando dcspu6s por la entrevista con 

el delegado y once horas de recorrido por el ll3no. 

Es dificil h3bl3r de movimiento en este cuento, porque el pre

sente que predomina en 61, ofrece un estado de tensión del ha

blante que propicia una situación, hasta cierto punto est&tica, 

< •• 
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los personajes cstin como atrapados en un espocio donde no hay 

nada, y aún la sensación de movimiento es cngafiosa, "uno carnina 

como reculando", así, aunque el relato nos rcrni ta al pasado 

(reciente por cierto), la tensión prevalece. 

Los verbos, como 11cmos venido concntando, pcrtc11cccn en suma

yoria al tiempo presente de Indicativo, con las variantes de 

antcpresente, coprct~riro (como e11lace entre el presente y el 

pasado) y presente de Subjuntivo (que remite u lo posibilidad 

remota) . 

Solamente cxistcr1 S verbos en futuro, 2 en el terreno de lo 

inverosímil (scrvirfi, se lcvantnr5 el rnaf=, y otro, el cual es ) 

m6s bien parte de unn prc~tmtn diri~idn al l~ctor (¿qu6 hare-

mos ... ?), y 2 que confirf!1:in la carencia nada se levantará, ni 

maiz ni nada naccr5. 

En realidad, el narrador nos lleva a recorrer el llano inmersos 

en una atemporalidad que solamente se define con claridad al 

término del recorrido. 

Los hechos relatados son los siguientes: 

El narrador-personnje cree estar cerca del pueblo (ilusi6n) 

l. Los personajes caminan por el llano. 
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Z. El narrador-personaje alude a sus recuerdos de infancia 
respecto al llano. 

3. La narraci6n regresa al llano. 

4. Referencia al despojo de caballos y carabinas (rctrospec

ci6n). 

S. Continfin el recorrido por el llano. 

6. El narrador evoca la entrevista con el delegado (rctros

pecci6n). 

7. Vuelta al presente de la travcsia. 

8. Llegada al pueblo. 

9. Seguimos (el nnrrador y otros) carainantlo. 

De acuerdo al ~icmpo de la l1istoria podría plantearse de esta 

manera: 

Pasuclo 
remoto 

P.e cuerdos 
de cuando 

~~e~~: 

Pasado 

Les quit~ 
caballos y 
car.:ibinas 

P:isado 
reciente 

Entrevista 
con el 
delegado 

Presente 

Paso por 
el lhmo. 

Presente 

Proxim.icbd 
del pueblo. 

Presente 

Llegada 
al pue
blo. 

futuro 

Seguirnos 
¿Qué ha
remos?. 

Sin ernb:irgo, el tiempo del discurso no corresponde, en el orden 

al de la 11isturia porque como hnhín mencionado, el relato comie~ 

za 11 in medias res", y tiene algunas rctrospccciones, lo que po-

dría representarse asi, ele acuerdo con los nfirneros asignados en 

el listado anterior: 



1 r~~r-1 ~---~z·---->- ...--------. 

5 

r---6 __ ;;, 

paso 

por 

el 

llano 
llega
da al 
pnchlo 
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!~l remitir siempre 3 un tiempo presente permite que la tempera-

lid3<l de ln historia corresponda a un presc11tc determinado. 

4. El narrador. 

Es el "P.:ipt-1 rcprcsenr.ado por el as;c-nt.c qu..::-, i;1~dl.:intc la estrn-

tegia discursiva que constituye el acto <le narra~ ... hace la re

l.aci6n <le sucesos reales o ·imaginarios ... " locutor imaginario 

reconstituido a partir de los elementos verbales que se refieren 

a él. (Ducrot y Todorov). (l) 

1) He.tena. BVLU.tá.út. V.leclon<VU.o .•• p. 358 
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El narrador-personaje que, como sabemos es parte de la ficción, 

al ser una crcaci6n rn5s del autor, se ubica en el cuento cstu-

diado en la la. persona, respecto a la cual afirma Mignolo "El 

narrador que habla en primer3 persona es el ltsujcto" en el pla

no de ln cnuncinción r también en el de lo enuncio.do; es decir, 

es el "agente" que produce el proceso discursivo r a la vez es 

el protagonista de los hechos i:cl:ita<los ... "ll) 

Respecto a los tipos <le n:irra"-lor según lo. Uistanci.:J. que guordan 

con relación a la h.i.st.oria, Je acucr .... lo con la c.lasif.icación de 

Gcnctt:c, podemos Jccir que en "~ios h3n <l.:ido la ticrrn" nos en-

con tramos frente a un n~u~rador intr:id~cgét ico, quien además de 

narrar particlpa en los hechos como uno más de los personajes. 

La mirada del narrador a la que se refiere Totlorov(Z) J es en 

este caso ~\·a, porque C-1 ost5 integrado a un personaje y 

forma porte Je la historia narrad3, lo ct1al origina su partici-

paci6n simultfinca tanto en el pl:tno <le la cnttnciaci6n como en 

el de lo cnuncinclo y sabe tnnto como el personaje. 

El narrador es pues un personaje mfis, pero con características 

especiales, no solamente tiene la posibilidad de .. contar la 

historia al destinatario o lector, sino que ademfis puede intentar 

1) Ibld. p. 359 

2) 1bld. p. 360 
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manipular a éste por medio de sus comentarios, como quizá suce

de en algunos momentos en el cuento estudiado, cuando externa 

su opinión. 

La narración se hace en primera persona de 1 singular,. la que en 

ocasiones se trnnsforrna en la. del plural, pues el narrador alu-

de a sí mismo o al grupo, ::i.ltc1·nativamcntc. El narrndor pre-

scnta los <liálogos u intercala entre ellos sus reflexiones pcr-

sonales. Cuenta la historia en unn 1a. persona quet al no idcn-

tificarsc él mismo,. pcr;;:itL' inte:-rprrt~r este hecho como lapo-

. - --- - .... ~ ....... ,..... ........ , - ~"'"1·nuc no está carac-

tcrizado en forma cspcci:ll, y cst3 ct1¡llidad tl3 lt1g~1r, en el 

nivel de la interpretación, n remitirse .:-i Ja i<leologfa del na-

rrador-autor, porque ol cuento permite apreciar, de manera evi-

dente, la miseri!".l en que se ~acont:::·-:~t-an lo:; campesinos, y el 

hecho de que para lo mayoría de ellos lo Rcvoluci6n no solucio-

n6 sus carc11cins, sino que su form;1 <le vi<ln sigui6 exactamente 

igual que antes, y en ocasior1cs, peor. 

Aq·uí cabe la rcflc::dón respecto a l~ distancia que existe en-

tre el autor y el narrador, yo que la presencia del primero se 

da siempre dentro del discurso. En principio, el autor cede 

al narra<lo1· sus conoci1nic11tos acerca del sticcso que se cuenta, 

así como todos los a<lquiri<los 3 t·ravés de su educación, viven-

cias y lecturas, y los relativos a saber escribir, los cuales 

permiten al narrador elaborar el discurso en determinada forma 

en particular, el que será interpretado por el lector de acuer-

do a sus propios conocimientos. Por lo tanto, al hablar de 
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"Nos han dado la tierra'', es necesario remitirse a Juan Rulfo, 

lo cual haremos en el quinto capítulo de este trabajo. 

Sin embargo, "el narrador no es cien por ciento el autor"(l), 

por lo que no es posible atribuir al autor todas las ideas y 

actitudes expresad.as por él, nl autor " ... lo que le compete es 

poseer o no sabidl1ría 11arrativa que pone al servicio del na-

rrador. El narrador, pues, nunca es el autor, sino "un persa-

r .. .::.~.::: 2c- ~~,.,.,_~;;" ""rl el c1uc el aut.or se h:i mct.nmorfoscn.do" }' qut: 

represcnt.:i un papel idea.do par;¡ él por el autor mismo.u\.-~ 

Como mencionamos antcriormc11tc, en este cucnt0 nos c11frcntamos 

a un narrador-personaje sin T3sgos pa1·tict1lnrcs. Solamente sa-

hemos de 61 que es un campcsi110 pobre y dccc11cionado, lo que 

tampoco resulto particulari :;:ante, porque l:i frustración es muy 

com6n e11trc los campesinos, como resultado de los múltiples 

engaftos de que hnn sido objeto. 

Er narrador cuenta la historia a partir de un monólogo interior, 

en el que inserta algunos diilogos que el propio narrador in

troduce (estilo indirecto) y luego los presenta a manera de es-

tilo directo, para involucrar mfis al lector en el 11echo narrado. 

l J He.tena Be>UA.táút. Aná.U..&.i..& eAbwc.twta.l... p. 110 

2) ldem. 
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Dichos diálogos se entrel::izan con los comentarios y reflexio

nes del narrador-personaje en su monólogo. 

Podría considerarse que el narrador tiene una función sincréti

ca: por una parte despliega sus pensamientos y evocaciones ante 

el lector, y por otra funge en momentos corno narrador omniscien

te, conoce lo que piensan los dcn5s personajes, como c\1ando 

dice: 

1· pcn~amos: "l'ucdc que sí .. ""p. 10 

"Mace tiempo que se nos acab.:J.ron lns g.:i.n~s de hablar" p .10 

11 Uno platic:iría muy a !:usto en otra parte'' p. 10 

11 Por eso a nadie le da por pl¡1ticar 11 p. 10 

Como mcncio116 a11teriormc11tc, el narr3dor puede intentar mani

pular al lector, conducirlo a <lande desea, para podor trnnsmi-

tir mejor el rncns3je que le envía. I~n este cuento nos coloca 

como lectores en nn d0~i~rto inhés;iito, .sin puntus <le orienta

ci6n ni signos de vida~ par3 cnrrcntarr1os a la realidad de los 

protagonistas y movernos a la reflexión sobre un grnvc probl'ema 

s·oci.:i l y humano. 

El narrador-personaje no menciona que la lucha revolucionaria 

haya sido inGtil, sin embargo, plantea la situación de tal ma

nera que la conclusi6n es obvia. No se refiere en ning(m mo

mento a alguna ideología determinada que haya llevado a los 

campesinos a la revolución, se infiere, a partir del relato, 
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que el Qnico móvil que tuvieron éstos para la lucha fue el de 

la mayoría de los que participaron en la contienda: la esperan

za de adquirir tierras propias )' dejar de ser explotados. 

Rulfo, a trav6s del narrador, muestra en este relato su escep

ticismo ante 13 Revolución, a la q11e 61, como casi todos los 

escritores que se han referido a ella, no considera una "ver~ 

dadera revolución", porque ést:J no c:inbió la si tu.:i.ción del pue

blo. 

La forma en que el narrndor presenta los hechos es subjetiva, 

<le5de el interior del personaje; y Jeja a cargo del lector la 

bilsqueda del ver<lndero significado del texto. ~:os Jeja aban-

donados como lectores en ese llano cnorn1e, insoportable, sin 

ninguna cspcran=a para el fut11ro, para que encontremos s6lo 

ironía corno finica respuesta a nuestros cuestionamicntos. 

S. Estrategias de nrcscI1taci611 del discurso. 

Ló que analizaremos ahora es la manera en que el narrador nos 

presenta la J1istoria, la cual surge de uno de los momentos de 

mayor coincidencia entre el autor y narrador. Momento en el 

que se determina el uso del lenguaje, las figuras ret6ricas y 

la estructura que ten<lr5 el texto narrativo: 

"Al convertirse en el narrador que elabora el relato, el autor 

"abandona sus registros habituales de hablant:e y adopt:a otro 
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sistema linguístico en el que incluso las palabras y los gritos 

m5s comunes, por haber ingresado en otro sistema, han cambiado 

su valor ... (Láz:Jl"o Carreter)" 

El escritor requiere de unu gran "competencia" lingüística a 

fin de determinar los verbos y expresiones adecuadas para lo 

que desea transmitir en st1 papel de narr:1dor, y Rulfo. sin lu-

gar a duda la tiene. 

u.l -

gunas unidades gramaticales, cuyo significado cambia al variar 

el contexto en que se utilizan, a las que Jakobson llama 

"shiftcrs", y otros :Jutores Ci71brazucs o con1ilutn.dores(l). Al-

gunos de los r:i5s signific<1tivos: e·n el cu.cnto son los !.~iguientcs: 

S. J. El número. l1 ertenccc a la clase <le los <lcsignadorcs que 

caracterizan ln ca11tida<l del clc1nento relatado, cunntifi-

en a los participantes <lcl }1ccl10 narrado. Resulta muy 

significativ~ qt1c c11 el ll:lno, cuar1do aparece algGr1 ele-

mento espcrnnzndor, es solamente uno, lo que en el contcx-

to del cuento, en lugar de sig11ificar existencia, por ha-

ber uno, expresa carencia por cxclusi6n, ya que no hay 

m5s de uno. Así cncontrnrnos: 

1 l .!':f!:f· He.lena BeJtM.t:á.út. V.iec<.mta:úo. • • p. 165 
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una gota 

un gubún 

una gallina 
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incluso el narrador personaje queda incluido en este gru

po al decir: "Uno ha creído ... " 

5.2. Los deícticos. Son conmutadores y dcsignadorcs. Inclu-

yen algunos prnno~brcs e ~clvcrbios: Dentro de los primc-

1-v.:> \..:,~._:.::,..;.::. • .,:,.:~:..: _- , •• , -~ ,..,.,.. :-':'""'nr.Mhl"f~ s i ndc fin idos, que t icnen 

como propósito contribuir ;:i la falt:a de ubi¡,;:ición que se 

<la en el 1 lano, tanto por falta de signos de vida, como 

de p11ntos Je oricntaci6n. 

refiere a ellos como: 

Pronombre indcfini1..lo con sentiUo vaga. 

nadie. También pronombre indefinido que tiene un sentido 

general, es empleado por el narrador-personaje para enfa

tizar el casi anonimato c11 qL1e cstfir\ sumidos l~s persona

jes, tanto por la situación en que se encuentran como por 

el hecho de que podría tratarse de cualquier grupo de 

campesinos: 

" ... no veo a~·" p. 9 

" ... a~ le da por platicar." p. 10 
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en tanto que el mismo pi-onomhre es empleado por el repre

sentante oficial para delegar su responsabilidad, y la 

del gobierno que i-eprcscnta, en un ente abstracto, lo que 

refuerza la ironía: 

"Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de 

riego.'' p. 12 

Emplea también el pronombre algo, como parte de la ironía 

para referirse a sucesos c111c rcst11t3n imposibles: 

" ... quieren que sembremos semillas de algo, para ver si 

algo retoña y se levanta." p. 13 

(ellos), los que lo piden, c·sL:in t:rn conscientes <k que 

ésto es muy remoto que l.:i solicitud es sólo la alimenta-

ci6n de una cspcrnn:.a vana. Resulta todavia mas ir6nico, 

e incluso cruel, cuando el narrador pone en boca de 

Meli10ón: 

"Scrvi rá de o. l go. Scrvi r5 aunque sc:..i para correr ye

guas." p. 14 

cuando sabe que ellos no tienen ninguna. 

El único algo que se convierte en real es la gallina de 

Esteban: " ... saca la cabeza algo así como una gallina." 

p. 14 
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Se oye ladrar a los }Jcrros. Pronombre cuasirreflejo. 

Representa a una persona indefinida. No refleja la acción 

del verbo, n pesar Je tener iin verbo tra11sitivo. Es sicm-

pre de 3n. persona, por lo que al ser usado por un narra-

dar que est5 l1ablando en ln. pcrson3, pToducc el efecto 

de que le suceden ~1lgt1icn distinto, lo que vuelve el neo~ 

tccimiento algo irrcn l, producto Je 1:1 ilusión. 

Yo - nosotros. 

para expresar sus pens3micntos. l~mplca ln segunda para 

involucrar ~11 lcctur a los otros pcrsonnjcs en el paso 

por el llano. 

6.3. Adverbios y frases adverbiales. Son fundamentalmente de 

dos tipos: 

a) Lugar y tiempo. En rcalidnd h3y muy pocos de lugar, 

nucvnmentc para dejar abicrtn 1:1 ¡1osibili<lnd de que sen 

en c11alquicr sitio, y los emplea el narrador paro: 

Mantener al lector c11 el llano: cr1 mc<lio dú este ca

mino sin orillns, aquí cuesta trabajo• aquí así son 

las cosas. 

Establecer u11 contraste entre las dos isotopías (ca

rcncia-cxistcncin). a partir <le la comparación e11tre 

lo que n~ hay en el llano y sí existe lejos lo que 

se cncucntrn ''muy allti" • cuando terminan el proceso 
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degradante, (en el sentido anímico) y el de mejora

miento (salida del llano), se convierte en "aquí., 

junto a nosotros ... " 

Con relaci611 al ticnpo po<lrfamos reducir a cuatro las 

expresiones con funci6n ndvcrBin1: 

"Desde el :?.n:1necer 11
• !lace una rccapitulución del 

proceso. 

''...-\hori ta''. HPc:orrido por el l!ano. 

"Dcspu,¿:.s". l11Jic~L el fin <lcl tr~nsct1rr1r. 

."Nunca". Trasla<l:! 1:1 c~1rcrtcia del pasado al pre-

scntc y la ¡1rolon~a l:aci~ el ft:t11ro. 

b) Afirmaci6n y ncgaci6n. 

Los tErminos que i11<lica11 ~lfirmaci611 y 11cgnci6n, tienen 

como fu11ci6n dentro del texto iirolongar las isotopfas 

de c:i:rcnci:; (que- <·~ rPa 1) v de existencia (que es :::ipa-

rente). Adquiere un~ ~~rnn importancia el hecho de que 

en el cuento nparczca 33 veces l:t pat:J.bra ~. y sola-

mente l veces la palabra sí. Con la particularidad de 

que estas <los Gnic:1~ vccrs que mcncion¡1 el narrador 

esta palnbr3, lo hace sol:11ncntc para contrn<lccirln en 

las siguientes lrncas del texto: 



"Pero sí, hay algo. !lay un pueblo." p. 9 

"Pero el pueblo está todavía muy allá." p. 9 

• 1 ºº 

de mo.do que la cercanía del pueblo fue solo una ilusi6n, 

o bien cuando dice: 

"Puede que sr.•· (llueva) 

"No llueve.'' 

"No llovió. 11 p. 10 

con lo que se confirm3 la isotopia de carencia, y con 

ello la ironí:i. 

Mencioné que apa:~:ccc 33 veces la p.nlnbra no, pero a 

ellas l1abrí:1 que sumar ~veces en lns que aparece den

tro de In cxprcsi6n no hay, y la5 12 en que este o.dver

blo l!S ::iu=- ti Luido por la conjunción ni 1 y las 12 en que 

se usa nada, en el sentido de adverbio de negación. Un 

total de 67 negaciones, si incluimos los l nadie, y un 

nunca. 

5. 4. Modo (es ta tus 16gico de las oraciones) . Forma parte tam

bién de los designadores y revela, en cierta forma, el pun-

to de vista del hablante. El narrador emplea los cuatro 

tipos (afirmativo, supositivo, interrogativo y negativo) 

de la siguiente forma: 
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Predominan l3s oraciones afirmativas, aunque, gran parte 

de ellas resultan en realidad negativas, en cuanto a su 

significado, porque lo que afirman es la carencia. Las 

oraciones ncg~tivas, que t~mhian nparccen en nGmcro con

siderable, aunque menor n las an~eriorcs, sirven para con

trastar lo dcs61·tico y carente Je viJa del llano, co11 el 

pueblo, y para hacer resaltar el Gr:1Jo tan ~1ccntua<lo <le 

pobrc=a de los ¡Jrotagonist:1s. 

l.as intcrrogntiv:1s son los ct1cstion~micntos que se J1ace el 

narrador-)Jersonnjc~ sol1re la falsa donaci6n lle que han sido 

objeto, y el futuro tan sombrío que Jes espC'rn.. 

Las supositivas sor1 las cmplcallas por el 11arrador para re

mitirnos :11 tcrrc110 de 13 ilt1siói1, <le la a¡1aricnci¿1; al 

pu11to m5s subjetivo <le los ¡1crsor1ajcs: el de los deseos y 

las scnsac i oncs: 

''Puc.Jc que 11 ucv..i'' 

"De vcni r a caballo ya hubiéramos probado el agua ... " 

11 
.... hemos caminado m~is de lo que llcva:nos andado .. " 

y tambi6n son utilizadas p:1rn acentuar el sarcas1no del de

legado: "En cuanto :illf llueva •.. 11 

S.S. Iteroci6n y gradaci6n. Se incluyen dentro de los designa-

dores en el apartado correspondiente a los modalizadores. 
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Ambas son empleadas por el narrador para prolongar la es

tancia del lector en el llnno, e insistir, durante todo el 

relato, en In carencia qt1c rcprcscntn. Ambas est5n cons

truid~s fur1<la1ncntalmcr1tc a partir de adverbios de negación. 

Resultan iterativos to<l:1s las expresiones referentes a lo 

que no hay en el 1 Lrno (\ºid. p. 32). Son tan persistentes 

que no permiten ;::i] lector levantar la vist:1 de éste. 

En lo que rc~~lcctn n l~s g1·aJ~1cio11cs, tict1en como propósi

to aumentar l:l tensión en lzt 11crrn~nc11cia en el llano, J1a-

ccr mnyor l~ lntcusi<l.:..i.J <le ésta. ilay dos fundamcn ta les: 

" ... ni una soffbra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una 

rarz de nada .... " p. ~l 

Además de negar la posibilidad de vida en el futuro, con

tenido en una semilla, nos va haciendo pcnctrnr, gradual

mente, en la tierra del llano, porque empieza en la super

ficie y acaba dentro. 

"No hay conejos ni pájaros. No hay nada." p. 11 

Aquí se trata de un elemento ca<la ve: más inalcanzable, 

que al final se vuelve etéreo, como los sueños de los per

sonajes de tener una tierra propia y fértil. 
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5.6. El modo verbal. Forma parte de los "conectadores". Re-

fleja el punto de vista del hablante. 

Como ya l1c mencionado, 13 111ayor parte <lcl relato cst5 na-

rrad~ en presente de Indicntivo, forma q11e da lt1gar ~1 In 

ambigucdad, en lo qt1c ~ tcrnpor;1lid¡1d se refiere. Moreno 

de ,\lba Jil...'.:t:, respecto a este tiempo: ''Cnractcri-:.:.ido el 

fJr~scnte cerno la forn1a de coexistcnci;1, Lodz1s l;i~ demás 

se oponen u11;1s a otr:1s cr1 r~1:~n t!c ~!1tcrioridaJ o poste-

rioridad con respecto :11 rnoDcnto de la c•nunciación. Se 

podrí.:1 decir que cxi5tcn formas (iue designan lo prctérit:o, 

for111as que schaJ3n lo futuro ~· tina form3 que 110 se refiere 

ni a lo pretérito ni a lo futuro (el prcsente)."(l) 

}Jodernos observar t:1mbi6n GtIC en el cuento, adcm5s de cm-

el ll:i_no r ~:1ntcnc:r 31 l~ctur en e~tc, $C utiliza el Sub-

juntivo, y "Si el indicativo es el modo <le realidad obje-

tiva, el subjuntivo es el modo de la subjetividad y de la 

evcntu:ilidctd"(:!)_ Rulfo lo us~t para expresar posibilida-

des, quizás remotas "Si por el in<licativo se m~1nificsta un 

hecho pensado como real, vl subjuntivo lo "expresa como un 

deseo, o como dependiente y subordinado a otro hecho indi

cado por los otros dos modos (Academia, Gramática, 285)"( 3) 

1) Jo&~ F. Mo."teno de Af.ba. Va<'.01tM de l'.a6 601Una.& vor.baeu ••• p. 
2) Ib.<.d. p. 119 
3J raem. 
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*'Puede que llueva". 

" .•. en el modo subjuntivo debe considerarse que llega a 

ser inadccua<la la denominación <le "tiempos" (Gilí Gaya. 

Sin taxis p. 1 20) no e 1 temporal, y es precisamente es te 

car5ctcr de irrcnli<lad, deseo, duda, cte., el que impide 

la precisión tcnpornl de q~1c por lo menos relativamente 

goz:in las form:i.s de indicatiYo ..• "(l) 

11 PucdequcsJ." p. 10 

'' ... ni alln ;1!:;Í es positivo que nazt"n nada ... '' p. 13 

"' ... Por mcdlo del subjuntivo se scí1alnn mucho más oscu

ramente lns relaciones tcmporalcs. 11
(

2 ) 

'' .•. y;i hubiérawos proh:i<lo el ~1gt1~1 \'crdc del río ... 11 p.11 

"Ya lo hubiéramos hecho ... " p. 11 

11 
••• cuando tengamos que t:·abajar 3quí. p. 12 

... su dcnotaci6n tcm¡1or:1l-irnprccisa y v3ga estfi dada ne

cesariamente por un elemento contc:xtual. 11
(

3 ) 

Otro tiempo importante es el futuro de Indicativo, que 

aparece csc.::isamcntc y como algo sumamente improbable: 

1) Ib.ld. p. 120 
2) Téíeñi. 
3) 16.<.d. p. 121 
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" ... Cuando ten¡:amos q uc trabajar aquí ¿qué ha remos para 

cnfriarr1os del sol, ch? Porque a nosotros nos dieron es

ta costra de tcpctate para que la sembráramos." p. 12 

'' .... ni mu1z ni nada nn.cerá.'' p. 13 

"Pero nocla se levantará de aquí." p. 13 

Es un futuro verbal, que no es tal, ya que las espcctati

vns de los protagonistas se sostienen finicarncnte por la 

esperanza de que suceda u11 tnilagro, lo cual no deja de 

!>Cr rc-r.ioto. 

Un tiempo que 1nerccc csµccinl ~1tenci6n, por ser el emplea

do en el título del cuento, )" que .:lp;:Jrece m::is adelante, 

con l:.i misma .idea llcl titulo, sutilmente c.:.imbiada para 

pc'!-~itir 1111 Jtn.>~;o semántico del narrador; es el antcprc-

scnt.e <le Indic::itivo. 1·ic~po 'lUC pertenece al grttpo de 

los pcrfcc.tivos, pero tiene en México un uso generalizado 

como imperfectivo, por lo c¡tic no resulta í~xtr:tfto que el 

narrador lo emplee con este scr1tido: 

11 llcmos vucl to a caminar ... " 

"Yo siempre he pens.:ido ... " 

Jo que resulta m5s interesante es el título, con el que el 

narrador juega, aludiendo a este valor perfectivo-imper

fectivo del ontcpresente: 
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"Nos han dndo la 'tierra" 

" ••. nos hnn Uado la tierra." 

"Esta es l.'.l tierr.:i que nos han dado." 

''¿Cuál tierra nos J1:J.n d~1do ... '' 

"La tierra que nos han dado ... 11 

juego que a manera de leitmotiv contribuye a mantener pre

sente In ironf3. 

Es importante l1accr notar que los modos verbales cst5n dis

tribt:idos ele la siguic11tc forrn¿1: 

El Indicativo. Es utili:ado por el narrador para referirse 

al recorrido por el llano y l1accrlo mfi~ prolongado. 

El Suhjunti\·o. Lo usa para referirse al futuro, con la 

idea tle que un futuro mejor es algo muy remoto, apenas una 

posibilidad. 

El Impc1·3tivo. Aparece so1nm~ntc en Loca del delegado, 

que, como rcprcscnrante (1e 1:1 ~utori<lad, puede dar órdenes 

a los campesinos, a mancrn de mandato, para que se vayan; 

y en boca de éstos, en forma de sfiplica, para que los es

cuchen, la que es del torlo lnütil . 

. 7. Estilo directo e indirecto (testificante). Corresponde, igual 

que el modo verbal, al grupo de los "conectadores" .. En este 
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cuento en narrador relata la historia en estilo indirecto a 

manera de monólogo interior, pero intercala en él varios difilo

gos, rcprescnt5ndolos como si fuera estilo directo, seguramente 

para acercar mfis al lector 3 lo narrado~ 

6. Figuras de los interlocutores y del rcl:tto. Los miembros del 

"Grupo M", han t ransportndo todo e 1 sis tem:i de las me tábo las 

del ca111po linguístico en c¡uc se aplic:1ba11 ¡tl a115lisis <lentro de 

los límites de la oración, al campo scmiol6gico, que rebasa 

t.alcs l:Ímitcs. Al aplicarlo al ct1cnto encontramos: 

6.1. Figuras <le los interlocutores. La primera es la que se 

produce con l:t trnnsfor1~aci6n paulatin:1 del narr¡t<lor, ten

diente a la individunli=aci6n. Al comc11:nr el relato se 

"fundeº en ln expresión "scu, totalmente impersonal, m5.s 

adcla11tc se incorpor:l ~11 nosotros, y s6lo despuGs de in

troducir al resto de los pcrsonnjcs, se refiere a si mismo 

como "yo". 

Se produce una figura al sustituir n la 3o. persona, que 

scgGn ~1ichel· Butor debería ser la c3116nic3, por la la., 

que utili:a el narrador. 

Hay una conmutación cuando el narrador se incluye a sí 

mismo utilizando el pronombre indefinido "se". 
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Otra es cuando se conmuta el pronombre definido por el 

indnfinido: ":-<o se puede contra lo que no se puede." 

Cuando el narrador emite pregtmtas dirigidas al desti-

natario del ncrisajc. En este cnso el pueblo mexicano. 

6.2. Figuras de nutlos y c~t51isis. Existe un equilibrio entre 

nudos y catfl1jsjs~ pero podemos habl3.r de que hay un.:? adi

~, ya que en los ;nomentos en que se 1 lei..·a ;.i cabo una 

acción,. po1· ¡-:-;ctlio de un nudo. ~H-.::,.., :..::: ........... u.L~i.J..l.SJ.S y frena 

el desarrollo de 6stn. 

Las secuencias se da11 c11 forma cortada, casi con inde

pendencici. 

~.3. Pcrso~ajcs e ir1dicios. E~istc una supresi6n de indicios. 

Lo 6nico que sabe~os acerca Je los personajes es que: 

son campcsi11os,. muy pobres, cxrcvolucionarlos que 111chn

ron por ¡;un.seguir tierr:is de cultivo y fueron cnr,:1ñados, 

para lograr c1uc ab~1ndonaran l3s armas, m5s el significado 

de sus nombres (Vid. p. ) . El único que se distingue 

un poco es Es tel>an, quien 1 lc va pues to un gabán J ti ene 

un~ gallina consigo y carece de familia. 

6.4. Figuras de los informantes. 
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a) Lugares. Se manifiesta una adici6n en la significa-

ci6n Jcl llnno, porque influye en los sucesos que ocu-

rrcn en él. Lo que significa el lugar (un desierto 

inh6spito, carente <le vidn, 13 tierra que les han dadaj, 

se une a los sentimientos que prevalecen en los perso

najes (dcsespcran:a, frt1str:1ci6n) y se rcfucr=an mutua-

r.1cnte ¡~arn. crc.:1:· c1 efecto dcsf'ado: nna especie de in-

fierno o por lo menos purgatorio. 

que fortnlccc 13 isotopía <le c3rcncia y cc11tra la aten-

ci6n del lector c11 totlo lo que no l1ay en el llano. Los 

únicos objetos nH.:ncionatios son las carabinas )' cabal.los 

que y~ no ticnc:1 1 alr:un.'!s plantl tas que, por escasas, 

accntGan la c~rcnci:1 y l~ts ¡)rccarias 11osusioncs de Es-

tcban. un g;1b5n y t111a gallina. Ani~al que 3tlquicrc 

enorme irnporta11cia por ser el 6nico signo <le vi<la y po-

sesión en el llano. Se le Jcdica tnnra ntcnci6n, tra-

tfin<losc de un cuento tan breve, qu~ po<lcnios considerar 

6sto como tina adici6r1. 

c) Gestos. ltay una .~up1·csión casi absoluta de gestos; el 

único que apare-ce es: "Nosot. ros paramos la jeta .•• 11 

Para significar que lcva11taron la carn en scfial de reto» 

pero no llega a ser tal, porque solamente sale de los 

campesinos ona tímida s6plica. La falta de gestos se 
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debe, seguramente, tanto al hermetismo de la gente del 

campo en algunas regiones del país, como al impacto 

que les produjeron la decepción y el penoso recorrido 

por el llano, sucesos que suprincn st1s nnnifcstncioncs 

emotivas .. 

6.S. Figuras del sistcna act~ncinl. Existen dcsvi3cioncs ori-

gii1adas por la fusi6n Je varias funcion~s en un mismo per

sonaje: 

Los campesinos <lescmpcfian lns funciones de li~roe y dcstin~ 

tario; y al mismo tiempo so11 el <lcstinador del triunfo de 

la rcvoluci6n para el destinat:1rio (gobierno). 

En tanto que desde el pun~o de Yista üe1 gobierno, él es 

el destinador c¡uc da el objeto (tierra) al Jcstinatario 

(campesinos) (Véase el capítulo referente a la sintáxis 

0ctnnci al). 

6.6. Figuras del plano del discurso. 

a) Duración. llay algunas supresiones que hace ei narrador, 

como cuan<lo establece: 11 Pcro él no nos quiso oír." que 

funcio11a a ma11cra de rcsfimcn y elimina di5logos innece

sarios. 
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El relato en general es económico, se suprimi6 en él 

todo lo que pudiera ser superfluo. 

Existe también una suprcsi6n-ndici6n en el momento en 

que se evoca la entrevista cor1 el delegado, porque se 

deja de relatar el paso por el llano, que es lo que se 

encuentran reali=nn<lo los pcrsonnjcs. 

b) Orden crono ló¡:i co. ílay suprcs i ón de da tos crono 16gi -

cos. Se desconoce cu5ndo oct1rrc lo r1arrado, y ello se 

va deduciendo a ?nrtir de pcqucfios i11<licios. 

lfny tnmbl~n suprc~ló11 (icl final, por4uc no es posible 

saber si los personajes intentan scn1brar en el llano, 

aunque el nnrrndor-pcrso11ajc dice: 

"pero nosotros, cua,H.lo tengamos que trabajar aquí ¿qué 

haremos para enfriarnos del sol, ch'!" p. 12 

sin embargo toda la información que proporciona sobre 

el llano niega esta posibilidad. 

Por otra parte, se da una pe1·mL1taci6n indistinta en el 

momento en que el narrador intercala la entrevista con 

el delegado, al alterar el orden cronológico para dar 

paso a la inserción retrospectiva. 
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e) Causalidad. Hay una supresi6n inicial, porque la causa 

por la que se encuentran los c:1mpcsinos recorriendo el 

llano, es dada a conocer posteriormente, lo que da ori

gen a una figura. 

Tambi6n ci1contramos una suprcsión-a<lici611, porque la 

rclaci6n de cuusa efecto es falsa. Los cnmpcsinos lu-

charon por obtene1· ticrrus de cultivo al t6rmino de la 

revolución, el efecto lógico scrÍ3 qtrc obt11vicron las 

lid3d es Jisti11ta, ya qtie obtuvieron tic1·r3s inGtilcs, 

lo que <la lugar 3 una oposición entre el ser y el pa-

reccr. 

lfay otra figura de supresión-adición al actuar .los cam

pesinos a11tc el delcg3Jo corno si ellos fueran los derro

tados, cu:1ndot stipucstamcntc, ellos fueron los vencedo

res. 

6.7. Figuras de la representación del espacio en el discurso. 

Existe una su¡1rcsi6n de espacio, porque la dcscripci6n del 

llano ocupa cusi todo, sin permitir conocer otros datos, 

como la dcscripci6r1 de los personajes. 

Se da una supresi6n tambi6n espacial, de distancia por el 

prolongado acercamiento a la gallina. 
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6.8. Figuras del punto de vista. La narración en primera pcr-

sona implica una suprcsi6n-adici6n, debido a que ''el 11arra-

dor cede su lugar al personaje (c¡ue tiene su propia índole, 

su cnráctcr, su lt..Íf!iCa, su lcng11ajc). En el narrnJor en 

primcrn persona se supcrponc11 el sujeto de la enunciación 

y el sujeto de lo c11unci;ldo, r 6stc tiene pre0mincncia so

bre ~qucil pues pnrn el lector es rn5s im¡1ortnnte s11 papel 

dentro de Ja historia que su papel durante el proceso de 

la cscr1't.ura ... "(l) 
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"Hay puebloa que aaben a dea
dLcha. Se lea conoce con 
ao4be4 un poco de au aL4e 
vLejo y en~umLdo, pob4e y 
ólaco como ~oda lo vLejo. 
Ea~e ~a uno de eaoa puebloa." 

Juan Rul6o 

EL CUENTO CON REL\CION A LOS DEMAS TEXTOS 

DE 

JUAN RULFO 
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Todo ser humano tiene ciertaspreocupaciones fundamentales. Un 

escritor no es la excepción. En sus obras acude con frecuencia a 

aquellos temas que más le inquietan y a sus recursos favoritos, 

por lo que es posible encontrar puntos de contacto entre ellas. 

Algunos de los más sig11iíicativos con relación al cuento anali-

zado, son los siguientes: 

LA TIERRA 

Elemento vital por el que lucharon los campesinos en la Rcvoluci6n 

bido a la importancia que reviste para los hombres del campo, en 

otros cucn tos. 

En 11 Diles que no me maten'', t:l protagonista, ~1 :s:ibcr que pronto 

morir5 trata de disfrutar la tierra por óltima vez, contcmpldndola 

como a un ser a quien se ha querido toda la vida y del que tiene 

que despedirse: "Se vino l:Jrgo rato dcsmcnu::ánUola con los ojos, 

S.:lborc-;:mdo c:i<l:i pc-d:1.7.0 como si fuera el último, sabiendo que casi 

sed::,. el último." (p. 107). 

Sin embargo, a pesar de ser algo tan vital para los campesinos, 

no pueden poseerla. La tierra f~rtil es acaparada por los lati-

fondistas que los explotan, los cuales tienen el poder suficiente 

para pasar por encima de todas las leyes agrarias. En los cuentos 

de Rulfo hay dos referencias a este punto, además de la implícita 
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que se hace en el cuento estudiado. En "la cuesta de las comadres" 

los ToTricos obligan a los campesinos a trabajar para ellos y se 

apropian de sus tierras: 

" ..• ellos eran ahí los ducfi.os de la tierra y de las cas:is que es

taban encima dela tierra~ can todo y que, cuando el rep:irto,. lama

yor parte de la Cuesta de las Comadres 11os halJia tocado por igual 

a los scscntn t1uc 3J1i vivfnmo~ ... ~ pes~r <l~ e~o lit Ct1esta de lns 

Comadres era de los Torricos ... y la docena )' mcdi~ de lomas verdes 

que se veL:rn all5 abajo eran juntar.1Cnt:c de ellos." (p. 16) 

En este cuento parece ser- quf· los ú.nicos culpables Je la pobreza 

de los campesinos son los cacique~-;, porque .supucst~uncntc el rcp;:i.r

to de tierras había sido cfcctuaJo correctamente, lo que sin em

bargo no proJ.ujo ningún cai~;bio, hecho que Uifícilmentc podía pasar 

it1advcrtido a la autoridad. 

Un caso similar se e.la en el cuento "En la r:i.:i.drugada", en el que 

Don .Justo, de nombre muy si~.:nificativo, ya que representa lo con

trario, es el <lucfio de todo en San Gabriel, ir1clusivc l13sta de la 

luz., por eso cunndo mucre: "Esa noche no encendieron las luces, de 

luto, pues Don Justo era el dueño <le la luz". Además la iglesia 

donde lo vclart permanece ilumir1ada, y las campanas doblan a duelo 

durante toda la noche. 

Ahora bien, como los caciques se apoderan de las tierras f6rtiles, 

quedan pocos recursos a los campesinos. Uno es permanecer en las 
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pocas tierras libres que hay, y que están disponibles porque es 

imposible que pueda producirse algo en ellas, como en "Luvina": 

" ..• Sí llueve poco. Tan poco o casi 11ada, tanto que la tierra, 

además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado 

de rajadur.:is y de esa cosn que ahí llaman '"pa~ojo:s de :rgua" que 

no son sino tcrror1cs endurecidos como piedras filosas, que se 

clavan en los pies de uno al c3min:tr, como sl a11! J1~:;t~t ~ la 

tierra le hubieran crecido ~~ni~1~ 

o en el llarlo del CLlcnto estudiado. 

,.,...._,..., 
- _:_ •• , •• - ~ .......... J. ....... \l.lo ll~J 

Qucd:1rse al1i a esperar la 

muerte, o bic11 abar1<lonar su lug3r de origcr1 y buscar alguna al-

tcrnativa parn sobrcyivlr, y,:i se.:i. L"Il las grandes ciud:Jdcs del 

país, o en Estados Unidos, po1·quc l;1s condicior1es imperantes no 

les pcrmitc11 encontrar la manera de salir av~1r1tc. Rulfo alude a 

esto con basta11tc pena y dando a este tcm~ una doble dimensión, 

la que hace notar Ruffinell i: 

"De .:ihí qut: uua vr...·rdadcra lectura de El 11 ano en llamas esté en-

tre Jos instancias: la que le da origen y hacin la que que se di-

rige. Si los cuentos alcanzan unn significación amplia como imn-

gen de la "condici6n" desdichada, desolada del hombre, hay que 

reinsertar esa ºcondici6n" en los hombres concretos que el narra-

dor ha elegido contar: campesinos y hombres de pueblo, sectores 

prGductivos o marginales de la poblaci6n que, merced al expolio de 

un sistema, nunca se benefician de su propio trabajo ... " (1) 

(1) JoJt.ge. Ruóó.üteU.L U lugal!. de Rtdpo. Mi!:Uco, U1úvvu..i.dad VVtacJULziina, 1980. 
p. 27. 
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A causa de todo esto el campo se va quedando solo, en manos de 

unos cuantos y sin posibilidades de cambio en el futuro: 

"El despoblamiento del campo subyace toda la narrativa de Rulfo 

y la enlaza con el ~t6xico :nodcrno, pues estremecido entre el agra

rismo fracasado i1or tina revolución que no pt1Jo encauzar sus bene

ficios hacia el puclJlo, y un crecimiento industrial b3sado tambi6n 

en el sacrificio popular. En este t1·finsito, los relatos de Rulfo 

se ubica11 como im5gencs dolorosas que rlo se deciden n reclamar el 

retorno al pasado, pero ta!npoco confían c11 los cantos de sirena 

del futuro." (l) 

Estos que Ruffinelli llama "c;:intos de sirena del futuro", no son 

suficic11tcs como p~ra arraig:1r a la gente c11 un lugar, s6lo los 

viejos se quedan "cuiJanclo a sus :nucrtos" mientras vemos que: 

"Yo. para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero 

se l1abían ido de tino en uno; pero los dltimos casi se fueron en 

m'1nada." (p. 22) 

Esto que el autor vela ya como un grave problema cuando escribió 

_los cuentos, sigue estando \'igcntc. Hay muchos pueblos como 

"Luvina 11
, donde: 

"Los niños que han nacido allí se han ido ... " (p. 121). 

( 1 } 1 b.i.d. p. 6 5 • 
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EL GOBIERNO 

En esta situación de carencia y dcsarnparo en que se encuentran los 

personajes de Rulfo, est5 implícita una critica a la sociedad y al 

sistema político que permite c¡ue ello exista, pero hay referencias 

más directas, corno la cr..trc\.·ista con el delegado en "Nos han d.::J.do 

la tierra", o la clara alusión n la justici~ corrupta, que extor

siona al pcrson3je en ''Dilt:..:5 que no me mnt:cn''. 

"No me valieron ni las Jje:: vac3s que le dí al juc::, ni el embar

go de mi casa para pagarle la s:.ilida de la circel. Todavi:.i dcs

pu6s se pagaron co11 lo que quedaba nomds por no perseguirme, aun

que de todos modos i:lC perseguían . 11 (p. 104). 

A estos "representantes de Jn ley" no les int:crcs.:J. en realidad la 

justicia, sirio aparentar qt1c la hacen, y abusan de su poder ame

drentando a los que rio pueden clefend~rsc, CO¡¡¡u al ¡1obrc borreguero 

en el cuent:o de "El hombre", a quien por Jar .:1viso de que había un 

cadáver, lo acusan de encubridor, y lo amcna=nn con la cárcel. O 

cu~ndo pretenden ahorcar al primero que pase en "La noche que lo 

dejaron solo'', ünicamcnt~ pnr:1 que parezca que cumplen las 6rdcncs. 

Un gobierno que se burla de los pobres e incultos a trav6s de dis

cursos políticos en los que emplea palabras que ellos no compren

den, para que no puedan percatarse de que no dice nada, y hace pro

mesas de ayuda que no cumple, como se :.iprecia en "El día del de

rrumbe". 
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En "Luvina" es atln mrts patente el abandono en que tienen los go

bernantes a quienes los ayudaron a adquirir el poder, y de los 

que se nutren para dilapidar. A este pueblo sólo llegan las au

toridades cuando persiguen a alguno de los jóvenes nacidos en 

ese lugar. 

El gobierno que nos presenta Rulfo es el <le t1r1 !ladre que tiene a 

sus hijos en el total abandono, en el que la gente del pueblo no 

tiene ya 11inguna confian:a y al que los hombres de (.t1vina definen 

SILENCIO Y ESTOICISMO DE LOS PERSONAJES. 

Como respuesta a los abusos de c:tci.qucs y gobernantes, los campe-

sinos de Rulfo, csc6p~icos, se sumergen en el estoicismo. Al en-

frcntarsc a fuerzas que son supe riorcs a el los, o a hechos inevi

tables; no grita11, ni se desesperan; se envuelven en el silencio 

porque_, como a los pcr:;onajcs que recorren el llano 11Hacc ya tiem-

,\:.-; ! , ~n "La CUúS ta 

<le las Comadres" (.!J1 lug.ar tle protestar por los abusos: 

"Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. 

Es seguro que les sobraban ganas <le pclc~rsu con los Torricos pa

ra desquitarse de todo el mal que les hablan hecho; pero no tu

vieron .'inimos". (p. 18) 
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Se sumergen en un atávico silencio surgido de la impotencia y el 

resentimiento del que no tiene .:i quien acudir, como en "l..uvina", 

donde: "no se oye sino el silencio que '1.ay en todas las soledades. 

Y eso acaba con uno." lp. 124), o en el coso de Urbano G6mcz en 

"Acul!rdate", quien: "Siempre estaba en la pl3:.a de nrmus, sentado 

en una banca con la CiiTnbinn entre las ¡1icrnas y mirando con mucho 

odio a t:odos. No hablaba con natlie. '.'lo saludabn a nadie." (p. l-l.1) 

Impenetrabilidad que produce la ~parici1cia de seres i11sc11siblcs, 

que han llevado el cstoicis1110 a su mfixima expresión como: 

- -- Los protagonistas <lf' "Nos han dado 1.:1 tierra", al recibir el 

llano en lugar de la t:icrra promct:ida. 

Urbano, protagonist¡1 de "Acul!rdatc", cuando elige el árbol 

que le gusta para ser ahorcatlo. 

--- Eurcmio hijo, en 11 L..i hf.Jrcnci.J. de :.!atilde Arc:fnecltl regresa 

llevando el cadfiver de su patlrc y tocnndo la fl3uta. 

Los viejos de Luv.ina, en el cuento de este mismo nombre, 

que aguardan sentados, <lcla11tc Je sus puertas, a que llegue la 

muerte. 

--- El protagonista de "El despojo", quien no se inmuta ante la 

posibilidad de morir: "Y si me quita!l la vida, pos qué import:a. 

Al fin y al cabo ya le perdi el amor desde hace t: iempo". (p .109) 



. 122 

DESESPERANZA Y PERTENENCIAS 

El estoicismo que dcmucstra11 los personajes no es más, como se 

mcncion6 antes, que lo respuesta ante el escepticismo y la im-

potencia. Los pc1·sonajcs 110 crccr1, pero tratan de creer que 

tienen una esperanza en algGn }3do, o In sostienen con un hilo 

muy frágil, como Tanilo en "T.:llpa", a quien: "Tenía que ayud.'.lrlo 

llcv!'.lndolo Jcl bra..:o • .sopes~i11<lolo a la ida y tal vt.•:. a la vut:lta 

sobre sus hombros, mJcntr~s él arrastr:.iba su esperanza." (p .. 58) 

o bien el pcrson¡..>jt: Jt.: "LH1':s que no i.lt..! m:.itenn 3.l ir pre.so: 11Te-

1:.11 al~un Lugar podría ;iún quedar 

alguna espcr:in:.a". (p. ]Oü), pero no 1~1 ent:tH.•ntra y 11 I:ntonccs 

pcns6 que no tcr1f¡1 11ad:1 m~s que decir, qtic tcn<lrf~1 q11c buscar la 

cspcrnnza en .::ilgún otr1..> laJo .. " (p. IOS). Es lo Inisrno que sucede 

con los pcrsouajL'S e11 "t..fo.s han d;:.:c.io 1;:1 tierra" al recibir el lla-

110, se quedan si11 pul~br~s, )" tomnn co11cic11ci¡1 de que su esperan

za no cst~1b:1 donde ellos habfan pcns~1do. 

Algunos personajes se :1fcrrar1 :1 1;1~ ~~~nsns posesiones que tienen 

convirti6ndolns en tina fo1·m:1 de espernn=a en 13 que les va la vi-

da de por medio. Esto sucede con: 

La gallina de Esteban en "Nos h.:in dado la tierra'' 

El gallo Je Dioni.sio Pinzón, en 11 El gallo de oro" 

La vaca llamada "serpentina", en 11 Es que somos muy pobres" 

Su ganado, en 11 D:í les que no me maten" 

La flauta, de Euremio en "La herencia de Matilde Arc:ingel" 

Su pedazo de pLlrcd~ en "Un pedazo de noche" 
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La plrdida de estos elementos puede llevar al personaje al total 

abatimiento, como en 11 Es que somos muy pobres"~ o incluso al cri-

men, como on "Dílcs que no me maten". Sin embargo, mientras 

existen, permiten al poseedor aferrarse a algo t¡ln81blc que les 

brinda aunque sea una lucccit.:i de cs¡1cranza. Por ello Esteban 

abraza a su gnllina, y Dionisia a su gallo: 11 10 arropó en sus 

brazos con cui<lado, casi con ternura ... " (p. 30) y un dfa, igual 

que Esteban, que "arricnd~1" para otro lado, Dionisia: 

''Otro día, 3 las primeras luces y se tar~;6 pá nunca. Levaba sólo 

jándalo del aire y del frio, su gallo dorado. Y en aqu61 anima-

lito echó a rodar su suerte yéndose por el mundo." (p. 33) 

Dionisia se queda sin co111cr p~lra <lar de comer nl gallo, y Esteban 

dn a su ~allinn ' 1hast.:1 su propio aire''. 

Pero la esperanza, c11 la narrativa de Rulfo es algo efímero en 

muchos casos, como la nube que aparece en el llano, o el ladrido 

de los perros que parece ser el anuncio de 13 llegada al pueblo, 

y es sólo apariencia. Para la mayoria de los personajes es algo 

inalcanzable. Esta en el terreno de la ilusión y ni siquiera 

tienen ánimo de buscarla, porque ya no creen que pueda haberla, 

como en uLuvina", que: 

" ... es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce la 

sonrisa ... Y si usted quiere, puede ver esa tristeza a la hora 

que quiera ... Estfi all1 como si alli hubiera nacido .•. yo siempre 
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lo que llegué 11 ver ... fue la imagen del desconsuelo ... siempre". 

(p. 115). 

Hasta la iglesia, que podrln ser una forma de consuelo, está vn

cla y en ruinas, como el ciclo en el llano, en el que no hay nnda, 

ni nadie que les nyude: "¿Y tú no los oías Ignacio? -dijo- No me 

ayudaste ni siquier•• con esta esperanza." (p. 151). Dice el per

sonaje on ''No oyes I.:idr.:ir los perros''. 

Ante la falt.'.1 de cxpect.::itiv.:is. a mochn~ .-tr- 1,.,.- ;'C::-::-::..;-.. .... j._j Jt.! .iu.s 

cuentos de Rtilfo, que so11 por cicrLo un ejemplo de la realidad 

mexicana, s61o les queda, como a los viejos de Lt1vina, esperar 

~· .. hnsta el d!a de 1;.:i. mucrt.e, que par:i ellos es una esperanzo. •.. " 

(p. 121), la cu~1l no t~1rdard mucl10~ porque como :1 l~ madre de 

Dionisia Pinz6n: "Muchos afios <le priv.:ici.ones; días enteros de 

hambre y ninguna espcr.::in::.a, la mataron m.J.s pronto". (p. 32) 

Y esto continuur5 ¡1sl, mientras no surja para ellos una verdade-

ra e~pcranza: 

''Aunque bic11 sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderfi 

la sucrt:e". (La fórmula secreta p. 122) 



EFECTO DE PROLONGACION DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

La mayor parte da los personajes de El llano en llamas son cami

nantes. Se cncucnt.ran en un recorrido dificil, penoso, que po

dria representar el camino de la vida. Una vida triste, en medio 

de paisajes desolados, en los qt1c los elementos de la naturaleza 

parecen volverse en contra de ellos. 

De los 17 cuentoz contenidos en el libro; ocho corresponden a 

traslados, nada gracos por cierto, y en varios de ellos es cvi

dent.c la iHtcr.ciG:a Jel n:~rr.11..lor <le crear a través de los perso

najes, en el lci..:.Lvl, : ..... ;...! __ :~ .... ":''"' .-..1 t:i.Pm~10 v el espacio se 

prolongan, como sucede en "Nos han dndo la tierra'', con ello 

involucr:1 a 6stc, no sólo en la lectura, si110 tambión en el re-

corrido. As'i, en 11Talp:i 11 dice c:l narrac.lor-pcrsonajc: 

"Nunca había scnt:ido que fuera. m.'!.$ lcnt.i y vilcnt . .'.1 la vid3 como 

caminar cnt.rc un amontonadcro de gcat.e; igu::il que si fuéramos 

un l1crvidcro de gusa11os apelotonados bajo el sol, retorciéndo

nos entre l~L cerrazón del polvo que nos encerraba a todos en 

la misma vcr~JJ. y nos llcy:-1b:1 como acorralados." (p. 62). 

Y m5s adelante insiste: "Ya en los últimos dias tambi6n noso-

tras nos scntiamos cansados ... Era como si algo nos detuviera y 

cargara un pesado bulto sabre nosotros." (p. 64). 

En "El despojo", tambil>n una pareja recorre un llano, muy simi

lar al de "Nos han dado la tierra": 
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"Petra y Pedro, con el nifio siempre en brazos, deambulan por la 

deso1aci6n de un llano que parece no tener t!Srmino." (p. 112) 

En tanto que en 11 Luvina": 

"Perdi la noci6n del tiempo ... pero debi6 haber sido una eterni

dad ... Y es que allá el tiempo es muy largo." (p. 

Fl ticmno interno del personaje invade la narración y condicio-

na el ritmo lento en el que transc11rrc. En 11 El hombre'' cobra 

tanta importancia-como en el cuento cstucliaJ.o: 

"Comenzó a perder el ánir:10 cuan<lo las horas se .:ilarg3ron y dc

Lrás de un horizonte estaba otro y el cerro por donde subia no 

terminaba." (p. 36) 

Y hay una cxpresí6n similar a la del narrador personaje de "Nos 

han dado la ticrr,1", cuando dice "Se me ocurre q_ue hemos c::i.mi

nado m6.s de lo que llevamos andado": 

"Camino y camino y no ando nada." (p. 45) 

JUEGOS DE OPOSICION 

Como se estableció desde el principio, en "Nos han dado la tie

rra" predomina l::i oposici6n entre la isotopia carencia y la 

isotopia existencia, la. que produce la ironia. TambiiSn en 

otros cuentos existe oposición entre diversos elementos: 
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En "La cuesta de las Comadres" se oponen el tipo de vida de 

la gente del pueblo cuando cst5n presentes los Torricos (mie

do, sigilo) en contraste con la ausencia de 6stos (buen tiem

po, paz). 

En "El hombre 11
, h3}' oposición entre los pensamientos del per

seguido y los del perseguidor. 

En "La madrugada" se oponen lo bello, e incluso tierno de la 

descripción inicial y lo terrible de los acontcc1m1encos pu~

tcriorcs (incesto, injusticia, abuso, :1sesinato). 

En "Luvina" se da la oposición entre el pueblo donde co¡-iver

san los interlocutores, y l:.t descripción de Luvina que hace 

el narrador-personaje. (Simi1'1r a la de "Nos h:.tn dado la 

tcrra", porque tambi~n se contrasta carcnciJ-cxistencia). 

Se da tambiGn con las palabras dicen-puro, que contribuyen 

a enfatizar ~l contraste. 

En "Anaclcto Moroncs 11
, entre el concepto de Anaclcto según 

las beatas (un santo) y según Lucas Lucatcro (un pillo). 

En "El d1a del derrumbe", entre la realidad (la desgracia 

del pueblo) y la farsa poltiica que pretende ayudarlos y só

lo aumenta su pobreza, al consumir los políticos toda la re

serva de alimentos de los habitantes. 
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En "El gallo de oro" se da entre riqueza-pobreza y felicidad

desdicha. El personaje atribuye su desdicha a la pobreza y 

se propone enriquecerse, pero la felicidad que logra con ello 

es cf~mcrn. 

Estas oposiciones contribuyen a establecer el eje de significado 

fundamental en cada texto, y :il mismo tiempo, al rroducirse una 

contrastaci6n, crea el narrador-au~or un efecto de sentido ~~s 

claro y, tan marcado en ocasio11cs, que rcsult~ hrutnl y a la vez 

ir6nico, porque permite vislumbrar Ja '~~:~~~~ 2c ~"~ ~~r~on:tjes 

en toda su crude~a. 

LA IRONIA 

La hipótesis de este trabajo de análisis es que el cuento "Nos 

han dado la tierra' es una ironia sostenida y aunque, en apa

riencia, en la litera tura de Ru 1 fo no hay lugar para la ironía, 

por estar sus pcr5onajcs cnsi siempre envueltos en la tragedia 

y la depresión, Rulfo la emplea con maestría, y logra con ello 

enriquecer la significación del texto y también enfatizar más 

la dimensión <le la tragedia que viven sus personajes: 

En algunos cuentos, la irania se refiere a toda la historia, 

como en "Talpa", donde los personajes matan a Tanilo para po

der estar juntos, y sin embargo su muerte los separa definiti

vamente. En "La noche en que lo dejaron solo" los parientes 

del muchacho lo abandonan, con tal de sobrevivir, no obstante 

a ellos los matan y él se salva. En "Acuérdate" la madre 
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quiere lo mejor para sus hijos (aunque sea un entierro lujoso), 

y por los hijos pierde todo, hasta la vida. Tambión resulta 

ir6nico el hecho de que Urhano elija el árbol para ser ahorcado. 

En "Luvina", la ironfa se reduce a un s6lo momento, cu:i.ndo los 

ancianos dicen: "De lo que no sabemos nada es de la madre del 

Gobierno." (p. 122) 

"Aqui el humor seco, elíptico con que se hace alusión al tema 

tan mexicano de l:i chinga<l~, confirma una vez. más ese estilo de 

clisiconcs y referencias ob11cu3s ¡Jor medio del cual Rulfo crea 

su mundo. Su arte consiste en decir poco en la superficie, pe-

ro mostron<lu (como en la revelación <le un relámpago) todo lo 

que está debajo." (1) 

Hay <los cuentos en lus que la irania se expresa con mucho mayor 

claridad, y a lo lnrgo de todo el texto: 01 Anaclcto Morones", 

y "El dfa del c.lcrrumbc." Este último muestr3, cómo en el cucn-

to estudiado, a la gente del pueblo engaftada por las autorida

des sólo le dan discursos incoherentes, a cambio <le la ayuda 

que requieren, y, 3dcmjs, abusan de ellos y se burlan: 

"Todos ustedes suben que nom:ls con que se presente el gobcrna-

<lor, con tal <le que la gente lo mire, todo se queda arreglado .•• 

En viniendo 61, todo se arregla, y la gente, aunque se le haya 

caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conoci-

do ... " (p. 153) 

I) EmUi Rodtr..(guez Mo11ega.i'.. "Rei.ec,tUJUl de Pedir.o Pál!.amo", en: PalUl CW111do 
yo me au6en.te. M~c.o, GJúja.tbo, c. 1983. p. 249. 
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La farsa y la irania llegan al punto miximo cuando se dice, 

respecto al gobernador: 

"No cabe duda que se scntia feliz, porque su pueblo era fe-

1 i z. ••• " (p. 15,1) 

Con relaci6n a este aspecto dice Manuel Durfin: 

''Si la lfnea central, la mclodla dominante, es la trágica y la 

patética bGsqueda de un paraíso perdido, el contrapunto habrá 

de resultar bien diverso, iz1cluso opuesto. 

esta hecho de iro11ia, de crftic3 morda: o soc;1rro11a, de incspc-

radas efectos cómicos. Contrapunto en sorJina, casl innudiblc. 

Y en todo caso el humor ele Rulfo c.s cruel, exige siempre alguna 

victima. Sus r~Liccs se J1allar1 en la socarroncrfa y el cscepti-

cismo de los campesinos, de los explotados." (1) 

Pero siempre, en el significado Gltimo de la ironia 1 las victi-

mris son los dcsposcidos que en ocasiones se burlan de si mismos 

como se burla el mexicano de la muerte, que es algo fuera de su 

control. 

Después de considerar estos elementos, podemos establecer lo si-

guiente. Existen una serie de puntos de contacto entre ''Nos han 

dado la tierra" y su contexto próximo (los <lem.is textos breves 

del autor)• lo cual reitera lo ya mencionado sobre este cuento 

l) Manuel Vwu!n. "Ju.a.n Rui.60 cuetLt<..l.ta ••• ", en: PaJW. cua.ndo yo me al.Lóen.te. 
/.fl!xi.CD, G.uja.J!.bo, e 1983. p. 273. 
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al proporcinar elementos que ayudan a decodificar el mensaje y 

confirmarlo. 

Con relación a la tierra: 

1. Es vital la importancia que tic11c este elemento para los cam

pesinos. 

2. Alude en forma critica al cacicazgo y a los males que trae 

consigo. 

3. Las alternativas oue tienen los Ci1mfH:."'si.nos, :intc f"l lnt·if11n

dismo y la falta <le apoyo, son pocas y lamentables: 

3. 1 Qued¡1rse a morir en 11ucl1los relegados, con tierras dc~ér

ticas o erosionadas? en condiciones infimas. 

3.2 Dcspla=3rsc a las grn11Jcs ciudades del pais, o cruzar la 

frontera, en busca de oportunidades. 

4. La Rcvoluci6:1 no cumplió sus objetivos, y ui10 de los efectos 

de ello es el abandono del campo. 

El gobierno: 

1. Hay claras referencias a la corrupción y trato inhumano de 

que son victimas los desvalidos. 
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2. El gobierno no sólo abandona a sus campesinos, sino que ade

más se burla de ellos. 

3. Ya no causa sorpresa la falta de cumplimiento de una promesa, 

porque sucede muy a menudo. Han perdido la confianza del pue-

blo. 

511.ENCIO Y ESTOICIS~IO 

Como resultado de lo mc11cionado en los puntos anteriores, los 

campesinos: 

1. Se envuelven en el silencio y el estoicismo, ante la inutili-

dad de sus posibles protestas. 

2. Accpta11 con resignación lo que sucede. 

3. La impotencia domina sus actos. 

Desesperanza y pertenencias. 

Otro efecto del desamparo es la p6rdida de la fe, y ante ello: 

1. Tratan de buscar una esperanza, donde sea. 

2. Se aferran a sus escasas pertenencias y ponen en ellas su 

futuro. 

3. Si acaso llega la esperanza, es efímera. 
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4. Dios no hace acto de presencia; la iglesia está solitaria. 

S. Para muchos campesinos, la Gnica esperanza es la muerte. 

Prolongación del tiempo y el espacio: 

1. Casi todos los pcrson~jcs se encuentran 11aciendo un recorri

do. 

crear el nnrrador un efecto de prolongación de tiempo y es

pacio. 

Juegos de oposición. 

En varios de los textos se presentan contrastes entre diversos 

elementos, lo que produce la línea fundamental de significado: 

Ironía. 

Est.a figura de pensamiento <lcscrnpcñn varias funciones: 

1. Establece la fatalidad inevitable en los personajes de Rulfo 

porque sus esperanzas y suenos dan lugnr, cnsi .siempre a una 

ironía. 

2. Aumenta la dimensi6n de la tragedia de los protagonistas. 

3. Es un valiosos instrumento de crítica social. 



V 

"he.mol> ca.m-ina.do m4l> de. lo 

que lleva.mol> andado •.• " 

Jua.n Rul6o 

LA OBRA Y SU CONTEXTO. LAS SERIES 
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"La est:ructura sistemática del rcxto remite, a part.ir de sus 

diversos planos [de 13 expresión y del contenido) y de sus 

diversos niveles (f6nico-fonol6glco, morfosint5ctico, scmfin

tico y lógico), a diferentes conjuntos estructurales que son 

su contexto y que constituyen un marco de ¡lroducci6n que de

limita ciertas caractcristicas de }¡¡ obra. Tales conjuntos 

estructurales vecinos son la "serie 1itcraria", la "serie 

cultural" y ln "serie histúric.:i". I.~l ohra establece con 

ellas numerosas corrcl~ciones qt1e :1lime11tan una constante in 

fluencia recíproca ... "(1). Por Jo t;.into, a fin <le analizar 

algunos asp~ctos del contexto Je !~L obra, J1cmos dividido 

nuestras obscrv3cioncs en las series incnciona<las: 

SERIE LITERARIA La intcrt.extual idad 

En ella queda incluida toda la tradición y tendencias que se 

ha11 dado en materia literaria y qt1c de alguna manera han 

ejercido influencia sobre el autor en el motncnto de la crea

ción de su obra 1 sea c.:!sla voluHL1ria o au. 

En el caso de Rt1lfo, su cultura literaria empieza a tomar 

forma cuando el cura de su pueblo, a causa de la rebelión 

cristera deja su biblioteca personal al cuidado de la abuela 

del entonces futuro escritor, quien tenia en ese tiempo alr~ 

deror de 10 años de edad. Sus lecturas favoritas eran las 

obras de Alejandro Dumas, Victor liugo, y novelas como JlW 

Turpin, Buffalo Bill y Sitt ing Bull, las cuales leía a escon 

didas. 

( l) lle-lena Be-'u'.6tá.út. V-<'.cc.-éona1uo de Jtú6-'t-ic.n. y pol!:Uca p. 443 
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Ya mayor, al empezar a trabajar, cambi6 la tcm5tica de sus lec -

turas: "Allí empecé a leer mucha historia, a todos los cronis -

tas, a Torqucmada, las relaciones históricas del siglo XVI." (1) 

En el primer capítulo establee.ce El Popol Vuh como intertexto de 

''Nos han da<lo la tierra'' (v.i<l.p.17): l~stn aproxirnaci6n a lo pre -

hispánico se confirma con el anfilisis que realizó '.'Jahum Mcgged, 

en t:orno a 11 Luvina", en el que m.:inifi.:.:sta " .•. el vi3jc a Luvin3 

no es un descenso al purgatorio sino t1n0 de los aspectos de Xi -

donde se acaban los caminos y las espura11- .. 1J ••• 

mismo artículo menciona también l:i. influencia del Chilam-Balam. 

La conccpci6n de que lo terrible y lo doloroso son el fondo ver-

dadcro del mundo, pertenece 3 la filosof1a ll~huatl, y es dcsa -

rrollado por Rulfo en gran parte de su obra. 

En "Nos han dado lo. tierra" el significado del cuento no queda 

6nicamentc e11 l.l histori~ n3rrnrirl, sino que trasciende como puc-

de observarse en el ar1~lisis de Mcggcd: "Este trasfondo real 

frente al mundo simbólico de Luvina permite transitar de lo par

ticular a lo general, de la pasividad producto del mundo misti-

co-mitológico -i11J.ígcna U.e México :i lo universal~ reflejando así 

una antigua existencial que se co11fu11dc con tina situación injus-

ta que parece imposible cambiar. 11 

Jl E.te1ta Pott.<'.atoW61Ut. ;A11 v-i.da no me meJLeee.i.!. /.((!x-<'.eo. Ed. Joac¡t.ún Mo4Uz. 
J 98~. p. J 53. 

21 Nahwn /.l<l!]ged. 
g.l'.a H.U.pa11.iea. 

3) !b.ld. p. 106. 

"Fondo .OtcUge11a, ant.Ll.únboi.o ••• ". Nu<'.va Rev.u.tu de F.i.i.o-
T. XXV11. 11. 1, 7978. p. 103. 
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Esta concepci6n del mundo que presenta Rulfo en sus obras, se

guramente se vi6 influida por sus lecturas de literatura nAhuatl 

y maya. 

En otra 5rca de influencia, se encuentran los autores mexicanos 

m5s cercanos al autor, que scuclcn formar parte <lcl intertexto 

en su obra en general. E:ntrc cl1cs d~stacu1 io5n~1rrac.1orcs que 

eligieron como tema ccntr3l el de la Revolt1ci6n ~tcxicana, como 

• • • + , ~-
\_ I _1...;,) .............................. ...__, ··~·: .................. '-' _, _____ ....... ..,...,_ ···-···-·..,_ __ _ 

un paisaje seco y 5ri<lo; y ol ticm¡10 (la le11titud <l~ la narra-

ci6n), como en el ct1c11to nt1~1li~ado, opcr:1 cr1 función de lo <les-

crito. Coincide t:imbl~n llul fo con ~!ar.d~"llcno :il describir la re-

signación "-le los pc:rsol1~jes y el fuerte 3.rraigo ~ la ti.erro de 

éstos. 

E11 la obra de Rcvuclt~1s tambi6n existen algunas coincidencias, y 

aunque este escritor se aproxima mucho en edad a Rulfo, ya habia 

publicado Los muros de~~~ (1941), ~_1_}~_!_~~1mano (194.1) y Dios 

en la tierra (194~). cuando Rulfo publicó el cuento estudiado 

( 1945). l~l punto mas fuerte de co11t~1cto c11trc las obras de estos 

autores es la visión ¡>csitnls~a <lcl mu11do. descrita a partir de 

los marginados socialcrncntc, y tambi6n el tcm:1 de la muerte, de-

sarrollado posteriormente por Rulfo en Pedro P5ramo. 

Veas Mercado establece: nA nuestro entender tal vez. sean ~~ 

to humano, Dios en la tierra de Revueltas y Hombres en tempestad 
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de Fcrrctis, los m5s claros antecedentes <le la cucntistica de 

Rulfo. En 11 1Iornhrcs en tempestad" <le Fcrrctis ... encontramos el 

tema de los c~mpcsinos en perfecto mimetismo con la tierra y do-

minados por la fatalidad. l.as descripciones y las imfigcnes que 

hallamos en este cuento scrfin m5s parcas, mfis i11teriorizadas y 

más puras en Rulfo". (1). 

Un~ obr3 que puede formar p~1rtc tanibl~11 Jcl intcrtcxto estudiado 

es La Biblia. Como es de todos cor1oci<lo, Rulfo rccibi6 una cdu-

caciún en que l.::i rc!igi.Cin tuvv gran import.ancia, tanr.o en su ca-

Mcncio-

no La Biblia, porque los campesinos de 11ucstro cuento, conio los 

judios en el Exodo, recorren t1n desierto e11 busca Je In tierra 

prometida, al1nq11c los pri1nuros ~al>cn que vnn a c11conLrarla, pero 

tnmbi6n que 110 scrj <le ellos. 

Dentro de los ¡1utorcs que pticdcn }1abcr tenido una influencia de-

terminante en la obra de Rulfo cst6 el filósofo y escritor danes 

Stlren Kicrkegaar<l: "Dicen que .:1 Rulfo le r.rer,untnron uno~ ch.ama.-

cos sobre su principal i11flt1encia liter~1ri3, y que 61 contestó: 

Stlren Kicrkcgaard. Eio dicen. Y a fe que sI hay algo de cierto; 

como si el revoltijo de gritos de uno hubiera <lado las pocas pa

labras del otro; como si el ;ilic:1to de "los 1 irios del c;impo y 

lns aves del ciclo" hubieran <lado lu;, a los tepcmczquitcs y a los 

zopilotes de al15 por Jalisco. A uno le dieron la fe, al otro la 

tierra; a los dos el sentido de la culpa, la noción del abandono 

y la plegaria en la soledad." (2) 

l) Lu.i.b F. Veiu /.lcJr.cado. Loó modo.!. nMJr.a.t.<°vD.!.... p. 23 

2) Ja..ime Sept.<"61 "Ru.i'.óa y K.iCJr.kegaa:ui" una má.6 uno. p. 



1 

.139 

En ambos escritores predomina la falta de esperanza, la angustia 

provocada por la impotencia del hombre, cuyo único destino prede

cible es la muerte, motivo fundamental en la obra de ambos. En 

ella se observa ese paulatino ca.min:ir hacia la muerte que parece 

ser el recorrido de los personajes por el llano en "Nos han dado 

la tierra", lo que Kicrkcgaard llama 11 \·ivir 1a muerte" sin embargo, 

los campesinos del cuento llegan ~1 fin¡1l a un lugar diferente, 

vivo, que aunque no es de ullos, significa una forma de esperanza 

para el ser Jiumano. 

n~Tos textos presentes en los relatos Je Rulfo son los cincmato-

gr~ificos. Especialmente pel fcul.:is comu .i .... .;> ...:. ... ~~~~·;o,.., rt.os olvida-

dos) y de Eiscnstcin (Viva M6xico), entre otras, por la imprcsi6n 

de rc¡1lismo ~tuc protlucen y la nproxim¡1ci6n a seres marginados, 

dcsprotegido5. Ello es explicable po1· el gt1sto personal del autor 

Ln intcrtcxtua-

lidad es 1:1uy clara ademt1s en el manejo de .l;i perspectiva, en los 

movimi~ntos Je l¡1 narr:1ci6n que semejan movimientos de camarn, co

mo el acercamiento (closc-up) que hace a la gallina de Esteban. 

Por otra parte, cnsi to<lus los :tutores coinciden al mc11cionar la 

importante influencia de la literatura norteamericana en la obra 

de Rulfo, aunada ~sta a otros autores: 

"Ha mezclado el ncorrenlismo y el abstraccionismo de Joycc, el 

subjetivismo de Proust y la angustia de Kafka. Debe mucho a los 

escritores norteamericanos de esta generación, particularmente a 
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Faulkner en la expresión de la desilusión, la abstención del aná-

lisis, la preferencia por la narración indirecta y la intersección 

de los planos temporales." (1) 

Esta influencia se percibe tambi~n en la manera de captar la rea-

lidad que tr.:insmitc: "Frente a la escuela re:ilista analftica que 

tral:a la realidad desde fuera del sujeto (narrador) hacia el den

tro del objeto, Rulfo [corno el primer Joycc, como S. Anderson, 

como Hcmingwa)') trata la realidad desde dcritro del sujeto hacia 

el fuera <lel objeto." (2) 

importnnciJ. ;1 otras .influencias: " ... si bien Faulkncr aparece 

presente en nlgun~1s t~cnicas narrativas (el pcrspcctivismo de 

Absal6n, Absal6n, por ejemplo) o en nl~Gn modelo obvio de persa-

naje (Macaric ... <.:s ''in duda deudor dé Bcnjy de Faulkner: El so-

nido v 1:.i furía), las lecturas de Rulfo cstLlb:in cnc:iminaclas en 

otra direcc16n: ante todo 11acia los novelistas rusos del siglo 

diecinueve y los autores nórdicos. 1\ndrcicv, Korolcnko, Lagcrloff, 

Bjor-nson, Hamsum. Sillanpa 1 I.a:xn~ss, R~I:1.U:., Ciono, lutegran la 

lisca ncces3ri~ de los escritores en cuya lectura fue forj4ndosc 

el estilo de Rulfo." (3) Entre ellos clcst;.ican Ramuz, ya que el 

(1) 

( 2) 

(3) 

Samucl O'Ne,U,l. "PeW<o Pdltamo': PM.a. c.ua.ndo 1,10 me a111>e11.te. M<!x.lco, G!u.ja.t
bo, 19SZ. p. 147 
Ca.1ú'.M B(a.¡¡co Aguhwga. "Rí'.didad u e.,i t-ilo de Jwrn Ruló o". la nueva no
ve.ta .iaLinoamC?.!Ucana. ÁJtgCll-Wl!l. Ed. Pa.,i.dó1>. p. 94. 
Joti.ge. Ru66<.ne:tU 11 1'Jt6.logo" en Juan Rulóo.ObJtA com¡Ke..ta. Vene.zue.ta. B.lbUo
.te.ca AyaCJJ.clw. p. XV. 
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propio Rulfo mencionó que le hubiera gustado escribir Derborance, 

de dicho autor y el citado Kierkcgaard. 

No es posible, por otra parte, i~norar la importancia de ln no

vela de la Rcvoluci6n Mexicana, a la que algunos autores, como 

Fuentes, dicen que Rulfo "Cerr6 con broche de oro". Esta nove

la signada por el escepticismo y la desesperanza, con persona

jes como el Dcmctrlo Macias de Los de abajo, que son participes 

de la idea de una rcvoluci6n qt1c traicionó ~ los cnmpcsinos. 

Nax Aub se refiere o ello (1) y establece que t~nto Azuela como 

Hulfo escriben ccmo de-ben hacerlo, aunque Rulfo cuida y ajusta 

cada detalle de StJ obra, y eso provoca qucla narrativa de la 

RcvolucióI: muera ~n 1~1 pa1quedad y el cuid.'.J.do, )' no t::n los excc-

sos como sucedió cort otrr1s corric11tcs. Pero, h3ce notar que a 

cincue11ta afios de distancia, Rulfo y Az11cln comparten un mismo 

dcscnc:111to )' un n1ismo tono; quiz5 JlOt" lo introvertido de ambos 

y lu cda<l simil~r qttc tcninn al escribir sus obras. 

Si bien ~ulfo pro~cJc, Je algu11a inanera~ de 1:1 narrativa de la 

Hcvoluci6n, l.:.i visiún que nos da de 6sta es distinta, a pesar 

de compartir la desilusi6n. En principio, 61 no vivió los he-

chos de la manera que lo hicieron Azuela o Guzmán, s6lo fue 

vfctim3 de sus efectos Jurante su infancia. Sin embargo, logra 

recrear los sucesos, ¡>ero especialmente al hombre campesino, 

( 1 J Max Aub. Gtúa. de naAJUlda1t.u de fu Revoruc.üfn ,lfex.lc.a1llt. Ml!iúco, SEP/FCE. 

1985. 
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quien en 2ran medida permanecía, cuando fue escrito "Nos han dado 

la tierra", en las mismas condiciones que antes de la Revolución. 

Y su recreación es magnifica. Con él se cierra cierta manera de 

considerar el campo tncxicano. De 61 en adelante, la novelística 

1hcxican.:i afin la campesina, es otra. 

Si bien en un primer momento se ubicó 3 Rulfo dentro del regiona-

lismo, pronto se pcrcataro11 los críticos de 13 diferencia en el 

tratamiento <le los temas; porque aur1que recrea el mundo y el ha-

bln de los c.:i!:l.pe~i¡ios, t.:stus son \.'Crosfmilcs, conforme a nuevas 

::::::::r¡-,;;.:.; ...... .:vu1.,;~ que 1u~ aproximan al lector, ya que 6ste puede no 

solo observarlos sino introducirse en ellos a profundidad, gra-

cias al manejo <le la perspectiva <lel narrador mc(liantc el mon6lo-

go y gracias a la reproducción tlcl habla campesina rescatada como 

elemento cractcri~aJor Je los pcrsor1ajes. Agustin Yafiez dice a 

este respecto: 

Lo que mjs me import:1 son las formas sintficticas. Rcfiri6n-

dome a ellas le dir(J que mf':" parC"Cc r:;u¡· i'cli::. l<.1 rn<.tu~·ra de nove.lar 

de ·Juan Rul :fo. Una de sus c:ir~cteríst.icas mc.x.lc.:inns cst.riba en 

los valores si11tfict.icos mfis que en la deforrnaci6n aislada de los 

vocablos. Siempre he sostenido y he tratado de practicar esa fi-

sonomta idiomática nncion.:il con puntos de ..ipoyo en la sintfixis y 

no en la defonnaci6n del idioma." (1) 

Otro elemento que se modifica es el manejo de los personajes. 

Los campesinos del cuento, además del papel que les asigna la 

( 1 J Emmanu.ef. Ca.tibcU'..lo "Yaliez'~ P1to.tago11.<'.i..ta.5 de .en. .f.{,ti!Aflf..IJJU'- me:>Ucana. M~x.i.eo, 
Ecli.ci..onM del E1un<la11o/SEP. 1985. p. 383. 
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historia narrada cumplen otro: el de representar al hombre despo

seldo, victima de su entorno, y esto so da simult4neamonte en otros 

autores. Earle dice lo siguiente al respecto: 

"Se ha producido en la n~rrat.iva. hi5pano.:1mcric.:.1na, como en la eu

ropea y nortcamcricana 1 11nn extraordinaria disminución del persa-

noje (o desintegración si se quiere) no porque les fnlte ... natu-

raleza hum:tna o car:'icter .indjvldu¡¡l ..• sino porqut." el "sent.ido fi-

gural" de la nueva novelo los ha reducido .:l 1:1 caJíd:td de víctimas 

y espejos mentales Je circu11stancia~ incom}Jrcnsih1~r. 

Carpentícr~ Po1r, .... :: ..... ~J.\.:r.t. y Cortá:::.ar han"pccti::n<lo" nl personaje 

a tal grado que 6ste se funde, 3unqt1c can ciert3 espectacularidad 

tragic6mic~1 en el pais3jc de sus circunst~111ci;1s ... '' (1) 

No coincidimos con esta aprccíncí6n en términos generales" porque 

solamente desconociendo por completo el contexto de las ob:rus de 

los autores mencionados} puede hablarse ,fe circunstancias incom-

prcnsihles; por otr;1 p~trtc coincido en que el personaje se muestrn 

como producto de lns circt1n5t~ncias, como d~ hecho todos lo somos 

un. poco,. pero no de la mancr:-i como Eurle lo plantea, porque una 

de las cosas que hace maravillosa la obra Je Rulfo, es que croemos 

en sus personajes, son verosímiles> y si bien estos representan 

valores humanos universales, no por ello dejan de tener origen en 

la realidad mas pr6xlma a nosotros. 

Rulfo es de los primeros, en América, en adentrarse en la b(jsqucda 

{ 1 l P&C!t G. cM.ie. "Cwú10 OdC.Wto: La 11ovcí'a ii-<ApctttO<lnH!JUCaJta. coritempol!.iÍnea". 
La cJú.t.ica de út nove,1'.a .ibeAoamC!Uca.11a eot1-tempa/LJ1¡¡ca. /.l{x.Lco • UNAM. 1984 
p. 
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de lo humano, hazlcndo uso para ello de nuevas t6cnicas, por lo 

que siempre se le inscribe dentro de los promotrcs de la nueva no-

vela, como sea c¡uc se le llame n 6sta: 

''Es l::i ''novfsim~'' novcln 3 la que quiero referirme. La que sin 

desoír el substra~tt1rn sonoro d(>- 1a tierra, se vierte en los moldes 

m5s nuevos, m5s audaces, compatibles con el desconcierto atómico 

de esta cr~J ctcscquillbr.ida, que busca raíces y superficies 1 ''tro-

pismos•• y formulaciones jam.'.ls us:.ida.s entre nosotros, pero que 

guardr1n el recuerdo i11~onfu11JiiJl~ <le los procedimientos de los 

:;T"'?;::~r:-:: ::.::::,;:... ....... _.;...;u_..._~, I>..al.KLI, Proust., 1:,.1ulkncr, Dos .í'assos. Y 

los más recientes de L.:iwrcnce llurrel, Henry ."'-fil Ic1· y una que otra 

cosa del novcati romarl. Pienso que l~s pri:ncras tcr1tativas de es-

tos sacudimientos, fueron rcali=adas en ~fdxico por Juan Rulfo, 

Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Jos~ Hcvucl tas ... 11 (1) 

En la novela latinoamericana anterior a la de Rulfo, a la que 

Vargas Llosa llama "novela primitiva'' surge una diferencia funda-

mental respecto a la novela previa, los- a:..i:torcs h~n Jej.a<lo de co-

piar a los europeos, ahora copian la realidad. Artísticamente 

continfian en gran medida cn1plcando formas ajenas, pero su origi-

nulidad es tem5tica y en la mayoria de los autores hay un afdn de 

critica social. En tanto que la novela que Vargas Llosa llama 

"de creación", dejo. do ser s6lo latinoamericana, ya no sirve a 

la realidad en general, sino la visi6n y las obsesiones persona

les del autor, a partir de las cuales penetra, en diferentes 

( 1) Benjambt Ca!IJU611. "La nove.ta en c..úico pa.~c.6 amc.M'.cano6". La c/Ú.Üca. 
de .f.a novc,i'.a ••• p. 1?.6-127 
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niveles, en la realidad la A116rica Latina: 

"Algunos incluso como el mexicano .Juan Rulfo, el brasilefio Joao 

Guimar3es Rosa o el peruano Jos6 Maria Arguedas, en Los rios pro

fundos ) 1959), util i~an los mismos tópicos de la novela primiti

va: pero en ellos estos motivos ya no son fines sino medios lite-

rarios, cxperic11cias tiuc st1 im¡1ginuci6n renueva y objetiva a tra-

v6s de la palabra. Con sólo <los libros impecables ..• Su prosa 

ccfiida, qt1c no reproduce sino recrea s11tilmer1te el habla popular 

de la región de Jalisco ... erige un pcqucüo universo ... que es 

al mismo ~icmpo qttc mito literario, u11a ra(liograf!a del alma me-

xican:i. Aparcntcrncnt~ to<l¿r 1:1 novel~ ¡1rl111itiv:1 cst5 alli: color 

local, faur1a rcgion¡1l, umhic11te campesino. En realidad todo ha 

cambiado: el pai:;.:ijc ... no t:~s un decorado sino un estado <le úni-

mo ... una proyeccl6n de su espíritu. En la novela primitiva la 

naturnlc~a no sólo uniquil:tba al f1ombrc: tan1bi6n lo generaba. 

Ahora es :11 rcvo~: el eje Je la ficción ha rotado de la naturale-

za al hombre ... " (l) 

Por lo tanto, con rclaciún a. l<..i. Scri~ Litt'raria concluirnos que 

algun.:is influencias fundamentales que se manifiestan en el fen6-

1ncno de la i11tcrtextunlidad en la obra <le Rulfo son: 

- la literatura mcxican3 prchisp~nica, 

- la narrat.iva de la H.cvoluci6n Mexicana, 

- la literatura nortcomcricana reciente, 

( 1) ~ltvUo VMgM U:O!>a. "Nove,Ca p!umLU.va y nove.¿a de. C1teac.l611 en Am1!Júca 
La.t:.óui". La CJU:t.lca de .Ca novela. ••. p. 188. 
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algunos ;t11tores ~uropcos y rusos, principalmente de este 
siglo. 

Necesariamente debe, pues, ubicarse a Rulfo dentro de la nue

va novela latinoamericana, llam;::ida por algunos "novísima", por 

otros nove la "de creación", mientras otros la consideran par

t.c del llam<Hlo "boom tatinoamcricano". 

SERIE CULTURAL 

de e 1l a forman parte los valores, los sí~bolos, los h5-

bi tos, las idcns, las acti tudcs, los comport.:imicntos, es decir, 

la visión <lel escritor que en ella está inserto." (l) 

Algunos de lo~ PlP~"~~:: ... :J JcLac1onablcs del autor, en estos 
aspectos, con 13 obra analizada son los siguientes: 

l. El silencio. A lo largo del nr15Iisis se l1a :ncnclon:1do, en 

v~ri.:is ocasiones, la c•sc::ts.1 o nula comunicación existente 

entre los personajes, lo que produce intcn;1itcncias de son.!. 

do. Esro convierte al silencio, en uno m5s de los materiales 

expresivos del autor, como st1cedc en otro 51nbito de:la~~rea

ci.ón nrtistic.1: el dP 1~1 mlis ic.:_1. 

Ahora bien, ~ste silencio ~o 

sino p;irtc- Ce l.:i. pc1«so11alidad 

ba demasiado poco, en público 

cía denotaba la modestia y la 

es privativo <le sus person3jcs, 

del propic' autor, "Rulfo habla

y en privado, y cuando lo ha-

opacidad de ese campesino me--

xicano tan sufrido y tan estoico que discurre, no monos elu

sivo por su obrn." (2) 

Esro no viene Gnicnmer1tc del autor, tiene sus antecedentes 

en la infancia de éste: "Mi abuela no hablaba con nadie, -

esa costumbre de hablar es del Distrito Federal, no del Cant>O. 

11 
2) 

lle.~ena B~,~~.táú1. ~~ec.i.ona..'Lio de. -'l.ei6r .. tca ~I poé-Uc.a. p. 44~1 
Jac.m!?-.)·zle.1<.a v. "R1."1'.11.o o ee deótvw dc.l ,H1'.enci.o 11 • P.l'.UJULf.. 2a. l[poc.a 
v. XV Xi1. 171 p. 71 --- ' 
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En mi casn no habl5bnmos, nadie 11abln con nadie, ni yo con 

Clara ni ella conmigo, ni mis hijos tampoco, nadie habla, eso 

no se usa, 3<lcrn5s yo ni quiero comunicarme, lo que quiero es 

explicarme lo qt1c sucede y todos los días dialogo conmigo mis

mo ... No me r.usta h.::Jblar con nadie." (1) 

De ahí que no resulte ya t3n sorprendente, lo poco que dialogan 

sus personajes. 

2. El lcn<:uaje. 

El hecho de que haya elegido un lenguaje popular, que recrea 

el que !:e usa en la zona de los altos e Jalisco, no indica so

lamente la i11tcnci6n <le propcrcinar realismo nl relato narra

do, si110 la transposición de sus recuerdos de infancia. Es 

el lenguaje recreado a partir del que escuchó cuando era nifto 

y viviu en esa zona. 

Las evocaciones de infancia de Rulfo remiten a lugares erosio

nados y secos, y a pueblos abandonados por sus habitantes, 

que en grn11 n1cdida so11 reales. El autor cuenta el abandono y 

la sequfa que hablan hecho presa de lugares que 61 conoci6 

prósperos y con cierta vegetación, tiempo atr6s. 

Existe un llano en los altos de Jalisco, casi como el que des

cribe Rulfo, sobre el que cuenta la gente del lugar que al 

1) E.te.na. Po1u:a,tm,¡~ f.'a.. Op. e-U. p. l 5 l. 
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cruzarlo, el calor y la luz producen cierto grado de alucina-

ciones. e incluso pueden verse espejismos. 

Los narradores <le Rul fo conocen un rnundo, e 1 de 1 campesino y 

es ese mundo el que nos revelan. Sus personajes surgen del 

entorno, de los seres rnurginocios que casi 11unca se bez¡e(lcian 

de su propio trabajo, y de los que debe hahcr visto a muchos 

el autor c11 1~1 6poca posterior ;1 1¡1 Rcvo1uci6n. 

Nos rcvcl~ ta1i\bi~n 11n problen13 adn viPrnt 0 : 

mando los Jl;imados 11 cintu¡·oncs de m.iscría". 

En cuanto ¡} los ~rbolcs que sirven p~r~1 l1acer contrastar la 

tierr3 buc11.1 con el JJ3no: las casu;1rinas, realmente cxistian 

y se conservaron a pesar de la destrucci6n y el abandono del 

pucblo(l): 

"Yo so}· muy r1mi r.0 de t o~los los 5 rbolcs, de todos, menos de 

los hui=achc5 :· Je los mc::qui tes" (2) y le disgustan tanto 

6stos, que los pone en el llano, para hacerlo m5s desagrada-

ble. 

4. La soledad. 

Rulfo conociCi la soledad desde muy pequeño. Su padre murió 

cuando ~uan tenía seis años de edad, y su madre seis años 
1 J Jo!>é Gonzáf.e:: Bo,üo. "Juan Ru,!:60 .. • !1,; ·Mé:U:co .iJtd[gen'!_. p.11 
2) E.e.e.na Poni.a.to<v.:,lla op. cu. p. 143 
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después. Adcm5s en ese lapso murieron varios de sus tlos y 

su familia perdió casi todo lo que tenla: 

"- .. por eso me mandaron con mis hermanos a Gundalajara, a un 

orfanatorio, allf entré a tercero de primaria y alll comlamos, 

y era una especie de prisión horrible. De J1ccho en ese tiempo 

los orfanatorios eran como corrcccior1alcs porque la gente rica 

de Guadalajarn mandaba a sus hijos nllf para castigarlos cuan-

do se portab~n mal. " ( ¡ J "~·li~ hermanos y yo vivimos soliti-

tos, éramos cu~itro, nos 2con-.paf1f1bu.mos los cuatro. En el cuen-

t.o "Nos hnn cL:1dc Ll t i1...~r:-~", Rul fo <lice: "Somos cuatro. Yo 

~Jira m5s atr5s y no 

veo a nadie. Entonces me <ligo: Saraos cuatro." (2) Esta 

expresión queda asociada con el nGmero de sus }1crm:1nos y con 

su soledad, qt1c es la misma de los campesinos, quienes ya no 

tienen ni ~i~uJern el a¡)O)"O Jcl grupo . 

.Años después viaja a la Ciud.1.d de Mt'.:xico y cmpie::.a a trabajar, 

pero eso no impide que contlnGe cnsimis1nado: "En realidad yo 

estaba solo en la ciudad ... Yo no conDc1:0 :1 nJdic, así: que 

dcspuc's <le las horas de tr.:ih;1jo me qucd·1 b3 .:i escribir. Pre-

cisamente como una especie de dialogo que hacfa conmigo mismo. 

Algo asf corno querer plat:icar un poco." (3) 

Esta soledad de tantos años, se volvió crónica, y se refleja-

ba en la actitud ante la vida del aut:or: "Rulfo camina entre 

Ib-i.d. 

lb.i.d. 

p. 147. 

p. 145. 

A!Ltwr.o Me.Cgo za. P. 
Revuce.ta.s. Yc:ftiez. 

ModVt.U:.zado,t~ de Üt na.!tJuLt.lva. meU:c.ana. 
Mi".:ueo, 1NBA/KA10N, 1984. p. 75. 
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la sequfa y os hombre de pocas palabras, lrido, tosco, desalen-

tado. Porque a Rulfo toda parece desulentarlo, la vida, los 

honores, el trato con los demás y sobre todo las entrevistas."(1) 

Soledad que lo lleva a pensar en la muerte y a buscar a los que 

ya murieron, qui=fi a sus ¡1a<lrcs, con quienes convivió tan poco, 

y que seguramente le hicieron mucha f.J.lta: "Porque además ten-

go la mala costu~brc de qt1c sicn1prc :11 llegar a un pueblo, voy 

a visit~r los panteones ... El panteón de mi pueblo es un pan-

tcón ~n ruinas )" los m11crtos cstfin :1f11crn de tierra. Yo fui; 

nunca dejo Je ir :1 los pantc011cs. Es lo Qnico interesante 

que ha)" en lo:•. pueblos." (2) 

Esta soledad <le l~ulfo, q11c se rcflcj~i en sus personajes, es 

consciente en ~l, inclusive se volvió parte de su vida y qui-

zfi algo imprescindible: "yo soy un hombre muy so lo, solo 

entre los dcm5s. Con la Gnica que platico es con mi soledad. 

Vivo en 1u solcdaJ. Yo .sG que tu'-10.::; los homb.n.::.s cst!'.ln solos, 

pero yo más." (3) 

S. Los perros. 

Simbolo de esperanza y vitla en "Nos han dado la tierra" en 

"Luvina" y en "No oyes ladrar a los perros"; son algo coti-

di ano en muchos pueblos de México: "Antes en los pueblos 

apagaban la luz a las once de la noche ... y sólo por los pe

rros, por los ladridos de los perros localizaba uno a los 

1) Pon..<a..tin<Mlla. Op. cU:. p. 150. 

2) A'Lt.Ww /.le.f.gcza. Op. e.U. p. 11. 

3) Po1úa..tow.ii<a. Op. c.<..t. p. 139. 
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cristianos, sabia uno que alli vivia la gente. Yo recorrí mu

chos llanos y las noches en que no ola a los perros ladrar, 

me sabia perdido." (1) 

6. El abandono. 

En los cuentos Je Rulfo ;:tsistimos a diversas situaciones en 

las que los seres humanos se encuentran desprotegidos y sin 

esperanzas. Tal vez la Er:1n ca11tid~d de abst5culos a los que 

cosas, cstt1di:tr, y lo obliga1on a trabaj3r en labores que no 

le agradaban, dio lugar ~n Gl a esn conccpci6n del mundo. 

Los ca.mpcsinos <le "Nos han dado la tierraº se encucntr.:m de

samparado:...:. y :-:.in c.:...¡;c·rar n:iC.:t <lel futuro, porque sus ilusio

nes, igual que la~; <le Rulfo, se perdieron sin realizarse. 

Los clementes a los que podria :tsirsc el hombre, casi desapa

recen, o surP-cn como presencias cff.meras, sólo para hacer mtis 

grande la p~rdida, como en el ca.so de la nube en nuestro re

lato. Dios no aparece; la familia, al menos la de Esteban, 

como la de Rulfo, no existe ya; el Estado sirve sólo alas po

derosos, y los campesinos no pueden ni siquiera aferrarse a 

la tierra, porque 110 es de ellos. 

El mundo es algo no controlable por sus personajes porque, 

simplemente, como dice uno de ellos "no se puede contra lo 

que no se puede." Los sueños no se resolvieron con la Revo

lución, sólo queda vivir por dentro, y esto hace que Rulfo, 

JI lb.úi. p. 139. 
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como muchos otros, piense acerca de si mismo: u ••• yo siento 

que soy un pobre diablo, asi es el sentimiento que yo tengo, 

soy todo deprimido y marginado." ( 1) 

SElllE HISTORIC/\ 

'
1 
••• de ella proviene u11 <lctcrminisrno ~ocioecon6mico de la perso-

nalidad del autor, que la moldea, ya que ~ste se forma al entrar 

en contacto con los problc~3S, las crisis, lns aspiraciones y 

las conquistas, .las i.ru:5l r< .. H.:...;..uut...~ Je :...:::::. .:-::.'-:'.'~ , .... .-\ ... ,, dn c.:;11 tiempo."(2) 

Se ha establecido con frecuencia el pesimismo o fatalismo que 

manifiesta Rulfo, t3nto en sus obras, como a nivel personal. Si 

reflexionamos sobre el orig~t1 d~ ello podernos c11contrar, además 

de lo ya mencionado n.:-fercnte a su historia familiar y literaria, 

:J.lgun3s motiv::iciones de car~icter histórico. ~~onsiv5is dice al 

respecto: ºLo que llamamos pesimismo puede ser mera relación 

<le los hcc!1os constitutivos. quiz5 el fatalismo sea memoria his-

t6rica y en donde .s61o vernos acumulación <le sfmholos, !'cguramen-

te ocurren situaciones de todos los días." (3) 

Co1nenccmos por an3liz3r l¡1 Revolución ~tcxicana; habíamos mcncio-

nado que Rulfo, de alguna manera, hereda su propia visión de los 

narradores de la Revolución, junto con la desilusión y falta de 

esperanzas que ello implica. Para comprender n1cjor esto, es con-

venicnte reflexionar sobre algunos aspectos: En principio, Ma-

dero no habia llevado a cabo ninguna autóntica revolución. Dado 

l J 1bid. p. 138. 

2) He.tena BVL<'.ADfvt. 0.{.c.c.-i.onM.lo de Jte.t6n.{.c.a et poé.t.lca. p. 444. 
3) Ca/llo~ Mo111dviU.6. 11.;;,_,- .tamµoco :t'.o!> muvd.0-6 ttUo•ta.11, del>gltíl.c.-i.a.dame.n,te", en: 

Paltlt Ct.tll11do t¡o me. au..1e.n.te. p. 297. 
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Por :falta 

de :formulación teórica, sirvió en muchas ocasiones para satis

facer los intereses personales de algunos lideres, sostenidos 

por los grupos en el poder. 

Los que participaron en la Revolución buscaban obtener tierras 

y una v ido r,icj or 11 Dis t ingue· .'l nue.s t ro moví mi en to la carencia 

de un sistema ideológico previo y el hamhr0 de ~icrras. Los 

campesinos ncxic{Jnus hnccn la Revo111(~-il"'"":: :-: ... ~v1umcnte parn ob

tener m~j~:·-~ ~und1cioncs de vida, sino p:lr:~ recuperar las tie

rras que en el transcurso de la colonia y del siglo XIX les ha

blan arrebatado encomenderos y latifundistas.•• (1) 

Sin embargo, aquellos cam¡1csinos que, como los protagonistas 

del cuento unali:ado~ se lan=aron cspont5nc~mcntc :1 la Revolu

ción, en busca de un cambio que les permitiera vivir mejor, 

sin tener muy claro en qu6 ¡iodia consistir ese c;1mbio. fueron 

cngafindos para que ,'"! b.:!n.Jo11i1 ran l ns :i rma.s. po rquc M:idc ro en rea .. 

lidad no prctcndfa resolver el problema agrario, Zapata si, y 

pdr ello fue asesinado; sólo más tarJc inició Obrcg6n la polí

tica agraria. En un principio dotó de ejidos a los pueblos; 

en 1920, promulgó 1 a "Ley federal de tierras ocio!:' as",. y en 

1923, la ley de tierras libres, para los rnuxicanos mayores de 

18 aftas. Todo ello, sin embargo, tuvo pocos resultados en la 

pr.!íctica. 

En 1926 se inicia la Rebelión Cristera en los estados de Guana

juato, Michoacln y Jalisco. Es un enfrentamiento armado, entre 

(IJ Oc;tav~o Paz. op. c¿t. p. 127 
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sectores populares fanatizados por los curas; conflicto que con

tinúa hasta 1928, cuando es derrotdda la rcbeli6n. En este úl

timo ano la guerra se extiende por c0do el estado de Jalisco, 

pero disgregada, transformada en grupos de bandoleros. Esta es 

la etapa que vivió el Rulfo nifio. Tuvo que contemplar la cruel

dad de una guerra que se hacia en nombre de la religión. Segu

ramente se quedaron grabados er1 su mc11tc los rostros de los 

ahorcados, y la situación de pobreza extrema que vivía la mnyo

r!a de la pol1lación y por ello sus personajes snn r~ri :!c~p1c 

fJablumos mencionado que Ol>rcg6n inl(ia la política agraria, sin 

embargo, Callos se va a cnc3rgar de frenarla, y de dur m3yor 

poder a los capitalistas, e i11fluye en Portes Gil, y de manera 

muy especial en Orti= Rubio, ya que 6stc, a instancins de Calles, 

fren6 el reparto de ticrrns; adcmns de que durante su gobierno 

(19J0-1D3Z) se acentuó la crisis pol!tica y econ6mica. M5s tar

de Abelardo Ror!rfguc~, y e11 especial !.5~;1ro Cfirdcr1as buscan dar 

impulso renovodc a la re~orma agraria; pero al acceder Avila 

Camacho al poder se inicia un gobierno <le rcrroccso, en este sen

tido. Ya para entonces (1940) RuJfo tenia 22 afios de edad. La 

Segunda Guerra ~tundial se habia iniciado un afio antes, y en L3-

tinoamdrica habla inestabilidad y frecuentes golpes de estado. 

Este fue el ambiente previo al surgimiento de "Nos han dado la 

tierra". El ano en que se publica (1945), coincide tambi~n con 

el fin de la Segunda Guerra Mundial. De al¡.f que no resulta ex-

trafio el tema del cuento, si el autor habfa vivido toda esa etapa 
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de avnnce y retroceso en polltica agraria, motivo por el cual la 

situación de gran parte de los campesinos continuaba igual que 

antes de la Revoluci6n. 

Por otra parte las diversas crisis pollticas y económicas que 

vivió el pals deben haber influido necesariamente en su estado 

de finimo y dieron lugar a su visión desesperanzada. 

Algunos estudiosos de la obra de Rulfo quieren darle sólo unn 

interpretación rnitica. -.~ ...... ., 1 .: .-1 .... -~ 
' " - ...:.. -· -- - ~ 

pero aunque no negarnos la ¡Josibili<lad de una i11tcrpretnci6n mi-

tica, pensamos como C<frlos Blanco que: "Los cuentos y la novela 

de Rulfo corresponden a una angustia contcmpor:inca bien definida 

por Luckacs y ejemplificada en cGltiplcs escritores. Pero se 

dan en una ticrr¡1 cor1crcta, donde la situnci611 de los personajes 

adquiere un muy particulnr cariz., porque sobre ella pesa una muy 

particular condición histórica. De ahl que por subjetiva que 

sea la visión de H.ulfo, por muy impregnadas de ~w¡ircntc- irreali-

dad y lejanfa que cst6n sus narraciones. to<lo ello es ejemplar, 

vfa de entrada a la re3li<lad histórica mds real de un momento 

muy concreto <le la existencia mexicana". (1) 

La concentración de poder en el gobierno, que iniciara Calles 

en 1924, y que se continuó posteriormente en la etapa de indus

trialización dfo origen a nuevos latifundios, que si bien gran 

parte de 6stos no tienen la extensi6n de los que hab1a antes de 

( 1) C<ULto.1> B.l'.aneo A. op. cü:. p. 113 
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la Revolución, sus dimensiones, y por ende el mal reparto de tie

rra, son suficientes como para impedir que las condiciones de vi

da de los campesinos mejoren. 

Emmanuel Carballo expresa de esta forma 1'1 visión que da Rulfo, 

a través de su obra, de lo que para él es o fue México cuando la 

o:scribi6: 

"El universo narrativo de Rulfo es un mundo en el que las apa-

ricncias ceden sitio a las esencias, c11 el que el costumbrismo 

y el folclor mueren para dar vida a unas cuan~as radiografias 

que tienen que ver con el ¿1mor y la muerte, la soledad y la in-

comunicaci6n, el feudalismo y sus peligros adyacentes, la rcfor-

ma agraria y sus errores co11sustancialcs. Su obra es algo asi 

como la crónica alucinada de un naufr'1gio, del naufragio de un 

país, México." (1) 

Por todo lo mcncion.:ido reiteramos que el tema del cuento., así 

como la frustración en él expresada, respecto a los verdaderos 

alcances de 1~1 Revolución ~1cxicana, tienen sus rafees en la rea-

lidad del pa1s, y hasta cierto punto de Latinoamérica, donde la 

desigualdad social es muy marcada; y esta tristeza y falta de 

esperan~as tienen su origen en un conocimiento muy profundo de 

la realidad. 

( 1) Emmanu.el CaJtba.R.C.O. "Rev.W.Wn de. Juan. Ru.l6o. En .lo¿, 30 añal> de. Pe.dJto 
Pdltamo • nr:' Uno l11'Ú w10. VIII n..2662, 5-IV-85. p. 13 
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A nosotros nos toca como lectores comprender el mensaje conteni

do en la obrat a fin de establecer los mecanismos necesarios pa

ra modificar las condiciones actuales del p3fs. Rulfo desempeñó 

con acierto su papel como artista, al permitirnos transcurrir 

por las tan l1crmosamc11tc trazadas li11cas de su obra, para darnos 

a conocer esta realidad; el resto, cs~fi en nuestras manos. 



"No.i ha.n da.do .ta tiru:.tr.a. ••. 

no.i ha1t dado e.i.ta t:-leJt.Jta. 

c-6-ta C.i .[a .t-l1UtJr.a que IZ0-6 /ta.11 dado 

¿Cuál tieJt,\a no~ han da.do?" 

Jua.1t Ru!.60 

e o N e L u s I o N E s 
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El t:e:xto. 

l. A través del análisis se comprobó la hipótesis inicial. Es po-

sible afirmar, por tant:o, que "Nos han dado la tierra" es una 

ironía co11tinuada, la cual adqt1ierc diversos matices, pero se 

sostiene b5sic3mcntc a partir de la oposición de las isotopías 

carencia-existencia. 

2. La isotopía carencia es la linea cent1·aI <lcl relato, y corres

ponde ~ la realiJaci. La cxister1cia es ap~rcntc, paupérrima o 

'""'jcaii. !:ilO es obscrv3ble desde el título 1:iismo del cuento, 

porque los protagonistas reciben 1Jt1a tierra (el llano dcs6rti

co), pero no es la esperada [la tierra fértil). Sit:u<J.ci6n que 

propicia 13 ironía y permite interpretar las isotopias cerno un 

tropo de pensamiento c¡uc se lec a partir del texto, pero reba

sa sus límites. 

La aparición de nlgunos seres vivos en el llano, así como la 

de elementos nisl~dc~, ~e los Ctlalcs l1uy uno solo, contribuye 

a cnfuti~nr 13 idc~ de carencia, n ~1umcntar la conciencia del 

d6ficit. Por ello estos seres se incorporan a la i~otopía 

central, mediante su participación en una antitesis, al repre

sentar formas pobres de vi<l.a, en un lugar inhabitable. 

El narrador planten, por medio de la isotopía carencia, los 

cuestionables logros de la Revolución Mexicana y su consecuen

te: la reforma agraria. Porque los campesinos lucharon por 
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obtener tierras de cultivo y mejores condiciones de vida, pe

ro no lo consiguieron. 

Al final, se rcvnlfian como ironía lns isotopins manejadas en 

el titulo. Es posible entonces, cncot1trar dos significados: 

uno literal (que parece actu;:ili::.nrsc pero luego c.:icmos en la 

cucntn de que no se actuali:a) y t1110 connotativo s6lo percep

tible, COiltextualrnentc. para quien sabe l1istoria de ~16xico. 

Del mismo modo el sc~unJo scnti,lo del título no se capta sino 

al terminar de leer ~1 cuento, 1iorque contiene la ironía cuyo 

significado :iparccc t1n tanto oculto, esperando n que el lector 

lo descubra. 

3. Los nombres de los personajes son muy significativos. Se con

vierten c11 instrumentos del narrador-autor para emplear la 

ironía. (Vid. p. ·l!J) 

4. El gobierno es visto n rravés de t1110 Je sus rcp1·cscntantcs. 

Es un ente abstracto (qui~á un padre), el cual deja desprote

gidos a quienes le proporcionaron el poder y se burla de 

ellos, tanto de hecho (la entrega de un páramo en lugar de 

tierras <le cultivo), como <le palabra, cuando por me<lio <lel 

"sarcasmo", la forma más cruel ele ironía, se mofa del contras

te (cantidad-calidad} de la tierra repartida, y por ende de 

los campesinos y su cor1dici611 Je analfabetos, burlados que 

obtienen un enorme desierto estGril. 

.. 
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S. El estoicismo aparente de los campesinos, e~ producto de una 

serie de frustraciones hist6ricas. Es una manifestaci6n de 

impotencin, ante quienes nbusan de ellos y encima se burlan. 

6. La ironía es reforzado por el hecho de que se recibe el llano 

"como rccompcnsJ. 11
• 

La historia. 

7. Euncioncs. En este cuento las cat5lisis son casi tan numero-

sas como los nudos, y son empleadas por el autor para disminuir 

el riLino <le-1 relato, sumergir al lector en lo inhóspito del 

llano, y pro<lucir el efecto <le pro10nJ~nci6n del tiempo y espa

cio. 

El p1-cdo1ninio de los nudos tlcscriptivos sobre los narrativos y 

lo repetitivo Je estos Gltimos, crea un efecto de suspenso, al 

fi11al del c11al el l0cror cspcr3 que o~urra algo, pero lo que 

ocurre (la llegada al pueblo), no modifica la situación ini

cial de los persor1ajcs en la }1istori~1, y es c11tonces cuando 

el lector captn la ironín. 

Las unidades integrativas, ct1ando son informaciones, propor

cionan en el cuento la ubicación temporal, pero al ser ésta 

tnn imprecisn, puede interpretarse el hecho corno ln posibili

dad de que pudo haber sucedido en cualquier momento de 
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nuestra historia, con lo cual aumenta la dimensión de su ejem

plaridad. 

Son importantes tambi6n las informaciones porque introducen al 

lector en lo agreste del llano al proporcionar las caracterís

ticas del cspncio, pues lo motiv¡tn n unirse co11 los protagoni~ 

tas en su deseo de salir de él. Los íu<líccs, por último, ha

cen conocer al lector las condiciones de los personajes: su 

cansancio, pobreza cxtren1;1, <lcprcsi6n, car5cter campesino y 

frustración. 

Cor1 rclnci6n n las acciones. Al aplicar los principios que 

establece Bremond encontramos lo si~11iente: existe u11 proceso 

p1·cvio de mejoramiento ap;1rc11te (los pcr5onajcs reciben caba

llos y c~rabir1as), c¡uc no culmir1a con el resultado esperado 

pues el- mcjora~1icnto no es obtenido. Dcspu6s se lleva a cabo 

un proceso degradante ;:il cru::ar el llano, )'" uno de mejoramien

to (aunque sea rcl.:itivo) al llegar al pueblolt que es alcanzar 

la meta de u11 viaje, ~11nquc d2 un vlJjc i11~til. I1 1·0ccsos com

binados por enclave. El bcncflclJrio se encuentra frente a 

un obstáculo y requiere de un ;1gcntc que lo elimine "un alia

do" (los campesinos), el cual se convierte en acreedor del be

neficiario. Al c11mplir ln tarea esperan la recompensa prome

tida, pero son engafiados. (Vid. esquemas del capitulo II). 
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Otro aspecto importante se descubre si se observa, desde el 

5ngulo de los enunciados a partir de las nociones de Greimas. 

La "performance" es la operación del f1accr que cla lu~!ar a una 

transformación de estndo. Dc:sdc el punto de vistn del gobier

no hay un;:z "pcrform:incc de ndquisici6n" o conjuntiva, porque 

afirma que el sujeto (los campesinos) obtuvo su objeto (la ti~ 

rra), y la gen te en el poder e J suyo (derrocar .a Dí:1z }' con tro

l ar la industrio. En tanto que desde el punto de vista de los 

campesinos es Je privnci611 o Jisjttntlva, por no hnhPr n~+~n~~o 

el objeto deseado (tic1·r:1 f0rtil, qU(? ~s lu Gnic:1 tierra que 

existe para un campesino). 

Se establece por tanto, un "prot_:ran~t n;:zrrati\·o de b~1sc" (la ob

tención del poder) el cu:1l exige el ct1m¡1lin1icnto de otro pro

grama previo, (g~nar la Rcvoluci6n), rcali=3<lo por otro suje

to. Este últiJ¡¡o pas::i a ser un prograrn;i 11 de uso". Pnra llevar

lo a cabo los c~mpesinos tuvieron que deber - hacer la Revolu

ción, que re:· h;;.ce;.ri.Ll-, y poder hncerla 1 o se:i J.dquirir "cornpe

tcnci:i", como condición p:ira obtener su propio objeto. 

Todo ello permite descubrir cómo lo que se produce en el cuen

to es un.:i tf1;1anipulación 11
, de l;.1 que surge la ironía. 

Al aplicar al cuento los predicados de base que establece To

dorov: deseo, comunicaci6n y participaci6n, se confirma lo 

expresado. 
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También al asignar a cada uno de los actantcs el nombre que 

representa la función que descmpcftan, en la tipología de los 

actantes scgG11 Greimas; se comprueba la funci6n del grupo en 

el poder como "<.lcstin"dor manipulador". La relación que se 

reali:a entre los actantcs es un:i. "oper::ici6n trnnsitiv.:i de 

atribución" y da lugar a un intercambio, que en este caso es 

aparente, y por ello confirma l~ iron!~. 

9. El tiempo en la difgcsis es planteado de 1nancrn que se cree 

un e.fecto de suspenso para prolongar la estancia del lt;ctor 

en el llano. Es complcmcnt3do cvn expresiones que contribuyen 

a difuminar los límites de tiempo y espacio. El pasa<lo es es

t&tico en cuanto a logros, el presente es decepción, y el fut~ 

ro es una interrogante. L~ descripción del espacio da lugar a 

la contrastaci6n carencia-existencia, ya mencionada. 

El discurso. 

10. Respecto al espacio, las frecuentes repeticiones enfatizan la 

carencia, lV. cual sC acentúa mediante gradaciones y la enume

ración de expresiones que indican negación (67 en total). Ello 

produce el e.fecto de un remolino en el cual el lector sólo en

cuentra carencia y la paupérrima posibilidad de existencia que 

se presenta. 
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11. La historia contada por el narrador-personaje es una (relato 

singulativo), narrada en tiempo presente la mayor parte. Las 

rctrospccciancs, a excepción de la entrevista, son fugaces, y 

narradas en un "presente histórico 11
, y por ello obligan al lec

tor a permanecer en el llano. 

12. La nnrrnción comicn::.a ''in medias res" para, posteriormente, dar 

a conocer los ;1ntccc<lcntcs omitidos, (analcpsis), con lo que se 

incorpora al lector desde el pTincipio al momento de mayor ten-

si6n. Existe también una cat5lisis rcductivn que resume lo 

ocurrido. El p1·edominio del 

11asta cierto pt1r1to cst5tica, 

nuo. 

prcsen'tc da lugar a una situación, 

pues es la de tln presente conti-

13. El tiempo del discurso no corresponde, en el o·rden, al de la 

historia. Los Gnicos elementos, que aproximan a un tiempo pre-

ciso en la historia, son laz caraBinas, y los caballos; por lo 

que puede inferirse que corresponde al período agrarista pos

terior a la Revolución, pero podría ser en otra época. El 

cuento estfi descrito en presente, pero no en el de la Revolu

ci6n, si110 ~11 el del llar10. 

14. El narrador se ubica en la primera persona. Es "intradiegé

tico", porque además de narrar participa de los hechos y su 

mirada es "subjetiva". Tiene por tanto posibilidad de influir 

en el criterio del lector. Al no identificarse el narrador 
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personaje, se abre la posibilidad de que se trate de cualquier 

campesino y el personaje se vuelve tipo. Cuenta la historia 

a partir de un mon6logo interior, donde introduce algunos es

cuetos diálogos, y en un momento funge como narrndor omniscien

te. 

El narrador-personaje no menciona la inutilidad de la lucha 

revolucionaria, pero la intcrprctaci6n es obvia y la infiere 

el lector. Rulfo a travfs del narrador rnuestr:1 su csccpticis-

mo ante la Rcvoluci6n, la cual no cambió en mucho la situación 

del pueblo. ~os Jeja ¡tbandonatios, como lectores, en ese llano 

enorme, insoport~hle, sir1 ninguna cspcr3nza parn el futuro, 

parn que encontremos sólo irania como respuesta a nuestros 

cucstiona1nicntos. 

15. Dentro de las estrategias de prcscntaci6n del discurso, desta

ca el uso e.le los llumados '~shiftcrs" poT Jo.ckobson, como: n) el 

número. Al st:r ~1e111pr....: uno solo el objeto. cuando se trata 

de algo positivo, se accntGa la carencia: b) los deícticos. 

Contribuyen n la falt~t de ubicaci6n térnporo-cspacial. y a la 

indcfinici6n de personas y cosas; e) los adverbios o las fra-

ses adverbiales. Contrlbt1yc11 ¡1 ¡ílan~cncr al lector en el llano 

y a reforzar lns isoto¡lias; d) el modo. Aunque predominan las 

oraciones afirmativas, ellas 1nismas resultan negativas por su 

significado, porque cnfatiz¿1n la carencia; e) iteración y gra

<laci6n. También acent6an la carencia y permiten la contrasta

ci6n; f) el modo verbal. El indicativo, mantiene al lector en 

el llano; el subjuntivo, presenta el futuro como una remota 
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posibilidad; el imperativo aparece en el delegado como manda

to y en los campesinos como sfiplica. 

Figuras de los inLerlocutores v el relato. 

16. Existen varias figures de los interlocutores. Las principales 

se refieren al narri1dor-pcrsonajc. Hay algunas figuras en nu-

dos y cat51isis, y respecto a los personajes hay unn supresi6n 

de indjcios, debido a que st.: nos da a conocer :riuy poco de 

el los,. para que puc<l3n ser cualqntera. 

En los figuras de los informantes. en lo relativo a lugnrcs, 

existe una adición porque lo descrito influye en lo que ocurre. 

Mientras tanto hay una casi total supn:siün de objetos, lo 

cuul centra la atención er1 la carencia. 

su¡11·csi6n de gestos. 

E11 lus flgur3s ¿el si~tc~~ 3ctnncinl existen desviaciones, de

bido al ~csc111pefio de v~rias !unciones por un mismo personaje. 

En el plano del discurso puede decirse que el relnto en gene

ral es 11 üconólilico", porque suprime lo 5upcrfluo. Se da una 

permutaci6n i11distinta, al alterar el or<lcn cronol6gico para 

insertar la cntTcvista. Tambi6n se da una supresi6n-adici6n

sustituci6n porque ln relación cnusa-efecto resulta falsa, ya 

que los campesinos lucharon por obtener tierras de cultivo, 
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pero no las obtienen, y hay otra sustituci6n cuando llegan 

ante el delegado a suplicar, como si fueran los derrotados y 

no los vencedores. 

En cuanto a la representación del espacio en .,1 discurso, se 

da una adición, porque la descripción del llano ocupa una gran 

parte del texto. 

El contexto pr6ximo. 

17. De la lectura del conjunto de !ns obra de Rulfo, es posible 

desprender los temas que trata con mayor frcct1cncia, que se-

guramente er:in los que m:ís lo inquictnban. De éstos, los que 

son coincidentes con el ct1c11to ana1i=:1Jo, y contribuyen a con

firmar lo dicho sobre él son los sigt1ic11tcs: 

a) El J(; la t.ier1·d, i.:H ~u~.1.nt0 J\..'..spi.c1-t.a su .. 1.rno;,: '/ fuerte 

arraigo. Los campesinos pobres su11 obliga<lus por la natu

raleza o por el hombre a emigrar a las ciudades en busca de 

una forma de sobrevivir. 

b) El gobierno, que npurece como un podre que tiene u sus hi

jos en el abandono, que es corrupto y da a los pobres dis

cursos políticos en lugar de comida y justicia. 
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c) El silencio, como respuesta ante la impotencia, pues los 

personajes, decepcionados, se refugian en él. 

d) La esperanza, que para la mayoría es algo inalcanzable que 

cst5 ubicado en el terreno de la ilt1si6n. Ante ello, algu-

nos se aferran, como Esteban, n lo poco que tienen (su ga

llina), y otros se sicnta11 a esperar la muerte. 

e) La prolongüci6n <lcl ticr.1po y el csµa..:io. 

cuentos, correspont.1cn J. recorrJ..üu!:>, y t:ll 

efecto. 

Ocho de los 1 7 

f) Juegos <le oposici6n. Contribuyen a fundamentar el eje de 

significado fundarncnt~ll e11 ca<la texto. 

g) lronía. Establece la fat~li<la<l inevitable en los cuentos 

de Rulfo, aumenta la dimensión de la tragedia y es un va

lio~o ~nstrumpnt0 tic criticn soci.al, pues el pueblo es la 

víctimiJ.. 

El contexto leiano. 

18. Serie literaria. Las influencias fundamentales recibidas por 

Rulfo fueron: 
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a) La literatura mexicana prehisp5nica y colonial. (Lo terri-

ble y doloroso de estar en el mundo. 

cial). 

I.a ang11stia existen-

b) La novela de la Revoluci6n Mexicana. (El arr:ligo a la tie

rra, el paisaje desolado, visi6n pesimista de la Revolución 

y del mundo). 

(La desilusión. La intersec-e) La literatura norteamericana. 

ción de los planos temporales. 

dentro del sujeto). 

La realidad captada desde 

d) Algunos autores rusos y del resto de Europa. 

Rulfo es heredero de 13 novela de la Hcvolucjón ~·lexicana, 

pero el cuidado que pone en sus obras, asi como lo novedoso 

de las t6cnicas que emplea llcv3n 3 opin3r que Rulfo clausuró 

cstn novela, pero con "broche de oro". Con él se cierra una 

forma de considerar al campo mexicano, una forn1:t que ya esta

ba agotada (como lo estaba la novela de c~ballerias cuando 

Cervantes escribió El Quijote, pero cuy~l vida es prolongada, 

y sirnultilneamcntc llevada a su clímax pcr Rulfo. 

Si bien en un momento se ubicó a Rulfo dentro del Regionalis

mo, pronto se percataron los críticos de la diferencia en el 

tratamiento de temas y personajes, los cuales, además de ser 
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verosímiles reflejan al hombre marginado, desposeído, víctima 

de su entorno. Rulfo es de los primeros en América en aden

trarse en sus personajes y observarlos desde dentro, haciendo 

uso de técnicas novedosas. Por ello debe inscribírsele dentro 

de la nueva novela latinoa:mcr.lcana, como quicr~1 que a ésta se 

le llame. 

19. Serie cultural. Algunos de los nspcctos del autor, fi15s rela-

cionables con el cuento estudiado son: 

a) El silencio. Rulfo era una persona sum3racntc herm6tica, ca-

si no hablaba. ni nGn con st1 familia, coino los campesinos 

del cuento. 

b) El lenguaje utilizado por los campesinos de Rulfo es simi

lar al empleado en los altos de Jalisco, presente en sus 

recuerdos Je infancia. No es idE11tico, sin embargo, es 

una creación del narrador. 

e) El paisaje y los personajes. En gran medida los lugares 

referidos son reales, inclusive cxlstc un 113.no similar al 

descrito y unas casuarinns como lns mencionadas. Sus per-

sonajcs surgen de la realidad, del cnmpcsino pobre y mar

ginado que no recibe el fruto de su propio trabajo. 

d) La soledad. Rulfo la conoció desde que era muy pequefto. 

Quedó solo, con sus hermanos, como los campesinos del 
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cuento "Somos cuatro", sin padres ni apoyo. El autor 

siempre vivió aislado del mundo ("yo sé que todos los hom

bres cstfin solos, pero yo m:ís"). 

e) Los perros. Símbolo de esperan='-' y vida en "Nos han dado 

la tierra'' y en otros cuentos, son algo cotidiano en muchos 

pueblos de Mexico, y constituyen tina forma de orientación 

en el campo. 

los, y aceptar situaciones como vivir en un orfanatorio, no 

poder estudiar, y trabajar mucl1os afios en cosas que no le 

agradaban. Los ca~pcsinos del cuento se encuentran desampa

rados y sin t>spcrar nada del futuro, pt'\rque sus ilusiones, 

como las <le Rulfo, qucdaror1 truncas. El cst~1do s6lo sirve 

a los poderosos y no pueden afcrr:lrsc a lii tierra porque no 

es de ellos. El mundo cst;i fuera de su control. Por lo 

menos Esteban, carece de familia. Dios no aparece. El úni-

co recurso es, ta11~0 par3 Rulfo, como para sus personajes: 

vivir volcados hacia dentro. 

20. La serie histórica. El origen del fatalismo que encontramos, 

tanto en la obra como en la vida personal de Rulfo tiene, ade

más de las causas de tipo familiar, ya mencionadas, algunas 

otras históricas: 
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a) La Revolución Mexicana. Por falta de una base ideológica 

definida, y carencia de conciencia polltlca en el pueblo, 

ln Rcvol11ci6n se prcst6 par~ que, c11 grnn medida, bcncfi-. 

ciara solamente a lideres surgidos de los mismos grupos de 

poder, sin intenciones <le linccr t1nn transformnci6n profun

da. iladero nunca pretendió resolver el problema agra1·io; 

Zapata sí, )' fue ascsinaclo por ello. 

b) La Rebelión Cristora. !lulfo viviG et1 su infancia la cruel-

De ahí 

.1,..,. r.-. v ~:1 1 vez de la enorme pobreza que 

vi6 e11 esa fpoc~1 l1a)·an s11r~ido s11s ¡Jerso11ajus. 

e) l~a política a~r~1ria. 

cion;:ido;: (Cap. V) 

l,ucdc observarse en los datos mcn

el l3stimoso proceso vivido en este 

aspecto. Los 3\"<H1ccs, siempre han ~; l<lo seguidos por retro-

ccsos, por lo que C\Jando Rulfo csc1·ibi6 el cuento (1945), 

la situación de rnucl1os <le los campesinos era la misma, por 

ello presenta 1~ visi6n de una reforma agraria deficiente, 

favorecedora de los sectores privilegiados. 

Juan Rulfo presenta u11a visi6n f~1tz1lista de un país: M~xico, 

que no ha aprendido lo suficiente de los errores cometidos en 

el que la desigualdad social es aún muy grave. Al mismo tiem

po trasciende a lo universal, y nos presenta al hombre que re

corre una tierra inhó?pita, víctima de la angustia y el 



.174 

abandono y de una s.ituaci6n injusta que parece imposible carn· 

biar, porque corno dice el narrador del cuento, parece ser que 

a pesar de las prornes?s, y las Buen~$ intenciones de algunos 

"hemos caminado m5s de lo que llcY::imos and:ido''; y lo que se 

recibe ante las <lc1~3nd3s· <le ay11<la es ironf n o vacíos discur-

sos políticos. 

El cuento no brinda \1nn respuesta nl problem3, :!SÍ como no hi-

zo una dc11unci3 explfclt~1. !Jeja al lector esa t3Tca; rcspon-

~ . - - l.- ~ 
u. ... ...,_. _..._, .. e,__. ...... ..,_, 

Las respuestas est.'.Ín .aün por cscríbirsc. 

"E.e mw1do eb.tá .úwndadc d~. gen.te e.orno tto6o.tJr.o.& 

de mue/ta ge11~c como noha~ko~ 

y a.lgu.-lctt .t.i.ene qtLC. o.[.'I.no~ 11 

aLguLctt y aL9u11oa máa, 

aunqt1c fe~ ~evlctttcn ~ ~ebot~~? n11~~~no~ gA~~oA'' 

Uttm1 Ru.t6o, La 66-'tmul.a aecJtetal 



APENDICE 

NOS llAN D,\DO LA TI ERRA 

Despu6s de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de 

5rbol, ni uno semilla <le 5rbol, ni una rafz <le nado, se oye el la

drar <le los perros. 

Uno ha creído a veces, en medio de este cantina sin orillas, que na

da l1abría <lcsp116s; que no se podi·ia encontrar nada al otro lado, 

al final de esta llanura rajadn de grict3s y de arroyos secos. Pe

ro sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladr:1n los perros y 

se siente en el :tire el olor <lcl i1umo, y so saborea ese olor de la 
gente como si fu~ra una cs¡1~ra11~a. 

Pero el pueblo cst5 todavra muy :tllfi. Es el viento el que lo acer

ca. Hemos venido camin3.n<lo desde el amanecer. i\hori ta son algo 

así como lns cuatro de la tartlc. Algl1ic11 se asoma al ciclo, estira 

los ojos hacia donde cscfi colgado el sol y dice: 

- Son como las cuatro de la tarde. 

Ese alguien es ~1clit6n. Junto co11 ~l, vamos Faustino, Esteban y 

yo. Somos cuatro. Yo los cuento: <los adelante, otros dos otr5s. 

Miro m5s atrfis y no veo a nadie. Entonces me digo: "Somos cuatro". 

Hace ·rat.o, cornu a c.:;c Ge l:!$ once, ÓT3mos vcintitantos; pero pu

fiito a puHito se han ido desperdigando hasta quedar nada m5s este 
nudo que somos nosotros·. 

Faustino dice: 

- Puede que llueva. 

Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pa

sa por encimo de nuestras cabe z.as. Y pensamos: "Puede que sí." 
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No decimos lo que pensamos. llacc ya tiempo que se nos acabaron 

las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platica

ría muy a gusto en otra parte, pero aqt1i cuesta trabajo. Uno 

platica aquí y las palahrns se calicntnn en la boca con el calor 

de afuera, y se le resecan u uno en ln lengua }\asta acabar con 

el resuello. 
plat:icar. 

Aqui :lsi son lns cosas. Por eso a nadie le da por 

Co.c una gota de agu::i, grande, gorda, haciendo un agujero en la 

ticrrn y dejando un.'l plost.:i como la de un salivazo. Cae sola. 

Nosotros esperamos a que sig:1n cayendo rn5s y las buscamos con los 

ojos. Pero 110 hay ninguna mfis. No llueve. Ahora si se mira el 

ciclo se ve a J:i nube agt1acc-ra corriéndose muy lejos, a toda pri

sa. El viento que viene del pueblo se le arrima <'mpujándola con-~ 
tra las sombras a~ules de los cerros. Y a la got¡1 ca1aa por equi

vocaci6n se la come la tier1·a )" l¡1 dcsnparccc en su sed. 

¿Quién di;1blos l1aria este llano tan grande? ~!'ara qu6 sirve, ch? 

liemos vuelto a ca1ni11:1r, 110~ l~abiamos detenido p~1r3 ver llover. No 

llovi6. Ahor.::i volvernos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos 

caminado ~1fis de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De ha

ber llovido qui~fi se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo s6 
que desde que yo era muchacho, no vi llover nt1ncn sobrC' el llano, 

lo que se llama llover. 

No, el llano 110 es cosa qu~ sirva. ~e hay ni conejos ni p5jaros. 

No hay nada. A no ser unos cuant:os hui:aches trespelcqucs y una 

que otra mancl1ita de zac~ttc co11 las hojas enroscadas; a no ser eso, 

no hay nada. 

Y por aqui vamos 11osotros. Los cuatro 3 pie. Antes nndfibamos a 

caballo y traíamos terciada una carabina: Ahora no traemos ni si

quiera la carabina. 
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Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicie-
rO;t bien. Por ac5 resulta peligroso andar armado. Lo matan a 

uno sin avisarle, viéndolo a toclJ horn con "la 30 11 amarrada a las 

correos. Pero los cnba1los son otro asur1to. De venir a caballo 

ya hubiéramos probado el agua V<'r<le del río, y paseado nuestros 

cst6magos por las calles del pueblo para que se les bajara la co

mido.. Ya lo hubiér:i.mcs: hecho de tener toJos aquel los caballos que 

tcníar.ios. 

rabina. 

!'ero ttlr.1bién no.s. quj t.:iron los cnb3llos junto con la ca-

Vuelvo hacia tocios lados y n1ir0 el JlJno. 1·anta r t~:~3fia tierra 

los detenga. Sólo unas cu~1ntas 1~~gartij3s salen a asomar la cabe

za por encima de sus ag11jeros, y lt1ego qt1c sienten 1¡1 tatcma del 

sol corren a cscox1dcrsc en ln sombritlt ~e t1nn ¡1icdra. Pero noso-

tros, cuando tc·n~~amos que trabajar aquí, ¿qué h~rcmos para enfriar
nos del sol, ch? Jlorc¡t1c a nosotros nos dieron esta costra de tcpc

tatc para que la scn1br5rnmos. 

Nos dijeron: 

- Del pueblo para aci es <le ustedes. 

- ¿El llano? 

- Sí, el llano. Todo el Llano Grande. 

Nosotros pararnos la jera para decir que el llano no lo queríamos. 

Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para all&, por 

las vegas, donde est&n esos firbolcs llamados casuarinas y las pa

rancras y la tierra buc11a. No este duro pellejo de vaca que se 

llama el Llano. 

Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía 

n conversar con nosotros. 
<lijo: 

Nos puso los 1>apcles en la mano y nos 
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- No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. 

- Es que el llnno, se~or <lelegn<lo ... 

- Son miles y miles de yunt.as. 

- Pero no hny ngun. Ni siquiera parn hncer un buche hay agua. 

- ¿Y el temporal? 

rras de riego. 

si lo cstirarn11. 

Nadie les <lijo que se les iba a dotar con tie

En c1¡n11to allí llucvn, se lcvnntnr5 el maiz como 

Pero, scfior delegado, la tic1·ra cst5 deslavada, dura. No creemos 

que el arado se entierre en esa como ca11tcra que es la tierra del 

llano. llabría que h::iccr agujeros con el a:.adón p:ir.'.1 sembrar la 

semilla y ni aun así es positivo que na=ca nadn; 11i maiz ni nada 
nacer[¡. 

Y :i.hora v5.y.:insc. Es nl latifun-
dio al que tienen que ~1t¿1~ar, 110 ~1 Gobierno que les da 1¡1 Lic· 

rra. 

Espérenos u::; tc<l, 

contra el Centro. 

señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada 

·rudo es contra el llano ... No su puede contra 
lo que no se pucJc. 

ted para explicarle. 

Eso es 1o que hemos dicho ... Espérenos us-

}tire, vamos n comenzar por donde íbamos ... 

Pero Sl no nos qt1iso oír. 

Asi nos l1an dado esta tierra. Y c11 este co1nal acalorado quieren 

que sembremos semillas de algo, p:lrn ver ~i algo rctof1:1 y se levan

ta. l)cro noUa se lcy:int:ir~i: de aquí. Ni zopilotes. Uno se los ve 

all6 cada y cuando, muy arriba, volnn<lo a ln carrera; tratando de 

salir lo m5s pronto posible de este blanco terrcgol endurecido, 

donde se mueve y por <lande uno camina como reculando. 

Melitón dice: 

- Esta es lo tierrn que nos han dado. 
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Faustino dice: 

- ¿Qué? 

Yo no digo na.da. Yo pienso: "Mclitón no tiene la cabeza en su lu

gar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que 
le ha traspasado el sombrero y le hn calentado ln cnbeza. Y si 
no, ¿por qué dice lo que dice? ¿CuSl tierra nos han dado, Meli-
tón? Aquí no hay ni la tantita que ne:ccsitarín el viento para ju

P:ar a los remolinos." 

~iclit6n vuelve a decir: 

- Scrvir5 du 3lgo. Scrvir5 nt1nq11c s~n pnra correr yeguas. 

- ¿Cu51cs ycgL1as? -le prcgt1nta Esteban. 

Yo no me habla fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, 
me fijo en él. Lleva puesto un gab5n que le llega al ombligo, y 
debajo del gab5n saca la cabe=a algo nsi como una gallina. 

Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gab&n. 
Se le ven los ojos dormidos y el ¡~ico abierto como si bostezara. 

Yo le pregunto: 

- Oye, Tcban., ¿<le dónJc pepcnastc esa. gallina? 

¡Es la mía: -dice él. 

- No la traías a11tes. ¿D6nde In mercaste ch? 
No la mcrqu6, es la g~1llin;1 de 1ni corral. 

- Entonces te la traji~te de bastimento, ¿no? 

No, fa traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie 
para que le diera de comer; por eso me la traje. Siempre que 
salgo lejos cargo con ella. 

Allí escondida se te va a ahogar. Mejor s&cala al aire. 
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El se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de 

su boca. Luego dice: 

- Estamos llegando al derrumbadero. 

Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en 

~iln para bajar In barranca y ~¡ va mero adelante. Se ve que ha 

agarrada a l~ ~ollin:1 J'or l~s patns r la zangolotea n cado rato, 
para no golpearle la C<iüc:.:a contra 1:.is piedras. 

Conforme b;.1jamos, L:i tierra se L.~icc b~cn~L. Sube IJolvo desde naso-

L1v:;.,, ................... ..:. .:: .... ~: •• ..:.:: ~~::-::"' -1 .-. ·-·11'10:.--: 10 q11C" b:ii;'lr:i nor allí; pero 

nos gusta llenarnos Je polvo. ~os gust:1. Dcspu6s de venir duran

te once horas pis:1n<lo la Jurc=a <lcl lla110, nos sentimos muy n gus

to envueltos cr1 aquella cosa qt1c bri11cn sobre nosotros y sabe a 

tierra. 

Por encima del rfo, sobre las cepas verdes de lns cnsuarinas, vue-

lan parvn<lns de cl1nchalac¡1s verdes. 

gusta. 

Eso tambi6n es lo que nos 

Ahora los lndridos de los perros se O)'Cn aqtii, junto a nosotros, 
y es que el .. :!ente que viPnc del pueblo re:ta.cha en la barranca y 

la llena de todos sus ruidos. 

Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las 

primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla, y luego 

61 y su gallina desaparecen dctrfis de unos tcpcmc~quitcs. 

¡Por aquí arriendo )'O! -nos dice Esteban. 

Nosotros seguimos adelante, m5s adentro del pueblo. 

La tierra que nos han dado cst5 allá arriba. 
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