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«Je ne peux réfléchir en psychanalyste 
clutá une oeuvre qui me touche. Je sois`  

pris avec = elle dans un jeu de miroir, 
comme ces .,tciles que Bacon met sous 
yerre; je regarcie le tableau derriére sa 
vitre et je me regar-de dans le reflet que 
me renvoie le yerre. Tratisparence dou- 
ble. Rendre son sens fort a refléchir. La 
lecture me fait me réfléchir dans l'oeuvre 
avant de me faire réfléchir sur l'oeuvre: 
je ne peux pas parler d'une oeuvre qu'en 
la laissant parler de mol. Sans ce mou- 
vement réitéré d'aller et retour, tout psy 
chanaliste que je sois par ailleurs, je n 
produirai qu'une psychanalyse sauvage 
e l'écrivain, qu'une psyc analysé artifi 

cielle de ses écrits, 



Résumé 

Golde?' archipelago: p,sychocritic analysi,ss of the creative take off 

Agustín Yáñez has as objeetif lo analyse the narrative work by Agustín Yáñez 

from Flor de juegos antiguos (1942) (Ancient games' flower) till Al filo del 

agua (1947) (The edge of the storni) from the Charles Mauron & Didier 

Anzleu s theoretieal points ofview. 

In 	plan que peleamos" ("The plan we struggle for") there are three 

periods youth meluding Flor de fuegos. antiguos (Anciént games' ower),  

Archipiélago de nnyeres (Women's archepelago) and the short stories tater 

ineJuded In Los sentidos al aire (The senses in the air), t e matux itywork  

operis with The edge of the stoim and n'eludes La tierra pro figa (The ric 

lie Agustín 'Yáñez' writing is artieulated in constant o osition 	s rugg 
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Introducción 

ercio de nuestro siglo 

Yáñez:ha despertado comentarios opuestos 

ibei'óárnpri9ln,ln  (I 944)1' 
(1945) ,Dan p, cOncepcion8itégraf'd91 hombre

servicio; 
e' la 	, Discursos  por. ja0sco ,( :19 p Discursos al 

965)  _(1496),  y- ' escribió   biografías 
c9111°77sirbarra e'ai  sua  9:vl°1Ve 

educación 

' tador conquistado7) 42Y Don' Justo 
199n4c111;sSantanná.  (198  • 

Junto con  OctaVic Paz -Y Carlos‘Fuentes• quizá sea Yáñez 
hayánoriginado mayór polémica: 

la novela: Al filo µdel agua (1 947}` La creación (1 959); Ojerosa 
en la ciudad de 1 léxico (1. 960}, La fierra pródiga (1 960}; Las tiE 
Las Duelas del tiempo (1973}; el ensayo El confenrdo soc 

ha, 
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Martínez lo califica de «iniciador definitivo de la novela mexicana e his- 

panoamericana»5 : se le ha «reconocido pero desechado» . Su propia 

trayectoria, su obra, su manera de ser en tanto que escritor, por otra 

parte, navegan entre la modernidad y la tradición; oscilan entre la 

transgresión fundante y la yerma sumisión a un pasado Tales juicios 

opuestos, §,in embargo, no han convertido a Yáñez en. un personaje 

polémico. 

Analicemos en primer lugar su aspecto tradicional. Yáñez representa 

al escritor-funcionario público a la manera de Jaime Torres Bodet de 

Alfonsp Reyes o 490' .YosconcOlOs 	 encuentra . .010j0.9 de 

la imagen del intelectual conteniporinép.. como lo quería Jean-Paul  
.portro 	 freme al 

• tOcip.o. 0.1p$ 	partidos políticos,  

• u función social de¥crtca¥ 

Yáñez poeñéce tal tipol de. escritor qui, dentro de la tradición decir 

,:..1.11.01-0- 01pli .;001.11100'. su carrera culta ando el cuento antes e -0V,..011:10.» 

rarse ̀ en la .novela, adíen o. una escala. en 	territorio 	a novela 

•:corto', 	 e su nora 

onsiváls cuyas reflexiones críticas van más allá del terreno de la lit 

ratura en une intentopor colocarse como líderes de grupos e intelec u 



les de la época. Y este hecho resulta elocuente: Yáñez no hizo escuela, 

no perteneció a un grupo (a excepción de los grupos a los que se adhi- 

rió en su juventud), ni se enrocó en una camarilla o capilla de intelec- 

tuales. 

Sin embargo, el joven Yáñez es un hombre que se coloca a la van- 

guardia de sucépoca: su labor en la revista Bandera de Provincias? 

donde se publican traducciones de Kafka y Joyce por primera vez en 

México lopone en contacto con el grupo de Contemporáneos8  En la 

Ciudad de México publica reseñas y avances de su primera novela en 

la revista El Hijo Pródigo así como artículos en El Nacional. En 1947, 

se convierte en el narrador que cristaliza las aspiraciones de toda una 

época que desea 

rnejante."1- que. existía en el de las. ?rlos. plásticas con Rivera y Orozco. 
•iSe deseaba una narrativa mexicana moderna que al mismo tieMpp no 

degon0Olera una tradición y las.:.aspja0ipneá que el plan nacionalista 
de Ignacio Manuel lltamirano le había conferido desde el siglo XIX. En 
este contexto, Yáñez es ..el autor que da a México, la  s.:09ypop obra 
aclamada internacionalmente Al filo del á gua9  

7 , Novo escribió, un soneto satírico en el que acusa el carácter provinciano de la 
jos;  de 'reflejos „ 	 • 	,.••••:• 	: 	•  

d 

S f. Yáñez señala que I"Por primera vez en :el pais, por lo menos en provincia, se 
tradujo a Kafka, se :dedicó un número a) Claudel y `se 'publicaron páginas del 
Joyce de Finnegans wake, ' que,'\ entonces era = casi desconocido La Usta de 
autores nuevos que dimos a conocer significa una curiosidad y una información 

9 	Parecerla que : A! Ello del agua, viene a cumplir la aspiración de una  
nacional, tal : como lo expresó Samuel Ramos• «Entendemos por ;cultura 
mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea 
capaz de expresar nuestra alma» (Apud. Adalb`ert Dessau, La novela de la (. 
Rékültitiii5-h-:.:ffiélbáná»'-FC 	 arece esta 

ve 



Su sola obra de juventud -rne refiero principalmente a Flor de juegos 

antiguos, Archipiélago de mujeres, Los sentidos al aire- es suficiente 

para asignarle un lugar -aunque quizá discreto- dentro de la historia de 

la literatura mexicana. Sin embargo, su obra de madurez, Al filo del 

agua, Las tierras flacas La tierra pródiga, y en menor grado Ojerosa y 

pintada y La creación, es, la más original y la que mayor aportación 

significó para nuestras letras. Mientras que sus obras de senectud, no 

tuvieron resonancia alguna. Si su primera producción se encaminó con 

paso firme a ocupar la vanguardia de la literatura mexicana, e incluso 

latinoamericana"  sus obras de senectud nacieron caducas, fueron 

irrelevantes. La evolución de Yáñez en su etapa final siguió un rumbo 

muy diferente de lo que dejaba esperar su obra de juventud y sobre' 

todo la de madurez. En muchos aspectos, la evolución de la literatura 

mexicana tomó un derrotero diferente al suyo. Y el mismo Yáñez prefi- 

rió una carrera política, (que por otra parte no concibió unida a una  

funCión crítica), a delplegar una labor, intelectual Incluso podría pen- 

sarse que algunas de sus  novelas estarían supeditadas a 

cionesen la vida pública sospecha que poco honor le  hace 	recis 

constante preocupación de Yáñez por amalgamar la literatura universal con :una 
rrna muy 

	

mexicana, 	iársela  ........... ......... ............ ara el Mexica profundo. .......... 
primera  • 	• 	• 	• • 	. • 	• 	•• 	•, 	••., •.•• •.• n conoció  na fuerte resonancia cuant 

••• 	.•• 	••- 	 • • 	• 	••;, 	 I • 	 -••:. 	• :•.. • 	; 

mexicana  ., 	
. 

1:••• 	 • 	• 	 " 

i0ternaci 

 

nal se .trata 
 

e 
 

e _
Los de abajo Cf. 

 

infra "Al filo` de la 

rebeli  •:•:.•:••• 	• 

Después 
 • 

Sá l 
 

e "Sencillamente 
••,••

esto
• 	 .• 	

estos. títulos equivale a 	
,.••••••• 

pasar revista
•• 

• • 	. 	•. 	• 	 • 	... 	• 	 • 	• 	••• 	• 	••, 	• 	 •• 

n  bres  y  
(Nueva  
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bibliografía,
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puntos de vista y habría que señalar que esas elecciones de ninguna 

manera respondieron a situaciones coyunturales; indüdablemente fue- 

ron producto de una convicción personal con la cual Yáñez fue cohe- 

rente
11

. 

Como sucede con algunos de sus personajes Yáñez era introvertido, 

hermético, silencioso A pelar de ello logra convertirse en símbolo del 

hombre que lleva los ideales de la Revolución 

éstos se expresan institucionalmente- tanto a la novela, como a la polí- 

tica y a la educación. En cierta forma, representaría la encarnación de 

la idea de superación, tan en boga en la epoca él es el hombre que por 

su talento y producción supera sus circunstancias 

hasta los cuadros dirigentes del sistema. En él se reúne el origen hu 

milde y su brillante carrera como funcionario, trayectoria que en a gu 

momento pudo funcionar como publicidad del mismo sistema político. 

Agustín Yáñez Delgadillo nació en Guadalajara el cuatro de mayo de 
1904. Su madre Santos Delgadillo, pertenecia a una familia campesina  
cuyas tradiciones Yáñez evocara en su o r 2 a re l i io Yáñez`  
era artesano. En su adolescencia, asiste 	u a mente a la biblioteca  
ública de Guadalajara donde hace lecturas que la formaran dentro 

la adición realista en lengua española: Pereda, Alarcón, Azorín 

El desconocimiento de su o ra de activismo católico de juventud no respon 
a intereses oportunistas. Es unhecho queAgustín Yáñez no abjuro de sua  
convicciones católicasHa bibliografía que reconoce, ": y por la cual ocupa:;siti 
en la historia de la literatura mexicana, está impregnada confuero  

sentimiento católico. 
Particularmente en Los sentidos al 	Al filo  del agua y en Las tierras flacas  



pez Portillo y Rojas13  . Inició sus estudios de Derecho en 1923 en Gua- 

dalajara y obtuvo el título en 1929; en la Facultad de Filosofía y Letras, 

estudia Filosofía de 1932 a 1935, y obtiene el grado de Maestro en Fi- 

losofía en 1951
14

, La carrera de abogado -elección que revela un posi- 

cionamiento de Yáñez con respecto a la Ley, con resonancias su- 

peryóicas innegables- abrirá otracvertiente a su vocación profesional, ya 

marcada por la inclinación literaria. 

En su carrera pública, se manifiesta una peculiar forma de adhesión 

a la Ley, expresada incluso de manera oficialista, mientras que la litera- 

tura al menos por un lapso se definiría como el espacio para expresar 

una tendencia transgresora. En el derecho, se encuentra en terrenos 

donde se proyecta la sombra de la figura paterna mientras que en la 

literatura se aventura en los terrenos en los que se perfila la imagen de 

su madre" Esta dicotomía profesional es índice de una escisión que le 

permite un equilibrio vital a Yáñez Quizá esto ayudaría a entender su  

actitud rígida frente al movimiento estudiantil de 1968, sobredetermi- 

nada
16 
 por un juego inconsciente de as dimensiones paternas 

merlín0i:"La   obra de - • Agustín • 

14 . Yáñez afirma :en la entrevista citada; que "Me vine  .. .... 	México• 
ambiente de Guadalajara era ;limitado y, sobre todo, ;porque deseaba  • estudiar••, 	•• •• filosofía." op, cit  p 366H. 

15 	Cf,'infra mis hipótesis 'sobre el 	 P.0i*: 00101 é • • 
obra de Agustín Yáñez 

16 El concepto de sobredeterminación aparece en Freud desde los Studien über 
Hysterie (1 8951 y en el "Índice, alfabético de materias" de ;las Obras completas, 
{Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1986} la lista de las obras 'en las que ,Freud 
habla de: svbredeternl nación se encuentra en las .pp, 42 543 del vol; XXIV. El 
Diccionario de psicoanálisis {Cf, bibliografía) de Laplanche y Pontalis ofrece un 
artículo (pp 41 1-41 3') de donde extraigo fa siguiente definición; "Hecho 

• • 	• 	 • 	..• 	• 	:• 	• 	• 



ternas. De ninguna manera se pretende juzgarlo o excusarlo: se trató 

en su caso de una opción vital. 

La «maestría» en Filosofía podría estar relacionada también con una 

identificación, como el nombre lo indica, con sus maestros. Me refiero 

principalmente a José Vasconcelos, en cuya colección de Clásicos de 

la Literatura Universal (que recientemejite se volvieron a editar), hizo 

lecturas que lo marcarían. Por ejemplo, Yáñez cita a Tagore, editado en 

esta colección, en relación con Flor de juegos antiguos en su entrevista 

con Carballo. 

Yáñez es un escritor cuyos aspectos biográficos son evidentes en su 

obra. La crítica, en efecto no ha podido evitar las alusiones a la vida 

del escritor al comentarla. De esta forma, se establecen puentes entre 

su infancia y Flor de juegos antiguos; su adolescencia y Archipiélago de 

mujeres y Los sentidos al aire; su experiencia de provinciano llegado 

la capital con Ojerosa y pintada Al filo del agua y Las tierras flacas tie- 

nen como punto de partida recuerdos infantiles para muchas escenas 

centrales de sus tramas. Su experiencia como gobernador de Jalisco 

se trasluce en las paginas de La tierra pródigal  Pero quizá los logros 

más importantes de su narrativa no radican exclusivamente en su 

:....s.ijoe.:,..."p.i(4tol10p.' sj - s. :.: e.,.:..f.octoro$.'t.H.:0010i-fri11001.0...I:.!!.. 	.:411.:. 	después.. -..: 	isoüt0... 
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Por su temática, la tra de Yáñez se pc; ede relacionar con la pro- 

ducción de diversos escritores: Emilio Abreu Gómez y Ricardo Garibay 

por su interés común por la vida infantil Con las novelas de Carlos 

Luis Spota por su focalización en la vida de la ciudad 

ligada a La región más transparente. Incluso Yáñez declaró en una en- 

trevista gye al hacer Las tierras flacas tenia presente la primera novela 

Fuentés y esta relación se revigoriza aOquiere un sentida nuevo desde 

nuestra perspectiva actual, con la difuSktin del proyecto de Fuentes "La  

edad del tiempo" que apareció en Cristóbal Nonato 

tiene parangón en el ámbito de nuestras 

mos", programa que engloba toda la narrativa de Yáñez y que a areci 

por vez primera en Los"sehtidos al aire 964 	cual indica que fa rE  

ación Fuentes-Yáñez fue producto de una identificación profunda ,  

se trató dejuna influencia en un solo sentido.Se relaciona también co  
la novela de Mauricio Magdalena en cuyas narraciones se encuentra 

En , la presentación de Fichas mexicanas, José Luis ,MartíneZ señala qu  
«estas 'páginas tienen una unidad y continuidad que recuerdan el rigor or anic 
ue preside toda la obra de Yáñez»,, (p. 10) lo cual remite a afirmaciones qu 

nuestro autor hizo a Ernrnanuel Carballo (Cf. bibliografía); , 
1 	Para un, comentario a "La Edad del Tiempo":  Cf. Julio` ortega, Rétrato 

arios Fuentes Galaxia Gutenberg-Circulo de lectores Barcelona 

pacidad de plasmar, sublimándolos, aspectos biográficos en su obra, ni 

se limitan a las indiscutibles cualidades estéticas de sus novelas mejor 

logradas. El valor de su obra, es decir, su originalidad y aportación, ra- 

dica también, desde ['ni punto de vista, en su sentido orgánico, en la 

unidad de una narrativa coherente18 . 



mismo vocabulario pero con diferentes propósitos; con el proyecto na- 

rrativo de su coterráneo Mariano Azuela; con Pedro Páramo de Rulfo, 

novela en que Yáñez pensaba al escribir Las tierras flacas... 

Temáticamente, la problemática de la narrativa de Yáñez no es en 

ninguna forma ajena a su época: se interesa por la situación del cam- 

pesino la Revolución, los problemas tanto del campo como de la cre- 

ciente ciudad, la libertad la represión, el enfrentamiento del individuo 

con la sociedad los grupos sociales el Estado A pesar de todo ello es 

posible afirmar que Yáñez es un escritor aislado por su trayectoria per- 
sonal20 

Yáñez está alejado tanto de Azuela como de Rulfo. Del primero por 

la profundidad de sus caracteres y por la descripción más elaborada 

sus relaciones sociales y principalmente por la visión optimista de I 

narrativa agustiniana, De Rulfo, por un estilo que ha sido calificado de 

voya barroca" Pero también por los medios con los cuales ambos aspi  

ran a describir la realidad mexicana, es:decir, por la concePción 

mundo y el conjunto de procedimientos narrativos. Yáñez se distingue 

é 00$ p.or re: o.:  en 

ro reso tecnoló eco Y  lo apuesta todo por un j Estado ideal que sien 

económico y cu tura, .del. ejC 

rotundo, Su vi Sión del mundo es la de un constructor que busca en la  

20 Angel Rama a reflexionar sobre la ausencia de escuela que dejan los 
modernizadores de la literatura hispanoamericana señala que: "ellos no fuero 
simplemente modelos para imitar, sin mas, sino que sirvieron para abrir,  los ojos 
acerca de singularidades locales que habían pasado inadvertidas pordemasia o 
obvias y cotidianas." (La novela en América Latina Universidad eracrüzana 
1986. p. 190) afirmación que puede aplicarse en el caso de Yáñez. 



consolidación de un Estado la fuerza necesaria para limitar el rancio 

autoritarismo de un México rural. 

Su obra también es importante por la galería de personajes con pro- 

fundidad psicológica que crea. El Cura Dionisio, Gabriel Martínez, Ma- 

ría, Damián Limón, Ricardo Guerra Victoria, Epifanio Trujillo, pero fun- 

damentalmente por el grupo de mujeres enlutadas que pbren AI filo del 

agua, grupo desprovisto de rostro, de individualidad, pero que son 

aportaciones a un imaginario mexicano al que ha contribuido a perfilar 

el escritor jalisciense. 

Los modelos de Agustín Yáñez son los escritores clásicos y las obras 

contemporáneas de Dos Passos y Faulkner (premio Nobel 1949), pero 

a diferencia de Rulfo 

sociedad, concibe 

neo ideado principalmente en el esPíritu del realismo y  naturalismo 

francés del siglo pasado y en una experiencia colectiva particular. 

áñez es un escritor marcado por el catolicismo cuyas obras 

muestran una constante preocupación r por cuestiones religiosas: la sa l  

vación, la función social del ritual, el pecado,conciencia de culpa 

sus primeras obras que el desconoció posteriormente son muestra 

clara de esto 	uiZá , desde.  esta 	ectiva ,su obra pudiera sE  
, 

comparada con la de Francois,fVlauriac remio N el, 9.52}  

guaje utiliza los mismos temas 	sociedad ermétióa 	e 

laa  tierra en el marco de una provincia, periférica, distante geográfica 

espiri:tualménte-  de una metrópoli que a ignora y desconoce. Una cor  

interesa más por 

retrato del 

el hombre que por una 



flictiva intramuros que se desarrolla con olor a incienso y ritmada por 

los campanarios. A pesar de ello, la problemática de Mauriac alcanza 

mayor profundidad en la descripción psicológica quizá también porque 

apostó por el individuo, mientras Yáñez se interesó por grupos sociales. 

Es indudable que la capacidad de Yáñez pot adentrarse en las con- 

ciencias de sus personajes está en deuda con el examen deonciencia 

y con toda una retórica de la culpa, el arrepentimiento: en una palabra, 

con la introspección católica. 

Al mismo tiempo que su inspiración en obras maestras del siglo 

veinte es indudable, Yáñez tiene una formación clásica que también lo 

marcó. la  cultura greco latina la tradición judeocristiana y la literatura 

clásica española (aspecto que hacia el final de su producción llega a 

pesar más que las nuevas influencias) son referencia constante en el 

autor jalisciense. Este gusto quizá sea una de las causas por las cuales 

se apartó de la evolución de la literatura mexicana de las técnicas 1 de 

los escritores de los setenta, con quienes tenía poco en común.  
Yáñez es la antípoda de lbargiliengoitia (cuyo sentido del humor, su 

ironía constituyen lo opuesto e la ritual solemnidad provinciana de 

nuestro escritor jalisciense) del cosmopolita Fuentes 	hondar 

vedadde Rulfo, del escepticismo de Azuela 	la sistemática enunci 

de Magdaleno. El ejercicio de escritor para él no está divorciado de su  
labor corno hombre público: uno, otra se entrelazan. 

un renovador de la novelística mexicana,  



crítica pone en tela de juicio la trascendencia de su obra literaria califi- 

cando su prosa de ampulosa, retórica, y ridícula 
22 

Globalmente su proyecto narrativo también se caracteriza por el con- 

traste entre una obra en la que campea cierto espíritu de rebeldía; con 

una necesidad de libertad y deseo de autoafirmación en contra de valo- 

res opresores, como Al filo del agua y Las tierras flacas; con °otras 

novelas que transigen con los estereotipos de la época, son conformis- 

tas e incluso adaptan -en el peor sentido del término mentalidades in- 

dependientes a un espíritu convencional de la moral cerrada y puritana 

de los años cincuenta Y de esta forma hace obras que descansan 

bre clíchés como Ojerosa y pintada Las vueltas del tiempoi  Ladera do- 

rada tendencia que ya apuntaba en cierta manera desde Archipiélago 

de mujeres Estas novelas pagan tributo a la moral miope de su época 

y de su clase. Yáñez es un personaje paradójico a la vez crítico disi- 

muy adaptado al sistema político y en el moralista menos li eral de;.su  

época.  

Estos .extremos entre los cuales oscila su obra, e complican por el 

otro Yáñez, el político que ocupó la gubernatura de su estado natal  

1 52 a 1958, así como el cargo de Secretario de Fducapión durante el 

sexenio de Gustavo Diáz Ordaz. 



la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, sus opiniones sobre la novela, tal como las expresó en sus 

artículos no demuestran un profundo interés por las nuevas concepcio- 

nes de la crítica literaria. 

Parecería que Agustín Yáñez ha corrido con más fortuna en el 

extranjero, principalmente en Estados Unidos en donde estudiantes deo, 

literatura mexicana han escrito tesis sobre su narrativa23 y reciente- 

mente en Francia donde Jean Franco ha elaborado una interpretación 

tierra pródiga 24 o con Fran9oise Perus, que ha hecho una 

Al filo del agua25  

sobre 

notables lectura sociocrítica de 

gran inquietud que nunca trató de explotar las formas que ya había 

bado y que sabía que le aportarían un éxito seguro26  SiemPre experi- 

mentó nuevas posibilidades El resultado de su búsqueda nunca fue tan 

espectacular como sucedió con Al filo del agua pero abordó con ori 

nalidad temas como la niñez, la adolescencia. Hizo una novela en la 

que plasmó las dificultades de la creación y abordó el mismo proceso l  

de la creación artística ademas 	aber dado profundidad a sus per 

sonajes y de haber revolucionado  revolucionadoíla misma forma de novéla lo cual es  

•
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ara los propósitos de esta investigación es necesario deslindar 

la personalidad política de Yáñez de su obra narrativa27 . Esta 

será el objeto fde análisis abordado desde una perspectiva 

psicoanalítica La labor política y educadora de Yáñezp así como su 

desempeño y sus declaraciones durante el movimiento estudiantil 

1968, aspectos tan importantes dentro de la historia de la cultura e 

México son definitivamente tema de un estud o de otra naturaleza. 

El objetivo del presente ensayo es, hor un lado, analizar la obra n 

rrativa de Agustín Yáñez (1904-1980) desde un punto de vista influiplo 

por la psicocritica, estrategia imaginada por Charles auron 189 

1966)28 La psicocritica se adecua a nuestro objeto de estudio;  

mer 	porque se aPiita a la obra 'completá.. de un escritor para bu 

ar en Ola' 10 unidad que guarda toda una;.rayeOtoria estudiadadesde`  

el punto de vista e la., ináMica inconsciente que 00 aa la labor  

Desdecreativa. 	tal perspectiva, este ,pieende ser un estudio de litera- 

¥? no se analiz a010 ::400 „
01001 ri. la obra..„,.•. narrativa cup 	•, 	

olio, 
• ' 

Ceguera roa 1923 Tr os de ao#ual¥dad 924) Llama  desamor  
amor (1925) y Divina Floración (1 925), libros a los que no he tenido: acceso 
¥8 Para los lectores 	 ••• 

Mauror  

un hecho trascendente para la historia de la novela mexicana de nues- 

tro siglo. 



tura comparada en primer lugar, pero también, un estudio sobre el pro- 

ceso de la creación en un escritor. 

Al estudiar orgánicamente29  la obra narrativa de Agustín Yáñez re- 

sulta evidente la existencia de tres periodos, muy diferenciados, que 

*,n tenido una repercusión distinta dentro de la novelística mexicana 

de nuestro siglo: la obra de juventud, la de madurez, y la de senectud.  

Me propongo demostrar de qué manera, la obra de juventud, en la que 

Agustín Yáñez cultivó principalmente el cuento, la novela corta y aborda 

con timidez la novela, elabora la crisis de la niñez; mientras que la obra 

de madurez donde encontramos las novelas más conocidas y estudia- 

das, elabora la crisis de juventud y la de la senectud, en la que Yáñez 

vuelve a practicar el relato breve prepara al autor para el ocaso. 

Es preciso detenerse en el término «orgánico», por el que 

tiende el estudio de la obra narrativa completa considerando ésta como 

un conjunto en el que cada novela se encuentra interconectada a 

talidad de la narrativa agustiniana a través de canales,  subterráneos, 

tal manera que el estudio de 	cuento, 	r ejemplo,odría iiumin 

algunos aspectos de las obras que la crítica ha considerado corilo rnE 
• ores, 	aparipión de algunospersonajes como Gabrielartinez 

diversas:,María, en 	obras `apunte, eñ efecto, a una continuidadde 

El mismo Yáñez insiste en la importancia, que para 	tiene 	enti 
orgánico" en la entrevista que concedió a Carballo (p. 368). 

El término alemán nachtréglich es un adverbio utilizado a menudo por Frei  
en sus escritos y que Lacan súbrayó para señalar el momento de toma 
conciencia del sentido de un acto, en sentido analítico que 

F 
 no puéde  

efectuado sino con una vistan retrospectiva, siempre posterior 	a posteror i  



integra toda su producción narrativa, sino porque parecería que ciertos 

personajes no pudieron dejar de obsesionarlo, de frecuentarlo reapare- 

ciendo una y otra vez a la largo de una producción narrativa, particu- 

larmente coherente. 

Formulada de semejante manera, parecería que la evolución de la 

obra de Yáñez estaría dotada de una continuidad, lisa y llana, de un 

'desarrollo libre de escollos. Sin embargo, el simple examen de las fe- 

chas de publicación de las obras de nuestro autor presenta al estudioso 

diferentes ritmos de composición Aunque desde un punto de vista cro- 

nológico los periodos se empalman y conocen un momento de transi- 

ción lo cual podría prestarse a confusión e invitar al crítico a descartar 

el concepto de «periodo creativo», desde un punto de vista teórico 

descriptivo este concepto es operativo ya que espero demostrarlo- 

cuenta de una evolución narrativa, así como de su carácter orgánico.  

Al primer periodo el más prolongado corresponden los textos prez 

vios a Al filo del agua. Se:  abre en 1;924 y termina con la década: de lo 

cuáren  
algunosléXtóál tiduidót.. 

tidos 	 antiguos.17.10(7;..déjué.Ods-' . , 1941 	t,...0:01P(0(0 o 
• • 
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mento de su carrera reconoció (a pesar de que está precedido por una 

serie de textos publicada en Los sentidos al aire que datan de 1926). La 

escritura conoce un inicio tímido, con hiatos, pero la intención de Yáñez 

es firme. Yáñez en esta etapa no produce un gran texto que sea fun- 

daPiental para la literatura mexicana. En este marco, Al filo del agua, 

terminada a principios de 1945, aunque no aparece sino hasta 1947, 

tiene una posición de bisagra: cierra el primer periodo y abre el se- 

gundo. Los orígenes de la segunda etapa creadora de Yáñez se con- 

funden, de esta forma con los de la primera, ambas coexisten por un 

momento. Esto no debe extrañar pues, como se sabe Al filo del agua, 

en su concepción, está en íntima cercanía con Archipiélago de mujeres 

y algunos cuentos incluidos en Los sentidos al aire. 

El segundo periodo está compuesto por La creación (1959) Ojerosa 

y pintada. La vida en la ciudad de México (1959) La tierra pródiga 

(1960) y Las tierras flacas (1962), además de Al filo del agua claro 

está. Es el periodo de madurez len el que Yáñez no sólo opera un  

cambio de género, y, tras haber cultivado cuento y novela cortó,  

aventura con mucha fortuna en el territorio de la novela. 

E1 tercer periodo está compuesto or Lós sentidos'al aire 964 Las 

afeitas dettiern o 1973 Ladera .dorada 1978 sun ue Los sentido 

al aire se conforma por textos que en su mayoría pertenecen a la pr.i- 

mera etapa, unciona como un libro de transición ala tercera eta 

que, como material narrativo armado como libro, representa una toma  
de conciencia de la unidad de sus relatos, porl un ado y, por el otro con  
él comienza Yáñez una especie de mirada retrospectiva sobre la obra 



de Yáñez eran 

gundo y el tercero hay once años Escritura y silencio por lo tanto 

deben conside'rarse de manera independiente en el caso de Yáñez 

que el proceso de escritura permitía esos momentos de silencio que 

no 

ya 

en 

pública 

corno funcionario universitario 

Yáñez de una manera muy clara. Recuérdese por ejemplo la génesis, 

de La tierra pródiga cuya trama está-inspira a en echos de los que 

ánez tuvo conocimiento' cuando desempeñaba el cargo de Gobeffia , 

32 , :El primer periodo de silencio` ya había sido anotado por José Luis Martíne 
en su prólogo a las Obras escogidas, p, _ 

33 , En Yáñez el espacio literario es ell territorio de lá crisis: recuérdese las 
agudas crisis que atraviesan tantos personajes agustinianos: la enfermedad 
física, altas tem eraturas 'a ` uecas.,. , enfermedad mental o'la múerte'. 

nes, o que dormían en alguna gaveta: en este libro también da a cono- 

cer «El plan que peleamos» que infunde un nuevo sentido a la narrativa 

agustiniana. 

El paso de un periodo a otro supuso momentos de silencio prolon- 

gado: entre el 'primero y el segundo median doce años; entre el se- 



vimientos fundamentales, íntimamente ligados y que se expresan a tra- 

vés de una angustia de fragmentación y un esfuerzo constante por aca- 

llar esa angustia logrando a través de sus obras una síntesis unifica- 

dora, que conjure ese movimiento de escotomización. Estos movimien- 

tos pueden ser rastreados en varios niveles y en cada uno de ellos 

adoptan diferentes formas. 

Primer nivel, el cuerpo físico: los repetidos descuartizamientos 

(piénsese en el caso del cura de Azqueltán en el de Sotero Castillo, 

cacique de tierra caliente, en La tierra pródiga), o los diversos lincha- 

mientos descritos con una mezcla de fascinación y terror, son índice de 

una angustia de fragmentación En otro ámbito se observa también al 

adoptar la narración un estilo cubista a la moda en la época de los pri- 

meros escritos de Yáñez,  Para descibir a sus personajes como en e l  
caso del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán: 

Entrañas negras de zarza, corazón de fierro, pulmones `de 
huracán, hígado, grave y aicos,, glán ..... torrenci

abogado, 
 • 

todas,

dulas -y saliva- de vitriolo, sesos de  
tesonera, vejiga y vías de hielo, a estómago :avaro, lengua 
como intestino y sesos...; dientes d,e mastín, corvas de 
abominación, incansables; y el látigo , de :las canillas, y ljas 
manos` en nudo ciego; lás huesos  
mento firmado, y de un fósforo muy inflamable. Laberinto  
de las orejas Wa cualquier chisme sensibles- conectado con 
las locomotoras de pies y brZos Pies y brazos de ,maña, 
como baraña. Cutis de ardid. 

citado por 	Martjnezen .4 rfilo..pié réggai ,:s0:diOión or(ti09,. 
192 (col Archivos,.22-).Eáté:tipó dé deácrijctdibñ es utilizada mis adelante en 

caso de'Victória en La crpaCión. 



Segundo nivel, los grupos sociales: en cada obra de Yáñez se re- 

pite la desintegración de grupos familiares y de órdenes sociales, aso- 

ciaciones religiosas y de formas de organización que representaban 

compromisos provisionales lo cual permite observar el alcance de la 

fragmentación. Esto viene complementado por la propuesta de un 

nuevo orden que produce una nueva síntesis y que en La tierra pródiga 

se traduce por la confianza en un Estado fuerte que propone un nuevo 

orden más racional y en Las tierras flacas por la apuesta por una nueva 

tecnología En este nivel puede analizarse la pugna del individuo dentro 

protagonistas 

eleva incluso a rasgo definitorio no existe protagonista integrado en un 

grupo social y que en el transcurso del relato, sea éste relato corto o 

novela conserve su estatus hasta el final. Ello no es más que un epi- 

sodio de la metamorfosis de las dos fuerzas, desarticulación y reorgani- 

zación, 

Tercer nivel, el proceso creativo. el ejemplo más ilustrativo puede  
ser el caso de Al fi/o del agua novela con la que se asocia el nombre 

de Agustín Yáñez por antonomasia y las 'versas etapas de concepción  
por las que atravesó: el1  «Acto preparatorio»  rimer ca ítulofue' con  

ebiclo como parte d , una novela corta destinada a formar parte de 

chipiélago de,  muJeres  «Aquella noche»; el segundo capítulo, ue relata  
las crisis a udas de cuatro protagonistas aislado 	tanto or la Glasé 
social como por la naturaleza de su conflictival  como por su sexo 

edad viene a romper con ese monolito del «Acto preparatorio» armado  



con una lógica en la que juega principalmente la oposición; y el tercer 

capitulo, «Ejercicios de Encierro», en donde aparece la figura de Dio- 

nisio Martínez cuyas preocupaciones por la salvación de su rebaño lo- 

gran establecer el puente que liga a todo el material anterior. Estos tres 

capítulos proceden de momentos diferentes del proceso creativo. De tal 

manera que si bien el primer capítulo representa el momento de rapto 

creador que posibilita el despegue creador no sólo de la novela Al filo 

del agua, sino de la novelística agustiniana, y de la novela mexicana 

moderna 36  el segundo se puede concebir como una configuración de 

desconcierto, quizá 

emergente de sistema preconsciente consciente una crisis de angus- 

tia y el tercero viene a ligar ese movimiento creativo surgido con una 

violencia que impedía reflexionar al autor hacia dónde apuntaban los 

enjeux que se jugaban en su obra y muestra ya la configuración1 de un 

código de la obra. Ese tercer momento logra establecer un orden prp- 

visional en el caos producido por la emergencia dej la conflictiva pulseo- 
37 

nal del autor jalisciense 

Cuarto nivel, la relación de Yáñez con su obra. Se puede rastrear 

en Sas declaraciones del autor el paulatino proceso e toma e con- 

ese material 
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E 

_ 

violenta,locura,personajes'deátloói::d.r.:i.l's0:-..: :; es .1.:.. ffiOt',..'.. ....lá .-.:'' 	 voluntario.é501,i0:':•': .'' •••: 	• ..„.....„.......:.-  .......„___ 	,.„..,-.... 	 ••..,,• 	_.....,•;:.,,.. 
J•dúáttO•.:'0-1..e0-0oi.o....0,45/.,0:::foo-iiiá:i:,:t.e...:40.§1.01:0.11.-.:011..::. _•..• 	„..,:...• 	::.....,..,.....,....•.•••.. 	••,•.. 	• 	•,:-.•'f• 	.......•1 	- ' 	..., 	........, 	, 	 ....-........- 



ciencia de la unidad de las pulsiones que subtiende toda la obra agus- 

tiniana: los tres momentos de la creación de Al filo del agua, reprodu- 

cen otros tantos instantes que van desde la producción de materiales 

cuyo destino final se ignora hasta que Yáñez, al final propone «El plan 

que peleamos», los materiales que aparecían 'como escotomizados, 

pulverizados, separados, independientes, se convierten, por un último 

coup de maitre, en un conjunto orgánico, dotado de una dinámica cohe- 

rente Esto no sólo pone en evidencia una serie de identificaciones he- 

novelistas: 

Balzac y Zola, sino que dentro de la historia literaria logra dejar huella 

en otros narradores como es el caso de Carlos Fuentes quien a su vez, 

toma el relevo de Yáñpz y forma con su obra narrativa un amplio pro- 

yecto semejante a las ambiciones de Balzac de Zola y de Yáñez, «La 

edad del tiempo» con resonancias de otro títúlo de.,Yáñez Las vueltas 

del tiempo. 

La novelística de Yáñez plantea problemas..-.opo.01fio91 al investiga 

dor. :Pof.-..u0 100. :. 01.:..:0Vjp1:0,0te..,...:91yOT.-..110.. 'p

erítica; quizá la trilogía Al filo del agua, La tierra pródiga, Las tierras fla¥ 

 

cas integra a 	 -principalmente a primera  

aunque en la bibliograf a sobre estas novelas no san dei todo extraños  

los estudios más, bien emocionales, articularmente 
obras ue 

eran menores, Por otro lado, es preciso tener en cu00...1k uow.la :narras 

tina agustiniana ` ha sido abiertamente, rechazada por l una oneráoó 
que juzga la novela de Yáñez como retórica bofa, g rotesca,. 

almidonada, 	 voc000n • 

roicas de Yáñez 



esto se suma la existencia de una obra narrativa que Yáñez descono- 

ció, obra de proselitismo religioso compuesta por Ceguera roja (1923), 

Tipos de actualidad (1924) Llama de amor viva. Cuentos de amor 
38 

(1925) y Divina Floración (1925) , obras inasequibles porque al pare- 

cer  fueron destruidas por Agustín Yáñ (cuando fue gobernador de 

Jalisco fueron extraídas de bibliotecas para destruirlas). De ese mundo 

religioso de la madre, Yáñez trata de huir en su obra de juventud: per- 

sonalmente me parece legítimo que un autor desconozca algunas 

obras con criterios estéticos y que reconozca que careo ande 

q110000.en..91' 

.b011érparto de una tetralogía de la cual fór,030ba p¥=irte. Las. buenas core 
ciencias de haberse 	-"bañado" 

Tres ámbitos diferentes se oroo . en el registro de este estudio la 

obra leraria anolizo0 en Sj 	 creador y 

ambos dentró 	 étlá 

error considerar este trabajo simplemente como n.. intento' apoQr.9019 • 
de tiO:C.0r•..:psjo00'.0ljg10 "aplicado"  

co nálisis es el terreno quelestructura mi réflé5d!5 

Cf 002 	 el desconocido ,era 	.e 

febrero`
e enero de 1 995 

. 



El  I presente trabajo está dividido en tres partes la primera es de 

carácter teórico y tiene como objetivo construir el protomito 
o 

creador en Agustín Yáñez. En la segunda se estudia la 

primera etapa creadora de Agustín Yáñez a través de los libros Flor de 

juegos antiguos; Archipiélago de mujeres y Los sentidos al aire. En la 

tercera parte se estudia Al filo del agua que señala el despegue creador 

del autor jalisciense 

El título que he dado a este ensayo merece una aclaración En pri- 

mer lugar escogí un sustantivo de uno de los primero libros de Yáñez 

Archipiélago de mujeres, y un adjetivo de su última obra que publicó, 

Ladera dorada con el propósito de poner de manifiesto esde el título, 

través de un medio, enigmático a primera vista, la continuidad e 

obra agustiniana. ''Archipiélago",por otro lado pone n evidencia el c 

rácter de agrupación de islas aparentemente independientes, un 

el fondo a pesar del mar que las.separa «superficialmente». 



Anzieu, cuya enseñanza y obra me ha servido de guía, al mismo tiempo 

que en la reflexión psicoanalítica de Julia Kristeva, cuyo seminario 

sobre Historias de amor, y Poderes del horror, seguí durante 1982 y 

1983. Mi propósito inicial era estudiar la obra de Agustín Yáñez armado 

o 	ortodoxamente con las herramientas teóricas de la psicocrítica. El lector 

encontrará la clara impronta de esta estrategia en mi ensayo A ello 

obedece la delimitación del corpus que se remite a la obra completa del 

novelista jalisciense Y 	efecto enno podría negar que al estudiar las 

en el estudio obras de Charles Mauron pensé 

y en las nuevas perspectivas que estas propuestas rnetodológicas 

abrirían Con un deseo de profundizar en la teoría freudiana emprendí 

una maestría en 	Centro de Investigaciones y Estudios 

psicoanalíticos Sin embarga, el encuentro con textos lacanianos tuvo 

como consecuencia un cierto alejamiento de la postura mauroniana, 

principalmente porque esta estrategia como método cerrado, ya  

elaborado y probado principalmente en a obra dramática de Jean 

cine, produce al aplicarse un taponamiento, un bloqueo, dei texto liter 

rio t  tomado como rehén sin rescate, Descubrir el inconsciente jde 

autor o de un texto literario no deja de ser 	espejismo. El incon 

ciente or definición es inasequ b e se producereten er con 
4 

cerio 	a optar una actitud de Amo omnisciente lo. cual e tra e 

oposición con las propuestas más fecundas de Freud.eñir la obra lit€  

raria dentro de las exigencias de una metodología siempre en ra qu 

Doy a este s  verbo  as, resonancias ladarliarias que lepe .en francés: 
esonancial escénicas, qt.ie'cOindidlrín.éb.n:p cc réser)larse>,>,eryesliapp, 

I , «Cónácer»,,,  párótr'á partítleñé:unclin,9hi.t5h.'-doti'!9áiácio:.dáná9lente, lo cua l;:  
también resulta contrario al-,. concepto de' ihcónICiOnte 



ver con cierta rigidez esterilizante que descarta a la atención flotante 

recomendada para la «escucha» de un texto. El proyecto de trabajo 

general que me había planteado como brújula, inicialmente, se vino 

abajo. De este estado de confusión general me sacó la ponencia del 

o Dr. Néstor. Braunstein,sobre el concepto de repetición, pronunciada en 

noviembre de 1992 en el marco del VIII Coloquio de la Fundación, así 

como el trabajo de cartel que realicé durante 1993-1994 con las docto- 

ras Margarita Gasque y Maria Teresa Orvañanos. Con esto no hago 

sino expresar mi deuda con estas figuras que han alentado teórica- 

mente este trabajo. 

A los doctores Ignacio Díaz Ruiz Paciencia Ontañón y Alberto Pare- 

des, debo un decisivo impulso en la escritura 	este estudio. Ante 

ellos tuve que precisar, discutir -y afinar los objetivos de mi investiga- 

ción lo cual me permitió articular mis observaciones y, escribir esta 

versión, Ellos leyeron pacientemente los borradores e hicieron invalua- 

bles correcciones. Debo agradecer asimismo ,a Aurora °campo su ge 

nerosa autorización para consultar la bibliografía sobre Agustín Yáñez 

isponible para la nueva edición del Diccionario de escritores mexic 

algunas de mis impresiones, en orrna, de artículos- 	al•.éplétizin:.. 

Plural, 914.1ta de la Universidad;uer tes humanísticas, Te na 	
• . 

ciones de Literatura, 	tirlier0 reflexión nye permitió estructurar un 

plan  e::trabajo más profundo, al que anteriormente ice alusión. Esta  
• 

fue pars rni,:iúna etapa imprescindible ya que posibilitó, a través.: 

final de 



cuentro con la palabra impresa, una toma de conciencia de algunas re- 

des significantes que leía en la obra agustiniana sin que pudiera expre- 

sarlas de una manera clara. Posteriormente llevé a diferentes congre- 

sos -XI Congreso Internacional de Hispanistas (Irvine), Congreso de la 

Fo ieración de Lenguas y Literaturas Modernas (E3rasilia), Coloquio Psi- 

que y Literatura (organizado por la Universidad Veracruzana en Ja- 

lapa)- algunos textos fundamentales de este ensayo, animado por una 

necesidad de discutir mis enfoques con especialistas. 

Por último 

la muerte de Luis Alfonso Maruri, y luego de Jorge López Yledet Walter 

González de León y Carlos Gómez Beltrán y amplificado por un fuerte 

sacudimiento emocional detuvieron largamente la escritura de este es- 

tudio Mi reflexión está dedicada a mis amigos que ahora me acompa- 

ñan en una elab°ración de 10 que para muchos de nosotros es uno de 

los hechos mayores de nuestro tiempo: l,a aparición del VIH.'  

debo señalar que largo proceso 



El protom to creador de 

Agustín Yáñez 

n su célebre 	obra 	RaoulCharlen   Mauro' 
lantea una forma de estudio e`;obra literaria a través de 

lente el psicoanálisis. En él señala las diferencias ,,entre-: e 

sicqlhálisis como terapia y,como método de investigación:, 
prender sicoanáUsi 	 orClona analista  

taCbnés libres .: que.le sugieren las im genes oníricas  

raumOido en particular. 	través de ellas se púede descubrir, entre  

tras cosas, el sentido ue tiene talo cual 	ec 
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paciente. En el caso de la obra literaria, sin embargo, es muy difícil, 

sino imposible, que el investigador pueda acceder a las asociaciones 

libres del autora  . Por otra parte, sería vano pensar que el sentido de 

una obra se limite al que le atribuye su autor. Mientras que el análisis 

médico irerpreta el material que le presenta el analizante en función 

del hombre, realiza escanciones en su discurso con un objetivo tera- 

péutico; el crítico al enfrentarse al texta literario parte del material y el 

punto final es el corpus que analiza. 

El punto de partida de Charles Mauron es que la estructura psíquica 

un autor determina en cierta medida su obra" y más adelante señala 

'lo importante para nosotros es saber 

sirvió de armazón obligatoria, y en una: palabra. de 'fatalidad interior a 

una determinada obra de arte."4  La obra no es más que un universo-en 

tensión, un "campo de fuerzas''. El pasado del autor determina su pre- 

sente y su futuro que intenta reaPárécer en 	obra. 	acto 

Cundo un campo afectivo poderoso ha sido creado en u1 
alma:como consecuencia de su desarrollo, todo lo qui  

roviene :del exterior.., lejos]  de org nizarse objetivamente 



los modos 

incidencias 

de vida, etc.), este acercamiento 

(cuya existencia en 

des, permitirá descubrir 

novela, es posible compulsar as resonancias de rebeldía, di` 

a lá ptiMer 

se "plan 	 esoído por 	r 

fanática de fil filo del agua, sus propuestas toy000rpri. irritación y die 

ron pié a la . pérle0t4.014:50. i estarnos conscien#es de que e 

code a su co un!00d.- ppoopio , e$tei'..:.., io'rto_...s000., 	roto . 

mentalmente por la `obra y no por el autor. Es decir que el obje 

elaborar un estudio Patográfico de Yáñez. Jo se trata tampoco 
car un inconsciente del texto independiente del inconsciente 

será por el contrario orientado, defornlado, interpretado en 
el sentido de las antiguas situaciones. 

Esto no significa que el interés por el autor desplace ala obra. Por el 

contrario, la psicocrítica permite abordar la obra completa de un autor y 

sólo viéndola auno un todo, es posible'descubrir a,algunas incidencias 

En el caso de Yáñez que veía a su obra como iun amplio fresco cuyo 

objetivo era describir a México (ciudad y provincia las diferentes eda- 



tor. Ya Didier Anzieu ha señalado que ello no es posible. Interesa Yá- 

ñez por su obra en la que plasmó sus obsesiones, fue una producción 

que lo trabajó. Ese texto, a su vez, trabaja al lector y un testimonio de 

ello es precisamente este ensayo. 

Al superponer las ebras de un autor, en su caso Jean Racine, Char- 

les Mauron descubrió la persistencia de incidencias. Por, debajo de la 

aparente diversidad de la temática de la tragedia raciniana que aborda 

tanto temas de la mitología griega o bíblica como la historia romana o 

del Imperio Otomano, el investigador francés descubrió la repetición 

casi monótona de una situación. Con ella creó el protomito creador, 

construcción teórica de un protorrelato inconsciente del que procede 

cada una de las obras de.  Jean Racine. 

Esa búsqueda de obsesiones subyacentes se plasma en resultado 

relativamente sencillos y legibles: 

De hecho se presentarán bajo la forma ,de un mito.fun 
mental, de un grupo de mitos, expresión en mágénes de 
estructura afectiva propia del autor 	 

Señalar afinidades más profundas entre ambas novelas (Al 
filo dei agua y. áS::.-tiétráS-'-:,':flátaáliéqUiVálé'ji-i'iéáblVer...triiti -,.  

ramali Deo-i.:esa_:.:.tarea....'aimentOp'-:..:0:01010 



lo cual debería impedir el buscar esas semejanzas. Nosotros sin em- 

bargo, examinaremos la obra de Agustín Yáñez, también con el ánimo 

de infringir una prohibición, que no deja de ser reveladora de cierta de- 

negación; de ello podríamos sacar relaciones reveladoras, que Yáñez 

trataba de ocultar, de nega, quizá en nombre de la originalidad de Las 

tierras flacas y de su validez como propuesta narrativa independiente. 

Desde mi punto de vista, dos aseveraciones son básicas para la ela- 

boración de un protomito creador de las obras de. Agustín Yáñez: 1. 
'Todos sus libros, sean novelas o conjunto de cuentos o. de novelas 

Cortas-.dpsCribOn el-fin de un prOon"....;'Z... 	figuos.poIornás•••ffiuereo!'.- 

..-qoitiptQbemós cronológicamente 

las obras de Yáñez. •Flor:•-pie:jpég0,s..- Optigq0OH:dipp adiós a lá niñez; 

mujeres termina junto con la addleSderiCia: en Al filo clel 

00 se.dorr4nioe...ér.A-nt111.0 régimen; La creación es el fin de un ciclo 
que se abrió desde la formación musical de .Gabriel Martínez y el en. 

cuentro con un lenguaje musical que expresa sus' necesidades. En Oje 
rosa y pintada s apunta al urnal del equilibrio de laVJO0. del taxista. En 
:alieitá.Pffidiga es el fin del dominiode los siete caciques de Tierra 
caliente 	a¥rticularmente e fin. del Amarillo.` Eng Las tierras flacas se 

esmorona el, dominio d 	pifanio Trujillo, es el fin de la edad  
mundo mágico en que. los personajes:..que viven 

a'...ékfréi-ha..póbréza tienen acfceso a la técnica y entran en una nuev 

relación que los  ppota de una veneración improductiva del mundo de ••••. 
los objetos, En Los sentidos al aire se  r:05:).••ro el  

año eñ la ytda 	 :adolescencia. 

oso- 	q0.0.0 madúra con la múerte de Calles, en Las vueltas del  



tiempo se hace el balance de toda una época para cada uno de los 

personajes; Ladera dorada visualiza el propio fin del narrador a través 

de referencias a la mitología griega. 

Las obras de Yáñez se preocupan por establecer con precisión e l  

marco en que se sitúan, orientátdose hacia el ocaso. 

En cuanto a la segunda proposición, "las figuras paternas mueren" 

es el caso de Teódulo Garabito y de Epifanio Trujillo en Las tierras fla- 

cas; de Madero y el General Robles en Ojerosa y pintada; de. Carlos 

Castillo en «Aida o la música» de Archipiélago de mujeres del presi- 

dente Calles en Las 

pródiga, de Timoteo Limón y, simbólicamente, del cura 

nez en Al filo del agua... 

De acuerdo con Mauron, la búsqueda de las obsesiones que aparece 

en la obra de un autor se presentan en forma sencilla y muy evidente: 

Las diversas obras de un escritor se confunden en una 
obra única; situaciones y personajes pierden sus contornos 
definidos, sel def ornan y se reforman, semejantes a figu 
ras en agua que se mueve. Ya ido trabajamos sobre o,bje- 
tos distintos,,'a la luz de la conciencia, sino en el campo de 

f •las• 	• ••interiores, a 

	

•• 	• •••obsesivas•••.„.:-• 	y•  fluidas. • 

Ciñéndonos 	estrategia nauroniana es preciso, como unto de r- 

tida , resentar en su forma mas simplificada la acción de las obras de 

Yáñez para encontrar esas incidenci 

cundo de los juegos infantiles termina ruscamente para el 

niño solitario con evidentes problemas de relación 	atreve 

vueltas del tiempo; de Sotero Castillo en La tierra 

Dionisio Martí- 



2. Con el invierno termina la adolescencia de un personaje en Los 

sentidos al aire. 

3. Las diferentes intentos de seducción de un personaje adolescente 

con diversos nombres terminan todos en fracaso. El protagonista debe 

partir o morir, en Archipiélago de mujeres.. 

4 La autoridad moral de Dionisio Martínez quien ha construido una 

sociedad basada en el miedo y la represión, es puesta en tela de juicio 

porque su sobrina se va con los revolucionarios en Al filo del agua. 

¿Cómo puede pretender el cura del anónimo pueblo conducir un re- 

baño de feligreses, si ha fracasado en la dirección de su familia? 

5. La muerte del General Robles viene a poner fin a una jornada par- 

ticularmente difícil para el taxista anónimo, que se niega a entablar 

conversación con sus clientes en Ojerosa y pintada 

6. Después de haber construido un emporio en Tierra Caliente, Rip 
cardo Guerra Victoria debe abandonarlo todo porque el obierno fede  

ral no le autorizó un crédito lo cual lo conduce a la quiebra. El ingeniero )  
Pascual Medellín trae un nuevo orden de progreso planificado en La 

comunitario pn.Lapliprras'flapas. 

8, En Las: vueltas del tiempo , la muertee presidente: a 4 
una  serie de-' rot?gOriistas que rpaillan un balance:,. de 
muertedel personaje marca e in de una época.  

9. .Ladera dOradp presenta a un hombre que a través de dversd 



El protomito se podría formular así: Las novelas de Agustín Yáñez 

tienen como objeto central el advenimiento de un nuevo orden, libera- 

dor, progresista, que aporta a los personajes un cambio, y representa el 

fin de un orden opresivo. Con el derrumbe de ese mundo, la figura del 

padré muere. Esa muerte puede ser real como en el caso de Epifanio 

Trujillo, o simbólica, como el alejamiento de Ricardo Guerra Victoria, o 

una puesta en tela de juicio radical que le impide continuar como guía 

espiritual de su comunidad, como sucede con Dionisio Martínez y con 

el director de "Las avispas". 

Las figuras de los hijos son los causantes directos de la ruina del pa- 

dre En las primeras novelas, los hijos se ven obligados a partir; mien- 

tras que en las de madurez, regresan En aquellas se elabora el duelo 

de un mundo interior que 

celebra el fin del mundo injusto impuesto por el -.0.áoro'.3  

Vistos dós primeros elern'ent0s que estructuran el protomito creador. 

de Agustín Yárez deben se-r..000plOmopt000 por otras incidencias, no 

contempladas por Mauron, en 	 pro010-: 
examinar. Señalo el carácter expositivo-enumerativode esta sección; 

ue tan sola :tiene como Objei-Vo:.. enriquecer el ...000011t0 0.(00 or,¿ 

Agustín Yáñez, mostrando las resonancias 	 perfila  

ueta e  Pr°tomifo. En los caPitulos subsiguientes se 	un izará 

'versos aspectos de ello. 

obra . pes ,métapp0i.és o4áOgante$`ág ,ffiythp:pprsprinér.(4ósé Corti,  
Paris, , 	MaUron., muestra 60Mb.:.01: superponer los destinos de los 
persóhpiesi', aparecen obsesiones .estructurentes: "Las  asociaciones de figuras 
reemplazan a las asociaciones de ideas y pronto se percibe que, cuai  quier 
personeje de'iciértá.inipbrtanCia representa ' una variación de, 	figura; niítiC 
gi -ofUrid.."'(p 196). 



1. Enfrentamiento del individuo con la sociedad 

uchos de los personajes de Yáñez son solitarios y viven 

conflictivamente su integración dentro de la comunidad en 

que viven. Al término de su niñezd  el protagonista de Flor de 

juegos antiguos, prefiere alejarse y estar solo. Luis Gonzaga antes de 

partir al campo en Al filo del agua (19459 ) acusa a los feligreses de ser 

fanáticos e ignorantes. Micaela Rodriguez se ha propuesto escandalizar 

al pueblo fanático Gabriel se encierra en el campanario. Con un espí- 

ritu transgresor, cada una de las acciones de Damián Limón molesta a 

su comunidad: su manera de vestir, el haber ordenado un féretro lu- 

joso, para no hablar del parricidio y del asesinato de Micaela Rodríguez. 

Cuco Lurio es un retrasado mental que  en "Gota serena" (1949-1963 

causa horror y acusado injustamente lo cazan. 

En muchas ocasiones, la sociedad reacciona violentamente contra 

estos personajes que a través de su diferencia la ponen en tela de jui- 

cio, la interrogan: esa reacción siempre es violenta y termina en una 

escena de linchamiento o incluso de lapidación. El linchamiento por 

ejemplo se repite en muchas obras de áñet: es el caso del maestro 

de "Las avispas" 1963Cuco Lurio en 1«Gota serena» 194 
o 

1963 - de Miguel Osoilo y de Heliodoro Camacho en as vueltas del 

Aupque Al filo del agua fue publicada en 9 	aparece fechada e e 
febréro de 1945: 

1 o 	AI final  del cuento ap@recen  estas f9Chaál.. 	segu9da de 	cuales. 
segufaménte indicp elmomento én que» Agustín Yáñez .revisó su te)¿to,  terminado 
en.la primera fecha, 



tiempo; (1945-1951 publicada en 1973); de Sotero Castillo y el padre de 

Azqueltán en La tierra pródiga (1960). 

Tras el tema del enfrentamiento del individuo con la sociedad se en- 

cuentra una problemática edípica. Tan sólo en los casos en que existe 

una rebeldía que puede ser sublimada por el o. ), el enfrentamiento 

tiene éxito. Pero en otros casos la tensión sólo lleva a la aniquilación de 

un sujeto que no logró sublimar sus tendencias parricidas. O en otras 

palabras, se podría decir que la interrogación de estos personajes es 

acallada de manera radical si su cuestionamiento no enriquece a la so- 

ciedad, si no la lleva a un cambio también radical. 

na de las más importantes figuras de las novelas de Yáñez es 

sin duda el padre. Todo se realiza porél, o contra él, a tal 

grado que es quiza la figura central de toda la novelística de 

Yáñez: «El plan qye.peleamos» se puede definir, en e ec o como una 

larga refjoj00 	 concepción de Di 

nisio Martínez, 	señala en la entrevista 

ue sur io como una «necesidad e com osiciór » ¥ con el fin  
los elementos eldádóS.:dapítUIOI:pretedátiteá. •.. 

terOgarit01 a aves iga ar. ctó 	 ligar a 

una descripción magistral del munoo de la. medre. Hern ético, 0.11.04c 



represión triunfante. En contraste, en "Aquella noche", el segundo capí- 

tulo de Al filo del agua la ansiedad, el sentimiento de culpa, la impo- 

tencia o la rebeldía predominan. Allí aparece el sujeto y su situación 

fuertemente cuestionados. Como tercer elemento mediador entre la 

esterilidad materna y la derrelicción del sujeto sólo, aielado en la ine- 

fabilidad de su problemática aparece la figura del padre que pone en 

movimiento el mundo inmóvil de la madre puritana y represora, y dará 

un curso definido a la ansiedad, temores y rebeldía -que en su soledad 

no encuentra un norte- dél cuarteto de personajes de "Aquella noche" 

Las figuras revestidas de autoridad en la obra de Agustín Yáñez se 

encuentran en falta Falla por exceso o por carencia Débiles o feroz- 

mente rígidos. Grotescos en sus excesos o dignos de lástima en su 

apocamiento. Sádicos o masoquistas. Omnipresentes u opacados, 

Omnipotentes o dotados de una marcada impotencia para resolver a 

conflictiva a la que se ven confrontados/  

La figura del ,  padre adquiere mayor relevancia en las novelas 

durez. En las obras de juventud los protagonistas se encuentran s 

mergidos en una Problemática que impide otorgar  a la figura del padre  

un lugar central. Eni las obras de senectud, 	cam 	padre 

vuelve una figura simbólica, una igura muerta. 	r lo cua l  

uede ehcontrárse.sumido en un uelo intermina le. 

xisten tres tipós de figuras paternas en la narrativade Agustín. Y 

z. el padre fuerte, central -en. las obras de madurez, .c 	el rand, . 
sis de sadismo; el a e débil, característico de las obras de juv. entu 



Flor de 
juegos antiguos a la figura del padre 9 fuertepero feminizada, un padre 

con faldas en la figura del Cura Dionisio Martínez que es el represen- 

tante de los valores espirituales del mundo de la madre, hasta el padre 
de la horda primitiva, Epifanio Trujillo, 

rn pertenencia alguna y proveniente de un sitio diferente del 
escenario de la narración, el padre se convie er 
espiritual y temporal no solo familia sino 

comunidad que se ve transformada por su, acción e líder, En.,el prnci-: 
'o el padre era un conquistador. mo esprituaF o temporal. Analépti  

comente, 	Informa  que se ha formado sólo se narra 	ori n a • 
rimo y presenta un dominio de la palabra notable, 	cura ionisioMar-;: 
tnez ejerce su poder esde elpúlpito . aterra a sus fieles cot sus ser- 

manes de Semana Santa que causan un profundo efecto entre sus 
reses 	múltiples ocasiones se habla 	o 	ersuasivo 

palabra icar 	uerra Victoria quien además  de ser señor a so 
n sus órninios se preocupa por la religión de sus 

rulo es e gran cacique que desde la Casa Gra nde dorn,ina 

Se podría trazar la evolución de la figura delpadre en térmira-)s gene- 
rales desde una posición discreta desde un segundo plano, en 

aunque presente como correlato en las novelas de la edad madura, y el 
padre muerto -o que muere en la novela-i  siempre idealizado. Estas 
dos últimas categorías contrastan con laprimera de manera radical en 
la obra de Yáñez. 



Tierra Santa, Llama la atención la profusión de proverbios Populares 

que utiliza y que se interese por inculcar principios religiosos a sus hijos 
y mujeres. 

Este tipo de padre e'er un severo control en la educación de sus 

hijos: Dionisio Martínez, prohibe a María que lea novelas y el periódico 

y además se opone a que frecuente a Micaela Rodríguez; Epifanio 

Trujillo no otorga su apellido a todos sus hijos: sólo concede ese privi- 

legio a aquéllos que por alguna razón sobresalen En ese momento los 
secuestra y los lleva a Vivir a.Casa GOnCle

oloscolocaconotradesus  
innumerables mueres para'-educarlOS 

según .sus rin 
El padre e 'erce SU. 'pooet 	el t

padre celoso de su hla 	
¥erreno 	

Román es. urv..: 
1 y le impide que vea --.ColiXtó: 

lociljeco e Al-p0 
	por ello esta ene' 

0(00p'0....dp• -tnujerps -en 	 gua Lucas Macíáá: .;:r0fiore...muchbs ejerriplos 
.: -p-.1$00efi..H•gi.l a Pedro Romo como paradigma 	,00:100,-.. ,• del tue 

h ja. Esta figura  aopptoppp. magen grotesca: 

masa 

imon en Al filo del agua, y de Soter 

.:,..reo0,..poo019yé sus r.,.910ió0os:..etl-101700: 
mord a horda pri 10 oque 

E! conductor de la misa si ue s' 

- 



2.2. El padre desfalleciente 

J
unto con el padre muerto forma la contrapartida del padre 

"omnipotente". Se presenta con acusada timidez; nunca lleva a 

cabo los proyectos que se propone, o éstos se realizan sin su 

intervención. Se caracteriza por cierta pasividad; su vida está teñida por 

cierta nostalgia; muestra apego por su tierra y defiende las costumbres 

tradicionalgs Analizado globalmente su destino termina en una degra- 

dación o incluso el personaje puede ser construido a base de degrada- 

ciones que se encadenan sin cesar. Generalmente se presenta junto a 

mujeres más fuertes que él, Sus hijos mueren o enloquecen. Se ve 

obligado a abandonar su tierra o a desprenderse de SU casa y de sus 

o 

bienes; So caracteriza por su silencio. Y podríamos preguntarno si no.. 
os,.acoop:O.Ste- .sjiérj-cip paterno 	..que alienta la..0$critOr0 

mecanismo reactivo rio parece tan fuera de lugar si además;se :toma en 

consideración el estilo agustiniano. el espacio naratio alberga el silero- 

cio de padres y protagonistas al ápib de una escritura que Rasarlo 

Castellanos califico d barroca. 

Uno de loá primeros persona es.de este tiples el.padreáin nombrE  

que aparpce en el "Episodio del Angeld,. ro arenita.ciel marqués"  

lor dO jupgos antiguos, que no puede comprar ropa .:deInvierno á 

prot?goniáta. En Afilia d91 alta, existen principOlffientOos.figuras'dE 

apirs incapaces de imponer sus púntos de vista = o simplemente dE 

ransformar la acción. e padre de MiCaela, notencip' Rodrígüez y el de 

u s Gonzaga, Alfrédo Prez: su regreso de la ciudad e Mexico,se 

ropone els primero enderezar a icaela t  ya que su rebeldía ha', ido de- 



masiado lejos. En cuanto el segundo, se ve forzado a vender su tienda, 

"La Camelia", y cerrar su casa ya que ha entrado a trabajar como de- 

pendiente" en Guadalajara. Leonardo Tovar, por su parte, se ve obli- 

gado a abandonar a su hijo Pedrito, después de la muerte de su es- 

posa. La figura de padre débil mejor lograda de Agustín Yáñez es, sin 

duda, Rómulo Garabito, personaje cuyos monólogos muestran la con- 

ciencia que este personaje tiene de sus limitaciones. Heiiodoro Cama- 

cho trabaja en la agencia funeraria que se encarga del sepélio de Ca- 

lles en Las vueltas del tiempo. Quisiera dejar caer el féretro del ex-pre- 

sidente que ordenó que colgaran a su padre, pero no se atreve porque 

espera una generosa propina y porque sería despedido. Al final, su es- 

posa viene a buscarlo porque sus hijas han sido detenidas acusadas 

de prostitución En la calle y posteriormente en la cárcel es linchado. 

Podría decirse que a un padre fuerte, correspOnde un hijo parricida 

que logra sublimar sus pulsiones rechazando enérgicamente las estra- , 

s. y oi sistema de valores del padre,.Mientras .01 la figura. i: del.  

d(0 inseguro !lova al' ' hijo a la locura o 	a muerte: su 
permite `al hijo constituirse, por reacción, de una manera trascendente. 

Pero es del sitio que ocupa este  padre de donde surge justamente "gil' 

plan que  
d 	r, 

i 4 , En la obra de Yáñez, este :destino `representa el fracaso por antonomasiE 
Recuérdese` a (Gregorió Pérez "V giba de Natividad"} 	..a: 	ruta 
lagar"} en :Los

• 	 sentidos,."••• 	 • 	•••„: 
ademas

•,••, 	•• 	• 
on 

independencia de los herpes agustinianos capaces de acometer o ro1. - Ittfl,100 
o proyectos sociales; 



2.3. El padre muerto 

s una figura fuertemente idealizada. Su fallecimiento puede 

provocar una profunda depresión como sucede .en Ojerosa y 

pintada con el Filósofo del Canal quien entra en un estado 

melancólico por el asesinato de Francisco 1. Madero. En la misma no- 

vela la figura ideal del padre, recto, generoso proveedor, el General 

Robles, también muere. En Al filo del agua el padre de María y Marta 

murió en San Francisco y del padre de. Gabriel nada se sabe. 

Con su muerte se produce un desmembramiento de la familia Tal es 

padre de Alda y Oliverio Castillo Torre Carlos en 'Aida o la 

música' de Archipiélago de mujeres. El padre de Heliodoro Camacho 

en Las vueltas del tiempo es asesinado por Calles, lo cual da Iorigen a 

un duelo muy prolongado La muerte del padre de Eulalia en 'Fruta de 

lagar" en Los sentidos al aire causa la diáspora de la familia. Teresa 

Ugartechea pierde la razón al fallecer su padre en 	riana o la locur 

en Archipiélago de mujeres. 

n este tríptico puede lvislumbrarse la capital importancia:de la figura  

del padre en la narrativa agustiniana, 

El parricidio 

uan Gallo en as tierras flacas 	adán.  Liman en 1 filo 

agua son: responsables indireptos de la muerte de sus padres,  

arricidio de una figura simbólica del padre tiene consecuencia 

el caso del 



en La tierra pródiga con el asesinato del cura de Azqueltán; y con la 

evocación por parte del Filósofo del Gran Canal del asesinato de Ma- 

dero. 

Aunque figuras del parricidio están presentes en toda la obra de Yá- 

ñez, la escena misma del parricidio es eludida: sucede en un escenario 

j'el que sólo el relato puede dar testimonio. Tan intensa es la angustia 

que moviliza que se opta por envolver las circunstancias en una inde- 

cidible sospecha como en el caso de Timoteo Limón Es preciso seña- 

lar una paradoja elocuente la certidumbre de las tendencias parricidas 

de «El plan que peleamos» contrasta con la at- 

mósfera de inseguridad en que el relato deja al lector sobre la comisión 

efectiva del crimen. 

25 Ei abuelo  

uertemente idealizada, es una figura coya ternura y 	•generosi:•• 
dad contrasta con !a -. 001 .000re. sádico y del  

ejemplo más acabado sea  el abuelo  
or401to:0n 	 el 	e la tradición.  

rr 	p-Opp 	ealizan la,v1 a en e! campo, una vida ¡que poi supuesto; ya 
se ha ettdi 	I trabajo comunitario,...... 	autarquíaautarquía 'absolúta, la láborio- 
sidad, amor la tierra son sus principios y. rechaza el progreso, por lo 
cual se ópone a. 	a ciudad:. 	aparición en "Pasión y  
convalecencia" e 	 ue!o,.. tiene:: una:-  sonrisa•.• • 	 • '•• :• •• 

manifiestas a lo largo 



bordaré esta relación de una manera que quizá pueda parecer 

contradictoria al distinguir dos perspectivas de acuerdo con 

uien se conduce de manera más activa en la relación, aun- 

que ambos partícipes son responsables en igual medida. La temática 

del incesto, evidentemente se encuentra en contraste, o es comple- 

mentaria, con la temática del parricidio En Al filo del agua, al parricidio 

simbólico de Gabriel Martínez corresponde una figura incestuosa mar- 

cada en la relación Gabriel-Victorla por ejemplo. 

Ejemplos de la existencia de esta fuerte tendencia en la narrativa de 

Agustín Yáñez son Gedrudis y Ricardo Guerra Victoria en La tierra 

pródiga; Teófila y Epifanio Trujillo en Las tierras flacas; y se puede citar,  

también los sueños incestuosos de Dionisio Martínez y su sobrina 

ría En Archipiélago de, mujeres se encuentran Isoida y su 

uando se presentan las tendencias incestuosas predominante  
mente en el hijo, el sujeto es el protagonista de la narración y la con  

raparte uña mujer madura 	cuya figura 	epositan 

atributos con los que el joven sueña: cultura, belleza, sensibilidac 

uras se comportan de -Manero materna l,`  

cestuoso adolescente;' para luego retirarse, fungen exclusivament 

tornó iniciadoras en a fantasía de la_vida sexual 	rótajóni8 
b .  • 	 • r  • 	• 	. r 	 : 	• 

nueva en el repertorio de su bondad y regala al nieto la mejor sandía 

del suntuoso montón."
15 

3. La relación incestuosa 



ecos que aún resuenan 

Ejemplos son Luis Casio y Desdémona en la novela corta "Desdémona 

o la belleza" de Archipiélago de mujeres; Gabriel y Victoria E. vda. de 

Cortina en Al filo del agua; el protagonista y la niña Esperanza en Flor 

de juegos antiguos. El incesto no llega a realizarse. 

4. El univejeso del Hijo 

La
-a de Yáñez es una narrativa que describe la epopeya del hijo, 

, motor mismo de todo el ciclo narrativo. En este contexto se 

pueden comprender las resonancias de novela de formación 

que tiene la obra de Yáñez por lo menos hasta La creación, con fuertes 

La tierra pródiga. 

La problemática de los protagonistas, y por ende el meollo de las no- 

velas, se estructura, como ya se ha señalado oponiéndose a un padre. 

Cabe destacar dos itinerarios extremos de la figura filial en la obra de 

áñez; por un lado se encuentra quien sustituye los valores impuestos 

el padre 	una obra artística y cultural encaminada tanto a la 

educación como ala elaboración de una obró artística. Tal es el caso 

de Gabriel Martínez en Al filo del agua y en La creación. Otro aspecto  

1)0, está  F  representado 	papel de Juan Gailo que rechaza in 

nombre -y el apellido- é p4 r 	afecto 	'un, personajE  

sádico como Epifanio Trujillo para latir deTierra santa y rOtornar cor 

un caudal e'-:conociMieritOá. 	cambiarán - las conplcionel de vida d 

los  pobladores. El primerO 	sjmOóliCo, de ún padre con valores':es 



El hijo preferido del padre se ve obligado a huir para ponerse a salvo 

de un padre dominante, que le impone un modo de vida arcaico. María 

debe abandonar a su tío Dionisio Martínez Gertrudis huye de Sotero 

Castillo.  Miguel Ángel abandona a Epifanio Trujillo. La descripción del 

itinerario del hijo es un tema fundamental en «El plan que peleamos» y 

se le puede seguir cuando se abre en Al filo del agua y se cierra en La 

creación por ejemplo. Pero el 
itinerario;completo es uno de los hechos 

centrales en Las tierras flacas Si en las obras de juventud el itinerario 

no está claramente expresado en las obras de madurez puede abarcar 

dos novelas t  o describirse en una sola obra. Yáñez puede verbalizar la 

problemática central en el espacio e una obra en la obra de¿madurez.  
En contraste con la obra de juventud en la:podría afirmarse que 
Yáñez 	a en el umbral de la problemática el padre.  

s preciso senalpr, por otra parte,que ningubo de los ersona 	u 

ocúpán.una posición filial logra en la edad madura, (ya sea en la mism  

novela o en otro de los paneles de 	lan que peleamos»}convertirs 

a su vez en padre. Quizá la problemática parricida del hilo, sú aversió 

por los valores del padre, sean estos materiales o espirituales, lemp 

den 	entificarse con el y cierran la posibilidadde la paternidad.  

pirituales, se convierte en artista y en Al filo del agua asistimos a la 

metamorfosis de un mundo religioso por Lin universo cultural, lo cual se 

describe en La creación. El segundo, hijo bastardo de un cacique, trata 

de lavar con una obra política y social en su comunidad la culpa de un 

padre depredador. Allí se asiste a la evolución social del cacicazgo a un 

sistema paternalista más colectivizado. De esta manera se relaciona al 

mundo religioso con el artístico y al mundo material con el político. 



"hijos" se transforman en obras artísticas u obras de carácter social. 

Ello abre la problemática de la sublimación en Yáñez por un lado. Por 

el otro, la temática del ideal del yo. Como se sabe es el padre del 

mismo sexo de la que se forma la primera imagen del ideal del yo. Esos 

padres, ya sean ionisio Martínez o Epifanio Trujillo ocupan un lugar 

preponderante en Ion grupos sociales de sus respectivos mundos na- 

rrativos. Y ello obliga a los hijos a construir un ideal del yo que pueda 

sustituirlos. El proyecto religioso como tejido que une a la comunidad 

será substituido por un proyecto altruístico mucho más liberal y más 

que íntegra sin reprimir. Mientras 

la pseudorreligión y de 

será substituida por un proyecto social y político. Pero además, a ese 

padre cuya Ley está sostenida por el Libro habrá que oponer y multipli- 

car lps libros de "El plan que peleamos". 

Por esto se puede afrmar que El plan que peleamos" es a e 

peya filial. 

hijo único 

rmalrnen,te el 9 unjco está destinado 	a muerte, física 

social. TalCes caso, por ejemplo de Curiana en Archlpi lago 

de mujeres, M auricio Galaviz en os sentidos al aire, Lúis  

onza a Pérez, icae a Rodriguez en Al filo del agua. o e! 	eófila 

arabito en 	lerras flacas, cuyo estatus de hija unica idolatrada  

estaca con el desmesurado número de hijos del cacique Trujillo.  

reciso interrogarse por semejante destino. Quizá el verse confrontado  



4.2. El hijo mayor 

arquetipo Aunque 

paternales y los rebeldes que los rechazan enérgicamente Y dentro de 

esta categoría habría los que no logran sublimar su rebeldía como es el  

caso de Damián Limón en contraste con Gabriel Martínez en Al filo del 

agua: ellos son los extremos de los hijos i  rebeldes Jacob Galio en La 

tierras flacas es otro ejemplo. 

En cuanto ala primera categoría, la que está formada  

que aceptan sin cuestionar os valores 	padre,están representadouelio  

or elipe Jesús, Plácida Trujillo 	ue se convierten en imitacione 

rotescas, dobles parciales del cacique E ifanlo Trujillo y no acceden 

? . Aunque los Trujillo: son hermanos por ;el padre, el hecho de :tener madre. s 
diferentes 'y de haber sido educados por separado, nos obliga 
como hijos únicos, al mismo tiempo que cómo hilos mayores, con .'lo cúal estas  
categorías quedan muy ,•próxi as 

prenderse de los valores del padre y a constituir una axiología personal, 

existen dos grandes modalidades: aquéllos que aceptan los 

ID
or alguna razón siempre se destaca del modelo común de los 

personajes ya sea de una manera arquetípica o como contra-

los primogénitos están obligados a des- 

familiarmente solo con relaciones verticales conduce a esta figura a 

una rebeldía estéril; los hijos que sobreviven son aquellos que conocen 

la fraternidad, lo cual les lleva a desplazar sus sentimientos parricidas 

hacia el terreno social, donde pueden investirse de altruismo. 



sobre la importancia del primogénito nos alerta 

areceria a primera vista un rasgo poco pertinente de análisis 

dado el reducido número, de segundogénitos, en la obra de 

Yáñez. Pero es justamente este desinterés de Yáñez lo que 

y sobre rivalidad 

fraterna que el hecho de no mencionar pone en evidencia María es la 

segundogénita con mayor fortuna en "El plan que peleamos». 'Fruta de 

lagar" de Los sentidos fal aire también se focáliza en la segundogénita, 

así como en 'Aida o la, música' la segUndogénita se transforma en una  

entidad abstracta de laque` hablan Rolando Vivar y Oliverio 

.....5,11,01••••••• 

que peleamos». Teófila Garabito, es, en cambio, una posibilidad de 

realización de los valores de la hija , efigie idealizada én la obra de Yá- 

ñez. 

4.3. El segundogénito 



4.5. El bastardo 

E
l bastardo es una figura importante en la obra de Yáñez. Si se 

toman en consideración las propuestas de análisis de Marthe 

Robert, se puede definir la literatura de Yáñez como la obra de 

un bastardo: no sólo por la amplia población de bastardos que pulula 

en sus narraciones como los Trujillo en Las tierras flacas. Corno índice 

del desfallecimineto paterno, de su falta, esos bastardos tienen dos 

destinos, El sometimiento a la figura paterna (entonces se transforman 

en copias parciales y grotescas de su padre), o rebelarse y matarlo e 

instituir un orden diverso, más democrático, popular: 
pe„OquerOd con la reflexión delerfhe Robert-3  se cede afirmar ue 

la ..narrativa r de Yáñez se encuentra dentro de la ló&p compensatoria 
del bastardo, de all se 'derive el cultivo de una li10t010ra 

ambiciones. g. ',.to...00:000000p0 un síndrorTie,'. 'eri los 
prota oni tos que poseen un carácter rotioveopr 
animados¡ por el :deseo de hacer tabla rasa de los valores paternos,  

desapego apadre.' 



Archipiélago de mujeres; Miguel (sollo en Las vueltas al tiempo), se 

puede afirmar, en primer lugar, que una condición para asumir un papel 

protagónico es ser huérfano. El sentimiento de orfandad tan agudo en 

la obra de Yáñez es complemento del tema mayor de la muerte del pa- 

derrelicción se puede originar cuadrco más bien patológicos 

como en el caso del Filósofo del gran Canal en Ojerosa y pintada 

Mientras la figura paterna puede ser biológica o simbólica, la orfan- 

dad se define en relación con el padre biológico Dejando de lado el 

hecho de que bastardos y huérfanos conforman un tópico tratado por la 

literatura decinionónIca de la que Yáñez se declara lector asiduo 

reiterada aparición de esta característica en los - protagonistas nos 

rc5tica, (Freud recuerda en La interpretación de.los,sue 

ras 	mperatriz y el Emperador se reducen ,  ,por 'la madre 



5. El punto de vista de la víctima 

a atalaya en la que se coloca Yáñez para describir su 

novelístico se encuentra siempre en el 

Lógicamente, la existencia de una víctima exige 

un victimario pero al mismo tiempo al describir a su 

• posición de víctima, Yáñez está juStifi0.0r100:. la acción vindicatoria y 

marca indefectiblemente un 	 eroe 414.0117: 
niano sólo puede triunfar o fracasar sobre el,tirano. 

	

Incluso ' el finalf de (as` novelas no describe el 	 a 

gua víctima triunfante 0.000:..00 el caso de i fila del agua. Es preciso 

	

porquecambiar la focall ación, o dar por terminada la narración, 	e l  
tigulO verdugo ahora está 	osición de víctima, y la.víctima huhfár)l  

ace mutis para ;ceder el escenario al antiguo victimario.  

agua el engolpsinamiento por la copdictOn de víctiOá 	al e  

	

remo que los antiguds oprimidos abandonan 	horizon 

árrIción
22  

,. 

Víctim 

us-:„.motivooi000$::::1001p.noyevkforliii¡or, 

ensalzarlos en otro, deseo de. grandeza, intento de soslayar la barrera contra: e 
incesto, 'expresión de la rivalidad fraterna, etc," op cü, p 

precisas son numerosas y mixtas: deseo d.e rebajara ' los padres en un aspectó :] 

 

ventar que murió, el sujeto elimina al rival que le disputa a su madre y 

de tal manera se convierte en el único favorecido por el amor ma- 

terno
21 



6. La posición esquizoidé-paranoide 

a oscilación entre fiesta y funerales, entre sumisión de los 

protagonistas hasta la adopción de actitudes abiertas de rebel- 

día remite a una organización esquizoide-paranoide A ésta res- 

ponde la presentación de los personajes como, héroes o villanos los 

primeros descritos en una suma perfección como el caso de el inge- 

niero Pascual Medellín y los segundos como Sotero Castillo, personaje 

violento sombrío e inmoral. En la, descripción de los personajes pare- 

cería que no hay matiz posible. La figura del padre arriba mencionada 

oscila también entre dos extremos. a organizacion esquizoide-para- 

noicle es evidente desde a insistencia f bicromatica, blanco de los muro 

enjalbegados del anónimo pueblo de Al filo del agua en contraste con 

negro riguroso de las mujeres enlutadas,r otra parte ese contraste  
ha llamado la atención de la crítica que distingue en la novela dos rit  

s uno lento y otro ra ido. José Lúis Martínez ha señalado:una es¥  

ructura contrapuntistica en la obra de Yañez.  
En la relación de Sotero Castillo con Ricardo uerravictoria existe 

una dualidad afectiva muy marcada en la que se sucede lá admiración  
:con un fuerte deseo de venganza. De la misma manera la dualidad del  

Si primeramente fue necesario salir del sometimiento, poner término 

a una flagrante injusticia, con el éxito del movimiento vindicatorio del 

hijo ahora todo se tiñe culpfgenamente. 



Yáñez merece ser llamado barroco no sólo por la profusión de ele- 

mentos que utiliza en cada uno de los registros de su obra (estilo, te- 

mática, personajes, recursos...), sino por la lógica del contraste que 

tiene gran importancia en su narrativa en todos los niveles: en cada 

obra la posición esquizoide trata .de ser conjurada a través de mostrar 

la constante oposición en un espacio simbólico que al mismo tiempo 

que la exhibe es capaz de contenerla 

Pensemos en el lugar que desempeñan algunas escenas en El plan 

Al filo del agua, los 

en Los Limón, Micaela RoOr(gyez 	sentidos;  
•.'niña Esperanza;....on 	 f010r0s de 001Ips 
Lá tierra -:ptódiga 	de,.. S'otero 	en Las tierras flacas: 
los funerales de Trujillo; en ojetTp0.:rpintada, los funerales del General 

Robles, En oposición con los funerales se encuentra 
lectiva. Recordemos la fiestas de la Semana Santa en Al filo dei agua, 
la fiesta del Amarilla en La tierra pródiga; la pa torela y lá fiesta de in- 

en Las tierras flacas 	tripl e celebración, -0171000.0,' 

prjiyororid:7 de un. cliente én:. 0.00. 	posadas  

Flor de fuegos antiguos, la fiesta de Corpus 
ecenclas adO, fiesta por otra parte, celebra a figuras paternas. En 

ilo del agua se celebra la muerte - resurrección de una ura que 

-lijo de Dios y, en tanto que 	sidpoiico 	,ce!eb:r?ción de  

e ende.n¿ia festeja, 	padres simbólicps. de 	nación, 	e vienen,  

Por otro lado, al hablar del sentido de los síntomas en la neurosis obsesiv 
Freud señala "..la singularisima circunstancia de que las oposiciones  
polaridades) que llenan la vida psíquica se muestran particularmente` 



Otro aspecto interesante que adopta este principio se puede percibir* 

onfricamente en "Pasión y convalecencia" en 

de un costado del cuerpo del so- 
ñante se desprende por un lado el arcoirís como representante de los 

valores espirituales; por el otro un río rojo,` como representante de io 

terrenal, que se transforma en todos los ríos del planeta. 

stas incídencias delineadas por la estrategia psicocrítica n 

tendrían  significado cabal sin el análisis de cada.. 	e Ic 

e , Yáñez  que m'e propongo analizar en.-este er  

isis publicado hace más de noventa años (1905) 	 u 

punto de inspiración en el acercamiento al texto„I1 erprip., Si ;bie 

s cierto , que tras cada novela se delinea la siluetá áe 

sustituir la celebración del padre depredador, el cacique Epifanio Truji- 

llo, 
, 

la triple celebración de Ojerosa y pintada evoca el acto fundante de 

la paternidad y el reconocimiento del hijo, al que además se le da un 

padrino. 



ferente y con logros diferentes desde el punto de vista estético. Este 

doble movimiento anima mi empresa: encontrar las incidencias así 

como las peculiaridades de cada obra, que se presentan no sólo por la 

evolución misma del protomito. Después de haber encontrado las inci- 

dencias es preciso interrogarse sobre aspectos de la evolución crea- 

dora, así como algunos aspectos de lo irrepetible, que da a cada libro 

su singularidad. 

Al elaborar esta investigación dentro de la reflexión psicocrítica no 

pretendo limitarme tan  la "aplicación" de las premisas de la 

flexión mauroniana Es preciso repensar su posición ya que hablar de 

incidencias como el crítico francés hizo implica entrar en el terreno de 

la repetición, hecho fundamental del inconsciente sin el cual resultaría 

inaccesible. Repetición, dentro de la teoría freudiana, par otra parte, 

remite a pulsión a represión y a aquello que por no decirse no deja de 

no decirse de una manera deformada a través del desplazamiento y de  
la condensacion. Esas incidencias obligan a hablar de fantasma y de 



La obra de juventud 

.entraré el análisisT:'00-1a:OOra de juventud de Agustín Yáñez 

en
rZ4

. tres libros Flor- 	.-.dé•fgegpt antiguos,: primera incursión 

ímida- og•ustinián..en el terreno 'de la novela; Archipiélago de_ 

mujeres, y algunos ouentól que pQ$teri.O07.1000.  fuorort integrados en 
Los 'sentidos al aire 	 ho'1z21t0. :00.., ló 
que posteriormente p.:.•....00v.0111rja.et)..:  "El plan que peleamo ", Al filo c el 

agua .(1947), • oltilorá 	 agustiniana en el terreno 

de la 'riOy0:- algunos personajes 

...0009-,..a H.101001151) a acceder ..,a la n0010 	bálí.00 m00jf0$101 

la primera Otápá creativa `de 	la novela,  
ello está réiatizá 	en una Oir0000. q...0 apenes se apuntó, en jla pri 

or1..vootk'001-tiohi 

s preciso repetir que no pretendo analizar toda a o ra de juventu 	áñe 
afirma categáricamente,que Mi bibliografía comienza con "E3aralipton" los texto 
anteriores que publique son experimentos fallidos, simples ejercicios`escolare 
Cárballp, op• cit., p. 366, • 

Ignacio Díaz  Ruiz ofrece un Panorama de la obra de JuYentu  en 	fila° de 
agua erí la historia personal  2  de Agustín Yáñez y el itinerario de su obra en 
Yo del agua, col Archivos, pp. 	

28 
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Caracterizado ante todo por la aparición de la escritura, Yáñez cultiva 

en el periodo de la juventud el cuento y la novela corta y es trabajado 

por la novela. Es un periodo en que el sujeto debe salir del espacio 

materno, dominado por una moral católica represiva y dogmática; etapa 

sin los personajes sádicos que serán una constante en las obras de 

madurez (aunque aparecen de manera discreta: se trata del cura que 

castiga del gendarme que golpea). En este mundo hay una figura pa- 

terna particularmente débil o muerta.  

Las relaciones amorosas, todas son fallidas (a excepción de Inés en 

Archipiélago de mujeres) y la mujer aparece como una aspiración remo- 

ta, y sobre todo inasible, fuera del alcance de niños y adolescentes, con 

la marca de un autocastigo inconsciente para una problemática inces- 

tuosa que se, activa 

será corregido en primer lugar por el número de relaciones femenina 

Epifanio Trujillo ejemplo extremo, que sin embargo es una forma de 

reacción al mismo temor de la cercanía Incestuosa con el objeto amo- 

roso es preciso  por ello multiplicarlos y de esta forma mantenerlos 

alejados, evitar a toda costa el involucrars 

En este tríptico que constituye la obra de juventud se anuda el trabajo 

el sueño, 	duelo y de la creación en Flor de juegos antiguos; en 

uentos y novelas cortas posteriormente incluidos en Los sentidos al  
aire se conforma y confirma  el espacio escritura alejándose de la figura 

materna y por una identificación mayor con el mundo paterno mientras  
que en Archipiélago de mujeres se realiza una serie de id entificacione 

creadoras específicamente imprescindibles ara preparar el 	un 



adentro hacia afuera: lo propio de este periodo es aportar una solución 

aunque sea momentánea a la problemática interior, para luego identifi- 

carse con los maestros de la literatura, integrar las enseñanzas del ex- 

terior, someterse a esos creadores en una actitud más bien femenina 

de imitación que con una intención transgresora. En el momento de la 

madl-ez, Agustín Yáñez habrá acumulado el vigor necesario para re- 

tomar lo que había planteado como problemática en su periodo de ju- 

ventud con una actitud más integradora por una parte y sobre todo con 

la transgresión parricida como idea rectora que se establece en Al filo 

juegos antigúos y Archipiélago de mujeres- estructurados a partir de la  
explotación de una serie (una serie lúdica y una serie amorosa para el 

primer y segundo libro respectivamente 	n un papl importante 

control obsesivo dela creación lo cual permite que se rOdOz0- a l  

mo tiempo una fPertP regréión 	otra 	e 	pertinente señalar 

que no,es el material mismo el reI irldto de'los, o eres de: 

narración: canciones y juegós infantileá son patrimonio nacionaltodos:  

los niñOs-aun en a actüalidad P9000011  por:lo' menos algunas e las 

canciones evocadas en ..Flor c19 juegos.  antiguos. Sin embargo,el hecho  

de habét , sistemáticaMen e expiOtOsplOi ese material 	a er integrado  



clusivamente agustiniano al pasarlo por el tamiz de sus sueños, pesa- 

dillas y de sus fantasías diurnas. 

En este periodo de juventud predomina la introspección. Yáñez opera 

un repliegue narcisista y se centra en su propia experiencia vital para 

realizar los duelos tanto de su niñez y juventud como de su tierra. Por 

otra partq, la metáfora de lawaceración de la escritura colocada en el 

mismo epígrafe de Flor de juegos antiguos lanza a la escritura a una 

dimensión de duelo. 

Los personajes de Yáñez en esta primera etapa están condenados al 

fracaso que se autoimponen por la emergencia de sentimientos parrici- 

repriTidós...y ppr una temática amorosa que reactiva 1. 0. prOblemáti.7.'-,  

• ca. del incesto. Sólo en la etapa de.-_01ádu.rez los pe(s<0nojp tendrán 
éxito en 	q-ue . 010O sea de paso, no :están exentas de fintes 

parricidas. 
Particularmente idealizada, hasta hacerla inconsistente, - la const uc- 

ción 

 

itedániSMO:déoéfet-láá.'::qué: le 

Impide al narrador acercarse a él y lo .vuelve irrealizable por ese mismo 

movimiento obsesivo de idealización. APadé...dé un b$0 a Mei bea y de 

la maternidad de Inés,  

Hay que señalar que el material concebido independientemente,  

mo cuentos y novelas cortés, y después integrados en Los sentidos a 

aire, pertenece al periodo 	juventud. Sin embargo la iptegr,ación er 

un libro, el anudamiento de ese materia dentro, e un cOdigo,funcion 



Las vivencias infantiles y adolescentes conceden a Yáñez 
un lugar aparte entre los prosistas de su generación. (Sus 
compañeros de tiempo, los Contemporáneos, escriben sus 
novelas y novelas cortas como metropolitanos, es decir 
uniformando sus estilos con la moda de esos años que no 
sólo venía de Francia sino también de España; Yáñez se 
comporta al escribir como provinciano, y manifiesta al ex- 
presarse principalmente las diferencias.) La provincia le 
concede no solamente historias y personajes, lo capacita 
asimismo para encontrar un lenguaje, regional y aun mu- 
nicipal en sus cimientos, suyo y ecuménico en la elabora- 
ción definitiva; lo induce a descubrir, una vez asimilados 
los influjos, la técnica más acorde para ahondar en la 'psi - , 	 i   cologia de sus criaturas e ntentar, años después, un ciclo 
novelístico que registre la vida de México a lo largo del si- 
glo XX,3 

tud, y de tal manera la confrontación con el primer material disperso 

queda unido en el umbral de la producción de la tercera edad. 

Es impodante evocar la valoración de la obra de juventud de Yáñez 

hecha por Carballo: 



Lacanl  

n Flor de juegos antiguos2  el narrador rememora su infancia a 

través de juegos fiestas o excursiones entre los cuales desta- 

can A la feda de San Miguel», "Ángel de oro, arenita del mar- 

qués", 'María Blanca las posadas con sus letanías 

la víbora de la mar", "El florón.", 	ebritas 

A través de estas di versiones se entretejn alegnas expectativás, 

áedsi  temores, angustia y descalabros, cuyo conjunto; constituyes  

cyadrd complejo, de la trayectoila de Lun niño!, desde los seis  

2.1 

Juego, infancia y despegue creador 



De juegos y veras 

n sus Confesiones1  San Agustín -santo patrono de nuestro 

narrador cuyo prestigio sin duda dejó huella en els  señala 

que incluso las graves ocupaciones que absorben por comple- 

to la atención de los adultos, no son sino juegos infantiles, afirmación 

que no debe ser interpretada únicamente como lvariante de la varillas 

vanitatis, ella marca un hito ya que, quizá por primera vez en el Occi- 
..• 	 • 

dente  '.  cristiano.. 	'unto o. n 	recomendación _,. e Platón, 	p.consela- 

ba que se integraran los juegos eh la educación de los niños se 

concede Importánciall a una actividad tan poco "seria" corno el juec 

Tal es la primera subversión narrativa del E plan que pelearn 

Freud señaló en su ensayo 	oeta yla fantasía (1908) que el niñ 

se,entre aen cuerpo alma al juego; es su ocupaCión favorita a la quE  

Mar de mentiras"elnarrador, 	qué "mis trece años-iiban a ver mucha 
agua'.p. 175. 

¿QO' 	por supuesto 'es. un,..enignia, Sto prii12Orgp:plUia - no sea una me 
ra casualidad la   trospect , 	 „ 	. 	. 	. 
va, 	lo M9h01'.qup puede decirSe en'Un..escOtór:catallOo 4om-0, [ci'„es Agua 

YárleZ.'éti,CyYp1 	 los :Más-  puoroa-s:- par cierto , ha 
una voluntad 	 narrador refiriéndose  
Gregorio : r)OrézHdidé 	padre rló::-púdó legarle 'finas:  que la unión de ui 
nombre litúrgico a un apellido vulgar (p  '25)-,Lci.'90ál podría ser el caso  

autor. Cf.' infra nota 44.  

hasta la "nubilidad" (trece añoso  ). El mundo familiar, la escuela, los 

compañeros, las primeras aventuras (más bien desventuras) amorosas 

están subordinados a los placeres y expectativas del universo que se 

constituye con el juego. Verdadera necesidad del mundo emotivo del 

niño, todo confluye hacia el juego. 



consagra gran parte de su tiempo y la reviste con intensas dosis de 

afecto'. En el juego, se hacen transparentes tendencias inconscientes 

y una complejidad simbólica. Recuérdese, por ejemplo, la interpretación 

de las posadas que hace Santiago Ramírez en su libro sobre la psico- 

logía del mexicano'. Poder de representación de un ser ausente, afir- 

mación de la personalidad,jocialización, manipulación de una serie de 

símbolos, índice de maduración y desarrollo e incluso un papel impor- 

tante en la formación del yo, son algunas de las funciones que se han 

atribuido al juego 

Desde un punto de vista consciente sospecharíamos que Agustín 

manera muy cercana a la posición de 

Huizingag para quien el juego es una aCt'Oidd libre, en la que 

tefliendo..plena-,.copciencia.:_de:que.se trata de una ficción , que está 

"fuera de la realidad" , con una delimitación espacio-temporal específica, 

H..de. sprO...../i$ta de un interés material, ré&Méritadáiy.yque favorece fas 

IT0100Orios de grupo. Hu zinga no dudé en d,efin r al hombre pór 114 

hace del ' uego un precursor de los logros cultural s 

más elevados: lc dorar ludas et omnia` lodos. 

1te-,,:....'oxtpi.H.: ha si o publicado  con .:.diferentes; trtploo,.:•:.i 	creador literario 
antaseo", trad. .. 	00:::::1-:" -..,ili1:tth.00rr:Y 	rop:00.0P).0tOli:', itiotoi..•.(OH..--::.::,'. Editores,  .,. . 	. 	--.. 	...,.,.....,:...,-..„.,.;. ,..,,:...-.. 
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grafía. ' 	
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Pero hay algo más que puede traerse a colación en el caso de Yá- 

ñez. En el ensayo arriba citado, Freud coloca al juego infantil junto a la 

creación poética. Desde esta perspectiva, Flor de juegos antiguos pue- 

de considerarse como la manera en que Agustín Yáñez tiende un doble 

puente (infancia-madurez; juego-escritura) con su pasado, necesario 

para efectuar su primer deqpegue creadorl°  Por un lado, al crear entra 

en un espacio que niega la realidad y da nuevamente a la fantasía la 

preeminencia que tenía en:lag- niñez 

miento de rescate y de sublimación de una actividad infantil que le pro- 

curaba no sólo altas dosis de placer, sino una intensificación de su vida 

afectiva Sin proponérselo Flor de juegos antiguos constituye una 

prueba narrativa de la tesis freudiana que postula que el juego es el 
antecedente de la creación literaria al mismo tiempo que ilumina sobre 

las elevadas dosis de afecto que la creación debió significar para 

ñez. 

Callois, por su parte, clasifica los juegos dentro de cuatro tipos 

un,  

10 , Valiéndose de una metáfora del mundo ,de la aviación de Marcel Proust to- 
mada de A I'ombre des jeunes filies en fleur según la cual crear consiste-en de 
egar en vez de continuar circulando a ras del pavimento, Didier Anzieu diferen- 

cia la creatividad de la creación (la obra de creación debe aportar algo nuevo, 
inédito, y que ello sea reconocido tarde o temprano por una comunidad), y teori- 
za los primeros pasos del "trabajo creador?, concepto que el psicoanalista fran- 
cés propone en El cuerpo de la obrat  trad. Antonio Marquet, Siglo XXI Editores 

éxico, 1993. pp. 22-24 



civilizaciones como la china y la de Roma antigua, preferían las activi- 

dades lúdicas de competencia; mientras que las sociedades a las que 

se califica de "primitivas" optan por los juegos de azar y de vértigo, lo 

cual paraliza la creatividad del hombre en la medida en la que éste se 

encuentra como sujeto pasivo de fuerzas superiores contra las cuales 

nada puede" . 

Los niños de Flor de juegos antiguos principalmente se entregan a 

juegos que pertenecen a las dos últimas categorías calloisianas simu- 

lacro y vértigo A través de cantos, de la repetición de canciones que 

acompañan una serie de movimientos bien establecidos los niños en- 

tran en contacto y se constituyen como un grupo En repetidas ocasio- 

nes, los juegos se convierten en meras coartadas para permitirles acer 

carse a las niñas12  Agustín pretende estar  herido en la guerra" ficticia 

y así ser atendido por las enfermeras. Jugando se produce segun.el  

relato el liderazgo de Agustín cuando los niños que cantaban le sigue 

en "A la rueda de san Miguel".{En el juego, niños de mayor edad de 

nuncian el amujeramiento del narrador, por ser incompetente para los  

11 	El mismo caso dé Yáñez 91éshiienle en,parte tales afítinPciónel  puesto que 
Ostar:09.nté- -par eht!*Ogarsé a fuerzas inconscientes que no puede controlar, 
Atgultín Yáñez puq10 Obrirs+19cepiño como narrador original. 

12 De la misiiiáMáriéra".que .eijuegoes 	Ñti":Ja[ que PermIte , acercáráa a a mu 
er,  dtsfrazaclamente; 1a, narración, reemptazante. del . juego, nos remite figuras 

13 . : No hay'que olvidar que Yáñez nació en 1904,y que México estaba en plan 
Guerra ºCivil durante la niñez del p.rota`gonista. Che tal forma el estallidode fa sE 

:.„. 

xualidad y la guerra apareen unidos por vez ramera en Flor de juegos antiguo: 
pérá':táló:''áá'déáártólláúá.óbffib'F:léñiá-;:éh''Atfiló'':dét'ádüá

juegos de hombres y ahora te aguantas " De esta manera se abre el capítulo "E 

:- 	• 
1 4 	"-Estos son juegos de hombre, Nada de cancioncitas 'y vueltas. Estos so 



juegos de "hombre"15  , juegos (como "El burro") que Callois clasificaría 

dentro de la categoría de competencia. El protagonista vive con menos 

intensidad en su casa que fuera de ella, con sus amigos, de acuerdo 

con el relato. 

Sin embargo, sería injusto limitarse sólo a clasificar los juegos que 

aparecen en Flor de juegos antiguo so la manera de Caillois, por mu- 

cho que ello contribuya a formarnos una idea del protagonista En Yá- 

ñez no es casual que esos juegos repitan estribillos y remitan a una ri- 

tualidad gestuai y musical para organizar la vida grupal de los niños De 

la repetición16  

seo brota allí, entre canciones y ruedas de niños. Cuando se trata de 

demostrar resistencia, capacidad de salto frente a otros niños, Agustín 

teme padece y finalmente huye Y es que lo importante también es se- 

esta manera, 

15 . No deja de resultar enigmático que el narrador refiera justamente esto que a 
un don Juan, como dicen que era don Agustín Yáñez, -y para ello cuento con el 
testimonio oral de Bernardo Ruiz- nada favorecería Estoy consciente de que al  
senalar esto, se me puede acusar de trasponer un hecho narrativo con una vida 
privada que, en nuestro contexto, no nos interesa, o mejor dicho que nos,  intere 
sa de una manera diferente, No obstante, lo quiero traer a colación 'justamente 
por un interés teórico que Freud señala en "Las fantasías histéricas su relación 
con la bisexualidad"-(0C, Amorrortu, vol. IX, pp. -136-147). La novena fórmula 
que allí presenta él Dr. Freud reza así: "9. Un síntoma histérico es la expresión 
de una fantasía sexual inconsciente masculina por una parte y femeñina por la 
otra," (p. 146), ¿Acaso la escritura en Yáñez no es un síntoma? LizYcual se puele 
completar con la indidación freudiana que viene una líneas más abajo: "A mi e 
tender, [la novena fórmula] implica el éttádio más alto de complicación a que  
puede llegar el determinismo de un síntoma lhistérico, y por tanto solo es dable 
encontrarlo si la neurosis ha persistido largo tiempo y se ha producido dentro de 
ella un gran trabajo de organización," 

16 Cf más adelante la metamorfosis de la repetición convertida en recurso ret 
rico en el "Acto preparatorio" de Al filo del agua. Por otra parte. en  el Prinler ca pi-  
tulo se afirmó que era justamente la repetición lo que nos permitía descubrir las  
marcas del inconsciente. 



ñalar el distanciamiento de la norma, marcar cómo ese protagonista- 

narrador se constituye en oposición, a contrapelo. 

Por otra parte, en la primera novela17  de Agustín Yáñez, la música 

organiza la vida grupa! de los niños -por lo menos la vida que será obje- 

to de evocación-; ella permite la circulación de deseos, rivalidades, da 

el ritmo a los mismos juegos y una letra a lgs cantos a través de la cual 

se ofrece a los niños una serie de roles predeterminados con los que se 

identifican. Esto puede ser comparado con lo que, señala Lacan en 

cuanto a la impronta que el comportamiento humano tiene de relacio- 

nes psíquicas típicas que justamente ilustra poniendo como ejemplo a 

la comedia del arte: 

Por la vía del complejo se instauran en el psiquismo las 
imágenes que informan a las unidades más, vastas del 
comportamiento, imágenes con las que el sujeto se identi- 
fica una y otra vez para representar, actor único, el drama 
de sus conflictos. Esa comedia, situada por el genio de la 
especie bajo el signo de la risa y las lágrimas, es una 
cornmedia dell'arte, en el sentido de que cada individuo la 
improvisa y la vuelve mediocre o altamente expresiva se- 
gún sus dones, desde luego, pero también según una 
radójica ley, que parece mostrar la fecundidad psíquica 
toda insuficiencia vital. Commeffla dell'arte, además, por  
circunstancia de que se representa de acuerdo con  
guión típico y papeles tradicionales. En ella se pueden fre- 
conocer los mismos personajes que han sido 'tipificados 
por el folklore, los cuentos y el teatro para el niño o para el 

17 . Eáta es .en efecto una de las.tesis fundamentales. del presente capítulo, / 
de juego antiguos es ün&'noVela.‘ Brushwood, le'niegá eStacatelóriwal refer ir  
se a ella como "tomo de cuentos relacionados entre 01' (Mexicó, en su novela, 
382) y..ál'consideraia tan'sólo.cornO'una prepara ción, especie dé-ejérticio 
rio que permitiría a YáñeZ escribir posteriorhehte Al filo ele! agua 



adulto; el ogro, el fustigador, el tacaño, el padre noble; los 
complejos los expresan con nombres más científicos." 

Esos juegos que rememora el narrador desempeñan la misma función 

que Lacan señala para la Commedia dell'arte. 

La música se filtra en los cantos infantiles, el piano de la tia Paz" 

las campanas, y se encuentra en el alba de lascrevocaciones. Teniendo 

como antecedente el lugar que ocupa la música para el niño Agustín, 

deben ser entendidas las preocupaciones musicales de Gabriel Martí- 

nez que se colocan en un lugar central en La- creación" . Música-ritmo- 

sexualidad forman parte de una serie que es dificil dejar de religar 

nuestro análisis en 	obra la 

tados expresión del gusto 

una manera desPlazada la problemática fundamental -en la perspectiva 

del narrador- del niño que fracasa una y otra vez-en sus aventuras con 

edad, y que sueña con la plenitud sexual del adulto. 

el "Acto preparatorio' con la aParición, 

en 

de Yáñez. Con la repetición de juegos can- 

Agustín 

prosa musical se habla de la represión sexual del anónimo pueblo. 

Cf. Jacques Lacan, "Más allá del principio de realidad"' en Escritos, trad,  
omás Segovia Siglo XXI Editores México 1989, p83 

19 . La Tia Paz forma parte de una serie de personajes femeninos como Luisita 
Vera (pp. 109-111), Alda t  Victoria. 
0 La música aparece como instancia que permite consolidar pasajeramente 
los grupos en Flor de juegos antiguos -los niños se reúnen para jugar- y a traves 
de ella se expresa la sexualidad. La música aparecerá como tema central de 
Aida o la música" en Archipiélago de mujeres, como un atributo fundamental;del  

objeto inalcanzable; en Al filo del agua como vocación artística que permite 
Gabriel salir del mundo represivo del tío; en La creación la múáica permite pian- 
tear la problemática estética del proceso de creación artística; en Las tierras tia- 
cas la música es una actividad altruistá a través de la cual Gabriel Martínez ,ed 
ca y lse reincorpora al pais organizando orfeos musicales.. 



Sin excepción se evoca el juego en el primer plano, mientras que se 

pone en evidencia que lo que importa está en otro sitio: es Esperanza a 

la que se espera y por la cual se prolongan indefinidamente los juegos; 

y hay la necesidad de utilizar el disfraz del juego para poder ser elegido 

y preferido por una niña, etc. 

Al elegir los juegos y distracciones infantiles como tema para que el 

narrador rememorara su infancia, Agustín Yáñez, que se había probado 

en tres obras publicadas anteriormente (13aralipton (1931) Espejismo de 

Juchitán (1940) Genio y Figuras de Guadalajara (1941)), encontró una 

perspectiva que le ofrecía la posibilidad de captar los momentos más 

importantes de la trayectoria 

por la Universidad de Guadalajara para hacer una edición conmemora- 

tiva del cuarto centenario de la fundación de la capital de Jalisco 

(1941) Flor de juegos antiguos libro escrito Cde 1931 a l 1939 es decir, 

de los veintisiete a los treinta y cinco años de un Agustín Yáñez recién 

transplantado en la ciudad de México, describe la vida cotidiana de un 

niño en la provincia mexicana en la epoca de la Revolucion 	esta 

'mida primera novela novela que no se atreve a decir su nombre Yá- 

ñez elabora el duelo de su niñez: ".. yo decía adiós a la laguna,}que era  

ecir adiós a mi ninez.' 	5 	ra 'desprenderse e ésta, había  

crear un espacio escritural en que la ilusión p¡udiera conservar us 

ros de omnipotencia 1 
• 

21 	En entrevista a , Carballo (Cf. l?ibliografía) Yáñez especifiba'qug 	lgunos 
sus episodios  [de  Flor  de juegos antiguos]  se publicaron enéxBico 	de Provi anc,(terp 
cias; otros, con la nostalgia de Guadalajara, los escribí en 



Aunque Flor de juegos antiguos está dividido en tres partes, "Juegos 

por Nochebuena", "Juegos de la canícula" y "Juegos de agua", persiste 

en todos los episodios la obsesión por el mundo femenino así como la 

incapacidad del protagonista para satisfacer deseos aún vagos, y apa- 

ciguar sentimientos de culpa que ello produce. Las dos primeras partes 

se oponen a la tercera tanto por su extensión (el número ode episodios 

más cargado en la primera y segunda que en la tercera), como por ras- 

gos estilísticos muy evidentes (la descripción compite con la narración 

en la última parte), Entre la primera y la segunda parte, el protagonista 

cambia de domicilio, hecho que ocupa en 

rración -justo a la mitad del libro-, lo cual aunado a la nota explicativa 

situada al principio22l, coloca a Flor de juegos antiguos claramente en 

una dimensión de duelo duelo de la niñez duelo de la ciudad de pro- 

vincia perdida: "siento como si me fuera a morir", afirma el narrador 

71). En la obra, además, el protagonista anuncia lacónicamente la 

muerte de su padre, la de su madrina. Se han perdido y dispersado to- 

esos seres que eran objeto de deseo y se perdió'esa topografía 

que era escenario del deseo 	duelo es por una parte de sí aquella 

que constituyó a ese que ahora sólo puede rememorar, narrar, escribir  

ealista Las  evocaciones no suceden cronologicamente sino ana o 

2-. Lanota dice lo siguiente: "Estas páginas transidas por el recuerdo de Guada- 
lajara 
	 • 

y maceradas en los perfuMes,',colorell  .ruidos y decires déla'Clara ciudad, 
fueron escritas-lejos de ella, entre los años 1931 y 1939 



tema, un fragmento de alguna canción infantil, en la que se subraya las 

resonancias sexuales, ocupa el núcleo del episodio y se explora a partir 

de ello el entorno: las diferencias de clase, las relaciones familiares del 

protagonista, el carácter del protagonista. En torno a esa temática se 

hilvanan los capítulos que remiten a una temporalidad interior. Lo que 

es susceptible de ser narrado en Flor de juegos antiguos lo estor ser 

rememorado -ello exige la escritura para evitar que se pierda- y de allí 

la fuerte coloración autobiográfica de la narración. 

A continuación me propongo estudiar tanto aspectos estructurales 

como algunos procedimientos 

juegos antiguos así como su lugar privilegiado en "El plan que pplea 

mos' se trata efectivamente del primer libro de Yáñez Primer libro. de 

una nueva era con la cual cierra una primera parte. de. -su obra ,que des-- 

conocerá hasta su muerte Flor: de juegos antiguo$ signlfica la posiOili- 

ambicioso . prpyebto narrativa. 	es tedi.$01,intentOr 	lectura 

de 
 ',... .. 	• 

este libro no como una colección de cuentos con algo.eh cpniún que  

ida..;ine sino como la prirriOra novela 	Yáñez:, la eyólUOion.del  rol.  

onista da unidada 	, 

	

esta obra. 	la convierte én una noy0ia a pleno ...  

}3 Al `hablar de "los" `personajes de este libro, Yáñez dice e Carbaflo; "Esas'  
criaturas son, posiblemente [?], desarrollos progresivos o regresivos ? 
misma; vida. EL niño [sic] o los niños de Flor d juegos tienen, desde luego, esas; 
reticencias, esas inhibiciones, esa vida introspectiva ,. °p 369 A irmaciones q  



De tal insuficiencia, tal fecundidad 

n el primer recuerdo en que aparece Agustín (tal es el nombre 

que tiene el protagonista en el "Episodio del ángel de oro, 

arenita del marqués") lo encontramos convaleciente aburrido, 

solo, impaciente extrañando a sus compañeros de juego: "ya no hallo 
cr 

qué hacer con los días tan largos; con las mañanas inacabables..." (p. 

19). Nada lo distrae: ni los "monitos", ni los caramelos, ni "salir a la cu- 

riosidad" (p. 20) En esta la primera definición de sí mismo que hace el 

protagonista, muestra ya dos de sus características más persistentes: 

hay en é 

al igual 

l 

afectiva insuperable 

Agustín niño no sabe qué hacer con su Presente, fardo insoportable,  

quisiera acelerar el tiempo , vivir, ya en el futuro. El narrador adulto, por 
su parte se vuelca en un pasado  en elque se huelga.Trata de recons- 

truirlo con detalle para salvarlo del olvido. De esta forma, protagonista 

narrador son dos aspectos de una oposición simétrica que tienen como  

una carencia (de salud, alegría compañía autosuficiencia) y, 

que otros protagonistas de Yáñez, presenta una dependencia 

no dejan de ser muy enigmáticas. El mismo lapsus de Yánez en el cual habla 
"el,niño" me parece muy significativo y apoya mi tesis de que Flor de juegos an lr  

uos fue concebido como algo diferente de un libro de cuentos. 
Recuérdese, por ejemplo,,  que en La creación, una de las empresas que ob 

sesionan al protagonista es volverse autosufibiente frente a Victoria y a María,  
iguras en cierta 'medida maternales, bajo cuya egida ha transcurrido gran parte 

de la vida de Gabriel Martínez. Por otro lado, en Las tierras flacas, la muerte de 
Teóclulo constituye para Rómulo un acontecimiento traumátido del cual le resulta 
imposible reponerse, ya que esa figura, ciertamente idealiza 	fue proveedora `.  

a. 

e afecto$ sabiduría y refugio seguro para la timidez y torpeza de Rómulo, De ta l  
suerte que la cadena de fracasos posteriores del padre de Teófila, sólo se  expli- 
ca por la incapacidad de romper con una admiración hacia elabuelo que lo ca 
Jena a una, pasividad dependiente muy acusada 



rasgo común el negar el presente: el niño lo rechaza porque el presente 

significa ansiedad y carencia; el narrador, porque el presente se vive 

como pérdida irreparable. 

La impaciencia, la espera de que acontezca algo -"nadie se muere o 

se casa", llegará a afirmar (p. 20)- y el estado de ansiedad que dominan 

al niño, tienen como contrapartida la añoranza con que el narrador tiñe 

todas las escenas y la tristeza por el carácter fugaz, irrecuperable de la 

infancia25  Al referirse a sus propios recuerdos lo hace con una gran 

dosis de idealización Habla de la "niña niñez" de la que se guarda cui- 

dadosamente el "blondo rizo"26  "más amada cuanto por peores cami- 

nos [se] vino a la mancebía de la vida' (p. 17). 

Sin embargo en cada escena evocada en Flor de juegos antiguos se 

filtra algo que transforma un cuadro iluminado por la luz del sol, en un 

paisaje sombrío una enfermedad (la fiebre la di?rrea 	castigo infli- 

gido por una figurá paterna (su propio padre 	sacerdote, el padre de 

una compañera de juego); la angutia una caída, . una golpiza o el re 

25 	Habría que poner en relación esta ansiedad del niño de Flor de juegos an 1- 
guos con la orquestada atmósfera de ansiedad presente en todo Al filo del  agua; 
con el cuadro de ansiedad que abre tanto Las tierras flacas COMO a tierra r 

,Pensando'en IOsri¿gos de Agustín 'Yañez uno se pregunta por ese 
rizo tan "enigmático u y que en un primer momento, espontáneamente movería  
quizá a risa, o provocaría cierta irrilación por la utilización de un cliché que en e 
contexto parece tan impertinente. ¿Acaso .todo se refiere a la biografía? • Todos 
los detalles tienen que ver con una experiencia vivida? Se ha dicho que todo tie 
ne significado y ºque nada escapa a esta premisa. Pero ¿este imposible Monda  
rizo? Por un, lado no se va a caer en una compulsión de encontrar una relación  
automática e inmediata entre narráción y biografía. La relaciones que se buscan,  
aquéllas de las que se puede dar cuenta, son aquéllas.que en priiner lugar ve 

en marcadas por el orden de la repetición:  o por lo menos aquéllas que el  
vestigador puede ver como tales, Para después de quedar establecidas en este  
circuito intentar una interpretación. 



chazo, vienen indefectiblemente a poner fin a las secuencias narrativas. 

De esta forma, las expectativas del niño no encuentran satisfacción por 

un fracaso27  constante debido a su propia incapacidad o simplemente 

al "azar". 

Tal oposición se hace más acusada si comparamos la reflexión con 

la que el libro termina que es una afirmación llena de nostalgia (del 

griego nostos, pasado algos, dolor) "ni en las aguas, ni en los cami- 

nos28  ni en las gentes queda un rastro de aquellas travesías, fugaces 

como luces de bengala" (p 157) con las repetidas ocasiones en las 

que el niño expresa deseos de suicidarse: "apenas contenía los impul- 

sos de echarme a las ondas histéricas"29 	152) ¿Por que quiere rea l  

gresar entonces :a un pasado que fue tan insoportable? Este contraste 

resulta enigmático y pone de manifiesto una personalidad que como e 

mismo narrador señala está 'malo de contradicciones" 	5 

Tal situación paradójica de des`ear.el retorno aun pasado más 

triste, da un significado preciso al acto mismo de la escritura evoca 

27 	Esta focalización en el fracaso es :típico de la :obre de juventud e, incluso:', 
circunscribe a. Flor de juegos antiguos y a :algunos cuentos de {Los sent dos al 
re ya que` en "[solda o la muerte" (Archipiélago de mujeres), el autor toma ui 
decisión opuesta `que : caracteriza a lá narrativa yañecianá: "no seria yo el q 
contase le derrota" .. 1 74 

28 El primer elemento es representante materna y el segundo, paterno, tal oó 
se de=scribe en el capituló: 2.3 al estudiar Los sena dos al airea: Evidentemente  
en el espacio escrituras donde si queda huella, .. 

29 El agua como; espacio materno erg la narrativa de Yáne  debe  
puesto en oposición con la escritura La unta se disolverte en ;esas "ondas bisté 
ricas''; lu ar del suicidio, ara textuali arce debe  
texto está delllado simbólico y lo que narra ÁgustínfYáñez es [a '..dí'á del  
de • imaginario' 	 • • 	 • 	 • 	:•' • 	 • . • 



sus fantasías, aspecto que difícilmente se comunica"; de un deseo de 

ofrecerse a la mirada del otro como un ser caracterizado por cierta in- 

suficiencia vital para dar satisfacción a sus anhelos en la medida en 

que el protagonista experimenta un permanente fracaso; y de autoafir- 

o larse por medio de un sentimiento de carencia e insatisfacción -que 

por el hecho mismo de manifestarse es una forma de demanda de ayu- 

da, aunque su expresión sea 'literaria y el destinatario, abstracto- hay un 

esfuerzo por tratar de recuperar sus figuras objetales un deseo de vol- 

ver a la cálida seguridad que brindan las figuras parentales por medio 

de la creación de un espacio imaginario, el relato autobiográfico: del 

lado del retorno de lo real estaría el suicidio del lado de la recuperación 

simbólica, de la sublimación está la escritura 	por otra parte, se 

realiza en silencio uno de los atributos del adre muy subrayados 

Flor de juegos antiguos) Ante semejantes beneficios, poco importa 

las angustias y las múltiples agonías que se eXperimentaron 	o- . 
o al se abordan desde un presente en el que se sabe quepor agudas`.  

que hayan sido, el Protagonista logró superarlasEsto   lo confirma el  

hecho de que hacia el final fde Flor de juegos antiguos, l a corriénte del 

no Lerma empuja irremediablemente alprotagonista hacia n futuro  

desconocido. 	a uerto en el horizonte olo queda fijo en 

moda el recuerdo del punto de partida,la laguna de Chapala, aria 

veces comparada  con una mujer -o debería decirse La. Mujer` -,  

30 	En '"El poeta y:la fantasía", : Freud afirma qué "el` adulto se avergüenza d¥ sL 
fantasías y. las oculta a los demás; las considera coro cosa íntima y personal 
sima, y en rigor, preferiría confesar sus 'culpas a comunicar sus fantasías" (tra{ 
de Lúes López Ballesteros, 'en Dirás compl tas Ed tonal Biblioteca OO. 



de vida y de muerte, lugar de origen, sitio generador de angustia, de 

deseos de suicidio que permitirían un retorno al claustro materno.  

Sin pretender ser exhaustivo, citaré algunos pasajes en los que la la- 

guna es comparada con una mujer: 

-"Aquellos que por palabras del presente se desposan con 
la mujer de su elección, ¿por ventura sienten lo que sentí 
aquella noche al acercarme a la laguna por vez primera?" 

"Alborotóse la laguna y el viento bailó sobre ella con las 
furias de una marido celoso." (p. 151) 

Como es posible observar, sólo en la tercera parte, con el surgimiento 
de la metáfora, espacio al que se puede remitir ese deseo una y otra 

vez frustrado se posibilita su satisfápción:'el sol besa ala laguna, ara 

reparar el hecho de que el niño 1 Agustín se haya quedado paralizado  

frente a Astridi por eiPmPl° Cfs infra' 



ción y es que en el fondo 

como un documento de defensa. ¿En 

Astrid o si quiere abrazar a Luz María? 

que le imponen por ello el cura, las figuras paternas, sus amigos, su 

madre..,? La intención narrativa parecería ser que el lector se asome al 

alma pura y buena de ese niño "inocente" .., lo que por definición ya no 

es inocente es la escritura, ya que ésta vehicu a un saber.  

Por otro lado, asociada a su boca, a todo lo largo de Flor de juegos 

antiguos hay una aspiración -que el protagonista considera casi fina 

• epylta interesante recordar que en Al filo del agua, la Oescripción de Gabrie 
artínez -peiffisonaje que reaparece en La creación y en Las tierras flacas, se ha 

ce énfasis igualmente en su boca tromPuda: 

en veces aparecían labios y nariz delicadamente dibujados,. 	luego la boda se  
nchaba groseramente con Ímpetu de sensualidad repulsiva... (Al filo `del agua, 
orrúal  1986. p. 188). 

esta obsesión de Yáñez da pistas interesantes, N.o sin fundamento podría 
Marse este elemento recurrente en los protagonistas y compararlo con el ro 
retrato de Agustín Yáñez, en el que justamente destacan sus Prorninentes labios.' 
Pero con ello volveríamos a trasponer el texto literario con una biografía que 
ciertamente limita los sentidos del texto;  al mismo tiempo que nós permité o 
var el repliegue narcisista que para Yáñez es preciso operar eh la escritura,  

el protagonista plantea los capítulos también 

q ué radica SU culpa si le gusta 

la que dice "mi pobre boca seca, descolorida", y más adelante "mi ho- 

rrible boca trompuda"31  obsesión a la que dan pábulo sus compañeros 

de juego al sentenciar "¡Trompa de pozoler (p. 50), insulto grabado en 

la memoria, corolario de una aventura que a punto de alcanzar el éxito, 

éste se esfuma y el protagonista es.objeto de burla de sus compañeros. 

Para expiar su falta de iniciativa para besar a Astrid, es arrojado a un 

"charco con lodo" por lo cual, a su vez, lo castiga su madre: los casti- 

gos se constituyen en serie, como si el sujeto' fuera objeto de persecu- 



"quería hablar" (p. 98) señala con pesar el narrador. Exteriorizar sus 

afectos verbalmente hubiera significado romper con trabas casi intan- 

gibles, pero no por ello menos infranqueables, del personaje Sus inhi- 

biciones son más fuertes y el narrador se ve precisado a reconocer que 

se "me ocurrir otro miedo: ¿qué iríamos a platicar en el camino de mi 

casa?" (p. 98)32 . Esto da pábulo a autorreproches constantes: "¿por 

qué no me decidí a hablar?" (p. 62) se dice a sí mismo cuando su inter- 

locutora se aleja de él aburrida. Entablar una conversación es, desde la 

perspectiva del protagonista una hazaña para la cual carece de arrojo. 

A esa incapacidad verbal corresponde una imagen corporal precisa. En 

otra ocasión afirma 'Parezco títere de hilacho" (0E, p. 1240), 	así 

"toma cuerpo" la palabra. 

Un aspecto fundamental de su definición personal es una invalide 

verbal: 'soy medio mudo" 	62) (¿con boca tan grande 	discurs 

pretende ser elíptico subterfugio con el cual pretende ocultar esa inva- 

lidez)_ y quiere que sus interlocutores entiendan lo que sus ojos ex r 

san y no se atreve a verbalizar 	sto lo coloca en 	uación 

ramática934 que sólo es posible imaginar si se torna en cuenta que 

32 . Esta es u a angustia similar a la que experimenta ••  en Al`,filo •••,. 
áe! agua,; cuando`Victoria y el campanero se encuentran en el campo,` 

33 . Es precisó señalar fi que otros` personales .de Agustín Yáñez tienen una pro 
r unc ada> dificultad pira. expresarse entre atlas se encuentra el arisco Gabriel  
Marc nez, cuyo introvertido mutismo es evidente dese su aparición en Al o 
agua: y posteriormente en La'creac¥óñ, También se encuentra entre e.:stos éi7s 

ensión a "rumiar" sus tribulaciones debe esforzarse ara ronunciar ur tímido 
no, El taxista de 

majes, Rómulo, que aparece en L`as tierras flacas; quien tiene una marcada pro 
 

or su parte, pref tare oír ,Fa sus clientes  • • 	•: 
y se 

• • 	• •,,.._anta larconversad..•• 
34 ,También en e,l sentido  .•teatral del térm no pues tiene que plegarse a las reglas  
y exigencias'de tos juegos para expresarse adoptando un,papel 

•• 



para el pequeño Agustín la palabra desempeña ante todo un papel de 
seducción, 

La toma de conciencia de esa incapacidad de mantener y prolongar 

el contacto y, por ende de mantener a un de.stinatariot lo sume en la 
tristeza, en la depresió% y en un coraje contra sí mismo que mina todas 

sus certezas hasta que todo ello se transforma en una confusión gene- 

a afirmar 'quién sabe dequ ral 

por qué 

78)35 

lo lleva 

.:.0WariarniOto:..-freilté así
resulta 

v...1001.0.1.0019.y :.:110 cede ser. 	0 

Io único 

proyectos de seducción, 

mo, autorreproche una marcadadevalúación personal son elementos 
de toda una dinámica que tiene como co nsecuencia un sentimiento de 

rana otra co`sa.. 

Su palabra ergerm

mismo, lo lleva a identificarse: 
 

además "ágrio limón a' rtido3s 

35 , Este saber en crisis fo reencontraremos en `'A uella: 
como punto qu`e póne en marcha 	 q 	noche" ;{AI filo de! agú  
agustiniano es poner en escena`' esta crisis de saber; dfar 

á 

36 ; En:fa palabra partido se condensa támbién la.tris¥y 	una sQlucion ¥ ella 
a mudarse; partida-partido `ae tal forma;: el hec o : eza, par. el Mecho de que v 
tab¥i¥zacion` en;ei nano ue lo de€ir 	h de mudarse provoca t,¥l dese; 

que; 



)1, 
rrtx 

Consciente de su propia fractura, sus llagas sólo producen acidez. A 

fuerza de reparar únicamente en su debilidad y en las desventajas que 

su cuerpo le ofrece: "entelerido, descolorido, con unas espaldas reduci- 

das y unas piernas de alambre" (p. 91), la conclusión a la que llega es 

depresiva: "estoy triste de nql 
 saber, de no poder" (p. 83). 

No atreverse a entablar una conversació es una n 	incapacidad que 

está solDredeterminada Proviene de un sentimiento de vergüenza per- 

sonal muy fuerte: en el texto explícitamente el protagonista tiene que 

ocultar sus orígenes porque éstos lo colocan en una situación de mar- 

odríadecirse de penuria. No revela su dirección ni el nombre 
ginal, y p  
de sus padres por vergüenza Niega su identidad porque mostrarla 

significaría para él asumir su sentimiento de ser menospreciado" 
su madre: na mi mamá 

1:53) que" 	también el' - un..eco dé los teMOres......-de 

no la gusta 	
Oí [0:_.c0Sa de ..lus prjrrioS .....09r0e, •Cli.C,e.... -qUO son 

....            

	

:  

	. 

	

i

o

. 	:.•:. 
`Por otro 

_
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En este sentido, resulta interesante analizar la situación inicial de la 

novela. Al estado de convalecencia se asocian, por un lado, el aburri- 

miento y la ansiedad que definen el estado de ánimo del protagonista. 

Por otro lado, existe un cierto desamparo: su madre pide "suetercitos y 

medias gruesas" (p. 19) para recer frente a un crudo invierno que se 
avecina y, al parecer, su padre no tiene los recursos necesarios para 
comprarlos La primera escena muestra ya un espectro bastante elo- 
cuente, constituido por debilidad física, dependencia, medio inhóspito,  

carencia. Además a las necesidades señaladas por la madre, la 
respuesta es la siguiente: "Mi papá ha guardado silencio, ha bebido 
jarro de agua y ha salido al trabajo" (p. 20) Este es el punto de partida 
del relato y el primer recuerdo que se evoca. ¿Por qué se colocó en 

primer plano (primer plano de Flor de juegos antiguos y primer plano de 

afectivas y de alud del riño están secundadas` por„

lencio y el temor de sus padres a ser afrentados. Hay 

do, `y en  tal caso, inequívoco por estar encubierto, a la inca 

terna de dar, abrigo y.:•protét000 al niño°convaleciente. Es upo--forma. 

decir "mis necesidades áf00tíV:s fueron mediocremente satisfecha 
respuesta el iálleno 	a arecepi 

ruStración y silencios se asocian,  en el adre para señalaf 'u a inconsi 
encía que el bro se verá, evidentemente 	ligado a reparar con 

fetos de . 	• • 	 ••• 	 ••••• • ,•• 	. 	 - 	 •••••• 	 ••• 	..••••.., 
amor 

 

tal es 

 

el 

 

so de 

 

a los 

 

se 
hecho de 'que pueden despertar nuevamente esos; excesos afectivos; 
vergüenza (e:n un' nivel  ) o un' fuerte. sentimiento';; 

• • 

édípidó): 

Ais demandas tuvieron 
)rimen vez la figurad paterna, como un ser inconsistente. Nuevamente,' 



destrucción del orden paterno y la instauración del universo de la técni- 

ca (Las tierras flacas); de un programa de desarrollo (La tierra pródiga) 

o con la búsqueda de un código para integrar toda la obra narrativa ("El 

plan que peleamos"). 

Romper el silencio se vuelve psrticularmente difícil cuando Agustín 

se encuentra frente a una compañera de juego. Entonces se vuelve 

"baboso" (p. 135) y le molesta ser tan 44desguanguilaclo" (p. 136), 

9'.  Además de los escasos recursos económicos y de la vergüenza por 

sus orígenes las inhabilidades del protagonista tienen origen en un he- 

cho traumático, la muerte de su padre que le produce un sentimiento de 

pérdida irreparable: 

Cuando se murió mi padre, sentí igual,. Que todo se aca- 
baba para mí; como se ha acabado la tarde, y la alegría, 
el gusto de ir con amigos, y la ilusión de salir al campo, 
el deber de concurrir a la escuela; quisiera que el sol no 
volviera a salir y todo fuera oscuridad para esconder mr 
tristeza y mi vergüenza Todo se ha acabado.38  

¿Cómo se resuelve este déficit de habilidad y qué pisa con ese sedi  

mento renuente a la articulación que se ha ido acumulan 	uerza 

no decidirse a hablar? Por un lado, .el protagonista se vuelve cavilos 

p. 127, Por otra parte, es preciso poner en relación en este texto inmovilida, 
y dimensión materna, frente a movilidad y dimensión paterna 	 rnu  
clara en Los Sentidos al aire como desarrollo en el, capítulo siguiente 



Escapé de la casa donde los treinta nos alojábamos. Cru- 
cé un huerto claroscuro y, sob:IG. una cerca de piedra que 
se adentraba en el lago me senté a dialogar con el silen- 
cio luminoso (p. 149) 

Las ,repetidas frustraciones que experimenta lo llevan a huir de la so- 

ciedad para poder entregarse 

le está negada una satisfacción 

Ese espacio de la ilusión es una creación- enteramente diegética en la 
que la "realidad está anulada. Esto permite la emergencia de una 

lidad diferente Derivada de los deseos insatisfechos del protagonista, 

la ensoñación otorga la categoría de verdadero a lo que la realidad o 

cecadamente niega: 

de lo que suerto, e,. lo .que 	qualjd.0nle',:qye o largos ... 	... 	.   	. 	,  
ratos;: como distraído...:[qyi.sieral.:. platiOrle',:lp:' que„ leiplisf.,  .. 	»,  	

voy 
  .... . ,.  

ser -Oe 	....,.100,,.aVOntl.eas:qup: 	tener, 	as''''qáál .. .,•,., 	, 	,..,,..„ ,... grande, 	. 	.,,... 	..: 	...„._, 
y. .Moni.imehtOs.qu'...vdy.,á-..Cohtiliit.; 	elpalacio con::i›...jr i 
rieá..,''yyhuédoá qUe::tend',:.,para..sME -a - 	e. me.-`gustaría ..,.     . 	.    	,re    

ye:viri.i.OrpS,,p0(q14e .- ábto:,.rriullát,rppoá:'. e..:éápi,riel 	al,,  , 	..., 	. 	. 	. 	... 	........ 	h, 	4. 	.,.. 	r.-5 	, 	
' 	.• 

	"1  rY radas de jazmines, 'ár bréfl,. lótéldb..1. 	azahar`,'' ,.:- ... 	, 	.............., 	a 	 ay a 	as 	
,  

1 chas frutas, 	de agua. 	ai-os,: i. 

n esta fántasia l  la carencia se ha transformado en a undancia; la tor 
eza  para expresarse se ha hecho relato; la incapacidad i 

ema de conversación se ha convertido en reláto "épico"e hazañas  

canalización de fuerzas pulsionales. Entonces siente una necesidad de 

apartarse, de crear para sí un espacio, acompañado del silencio, que lo 

mantenga alejado y al mismo tiempo protegido: 



propias" . El protagonista aparece bajo un aspecto muy favorable: se 

ha vuelto un héroe. Precisamente porque es un castillo de naipes, esta 

divagación está cargada de significado. Cada uno de sus elementos 

debe ser sustituido por su contrario para poder intuir el estado emotivo 

del protagonista e imaginar la in ensidadode la crisis por la que atravie- 

sa. Tener que recurrir a una fantasía para satisfacer sus deseos, supo- 

ne una renuncia a todo esfuerzo por alcanzarlo por otro medio y el acto 

mismo lleva implícitamente el hecho de que el sujeto ha asumido, 

consciente o inconscientemente, la propia incapacidad: la misma exis- 

tencia de la fantasía revela hasta qué punto el personaje se siente de- 

rrotado para poder procurarse el objeto de sus deseos Recuérdese 

que el mismo niño afirma "no quiero ver la uz", "quiero que se, acabe el 

mundo" (p. 50). 

Sin embargo el ensueño no es la única solución. Los interminables 

monólogos y la palabra enquistada encuentran posibilidad de ser articu- 

lados por medio de la pluma la cual puede, en efecto eslizarse sobre 

la hoja en blanco para constru rtel andamiaje de un diálogo silencios 

ya que el narratario pertenece al orden de imaginario. Qe esta forma 

la escritura aparece como una solución 	compromiso. Es urja 

cie de compensación. Ser escritor 	arte producto de un meca- 

nismo de efensa contra la depresión quepermite; renar el absceso  

crea o por la palabra llaga 	ogica de este proceso consistiría u 

amentalmen e en consagrar una gran cantidad e ener la para supe- , 
rar una carencia particularmente dolorosa: tener concienciade ella,  

9 . Esto es justamente uno de los mecanismos creativos que Yáñez utili 
archipiélago de mujeres. 



nado a una actitud pasiva pueden llevar a la autodestrucción. De esta 

forma, la palabra el relato y la literatura se ven asociados a la infancia 

y a la vida misma. 

Evidentemente esto no constituye una explicación total del complejo 

fenómeno de la escritura de Yáñez. Pero en á caso de Flor de juegos 

antiguos no puedeinegarse la existencia de un deseo manifiesto (por 

parte del narrador) de resarcirse de lo que fue causa de tan repetidos 

fracasos y el hecho de que sólo a través del relato, el a narrador puede 
controlar los acontecimientos de 

va. El narrador 	se ha convertido en..:áUjétO:de la e unciación, medio 

que encontró para atpppiplOnar. la. -Sit1..laC100 de Vitimar..-d00p00?-p0.1-,.._.e 

00prichp de las circunstancias. Peroi  _al misma :tiempo, de cubrimos 

que ;hay en la ,escritura--, una cierta tendencia mo•jo100000. .::: - i nos ubica- 

mos en la perspectiva del sonador incapaz de ma:n pular acertadamen 

e la ...affipolecióh-de.. 	 sistemáticamente 

en el intentó y en la vacilación. Por todo lo anterior quizá l na ser á erra 

do buscar los orígenes de la: escritura, su  

010ffibiCede y sometida aun iárgb proceso de' destilacióan. Vista e 

una tendencia ue ermanecera resente en todas las novelas de Ya 

-filfp del agua al a maquina narrát va,se enfrent , 	'silenci 

enigmOtipo• de Gabriel; a la represión de todo", earpersonal que ►̀  core  

tal, está eclipsado por la oración grupai en la igiésia o en la Casa. d 

ercicios Espirituales; Las tierras fiacas . se á ren,cOn las cári atiorl 



o 

para evitar mencionarlo 

él un 
una entelequia que no existe másque en 

un espacio nominal puesto que tiene un apelativo único e invariable? 

Desde un punto devista lógico, se podría pensarque el protagonista 

debería estar 'condenado a un sólo nombre, ¿o acaso la pluralidad de 
nombres designa la pluralidad de personajes y en tal, caso la o 	la 
que nos enfrentamos no es una novela sino "cuentos relacionados 

etre sí"? como quieren algunos críticos. 
A lo largo de Flor de juegos antiguos elprotagonista es llama o 

diferentes maneras: A 	de 
gustín 	ónico 	Gabriel9 

nacleto p 74 Jacinto (p. 8 MauroJerónimo Leal 
angurico 	18) Fermín/Tildío • 109).Tomando en consideración 

, 

el hecho de que elprotagonista de cada uno 	os episodios tiene 
nombrediferente, a crítica afirma 	un 

Flor de e 	anti 	es dblección 	cuentos in embargo, se ha pasado por alto e
. hecho de que hay tres constantes en la novela: por une lado, el ersonaje central  es un niño 	

niñoque ademas crece, siendo propiamente un niño a 

Linda M. van Conant afirma en su estudio 
Agustín Yátlez interprete de la veie mexicana moderna 

(Editorial Porrúa, México, 1969) que 
"Flor de juegos a ñY tiguos, lo mismo que Archipiélago de mujeres, 

está no lejos de ser una novela debido a 
la presencia en todos los episodios de un mismo protagonista,unque 

ué: nombre, 

tan sólo pot: su 

más diegOtico 

vueltas del tiempo 
ya se ha citado el dilema inexpresable de Heliodoro 

Castillo. 

Nombre y variaciones 



principio de la novela; y adolescente, hacia el final-, Por otro lado, el 

protagonista está colocado en .un escenario de la provincia de México 

(que además es muy específico: Jalisco), a principios de siglo (es, casi, 

el mismo escenario y la misma época en la que se sitúa Al filo del 

agua)-1 . Por último, ese protagonista participa en juegos y excursiones ,  

y siempre es sujeto y objeto central de la narración. 

Es necesario considerar que 'las acciones que se relatan en diferen- 

tes capítulos tienen una secuencia manifiesta y existe un gran número 

de alusiones que interconectan 

olvidar qué aparece una 

los episodios. Por último no hay que 

claro orden cronológico: el relato se inicia en el umbral del invierno; se. 

menciona la inminencia de las posadas Navidad año nuevo, día de  

reyes.. Yáñez afirmó que: 

• Para mi este libro tiene ya sentido orgánico. Un libra debe 
ser un organismo: en el que cada una` de sus partes ;cumpla 
una función específica. Así está concebida ' la Flor de jue- 
gos. (p.368)42  

carece, sin embargo de un :árgurnénto,  unico un  tema que .,cónedtanddlás'.:.difé. 

cuentos

rentes partes, unificaría al ; libro. Sin esto, le obra no es sino una serie de cuera- 

Ignoramos por qué califica posteriormente ' a algunos capítulos de este) libro co 

, o, 	

no corres- 

o novelas  cortas: antiguos podrían 
„.,,. 	

problema 
 de Flor de, juegos antiguos fue el de desechar, palabras y4`giros que 

 m 	'déradoli,p9m. 
Agustín  

té 	años que se , 	
. supone que describe el libro, y qúe 	los a "nos .en que yó viví 	infancia."  

me
369  

llama mucho :IP 	.10 ,0011Pra'. tP11000,iie:po .., 	•   	• 
libro,

,..„r.,.. 	..„,... 	• 	,• 
el autor se refiere a su  que' no se • -llano 

	•  
	lada  me ocurrió,; oirá manera de` referí él Yáñez, sin embargo, 	 r 



La crítica también hizo caso omiso del hecho de que "Agustín" tiene 

una evolución interior a lo largo de la obra y de que posee atributos psi- 

cológicos que hacen de él una personalidad muy definida y precisa, a 

tal punto que las características que constituyen su perfil no podrían ser 

atribuidas a cualquier niño de esa edad43 	 o 

No obstante, si en realidad se trata de un sólo personaje ¿cómo ex- 

plicar el constante cambio de nombres? Es bien sabido que un nombre 

propio pertenece a una amplia categoría de palabras que "carecen" de 

significado. Dependen del contexto y "sólo" tienen 

según conceptos lingüísticos Ese cambio constante quizá no sea más 

que una especie de figura retórica que consiste en renunciar a dar un 

sólo nombre a una personalidad cambiante que no se ha definido vaci- 

lante Los mudables estados de ánimo además de expresados concre- 

tamente, estarían acompañados por una nominación también en cons- 
tante alteración. De esta forma la variedad de experiencias, la meta- 

morfosis constante de su vida afectiva y el sentimiento de encontrarse 

frente a experiencias inéditas a la vez profundas y marcadas con el se- 

llo de lo irrepetible seria traducido por el recurso literario que consiste 

vía el titulo y; por el otro podría yo decir que lo feniniza, es decir ;que se refiere a 
él en femenino, lo cual lo permite perfectamente 'la lengua española.` quiero se 
ñalar que a.pesar de esto, me llamó mucho la 	

• 

atención 	•  •• • 	 •• 

dezar lá idea 	quequizáo seaíndicesecundario,suplementaria.  
escritura esta del lado

.. 	• •_•• .• .••.. 
• materno 'aún, 

43 . A pesar de esto,  e el mismó autor: nunca haya hecho `' 
• • 	• 	• 	,•,..:•,•;•••„•.„••••••.• considerara 	• •••., alguna ,declaración en que 

 
Flore de juegos antiguos corno urca nove 

Ía Quizá una especie de pudor le impedía confe'sar`sus ambiciones de novelista ...„ 
en este primer momento de "El plan que `peleamos"; o nó se atrevió a op¡r tique J.. 
era una novela para evitar juicios severos de la critica .. Y con mayor seguridad 
se deba a que Yáñez no pudiera; decir que el personaje era élk mismo y que por lo 
tanto se trataba de un relato`' autobiográf ico como deja adivinar en el `pasaje cita - 

función deíctica, 



en servirse de un sólo protagonista al que se le dan diversos nombres. 

Así, Agustín -Anacleto -Mánico -Gabriel -Jacinto -Mauro -Jerónimo Leal 

-Mangurico -Fermín iTildío -Plascencia" es una sola persona a pesar 

de los nombres diferentes. Una persona diegética45 

Tal pluralidad de nombres es paralela a una pluralidad de reg:4 1ros 

que adopta el estilo de Yáñez en Flor de juegos antiguos y cuyos ex- 

tremos son: por un lado, el estilo que trata de reproducir tanto el habla 

popular de los niños de la época ) con sus tonos enfáticos y sus trasto- 

cardentos sintácticos, su preferencia por la interjección y el modo admi- 

44 . Los nombres -algunos de ellos, por lo menos- de los diferentes protagonistas 
de Flor de juegos antiguos están sobredeterminados y remiten a un mismo refe- 
rente emotivo: la autobiografía de Yáñez. Agustín es el nombre del narrador; 
Mónico es el nombre de un "amigo" del autor, y justamente el 4 de mayo, dia en 
que nació el narrador, es el día de Santa Mónica: Mónico Delgadillo, o sea él 
mismo con atributos maternos -Santa Mónica es la madre de San Agustín. Tilclio 
es la manera en que lo llamaban cuando era niho. Gabriel es el personaje de 
varias novelas de Yáñez Al filo del agua, La Creación, Las tierras flacas, persona 
je que tiene física y espiritualmente relación con el autor: su boca prominentel su 
mutismo, su introversión, su gusto por la música. Ambos f comparten las mismas 
ambiciones creativas: creen en un arte nacionalista que debe preocuparse por 
plasmar el México profundo. Anacleto es un doble de Agustín ya que de él' se di 
ce "mira, Anacleto el de doña Cenobia, anda ya en periódicos.., y me disparáron 
una nieve raspada, de arrayán, porque estaba llamado a ser gobernador..." p. 

Es prppiso tener en oüOnta..quelOs-PersóraJOs' 	Yáñez suelen ten r nom- 
bres 

 
y 	 'e b en Iábromreá. A Ricardo Guerra Victoria, por ejemplo,; se le conoce como 

el Amarillo,el Dientes. de Oro y con Sotero',Cestilló fórrila parte'da 	IV,Ienbuer 

Recuérdese, por otra parte, , sl cambio : de nombre ` a las rancherías de Tierra 
Santa en Las tierras flacas, novela en la que`La casa' Grande, por ejemplo, reci 
be los siguientes nombres: r Casa de `.los Trujillos, Casa 'del Corredor,` Alhóndiga 
de Bastairdos, Limbo de desmadrados, Recogedero de Mostrencos. 'O los nomW 
bres , de Archipiélago de mueres que`hacen alusión a personajes , de la literatura 
El caso :contrario de esta tendencia :a la plur¥inominación `se encuentra en Al filo 
del agua`, donde el narrador se, niega a dar nombre al pueblo anónimo donde se 
desarrolla la' novela; el apellido de Gabriel que no a¡parece en Ai filo del agua 



rativo, como el carácter creador e inventivo de su léxico, en el cual se 

oculta un deseo de autoafirmación, de ser diferente, de ser único, así 

como una necesidad de rebelión, que quizá en el fondo no sea más 

que la manifestación de tendencias parricidas. Yáñez en efecto señaló 

que: 

El problema estilístico de Flor de juegos fue el da Oese- 
char palabras y giros que no correspondieran a un niño de 
la Guadalajara (pl 369) 

En el otro extremo, se encuentran los fragmentos en los que hay una 

prosa 'castigada,que .posee gran Oniinio de formas. .. retóricas 

las Ejemplo de ello es la.deseripCió0 del.- roM.Once.del sol, el viento y i  

lagynaenla..tercera parte (p 15245. 3)11' 

Además existe 4na gran cantidad de personajes tan 

f

enumera- 
do s. 000 el gbjeliVo.do .. -prea.i. 	 en que e lesa 

rrolla cada uno de los juegos 

muy significativo "que ae puede interpretar corno unn-: 

`tonto pro pplo.001'.1-10rr.040r:00 oojpr cón.átánbia.:: e to 

menos en nombre. Nombrarlos en grandes series las sál-`: 

varía del 10.010710,...,. del  

ue lo enuncia (corno ellosyse ,dispersaron en 	me 
•.

puedo peer. 

o, como ellos fueron olvidados así puedo perlectamente ser olvidado 

q., 	Estas 'páginas que copstitOyen:::11:•:15.01710...tercerp: de- Elor:9:‘ .:joepop;::a0tigup 
. 	..._.  	

que 
 .•  	 ,,,..,....• 	•. • 	..., 	 ,•• 

puesto 
 . . •,.   	•   	.:., -_.     
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Ricardo Adolfo Esperanza 

por otra parte el mencionarlos pone de manifiesto por primera vez la 

angustia de fragmentación en este caso de los grupos que se mencionó 

en el capítulo I. 

Por lo tanto, no aparecen en "Biografía de los personajes novelescos 

de "El plan que peleamos" (anexo 1), los nombres del hijo , del fontanero, 

María Blanca el padre Pérez Casirnirita Ester, Agustín, la hija de la 

dulcera, María de los Ángeles Maria de la Consolación María Rosa, 

Astrid, el Gorila, tío. Manue147  Martina, el maistro Godínez Chale la 

Chaveta, el Meco, el Canela la Sandía, mi prima, Cipriano, 

47 . El nombre de al unos personajes se repiten a los largo;  de Flor de,juegos an 
t guos. Tal es: el caso del ;tío Manuel que aparece en "El Episodio del Fiarán" (p. 
57) y en "EI episodio de la huerta..." (p. 91), lo cual contribuye a la hipótesis de 
que Flor;de juegos an.tEguos.es  mas•.•  que una •. 
sí. 
8 Citada en diferentes episodios ("Episodio de cuando;nos 
l'Episodio de la huérta....") en la p, 86 y -95,respectivaro.ente. 

49 En "El juego del, 	burro...",. 	cuando Luisita: 	Verea 	senorita 	erce es 
ambas pertenecientes alas Damas de Honor, una Cofradía siendo a'primera 
residenta - ¿es acaso un antecedente de Merceditas Toledo,ella también Hija .  

de María en Al filo del agua?) se preguntan pár la identidad del protagonista, 
rentir-to dice" 	que "„,el muchacho es de don 'Leónides un celador e 

,
remio 

canteros 	(p. 113) Leonicles por otro lado aparece en una fotográfíp re 
cida en Obras escogidas, op. 	p. 25, a cuyo, calce dice I padre, don Elpic  
Los abuelos doña Tomásita y don Leónides Yáñez Artesanos bien hechos. 
1..eónicies, panadero y dulcero de °fíelos, encuadernador por afición a los ilprcis 
Es de señalarse el hecho de que el protagonista se preenta en el ámbito narr 
tivo como "hijo de su' abuelo", hecho que tiene que ser abonado al apego 
abuelo como una forma más de silenciOr" la relación con el padre. 



Gallardo, Urbano Palafox, la Yegua, Cosileón, Juan Leopardo el Tigre, 

la Viborilla, la Hiena, la Fiebre, la Tonina, el 'Ciempiés, el Tifo, el Toro, 

la Culebra, la Liendre, la Hiena, Alazán, el Águila descalza, el Pez- 

espada, Ventarrón, el Caimán, Duptán, Ruperto, Tereso-Coyote, el 

Buey, la Araña, el Ardilla; Pedro, Juan, Francisco, los Vargas, Acosta, 

Pro, Garibay, Alforpo Gutiérrez Hermosillo Ponce, Hernández la se- 

ñorita Josefina Pararnón el Padre Maestro, y un largo etcétera. 

En 

predominan los sobrenombres en la preadolescencia, por ejemplo. Por 

otro lado se puede señalar que este profuso escenario de nombres, 

además de ser una de las técnicas que Yáñez emplea en otras nove- 

las, constituye una forma de puesta en escena de nombres sobre:los  

cuales posteriormente va a regresar en otras etapas de su evolución 

creativa para darles una personalidad definida. A pesar de todo,en este 

que es el Primer panel de 	plan que peleamos' 	centro de grave- 

dad de la narración recae sobre el protagopista, o cual corresponde a 

un egoísmo mfantii, Sólo en la tercera parte aparece lcomo sujeto 

"nosotros",  

aroscuro :del retrato 

a naturaleza de las angustias de rot.000jgo,=..00:precisa rn 

con el 	e otros recuerdos. U n temor de castigo, el hc 

ttórifáscinadióri ante,  el ....reconocimiento 	t000.onop;sádicas,  

No hay 'qyé olviClar ,que Pár che juegós antiguos fue ponpelpi0q:pomp. libret 
ara un teatro de  títeres. Cf, la entrevista qué Yáñei concedió a Carballo. 

el mismo abanico de nombres se nota una evolución en la que 



una paulatina "adivinación" de la sexualidad, son tres aspectos que ca- 

racterizan la personalidad de Agustín. Estas diménsiones están profun- 

damente relacionadas entre sí y sólo para abordarlas se examinan por 

separado. 

Agustín es presa de un temor pánico frente' a la figura paterna A ella 

el niño atribuye, ante tqdo, la función de castigar: él es quien levanta la 

"reata' amenazante, instrumento punitivo En Flor de juegos antiguos 

hay cuatro personajes que representan la función paterna el cura de la 
..•••••••~•-•••••1.n. 
	

parroquia" el director de la escuela52  el padre de María de la Luz .y 

sU..propjo- padr0.. pe.  mañera esquemática, 	 con 

10,-.- Osmas..CaraOterísticas.Fragmentario.:_y.:redlicido a .01gup0$ det01.1es 

• su retrato,  es el si.gulente 	 tiene unas mirada 

aterradora; unos "bigotazos", un 1yozoto;sii7›:-.y su pies compi00 con 
000a fürt.c.:1(5ni..00::dál-H•poto00$, Por el carácter monótono con el cual se 

repiten elos.e1000iltoá _no puede 

n primer lugar,la Olr.001e.etrrOCIór0 	 á mirada se mani- 

fiesta una...clelaá'flinotoos:..-.000-enj .1co:1; el .héd 	ser vis`observaM  

o, está asociada a la vigilancia en el acatamiento dea Ley. sentirse 

vigilado, 	-:::revela 10 sensación de `coerció: n que experimenta el • 
niña  

	

frente 	 culpa, desa

probación. 

- 

51 . Antecedente del Cura Martínez El padre Pérez aparece en el "Episodio de 
las camPanas"' 	1 

. Antecedente del director de 'Las avispaS» 1963 



El terror del que es víctima Agustín al calificar la mirada de las figuras 

paternas de "aterradora" pone de manifiesto la desaprolación personal, 

el sentimiento de culpabilidad y, de aquí deriva la necesidad del castigo 

que se ejecuta a través de los brazos descomunales del Padre y de sus 

pies (que por otra parte son uno de los más comunes símbolos fálicos). 

Los bigotes y la voz -eletrnentos secundarios de diferenciación se- 

xual- aparecen en aumentativo, como un procedimiento lingüístico para 

expresar el grado de magnificación al que se ha sometido la figura pa- 

terna y al mismo tiempo el sentimiento de pequeñez personal, de impo- 

tencia, de debilidad de indefensa, frente a ese ser tan temido Cuando 

Agustín tiene que regresar a la escuela por la tarde después de que se 

ha ido de pinta, tiene en mente la siguiente escena: 

Me mandarán con el director, que le decimo B rbas d 
chivo, y castigo seguro: el director es r ás endemoniado 
para castigar; y ie da un gusto, que hasta se ríe cuando los 
muchachos hacen muecas de dolor,. dicen :que' hasta .a las 
profesoras le gusta castigar, ha de ser bonito ver eso, y 
que se ría, .viéndolas sufrir, (y se pase la mano por la boca, 
como' saboreándose y limpiándose: la baba que se le cae 
de puro gustó cuando ve que martiriza á alguien (p. 102. 

vestido a a figura con autoridad con rasgos marcadamer te sádicos,: y. 

una crueldad que al parecer n'o tiene límite,: A pesar del miedo quele 

inspira, :os( 	 esa figura lmasculina que aparece en 

na escena que sinecdóticamente podría asimilarse al acto sexual, qu 

en la imaginación Of009. 

ántááí 

Agustín se asocia participa  •articipa en esa especie de escen 



primitiva: el medio para salir de la situación de "incapaz"" es infligir, 

aunque sea imaginariamente, dolor. 

En efecto, el protagonista de los mil nombres, no sólo es el niño an- 

gustiado, "impotente" avant la lettre, torpe; también se entrega a fanta- 

sías de violencia en las cuales se metamorfosea en toro, en milano, en 

monstruo en ser omnipotente ante víctimas indefensas: en sus delirios, 

las compañeras de juego son asimiladas a rosas frágiles que le gusta- 

ría abrir con su "cuerno", para identificarse justamente con 'Barbas de 

chivo": 

Yo recuerdo que en la fiebre veía un toro ensangrentado 
que le metía el cuerno a una muchachita indefensa que iba 
sola por el campo." 

Todas sus ensoñaciones están pobladas de simbolos que representan 

los órganos sexuales y que hacen alusión inequívoca al acto, sexual: 

Una de esos horas de mucha calentura veía en junto la je 
ringa y la alondra y el monstruo y el campo y la sangre y 

tos del milano y el toro :colorado comiendo perejil y los 

53 
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um-uc * ado quesignifictuvieron 
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(Pi 46}. Independientemente 
un contexto 

adjetivos  
dejando de lado el aspecto 
prefijó in-.que significa negación. EPnr°es os  gación  y de  castración por parte de su madre  que  
de nuestro Protagonista Para afirmarse. 

54 	Op. cit. p. 82 En Al filo del agua, a Gabriel le paraliza' el terror de encontrarse 
con 

 

con Victoria en el campo, lo cual debe ponei-se en relación con esta pesadilla 
delirio ''febril 



Sin embargo es preciso señalar que todas estas imágenes aparecen 

únicamente en situaciones particulares: son estados febriles los que 

permiten su emergencia, En tanto que producto de una pesadilla, 

constituyen un índice elocuente del estado de crisis por el que atraviesa 

Agustín55  Tal crisis se produce por el choque violento de dos fuerzas 

contrarias: por un lado, la emergegcia brutal de pulsiones sexuales ge- 

neradoras, por su novedad ante la conciencia que trata de hacer caso 

omiso de ellas y por su fuerza, de un estado de desestabilización. Por 

el otro lado la conciencia moral del protagonista trata de hacer frente a 

esas pulsiones y utiliza toda su energía para reprimirlas. 

Al mismo tiempo que estas pesadillas revelan un estado crítico, 

permiten también a Agustín satisfacer algunos deseos: por un lado, al 

convertirse el niño torpe y tímido en el toro que enviste, se indemniza 

de alguna manera la imagen que se forma Agustín de si mismo ya que 

esta fantasía apoda un correctivo a una realidad en la que sólo se 

sechan fracasos Por otro lado Agustín tiene la oportunidad de drenar 

eseos de venganza a través de los delirios puede castigar a esas n 

ñas que se retiran aburridas o a las niñas a las que no se atreve siquie- 

ra a acercarse. El tránsito a la identificación con ese toro toronjil  

rosa y el clavel que conforman los restos  diurnos del material onírico' lo 
ofrecen justamente los juegos y canciones infantiles. 

55 Una fantasía complementaria en la que el protagonista expresa deseos m 
soquistas aparece en las pp:,  161-162: "herido yo en las guerras; me dejaría ca 
junto al zaguán de don Ramón, me recogerían lás Damas, me curaría yictoria 
quién sabe.., me agarraría de los cabellos, me mordería la cara,' me éstrujaría 
vestid(); me rasguñáría, me sacaría la sangre...)" 



'El viento subió sus gritos, estremecían los látigos de los truenos 

y la laguna gemía retorciéndose (pp. 178-179) 

Es indudable que el mayor acierto de Yáñez en Flor de juegos anti- 

guos es el haber descrito con gran habilidad la violencia con la que 

irrumpen las pulsiones sexuales en la evolución de un niño; la incom- 

prensión de que son objeto esos impulsos,su paulatinof reconocimiento 

por parte de la conciencia, la angustia generada por ese conflicto, los 
repetidos fracasos que experimenta Agustín y su represión 

Flor de juegos antidubs no es un libro nostálgico de una niñez e u 

corada y falsa, como podría hacernos pensar la referencia si ese 
" !onda rizo" inicial. De alguna manera es la confesión de un fracas 

í. 

personal y un palimpsesto en el que no es difícil descubrir las huellas 

6 El libro, además del interés de ser la elaboración de la crisis infaniles del,  
padre de la novela mexicana contemporánea, tiene otro valor ya que 'através de 
la escritura el autor logra transformar esas, vivencias personales en, un 'prodlicto 
literario, en el cual se puede reconocer el lector. La indagación de: Yáñei, fue 
muy  ProfPnda y  logró présentar el problema global. ,Flor de juegos antiguos habla 
de la biodrafia.  de Yáñez, sin que sea un documento intimista, individual' al hurto  
ar en lo más'característico de su infancia, Agustín:Yáñez toca lo gepéric 

La represión se impone en este conflicto. El capítulo final no deja la 

menor duda de ello. La ansiedad, la espera insoportable, la deper-iden- 

cia y el deseo de compañía de los capítulos iniciales han sido despla- 

zados por un deseo de soledad y por un movimiento de huida de toda 

sociedad. Además, si al principio los personajes están claramente de- 

finidos y son cercanos al protagonista: l@ tía Paz, María de la Luz, As- 

lid.; en Mar de mentiras", son objeto de narración elementos abstrac- 

tos y neutros como el sol, la luna, la laguna, la noche. Las fantasías 

sádicas son proyectadas hacia los nuevos personajes el viento y la la- 



miento de tal 

amputación) 

manera traumático que casi equivale a una especie de 

Tomando en consideración las 

ño frente a la intensidad de tal crisis es comprensible que Agustín opte 

puede prolongarse en diferentes direccioneá es.preciáo sOñalar la Im- 

portancia lde este primer libro coe permIte al investigador observar de 

que manera 
.
se estructura la pmpresp narrativa de Adustín Yáñez en el 

de la obra q9e le permitirá dar cuerpo a esa ambición narrativa que se, 

one en marcha con un anudamiento en torno a una problemática hu- 

mana fundamental que incluye la sexualida a la mujer; al individuo en 

su rPlaolón con el gruPol can el Padre,  todo anudado en el  espacio es- 

critura! y con un fondo" musical. 
Al iniciar este • cop.(toldáfi.10,0).,e . 40.0::.-::Aávtíh..,•-.y)#!50,.:reoe,porp su 

. 

de la fractura de un ser. Es el relato de una crisis en toda su plenitud y 

con todas sus repercusiones: crisis personal (marcada por grandes do- 

sis de insatisfacción, incapacidad de conseguirla, franca desaprobación 

personal...); crisis interpersonal (inhabilidad de entablar relaciones que 

Agustín considera importantes); crisis grupal (constituida sobre todo por 

la definición como "incapaz" e "indecente" @nte su madre; como infantil 

y amujerado frente a sus compañeros); crisis intergrupal (en la medida 

en la que el cambio de domicilio constituye para Agustín un aconteci- 



cede, ¿Significaría que rememora porque está curado? ¿curado de 

qué? y ¿por qué le era preciso rememorar? 

La enfermedad está omnipresente en Flor de juegos antiguos. Al 

principio, está convaleciente el mismo niño que cayó como posterior- 

mente Calixto al escalar la tapia para intentar ver a Melibea-Luz Ma- 

ría57  . Los momentos mórbidos (caracterizadps principalmente por 

fuertes dolores de cabeza y estados febriles), somatización que pone 

en evidencia el conflicto psíquico, abundan no solo en esta primera no- 

vela sino en toda la producción del periodo de juventud de Yáñez y en 

algunas obras de madurez, como Al filo del agua en el que incluso hay 

varios brotes psicóticos, parálisis, hemiplejias estados delirantes ago- 
tamientos... 

El nacimiento de la escritura tiene una dimensión de duelo por la ni- 

ñez perdida. En ese umbral, el trabajo del sueño, el trabajo de duelo y 

el trabajo creador se encuentran anudados la labor creativa requiere 

efectuar esta elaboración simultánea lo cual apunta a cierto matiz v 

daderamente heroico de la empresa, aunque no hay que ;olvidar que s 
. trata de una crisis. Pe allí la Oroliferadións.  e escenanos_paraque... . 

produca ell inConscientel  tales como los de la faritOia'•diurna, Í,os. jue - 

gas y..canciones infantlles los sueños y el proceso de. roducción 

texto Mismo..fincádo-  en la, rememoración. Al parecer, Yáñez 	volver;  
sus  ojosliácia la infancia á exOppoiOn:es. "Niña Esperanza!!' cuento  

Aunque Cali)10'ehtraPaagásP  de Melibea y el Pr99PiSt4:09s:al,  
iglesia Pare ..yere Luz Maria. Otro detalle. 	interesante: es que sólo 

iglesia 
 padre:  s 

queda en casa, no va a lá misa de galio en el tetreno.meíerhoijá 



eflejos de reflejos de reflejos", tal conclusión del famoso 

soneto satírico de Novo bien podría referirse incluso a 

Archipiélago de mujeres1  publicado en 1943 cuando 

Agustín Yáñez contaba con treinta y nueve años y estaba 

en la flor de sus ambiciones como hombre como creador y como políti- 

co Hasta ese momento había sido y era toda una• promesa en cier- 

nes2  con nada concreto aún. Solo (colocándonos desde la perpectiva 

de la ambición del narrador) cuenta con un libro, inspirado en Tagore, 

cuyo género no, es claro algunos cuentos, y una obra que esconde, que 

lago, era un escritor cuya obra que lo traspen0ería estaba aún por e 

borarse, y sobre todo que debía vencer las vacilaCiopes con las 

conCibió, su primer libro y que quedaban desmehtida por la acogida ue 
11p 

áté hábiá tenido, rchipiélago de mujeres, construida con una ide 

La primera edición de Archipiélago de mueres salió d e las prensas de la 
UN AM, en 1943, En 1977 fue editado en la Biblioteca Paralela de Joaquín Mor- 
tiz, en la actualidad se ha reimpreso está edición, Las citas que hago en este  
caPítuio han sido tomadas de la reimpresión de 1983. Por otra parte, Espasa 
CalPe publicó Melibea, !solda y Aida en tierras cálidas, Buenos Aires 
(Colección Austral, 577), 

El protagonista de "Pasión y convalecencia" señala el contraste entre 
tiPlicidad de sus proyectos con las pocas realizaciones que tiene y consciente- 
mente elabora un balance -desaprob,atorio, 

2.2 

El rostro de los mil héroes 



rectora muy definida, (cuyo génesis remonta a "Pasión y convalecencia" 

(1938), al delirio febril del protagonista que sueña con "alcanzar a la 

mujer perfecta: Venus y Diana, Leda y Minerva, Beatriz y Melibea."3 ) 

relatar los grandes mitos de amor en un espacio mexicano4 , es una 

muestra de disciplina, de tesón, de determinación de quien abriga la 

ambición de crear. Sin embargo, la obra trascendentp de Yáñez no se 

coloca, como esta recopilación de novelas cortas, en el eje de la rela- 

ción amorosa aunque el amor no está ausente en aquélla. 

os constantes rigen los títulos de Yáñez por un lado, se refie 

ren a una temporalidad (Al filo del agua la inminencia  de una 

tormenta climática, familiar o social; Flor de juegos antiguos 

apunta a un pasado remoto en quej se sitúa el espacio lúdico; 

Las vueltas del tiempo, encierra al tieniPo en la dinámica del eterno re- 

torno por el otro, un lugar como en rchipiélago de mujeres; Ojerosa  

pintada; La tierrapródiga; Las tierras flacas' Ladera dora -habría  

que señalar que todos espacios femeninos quizá por que es en el cuer- 

1 . Habría que investigar el papel que juega el cine (que Justamente en 
de los cuarenta conoce su época :de oro) `como inspirador .de Agustín 1. 
un lado "el cine acentuó, sobre todo la visión de un México rural >j 

la`s án mas (1941) y La Malquerida (;` ) habían 'significado éxitos y 
debía ser puesta á prueba en el terreno . literario. 



Tal como se plantea en el título del libro que nos ocupa, la dimensión 

marina remite a una doble trayectoria en la obra de Yáñez. Este 

"Archipiélago" responde al carácter utópico que Yáñez mostró a lo largo 

del "El plan que peleamos". Necesidad de fundar un sitio suspendido, 

desdibujado, sin contornos precisos al cual proyectar su conflictiva, del 

cual este archipiélago es, sin duda la primera creación, Aunque se 

pueden ubicar cartográticamente en coordenadas definidas la tierra 

pródiga, las tierras flacas que Yáñez describe, así como el pueblo anó- 

nimo de Al filo del agua que tiene que ver con Yahualica, son espacios 

En Flor de juegos antiguos el 

mentiras" en la cual trataba 

co En ué mar se encuentra este Archi. pié;lago dé ,: mujeres'7 Est m,ar 

negado, "el mar no existe dice una voz anónima, o soñado, Tristán di- 

ce nostálgicamente, ``No conozco el ruar", afirmaciones hechas al pasar 

en "lsolda o la muerte", colocan al 	una jmp.nlipn...`partiecular: la  

horizonten 	inmenso. El Oliverio 

azañas. que su prédecelor llevo a 

n la expedición que ehipren 

a . La dinámica del agua que será analizado en el capitulo sobe X41; Q; áel a 
por otra parte es''preciso señalar "que finalmente morirá ; por :haber bebido  



"Aida o la música" 

oncentrado nuevamente en la observación de sí mismo, Ar- 

chipiélago de mujeres marca el mayor punto de repliegue 

narcisista de Yáñez. En efecto, el narrador se deja llevar a 

donde le conduceun Ideal del Yo más del lado de la satisfac- o 
cien narcisista, dentro de la necesidad de reparación, y por ello el se- 

gundo libro de Yáñez testimonia más bien un trabajo estilístico que una 

elaboración profunda. El resultado no se deja esperar: se trata de arti- 

culaciones escriturales exhibicionistas, cercanas a delirios de un yo 

particularmente inflamado. Nada extraño 

un mito Comparabl e con el mismo eréules. 	em r . 
a  sociedad que resulten 

difundiOas para que a travésde la imagen, hacerse am  
solda -cunosa homofónía que , une 	mujer 

o contagiadas lde la aspiracton heroica- r interpósl  

dr 

mismo remanso en que bebo !solda. y que en  "Gota serena"  
acio del agua el que vehiculá el temor de castración. 

duelo de chipiélago de mujeres elabora el 	la juventud que es 

hader antes de pasar a la obra de la madurez?  la cual por otra parte- 

surge estrechamente ligada a la de juventud Además el tema de Ar 

chipiélago de mujerps.es el. amor, delirio a dos, pasión que: exalta al hé- 

roe y lo conduce a acometer la emPresas más  teMleláS:  matar al 

resulta esto puesto que Ar- 

preciso 



es que el protagonista para hacerse amar debe acometer empresas 

sobrehumanas, de la misma manera que Aída e 'solda, que curiosa- 

mente se encuentran tan prestas a morir, aman ese arrojo ausente - 

quizá imposible- en ellas y colocado en un galán que sirva de prótesis a 

lo que ellas no realizarán. 

En esta recopilación de cuentos y novelas cortas, género que poryez 

primera explora Yáñez6  no parece haber un contacto con un auténtico 

self. Se trata de una ambición creadora desmesurada que posterior- 

mente le conducirá a una gran obra pero en esta ocasión es un logro 

menor en comparatiOil.c.ori. „ .1a,poyelá que Vendrá. 

Por-el momento, 	 IdentificaCiOnes 

sas; apropiarse de una tradición literaria, ambas labores son simultá.. 

.....neas,.̀:particularmente la historia.0-00r.os0 de Occidente que va 0-?. los 
cantares' de gesta, haciendo un recorrido por los cantares españoles, 

franceses, por la'.  épica alemana. Ninguna frontera parece resguardada, 

ni lingüística ni temporal a la ambición de Yáñez que está consciente 

de que debe incorporar esta dimensión para extraer de. 	os recurso .•.•,....• 
necesario para calibrar su aliento narrativo: vá dé  a Edad Media  

romanticismo; de lá 	 de gp:I.to'a 

teatro del master de juglar a al de clerec a: I nderos de 0'JVpr1 

1010 son 	 000*g01  resulta novedoso sin 

nnoVát.,:ibtófiitidáméhté... sin dejar una huella profunda en el género: a la 

postré, el experimento deYáñez -,..nace- con resonancias caducas. La  

asión y corivalecencia está fechada el 2 de febrero de 1938, y apareci0 e 
9431  el mismo año que Archipiélago de rntiferes. 



a un deseo de incorporación y a una ambición desmesurada que se lo- 

gra consolidar justamente por el lado obsesivo que lleva a cabo un pro- 

yecto que quizá se propuso demasiado conscientemente Agustín Yá- 

ñez. En los dos primeros libros, el código construido por Agustín Yáñez 

reposa en amplificar una idea, en seriarla. En este momento de la 

creación, cuando aún no existe "El plan que peleamos" la serie, (serie 

de juegos de historias de amor) se opone a la escritura de cuentos cu- 

ya unidad aún no descubre en Los sentidos al aire. Reacción al caos, a 

la fragmentación este principio rector es de importancia capital ya que 

es solución a uno de los problemas a los cuales se enfrentará repetí- 

los cuales ofrecera diversas soluciones 

idea de religar dio como resultado Flor de juegos antiguOs, Archipiélago 

de mujeres. Tendrá qye '?bahdonar la idea . dé serie para lograr las.. 

ginas de Al filo del agua novela en la que por otro lado se,vuelVe a en- 

frentar con el problema de la, disperiOn erO repensándolo, podrá 

darle una solUción diferente a los ,fragmOnlós aislados del Acto.:prepá- 

ratorio”.y de. "Aquella noche . el pOrson?jé quereli a es el Cura-.Ma rtí.  

nez., Posteriormente, ia necesidad de amarrar material 	erso ten 

como resultado Los sentidos al aire y preside la misma concepción  

rimero objet0 "parcia rgmentaclo del cual-acentúa algunos rasgos.. . 
De su mOre señala las manos uejo-pone en relieye el 	o de rni 

por último revela la iMpódancia: 	Orppeder" e esta ma 

flera Yáñez, ate ,,Una regresión a Un momento muy remó o en la consw  

trucción  del objeto primario. Es prpgiso citarunos,ejemplos 



nen de "Pasión y convalecencia", de estados febriles del enfermo pro- 

tagonista: "La madre -voz de campana- se quejó por la indevoción del 

hijo", que se encuentra al principio de un apartado que se cierra con lo 

siguiente: "La campana -voz materna- dio los toques de Ánimas y este 

recuerdo de la muerte complicó la situación entre madre e hijo." CP• 

131). La repetición y variación simétrica de los elementos yuxtapuestos 

llaman poderosamente la atención. Alertan al lector sobre los procesos 

de simbolización y desplazamiento del significante materno en la yuxta- 

posición madre-campana, en donde los guiones son utilizados para 

mostrar la diferencia de niveles en una frase que al yuxtaponerlos sir- 

ven para formular la metáfora materna. 

Antes, el narrador había señalado que Había venido la niñez al lento 

conjuro de la campana" (p. 125)1  lo que coloca a la madre como princi- 

pio organizador de la propia biografía y de los recuerdos, siendo ella la 
primera reminiscencia. Erg el camino a 	a vpz.'...de ,:una ca 

del narrador, proyecta su sombra sobre a ereepi...0. 

Pero ya no....;-.::.se.:trátá. del ,: niño de Flor e juegos 	 se cae 
cuando trata de saltar. .:.. la barda y para el cual el padecimientoo le impide  

1..:Q0110-Sid0 	La enfermedad OhOr...0 se presenta de tal suerte 



natal, efectuar un descanso a ese "Conquistador de metrópolis" como 

se autonombra el protagonista. El narrador que escribía cuentos ahora 

va a multiplicar sus obras. Escribirá colecciones de novelas cortas co- 

mo Archipiélago de mujeres pero también ensayos. No se trata de una 

preparación como los críticos han pensado. Se trata, desde mi punto de 

vista, de una toma de conciencia que obliga al narrador a enfrentarse 

con sus obras que hasta ese momento no son sino 'título de obras 

imaginadas la turba de páginas iniciales. 7 

Sin embargo, esta exploración tan lúcida sobre los territorios de la 

madre, el hecho mismo de salir de los caminos trillados y ese notable 

esfuerzo por realizar un trayectoria tan amplia, lleva la marca del padre: 

acto de libertad, el echarse a lose caminos, significaba un viaje transfor- 

mador que lo pone fuera -es decir, a salvo- de la inmovilidad de los 

valores maternos, mundo del pecado de la represión, de la angustia, 

del temor, de la morbidez, de la locura. 

Era preciso este recorrido por la tradición literaria antes de que Yáw 

ñez se abocara al gran experimento que le permitiría acceder ala edad  

madura° y que significará una exploración de la novelística nortearmeri- 

cana contemporánea, es decir un trayecto epuede ubicarse en  ,el 

ntido opuesto del que Yáñez se propuso en este segundolibro. Al filo 

del agua se sitúa en efecto en el presente de Yáñez, y es producto de 

un análisis del estado actual de la literatura mexicana y mun al; así  

como una introspección Personal en ese momento y balance narrativo 
, emético de la propia producción No tanto como un oven que sufr 

asión Y convalecencia', p. 110. 



cuentro. Así en la primera novela, Alda se enamora de una estrella del 

deporte construida por la prensa y muere después de que se publica la 

noticia de la desaparición de Rolando Vivar, un campeón nacional e 

internacional de natación Correlativamente, antes de que el poco con- 

vincente héroe trasponga el umbral de su casa, ella debe morir. 

La descripción que elabora el narrador de la mujer idea permite 

adivinar al enamorado. Aunque son sus atributos del alma los que le 
Interesan, el relato hace mayor énfasis en el estatus social de la familia 

y en su abolengo valores colocados en el primer plano; el alma de Alda  
reúne los atributos de una basílica, de un castillo, de una orre y  una  
cisterna. Extrana acumulación de características que transforman al 
objeto4amado más bien en un edificio que en un ser humano atractivo.  
Por otro lado, 	tal nletaforización arquitectónica  aparecen ante todo  

ihdlUso ue no puedan de.:..olog40.9Ht111:00 representad 
_ 

tivo. Así se (lanza nuestro gaián que condena a mu...:Irte a 	QS sus  

penas de amor como lo hizo en Archipiélago de mujeres, postura que 

pudo parecer al inicio de los cuarenta muy !iteraría, pero que no era si- 

no una mera "postura", a fin de cuentas, y como tal inauténtica en el 

momento de la escritura y que puede parangonarse con una confesión 

que el Ifarrador hace al final del libro "no había buscado nunca a la 

mujer, sino al orgullo propio "8  

El temido incesto coloca a la relación amorosa lo más distante po 1- 

ble. Cientos de kilómetros deben impedir cualquier posibilidad de en- 



prospectos para preservar un amor que se alimenta, en el caso de Ai- 

da, de la lectura del periódico y de las descripciones hechas por terce- 

ros del ser amado. 

Al repetirse (la encontramos en "Aida o la música", 'Doña Endrina o 

el deseo", "Désdémona o la belleza", "Isolcia o la muerte"), esta triangu- 

!ación, resulta particularmente interesante. A fin de cuentas, el enamo- 

rado puede involucrarse porque ese objeto pertenece a otro. Pero 

existe un mimetismo particular del deseo que parece traducirse en la 

fórmula que René Girard adjudica a 

amor: "la amas porque la quiero". 

Sin embargo, Yáñez se libra a un sistema de equivalencias poco 

convincente. Por ejemplo en 'Aida o la música" a las hazañas guerre- 

ras se sustituyen hazañas  deportivas Castilla por Yucatán; las huestes 

por el colegio Y el mismo argumento resulta literariamente poco con- 

vincente pero interesante por el hecho de que la narración pone en el  

escenario la muerte del padre -de Oliverio- la muerte de la mujer a 

da, Aida, fa soledad irremediable del protagonista que continúa ablan- 

dv en primera persona, Rolando Vivar. Elementos e 	vuelto 

verdaderas obsesiones reiteradas. Sólo que ala previa soledade 

ño 	e -conlesa ingenuamente su torpeza de Flor de juegos antiguo 

se substituye en Archipiélago de mujeres un gusto por esa soledad  

se a convertido en un atributo romántico que, esde la perspectiva de 

arrador, da al protagonista una dimensión solitaria, de incomprensio 

erseguido por un sino que responde a un romanticismo, y en la actua 

idad resulta un poco trasnochado. leas desventajas del protagonis 

rimer libro, dora han cedido su lugar. a una filiación literaria que hay 

manera 



prospectos para preservar un amor que se alimenta, en el caso de Al- 

da, de la lectura del periódico y de las descripciones hechas por terce- 

ros del ser amado. 

Al repetirse (la encontramos en 'Aida o la música", "Doña Endrina o 

el deseo", "Désdémona o la belleza", "'solda o la muerte"), esta triangu- 

!ación, resulta particularmente interesante. A fin de cuentas, el enamo- 

rado puede involucrarse porque ese objeto pertenece a otro Pero 

existe un mimetismo particular del deseo que parece traducirse en la 

fórmula que René Girard adjudica a la manera shakespeariana del 

amor: "la amas porque la quiero". 

Sin embargo, Yáñez se libra a un sistema de equivalencias poco 

convincente. Por ejemplo, en Alda o la musica" a las hazañas guerre 

ras se sustituyen hazañas deportivas  Castilla Por Yucatán; las huestes 
por el colegio. Y el mismo argumento resulta literariamente poco con- 

vincente, pero interesante por el hecho de que la narración pone en el  
escenario la muerte del padre -de Oliverio- la muerte de la mujer am 

verdaderas obleiones reiteradas. Sóla que a  la previa s9l0d'  del  
rea `que,  cpnlesa 	enuániehle  su  tOrPPZ'',de  Flor 	antiguo• 

e  substituye en Archipiélago de mujeres - un, gusto por esa 1910d1 

.se h? convertido en un atributp-roM0i9ocque 	perspectiva  
narradpr, da al..protagonIsip una dimensión 	..incóhiprpn§i' 

erseguidpi por. un sino que responde a un romanticismo,  

lidá0 resulta un pocO trasnochado. Las desventajas del prOagOtlis 



no tuvo 

que explotar para adoptar una pose literaria ante el público, pose muy 

de la juventud. 

Los padres de Rolando ni se mencionan, y la adopción aparece en 

primer plano -lo mismo puede decirse de Tristán. El narrador se entre- 

ga a la fantasía tele ser el hijo de padres principales, dotados de cuali- 

dades sin número, hecho que en primer lugar niega a los padres anó- 

nimos e incluso desconocidos, tal como aparecían en Flor de juegos 

antiguos Adolescente e infantil al mismo tiempo, la postura evoca la 

novela familiar de los neuróticos8  Infantil porque esa convicción de te- 

ner padres de un mundo de abolengo tradición y de un país remoto 

problemática edípica. Adates- 

su 

niega reales y permite expresar 

Para configurar las vicisitudes de la novela millar en la 	ra de:.:1úVéhtüd. •.. 
Yáñez hay que tomar en cuenta "V gf1ia de Natividad" (1924) en ;donde el práta 
gonista  io Pérez "a menino se  'con;la impresión de que'vc 

• "4.6'El huérfano" del primer capitulo 

• - 

landa, volendo, habla caído; en casa ajena." { Los sentidos al aire, p.}  253.) E 
este primer momento el ' sujeto pasivamente se ve desplazado de su casa hacia 
otra, único medio que tiene para cambiar un destino que lo condena, según E 
cuento, a convertirse en` dependiente del "Paris moderno" Cf. supra el apartad 

''" 	• •• 



• 

Yáñez, Si se toma en consideración la novela corta, "Oriana o la locura" 

coloca a la novela en un contexto diferente en el que Yáñez está con- 

frontado a la locura, no como un concepto teórico sino como un destino 

posible que trabaja particularmente al sujeto. Debe restablecerse dicho 

contexto fóbico paractA/ filo del agua, entendido éste como una angustia 

de tal naturaleza que luchar contra ella, exige movilizar todas las fuer- 

zas y recursos del sujeto para evitar la locura como la de Luis Gonzaga 

Pérez o la de Merceditas Toledo. La ambición desorganizada del prime- 

ro sometido a un ideal del Yo de cuya sombra no logra salir, se conjuga 

con una fuerte desestabilización al irrumpir pulsiones libidinales que 

justamente desestructuran a un frágil equilibrio cuando 

terna, el Cura Martínez, lo rechaza. Por otro lado, el sometimiento a 

una represión sexual desde una perspectiva religiosa cerrada conduce 

a la locura a Merceditas Toledo. En ambos personajes se perfila la si 

lueta de la madre y una deficiencia paterna que no se constituye como 

fuerza de límite contra los poderes de aquélla, La obra del madurez `se  

jugará más bien en el terreno paterno. 

La mujer es aún más lejana que antes: El protagonista no puede 
asistir ni aún de lejos como en el caso de "Niña Esperanza a su mugir- 

te, siquiera tocoa aprovechando la cercania costa de un castigo 

corno sucede con Luz Maria. 	Ida ola música" la mujer se ha con  

vertido enalabra leve", "fantasma inasible" 	u presencka he- 

cha de imágenes irreales exentas de sensaciones" 	que ser de 
carne  y hueso,se vuelve un pretexto  para exhibir las propiasncuali  

es: 	búsqueda de los atributos que`mejor le adornen, 	
arra 

 
es convierte en Don Juan en otra novela señala que son las cualida 



espirituales y describe más bien el alma de su amado que sus cualida- 

des físicas. 

El objeto amado debe reunir las cualidades de una basílica- torre- 

castillo- fortaleza... tal enumeración se vuelve a la postre un espejo. La 

mujer, síntoma del hombre Lacan dixit. El conflicto se instaura entre sus 

pulsiones sexuales y el ideal del yo que le obliga a declarar una sinnú- 

mero de cosas cuando se exhibe el narrador en el balcón del relato. 

En el laberinto de contradicciones el deseo de huir queda claro. El 

protagonista se esfuerza por alejarse siendo de Sonora, escoge el sitio 

opuesto, !tamal lugar 

novia que no se conoce y mucho menos ella sabe de su existencia. Y el 

relato plantea una serie de obstáculos para proteger a un Yo que no 

teme confesar que "rehuí el encuentro" (p. 10)10  al mismo tiempo que 

declara los agudos dolores que le trajo la separación. El acentuado 

proceso de idealización del objeto amado que nó funciona sino como  

publicidad del yo, cumple eficazmente la función de alejarlo. Para que  

el héroe siga siendo héroe tendrá que manipular la palabra 	a 

nera que sirva como un medio publicitario efectivo. Pero hay ue evita 

toda posibilidad de que esa imagen grandiosa expresa a con bombos  

!afilio& se venga a 	Por ello el relato 	más ef recuento  

Para no ir al v  encuentro el narrador confiesa que: "Los deseos contenidos es= 
tallaron ' en sueños, ;sueños :de nuevas frustraciones: dificultades para conseguir 
el billete de éviaje; mientras, el barco se ponía en 'marchó inútUes' mi carrera y mis 
ademanes por , el muelle, perdía el equipaje o equivocaba el .navío con .rutas 
opuestas {p 23) o en '"Isolda o la muerte" losjjuegos ,del protagonista que. ter- 
mina encerrado; en el hospital, mientras Isolda muere y ellos se .ponen una serie 
de obstáculos Primero es "mutismo contra mutismo", 14.0d.0±. 



precauciones tomadas ante el objeto amado, y el énfasis narrativo inci- 

de más en el temor, en las estrategias de escape. El yo se ha propues- 

to controlar la emergencia de la pulsión a toda costa. 

El yo ideal se ha enseñoreado de la escritura sin permitir siquiera la 

constitución de un verdadero lector que en esta novela está reducido a 

espectador pasivo de las pretendidas "hazañas" de su majestad el Yo,  

autoprociamado héroe deportivo Héroe en juegos de competencia, que 

representa justamente el polo opuesto de la situación que en Flor de 

juegos antiguos ocupaba el protagonista sobre todo en el juego del bu- 

rro, El niño amujerado se ha transformado en  Si el narrador 

los en- contempla el cielo se vuelve astrónomo (p 231); si se resiste a 

cOnlps femeninos, es Ulises (p, 230}, si piensa, tiene una agilidad 

• menta!,.:.(rna ligore2pciéi-poosárniohto que le facilita engarzar y sutilizar 

conceptos." -p 	si va a por...pOre,. 

cibido la anunciación de la 	 TpOr lo tanto el narra 

dor se vuelve...: iel mism' Espíritu Santo!. Y quizá esto era necesario al l 

creador: jpara escribir su novela maestra.' curar las falla del niño, envol¥ 

sión compleja que propone Alifilo del agua.  
En Archipiélago de mujeres, el narrador se 	propuesto aburrir 

ector con un discurso articularmente inflamad o repetitivo,auto ublic 

tano, producto e un falso self, 	valor hipnótico de los antiguos car  

tos, vueltas y rituales, ahora está ocupado por el rebuscamiento verba 

la prosa poco natural representa a huida del sujeto. La experiencia 

la 	rosa proselitista de la adolescencia deYáñez se ha puesto a hora 

isposición del Yo-superestrella, que relata que el universo esta per 



diente de sus hazañas. Ese Yo corrige la plana a los héroes con los 

que se identifica. 

En Archipiélago de mujeres, el narrador logra escindirse Rolando y 

Oliverio: ambos son falsos personajes, títeres de ese Yo ideal que aspi- 

ra. Por ejemplo, Oliverio es su reflep ante el cual pude desviar solo en 

parte la nostalgia por el terruño. Rolando es la imagen mejorada de sí 

mismo. 

José Luis Martínez destaca la importancia de la narración en primera 

persona en todas las obras«conio para desnudar mejor las entretelas 

del corazón de sus héroes»11  Excepto «Doña Inés o el amor», en ter- 

cera persona novelas cortas y cuentos, están en primera,  persona 

11 . Al filo del agua, col Archivos, p. 314, 
12 El uso de esta primera persona tiene varios efectos: en Primer lugar, crea en 
el lector la ilusión de que está frente a un relato autobiográfico. Por otro lado, el  
lector puede ceder con mayor facilidad a la identificación con el personaje que 
dice yo, De tal manera se crea una identificación autor-personaje-lector compleja 
que ha sido puesta en evidencia por Ralo Calvin() en su novela Si una noche de  
invierno un viajero (Madrid, 1993) en donde se afirm 

.   
hhe me, llamo "yo" y esto .es lo unico que tú sabes de m í, pero ya basta como para 
que te sientas impulsado a transferir una parte de ti mismo a este yo 'descono 
cido, Al igual que el autor, incluso sin tener la menor intención de hablar de sí 
mismo y habiendo decidlo llamar "yo" al Toersonaje como para substraerlo a la 
vista, para no tenerlo que nombrar o describir, porque cualquiera otra clenorni«. 

• 

acionjo hubiera definido más que este desnudo pronombre, sin embargo por 
el solo hecho de escribir "yó" se siente Impulsado a poner en este "yo" un,poco 
de sí mismo, de lo que él siente o imagina sentir, Nada más fácil que idetifica 
se conmigo.,. p. 

jr..);' -eM0OrgO 10j «járeSádáS,'Jlat,.:pdáibilidadestiOr.ratival.,::.... 	parecería •.•. 	•.• 	• ••.• 	 •••...... posibilidades n 
lectortodo es obra del  • • •• •• 	••••forja 	• 	•••••••...•.autobiográficaidentifica.,.,•..•••••• 

bargo, desde ;el punto de vista de la trayectoria del autor, .nadie 

 

negar que 
no fue sino hasta que Agustín Yáñez dejó.de utilizar la narración en primera per `; 
sana, es  a  e, aunque ese nao 
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do en su;mente a tal punto.que incluso accede a sus sueños y aslos terrores que
por

maduro 	• novelista     	. narrativa mexicana 	
•• „. . 

• • de. las• 	• .., , 



Mito más moderno, la colección de siete novelas cortas se cierra con 

"Doña Inés o el amor". A los continuos fracasos del niño para tocar a 

sus compañeros de juego y para besar a Astrid, a los fracasos amoro- 

sos de los seis primeros relatos, el protagonista se transforma en un 

Don Juan pero no en funciones lo cualo:o haría un segundo burlador, 

posición que su majestad el Yo no puede admitir en forma alguna, sino 

en un galán corregido y aumentado. ya cansado de tantas aventuras, 

se casa. Yáñez propone el relato de un mito justamente buscando el 

la inmensa ten- 

Juan `reincide' 	 mujer, 000'reocid 

El Don Juan de Yáñez, siente culpa y de esta manera le quita  ios.' ras- 

gos de perverso que justamente sostienen el pétfil psicológico ̀del pes 

sonaje Es :ahora ún pcn..Juon neUrótiCdiy como ( tal poco convincente, 

n-- Don:::J.Qah 440 lome:,01:::::• .cost.igp,. pero que del a su narcisismo hace 
.,::.recaer anesu1110:,-..:01.0á:.st!$go:,011t01 	 or méhbá 

mente. 
El trayecto hacia e 

las primiCias la muerte. El protagonista ya no juega a que es Don Juan, 

I suP unción es la de • invitar a los muertos Ca cenar sabandijas, Los 

manjares del Don Juan de.Archiplélé 	e. ffluiPrPs,son  de otra natPra- . 
eza Es el camino hacia la mujer y hacia la consolidación de la pareja  

través 	a .procTación, Es allí donde termina la búsqueda deloVé 

tes ;novelas del siglo XX. El personaje de Yáñez Iogra asi sa cr del círculo 
egoísmo, de narcisismo tan'` característico de la niñez y dela adole'scecnia p 
considerar el mundo que lo circunda su visión se amplia y logra entonces `pl 
•tearse proyecto más _•...  

punto por el 

sión y lo transforma a lo que lógicamente Jno puede tolerar. Un 



que deseaba ser todos los héroes y tener a todas las doncellas que son 

por definición las que dan. En esta serie y en este recorrido evidente- 

mente faltó Romeo y Julieta, Abelardo y Eloisa. La Julieta porque el 

protagonista no iba a matar a su alterego narrativo en la juventud13  El 

libro era justamente sobre eso: el duelo desde la edad madura de la 

juventud. De una edad que no retornará. 

Por otro dado es interesante el último cuento justamente porque es el 

único momento en que aparece el padre analizado como protagonista. 

Es el momento del reconocimiento del hijo. Y es justamente interesante 

esta figura porque el 

ericana", descuido personal, así se 

vuelco de la personalidad que 

pa, con ansiedad y angustia Castigo del padre, el hijo es 'fruto inespe- 

rado" (p. 225): si es mujer será violada por los hombres burlados 

Comendador don Octavio... si es varón será lin minusválido. Plenitud  

de la hombría no tendrá sexo significará también. 

padre como falla. Un lamParón  en su 

anuncia la paternidad. 

 

Como un 

clausura un éPoca. Y sobre todo con cul- 

13 . Por otra parte la película El peñón de las ánírnas Ile estrenó en 	es la 
actualización al mismo tiempo que la aclimatación mexicana de la historia 
Romeo y ,Julieta, razón suplementaria para que este mito no apareciéra en ver- 
sión literaria puesto que ya habla sido exhibido en la pantalla. 

Por otra parte, la pasión de Yáñez por el cine está documentada en Alfonso Gutié- 
rrez Hermosillo y otros amigos, (Guadalajara, 1945), En su infancia pasaba mu 
cho tiempo traduciendo cuentos e historias contadas por su tia a peliculas 
cintas en las que dibujaba la secuencia de las escenas a la supuesta manera del 
cine mudo; "Novela o relato que le cautivaba [a Mónica DelgaFlilio], se convertía 
en asunto a trasládar sobre cintas de papel que habían servido para enrollar, 
listones, materia prima muy apreciada por Delgadillo, quien a pequenos cuadros, 
recedidos de leyendas explicativas;-como acostumbraba el cine mudo- tráns- 

cribia la acción de la novela leída." (p. 107). En la senectud Yáñez sin embargo 
deja de ir al cine aduciendo la obscenidad de las películas modernas como lo 
declara en entrevista que concedió, 



ay quien piensa que el hecho de que Agustín Yáñez sea co- 

nocido por una novela debe tener una explicación. Y es que 

algunas páginas de su obra de juvent4 resultan ahora prác- 

ticamente ilegibles. Solemnidad y sobre todo un rígido siste- 

ma de valores católico, encerrado en un provincianismo impiden a un 

lector de buena voluntad su lectura. 

resta su valor particular a la obra de juventud. En ella se pue- 

trayectoria de un escritor de una década im 

literatura Desde esta 

cada una de estas obras que componen la obra de juventud, a novela 

Al filo del agua que abre la etapa de la madurez. Averiguar como fue e l  

camino que llevó a esa obra. 

Flor de juegos antiguos,es una novela en embrión, un texto con una 

Ello no 

rastrea 

nuestra 

Desdeersonájes la niñez está omitida. 	un punto. de dista de 

¥l filo dé! agua 'coron las ambiciones novelísticas de Yáñez, 

Lados en una estructura peculiar de tal manera que presenta a 
diferente, - 

Bisagra 



camerón. En él aparece la temática de Al filo del agua, pero los perso- 

najes permanecen aislados. No se contextualiza en un solo tejido so- 

cial, en coordenadas determinadas de tal manera que se describe el 

efecto que esos destinos particulares tiene en el grupo. Lo cual no su- 

cede en Los sentidos al aire. 	 o 

Por su descripción con el mar, "Isolda o la muerte" se conecta direc- 

tamente con La tierra pródiga, pero al mismo tiempo es una primera 

versión de la novela. Tras el narrador de la novela corta se adivinan ya 

los rasgos del Amarillo. Y sin duda alguna el señor de Acahuisco orga- 

nizador de los actos de vandalismo, así como el Nahual son el molde 

sirve a los siete señores de Tierra caliente Tras la problemática 

incestuosa aparece en "Isolda o la muerte" 

ooir.cipprroticyoé:io ré9100: . 0.p0tOr0 de Jalisco, Poriolro lado tamblé el 
incesto es analizado ' 	 desde dos perspectivas: desde la del narrador y 1¥ 
de la in)ljje( .propjojdá, puesto `que Is`olda es la mujer que, elige su tío y 

en 	 1110110;...00La ti007.p.prOffide1 rél0Ort:•::::. .- 

10•00$tiro$0 se ahOilza...000e,- Iá-péitpédvo contraria: desde fa de Ger-1 
trudis y Ricardo Guerra Victoria. 

la instancia predominante erl ...."."Ai:OtiiPLOIágO:.,-010.,..ffiúje0$::,..es el ideal. 

del 	sobre las instancias de yo y delsupe;Al filo ,del ua regí  
sobrera 	todo el superyo. En la primera obra:se encuentra del ;lado de l 

satisfaccion alucinatoria del deseo. El narrador oculta su autoacepta  
ción bajo una imagen épica de si mismo Es capitán, el nadador cana  

peón; el mismo Don Juan. En Al filo del agua en cambio se:encuentra  

ajo la sombra del supeiyo cuya sombra prohibidora, punitiva y utgilant  
adopta la figura del Cura Martínez y delsistema de vigilancia 



instaura tanto en los grupos como en el pueblo mismo que observa a 

todo mundo, condena a los desviantes, En Archipiélago de mujeres los 

personajes parecen vivir en el vacío. Don Juan parece estar sólo en el 

universo. No sabemos dónde se encuentra con Doña Inés por ejemplo. 

No hay descripciones de lugares que son tan importantes en cualquier 

relato agustiniano. 

Y finalmente con Archipiélago de mujeres Yáñez produce su primer 

texto escrito desde el falso self, primera obra cuya continuidad será La 

creación y Ladera dorada. 

Delirio a dos 

1 parecer, el princiPal problema en ArchiPiélago de mujeres es 

el amor 	ser que no logra la unión amorosa plena y para 

ello tiene varias "excusas": o, bien se enamora de una loca, sin 

saberlo como en Oriana su enamoramiento causa la muerte 

de Desdémona o su amada se deja morir "por error" como Aida 

ué mujeres pueblan ese archipiélago? uno Podría decir que es un 

archipiélago con tumbas junto con una clínica psiquiátrica. mueren 

sobre`la mujer. No le interesa sino una mujer arquetípica, urja muj'  

amosa por su calidad de ser la pareja de un 

ujeres es una interrogación sobre jla mujer  



"No abandones la ley de tu madre"a  114  

iel a este precepto bíblico, la problémática central de Yáñez 

gira en torno a la religión Ella es la representante de la madre. 

El afecto en primera instancia se manifiesta con un léxico reli- 

gioso: "El rosario de sus afectos iba desgranándose con visible 

alegría." (p. 50) El mundo religioso de la madre se impone incluso en la 

misma familia. Al tío de Tristán se ie obliga a casarse nuevamente a 

urnentando que: `Si quería la salvación de su alma era indispensable 

el matrimonio. La cuaresma fue circunstancia propicia para 'el embate , 

Un amo cristiano debía dar ejemplo dev 	honestsentenció la 

mazire 

endo la religiosidad terreno materno por excelpnc' 	ué`majo!  

mujer que la que está en e convento, la que renuncia ala religión poi 
Don Juan? desde 'Flor de juegos antiguos el Riño jugabaaJuar  

En T
. 	

nana ola locura Autelio de García se re - unta  

qué me empeñaba en hallarla en lugar sagrado. 	ntprrogant 

que revela el rado de conciencia de la probierriáticá, En "Isoida o lc 

mismo tiempo excepto en "Doña Inés o el amor", hay una huida de to- 

das estas mujeres, de todas estas ensoñaciones, engrandecidas quizá 

por la falta de una mujer concreta que corresponda a las necesidades 

del narrador. 

En la obra de Agustín Yáñez existen dos tipos de mujIr: la santa y 

buena y la prostituta o alocada. Retrato de ellas. 



muerte" el relato comienza justamente cuando "comenzaron a llamar 

para la primera misa, en Azqueltán" -de cuya parroquia se asesinará al 

cura en La tierra pródiga. 

Oriana es la respuesta especular de la locura del protagonista que 

exige de su objeto amoroso una larga lista de virtudes extremas. Orla- 

na, a su vez, le exige justamente ser el caballero, el piloto, el Amadís 

que ella espera y justamente desprecia a los estudiantes (hay que re- 

cordar que Aurelio de García está en el bachillerato): ante tales exi- 

gencias que el narrador no puede llenar evidentemente es acusada de 

loca. 

Por otra parte, por error Aurelio se enamora del una loca (Oriana re- 

presenta la seducción de la locura) y se convierte en el hazmerreír de 

la sociedad por haber escogido semejante objeto de, amor, Orina por 

su parte le exige que la lleve al territorio del padre "que me restauréis 

con mis padres" 	158) deseo que comparte con el narrador, Aurelio 

de García15  

El incesto es tratado de la manera menos directa, En primerllugar  

rivalidad édípica por la niujer no se estOblebe en 	padre e',, 	sine ,, 
entratío sobrino. Por_ otro lado 'a ninguno de los Einter0Sa casar .  

lío es OOligadopor presionesmiliafamiliaresy socia esi.. 	narrado fa. 	' 
le interesa gan?rs0 el amor de' sut 	como hijo. 	"casualidad",  

"azares del 'destino",óbjetO'de 'deseo:' él narrador va cónCi ir co 

el 
 ,  	._ 	.  ... i   

de la lfigura parental. Cornó es hábito del narrador ' de fijarse im Os 

. Siendo "ariána o lá locura" antecedente :de á1 fil del agua, el 0.0.0  de C3'ria; 
a, es decir, el `deseo de uentra li 
ado coc la; exploración de la • •_ 	•,. ...paterna . que• 



bies, el tío del narrador de "Isolda o la muerte", busca algo desmesura- 

do: "lo mismo fuera pedir una estrella, la aurora boreal o un ángel del 

cielo" (p. 176). La responsabilidad es atenuada, denegada. Hay una 

gran necesidad de disfrazarla. 

Aurelio de García imagina a Oriana como "compañía única de macre 

achacosa, de padre irascible": fantasíá elocuente que revela la proyec- 

ción del propio narrador en la que se expresa imaginariamente la satis- 

facción de su deseo de volver achacosa a la madre para restarle poder 

y convertir al padre en un ser irascible, contraparte de un padre débil y 

energía para mostrar su cólera y sobre todo 

que sirva de límite a esa madre sobreprotectora que apare 

"A menudo mi madre preguntaba con solicitud angustiosa 
qué me dolía, por qué no me tostaba el sol del, campo, 
cuáles nuevos síntomas experimentaba, si sentía más 
apetito [y menos:cansancio." (p 57) 

ma re perseguí ora que ecide unilateralmente:suspender los estudios 
de su hilo porque tejas de ella puede contraer "anemia cerebral"  
nOlMelte se entrega al goce de tener al hijo enfermo .para que elfia 
uodá 	 poder 	u :objetivo  

es retenerlo a cualquier preció, sobre todo cuanda 0l.  precio de ello,  
0go el hijo -dIáhuivestádO 

ecordar que lugar ocupa nuestro protagonista 	la ver- 

lente en ala novela corta,sitio que ocupa narrador. t uién es asio. 

La descripción que hace de el ené Gira'rd da pistas: 



Casio es todo lo que Otelo no es: blanco, joven, guapo, 
elegante, y sobre todo hombre de mundo, un auténtico 
aristócrata que se siente a sus anchas en el universo de 
Desdémona.16  

La lectura yañeciana del °tela es interesante. A su Otelo, general revo- 

lucionario, le importa una mujer dócil, elegante, rubia, aristócrata, ama- 

da por todos, pero que sólo a él le brinde sus favores, es decir, expresa 

la misma idea que Yáñez repite en sus personajes. En la tragedia, 

Otelo está en relación especular con Casio representa justamente lo 

contrario en cambio, en la novela corta ocupa el sitio de figura de pa- 

dre para el protagonista. Por un extraño lapsus el rival es traído hacia 

una figura paterna, cómo le gustaría al protagonista que fuera su padre 

es decir una figura fuerte, capaz de reaccionar con ira y llegar al mismo 

crimen y a suicidarse. su padre silencioso y antiheroico es incapaz de 

ello. 

En la novela corta, Yáñez introduce otra figura, la de Judith, con lo 

cual empezamos a ver a Yáñez entre dos mujeres, una a ia que corte a, 

tan sólo para acceder a la amiga de ella, Directamente no la  puede 

abordar pues es casada. Judith es utilizada simplemente para introdu- 

cirse en casa de Desdémona, pero Desdémona quizá no le  interesaba  
• `'tanto al protagonista, de otra manera no hubiera imaginado una trama  

en la  que se convierte en el  causante  indirecto.de su muerte..Una s 

tuación similar se reproduce ¡en el riángulo Damián icae a- ari 

ntes de salir del pueblo, Damián busca a María paradecirle que era  
ella quien ;;le interesaba. 

ehé Girard, Shakespeare los.'fqégos de la envidjá Anagramá f3arcelon 
995.:  p. 371 

r., 



Estilo e ideal 

En el aspecto estilístico hay una clara voluntad de apartamiento de la 

norma que en ocasiones desemboca en un rebuscamiento verbal, cha- 

bacano y comparable con lo que el estudiante adolescente, el semina- 

rista17  aprende: "acentuaría suficiencias frente a la ingenua sorpresa 

de parientes y coterráneos, a quienes deslumbraría una serie de pala- 

bras rebuscadas y prosodia remilgosa (p. 34) 18 

Novo les arroja al grupo de Bandera de Provincias un tajante y cate- 

górico "no maméis" justamente por esa falta de naturalidad, en el sone- 

to citado al inicio de este capítulo Se ha calificado también al estilo de 

tieso y almidonado. 

estilo de Yáñez, se puede percibir los efectos negativos de un ideal de 

yo que lleva al narrrador a buscar algo extremo a sentir la necesidad 

imperativa debe apartarse, ser antinatural 	embargo, en su movi- 

miento el narrador no logra crear un estilo revolucionario. Su estilo se 

vuelve un pretensión de casticismo, un rebuscamiento más compuesto 

y arreglado que artístico Pongo un ejemplo,  

17 . Parecería quo en Al filo del agua no existe otra posibiiidad;de estudiar que no 
sea el seminario. Los estudiantes que regresan en vacaciones parecen ser todos: 
seminaristas. 

1 8 . En la tradición hispánica esta forma de hablar,: mezclada con latinismo estaba 
muy codificada. Ase h'ablaban en las comedias y,en la`nov.ela picaresca el'sacris 
tán cf. Robert Ricard, "Una poetisa d.el siglo XVII: Sor;  Juana Inés'de la cruz en 
Tema y 	•Variacione

s • 
e iteratura núm. 7' 0 995) 

,••• 

9;' 



En la frase destaca el contraste entre la pérdida de control que el na- 

rrador quiere poner de manifiesto, y el estilo tan controlado, Imaginarse 

a un estudiante de prepa que dice "mi lecho" en un internado resulta 

para el lector difícil. Por otro lado, las paradojas saltan cuando el narra- 

dor quiere señalar la pérdida de control del protagonista y coloca en su 

pluma los verbos "volví" y "encerré", en los que actúa un superyó que 

trata de controlar; allí se perciben claramente los mecanismos de de- 

fensa obsesivos. El narrador sustituye los sustantivos para apartarse de 

lo que se hubiera pronunciado 

Algunos ejemplos de este rebuscamiento, que en ocasiones puede 

irritar son los siguientes frases el protagonista se propone "salvar el 

ingrávido amor"; y se encuentra en "la foscura de la noche"; cuando se 

autrreprocha habla f de "el marmol de mi aturdimiento".  y piensa en su 

amada "como si Aida, en soledad venturosa, me acompañase, con la  

gracia y constancia con que desciende al oscuro caracol de mis  sue- 

ños." (p 22). Más adelante, con gesto particularmente ridículo elnarra-,  

dor se prueñgeucno dtaseñistei  ",valíao  contaminaraespiritualidadpura e  demi ara- 

sismal vivencia e amor?' (p. 2 	Creo que elegí peores frases Ode 

áñez, 

la fuerte embestida que da el ideal del yo,las otras instancia 

uedan particularmente desprotegidas. 	especial el yo. 	sentimien- 

to de autoestima se ve reducido en varias ocasiones: 	veces dotaba 

m  

como 	 20 pronunciapersonajel 	 para 

nuestra sorpresa resulta ser Icon Juan. Es ese mismo yo que está 

reprimido en'Acto preparatorioy en sólo 'Aquella noche 	desw 

uésp 	de Ejercicios de encierro" se comienza a estructurar. 



El frágil yo tiene que protegerse con una intensidad obsesiva. De 

manera fóbica, cuando piensa que está sifilítico imagina lo siguiente: 

Dióse a visitar laboratorios, se sujetó a exámenes minu- 
ciosos, llevó la tortura a doña Inés, víctima de análisis, que 
resultaron negativos; pero la ciencia afirmaba que esa ab- 
solución carecía de valor definitivo: lo que parecía sin peli- 
gro, podía ser,  falso y tener angustiosa contradicción: lo 
mejor era admitir sospechas y pasar a la criba de trata- 
miento riguroso. p. 235 

Era fundamental sustituir los ideales tan sólidos con tanto prestigio de 

la madre, como son los valores religiosos que por otro a parte ejercen 

presión desde instancias superyáicas. Reemplazar la ley mosaica, los 

sino de la tradición literaria No se norman por verdad, pureza sino por 

estética, valores sociales. Toda a mitología religiosa es sustituida por 

la mitología literaria: Tristán Don Juan, isolda, °teto, etc. Era 	o a 

e esgrimir valores. Por ello la función del ideal del 	ue le conduce 

cometer extravíos literarios era importante dentro 	evolución de 
'áñez, Desp,ués de haber dado una vuelta por toda esta mitólo 

ués de haberse probado 'qüe incluso con estos valores é ado  

puedeción 	Ilegár a publicar en una editorial argentina 	que Archi I 

lago de mujeres fue priméramente pülplicada en:la colección Austral,  

cual signific?ba un reconocimiento internacional 

El prptagonista se identifica con objetos de, perfección absoluta.  

son objetos tomados de los airédedores. Son objeto:1 tomados de 



en aquello que ha probado haber sido lo mejor y que mayor tiempo ha- 

yan estado considerados simplemente como héroes. Parecería que 

Yáñez no quisiera arriesgarse y por ellos toma lo mejor de la historia, lo 

mejor de la literatura. Incluso puede no ser suficiente un sólo héroe y 

arma una presentación que condensa a varios héroes como en el caso 

*de Rolando Vivar que une la épica francesa con la épica española y les 

corrige la plana. El texto condensa y supera. Es un texto inflado tam- 

bién por la tendencia megalómana particularmente aguda. "Nos prece- 

día, con leguas de ventaja, el mito de nuestra heroica empresa" (p. 

182); "la creciente nombradía y las solicitaciones que me granjeaba mi 

destreza..." (p. 22). Es que también las relaciones amorosas de los per- 

sonajes tiene que ser las arquetípicas. Tiene que haber recorrido todas 

las relaciones posibles en el hemisferio occidental: es justamente lo 

mejor de la historia occidental lo que Yáñez escoge como algo que po- 

dría adecuarse a él. 

Presa de la inestabilidad, permanentemente oscila entre el ideal de 

ascetismo y el donjuanismo, y escucha aun Ideal del o que más 

sea la gratificación narcisista por medio de la heroicidad. Pero en a 

os casos la impronta de la Jmadre se ve en ello: ¡. el aventurero se,dei 
nbe así mismo como la carne pecadora y hace referencia a su sex 

e una manera más bien f enigmática, histéric 

Y qué júbilo 	desnudez; la carne, desceñida, hecha 
montón muy abajo lejanamente como ropa sucia ue 
arroja con asco. p 2 



Esos personales logran apartarse de una figura materna, solucionar 

tendencias incestuosas, y salir de lo imaginario para pasar a una sim- 
, 

bolización. 



interés que presenta Los sentidos al aire es doble En pri- 

la compleja problemática que desarrolla el escritor 

en sus obras mayores fue exploracja 	matiera. 

suso 	resonancias socia 

De tal forma la problemática 

mere en las creaciones 

e los claustros serrados 

2.3 

Las tribulaciones de la adolescencia 



de muñecos", 1927) podrá escapar de la opresión de sus horizontes, de 

los espacios parroquiales que representan el mundo de la madre, me- 

tamorfoseado en Gabriel (Al filo del agua, 1945), mientras que Gregorio 

Pérez para el cual la Navidad no significa sino el fin de la esperanza en 

"Vigilia de Natividad" (1924), vestirá los ropajes de Luis Gonzaga Pérez 

(Al filo 41 agua) cuyo brote psicótico se produce en la Semana de la 

pasión. Además, Gabriel y Luis Gonzaga tienen el correlato de Dionisio 

Martínez, el de Victoria y todo el contexto del pueblo anónimo, horizonte 

desconocido para los personajes creados dos décadas antes. 

En segundo lugar Los sentidos al aire al integrar textos escritos en- 

tre 1924 y 1963, pone en relieve un aspecto definitorio de la obra agus- 

tiniana. el prolongado proceso de creación en Yáñez3 . Debido 

de cuatro décadas que le fue necesario 

va de este libro, proponerse analizarlo significa contextualizar motivos, 

establecer coordenadas de referencia para algunas obsesiones presen- 

tes en las grandes novelas de Yáñez: en efecto muchas narraciones 

cortas están envueltas por una atmosfera similar o son eco o bosquejo 

parcial de aquéllas4  

Es preciso, sin embargo, ntroducir una distinción entre los cuentos 

isiados escritos a partir de 1924 y hasta principios de la década de los  

3 , En un articulo Yáñez apunta: "menos que ninguna de las nobles artes, la nove 
la no puede ser obra de inspiración momentánea," Cl ''De f a novela", 'en Revisa 

4 Agustín Yáñez afirmó en 1960 que ; mi bibliografía comienza con Baralipton , 
los textos anteriores que publiqué ::son; experimentos fallidos, simples : ejercicios 
escolares" Ct Emmanuel Carballc Protagonistas de La literatura mexicana, Ed i- 
ciones 

 



1 

sesenta, y el libro estructurado en 19635 con el título Los sentidos al 

aire. Para analizar la evolución creadora del "El plan que peleamos", 

este corpus debe analizarse en dos momentos: los textos como cuen- 

tos y el texto como libro de cuentos, cuya motivación sólo se produjo en 

el ocaso de la edad madura. De tal forma, Los sentidos al aire paradóji- 

camente reúne0el punto de partida de la narrativa agustiniana y el um- 

bral de su crepúsculo. El análisis que propongo irá del libro a los cuen- 

tos y de éstos al libro. 

Por otro lado, aunque "Niña Esperanza", 'Gota serena" y Pasión y 

convalecencia merecen estar en cualquier antología de la narrativa 

mexicana, hay que reconocer que en el ámbito del cuento, Agustín Yá- 

ñez no tuvo la misma trascendencia 

roducción se encuentra-léjoad.e los maestros indiscutibles del cuento . 

•- r00$id?1,10 01.00e.M9 :100 son 1.3(11.f0._y 'Arre01p. 

pena recordar algunos autores y i bro para contextualizar la producción  
cuenfística de Yáñez. En 1949 Juan ` José Arregla publica Varia Innen- 

045,7; Juan Rulfo, •- •Ety,0-00 eh iiainos:op 	 aparecen,  
Kíkus de aj. pa.: 7,: -PonjOtspWolso::.,:.40s:::.01..•$,0:timoseo.0.0$-.:: 

tes; y Las ratas y otros  cuentos de Guadalupe Dueñas; Jose de l;a'Coli- 
na

. 
publica •-••••,„,_ 

y.4001.000 Dueñas pública Tiene la } 

noche un árbol en 1958; 	are,:co.Tiempo destrozado de Art¥- 
paro 

 
Augusto011ter(Ot 

angre de sol" 'que fue el último de los cuentos de esta colecCión que fue 
escrito, lleva como fecha 'de revisión el 16 de'diciernl3re de 1963  



"...yo no soy aquel niño de pocos 
años y muchas travesuras: he caído 

la amistad y servidumbre del 
tiempo." 

n Los sentidos al aire, cuya publicacióh en 1964 no tiene por 

objetivo tan sólo hacer asequibles textos difíciles de consultar 

áñez reúne once cuentos y una novela corta Es algo Meren- . 

,te .de una antología personal' algo más  que una recopilación ` Pulto 

que a cada relato se le asigna un lugar preciso dentro de un ciclo Las 

latinópmeriCanal  1945-1995 pronunciada por . olandaVidal 	ez-Tormos nc  
se menciona a Agustín Yáñez.  • 

Texto colocado casi como conclúsión de Flor de juegos antiguos 	ar dE • 
mentirasn'ib 184. 

Olferente de lo ,que ha hecho Carlos-Fuehtes con. El naranjo y 	, fronter La, 
de cristal,`..1hterroúado por los'; lazos que unen,  a los relatosi  arios Fuentes res 
ondió que "Se trata de la vieja enséñanzasbalZácipelá del eterno ,retorno de lo • •  

perspnajes., Yo creo qué los libros como Winesburg, Phi() . e Sherwood  
son (un libro, que amo mucho, que leí á íos leCisieté años y que"-  a tenido un 
ran influencia sobre' 	MI), ofrecen al lectorla osibiiidad de permanecer :con 

n su ponencia revisima historia del cuento mexicano1955-19,  
contexto de la 1 a  Conferencia internacional UAM, 1995, Medio siglo de Literatura 

cuentos del desierto de Emma Dolujanoff. Ciudad Real, de Rosario 

Castellanos es de 1960. El año que Yáñez termina Los sentidos al aire, 

Juan García Ponce publica La noche; José Emilio Pacheco, El viento 

distante; Elena Garro entrega La semana de colores en 1964. Otros tí- 

tulos de interés en este recuento serían en 1965, Inés Arredondo, La 

señal; Salvador Elizondo, Narda o el verano en 1966...6  

La creación y el tiempo 



Prueba de ello es la doble estructura temporal del libro. Este políptico 

de doce paneles con una obertural°  habla de una "revolución" de fa 

historia abierta e inacabada, en la que siente que no se ha dicho la Última pala- 
bra. Libros en los que solo un perfume, una atmósfera reúne a todos los cuentos. 
Es el caso de Winesburg, Ohio, y de Dublinenses de Joyce, en los que hay mu- 
chos menos ligas de unión entre los cuentos que en el mío. Estos libros te dejan 
con la sensación de haber pertenecido al mundo contenido en sus páginas, pero 
del que sólo te entregan una apertura, una Inconclusión" a sus propias historias. 
En La frontera de cristal más que buscar la unidad entre los cuentos, se trata de 
llegar a un conjunto, sí, pero inconcluso, que te permita seguir recreando las po- 
sibilidades narrativas que involucra su propio inacalDamiento. Otro ejemplo es la 
trilogía Azul, Blanco y Rojo de Kiee .slowski." en La Jornada semanal, 59 (21-IV-96) 

5.  
El código de una obra tiene entre otras funciones la de colocar en el centro de 

la conciencia aquello que en la primera etapa del proceso creador, la del sobre , 
cogimiento creador, pudo ser entrevisto gracias al proceso disociativo de regre- , 
sión que se juega en los sistemas preconsciente-consciente. De tal forme " 

eriférico, esa representante psíquico es instaurado corno central, e anecdó 
o„,  corno esencial; de aleatorio como necesario; de no ligado al resto, co 

fuente de encadenamientos ,  rigurosos« de desordena 	como estructurante 
• 

Está en juego un reordenamiento de su estatuto topico. lo que permanecla ocul- , 
to, perdido, rechazado en las fronteras del self se convierte para el Yo en un o 
jeto que posee una lógica interna, cuyas consecuencias, desarrollos y manifes- 
taciones puede representarse, imprimiéndolos en un material apropiado; o dic 
de otra manera, este representante inconsciente de un proceso o de un esta 
psíquico primario aporta dei dinamismo organizador de toda una serie, de todo-;  
complejo de procesos psíquicos secundarios." Cf. Didier iknzieu, 	cuer 
obra, op. cit. p. 131 

Estructuralmente se debe comentar esta necesidad 	'`obertura", del tex 
umbral que ya apareció desde Flor de jidegos antiguos con el tituro omposició 

doce narraciones, muchas de ellas reescritas o modificadas en el mo- 

mento de su publicación como libro, corresponden a cada uno de los 

meses y están distribuidas en grupos de tres que representan cada una 

de las estaciones del año. Al integrarlas en un libro, Yáñez dotó a la 

obra de una arquitectura, de un sentido "orgánico", que indudablemente 

armó con los elementoscrecurrentes, descubiertos a posteriori, mucho 

después de que habían sido escritas9  



tierra en torno del sol. En este lapso, la vida humana sufre también re- 

voluciones que no por ocurrir en espacios cerrados, en sitios recóndi- 

tos, tienen menos efectos ostensibles. 

Las estaciones aparecen como inscripción que el tiempo imprime en 

la naturaleza y en el hombre; el año es una construcción humana, índi- 

ce de un esfuerzo por reorgarlizar el devenir de acuerdo con una volun- 

tad. Yáñez insiste en esta doble relación del homipre con el tiempo en
, 
la 

cual, éste es primero sujeto pasivo, transformado por su paso, y luego 

interviene en ese fluir, estructurándolo en ciclos Sin embargo esta do- 

ble propuesta es expresada de maneras diferentes. En la obertura el 

narrador insiste en el carácter que el tiempo imprime al ser humano. El  

hombre es sujeto pasivo del clima, de la influencia zodiacal Sin 

bargo en el nivel estructural se percibe la intervención del hombre que 

dispone cada una de las historias de acuerdo con temáticas que k le 

de lugar"  que Preludia la  sección Juegos de Nochebuena"'"otra composición 
de lugar"ue, antecede "Juegos en la canícula"; Posteriormente Yáñez  colocará 
el "Acto preparatorio" antes de abismarse en Al filo del agua 

omposicion del lugar' equivaldría a un complemento circunstancial de tiempo y  
de lugar ("En el invierno...", "En una calle de barrio"); En "otra composición de 
ugar", hay dos párrafos que funcionan también como complemento circunstan- 
cial de tiempo; "La canícula ". "El estío." Pero por encima de este valor sintáctico 
que colocan al texto dentro de una forma bien establecida canonica de la ora- 

clon en espanol) existe la equiparacion Estio=muerte.  y la maldición paterna 
bre una hija Estrella-Estela que pone en primera línea de puna manera clarisim 
la activación de una instancia superyoica que va a ser sacudida con la narración 
Sin esa transgresión no es posible la creación. Más adelante se vuelve sobre a 
gunos aspectos del preludio de Los sentidos al aíre y se analiza el cto pre ar 
'torio" 



Anzieu" lo que da una dimensión diferente a la creación. Y de la mis- 

ma manera que en los cuentos se lucha contra un sentimiento de ser 

sujeto pasivo del destino; es con la estructura que envuelve al texto, al 

final de la edad madura, como puede darse una significación a la propia 

obra que procede de una lectura. De esta forma, Los sentidos al aire 

como estructura envolvente es paralela a otra estructura envolvente 

llamada "El plan que peleamos" Este esfuerzo del creador para no de- 

jar a la deriva relatos escritos a lo largo de cuatro décadas12  se repro- 

duce al nivel de la obra completa con el anuncio de su proyecto nove- 

lístico de corte balzaciano irise en abime englobadora que aparece 

como una de las características de la creación de la senectud agusti- 

niana. 

Los ciclos naturales de la vida humana aparecen en Los sentidos al  

aire en una forma crepuscular. es  el ocaso de la niñez; la adolescencia 

que caduca o la vida humana que expira. Las empresas humanas, 

anizadas en periodos, están evocadas en un momento agonico se  

trata por ejemplo del año escolar o de la carrera que se termina. Y se 

°caliza también el ocaso de esperanzas e ilusione 

El texto más antiguo "Vigilia de Nativida 	ata de 1 924; "Aserrín de 

uñecos" 	ruta de lagar"192?; 	sol"  
aralipton de 1929-1930; asión y convalecenci '`Música  

celestiá 	1940; "Gota serena' de 1949; "Niña Esperanza" de 1950  

y 1962. ' as avispas de 93. 

La construcción de un código es la tercera etapa del proceso creador lal c 
molo describe Didier Anzieu, El cuerpo de la obra.-.. op. cit. pp. 130-140.  

Algo similar ha sucedido con Gabriel García Márquez con sus Doce cuento 
peregrinos, 



En este libro se encuentra el primer texto -reconocido- que escribió 

Yáñez; la primera obra que publicó ("Baralipton")13 , y el que era en ese 

momento su último cuento, "Las avispas" de 1963. El lapso que exigió 

la elaboración de Los sentidos al aire fue de treinta y nueve años. Entre 

una y otra fecha aparecieron Al filo del agua (1947), La tierra pródiga 

(1960), Las tierras flacas (1962). También apareció Flor de juegos anti- 

guos (1941) y Archipiélago de mujeres (1943), La creación (1960) y 

Ojerosa y pintada (1960). Los sentidos al aire abraza de esta manera la 

mayor parte de la producción narrativa de Agustín Yáñez. 

Si se consideran los diversos avatares de construcción de Los senti- 

dos al aire, se observa que Yáñez al dar por acabados y entregarlos a 

. -.ro indep:000iehtésib.án.--a.:f9rmár.-párte de un libro ,mas amplio que, a su( 

vez,  se integraría en un ambicioso proyecto. narrativo, 

Si en el primer instante' 0.00.1100- una :faz oscura,  

para el 	 •••• • pt001.0'-.04tOr, 	$01.0000.,rnomen10.--: 	creación á sobré-  

ven ido u na toma de' conciencia de un sentido delto>,.to:.:. '00n..texty0./.1*9 

que antes ormenteno se h00!a 	 a creaci 	u ne 

3 . Para citar únicamente los ejemplos mas evidentes, conviene recordar que els. 
mismo Yáñez presenta "Vigilia de Natividad" (1924) cómo "el primer esbozo del: 
personale' Luis Gonzega Perez, que figura en Al `filo del agua,(1947} (p, 272) o 

de  que las situaciones iniciales de Aserrín ecos :, 1926) y Las trerras flacas: • •-••••• 
,62 son muy similares. 

4 	Sin tomar en ºcuenta Llama e amor viva, 	 iiádálájátái 
1935 ad''r adura de su  •..•• 	libró  •....•• • 

publicó
••,..• • 	 •: 	•••••••._• ,• 	, 

autor 
 • -, 

15 	Esta toma' de conciencia solo ;puede ser parcial. Los notables cambios qu: 
sufrió este material narra ivo en tal lapso invitan al lector a pensar qué f 	ipr . 
sucedido si Yáñez hubiera vivido más' tiempo. Si hubiera:  retomado el  texto q'u 
ríos ocupa... acaso habría;más transformaciones  



ron graduales: desde la perspectiva final resulta que el cuento fue el 

periodo larvario; el libro constituyó la edad adulta que evolucionó, corno 

última metamorfosis, en el inconcluso "El plan que peleamos". Esto 

coincide con las declaraciones de Yáñez: "no hago planes exhaustivos 

a los que me atengo al crear mis novelas" e insiste: "no hago planes 

anteriores que me permitan saber el final dp la composición"16  

Si el primer cuento, "Vigilia de Natividad" fue primicia tímida de la ju- 

ventud, en cierto aspecto confesión angustiada Los sentidos al aire re- 

velan tanto la vivencia superada de un momento crítico de su desarro- 

lb, corno el dominio de una técnica narrativa, Si en el primer cuento de 

1924 campea el sentimiento agobiante de un futuro angustia en la cual 

naufraga el protagonista el libro de 1963 está teñido por la nostalgia de 

un Pasado perdido. 

Esta posibilidad de multiplicación de los significados de acuerdo con 

la perspectiva que el mismo Yáñez adoptó frente a sus obras permite 

formarse una idea de la riqueza del material narrativo, Por otra parte e 

preciso señalar que la creación en Yáñez tiene un primer momento 

escritura, seguido de otro 	ectura para acceder [a u`n tercer momento 

de reescritura. 

Cf. Emmanüél Carballo o . c 	375. 



El deseo en busca de "sentidos": de "Baralipton" a "Niña Espe- 

ranza" 

e acuerdo con la fecha de publicación, los relatos se organi- E) 
zan de la siguiente manera -el número entre paréntesis co- 

rresponde.al lugar que ocupan dentro del libro: 

X924"Vigilia de Natividad"(13) 
"Aserrín de muñecos" (8) 

1927 	"Fruta de lagar (11) 
"El tercer enemigol del alma'{ 

es mala suerte"  
929`-1930 I "Baralipton" 
929-1963 	angre de sol" 10 
938 	asión y convalecencia" 
940 	ustca celestia 
949 1963 	"Gota serena" 
950-1962 "Niña eranza" 

"Las avispa 



años, va de 1938 a 195017  ; y en la tercera etapa, separada por doce 

años, de 1962 a 1963, Yáñez sólo escribe un cuento; revisa tres e 

imagha la estructura del libro" . 

Aunque anteriormente había afirmado que su bibliografía comenzaba 

con “Baralipton" (1931), de facto Yáñez reconoce sus primeros cuentos 

a partir de 19241  cuando tenía veinte años. Estqf  vacilación tiene que 

ver con un segundo inicio que pretende negar y ocultar un primer perio- 

do. ¿Cómo recomienza Yáñez ahora que su pluma no sirve a intereses 

proselitistas militantes? "Vigilia de Natividad" habla de un fracaso que 

se inicia cuando los padres del protagonista han muerto; describe un 

mundo en el que no hay esperanza. Al igual que Flor de juegos anti- 

guos;  el cuento está situado en Navidad fecha religiosa del calendario 

materno. El cuento es escenario superyoico para exhibir al sujeto sin 

futuro, fracasado, después de haberse impuesto j estudiost  de elaborar 

proyectos, que nunca realizó. El deseo ictado por un ambicioso ideal  
del yo que se enseñorea del sujeto y paraliza las funciones yóicas 

1 7 . :Hay que tener presente;: que Yáñez señala que :el lapso de escritura de Flc 
de juegos antiguos fue de 1931 a 1939 ̀ `en una nota preliminar. :La Flor'reernpl 
zo la escritura de cuentos. Por otro lado el alterego de Agustín Yáñez, Mónic 

Era un retrato :,en Alfonso Gutiérrez Hermosillo y otro 
• •••••• 	• . 	 • , "la 	cE  

gó tempranamente nuestra camaradería bajo el ;solsticio de la canícula, el ayo d 
mil novecientos treinta y cinco" (p. 114}, muerte imaginaria que sirve.  a Yáñez p 

' 	res , anos después la ;escritor 
de "Pasión y eonvalecencia" relato que marca e alejamiento de±l protagonista d 

18 	Nuevamente encontramos dos -momentos de silencio en la construcción c 
este libro como se ;señaló en la introducción con respecto a "Él plan que pele 
mos" 	 r 



manece en el mundo de la madre19  atendiendo a los clientes de un 

almacén, en posición de sumisión. La lógica que preside la presenta- 

ción del protagonista en este cuento contrasta con la investidura heroi- 

ca de los personajes del Archipiélago, 

Por otra parte es un héroe que fracasa, incapaz de elaborar el duelo 

de la muerte de sus padres Como se recuerda, su padre partió a Esta- 

dos Unidos donde muere; la viuda, costurera, también enferma y mue- 

re. Cuento anterior a Flor de juegos antiguos, "Vigilia de Natividad" sor- 

prendentemente reúne ya todos los temas de Yáñez:la aspiración por 

la mujer lejana; la importancia concedida a la música aborda narrati- 

vamente el problema de la escritura colocada del lado paterno- dentro 

de la misma trama; la soledad y malestar del protagonista el miedo 

fracaso. 

Historia construida con degradaciones encadenadás el protagonista 

ras de Poder para que lo reprendan el rector del seminario y e l  

almacén: el padre que muere, anuncia el propio fracaso inevitable; cc  

mo si el personaje apelara al castigo por el sentimiento de culpabilida 

activado por la muerte de su padre. En efecto 	circunstancias dE 

allecimiento soy muy elocuentes: a pesar de la inclinación de Yáñe 

por los cortejos fúnebres descritos en varias partes de su narrativa, 

padre 	regarlo Pérez no hay funerales además cuál es su noir  

bre?; 	e enterraron el cuer 	apenas se entera la familia: 

M .Por una curiosa razón, la madre se autoculpa 'del fracaso de :togpoep.ei:o

e lo que ha'venido sucediendo contigo; te metí un mundo de`; ideas y no he sc 

.. 

cumples hoy`: veinte anos. Lo que me ;aflige más es que reconozco ser culpabi 
• 

ido ¡formarte para realizarlas,-te he hecho: descontentadizo y débil;" (p 264. ) . 



muerte es anunciada por la ausencia de escritura (habiendo partido al 

Norte, "dejó de escribir" p. 254, hecho que hay que abonar a la proble- 

mática de escritura y dimensión paterna); luego se recibe un telegrama 

y se cobra la indemnización. Este que es uno de los primeros cuentos 

de Yáñez, pone en escena una posición depresiva reparadora: como 

castigo a fantasías parricidas, el sujeto debe experimenta. el abandono 

de los padres, y sobre todo enfrentar una serie de fracasos: por un 

do, pareceria que no existe manera de pagar por esas tendencias pa- 

rricidas -a ello apunta el carácter "inevitable' de las degradaciones que 

padece el personaje Por otro lado, lo que une al protagonista con esa 

dimensión paterna alejada es la escritura Al escribir este cuento, el na- 

rrador se coloca en el terreno paterno. 

De 'Vigilia de Natividad" (1924) -cuento que al parecer no fue reescn- 

to ¿cómo modificar esta relación que tan tempranamente se estableció 

entre el castigo real (en la realidad diegética 	y fantasías parricidas?- 

es decir en el cuento más antiguo así como en el cuento más reciente  
de. la--.01ecdi:(5hl. 

dio -manera que ya de por, sí muy sintomática de abrir Y cerrar un  libro.  
corno si el tema obsesivo inconjurable fuera el . ádtei:  

. Esta sería otra de las funciones de la escritura en Yáñez que ProPorciona los  
escenarios de castig° para esa actividad-ligada a la constelación edlpica. fanta- 
seadora tan fuerte que Agustín Yáñez señala en su texto "Mónica,Delgadilla" (en  
Alfonso Gutiérrez Hermosillo.  y otrosamigos, Guadalajarat  1945) y que al parecer  
remonta hasta los cuatro anos: "La madre del niño solía recordar lo sallsfec 
que su hijo de cuatro años volvió  una tarde con sólo haber visto los carteles del 
circo orrjni  y la desenvoltura con que contaba.  el desarrrollo de una función  sólo  
adivinada en las inertes figuras de los apunc,i.os.' 	106). COMO se recordar 

ónico Delgadino es el alterego de Agustín Yanez. 



1 título tiene diversas acepciones. En primer lugar, al estruc- 

turar los cuentos como libro, se subraya el estado de curiosi- 

dad ávida del protagonista ante el universo que descubre; un 

espíritu que, se abre con apetito voraz y una capacidad notable de 

el títu- 

lo evoca un momento de gran fragilidad ya que esa atención perceptiva 

se vuelca cuando el protagonista aún no ha tenido la oportunidad de 

crear un caparazón que lo proteja de las polibles lesiones que provo- 

que semejante exposición total a un mundo desconocido Con "los sen- 

tidos al aire", es decir, "a flor de piel", as heridas del exterior pueden 

tener consecuencias Importantes. Por último 	qué "sentidos" se 

trata? ¿Se  refiere Yáñez al tacto, el gusto el olfato, la vista y el oído?  

¿O acaso' 'sentido"  sentido" evocaría, relación de significación?En o o so 
se asistiría a una verdadera revolución 	la 	antiguos sentidó . 	, 
éstaríah proyectados al aire para instaurar una nueva significación per 
sonal, 	carácter rebelde de algunós de los' rotagonistas 	rechazo  
de los valores estalplegidoS; a separación .constante e los ersonajel 

de las grupos a los que pertenecen los convierten en verdaderos  
viantes sociales. Todo esto fortalece a idea 	la voluntad 	cometer  

un atentaplo contra los "sentidos"  
. 

Todos las textos que integran 	..sehtldóá alprivilegian cac  

ano a su protagonista, Desde su primer texto, 	uStín: Yáñez dio mue 
ras de una marcada preferencia por presentar a sus criaturas en la ir 

°-.000.0 :400(1.0.áson sorprendidos en una oledad que (es permite e 

asombrarse ante lo que podría 

¿Los sentidos al aire? 



playar sus tribulaciones. Por haber nacido en un medio acostumbrado 

al aroma del incienso y con los himnos de las Hijas de María, en el 

"entusiasmo litúrgico41  han sido ejercitados para aventurarse en los 

meandros del examen de conciencia que precede a la confesión. Con 

esta formación religiosa, se entregan con placer, y a veces mórbida- 

mente, al análisis interior 22  Hacen del soliloquio su ocupación prirci 

pal: el único interlocutor verdadero que conocen es su conciencia. Es- 

píritus de notable austeridad, de provincia enfrentan con torpeza 

conversación mundana23  

Los tonos y los ritmos de los monólogos pueden cambiar: hay confu- 

sión, recriminación, angustia, Y  indecisión remordimiento ensoñación, 

añoranza, autoconfesión toma Ide conciencia delirio febril,sueño o 

dé.:'ói- denél, .. a 	la Ibiávata 	arn000zA ..........,... 

e! mejor de la casos existe.un bosquejo de conversación con -lote000 

recurso explotado pór Yáñe.  
cuyo objetivp'es hacer un retrato dei persopaje comopercibe la sc  
ciedad Simulacro de conversación 	 erste: 	!ntercamb" 

mutuo cada voz, anonima, se contenta con' aportar un elemento d  
terminadoerminado cuya suma produce una visión panorámica que contras 

Así.12n0ffibra el Conquiátádór de metrópolis 
126. 

Por  
	
huella s 

 

u  origen religioso 

  

este 
"objetivo" tiene, c°rc°°rddás' 

 m
uy arcac aééno.1,r1eáa¿u) 

culpabilidad 
QrgpofLópéz 	 hábito .c  

exTenéld9.con 

 

pasión y' convalecencia p 

autoanálisis no es "i'mparcial 
as`; la culpa, el pecado. Ello nc 
el narrador 

contraído  



con voces de los protagonistas, oídas siempre en sgi o, durante un soli- 

• 

	
uí024 

Esa intimidad que privilegia Yáñez. prefiere a narración ai,Jtoblo..1 áfi-

ca o exige la presencia de un narrador omnisciente. Y por supuesto, no 

se desarrolla más que en atmósferas bien detalminadas: el interior de 

la casa , la habitación o incluso en la cama. Un cierto número de festivi- 

dades favorece y promueve esa interioridad: es la epoca de recogí-

viento y de reflexión de la Semana Santa o la Navidad, por ejemplo. 

De allí que los personajes no sean pragmáticos; earitregadcs á grendes 

.apresas o con proyectos realistas2  Yáñez. en L.o, ,ser:  /dos al 

El t1 atoel otro le Jona o destruye. i arca re:1.1: 
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lunar remoto e inasequible. Pero en ambos casos, más que. 
• • 	7 concreta es una creación de la imaginaz;on2 

 

Por último, Los sentidos al aire, que en mi' opinión es el último libro 

importante de Yáñez, tiene una acepción de conjura de la temida ame- 

naza de fragmentación evocada en el primer capítulo. Les textos al aire,  

s decir los relatos dispersos, se encuentran estabilizados, anclados en 

,Cómo podrian perderse, 

tres distrilDuidos en cuatro apartados? 

os "sentidos", de la Creación 

situación 

contramos enferMic 

	 .dad conTrontado-c modo,, 

ura estructura construida para 

dos primero en grupos de  



la provincia. Voz -reaccionaria'.  a todo cambio que esgrime como 'atrac- 

tivos la economía de esfuerzos: la renuncia sensata a vanas preocu- 

paciones; y la promesa de continuar disfrutando antiguos placeres par- 

ticularmente, gratificantes. Tras esa voz se perfila la figura de la madre. 

Su adversario es una voz representante del ideal del yo que aspira 

a conquistar glorias mundanas y aboga por los valores de la gran urbe, 

para el cual la sencillez y la tranquilidad no son más que una máscara 

e la abulia y miopía del espíritu Aliada4de la conciencia, es una ins- 

tancia que quiere guiar al protagonista por caminos desconocidos (lo 

cual nos revela la presencia del padre), difíciles e inciertos. 

Es un conflick, entre fuerzas.cndágenas quer presentanfijación 

en un esta o arca,co y exdaenas representadas por ambiciones .dw un 

o avido c --- prestigio 	rcobrar una autoestima perdida.  

Entre. 	s e encuentra un vp confundido e in eg ro. inmoviliinmovilizado 

e:conrrontacion.oe po 	senzlrTireni.: 	,e_Preseit,ta tamo 	lo 
. 4azerno'y pates 

„ En :su nrgurnentaclo 	 o cita a 'apóstoles, tebibgoS,  

formadores, ti OS íos capi anos dWscubridores itrOtós' 

riosamente todos los .eiemplos son de.iliVe0toteá!  cada uno en su -
.
arre • 

formas, estilos, sistemas o'tierras nuevas. Ta :SU a ec d a 

anexa de una 'a egor,(a medieval,personificando a ihst?riciáS:-á stra 

SI se convierte  en ljnaPrPfesión de fe, En:estánimli!i0tá a! 

nas reflexiónés 1sobre el sentido ..qüe 	rie lla ci-eadán para el ro 

cread 

L:nz.-pro ;11- 	 rl 
r 

• 



s 1' Cl 

Sólo guardamcs les nombres de quienes en aquea luona, 
con mayor des3rzz,erción de fuerzas, alcanzan a mayor 
victcria: Pablo y Agustín. sensuales; Francisco de Asís, 
enfe.rmo de vanidad; Sócrates, agobiado por su mujer; 
Denióstenes, taramudo; Dante, perseguido: Colón, de- 
sahuciado; Cervantes, pobre y preso; Savonarola, Servet, 
Juana de Arco, angustiados; Milton, ciego; Beethoven, 
sordo. Este es el secreto de las vidas heroicas que dan 
sentido al devenir del mundo: se disparan bajo el signo de 
la adversidad; en el vértigo de su flaqueza cobran premu- 
ra... la vida del horn'ore es lucha contra su propia debilidad 
y contra los rigores externosmde la naturaleza ("Pasión y 
convalecencia" p 146). 

o 

Muy en el espíritu de la -±-pica -la novela corta esta fechada el 2 

brero de 1.538-, esas s •••• 
‘44.4 	Nwe stán impregnaciaz porMl  concepto adieria- 

e 	• 

no de la co:mpensocon-- 	acuerdo con la cuy 	obra creadora 

reszonde .una. nece,sicaz ar, superar un sen.timie riont:lad 

	

SUbliniaCi n ermitit f 	

r  sujeto rep,..naer.de manera:creativa-a .411 

sentinilemo subjetivo de 

nry un lado ue ,•, 
t iciLá• la c o 

Cohflicto;: cue- 	esta corzuelo 	basa en,''e .. , lit..-,, nism 	r ,activo' .rt' 

consiste en  encubrir el 1=nzini en►á oridin?1'bájt-u . ')a.:: ntáll :que prc 

ettaló;contrario. 

Sie-....,„M00001$170cldefensa `rige M0011$'.i..' e',  0,',..'.  conductas; de IP. „ 
, 	 • 	” 4 • • 	

Yáñez. 
 • 	• • 

os a' 

ehléhder.. á 	os constantes que los c racterizan por 

a angustia'00;$0$iV.?,:.. 	a 	é 0110s de ser 

10 el sentimiento de frus tración por ocu r siem r 1,1,12 uest an 11c 

• o 	
I 

,ensa c-.4'7/1 c7.1 	Lir bre, 
r<arnos w: ce i J34 Es:- 

as-eiLaz7".."i7,•_iscr. ,::«z.Has-pzrz.-r--z - z:z1.psicc.,',anaiis.;•t; 
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e.-) la sociedad (debido a su edad, clase social, su origen provinciano, el 

color de su piel priz--..ta", 	timidez e introversiO:-  o sus titubeos 	inde- 

cisiones). Y por otro lado condicionan sus am , donesdesmesuradas: 

tienen siempre un apetito insaciable de prestigio y de todo aquello que 

pueda ayudar a restablecer la propia autoestima.: el 'conquistador 

•metrópolis" se refiere a la confianza que tiene en sí mismo despl zán- 

dolo , a un'"místico destino'. 

En "Pasión y convale encia" el protagonista toma conciencia' de 

cambios ocurridos en él quee no sospechaba. Estas transformaciones 

conciernen una nueva identidad que se constit... ó antes de que 

pudiera percatar. Sus antig,uas certezas y formas de ser ya no existen 

u zoma deco- ,,,,iencia es un descubrimiento ,....e sí.. y principalrne-nte 

como un ser.  s-,.; . no a si rriis 
II 

Este desfasamiento e 1 e 	,ont cer su p ercepción fue É a c--, --, .....,i1„......., 

cz:zo en relate.) por Yáñez, puede,aplicarse cl --  elau ,, 	.s''....'ritoriccrz.:.: i 	
, 

Al iniciar la escritura de la ,o ra, existen ele,me,n:cs de los cuales no 

ne plena cc7ciencia el 	o Esa ignorancia o,incieri 	o 	t•Nrp-. 
1 '"" 

• 1 

ficto mismo e escribir. En efect . ..... autor a cuáles:son 
O 

es, de su acción y el significadode su obra en proceso. 	concluirla . 

reléé.ria; dará luna respuesta -siempre parcial-estas inlerrc lé can c , 
, 

sto  parece indicarnos los diferentes períodos que atravesó  la elabo 

racion 	Los sentidos a  aire. 

De 	araliptop'v, (Niña ECs ..granz 1  es decir, 00.0s 	cuentos 

que componen Los Senti os alaire exis e una : relación conflictiva,de les 



de que no pronuncia correctamente los nombres de las 	rras lejanas 

con que sueF.,:z Tal ignorancia lo obliga a reconocer la enorme dIstancla 

au lo separa de 1 realización de sus sueños. 

El niño que se enamora de la niña Esperanza ignora el sentido de las 

palabras clave que marcan la evolución del estado de la enferma. No 

sabe qué significa "desahuciada", "vida artificial", "sepelio" Su incapa- 

cidad lingüística se hace evidente por segunda vez en la nominación de 

su objeto amado, La llama lcuero" y "monumento'', pero ninguna de las 

palabras le pertenecen. La primera es "palabra de plebes" (p. 21), Y 

confiesa que la otra "se la oí a un muchacho mayor que nosotros" 

21) El rotagonisza se  expresa con palabras ue consideraazTacPc-k, 

palabras del otro que suponen una pliniera enaienaclon. es Incardz 

nomrprar lo que le entusiasma ó angustia y muestra un toro corstante, 

ante citaciones linaüísticas: lósmuChachos decían'palabras ::ranaz,s; 

osas, bias conocía ct::"a 

riaStí  extremo de ser inc repetir'que 	o o. 

aS a:s 	rendí 	los labids 	s e r.trañas que no recorcab 

nace 

IWatividad 

bal, y se 

w. mornentoi  se' han vOeltoá olvidar Cp 	En 	;11a h., 

regorip'Pérez 	abla vibrado al encantó" :e. la belleza ver 

abía:sumido durante largás horas deriplosas en repetir, a a7, 

aS. . ya fueran vulgares o raras. 

En '“PI:IDoet? . y a..-;ántaáísa' 	 Freüc.: analiza.  
petir  Ña 'ábras::::p9t , jygat:.cOn su Ma(ériati 	Tonica:: haiendo CESO. 	cm;:tó mei 

hiñó én .efetto ,no . se ie, exige aun.. una eSIricta .̀ eCchciTaa 

F. 

carn'c'lz . -;,erbaL.Elte-tanóseo lúdico de la .  

rec:...esiát-,. a la 



"It ry I-; 
LdL)i a c:nstante incapacidad de los 1,1,11 Yá- 

nez es posible suponer cue silencio 	creación literaria sean los extra- 

mos  opuestos de la ley de la compensación que se expone desde las 

conciencia del personaje de "Pasión ji convalecencia"32 . 

El silencio está asociado a un momento de angustia profunda y de 

soledad. Nombrar, dominar la palabra, por el contrario produce alegría 

(recuérdese que al Amarillo le gusta dar un nombre femenino a las tie- 

rras que va descubriendo). Si el silencio aislaba a los personajes la 

creación literaria 4ro solo socializa sino que confiere prestigio al escritor 

que describió a seres solitarios con un sentimiento de constante frus 

tración, La escritura, por lo tanto, es una reaccion enérgica ."contra una 
., 	• 	

i 	
• 

situac:cn primitva, oepresiva, es la sublimacIón d i antict...;a carencia. 

Por otra parte, la ralabra sigue e tanda en el` mc..)ito de la Seducción 

femenina como lo demuestra Gregorio Pérez ara quien 	móvi l,  
fin q(LJe lo había lanzau 	escribir, es,  insinuarse  
en almas de muie'res, Inaccesibles, qúe acaso iatTlas • 

ero en o‘s que-iiabra dejado incicatriz. le .rastro.' 

nmov,z 

abra - de • 

• 
osario Castellanos calincé e! et;cdel  arrocc e hizo 

asir  en su riqueza expresi.va''' 	n efecto los. eng 	ar 	en. 

nez era conocido por su hermetismo., Gabriel Méncer:Platicarte•-lo llamó, 
u  
El silencioso" Cf.. Melaoza. Arturo, "Agustin Yanez - en.Modernizadores: Rulfo 
eVúéltal ,'Yállé7:-Sep/Katún MéXico -:- 1 

263 Si el,  objetivo ',es dejar Ljo'iiipicattizábip restro,' 
podernos Imaginar la:naturaleza' nó..e5zetta':-de -Sadi 	 ú smo -de la felacton, 	final- . 	•  
Mente desea el personale.. 
4 	 . . 	.. . . . -. Rdátrió- /Ca'stellaróS;'JLiic;ds.s...$¿1Malos: 
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dw descripciones y de frases yuxtapuestas predor:tn,ari en las 
f 	I 

nadinE.z. 

"rr Su prosa además es ágil, fluida ¿acaso no 

constituyen todos estos elementos el contrario exacto de los titubeos y.  

de la timidez de los personajes que no se atreven a entablar una con-

versación y se encierran en el silencio? 

In "Las avispas" se narra la invasión masiva del discurso del otro, 

antes de que se produzca la lapidación que viene a convertirse en mera 

satisfacción de deseo ya que mientras el profesor hace su arreglo per-

sana!, Imagina la risa y las murmuraciones a las que dará lugar su bo-

rrachera y "desliz''. En carnaval el intachable dir ctor se ha exhibido 

acosando a la señorita Gutiérrez. Esa invasión, promovida por el re  

mordimient„ l conciencia de culpa. insostenible 
	

oca un ni ¡est r. 

corporal. generalizado:trasto a su orden. El director 	vivido para e l 

 curso del otro para crear una - imagen de . Intacha::.:'. y de rectitud 

ra de cu lquiel sospecha los es udiantesenen 	rr" 
r C)..1 .  I 111(5 ig 

• . 	• • 	• 
coi traria, 

esa ¡mamen de moralidad e una coartada 	 toc clase d - 

e:.cesos. Una sola falla ahora provoca su caída per una solo falla 	: 
,..r.. 	se silente perdido,::an e .• 	-:.fiñ:',•.. el...._m1.000....-i.,..7:',1á ,.7. 4 	, 	Fenómeno....: ::.-... ......:,.....:,............,.  .......,... 

e 	(00,..0,c0 e-S00.,10. 	m'a Esperanza", 	0' ..-.1if.....10.ci. : .0:.,--z.::',VU.01-Ve? 	-.:  ,........,,..:... 	..,,. 
.....„.. 	

"Las 
	 .. , 	„.„... ,. 	 .....,...... 	

director;
.,... 	.. 

• uct,..ph:...:,..s.Vip0!. '...en: clS..',.  palabras:':.:11. 1ié:::... lapidan ,-ci :-. :..::po ahora ..„..:.:...:. .....,..,....y......„..:.... 
. 	5•. - 	• ••••• . • 

su 	. 1g10PZ:::   delatadá...'. Esas". 	.0'<ilj:0:1'01..1. )rrácjoo:01.e..s.p:000(3!01.1 es-. p....:un 

s40eryó: SéVero, proViénen:'i.. 0::„.00 -, 0170en.:..M0W.11:0-:....pprit.11)O'. No . 0 ..castia... ........:..:..„..:,,,...,.....,.„.. 	..„....,,...„...,„..„..,....,...:........ 	....,.:.,„ 

nociones  que" rqule..re:,cgrinunibarnol,.el autor , 1 /4 ,r1.1ps',que - deterrnínani-, 
harrocuismo 	Cr  La obra 'de ,Agústín- Yañez.. Univársida--.:: -,c 	...D ,...;acale'lara. -„i:::....; 
fr . 51.'Es-una ,  stirna que'Martínez---noi entre-en el detalle-ce 

iri j 	

P--.'s-,--.' ...,-....r 	.^ XIC9,4enC11.7:h5':'in 

feriares de e:ir;pr-z-siont.:-.ni- en eso' 	que , 	quiere 	, r:::,........'„.c., 	1 úu a..a-1-'- '--,i-'- .--: 
,u derz:n sido cle crán utilidad en este  e tuaic . ....  



que sea justameT.te frente a la mujer donde se Cingl ad  

Es la sexualidad 	que le resulta intolerable. E contraste entre el tín i-

do cortejo del c:*.e..ctor y las consecuencias des proporcionadas que 

imagina revelan !a intensidad de una represión que terne toda manifes-

tación sexual. La ausencia del nombre del padre que lo proteja, permite 

la innsión imag nada de la palabra que lo lleva al psiquiátrico. El 

cuento que es casi veinte años posterior a Al filo del agua pone en evi-

dencia la rapidezcon que se despacha ahora a una figura paterna tan 

en ¿•G; 
.• 	 .„'. 

Evidente hornenajé` a la madre colocado en el mismo títul`o3Ú l 
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_crvacione 

• - 
1 	 de Esperanza s:no el or;zz,ri ••••• esc'Jra cduando el 

1"., 
I I i 	• la carta a los RE..-yes como últirric r t  

Z 
" 

kjf:3:1 
•••-• 

I C. 

az:cnízante:' 

Arranqué una hoja de mi cuaderno, y a lápiz, dominado 
por una fe que repentinamente me llegó sin saber de dón- 
dl, y que antes nunca sentí en víspera de Reyes, escribí 
una carta para pedir a los queridos Santcs Magos el alivio 
de la Niña Esperanza, y que luedo se hiciera amiga de los 
de mi casa y yo pudiera entrar a la suya, y me hiciera de 
confianza, y me enseñara, me dejara tocar y oler tantas 
cosas benitas, tantos adornos que tiene, y perfumes. (p. 
29-3C). 

una proto 	 Una Urea 	i '"1 (s b.41 	 se s.i.zrmihe 	sii.111 con los " 	 , 

, 
.,::...,:cont.o a 	x - 1.eron: 	'.'S::.-::':-./.p...7á....: 	,....sP. 	=,.:. 	e....::CcirÍdididtirtii.,1,71111 	C. -':. . sil ...'••,..... 	....;•.-.... 	• 	 •:;•.•• 	.r..- •• : • •-• 	•-•','•-• 	:,• - 	• 	-•• :.• 	':.•::,;:.....-•,..:,':.:..' 	• ' • • • • 

.• .. 
ma

.......-.:• -..',...37 . 	 ... ... 	t.;.,•: 	• 	. 	• 	
...- 	,.- ..•. ...... 1.• -:.... .-"r=....-. .:...-.prit1:-.i.. 	m0...n..'0.::,  le conminaba -.0... 	...7-,Yrr, 	-,0cuer 01.7.,7 	 o.- ., 	. 	,._,.... .......,..,,..,:......... 

....,..'i 	..• 	. 	 ' 	• 	• 	•••-' 	•••'••;:,••• 	'''', 	•••%1•• 	 ••• 	.. 	... 

vienen dl-,,:. 	 .1.39: 	. , 	s_.....pr7::ip...e,..1.e...$:,.-.::-.....f..' 	32)1 pero itb.e:rti,.:-::,... 	.,..,:...escepticismo:.:. s 
...-s--,,..:,.. 

lo....1r7)....011iQ :7r.0- :.0'•:,..,.que Vétitárese:.:.:::15iiffier momento e-ii.1. .•,:0,•.red.0Ii0:0::" pa r ,„...,.......:.,...,....„.....,...„., 	.:,-...-,:...,--..H.,. , ...--.,..:.....::::::..,-. 

encuentrador, que se 	en.relación especular, 	.rinde ,hbrnenaje. 	hacerlo  sp 	, 
9,Jeltrá,Cómóún ser que..gulta.dia palabra' de su,.s.M'aclrel- fáscinaclón'. 	el •  
narradó• 	tiene'enipachó.-en, ocultar. o en deforrr...ar:,.. 	 se :parecé 

stís duét7oÉ- ..actsturribfa,a.decir 	..rtiadre,.:(p.. 27 j.Yanet -  lle v a la 
terna a: la literatura para inmortalizarla t 'sd9nserprla .ytoMpartiricor').  e ',niunc. 
les:r 	es lo único que 7.ueclá 

ecuérde'.se'.  a t.en4.:ÁI 
reconoce 

'stador, y desas:si€,-. c.:c.s de artista .  



verlenze c.4.,7- lucar, existe poicrc-rse:.,  a la r 
v. 

niño representarse por lo r~  :nos en la fantasía la salud del ser querido 

y admirado. Esta construcción imaginaría anula aunque sea momentá- 

neamente el paulatino e inevitable deterioro del estado de Esperanza. 

Si en la realidad el protagonista ignora el estado verdadero de la ni- 

pues la información le llega como un eco, al crear un espacio irsdi- 

rece súbitamente en el momento de escribir, se áce rcc 

s:e a:ercarnientb en realidad uno de lczferie[Tic 

ae Flor de fueizos antiguos es Daitcul 

inversión ce la realidad 	norman-Pie- 

la 1
(.0".• (4 9.99ue - 	" " 

11 '..949L911 	 I 1,9; Z9, 
99.99,  

'1. -e- 	C14 

en escribir que le permite al 

partes: primero 	12 

cño misn, 

que asa ta 

Maces. Pero 



y 	 Jesecis íntimos 

I s , 0  oarcialmehte han sido ceñidc:s por alounas 

Desde un punto de vista estii stico, la proft.:s!5n de la conjunción y 

que en el pasaje ha sido subrayada, sugiere q,..e una tímida expresión 

de deseos cedió el lugar a un engolosinamientp. Cada uno de loster-

minas es "más atrevido" Cada elemento acerca más a nuestro prota-

gonista hasta que la distancia le permite tocar y oler. Inútil librarse a la 

traducción de los elementos sexuales de esta ensoñación, "pudiera en 

¿lo son?- 

marcan une momento preciso de evolución de a sexuzzlidad del 

genista anónimo, Al nombrar, no sólo asumió caul tin :mente sus. puk 

siones sino que iriflicio derrotas I-) arclale .a ura-censura moral ue. lo 

• 

la 	71..,..0  ,..„..„..r a .,.H....„,al..,g.,..J a 	e.:H.,,:...s....,.rd...:H:é....S par......e..,.:„.t.... é....... r  ....í...l..........,..que,tódt:es i0Q 	:11i.,:p n c 

audacia. 	 ...„ 	1...,,... 

	

,....., 	.-:.::?r.ra0Oár:, 	:::' .b0i 	.5 - -tOM.,..-r.. ell1..  iZ:.:',...: . 	•-::'.."0-(0o.... no. 	a:.--. 	- 
,
o...,n

. 
 ..:,,..:,......,, 

ib a a llega 1;..:,::000:....,.f.o....0:.10f-npr::::-..p... riesgo y..:0.1r0::/er....-á-::. 	El apetito...,.(..:.-,:le's,.•:•-" 
Hi,:H......:„..:,....,..H.,:,...:T.,.,:,,:,....,.:  

ad ivinar  darás',1:::' 	otot:'..:conjor)0i00.0 copulativas :,. 0.. te-0..yod: tener ::.;:.1fin.  ........:. 	„.,..„..H...._. ..r....:.......,:H:.,.....,.: .........,,.,. 

La 
 

....escritura surge entre d,mujeres.: 	una-... a 	está 	ifr.. 53  

	

c:I.i... 17312Y 	escribir..a.'..-. ',.. 	.- al ..níñQi.,_:,.. or otra , e encuentra a mujerdesead  

1n4  c..'. 0z0 	rala cuale escribe. a: 	_-.-...:.-.r . 	se:i0 	_
..
0...-n.,.. .

,
.
,
.e..........., 

..,..;., ma  r10`i 	n:.1,13.:0•.; ' 	nano; 	1 madre tembló....-' .,-...-,..,. .'va --ima. 	mi 	-it..4. 

	

.,.:,....,„..„.,::..,.,.... 	...„..:....: 



r7. 	em-:L la mano de m macro violeritamente.-.:" 

• pr —  M c o n La otra es esquiva, leHana, de un mundo (-II-e:N-J.11e- . 

Cran nedida. un ser creado por la imz.-ainacón. Es a situación re- 

proc.'LcIda por Yáñez en otras novelas, Gabriel Martínez va a osclar 

siempre entre María y Victoria. Una es una mujer pragmática, compro- 

metida con la vida política. La otra , un fantasma huidizo. 

Es evidente un malestar de la madre que va más allá de la preocu- 

pación por el estado anímico 

yes unos pan,aloncitos. Recomenaación simbólica de una madre que 

a enrl estado de alteración nerviosa del niño índic 



1 	'• 

onósitc-es. 
ma 

• 

r•N I 	CHO), 	pone en evicericia la doble viIculaci,-)  

e-zuL4,„urarse después de haber escrito \foul.:1H r•-•'" 	r 	rk "*. 	 • 	 r 

ado Al filo de! adua. Las•cor:.esoondencas son evicentes: la niña Es- 

cera n a estaría ncrcha con el mismo molde que se utilizó para Victoria. 

Mientras que el niño equivaldría a un Gabriel quien por otro lado escri- 

be cartas en las que se encierra una demanda y que no llegarán a su 

destinatario. Como instancia prohibitiva materna aparece un personaje 

con faldas el cura Dionisio Martínez. 

Madre e hijo se observan Aquélla se prz.ocupa por la naturaleza del 

oculta su desasosiezo a SU madre sconder la carta 	e ori- 
'O ryf • -, I. c. soledad. a _ que escribe  oa I preservar, 

-) 
aré 	',mi • C Li e nz.z.o.e.- puede  accerier, 	la esorit'2.rc: 

r 	madremi 
	 (l'era ras renglones''' 	‘1.1 1.0 

	 =.ne,-;.t.-; juego  d- 

ir les 	el narradoradulto ceF,-.11 a una n'ase en qulz,  lG macre comunica 

- noticia (le la a "Niña. Esperanz e Vio con.fi 

z-r-7-...-r. ric me rod p _ 	' U e 

zitrado en accrua , r cambia su itamen 	estrateCia: 

trata de ocultarle. 	,niño. Por el contrario, e: 	e que está <rr 

riendo a e.S'ar.,. 	c: 	anterior~ 	r01) - 	 • 	• 

ahora.: 	erM...'1 e ir p verb 	Quien que el niñol sed testigo 

goma 	 Qe ma,r r angustia produce on e 1 o:.  „.. 
apararse de ella, lo salva. Sinyi_erojjor. o con erva las palabra 

e..-.,..,1:e.':: -átés:ora•-rv e-  ::e ernbar 

   

" 

P ain 

• 

,„..d,:z cz 	I  cfr7, 
•-• ,•••• 	4' 	 - 	r., 

r. 	1 

r 	 n 



cuente: "De un uron me solté de la mano I mi macre; pero ella volvió 

es a traves Lo,  
W. 	r •rk L el  r; 

I `••• Á I 

que.1,„ 
t. 1. 4 1 • 	'my' o ••••• 

r 	 r,, 
. 

,.••• 
a 	. El fina del 

a cogerme aprisa, 

La temática de la crisis se amplía. La muerte de la niña Esperanza se 

analiza en el contexto del nirlo en el contexto familiar del protagonista, 

de juego y del colegio; la resonancia social 

es recogida en los rumores. En cada uno de Mos ámbitos el fenómeno 

es percibido de manera diferente personalmentese resuelve a traVés 

de la escritura: se menta todo un escenario en el que se presenta la 

escritura coreé cone~ ae n dei desamplo de la angustia El niño no.  

r" • 	p 
1 	 4 	lb" o (1) 42) 

SU efecto entre sus 

escatima recursos •nrrrr riqrk evitar la muerte: utiliz ala pluma y 	or" .- • 	t- I  

cera Ida 	r•••• A r.stancias tutelares señaladas poi a mzdre: 
rakizzl. 	ryz  • t  formarse e la c•wol icAn dessu estaz 

Familiarniente. la rn.,,,...:€.--;:-re ...,, scerariza provoca „..., ' 	., I.,„.... ruptura i 

distanciamiento 	.... ,.., 	 I • re cuyo sacismo 	.! e-, ,.... 
1 	.+t ',..,. veta   a n-len ....., 

En cuanto a los compañeros es precisó exhibir un saberam 
,,. ,ns arma en r 	En este contexto aparece corno `un juego de 

competencia que c er:amente no privilegia la:fuerza físiCa erreno er- . 

cuido por Agustín desde: .Flór deiueos antiguos - skho l a uerzel de 

uasi0.; de invenciár, y de verosimilitud que stistitujie,y;o0ulta: la :lgno 

rancia, •q 	niños, tien,n de ese ser desconocido ase orno: la 

nieliéaban': a: 	 abbelcs cádá:EñO.,..'hQnibrr...-,..p,h. u ci ,[drars:(iLleza 

órá 	A rh''t. 'Nfk;H";»-"7-' Atu st Yare,. 
Yáñez. .,„ 

na.citaz,z 	 -iqUE -;- . 

r'.1.:Zh 9 in nLiarse corir-ovPr 	enalnlal.dz t::ír-tr s 



‘e 	 iioluolón Ce - 	 .. En el aiyyJito soda vesentan las ins.. 

nuaciones, so:re „ e 	telas alusiones • e s h2cta ,  

final se le a:J.:a abier',amente de "gurbia”. Esta ambiaüedad no se re- 

suelve puesto que el niño• no entiende el signifIcado preciso de Lozas 

estas alusiones, aunque el narrador en la edad adulta concede un es- 

pacio para esas habladurías y por tanto acoge algo más que la sos- 

pecha, El niño se debate por alguien que a la postre no era intachable, 

de acuerdo con los.rumores que corrían. 

Sea lo que sea la Ocminante que define ala niña EspOranza, caridad 

o coquetera. al protaconista niño no le toca da, El -rsonaí r. z  r-- se 
h • 	 n• 	

I r.  permite una e 7,Jsio ar n 	e ,L (e, que se produce ante 	muerte. Se trata 
. 

nuevan-iente ce un am,....r.a un opieto 	eme¡ pu_ 	 r," 

que le pera :e ,•••••• 	" 
• de la madre. 

Una 	
111,, " r^, n 	oro‘. CCP., sirrieTri am.ent 	i 

r 	„1-• a del niño Ar.-.-ust'In.. El 	 niña' h.. 'so,  

ra el 	 StOla.rn1 deseosaH. 

rjor efe difúrIta.-: 	turba de.....OuriO5os que presenoi 

uno de los prjrneros cortejos fúnebres 	áñe,t,descriciera, 	de ni- _ 
lo:élabOra el narrador cuentísticamente cuarenta ano$-.,:después  

se - repite una crisis de está natur?lea, 	 Los sehtidcs ,  al 

aire ya que los personajes se encierran en róbledi,i as personales, 

rirlojpálireti 	rofésignales: 	 robájo,; 	mbi#pe 

opta ppibili-0,410s para, lieyarbá a caA excepción del prona  

	

. 	 „. 
g Onislo del cuento 	s.avispa , se aborda fa problemática de: ,quien  

• 

e inicia en sociedad. El balance -en 	los casos,:ez, ,,neastivc.): 

caso. prost.z 	r ustractonloe tra. ra ñoidio. muerte 



rana por por un futbolista`'' que supuestamente posee un saber sobre las 

mujeres que asombra al protagonista. El niño la paladea, la repite que- 

da obsesionado porque a través de ella puede apropiarse de ese saber. 

Contrariamente 

cuerpo que se opera no solo en el sueño sino en diversos .pasajes del 

cuento 2 él aparece dando tumbos, sin un lugar donde poner =I pie, sin 

posibilidad de hacer nada contra a causa de la pLilmo -lia d :ole ,.,....... 

n na I spe a a Es juguete del viera o, impotente arte! ._. 
\ 4 T 

f• t 

riC' y ame fa  

muerte 
, 	 „ , 
	aire La mater 	rima 	senriccs c: -i'.e 	n...., 	r. r... I  „.-,,, r....-,-.z.,- r- in 

	

z..... 	....4 ..... I • ....i ,, 
. 	.0 	 I  

Pl. .; r •'", '1'1"r ,..-.. 	-....... .... la madre: es el mundo de., 	ira religión vivida r...- 'i,-:-;L,..11.wz.: 	-. 

De los dos sueños que aparecen en "Niña Esperanza .. elsPJunicic . 
, 4̂  angustia. Sueña que necesita cubrir a Esperanza 

escotada;, sueña con "rrionurner,:o", palabra aplicada la niña 



r( 	
d

e  u n calendario par-4 i,-- '1-1rulü--...nte e 

CCir;Stri . 	i 	 _ c.1 antora, a fes#tividaces 

••• .•• • •-' 

oTTT campanas. En ese mundo masoquista, mundo de, 

•i• 

azarece en el lugar del dics, el pecado, la transgresión los peligros, 

Satanás el maligno A todo ello se le adjudican poderes extraordinarios 

y el sujeto se entrega sumisamente con el objeto ole producir síntomas 

mórbidos que lo llevan a un goce partcularmente histérico recuérdese 

a Pcluita. 

Dpósito y vehículo de le demanda índice e inicio de proceso de 

duelo; la escri.H .r 	arece 	calv...iad de último recurso, 

en juego un sentimiento de npotencla .andustía. \J'una:re:a- , " 
	

" • .1,••• 

1. 

C ••l j..¥ 4Jim 	 U ::! 	 •-• pl.-Fa', 	Lir m 

r• 

%.1.1 	3••••• 

••". 
••• 41 

. 
P", 	I ," 0", rea cl muerte distancía,. N. 	•1, 1 ^ 	 , 

ia 

OT, rt, 
1 C.4 1.• 1.4 	C:1 	 41:1 Z.,r: uien sólo • 4, • 

T.+ 

• 
4•T wIT " 	

. 

„7: et:n ccs. 	cs... -t-,z,zcritur-='' f•-,1 	 r•T ro. 
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, 	. 	. 
, 	. 

J. 
, 	• 	• 

. _ 

is -.r` 	R.. 	
0S. 

nino:2ES',E1-.'e.,:..r • 

 

   



dad, alienta la ilusií±n y la satisfacción imaginar del deseo, La verda- 

dera escritura vehícula una dimensión que no puede ser comunicada al 

otro. Algo que perturba y que está deformado por la censura que actúa 

en forma de vergüenza. A pesar de su diversidad, ambas escriturasco- 

existen en proximidad. Hay una tercera clase de relatooque no accede a 

la escritura. el rumor, relato del público, y que sirve para expresar ten- 

dencias anónimas del grupo, donde prevalece el carácter molévolo de 

las historias que se cuentan y que tienen que ver con una imaginación 

sexual , con un interés: particular nó en.cuanto' al objeto s. ho-al destina- 

tario: es un relato que esví? el deseca s e4 relato que rechaza su  

madre. El de la mLqer'que Grita, la andrajosa, la n":1dre ,de los:1j05ts. ,  

verd d no esti en delación con pi obieto' el reato Sint ppri. la fantasía 

se <ual cflge,:i¡ga a quien lo .fórmula con. 

porúl imo. se aliste~ca de IQ 'qUe oye a sU:a r de cr, pa 

lag tantó su sorpresa. 	.rcómprensíón»- 	como su 

dad: por desear algo del orden dé lo' descat 

ir.  rericla.. 

I. narradpr,dice: 
olátice.s de mucha 
sobre quien'sacia 
suS ›intimidaq - 

auisiercrsiuda 

	

ná'adóri,  en 	 cd rliP t,, OP 	oernpS la 

más '"'le> ec 

	

t 	-nt4t a 2::,, /ida 	ag,,,. étcur-lcr- s 

Invenios 	a;:arenld 	.7er'érit 

resurrección de (la) esperanza y en realidad tramita la propia tranquili- 



r: • 

bre todo, un deseo absurdo. irrealizable que tiene que ver con la fanta- 

• a 

	 al prinoip: y que termina exigiendo la inte:.\ención de lo milagroso. 

Al principio tan sólo alienta la fantasía que permite acercarse a la niña 

Esperanza, pero después se transforma para exigir que los reyes ma- 

gos intervengan y proporcionen la salud y, por último, desea la misma 

resurrección. En todo ello se perfila el redhazo de una realidoad que a la 

postre produce la muerte para el objeto amado. 

Al mismo tiempo que muere la niña Esperanza, se crea un espacio 

de escritura Como Jano. el movimiento parte en direcciones opuestas 

por un lado. 	evolución de la vida hacia la muerte y las resonancias 

emotivas de ese hecho en el testigo.por el otro la metamorfosis del de- 

-ec del irJta.onista desde lc ancustia hacia la escritura. 

eSa 

e 

Qie¥amiento 
 

é sus pad es y dfe sus compañeros y el d`es  

cubrimiento de' la soldad :9011)0 huye,  

los juegós 01.a :011.i.10 .5 t. 	que 	 artIcipahtés ut 

reciso entra,: e un rúpo En t, s son os á 



n momento de soledad. descrito como pasaje entre dos momen- 

s mayores dr-1 la vida humana (niñez y edad adulta), en un lugar de lo 

indefinido, de lo destinado a caducar pronto. El personaje está a la de- 

riva, sin un destino preciso. Desde el primer cuento (que cronológica- 

mente fue el último que Yáñez escribió) de Los sentidos al aire, los 

puntos de referencia se han perdido. El protagonista no sabe si Poi inicio 

de la enfermedad de Esperanza puede fijdrse al principio o al fin del 

año. La diferencia en realidad, es pequeña y para el caso da lo mis- 

mo Sin embargo el punto de partida, lo que aparece en primer plano 

es incertidumbre coniusión incapacidad para encontrar coordenadas 

precisas Sobre esti pérdidcz de reverencias se insiste más delante. 

se si transcurrió con lentitud o en védigo: 	os cosas 

tiempo a cual más aborrecibles" (p, 18). 

„ la misma manera que el nombreEsperanza a ucc la v 

personaje 	una expectativa personal, la muerte de la I; eran 

za al final se descubre que se trata de un adulto), significa una 	te  
parcial del protagonista t  e acta de . efunciónde los retes, de su ninez, 

Con su  desaparición, `el personaje vivirá sin Esperanza, ni esperanza  
omo eco de este cambio y asociado al tema de la adolescencia con 

cwbida como pesaje, repetidamente se encuentra el hecho e que lo 

rotagonistas emprénden un camino: a su pueblo, acía Teules; de re • • 

reso a a duda rumba a la eScuela, en dirección de casa e la novia. 

en borrico hacia el rancho e unos ti s. de Aauascalien es, ala Ciudad  
de México y e ésta hacia Orizaba de regreso 	En todos los 

rea l  



Incluso el camino y el hecho de haberse aventurado en el llegan a 

se mas :m;:ortantes que el mismo destino. E. "Gota serena" el prota- 

=nista celebra dejar - la doble cárcel: ciudad y escuela (p. 1E3) y sólo 

a la mitad ccl cuento afirma "olvidaba decir que íbamos al rancho de 

unos tíos primos hermanos de mi madre" (p, 184). Estar en ruta no es 

sólo hacer alusión a la manera en que es vivida la adolesceryja. 

"Pasión y cqnvalecencia" se inicia con una nostalgia del terruño. Solo 

en la ciudad hostil y con fiebre el protagonista siente a su tierra natal 

como un lugar inalcanzable y remoto. Al lleaar al pueblo, sin embargo, 

después de una profunda alearía por el reencuentro, aparece inespera- 

d mente la nostalgia por la ciudad de I que antes renegaba. La tierra 

PrJrncticia para él. permanentemente está en. otro ledo.El prczagonista 

descubre en sí mismo un especto sisífico: siempre e zara icjos, a la 

misma distancia de los destinos que su deseo le fija. Haga lo que haca, 

un sendero cuy s pierde en el horizontelo s,eoararade su objetivo,.: 

,l mismo t¡émipo: 	canes y los''caminostobran.mybr relieve en la 

mi.edida en.que, los interiores están:des ritos de.t..!rla man td 	 r. 

Son siempre  r lugare:z,:hérmétíc 	rontera entre., interio r  

Esta claramente de¥in¥da.' 

 

En la  niñe .existé:un espacio.: cerrado  

ue ¡os 'protagon► atas viven con su familia El niño e "Niña Esperan;  

usca el sitio mas recóndito de u casa. pa a a aliar a n ustio pe. 

ros'ipqo. ,- la 

no e ios acontecimientos me trascendentes. 

os sentidos al oire es el e 	cubrimiento del mundo exterior Los. fen 

e-nos naturales mos cotidianos atraen le mención. 	protagon ist  

q uien se maravilla corno si se tratara 	hechos insólito ' 	me habJ 



o mayor era el de los 

c; ido ce acuas'. colo- 
1""''.11 

r '4...44. o t-•••...•..• 

r 

ni e In t a 

considera 
• • 

un sentimiento e exc u- 

I U 

do ya. o jamás 'nabía visto un, amano-zer r-1 179). La niñez es 

forma de estar sin tener concencia  lo. La 'adolescencia 

a re rriás los ojos hacia afuera. Cada cbservazier, necha Fn  la realidad 

cotidiana tiene una honda resonancia en el adolescente, significa una 

gran proeza: al ver el lucero de la mañana, comenta el narrador "yo re- 

cordé aquel grito de -itierral que nos enseñaron en la escuela cuando, 

lo del descubrimiento de América„." (p. 179) La admiración, la curiosi- 

dad infatigable, revelan un espíritu ávido atento y ansioso que no sólo 

rnagnifica y ensalza desmesuradamente cada uno de sus hallazgos. 

sino que necesita verbalizar y expre ar ese asomó o: 

Asistimos al,Mila'gró délos lirios: 
lotos, extendidos cómo estré;las en 
radas, dánde:taMblen.S:e•V:ela e l 
serena 

En este vueto 

c.tra cOordeinada: el protagonistae;g.er 

.44.4 I 
C 	4 .4,4 el exterio 

Sión. Exis e un círculo cerrdo ovilCari 	 ultOS. que lo excluye 
 • 

h la información. 	rrin 

asa sus ratos e ocio en a ccinlen3plapin.,dl. gulas.:c. 

elavi 

viaje 

as., 	esas de sus efisoñaciOpps viejercs, e cónténta con adivinar 

lo .lejós .Guadalajara S empre estará lejoS e as grandes capitales, cu 

yos nombres no sabe pronunciar correcamente. 	elementos:no de los  

que mayor contribuyen a crear la atmósfera e'a 1,1 t1a erg 	Eng 

ah 	es que: 0r :su. clase social y por,u 

erOcho ni siquiera a abordar el tema 

ranza: 	ice coo, tri Iza 	le ce r das  

orotagonistc no tieri 

evóilición 'del. esta o, de Es 

las ventanas' entornada le. 



-1_erta del zaguán" (p.. 18). Incluso el lugar 	e! que vive see - encentra 

se7.,..gracic por tres calles te la ciudad, d 	'carrio e!ec142nte 

Detrás de este apetito por descubrir, aparece en L3S sentidos al aire 

la interdicción (materna) que intensifica el gusto por lo desconocido, tal  

es el origen de la fascinación del protagonista por el enigmático castigo 

poi observar la luna: "cae gota serena" (p 185). Permanentemente 

prohibiendo, la mujer se ha apoderado de la Ley cuyo estallamiento 

describe Los sentidos al aire. 

Este movimiento del protagonista hacia afuera es tan intenso que 

provoca cambios profundos. El primer cuento "Niña Esperanza" se es- 

t-uctura en torno de un descubrimiento pauftatino, cornclejo, Este 
, 11Q...-zgo Se lleva a cabo e 	irecciones opuestas: hacia e exterior ."‘GL 

interior, El descucr¥i¥i¥Í¥e,¥ito del 	 esta aso 

entamien o de un hecho 	or a muere, Hacia el Interior, una toma 

de conciencia Conccinniexnzo de. sí como ser limitaco:o ser que 

ignora su propia manera de reaccionar,  ecnL, olersen (-men 

tos como ancustia y placer vengativo; 	descubre ccntradittona La 

imension desconocida che es uno 	os importántes 
de este cuento tiene un doble sentido:el protagonista no sólo descon 

ce las Posibles consecuencias de la enfermedad el significado  

evolución dela enfermeoa ; él mismo se des-conoc.., también:  

,ambiéh cavilé sobre 	épe. se 1,11:,tener l noticia; ,e 
carbé dehttó.de.rñí buscando la-Causa:del'sóssiego:qúe:.n 
rodujo de pronta y principalmentede la alégría 

19) 

• 



stos elementos nos permiten descubrir otra característica de Los sen- 
• , 

• e s./ ‘...• al aíre. La relación yoiotro está definida por una tensa contrado- 

citn c;ue incluye los binomios ignoranca savoir faire; debilidad/ fuerza: 

dependencia/ autoridad. El otro ordena obliga, sabe. "Yo" es la instan- 

cia que acata obedece, ignora, pregunta inquiere. De esta oposición 

es elocuente el título de "oráculo" que en varias • 
dor al arriero que los guía en "Gota serena". El mundo del saber es una 

tierra en la que el protagonista es un extraño. El narrador sólo es un 

neóFito entusiasta. 

Ei otro, son sus padres los catrines el gendarme, sus superiores: 

r.:ersona que tiene ;poder. Cuandotabla emplea -el imperativo.Creencia 

QF110 	 por...diforontés,fliotiVps.- 	 (7, 
ore 	 étácá:di'cdh'..dbidváh.. de e 

re1.. c.s Contenidos en Los sentidos al al W Wstá 

 

Al  muy ce ra , 	.  .• 
el: punto' 01,1,:iliit ::::f...prMái.. -séT.p00d.OHac.zr:i.11:::r3ri.zéÉld00.'d&:ipró10,:::„::_ ec nye 

son 



abandones la ley de tu madre", II'''.  

r:r2=1  n el verano. en "El agobio del verano'', Azustín Yáñez coloca tres 

historias: "Pasión y convalecencia", "Aserrín de muñecos" y 

o 	"Gota serena", en agosto mes investido por la figura materna 

de máxima angustia. en estos tres 

cuentos se trabaja justamente la relación con la madre: De alguna ma- 

nera se trata de una doble decepción. Por un lado, la decepción mater- 

na Por el hijo que no se somete a los preceptos religiosos a través de 

considera ta u hacerlo. públicattente comoasistir a la fiesta de 

eul 	s de,  Cual ya no. regrOsará más al- pueb':z: despues' de un conflic- . 

ECG la obra de ^ r, rz 7 a religión a qui re 
	 . 

es:azus que logra 	'CU 
enaac: 	LIStiniarla todaSUb etiVl .......„,, „ Uno. 	 .. 4:g las 

, abierta 	implícitamente se refiere, a la religión i as!on y conval 

centafecha en que se desarrolia esa 11 	
.... 

n 	hijo que no dÉ 

lijo dei Hombre 	:corpus Chris,t1 Pero es 	emanaSanta,:, 

ejercicios espirituales Al fi/o 	'agua; la procesión del cura de A2 

t an y el 'asesina o de padre como unod.e los excesos miiSiore 

•prima e .,,••• 	la 	 ciudad/. 
'•. 

	

or:lá_prittier Peros bre 	en ambos relates e ist .„ 
•, 	.. 

.• 	• 	•••. 
• • 



ncmeten los caciques de Tierra Caliente. La religión sobre todo aparece 
21,1 f r.F.Y. 

• .L.Ji 	LIW cricinal como elemento centra! en "Sueño de una 

nz....zhe de verano'', texto inspirado en Primero sueño de Sor Juana. in- 

tento de revestir católicamente uno de los textos más importantes de la 

literatura*mexicana. Con hondas raíces aún por investigarse, el catoli- 

cismo de Yáñez nes una manifestación de dientes para fuera. incluso 

en el sueño y en los textos irrumpe el vocabulario religioso gula, con- 

cupiscencia, pecado,liturgia, soberbia pasión1  los nombres de los per- 

sznjes su desco, una y otra vez manifestado, de entrar al seminario, 

retirarse y II var una vida de monje el ritual, y up amPiísimo etcéte- 

zor.en 	S0111 r"f  mee:  os pueolosl  or anizadoras,de a vidaorganizadoras  • 

E 
.• 	' 

u"tañido inmediatamente ace que el p,rctagonista evos ue la infancia',: 

asion y,,convar.ecehole ccjeto-perdido del cualcualseelabora e l  

la novela,cera .  campanas penetran'.por la_: ro le del in 

	

nIci n é a l :'enrnarta.r.  el  "Sueño,; 	 -.:iveran 	ersiió 

	

.,......,, 	4. 	tl'1;. 	 .,...-,,,,, 	., 	,... 

:ÓliC?"•'.: del PfiMMTC).,:$00.T59:-:  de sPrs:JMar1a enriq uecido la  COn:, refarPn ' _:,..,..  
a  volé 	que inicia:,  e:rMina:tOn...las campanas 	11 	

ijii0 .. 	: 	,...:..,.. 	,-, 	.. 	''' 	• 	.:: 	.,.... 

velo,.::...  	0,, 112350:a l 'convaleciente 0Ve 100t0  pr,  las veredas 	:sueno ' 121 , 	p  

' 	y 

irvé.  d e ,preámbulo al .0e157 0:1,:i::' :'. a.vór:de una:,..,0011ipana rompió , sueno 
. 
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El reiterado fracaso de los protagonistas de Los sentidos al aire 

a.urta  a la necesidad de construir un sis tema 	valores que ur;ente- 

mente sustituya a los valores maternos que se han puesto en tela de 

juicio`' : el protagonista de Gota serena' pone en relieve su decepción 

del mundo de valores maternos. La necesidad de salir intempestiva- 

mente del rancho de su lío mundo idealizado en el que concentraba su 

nostalgia la madre por la violencia desatada contra Cuco Lurio yj contra 

el mismo protagonista Por sus primos es una acerba acta de acusación 

contra la vida salvaje de la aldea mundo hernnetico primitivo cerril- 

mente infatuado en e! que se privilegian relacionesfuerzatructi- 

va. La palabra de la madre colocado corno sanctasanctórum en e título 

pectativas nostálcicas y e 	 cies 	rpido 

sencillez ccirripirana Ello pronto se ye esmenti 

ano to r 

, 	. 	. 	.. 	.. 	., 	. 	,,. el. 	, 	6,174e 	isar ..i.. sistemattco-. rec:urnr:.: ,..,... 
,.... n eque es

.
- ,--, V. cád c c'. 	estructura .;4rc1bipie,/,? 



Sodoma y Gornorra, lo que sicnifica un abierto desafío a las es- 

maternas por rec..:L;cerar a su hi'L, tanto de influencias masonas 

y librepensadoras. Después de tan a.:-...erta provocacLón el protagonista 

regresa a la ciudad, sin despedirse. Se ha librado de una tutela mater- 

na que pretendía 	través del reproche de irreligiosidad y la sospecha 

de que el hijo se haya convertido al ateísmo y lleve en la ciudad una 

vida desordenada en la ciudad- restablecer un poder puritanamente 

represivo, manipulador y culpabilizante. En este contexto aparece el 

conflicto en relación con la mddre y sobre todo con los valores religio- 

spu s de vivir en la ciudad, después de haber estado muy en- 

wrmo. cercano a la muerte. "e! protaconita regresa para terminar de 
ro la verdadera-:con aleCehcia sidnifica 	la separecidn. 

la madre 	abandono de sus valores 	unciando  la ,in-ipow., 

elación con ella, y sus valor S fanatices  
ipp. :Corro -con) 	Grito de las relaciones.cón L' m irá 	a 	rztrt na 	- 

, 
1111r.,,0..• e 	 0......0 -(0..... 	re 	e Jorge y Ma 	 et esos...,•_•.,.. 

s 	c I 	',...'.qL11.-  ntos, el padre e  uña fig.ura,desfalí.eciente; miéñt-its'',.-.:. ....„...............................;.....,......... 

. 	,.• 	,.• 	. 
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la reducción de las perspeczivas y ambicicnes, nos ponen en la pista de 

los rastro; parricidas que. esa muerte ine:1/4 plicz-:ble tiene. Es evidente la 

tendencia a autocastigarse yn el engolosnamiento por el fracaso en el 

que mórbidamente gozan los protagonis:as. La fórmula "Dependiente. 

Esclavo" que yuxtapIne Gregorio LóPez quien sólo reconoce como he- 

rencia del padre un vulgar nombre, res elocuente de ello. Ningún prota- 

articular un proyectó y se autocastiga entregándose a 

una degradación sistemática Los personajes tienen que terminar con 

su patrimonio, en pobreza extrema, frustrados. resignados y solo en- 

cuentran, como Gregorio Pére, alivio en los consejos kempranos de  
humildad y sumisión que los libran de su arrogancia (?) pasada  

En concordanciacon e -borraniiento' 	la figuro poterna, (que debe 

traducirse a figuras mucho mas elaboracas j trabajadas por el despla- 

zamiento czi 	el gran río, dios y padre 	e reción' 	ue nos 

r ¥S,lela que el padre sigue teniendo una _A-Ición protagónica aunque no  

esté presente) 	stablécz: el dialogo en:r 	cuelo y nieto automática 

)ente,sin alabra asegurandotransmisión P . eperacional: en 

"Pasión 	nvalecenda 	ueio regat:la mejor rebanada 	sandia 

l adolescenteue re 	de gresa' d reve escena ero elocuent 



es una forma de asimilar sus vakr---z..-s y de identificarse con él a través 

de las caminatas nocturnas que e padre emprendía sólo por la noche. 

Esta fantasía se encuentra detrás de la aventura escritural de Yáñez. 

Por otro lado, el recogimiento ncotumo recuerda las noches en que 

contempla las estrell o recostado en el regazo materno: en esa posi- 

ción la madre le cuenta historias como una forma de comunión y de 

restablecer narrativamente la envoltura corporal del hijo Un tercer ele- 

mento lo constituye el temor asociado a las caminatas nocturnas en la 

oscuridad imagen 

consciente. Ponerse en movimiento está del lado paterno la inmóvil, 

contemplación el reposo estático se asimila al terreno materno: 

yc heredé el amor de las caminata en e desamparo.  
nocturno, sin humana come =lita, por senderos lejanos, con 
e! solo conccinliento de las estrellas; 	07 



sienten !a seducción por el extranjero, y por las extranjeras'''. En la na- 

rra::va •tamt en aparece la temá'ica del reto 
	

hijo pródico, es decir 

el personaje que ha introyectado los valores:: paternos y es capaz de 

realizar cdise.as personales. 

"Pasión y convalecencia" .arra una crisis en varios terrenos con una 

coloración de culpa, sentimiento de vacío, concijncia de no tener obra: 

sus muchos proyectos y pocas realizaciones confronta al personaje 

consigo mismo. Paralelamente el protagonista hace un recuento de lo 

que tiene, reconoce la herencia de sus padres Asume la deuda con su 

madre la deuda con su padre La identificación con el padre significa 

una radical puesta en movimiento y la identificación materna se realiza 

en la c•:-...,--,tz-mplación, Se narra para e 
	

figuraa 	materna, la palabrabrota 

ira el!a• hi.)iendo,originalmente partido 	sus labios. La destinataria., 

e su a:abra es la madre y el diálogo imaginario se pr9oLjoe con la 

mad e. ira reprod Sin o„:,•• • r o es ,.••• • ••."._ 

quiere oec¥r una Iota l •'SdrniáTóh 	 de l  

mundo paterno as cosas sin embargo no son.'.tan sencillas: 	cada 

Li 
	

e s os amblto.s sobrevienen ` con liceos:' 
0 . 

1 Viá1"éde:.',:cdrivaládericia':ala tierra . natal”¡para confirmar que  

no es retornando;toMó•J-..sa.; 	la •cri$js., 

tieneque ver con 01 terruño, que bá  

magnificado elo Lo':que se narró 	 e la rar1s• 
• 

rv.e :orlaén.i dela 	era 	medre por eltitulo;sino • • 

..-, 	, . ,4 	,= - .rétorcar . qüe los,:padres.- e r cbrio., éráz y de Martí a y Mar ie, :•-, 
•nluerer,,..- 	arifdrnia', •¿s-. 	-51c.::::. deducir d : c' 1J , re.a. al e< ranierd, ..,'-' unt.:da ,.. 

eterilar:;:..*7-7 . 

5 



serena" desinvestirá a la luna como 2rohibidc.,‘, ella nada r  

tiene que ver con la castración. 

•-• 
	 oca del año, acosto, mes en el que se exacerban sus temores. 



¿Por qué se considera en el marco de este trabajo a la novela Al filo 

del agua como una obra de transición entre dos periodos creativos de 

:.•Yáñez, el de j lventud ' el de madur z? iertame te ello na se debe . 

una motivación cronc ¥ Gira, a hecho rd 
años cuando termine cuando   ..finalrnente,..... 

renos especia l,  

la editorial 	 después apar cera en ;la Colección de_ 
• 

E critptoá.:'...Mexicanos 	la misma editorial, 	n. 
••• q u •• 

tiestO:/.qui erg e a cal ce n, cone un ta 

eektt establecida, 	 obras 	as de 	li J. 
• ... 	1 	• 	, 

ól.,,e'meriQ.:é¿:4i10171?1.a:. que regían a esa colee 
.• 	•..•.••: con 

3 

La segunda vuelta del tiempo: 

La obra de madurez 
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años en la trayectoria de Yáñez. 

¿Es acaso por el parricidio simbólico que se a en la  obra?' 

Tampoco porque en 'Las avispas (1963) existe también ese parricidio 

simbólico pero el cuento, carece de la profundidad psicológica de Al filo 

del agua. Se trata también de la liberación de un grupo de jóvenes, en 

ese caso estudiantes de secundaña. del yugo d 1 director. 

El hecho más sobresaliente en 	ransición del periodo 	ene  

po  tud al de  	ea 	i , 	,  

se multiplican e une u: 

on Affilo ce/ acz. 

a 

iv reducida  

,e la misma epareqe',,:: corno un 

elabre eón 	 cuento,'. • 

e juegas 	 :1)7 

i
^adre:.0i0e sLSciit%Ipieit,il°1_,.:.c..q.--..t)s..'fri;::'.7.: i, 	'frie:U.... 	 illá:11""11e.7":,e..:.' 

es  uc  rrliñ-'rp. n ,,"..-.....:'..':; cual '4'' . Eperirtienter:i-zr..os,:de,mier-„,., 
e.jlé:.t'a ies, ::::1..:;.-:-.9ttilj- ,-,;0':(Lih . p'.á..pi01..ifjilt;-¿....':".,GC,10i,'..01):,iil0.:'''01:,.-0,...0 ,1-1-.) 1-1d0r:, 
,.:Fiai.:,, ediá,;,.,i,,.F:„.;t.já,:_,.pciie...é'r¡:;:.170.i .é:1¡itá'', ..iiá,"'':ált:Otá05ñ.'-::'/[diOP•917',..lt-,'' ,.e'l' ' 

nát.i'lradoft.':_ -:,:e.,...1:1ái..r',Itik::/.r.1S'i:,-711 pr.p\;'1:,..tá-',:z.. -10:•¡; . ,..,?ii.q.ytp .ir  	 ...,.....i. ....   	,,.. 	... 	 .::,.., 

rimera 

Es sobre to do por la solución 
	a conflictiva de los personajes, por la 

manera en q e está tratada, .por los logros estetioos y principalmente 

per las resonancias personales pyi 
	

la obra trajo. Es tan significativa 

que después de su publicación se produjo un silencio de más de diez 



«posición» depresiva» Didier Anzieu: 

o 

«Si el sujeto logra superar esta crisis, realiza cambios 
considerables en la mayoría de sus actitudes frente a la 
vida, los otros y la muerte, lo que permite, por ejemplo, 
efectuar por anticipado el duelo de la propia muerte futura. 
Además en los individuos talentosos produce una libera- 
ción en las posibilidades, lo que permite, a quien hasta ese 
momento había sido creativo, convertirse por fin en 
dor, y ci quien ya era un genio reconocido, cambiar de 
fuentes de inspiración, de método de trabajo y de género 
de producciones.» p. 38. 

g:7:':ndes boros cs.e.Yáñez en este-genero. Los cericdos de juventud y de 
" • e 	 racteri7an por el cultivo del cuento y la novela cortg. 

La crisis de la mitad de la vida «Consiste en una re-elaboración de la 



3.1 

El filo de la rebelión 

Cibservemos algo más cercano a nosotros. ¿Qué ha sucedido con las 
chimeneas y con los campanarios de Flaubert y de Eaudelaire? Esas 
imágenes que fijaron memorablemente Charles Méryon en sus grabados, 
Claude Monet en sus pinturas, ciertamente han perdido algo de su nove-
dad provocadora. Pero la superposición en la cual, bajo la luz litúrgica, 
se inscribe el tiempo colectivo de la gran ciudad. o el tiempo subjetivo 
arr,c11ad3 por los espacios de la memoria, ha marcado algunot de los li 
bros .:1.:e Í:.c.enlos cons1derar«(en el espacio europeo) como los por:ado-
res dr.%. la modernidad. ¿Qué mejor manera de re,reler los espacios Con-
ClUiSZadCS, ei estallarniento de las perspectivas, e.. predominio de ics vak.:- 
res P. 1-0:.1.!CS. si no es recordando. disorr:-.11iier•ite. e: simple transcurso de 
las hcr:-.-, s en las que se reali±abr:u1 las oraciones rzresoritas?.AI adoptar.: 

sibi;iz'az :e .,,ina polifonía en la que el entrecruzar'",  Mirto 'virtualmOte.  'in- 

que lizir,,are la forma del dia.  algunas obras ri-j¿L"..(rlaS tijiv,:se.rbborl'rálal  Page:i  

f I r: i t c,..r. ""7-:- -.- ....-- 5-z- '9(4'y'eqs.u.taiefci oam isa °drPbelir el: 'urlaaclt°1151'.1  rci;c1 bga i: c. Is'e-f.e,°dtr»léscic'''JQlubr:','-e'47,8reelút, n°nt osoPc' oc'ad:do  e591, ala: os: :cr1  e;Pill;r.r:):51-  
cenclas' 

 se estaca 

1  sí" 
que 

°:uPaba (q   	titierie'.ún;ca 
- 	-, 4;;Ito .homérico,  	.,-,ho ' ad ail`21re.L.-'w",, - 	, 

ci:.  '''' -': .1. El fondo evocativa cj,e1 :Mises.rrié.1:11pAgiñas.:.matil)alt:,' antizu: rl:,-:•  
homérico el . eilibr-0, en. sus: Prl-  	i..,.,v  Al' pi incipio:de 

s rrip,,te..,,,7:.ia.s- palabras .de 
laliturgia:1r7'h';),,é ,,cide:áir„,1h,is lloi'ls dO1'210

.11: Ev  ::; •ki::,;:ja'  'def tiálnd0  perdido,, 	Pd1.:ulsát, 	alocad:peq'ti¿rlá---   :, esta parte' 	Pre: 1.Masí,  nar de 1,.--'', t,  ',Dela, en la: quese, _ 
brav 'Ire'decdr'Oel camPaPario.  ‘'..: lie..-ta tbda" , unl-e-infan9la/;, adquiere,._ 6n  

forma•r'e la descripcion yd d 'euainas9Pnlva;tdy:únja i •:friado- t?urguesdv-1.   la 
	-- 	del; sábado as varidu 	, 

,,.., enes  	d  ». 	, 	d. 	.. ihno); en  le liomadá:én_lá:quOlowPr.agyl: 
ia:- Woolf sabe inscrib!:.admirablemente ,toda.ra'viaa;de' Mrs.:Pa! 	.. n  

- escucha a ol tañer dela: horas en .el carnp?natio:d9 .Ww-stnljn...ster., ,. 

s 

s 

 d de-;pdas    

Oeieé:e.la::1,1';palee.Lic.,4Cee.:ilialaupddipoe'a:dilS ealrnrnlaa°9,_in-atelno..eisenitreteec.5ü1.a:sr.ed
, vistas,
, or'tosdldaes  .:i'9teé'.'sc,:::.c911::,airie'legli,e12atiu, 

religiosa, 
.?ilar, a:r5:', 

Historia 

	

e
l be"ediclie'4

mediod í a 
     	lospianos a  

citase lo irn. ait.„,ioári. o/ ysedse'iPprá9svado  histódco:, y-quieospCr:irtireeSradrldj:1-:ilexalc.PI:rnechilige.1:' 

eso , . . ,  en, torno; de un.  rcen k ' ' , , 



rusm.,vccci. 
	• 	n su.-P 

iscó-.:Qtrizáfét-ArátlIct::rt: r  

a crítica no ha. escatimado adjetivos para destacar la trascen- 

dencia de Al filo del agua' S .J importancia en • kr... historia de la 

novela mexicana del siglo XX y dentro de la producción de Yá- 

ñez ha sido subrayada. Como ilustración sirvan los siguientes testimo- 

nios categóricos: Emanuel Carballo afirma que 'Al filocdel agua es la 

novela más armónica escrita en México en lo que va del siglo XX... El 

estilo la estructura, la creación de personajes, la atmósfera 

desarrollan los hechos, son perfectos"3  Por su parte, Ignacio Díaz 

Ruiz, señala que "Al filo del agua es un libro definitivo y definitorio del 

arte poética de Yáñez' y agrega que -Con esta novela Agustín Yáñez 

alcanza sil madurez como narrador"4  Brusnwood comienza uno de los 

libros de historia de la novela nir.xicaria 	importantesustamen e 

con Al filo del 'aCtie. sin lugarduda es a esta novela 	que e. 	1- 

tico norteamericano cons ara mayor atención en 	libren la primera:  

edición 1 /4.4 1 Diccionario de Escritores Mexicanos l os au:Dre conclu 

la valoración dela primera novela 	Yáñez diciendo 	s la primera  

cristalización de esa `corriente' 	hacia una literatura nacicna mexicana 

primera 	e., 	os 	a.i.bque merece un reconocimien • 

i i  .. 	Antonio ónid''. 'as' 
1 fil,...per... 914•55"=»:..:r  

1 Itti!,70,. e ::,:i6.g.b i r."''''' ..:7.-.' .. 	.. 	.,6:......91' 	. 	7.  P: 

w 	La . die; • „nue: 	......,7.. ,:.. 	... 	,..., , 1_ , .:rvisx!c,Q, ,, , 
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un;' eT3a1, de aní que haya llegado a ser e! punto de partida de la ncveis 

rr--i.,,i,cana conte,rnporenea propiamente dicha 

¿Cué representa Al filo del agua dentro de 'El plan que peleamcs"?, 

es decir, ¿qué diferencia marca esta novela con la producción de juven- 

tud!  y, complementariamente, qué significó dentro de la e‘o !ución pos- 

terior de la obra de Agustín Yáñez? Con Al filo del agua se produce el 

segundo despegue creador de Agustín Yáñez, la novela representa por 

ello, al mismo tiempo una ruptura, y una culminación. Desde el punto 

de vista de los géneros l literarios Agustín Yáñez deja de ser un buen 

cuentista, un interesante hacedor de novelas cortas para convertirse en 

el novelista más importante de la década de los cuarenta'o sólo 

ave-,tura por vez primera en uno de os  géneros >que caza de prestigi 

por 

:c =:.dro Páramo. Después ge este 'éxi kj  y tras doce años de silen o 

tporloptoii  é... á historia de le 0001a...".:#10 1.'qa-11? 

énté. 

1..1.'1 	 4 41 5. 
n su 1 ueya:.narratiYa ispaO0r00flpppp ,  habla 	sal té:  , 

l anafe 	r  a-prca los 
..,„  

écnicatiénte';,, 	ejlót 	 t 

..,:..../7.)arrar:,.qlje.....'hipOroti: su 	,n 
.ñéz'de'....,AI:f.;ia,•dracz,1¿.3:-y -.,.eHRr.zfsitiet:ta's; ce. 



que los personajes que aparecen en Al f/lo, del agua permanecen 

delanera r  ("f""Hr 	d 
I persistente en Yáñez y por ello sería precisc.) 

interrogarse que representan esos personajes que obsesionaron a Yá- 

ñez durante varias décadas -María Jacoto y Damián, por ejemplo, son 

pribtagonistas de Las vueltas del tiempo, publicada veinticinco años 

después, y se alude a Gabriel Martínez en Las tierras flacas, publicada 

quince años más tarde" 

Yáñez pertenece a la categoría de creadores que como Azuela 

(nacido en 187 3 y cuya primera novela Maria Luisa fue publicada en 

1907) Rulfo (ft...cido en 918 y que publica El llano en 11 

Pedro. Páramo en 1 95E), inician su obra más trascendente al frisar los 

cLlarenta años" Con 	filo del agua Yáñez eiabora la crisis de entra- 

da en la, edad madura. Aunque apareció en 1947 la obraestá fecha 
.12 San Miguel Chapu tepec, 94 e cre,o 	1945' 

rminada cu n Yáñez iba a cumplir cuarenta y un anos 

El caso de Yáñez corresponde,i.o senala, Didier n ieu con 

umanc; 'el tiempo diiochado, el fluir de la czrciéricia esur: as escenas r 	. iinulttline¿.-is, 
los métodos, del collage y del pastiche narra', .'r., con ademas una influencia evi- 

ente del cine,'ap cut  p.10 / 
0. 

Esta interrogante .será  complementada 	- clitw,ante a l  

	

e  la evolución de estas ficurallan importantzrz zara Yañéz 	
el  Problema 

	

, 	, 	...... 	 ---   	, 
ludo a los cascs de Azuela;  Rulo, y F-f1-.,.ndz del Paso para no salir 

ci‘ rea a la ' que me r terreno de ia literatura rrie:‹icana del siglo 	lacatee   

	

creanCes Proust 	 : •  
»Córrc,ecabOraíóil',.delel 



escrIben una obra que revoluciona su manera de producir y la de su 

cc .:Ixto. En El cuerpo dela obra, Sigmund Freud (1856-1939), y Mar- 

ce! Proust (1871-1922) sirve,n a Anzieu para analizar el caso de los -au- 

tores que escriben como rcspuesta a la crisis de la mitad de la vida que 

los confronta con la muerte. El primero realiza su obra principal, LE4 in- 

terpretación de los sueños (1900) al frisar los 40 años, después de la 

muerte de su padre; el segundo escribe Por el camino de Swan (1913) 

después de la muerte de sus padres Lo que en Yáñez significa Flor de 

juegos antiguos (1942) y Archipiélago de mujeres (1943),  corresponde- 

ría en Marccl Proust a .Jen Sdnteuil  (1895-1899) y en Freud a los Es- 

tudios sobre la histeria (..:.95)13  

El proceso de disocla:án-regresión que sdpone el sobrecogimiento 

creador, priffiOraHetapa. del proC0so' 
	

crescion ae acuerdo con 

cestasrc 	de Didier Ar.z. 	leva a Yñez rememorar 'por un Indo la 

crisis de jLiventud. 	la fodalizacinde narrador en cleL persa- 

naies jóvenes e 	flic del alma, como Gabriel Man; 	Damián 

rnon, Jac000, y por olra a rememorar una memento de intensa atigustia, 

urante.la.niñéz cuand: ancz.niño,fUe'testigo de 

volucionarios en el puebto e Cuqujp. 

‘pra:Agustín.Yáñez ..el material que "se roduce",1  ..... 

a entrada de 	r •• 

esta novela es  

intentó, 

Licularmen  e transgNrsivo) desestabilizante En e 

del agua 	arece u e :triple opción para solucionar 

por una parte los c yes pelicros de un  

escenario d e Al filo 

a propia problema- 

a postre fallido,  

• o. 'que 	 ct 
ve aau.izáda.pbr-lar:-...-177.9 -0e- Sy. padres 

ac.:cilues,Latan- 	 c o 

e la r'rlitaa delavi a n. 

Ir C... • • 
•—• • 

• 



coa represión masiva de las pulsiones: en el extremo opuesto, la trans- 

Jesión global; entre ambos extremos. ha'i puntos medios que lcoran 

establecer compromisos entre transgresión y sublimación. La incerti- 

dumbre con la que avanza Yáñez en el proceso creativo de Al filo del 

agua, representa el desconcierto del autor en su propia vida, ante el 

problema de la administración pulsional: por un lado, tendencias trans- 

gresivas, parricidas; por otro el sentimiento de culpa que lo lleva a de- 

sear la represión global para acceder al control "absoluto" de la vida 

puls onal espejismo quimérico digno de una problemática obsesiva; y,  

por último los puntos medios que triunfarán en el desenlace de la obra. 

En Al filo delagua sólo se concibe dos salidas permitidas a este sa- 

cudimiento puis onal: por un lado se encuentra un movimiento social 

que busca la justicia el cambio social. Sólo en ese espacio es e miti- 

ca la transgresión parricida para :.crear un espacio de realización perso- 

ih.0 

vaioreS paternos:::..se recuperan d 1,. bien social De ;`!a rr ism , 

mener? 	el cura MartÍne consi era todo .V.111 	retión 

abuso de poder, manipulación de las conciencias, a¥toritarism¥o para 

r a su rébana;:rá ..••., 	olución extrema, la bofia , 
,., 	,•, •.• 	, 	 • 

represen ara; cría 

La otra salda al conflicto es el arte: 	espacio 	 ro 

el,ce 	reconocimiento del arte como ne esidad de expresión, al rn¥srr 

tiempo 
..... 	 . 	,;•• 

que 	 musical como reto E  

complemento de María es Gabriel. De . ta l  

/do 

ran en lá narratiya áUstiniana como opciones viables, Elio reproduc e  

Qrotrer 	e, las sol4ciones que el mismoaustín Yáñez. babia 

• 



Lado en su vida Los demás personajes en que se presentó la conflicti- 

va pero que no pudieron resolverla por medio de la sublimación son 

Damián Limón, Micaela Rodríguez. Mercedes Toledo, Luis Gonzaga, y 

Marta. Sus soluciones desembocaron ya en el asesinato; ya en la locu- 

ra, o incluso era  la sumisión. Los temores del narrador se perciben en 

los destinos de estos personajes: un prófugo que reencontraremos en 

Las vueltas del tiempo; dos recluidos en hospitales psiquiátricos y para 

la última el anonimato. El narrador "sabe" que debe protegerse tanto 

del pasaje al acto, como de la represión masiva, de la sumisión a los 

valores religiosos es decir a los valores mate ncs. 

La escritura posibilita la emergencia de un escacio para esta conflic 

Uva t  i mismo tiempo que ordena el caes 	Domenar lo que 

con violencia emerge del ello y provoca unafuerte desestabilización 

angustiante es el tcur de rorce de Yáñe... 	esc 'oir Al filo del a u . 

- domina, e .conflictól  Yáñez ecna man, 	mecanismos 	b ,  

es preciso controlar la, viOa puisiona . 	!Y 
%ro 

	 Liei.artiqua esta pro 

emática esta ordenado, controládo a trave 
	

estructuras ;canónica 

e 	 reser 	rrecarnOn,  

sometida un ideal de eluilibrio regulado para. sujexposición narrativa  

por elaralelismo. npar de personajes 'abrie 	ario resenta a 

solución ambos se oponen al orden paterno, transgreden pero . con un 

n ulterior, otra pareja;Mercedes Toledo y Luis Gonzaga Perez, repare  

en a el  exito. asajero y muy relativo, 	la represión que a la postre 

solo conduce a la ocura; una tercera ,areDamián Limón y Micaela 

d Jo al `cta préparatcrJ 



Rodríguez, ilustra la instauración de pulsiones transgresivas incontro- 

iaC;-3 q 	llevan al as.esinato, el cstracism: , y c L muene. respectiva- .. 

mente. 

Por otra parte, es preciso señalar que el problema central de Al filo 

del agua se articula ion la figura paterna. Las figuras de la madre aun- 

qlie no aparecen como protagonistas (Victoria es una figura materna 

que sirve de catalizador a la crisis de Gabrie ), es muy important en la 

escritura: Yáñez se refucia en el terreno materno para enfrentar la pro- 

blemática con el padre Al mismo padre Isl s le molesta la imagen de 

María como madre de Dics. Lo materno no a Cede al nivel de la figura- 

ción a través de persona es centrales es des lazado al orden simbólico 

(madre simbólica eculbar-  le con Dionisio 	rtí ane7 o 	simbólico 
I 

Se le pude rastrear or una amplia :serie de huellas: no 	- vuelve 

concreto en el escenario para la :novela c e et_narrador escoce que 

como se sabe e., eds la ramilla e 	1. 

desarrolla , 'la:traMa,  ejla 

río porc..ie,a medida 

r su a claro c 

o el lenguaje narrador  
, 
eres n uta- 

as, 	rofündamente 	o sa 
	

lel c 	sir 	ara 	ésár 

angustia y para¡atajalla a través e a oracidn.o con referencias religio 

sas. Frente  a la irrupción sorPresíva  de los volucionarios 	unico re- 

u'glo . es`la iglesia, 	unico resguárdo se encuentra qu'iza en el territorio 

e la madre, en sus dóminiol; y enAl filo plél agua 	ue e:, afjrma 

Lie lel peligro es enfrentado con sus e., ra 	momento 

' r •: 

Los 	escenarios .,,,:.e:, Je . n -,:' I CItIVCi q e ''. 	..,,,,, ti ,..,.., ..,... . 	:4 r '..: 	' ... 	- ir.1''7»jCiiC t'O-Ti:44- 	Ir.t.)en!;.:. , 

sitznInatPrna' recuercese,c!...le.e. con 1,,L,. (.,z.,,...,,,:::: z., ,',-. 	
. ,.:..„, . 

ie ',?..'s..re,"...:',-'11,a,.. rti?",./0170s.'i 
de Yáñez, 	.-fieitatjr,r5d.)2a'lLastíerras: flacas . ts : ia tlerra, .,. 	...., 	....  	.::  



ciación-rearesión que caracteriza la primera etapa del proceso creador, 

el de sc2recccirnlento. se  produce regresión a! momento de mayor 

peliaro durante la infancia. rememorando que finalmente el niño estaba 

sujetado por la mano firme de la madre. 

En Yáñez, la dimensión ar.'Istica y la figura materna no pueden sepa- 

rarsee. La crítica ha intuido la importancia de lo auditivo para Yáñez: 

Gómez Robledo por ejemplo en su estudio liminar a la edición de Al 

filo del agua señala el papel fundamental de la música en su obra: está 

presente en la primera novela corta de Archipiélago de mujeres, 'Aida o 

la müska" Pero también hay que recordar que e! Regulen? de Fauré 

sirviC5..d0n)0siCa de fondo a la.c.orpposicjórl de:',?5. /-ffiód0/.•._. gua. mientras

Luc en La 

 

• rea,cron se traza  la biografía de un r isicc. La verbG;i ación, 

una d`e las problemáticas más interesantes de Al Elio def agua, confluye 

en e! tañer delas campanas Con las .cuale C.4.4 	 /••••//.. mismo tiempo 

que Ixpre-sc-,Lei sentir general 001:puOblo anónimo, con.9oca,.a ViCtoria, 

La elaborador secundarla hunde; sus raíces:tanto 	imágenes acuso 

cas como en lo que oyó Agustín., yáñez, nino zura 
.,. 

acustica e, 

Yá¥ñe :parecena que - tiene,como objetivo una especie de esta O., 

tico. Eo Un momento en que #añez,•?travies?,, or 1a crisis de.ehtra á e 

la edad madura a lo que da oído es a format:del usado. Sopla por 

analogía, a crisis, con 	-.momento de amustia colectiva extreMál'.. la 

entra de los revolucionarios en. Cuquío. colocado en esas coor 

nadas es como va a iniciar la empresa que constituye Al filo de/ a u 

áñez efectúa una fuerte rearesi 

	

En czncji- -aficta eñá 	 e I enzay, 
• " 	. 	 1. 

deiChos fundamentales  ::0crual 	tr,r. e n...vueIt s: 



La madre adopta un cuerpo enfermo en Al filo del agua Muchos años 

lleva "tullida' la madre de Damián y finalmente muere y la esposa de 

Leonardo Tovar muere finalmente ce cáncer (aunque no deja de e. 

directamente una de las causas de 1.a 'quiebra'' de su esposo). Donisio 

Martínez por su parte tiene nostalgia ;:zr su madre, y nunca menciona a 

su padre El padre Islas vive con dctías de avanzada ed- 

matico alejamiento de esta figura, 	-echo de evitarla, alucr..-, a tCdá una 

'sombra 'creCe la disidenc c. Es trnp,rta. :e, estacar que el stlenc reina ' '7.• las . 
escenas centrales .de presentación' de lc,- per'Ona-ies: la  de Timoteo'Llriión , Pre- 
sa de angustia; la dé Dicnisio Martinez ' ando ,y preparándose para el ,conte, 
hario; el, silencio aCOrnpaña= en e campanario:a'G-brie, I y Marta ansios por la 
espera del inicio dé:la lituraia:de los días santos. Pdr otra;  parte, Las,  cartas 
dirige Victoria a 'IDionisió Martínez perora .,can en creta., las de Gabriel 	Dio .. 

ez  nisio 	crtín, tarnblen. . 	, 	. 
1 ler Anzteu. Op. ci , p.. 
abría que.señalar q'e en las 'crar^-1.5. orles que, Yáñez hace por interpósita 

Pers.oná,' con• el fin hianifiesto,  de poner.:a?". gircUlaCiándatos, detaiiles de su p 
De l aiad.,,ibuí00,,,,reatfiíaen:,sqauyeisátar psaerr,,aclear,quneo iPnucetude,,,, ,:-...,e,....::,,,jrdeotr,a,mcoanei.--a;'- 

en 
Qnurncicalc

p
idr:9   . . 	,    	....., ... .... resiste cl d 	Mpdnd al 

u  .viaje veraniego a los. 	Altos de J?lisco p:.  ,'"..ueL...4ar;:,..-.  a 'ur-.3r,e ca de 
, 	.-...,..... , , e San. Luis, ('-unque. la lite.-7¿:ura se encubl.-E dei 1,-.,,-.4,0 	0:.rnone'r,'''' 	 e'a. 

,clon es Partieularmente cor,flictiva conizz..1.--'figura 

rLDz.7. 311í, el.  lugar central que ocupa la L:nión grupal en la iglesia, las muje- 

res entonando letanías que tienen cz.- r-no objetivo calmar la anaustia y 

.ligarla: 

El despegue creador efectúa al fin una regresión radical: 
se abandonan las ideas siacionales, el pensamiento verbal, 
los conceptos elaborados por las imágenes, el pensamien- 
to figurativo, los modos de comunicación primarios.18  



No hay que olvidar tampoco que los valores de represión contra los 

cuales se rebelan los personajes, son justamente los valores religiosos 

que son descritos con los colores más oscuros y son presentados en su 

aspecto extremo, incluso grotesco. Esos valores son justamente el re- 

presentante de la madre. Dionisio Martínez, tío materno, que se en- 

cuentra deitylado de la madre, representa los valores de la madre y es 

en su figura en la que el protagonista se ensaña. Sometido al voto de 

celibato, es el hombre con faldas, una figura que puede conjugar los 

rasgos de un superyó femenino del cual Yáñez ha tratado de librarse 

tica. Simple y llanamente npHs0,..enc1..iéritrO 

20 	ecuérdese que desde uno de los primeros cuentos que Agustín Yáñez reco 
noce, la madre de Gregorio Pérez se autoacusa de los fracasos académicos  
laborales que ha tenido el protagonistq pdrque le ha infundido ámbiciónes y na 
ha sabido darle los medios para alcanzarlas, Las razones desde mi punto 
vista no importan tanto como el hecho de que sea el escenario 	 e 
cuento un lugar en que la madre aparezca 'para autoculpa,bilizars antes 
morir.  



Poética del título 

eñalemos de entrada lo poco usual que resulta el hecho de 

que el título venga acompañado de una "nota aclaratoria"21 

Tal necesidad de explicar coloca al título en la dimensión de lo 

incompleto, de lat falta, y, paradójicamente, sugiere al lector que en ese 

título hay algo oscuro, enigmático que debe ser aclarado. 

En "La poética narrativa de Agustín Yáñez en Al filo del agua"22 

FranQoise Perus apunta, al analizar el título que los dos nombres que 

Yáñez afirma háber rechazado, "En un lugar del arzobispado" y "El an- 

régimen" focalizan  la desaparición de 

siástico 

tod0. que no .pyciterün-de0Opa,reCer...:.por:-.comp1010..0.40to que, '01004OS'' 

en segundo término, retornan y de allí su-00:0i.;tándi0);. tengan la fun- j 

ción, porun lado de colocar toda la trama,  

ámbito 	 autoridad espiritual, 	entro 

diCCióh.de un padre que está investida simbólicamente con poder, pero 

al que se le niega 	 :11.1e.h0.:-Ofre.:0040ó.Opmo'i. V.Otd..,.. e défibá ..:: 

to a un otro, 

edita: 

21 , El texto ;es el siguiente; : Al filo del agua es una expresión campesina q, 
significa: el momento de iniciarse: la lluvia, y-en sentido figurado, muy común- 
inminencia o el principio de un suceso. 

Quienes prefieran, pueden intitular esté libro .En un lugar c el Arzobispado, 
antiguo régimen, o de cualquier'modo semejante Sus páginas no tienen arg 

p 	o, se trata de vidas canicas las llama uno dé los protagonlstas¥ q 
ruedan, que, son dejadas rodar en estrecho límite de ;tiempo y espacio, en un l 
gar del Arzobispado,`, cuyo nombre no importa recordar p. 2 
2 . Aparecido en la  ••. 	 •... 	• 



Por otra parte, el título anuncia que lo que se va a presentar, no está 

claramente precisado; se le coloca tras una pantalla de vaguedad de tal 

manera que no se puedan conocer las coordenadas en las que se si- 

túa. Ello pone en evidencia una estrategia paranoica de ocultación del 

sitio al que la conflictiva está desplazada. Se ha borrado las demarca- 

ciones, las fronterp precisas. es  un espacio que escapa a lo que pue- 

de establecerse en coordenadas definidas y por ello funciona como un 

sitio sui generis que posibilita una empresa que no pedenecería por lo 

menos no totalmente al orden dé lo'cOháciente  No se aborda directa 

mente . "eso". delo quese tiene que 	 inefblé 	1(t4lb. 

deSechado. debe.cOnipletarse' con: el título 	 :reforepciá 

un entredós, 	 momento inestable remite ur- 
gencia, -:- a una... situación de alarma, a expectativas ca astróficas 
presentes en toda la novela-, a unalfuerte desestabilización. 

PorCotra parte,` " En Un lugar del arzobilp000", hace pensar tamb én ;  

en el i00/Pit,..:0pr.::.pritorlomaáio en iengtja 	añp"fin, un luga r  
10C 	sta refooncia revela tanto las identificaciones', .heroicas de 

Yáñez, corno lsus ambiciones; quizá convertirse en el Cervantes  
de !OHtrascendencia del Ingenioso.!:.hidalgo den 

ro del ';mundo hispánico: del siglo XX. .a empresa de 0nor. en palabra'  
eso" considerado coceo inefable exige los•••-rop4i*O1-' del mayor, 

e laltrádi00nrhispánica.  

Con el '..segundo 	esedhO' 	antiguo régimen", :entra en el 
Cel sistema destinado a su destrucción.- No se uede desv'n-.  • 

¥ular al Cura Martínez del Antiguo égimen la'¥  desaparición ',-,. de uno 
mplica la del 	 por lo tanto 	iversas situado 



nes que describe la novela están marcadas con un fin. Por otra parte 

ese Antiguo Régimen supone otro régimen que necesariamente lo can- 

cela23 . El Antiguo Régimen pende de un hilo, está en el filo, inútilmente 

se esfuerza por lograr un equilibrio imposible, se encuentra de hecho 

en un lugar utópico: el filo del agua". 

Si bien es cierto que el título evoca la inminencia, el carácter peren- 

torio del aguacero, de un fenómeno cuya realización no se puede im- 

pedir los dos elementos del título filo" y "agua" permanecen como refe- 

rencia constante en la novela misma. Es preciso problematizar ambos 

sustantivos del título, poner en relieve la rnetaforicidad que vehiculan 

estos elementos ya que de agua y filos como elementos amenazadores 

está henchida la novela. Uno podría preguntarse, relacionando litera 

mente los elementos ¿cuál es ese filo del agua? o incluso ¿por qué un 

e emento como e agua esta dotado de un filo? 

"Al:f110::001 p9007 

el ::vprbo omitido  pero ¿por qué la novela se coloca tan masivalmente 

en la 	 cao esto 	 leffie0tOr., 
para traducir ylo producir esa desestabilización  

	

23 Carlos Monsiváis señala •.•. ••.. 	 •• • 
"Lo ue Yáñez cons ná ;en Al  e l via crucis todas Flas  
metáforas: deben `poseer un tono de expiación cristiana) de la moral feudal: su 
cesión de` normas estrictas, ritmo masturbator o: de una colectividad, la castidad 
cómo glonficacióri del código de 'p ohibicione , el sudor acumulado :de la cón¥ 

• ...••'• 	• 	•• . 	 • 	.,• 	• 	. 	 .• 	 • 	• 	.• • 	• • 	•`• "••, 	 : 	- 	• 	 ••• 	• 

t é 	011 social y  sexual" 	 edición  
24 Para Arturo Melgoza, la frase "la inminencia o el principio de un suceso" se 
refiere a "Ese suceso, ese acontecimiento, sin duda alguna es el despertar de 
una nueva conciencia: otra sensibilidad, r una inteligencia diferente, moderna for 

• •' • 	 •• 

ma  p fablar relatar...".0 t 
.• 

•• 	 • 	••• 	•• 	• • 	 .• 	• 	 • 	• 	•• 	•• 	 • • • •• • 	 • 



El agua aparece en varias formas: corriente, en la figura del río; es- 

tancada, y en forma de lluvia, siempre ominosa: es significativo que en 

Al filo del agua no se conozca la llovizna, por ejemplo. 

En primer lugar, como señala el narrador, el título anuncia la proximi- 

dad del agua amenazante en un sitio que, como el mismo narrador ca- 

racteriza, es seco, con lo cual be establece en la novela una primera 

serie de oposiciones. Por otra parte al utilizar "seco" el narrador no se 

limita a una descripción geográfica involucra a los habitantes: 

Esto y la natural resequedad cubren de vejez al pueblo, a. 

sus casas y gentes; flota un aire de desencanto, un sutil ai- 
re seco, al modo del paisaje, de las canteras rechupadas, 
de las palabras tajantes Uno y mismo el paisaje y las a le  
mas 26  

El agua parecería haber desertado o por lo menos se subraya su falta 

en el sujeto de natural resequed 	que puebla el universo e ll filo 

del agua, 

En el contexto  árido 	"Acto  preparatorio",agua se encuentra 

rimero en el pozo de las casas; ocupa un liugar central, recóndito al 

que no púede llegar ningún: extrano a la casa. La ausencia del agua es 

asociada con estabilida 	decir control y represión- y tristeza.  

ueblo es descrito como un estanque tranquilo 	"Acto repara 

ri 	espués, se habla del río de las faldas de colores de la gente que 

llega en los días del fiesta los domingos al mercado. Lo extraño, 

de temor, de dudas, de vergüenza, de culpa, de intranquilidad, de males 
un' calor sofocante, de "nerviosidad creciente" Cf, por ejernplo p 1 J9 



perturba el orden normal, se expresa analógicamente a través del agua 

que corre. Aunque irrumpen las mujeres, no permanecen. 

Coordenada fundamental para Al filo del agua, en las márgenes del 

río se encuentran las casas de mala nota que desaparecen durante las 

celebraciones de Semana Santa, y reaparecen periódicamente. En la 

organización del espacio del pueblo spnóninio, en el centro está la Igle- 

sia asiento del poder, y la marginalidad se sitúa allende el río que fun- 

ciona como frontera en un universo sujeto a una lógica esquizoide 

De allí que el río tenga un valor religioso casi profético que se confir- 

ma cuando el novio de Teo Parga muere por una repentina crecida, al 

cruzarlo para ir en busca de su novia, antes del casamiento. Con ello 

se cumple el vaticinio del padre Islas que insistía en que Teófila debía 

sujetarse, someterse a la literalidad de su nombre, permaneciendo 

soltera y renunciar al casamiento. El agua, elemento incontrolable que.  
protege ala comunidad es por segunda vez instrumento de un su 

to castigo divino. Nada es Posible contra 	fuerza del agua. El caso  de 
oquInto Lepe cuya anécdota es citada como ejemplo e aquéllos que 

se roban a su novia, (se ahoga 	es simila 	otra parte,`aximin 

Vallejv, a hija de Maria que promovía la construcción de ermitas 

atorios desaparece en el rio 

El agua es asociada cona muerte, 	castigo, con la zozobra  
qué sería el pueblo sin ellas La ola de fangolo hubiera sepulta 

mil veces;" 	dice el narrador, ligando casfigo y agua. 

De ella se cilce.qye'','po arroyo crecido a arrastró cerca del Río 
va a dar a a mar»C Al filo'd.e,t0guát.II 



Por otro lado, en los encuentros entre Victoria y Gabriel el río tiene un 

valor simbólico particular. Durante la primera entrevista Gabriel teme 

que el río esté crecido y que no puedan cruzarlo para regresar al pue- 

blo. Temor que expresa sus deseos sexuales de manera transparente 

convirtiendo al río metonímicamente en la expresión de una libido des- 

bordada e incontenible que obligaría a Victoria a quedarse con él toda 

la noche29  Cuando Victoria parte, Gabriel la observa justamente al 

cruzar el río, lo cual le obliga a tocar las campanas a rebato y provoca 

la alarma general. El rio constituye una frontera que no fácilmente se 

franquea es el espacio de la inestabilidad. 

Los acontecimientos que se suceden el dos de mayo (huida de Luis 

Gonzaga, despedida de Victoria pesadilla del cura Martínez.. 

anuncian con la  amenaza de lluvia y durante la entrevista de Damián 

con el Padre Islas se habla de mares procelosos'`, Resulta sorprenden- . 
te que: en un 

11010: tani-,:ajeljo a la mentalidad de un sitio p.rt)1010.ilico 

agua , la 110Via debería 	motivo:.: de, alegría, un e 

I:mente  privilegiado. 

El a 	aparece ambién en el ii'012,0:010 onírico y deléjjrj0' 

S00070.,..:  e Maria 

o. Por otra parte, hay que recordar que 	un río, `cercano 	pue 

e opera la transformación del pueblo ignorado,eí‘diplb en una c 

unque en reali0091'e río está seco, a:gunta. 	hubiera.11Q\
en la sierra y el rlo 	

d , brieLse pre 
Otk.crpielo,... Cámp ,  pádreffiós . pa0,en',.tó a- a noche", • 

a:fantasi 	uiere:u pei,:fuhdai' 	un - uni‘ier.sd',"Oe'eSta 
te

n pméht , mente'..codifica o.'como éVnarrador o seña a en, élo. preparatorio .. 	a 
mudo, 

adquiere  

l'ográ expres

árse  á, 

través de ella. 



grafía imprecisa, en un pueblo elegido. Cuando corre el rumor de que 

un piquete de soldados se avecina para hacer respetar las leyes que 

prohiben las manifestaciones exteriores del culto, una súbita crecida 

terrmina con los enemigos seculares: las huestes del Faraón que vie- 

nen a denostar al pueblo elegido se ahogan" . La metáfora tomada de 

la historia bíblica, trasforma la microhistoria anánkna del pueblo en épi- 

ca religiosa. En este caso ya no se trata del mismo río que marca las 

linderos del pueblo Es un río que se presenta como agente de castigo, 

y dique protector. 

El brote psicótico de Luis Gonzaga Pérez encuentra de la misma 

manera una expresión acuática El narrador señala que "El grueso de la 

tormenta desatada por el desaire de ayer iba pasando en el alma vera- 

niega31  veleidosa de Luis," (p, 112). 

El agua posee ese doble carácter de lo sagrado: produce horror al  

mismo tiempo que conforta Por último, hay que senalar lque en otras 

novelas de Yáñez, el agua también ocupa un lugar central: recuérdese 

en La tierra pródiga el. epipOió en que Ricard9 Guerra,Victoria,desC 

bre el mar, textoqúel, por otra parte, figura en la cOlebciólirde Voz-:viv 

La madre de Luis Gonzaga refiere  el  hecho a su hijo en los 'siguientes térmi- 
nos 	dé prbnto el arroyo de los Ocotilios crece como en'tiempoS de a ua ,y 
tiene, a los soldados; unos que afuerza, por mandado del que hacía cabeza, 
desdichado huizachero que los cusiléaba pretendieron cruzar la 'creciente,, fue- 
ron arrastrados y,se ahogaron." "Los días santos, 5" p. 110, 

Es preciso relacionar este carácter "veraniego" de, Luis Gonzaga que lo con- 
duce'a la locura, con el verano, que expresamente alude al tiempo de mayor án 
ustia en las obras de 'Yáñez. Part!cularmdnte en Lop séntidos al aire, en "Gota 

serena,' y en "Pasión y qonvaiescéncian  están situad°s en el"agobio   del verano»  
n él contexto presente' "verano" es tina,  especie de sinónimo que predice 

"locura".. Hay' que tener presente que en la biografía de, Yáñez, el niño Agustín  
Pasaba las vacaciones en tierras  de la Madre lo  cual  es  objeto  de  'denuncia en  
los cuentos antes citados. 



grabado por Yáñez; Jacob Gallo anuncia la llegada de las aguas en la 

escena final de Las tierras flacas. En "Isolda o la muerte" aparece un 

temor muy campirano, expresado en varias obras de Yáñez: 

...las aguas podían venirsenos encima, echarían a perder 
los caminos, crecerían los ríos y el paso de la sierra sería 
penosísimo y punto menos que imposible 32  

En una significativa metáfora que aparece en "Pasión y convalecencia", 

novela corta incluida en Los sentidos 

"el gran río, dios y padre de la región" (p. 118) y más adelante en el 
sueño del protagonista, mana del costado, del hombre un fluido que se 

convierte en todos los ríos del planeta antes de que se repita el pecado 

original al morder la manzana. 

Los filos del agua en la novela están aguzados por el temor, a ce 

sura el caOgo paterno o divino la sexualida 

n cuanto 	 a 

"Tal es el • - f112 ?g009 .01.1 el ,drama `de  

cuando Lucas Macías 	a caída 	Régimen sena 

se pueblo anónimo. 
Al fílo del 	"al  • ;,••.,.••ua•••...,•,. 	• 	 na Si re rni  

radical,'te a un momen o de angustió, de cambia  

establecido, para el 	o  narrativo;para el narrador 	narrati  



va mexicana, y lo es a tal punto que después de 1947 ésta tuvo que 

seguir por derroteros diferentes33 . 

La serie de inquietudes que asaltan a Timoteo Limón, de carácter se- 

xual principalmente- al final del primer cuadro de "Aquella Noche" es 

comparada con los filos de•una rueda" ; mientras que Merceditas Tole- 

do que representa el polo opuesto en cuanto a su rechazo al cortejo 

directo de Julián exhaulta termina la noche: "La carne se rindió al sue- 

ño en el filo del alba." (p. 32) la única posibilidad de descanso en el 

pueblo anónimo se encuentra en un paradójico filo, 

Aparecen filos en los momentos de mayor crisis. Si la problemática 

del agua gira en torno de la figura paterna, y específi- 

otro lado al colocar el término filo al lado de agua, se confiere a esta 

una consistencia pesada, rígida, que evidentemente no tien ¿No es 

acaso una curiosa metáfora que confiere a la dimensión materna 

simbólicamente representa .el agua) propiedades que impiden al sujeto 

sumergirse en ella? 

33 Me parecería una grave omisión el no catara José Joaquín ' Blanco quien t o 
vido tanto - por un :gusto personal como por; una posición política y moral de con 
dena a los hechos angriento ocurridos en 68, desconoce cualquier tipo de valor 
a Al filo del agua 'y señala que 1 947 tan sólo; es. un año +Importante 
"escolarmente''. No miro en polémica:con este punto de vista que me parece 
digno y respetable, pero rebasan el ámbito de :criterios literarios que también de 
ben ser considerados habría entonces qu.e quemar a Cél ne y a Genet?  

34 El narrador dice "Parecía quedarse quieto, en sueños, y un sobresalto pasa 
ba otra vez todos los filos de fa rueda sobre sú cabeza picudos filos de 



n una entrevista que concedió a Emmanuel Carballo, Agustín 

Yáñez hace revelaciones de particular interés para la com- 

prensión del "Acto preppratorio", primer capítulo de Al filo del 

agua, uno de los más célebres fragmentos de la narrativa mexicana del 

siglo XX: 

r. 
Surgió inesperadamente. Comencé a escribir la introduc- 
ción para una novela corta destinada al Archipiélago, la 
que trataría de Orlarla. Imaginaba un pueblo de los Altos 
durante el conflicto religioso, un pueblo como Jalostotitlán: 
encerrado, de mujeres enlutadas, en el que opera una 
fuerza militar apoyada por aviación, y adonde llegan unos 
pilotos. Trataba de pintar el ambiente del pueblo, para 
después caracterizar a Amadís de Gaula como un aviador 
que tiene ese pueblo como lugar de residencial  y a una 
mujer insana, loca por el histerismo del encierro: Oriana 
Así fue como escribí las páginas introductorias de Al filo 
del agua. Sus proporciones excedían el tamaño asignado 
a la, introducción de "Orlarla". Deseché ese texto del Ar 
chiplélago y pensé aprovecharlo en una novela breve, de  
cien páginas, que contaría las, peripecias de algunas vidas 
características de un pueblo: lcantera. que resultaba ade 
cuada para describir personajes,35  

gas', ecla 	l raciones' uminan el prop0ág. de copcp ciOrt, Al filo  

uá y revelan algunos aspectos fundamentales de la, `estrategia crea• 

dea 	áneZi. 

 

Por un lado, aliniciar "Acto prpparOtóho" 	. autor. 

a la . up.eSaiírlOas se convertirían en e primer' 	Qapítutc)::dP'ist-l‘ prirn .,. 

mmanuel Carballo Protagánistas de la literatura mexicana, E diciones 
mitano-SEP México, 1986. p, 370-371 

Asedio al "Acto preparatorio" 



obra a la que lo integraría. Por otro lado, es revelador que ningunocide 

los proyectos originarios que el autor había formulado conscientemente 

fuera realizado: el texto no fue incorporado a la novela corta ' 	o 

la locura"36  el conflicto religioso que se encontraba como telón de fon- 

do de eso que originalmente no sabía si iba a convertir en novela o no- 

vela coda pasó a ser uno de los motivos en Al filo del agua obra en la 

que además, no aparece figura heroica alguna la llegada de los pilotos 

a un pueblo de los Altos de Jalisco formaría parte, secundaría de la in- 

triga de Las tierras flacas, no publicada sino hasta 1962. Además la 

dimensión de la novela excedió ampliamente las cien páginas Agustín 

áñez sólo recuperaría el "histerismo del encierro" en las figuras de 

caela Rodríguez, de Merceditas Toledo en el ambiente hermético del  

pueblo anónimo. 

primer momento del proceso de creación de Al filo del agua se 1 

vó a cabo ignorando la naturaleza de lo que vendría después 

36 Esta nov,e,la corta 'apareció en 943, corno parte 01. 

mujeres En laedición de Joaquín Mortiz aparece en las pp 133-164 
37 Tal manera de proceder  de el primer :recuerdo literario qi 
consigna Yáñez 

„. 	 . 	• La primera vez que:tuve. concientia, de  que escribía fue cuando redacte,,  e 'rni,piza- 
: rra, uryresurileh acerca de la época de. ReVillágigédpi.eursabáf, el seU0910-añO de 

	

primaria:'•Nos dierbri el tema 	clasé de na para.:que.lo lleváramos la 
'tarde anterior; de ese MilmO, día. Con sorpresa   dé, maestra dé_ffiis-compar5pró .    

ude 	cónia memoria de; lo 	se ,habiá- dicho, las dos caras' de la rjizárra; 

marcar un hito en la historia de la narrativa mexicana, a pesar de su 

identificación heroica con Cervantes colocada en el subtítulo. En estas 

afirmaciones, retiene la atención la independencia de un texto tan aca- 

bado como el "Acto preparatorio", y que Yáñez haya tenido tanto cuida- 

o, sin S 
	

¡o de la estructura general de la 



índice de una crisis de tal magnitud que no permite integrar el fragmen- 

to en un plan. El mismo Yáñez confesó que ningún esquema previo lo 

guiaba: "Sus páginas no tienen argumento previo", apuntó en la nota 

preliminar de la novela. Como muchas de sus obras, su primera novela 

creció progresivamente: "nunca he podido escribir páginas sueltas: es- 

cribo cronológicamente de la primera a la última página"38  Al definir 

situación inicial, por lo menos hasta 'Ejercicios de encierro", la yuxta- 

posición por analogía 

conducir y gobernar la empresa creativa, que se 

esquizoide que estructura la novela. 

En la primera etapa de invención de Al filo del agua de rapto creati- 

la necesidad de escribir es una fuerza que se impone 

Agustín Yáñez, al grado que algunas de las funciones 

planear y organizar se ven eclipsadas 	autor deja que e 

ese es mi,primer recuerdo literario; data de fines de 1910 o de.principios de 1 
Cf. Emmanuel Carballo, op. cit. 363) 

Dos elementos de esta evocación habría que destacar: la presencia de la maestra 
y la de los compañeros. Eh el capítulo sobre, Los sentidos al aire se subrayó la 
mportancia de la figura materna como destinatario de la escritura; en Flor 
juegos antiguos la necesidad del niño de ocupar un púesto de liderazgo, persu 
diendo a los niños para que canten "a la rueda. ..1', y el cambio que se produce 
el trato con sus compañeros cuandopublica algo en el periódico, y le.invitán un 
nieve. La escritura tiene un destinatario, En el cuadro del salón e clases  
pupde pasarse por alto el 'deseo de llamar la atención de la ri-iaeStra despren 
diéridose del grupo por un "exceso" escritura! . Tampoco debe escaparse al lect 
las estrategias de Yáñez para crearse un, itinerario biogr.,áfico excéptional.,- 

emos que fue niño prodigio -alguien añadiría que también fue hombre de cese 
ta y cuatro años "callado" y posteriormente relegado. 

Emmanuel Carballo, op. cit. p. 380.  



presión poética a sus intuicionesn  . No piensa en el desenlace que ten- 

drá esa situación inicial, ni en las consecuencias que ésta implica para 

sus personajes. Yáñez no descubrirá, utilizando el término en ambos 

sentidos, la suerte de sus personajes hasta escribir el último capítulo, 

prueba de ello son las dudas del narrador sobre su destino: 

Hay un capítulo, "Canicas", que responde al estado de 
ánimo en que me encontraba a esa altura de la novela. no 
sabía qué hacer con los personajes, por dónde conducir- 
los. Tenían ya compromisos contraídos y no hallaba la 
manera de que , los cumplieran. Mi situación era, en ese 
momento, parecida al instante en que las canicas se de- 
tienen, en las guías de clavos de los juegos de feria, y no 
se sabe por cuál lado se han de ir. El capitulo describe mi 
propia incertidumbre. Al final, buscándole una, solución a la ,  

vida de María, cobra relieve el Jefe Político, el señor C 
pistrán: creí (más bien, llegué a creer) que él podría cone 
sumar el escándalo final que se prepara... 40 

 

solo a posteriori pueden ser empleados. Al desarrollar la trama,esa  
compulsión de las situaciones descritas responde a fuerzas inconscien- 
tes. Regresemos sobre el pasaje: 	capítulo 	anicas 'describe rpi 

umbre. Lacrítica ha pensado que este momen 	e,vaciláción es 
cluáivarnente kcomposicional, Y no han remitido as palabras a la cc  

flictiva edipica que á partirl de ese momento tendrá que• hacerse m 

39 .:Dioior.,'::Abzi.é.üj;:caroototlZo. .lo.....: priootp..::-ptopo.,-:oot.::pi7odoo.:,.(o*oor..::9prnp:,::yp::,...,,.. 
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clara en el relato si efectivamente la novela iba a concretarse. No se 

trata entonces de una cuestión de decidir el rumbo de los personajes, 

sino de atreverse a dar los pasos para el parricidio simbólico que se 

asestará en la figura del Cura. 

Más de veinte años después, Yáñez volvería a acercarse a su prime- 

ra novela para incorporarla en un proyecto narrativo más ambicioso, "El 

plan que peleamos", dentro del cual Al filo del agua se convertiría en 

una pieza dentro de un apartado titulado la tierra y sus nombres" for- 

mado por La tierra pródiga, Las tierras flacas y Cometía Luna cornisa- 

río efidal tetralogía cuya última parte no 

manera que el 'Acto preparatorio" fue un fragmentó aislado en relación 

con la novela Al filo del agua sería considerada como un panel del pc 

líptico `la tierra y sus nombres" y éste a su vez, una parte dentro 

comedia mexicana de Yáñez. 

Es preciso indicar esos dos momentos que existen en la concepción 

de la obra. Un primer momento de concepción( que no desemboca en la 

escritura, y una segunda versión del texto agustiniano que es la escritu- 

rabie, y que guarda muy poca relación con el primer bosquejo: el nov 

Tsta jaiisciense confesó a arballo que la figura de Marta le atraía 

Hay que señalar que en las tres novelas publicadas, el elemento matern 
ocupa un lugar fundamental. Si la madre en Al filo del agua es seca, `pobre, la 
solución vendrá en Las tierras flacas y La tierra pródiga a través de una tecnolo- 
gía que puede racionalizar la producción agrícola, Los productos de la Madre, se  
ven de esta manera al affiparo de los apetitos desenfrenados de los caciques 
cual se venía denunciando desde Al filo dera ua. 
El simbolismo del paisaje utilizado como representación del cuerpo femeninó ha 
sido analizado por Freud tanto en la interprbtación de los sueños, 
elaboración onírica") como en Introducción al PSicoanálisis. Esto debe ser r 
cionado con un aspecto femenino de las fuerias superyoicas que se cristaliza en 
la figura del Padre Islas. Cf, infra. 



cho, pero después María se impuso y la desplazó; en un primer mo- 

mento Yáñez pensó que Maria huiría con Román Capistrán, y en el de- 

senlace de la novela María se va con los revolucionarios. La primera 

versión se inclina por una intriga que se encuentra dentro de las con- 

venciones literarias, en la que la dimensión transgresora está menos 

acentuada que en la versión definitiva. En la concepción "original de la 

obran  interviene más el yo y los mecanismos de censura; en el proce- 

so de la escritura, Yáñez se deja llevar por pulsiones que provienen del 

ello: la intolerancia e intransigencia de los protagonistas, el espíritu 

transgresor y la aspiración a una mayor libertad en juego en Al filo del 

agua fortalecen esta hipótesis. 

17.1 ..e...S.10. . capitulo confluyen-(diversas tendencias de sus 015ro. 

-0111000t'..0á,  de él ::,btot10 corrientes que perma-necerán; se condensa r  

motivos, rasgos de 	 autor. Sus páginJas se er 
logradas,uentrar entre las más 	:.de muestro  

42 . Esta concepción original dela obra es tan sobó la visión retrospectiva de todo 
un proceso; Yáñez señala, como° ya se ha visto que el "Acto preparatorio" estaba. 
destinado primeramente °a una novela corta, Luego de;haberlo : escrito comprendió 
que por 'su extensión era un texto que no podía servir de ° introducción, posterior- 
mente, se ropuso escribir .otra novela corta Llamo Is "concepción original" de la 
0 
"co capción original" global de AI filo del `agua. Sine 7bargo, tracé años después  

diversas etapas por las que había pasado y ofrece de ellas una oísión pajeo mi 
ca. De aqui está sacada 

de publicada la novela, en la` entrevista que Yáñez dio a Carballo, ya conocía los 

 
• • 



nocidas de la narrativa contemporánea mexicana. Por ello se puede 

considerar este capítulo como el texto por antonomasia de Agustín Yá- 

ñez. Es el texto en el cual se produce su segundo despegue creador. 

Ya se ha señalado la estrecha relación que tiene con Archipiélago de 

mujo res; además, en el "Acto preparatorio", ocupan un lugar importante 

las enumeraciones que reaparecen en La tierra pródiga y Las tierras 

flacas y que son índice tanto de ansiedad, de un deseo "totalitario", i. e. 

de abarcarlo todo, como de una incapacidad de elaborar ese material 

que sólo puede ser yuxtapuesto. Por otro lado, se puede suponer que 

Ricardo Guerra Victoria, por sus recuerdos del recato de las mujeres de 

los Altos y su aversión al bailegu  muy bien podría haber salido del 

pueblo en el que sucede Al filo del agua' Asimismo la escena del cu- 

ra, que porta el Santísirrio45  C reaparece en La tierra pródiga cuando So- 

tero Castillo asesina al cura de Azqueltán uno de los momentos de 

clímax de la novela. Además, 'la atmósfera sombría del pueblo había 

sido anunciada por la ambientación nocturna de cuentos 	novelas 

cortas anteriores a Al filo del agua. En, el 	preparatorio' 

describe a personajes presas 	miedo, angustia misone smo, x no- 

fobia 

 

enclaustramiento emociones que sirven corno materia prima 

43 	En Al filo del agua se dice, que en el pueblo no hay "tertulias nunca, Horror 
h 

sagrado al baile: ni por pensamiento; nunca, nunca.' 	Por otra parte, Yáñez 
afirmó en la mencionada entrevista que: 
Lás tierras flacas tiene, desde luego, cierta afinidad con Al filo del agua. El esce- 
nario donde transcurre aquella novela es muy semejante'al que describo en esta 
obra. Es' más, referencial al pueblo de Clamores, a íseis horas de caminobien  
pueden corresponder al pueblo de Al filo del agua op. cit., p 32. 
4 . Támbién debería señalarse que uno de los precursores del protagonista 
La tierrapródiga es Damián LiMón. 

Al filo del agua, 



muchas obras suyas; en la página cinco encontrarnos, por ejemplo, 

"una petaquilla cerrada con Have" que posteriormente reaparecerá en la 

"pieza de las monturas" del abuelo Teódulo Garabito" . En las mismas 

coordenadas del pueblo de Al filo del agua, alejado de cualquier camino 

principot, se sitúa la región que sirve de escenario a Las tierras flacas, y 

la del cuento "Aserrín de muñecos" de Los sentidos al aire. En el 

"prólogo" en cuestión está presente, además, la tensión característica 

de los universos creados por Yáñez, Por otra parte, el Acto preparato- 

rio" es quizá el ejemplo más logrado de prosa ritmada que Yáñez utiliza 

para las descripciones47  en Flor de juegos antiguos La tierra pródiga, 

Las tierras flacas" 

Estos son sólo algunos rasgos evidentes citados a título de ejemplo 

de cómo en un espacio tan reducido (el 'Acto preparatorio" no alcanza 

la decena de páginas) Yáñez expresó en forma muy acabada tema 

rasgos estilísticos escenas, imágenes, elementos estructurales carac- 

terísticas de su narrativa Al concebir el 'Acto preparatorio áñez echó 

mano de recursos profundos de su poética, recursos que forman parte 

46 Este enigmático objeto que, parece mencionado por casualidad, o como un  
elemento pintoresco, con el tiempo será atribuido al al:?ueloTeódulo Garabito; lo 

,que ttesoraba era una sabiduría que fluye en proverbios` en un saber tradici 
nal que se hereda. 

47 Es preciso señalar que los paisajes, sitios stmbólicos maternos, apar!cen en 
un estilo más "castigado " en la obra de Yáñez. Cf. por ejemplO, e inicio de la 
°Cuarta estancia" de Las tierras flacas. Por otra parte, en la citada entrevista que 
concedió a Carballo •YáñeZ explica la prosa mu'sical como "para mí un tanto in 
tintiva. Cuanda escribo trato de dar a las palabras, a las,  frases, a los' periodos,  
ciertos valores eufónicos que conjuntan la melodía y el ritmo verbales, Creo que  
la prosa debe realizar estos valores...» op. cit. p, 367. 

48 
 

Otras obras creadas en la edad madura cumplen esta misma funcipn olDsesi 
a en sus creadores: "Algunas intuiciones que aparecen en La interpretación 

los sueños trabajaron a Freud hasta su muerte .° señala Anzieu, O 



desentrañar un espacio tan denso. 

gustín Yáñez declaró que: "Un libro debe ser un organismo en 

el que cada una de sus partes cumpla una función específi- 

ca"s°  De esta afirmación importa destacar la concepción de la 

obra como organismo ya que para entender el proceso de creación de 

esta novela es preciso tratar de explicar cómo una parte aislada fue in- 

tegrada a la novela (en realidad, de esta parte fue de donde surgió 

qué función tiene dentro de ella. 

49 La primera conclusión provisional, los eleMentos condensados en este primer  
capítulo serán elaborados en textos', postériores,. abre,  hácil.ploé vertientes ; 	r 
un lado, la Funidad de la obra de Ptgúátín Yáñez vuelVe,a 'pónér'se en ,es:(iderici 
Por; el otro, ello nos Ileva'a interrogarnos sobre la-  función de lá misma con en- 
sacian dentro del despegue creador.  sobre la manera en que la crisis e lamita 
de la vida condensa laproblemattca vital 
Por otro  lado, se pueda Postulár como hipótesis deirabPiO la  ImPortandie'de la 
cóndenáación en el inicio de una pbra.. En .esa : situación inicial 	encuentran 
ondensadós una serie de elenientos,-  Eri el .desarrollo de la obrá se.:eiáb6ratán 

éstos hasta, llevarlos a un desenlace en que I6s elerilentos tendrán ún nuevo 
sentido, el inicio de la obra podría compararse de tal fbrmá con un,a 	a oní  • 
rica que plantea enigmas:para el soñante. 

mmanuel Caballo, op. cit. p. 613. 

de motivos obsesivos de los cuales el escritor jalisciense no podrá des- 

prenderse en sus futuras novelas49  . Todos estos elementos deben ser 

puestos en relación aunque pertenezcan a diferentes obras: se debe 

tratar a las obras como si fueran diferentes sueños que sobrevinieron a 

une soñai.te durante la misma noche. Además se puede afirmar que en 

este capitulo el "obrero" más activo es la condensación: la obra narrati- 

va posterior es elaboración suerte de asociaciones libres tendidas para 
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El "Acto preparatorio" es un prefacio en el sentido etimológico del 

término: se encuentra antes de cualquier acción de la novela. Se le 

puede considerar como anuncio de lo que ocurrirá y, al mismo tiempo,  

algo radicalmente diferente de la novela. 

En tanto cpie presagio en el "Acto preparatorio" encontramos la ten- 

sión, el ambiente irrespirable, el predominio de la religión; las campa- 

nas que ritman la vida cotidiana la importancia de las fiestas religiosas; 

las mujeres obligadas a formar parte de una asociación, el enfrenta- 

miento entre el individuo y la sociedad; la rivalidad entre padres e hijos; 

el énfasis en la muerte; los sepelios como acontecimientos que agluti- 

nan a la comunidad. En términos de retórica clásica todo este prólogo 

es un cuadro" panorámico 	El escenario vacío" (ninguno de los 

tagonistas ha aparecido aún) en el que va a ocurrir "algo".  

Al mismo tiempo sin embargo, la naturaleza 	'Acto preparatorio" 

se opone en muchos aspectos a lo que ocurre después 	uella  

Noche ". n el primero, todo se ajusta a la Ley las reglas someten a los 

habitantes; se describe la monotonía de la vida e un ueblo en el uel  

por no haber ugar para, a novedad o o extraordinario, parecerla- 

"npq10 sucede: el "Acto preparatorioaparece literaimenté como 

acia En'cambiol  los acontecimientos qué se narrtnra partir 	"Aquella 

d'une maniére si vive et si énergique, qu'elle se met en quelque surte sous les 

scéne vivan e " En `la anotación 4, el autor, Bernard ;Dupriez se refiere a un: 
•la , • -•.. • :•••:• 	.• •••••• en una ••obra•  pictórica • • • 	• 



venimiento de la Revolución, la muerte de Lucas Macías, Timoteo Li- 

món, Anastasia; la locura de Luis Gonzaga Pérez y de Mercedes Tole- 

do... 

La noche como espacio de la trasgresión ha sido señalado por Freud 

en su elaboraciónlobre el sueño: 

Durante el día se hallan dichos deseos sometidos a una ri- 
gurosa lcensura que les prohibe, en general, toda manifes- 
tación exterior. Pero durante la noche esta censura, como 
muchos otros intereses de la vida psíquica, queda supri- 
mida o por lo menos considerablemente disminuida en 
provecho del deseo onírico. A esta disminución de la cen- 
sura durante la noche es a lo que dichos deseos prohibi- 
dos deben la posibilidad de manifestarse.52  

el 	 en 

modo iterativo. La di.ffi000n teMPor01 no tiene COOtorn-0$..00f10100'S se 

enfotjZá él Q$1-..pCt0.1-  repetitivo de I s acciones. que, se diría,  

pr):00100 ni..tootir.O0 fin.n noche"  

.corneta r 1140 

años . .n 01 prólogo, 	 $0p iforeo0„. „ ad 
••••,.,...H„.:•••••••••••,•• 	,...,..,H,•,,.::•,••,••••._•••-•-••-•••,•• 	• 

dos pOr el sexo, la •deo:0.....eLeotOdp -01 	90110 000. ;b07' 

Toledo 	 resle010. que "algo" 

va e suceder; 'Lonardo Tovaraálátéala agonía de su esposa;'cae 

Rodríguez ;  regresa de a ciudad de México.,  momentos únicos todos  

i.,,011O1:::...quI:Tótiipéo-„oon.::.la 	intenmporal descrita en once páginas. i  

52,. Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, trad, Luis López Ballesteros; 
Alianza Editorial, Madrid, 1985 'p 230 (Bl Libro de'Bolsillo, 82) 

53 	Existen sin 'embargo relatos: analé`pticos, de los {cuales los más remotos; son 
una inundación en el pueblo y  una epidem a de sarampión, f desgracias que ocu 
rrieron en agosto de 1`825. 



el prefacio abordó lo "inmutable" dentro del anónimo pueblo, desde 

"Aquella Noche" aparece en la novela una sociedad que ha entrado en 

un periodo de transición. Al cruzar el umbral del "Acto preparatorio" 

ocurren cambios que serán radicales para los personajes, las familias y 

el pueblo: el orden quo  3e creía inalterable ha sido trastocado. 

Sin embargo, para penetrar en el mundo de Al filo del agua hay que 

recorrer indefectiblemente este prefacio. El "Acto preparatorio" predis- 

pone al lector" . Es una barrera entre él y los personajes' entre él y las 

acciones; entre él y la intriga. Deja en quien se aventura en la novela 

una impresión profunda: se habla de represión y de la 

amor; de leyes universales y transgresión de un sentimiento religioso 

muy acentuado y se hace alusión repetidamente al Apocalipsis. Se ha 

insistido tanto en la rutina y en el tenso equilibrio de la sociedad de un 

pueblo que se supone que es Yahualica, (Yáñez insidiosamente dice 

que podría ser Clamores, en la entrevista a Catana) que el lector adi- 

vina que la única posibilidad de continuación, 	decir, de que se 

"inicie"55  la novela es la ruptura Una acción que acabe con jese mundo  

'rnperturbable y represivo La descripción niega de alguna manera la 

narración. 

54 . En el articulo "Exordio", Elena 8erinstáin ` señala que en la epopeya antigua el' 
exordio tenía la función de ,influir en` el receptor ̀para despertar su atención;y se-: 
decirlo., "Ganar la inclinación , influir sobre el. subconsciente del ;público para 
inclinarlo hacia la propia causa", "congraciar al poeta con el público", son otras 
de las funciones que se han atribuido a ;, los .proemios, género al .. que pertenece el' 
"Acto preparatorio" Cf Diccionario de retórica y poética, ,p. 205 

55 	En las primeras ̀reseñas que aparecieron a . fines. dela década de loa cuarenta 
ta, se decía que la :novela comenzaba, en "Aquella Noche", lo cual no deja do ser 
un despropósito si se toma en sentido literal, ya que la novela principia :desde el 
misma título y la nota aclaratoria que precede al "Acto ̀preparatorio', forma :tam= 
bién parte de ella 



no de los aspectos estilísticos más evidentes del Acto prepa- 

ratorio" es la abundancia de recursos retóricos que Yáñez pu- 

so en juego, estrategia que pone en evidencia mecanismos 

obsesivos de control pulsional. La inflexibilidad de la sociedad, tema de 

la descripción de esta parte, encuentra correspondencia con el riguroso 

acatamiento de trapos por parte del narrador Si en él se insiste en que 

cotidianidad, 

guras retóricas que tienen como fundamento la repetición: anáfora, 

epifora, anadiplosis, prosapóclosis diáfora aliteración paralelismo56  Si 

un universo en tensión es objeto de relato el estilo se estructurará a- 

ciendo enfasis en el contraste, la oposición y la dicotomia 	En el "Acto:;  

preparatorio los medios estilísticos elegidos para la expresión son es 

pejo del contenido Los recursos retóricos de aquélla traducen y refuer- 

zan a éste. Lo dicen. 

El "Acto preparatorio se abre con la célebre frase decasílaba  

eblo de mujeres eniutadasn58  afirmación  breve y categórica que 

56 	La repetición como eliplismo Yáñez lo señála en la entrevista, a Carballo, sir- 
ve para crear un ambiente de monotonía. Sin ernbargo la repetición sevuelve 
sistemática y esto pone en evidencia una estructura obsesiva muy acusada. Por 
otra ,parte la repetición se presenta' también como lapsus en las incidencias o 
lesivas 'que destaca -  Mauron. Eh este caso se. trata del_retorno -de lo reprimido,  
de repeticiones inconscientes de Yáñez. 
7 	La exposición  en contraste, o desarrollo

ios 
 contrastado,` es úiineordoé los aspectos; 

nenas caracteristicos de Yanez, que al sistematizarse apunta, a una estrucura 

s 

 
quizoide. 
8 . Esta frase se repite tres 'veces a lolargo del "Acto.preparaiorjou: 	, Es 

e al. 	casi.  una .frase imPaCtantel citada por todos. comentarios sobre Ia" noY 	vívi  
Es una frase que nos remite inmediatamente a imagen muy :precisa

l
as mu  da 

en la que  destaca el pUeblo enjalbegado con los atuendos 



contiene sólo un sustantivo modificado por un complemento adnominal. 

No hay artículos y llama la atención la ausencia de verbo. Después de 

esta frase, vienen cuatro enumeraciones regidas por la lógica de la 

gradación: la primera de dos elementos ("Aquí, allá" -dos bisílabos); la 

segunda, -de cinco elementos-'espeta la evolución de un día: 

en la noche, al trajín del amanecer, en todo el santo río de 
la mañana, bajo la lumbre del sol alto, a las luces de la 
tarde -fuertes claras desvaídas agónicas-.59  

La tercera -de cuatro elementos- describe ese conjunto de mujeres en- 

lutadas colocándolas en subgrupos que van de las de mayor edad a las 

más jóvenes: "viejecitas, mujeres maduras, muchachas de lozanía, 

párvulas' La tercera -de cuatro elementos, nuevamente- las sigue de 

los atrios a sus casas: 

"en los atrios de iglesias en la soledad callejera en los 
interiores de tiendas y de algunas casas cuán pocas- fur- 
lvamente abiertas1160  

res. Desde un punto de vista rítniico el decasílabo tiene  la sigujente estructura: 

Nótese que la luz está calificoda por cuatro adjetivos también regidos por la 
radación (de lo fuérte a lo débil) y por el paraleliámo; los dos priMerosY  tienen 

I 

os sílabas.  los dos últimos cuatro sílabas 
Gn Una explicación suplementaria de este movimiento que va desde el exterior al  
interior, (dirección que organiza a la descripción en esta parte de Al filo del agua) 
es que estas páginas fueron concebidas como introducción, a la novela corta 
"Oriaña y la locura" en la que' Amadís llegaría como extranjero a un pueblo ce- 
rrado, La visión del narrador se coloca al lado de este protagonista, que, auñqü 
posteriormente fue desplazado,,dejo una fuerte influencia: siendo aviador (tal era 
a Profesión que  Yáñez imagino pala este moderno caballero) gozó de una privi 
legiada visión panorámica ,de ,este pueblo anónimo, captada muy probablemente 
desde el aire. Es,preciso señalar que ésta sólo fue una idea que nunca llevó 

. cabo el escritor jalisciense Amadís aparece bajo la figura de un eltudiarite en fa 



Las enumeraciones que aparecen en la cita tienen por objeto subrayar 

la omnipresencia de las mujeres vestidas de negro, débiles y solas du- 

rante todo el día. Pero ¿por qué aparecen las mujeres en primer plano? 

Podría pensarse que los hombres están trabajando en el campo o que 

partieron hacia el Norte. Sin embalo, los hombres aparecen en la pá- 

gina siguiente. El narrador hace también una enumeración de ellos pe- 

ro insiste en su limpieza y aliño: 

Afeitados los varones, viejos de cara cenceña, muchachos 
chapeteados, lmuchachos pálidos, de limpias camisas, de 
limpios pantalones; limpios los catrines, limpios los cha- 
rros, limpios los jornaleros de calzón blanco. 

Esta acentuada insistencia en la limpieza de los hombres, funciona 

como pantalla encubridora.  sólo puede apuntar a su contrario, a una 

administración pulsional obsesiva, a una fuerte culpabilidad, y sobre 

todo a la fuerza con que la lrepresión se impone en ellos. El duelo ca- 

racterizaría a las mujeres mientras que el acatamiento a la Ley carac- 

terizaría a los hombres 	Pero ¿por que insiste el narrador en el duelo 

Pudo señalar solamente que las mujeres vestían de negro por ejemplo.  

El lector suponé. que el luto es indice de una perdida irreparables  

uelo'nunca terminado por el padwrel  por el esposo (el narradorcoloca a 

versión definitiva de Archipiélago de mujeres. Ignoro si exista algún bosquejo en  
que la situación sea diferente, 

Esto reSúlta particularmente interesante en la vida de Agustín Yáñez: no hay  
uda de que la creación artistica en la vida de Yáñez se colocó dentro del terre , 

no de la madre) 	 ,  mientras que la ley la política el poder la gubernatura se colo- 
có dentro del espacio paterno, 

• 



viejos y muchachos al frente: es decir a los que ya no gozan de la pleni- 

tud masculina, y a los que todavía no la alcanzan62 ). 

Es preciso tener en cuenta que a partir de "Aquella Noche", la figura 

del padre recibe un tratamiento particular: se trata de figuras paternales 

substitutas como en el caso del padr 9 Dionisio que hace las veces de 

padrea los huérfanos Gabriel, Marta y María; o son padres carentes de 

autoridad o débiles: tal es el caso del padre de Micaela o del padre de 

Luis Gonzaga o del mismo padre de Pedrito que se ve obligado a dejar 

en el curato a su hijo cuando parte hacia el Norte. 

La ausencia de verbos, por otra parte predice uno de los problemas 

fundamentales que aborda la novela: la incapacidad de verbalizar las 

de Gabriel, o por 

el carácter inconfesable del conflicto, colocándonos desde la perspecti- 

va delpersona je, como en el caso de Mercedes. 	"Aquella noche", 

dos personajes se enfrentan a la' palabra: Timoteo.Limón deciditá ir a 
CóhfeSarse..al:d-íá • • 
do de ansiedad;  Mercedes, por  

carta `de JUMOn 

de 

e...:...pUedá'itléeir..1UI:r,en el :C10..prepOretOrj....' 	ncipi+ no era el 
Verbo. Llama la atención que una 'empresa verbal de la envergadura de 
Al  filo del aguapre cinda de el  de una manera tan sistemática en sus 
inicios. ¥n efecto, en las primeras a Inas las verbos no abundan: en el  

segundoprimer párrafo no hay ningunos en el  

emociones ebido 

3 	,Cabría preguntarse s¥ }:sólo e! narrador erg ¥a plenitud masculina, la acapara 
toda ••.,•••••••,•• este he •• 	• 	• • •-•• •érarse•-• 



cero, ninguno; en el cuarto, ninguno; en el quinto, cuatro: "clamorear", 

"desatar", "visitar", "llegar"; en el quinto y sexto, ninguno; en el séptimo, 

tres: "poner", "ser" y "regar"; en el octavo, uno, "poblar"; en el noveno, 

uno, "comer"; en el décimo, ninguno; en el undécimo hay tres: "ser" 

(dos veces) y 'faltar"; en el duodécimo hayeuatro: "emanar", "bajar", 

"sombrear", "regir"; en el decimotercero, ninguno y a partir del decimo- 

cuarto el verbo aparece con una frecuencia "regular". Quizá ello se de- 

ba a la aparición del deseo: "El deseo, los deseos, disimulan su respi- 

ración" (p. 5). 

A este respecto es preciso tener un cuenta un dato interesante: en 

"Baralipton" que es el primer cuento que el autor publicó y que recono- 

ce como su primer texto literario63  la yuxtaposición y el hecho de que 

hay muchas frases sin verbo son recursos estilísticos evidentes. Quizá 

no sería exagerado afirmar que en todo gran comienzo Yáñez utiliza la 

parataxis y que empieza a narrar sin verbos. 

Por otra parte, hay que señalar que la ausencia de verbos también 

contribuye a acentuar la impresión en e) lector de la falta de actividad 

la pasividad aparentes:• en ese mundo que describe el narrador no  

asa nada. 

n los Primeros Párrafos el narrador enumera, utiliza modificadores 

indirectos,el ooMplernento adnomina : Pueblo de mujeres  enlutadas".  

trájín del amanecer"; 	umbre del sol .alto".  uces de fa tarde"; 

atrios de iglesias".  "interiores de tiendas y de algunas casas' viejo 

Cán las salvedades:señaladas en e capítulo sobre Los sentidos al aire, 



de cara cenceña", "Nota de vida y de frescura"64  , Al igual que en el uni- 

verso emotivo de la novela, las relaciones no son directas: la subordi- 

nación es la modalidad que predomina en la novela y la expresión a 

través de formas indirectas. Como está vedada la comunicación, la 

conversación y la efusión afectiva, los personajeeo recurren al despla- 

zamiento La elaboración secundaria juega un papel fundamental 

n el Acto preparatorio" aparece una sociedad anónima difusa 

que aplasta cualquier tipo de individualidad. El narrador des- 

cribe lo cotidiano, lo permanente, la Norma que anula toda 

ferencia toda desviación, toda originalidad, Hay qUizá toda una dimen- 

sión perversa en este encumbraniiento de la norrná66  

Los nombres propios no existan Aparecen lOs mujeres enlutadas", 

"los hombres", los chiquillos", los muchachos", 'las gentes " 	el pues  

blo" los peronajes se presentan en bloques colettjvos no son indiVi7. 

duos.. 

ogo importa quiOrn ..háYa  pronunciado la palabra, .esta siempre es 
anónima, S;e evita lo que podría ndividúalizar, 	

, ro017,11w. perfildelinear, 

Los 	 lugar 	=A:(z0.4js0000..cuo 

64 . Es preciso señalar que a todo lo largo del "Acto preparatorio" las frases corn 
puestas por un sustantivo y un complemento adnominal son colocadas en posi 
ció. inicial ¡y tienen una función anafórica; °`' Pueblo:de sol"; "Nota de 	a y de 
frescura", "Pue lo de ánimas''; ``En las; noches de luna"; '"P!ueblo de templadas  
voces", etc 

6 	A esta dimensión perversa fue no abordare pueden 'abonarse todas las' 
s y lis 'zapatos  . 	.   ,•.• 



1 

bre no importa recordar"67 . También por ello, en parte, los sustantivos 

con frecuencia no están acompañados de artículo determinado" 

El hombre está aquejado de inmovilidad: a todo el pueblo se le define 

como un "estanque gris"69  (p. 11) y siempre es sujeto pasivo. Con mu- 

cha frecuencia se recurre a una inversión del sujeto lógico: el sujeto es 

un objeto inanimado y el predicado es el hombre: "Una constante zozo- 

bra por los malos temporales deja su huella en el espíritu de las gentes 

" (p 12); o 'La conformidad es la mejor virtud en estas gentes." (p. 12) 

En repetidas ocasiones el cuerpo humano se fragmenta. Se hace 

referencia al hombre a través de un corte, utilizando la sinécdoque que 

focaliza una parte para referirse a una totalidad: 'Rechinan, los huesos, 

sesionados y sombras embozadas bajo las oscilaciones de los faroles 

municipales 

solamente 

supra, 
xisten sobre todo artículos determinados en plural del tipo las casa 

domingos", los matrimonios"„ llos',afecios", "lás campanas' pero son referencias 
a toda unaciate de objetos, de personas, en general. Sin embargo, entre lo á ar- 
'culos determinados destáca "El deseo". "La lirripiea" "La iglesia" "El amo 
La separacion de sexos que hacen alusion a los puntoTconflictivos de la novE  

la. 
Esta métáfora acüática debe relacionarse con la dimensión femenina como s 

uso en evidencia en Flor de juegos antiguos, como con el analisis del elemento 
agua en Al filo del agua antes expuesto, 



dad" . En el siguiente párrafo los agentes activos son las enaguas, los 

zapatos"?' y las cabalgaduras: 

Las enaguas de colores chillantes-anaranjadas, color de 
rosa, solferinas, moradas- crujientes de almidón, los zapa- 
tos rechinadores, los muchachitos llorones, las cabal6adu- 
ras trepidantes, toman el rumbo de sus ranchos (p. 11). 

Otro tipo de sinécdoque utilizada en el "Acto preparatorio" es la de 

abstracción, Un substantivo abstracto sustituye a los seres concretos: 

"Hay toses de ancianidad y nicotina."; "Cuando la vida se consume."; 

"En los atrios de las iglesias, en la soledad callejera, en los interiores de 

las tiendas..." (p. 3) No se habla de un anciano que tose, de un hombre 

que muere o de que la calle está desierta Todo se eleva a la categoría 

abstracta universal y metafísica Al borrar lo inmediato el narrador qui- 

zá tenga la intención de anular las coordenadas del mundo sensible del  

lector Al preparar el distanciamiento de lo cotidiano Yáñez introduce al 

lector en un universo de otra naturaleza y éste se ve obligado a aceptar 

las condiciones de la novela, ias tesis que sostiene y una ar umenta- 

ción paralógica Al narrador no le importa señalar 	todas las calles  

están solas, suma aritmética de  particulares; 	mporta pan'er de  mani- 

fiesto que es el concepto mismo de soledad el ue señorea en e 

:-01..H.0.0rr0',.,...1.4e::;10i.. e cierta manera  con e "Acto prepa ratorio":, que esti 
, 	. 	..........s.:.:...; 	. 
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El pueblo anónimo en el que sucederá la acción de Al filo del agua 

está expuesto, abierto, inerme: es un pueblo atravesado por "un río de 

gentes"; atravesado por los cuatro jinetes del Apocalipsis; y por los 

"jinetes de carne y hueso", sin que los pobladores puedan reconocer la 

ideñtidad de esos extranjeros que por las noches recorren uro pueblo 

que no está en el camino principal. 

La contrapartida lógica de la desarticulación de la imagen del hombre 

es la personificación de objetos inanimados que aparecen como nú- 

cleos del sujeto: 

Saltan los deseos de la luz a la sornbra, de la sombra ala 
luz, y en vano los miedos repiten el salto. (p 7) 

En las náches de luna háy dulce tristeza, en los pilones 
exangües de l?'Rlázp; cuyas anca- 
`lía por  un-  ausente pensamiento 'nazareno 

im saaritanaytambien , ausente. (p.  

El narrador personif;ca fundamental rente a los deseos, los miedos,, lo 
lerretto.'ipop •.? la voluntad y a la iügica de iá..táZán :..apez 

concede urda fLietza superiora la delhombre como totaiidá 
subraya la fragilidad del hpmOret', incapaz de dominar loas 



tienen una vida propia. Ellos pueden arrastrarlo. Sólo existe un equili- 

brio establecido por el paso del tiempo. El terreno del deseo es la no- 

che; en el día predomina el miedo; mientras que la voluntad, la satis- 

facción, la seguridad o la molicie, parecerían proscritas del pueblo 

anónimo. La personificación de lo intangible y abstracto llega a tal gra-4 

do que el narrador se ve forzado a hacer énfasis en características evi- 

dentes de lo concreto: "Jinetes misteriosos de carne y sangre transitan 

a horas avanzadas," (p. 10.}72  Estos jinetes no son producto de la alu- 

cinación, existen realmente: tienen "carne y sangre" Por último el na- 

rrador pone atención en el mundo percibido por algunos de los sentidos 

como el olfato, la vista, el oído y el tacto -el gusto parece estar limitado 

a la experiencia de lo salado y amargo. La vista está dominada 

principios morales una cosa está bien o mal vista, lo cual es sinónimo 

de rechazo o aceptación73  

Aun entre los parientes no es bien visto que hombres 
mujeres se detengan a charlaren la calle. 

es muy mal visto que una muchacha llegada a os uinc 
años no pertenezca a, la asociación del traje negro 

72 Alberto Paredes maseñaló tófrio',Yañe-.",gir0" las  expresiones populares que  
el- lédtor esperariá. En este caso áerían. jlnétet'de.'l'cárhe'Sr.:huéSb et, decir re 
lesa Al-modificar la expresion: se apunta sobre todo al caracterpasion al: de esos  
jinetes que galopan en, la,nocheconduados- ,por deseos. de. la sangre,: por ,  la car- 
ne. 

73 	na:.-átttitUd narrativa opuesta .a esto,' se .prtipula, en, la' narrativa mexicana  
contemPoráneai-domo:.súcede 15br ejeMp!o.. en LpIs..bafibÉ de:CeleSte;de 10jar'1 r 

ura, o en Farabeuf de Sal‘ácior Eli orado 



La novia no se atreve a mirar a quien te da las arras, 
11) 

Sin embargo, el sentido de la vista en si parece estar atrofiado. En el 

"Acto preparatorio", el hombre tiene dificultad para ver: "Habrá que fijar- 

se bien, mucho, para ver cómo algunas veces llegan a las puertas..." 

9); o . se dice .que•  ven, 

cuatro jinetes en las niesnadas de los instintos.' (p. 10). La vista está 

entorpecida por circunstancias como la noche o por que el espectáculo 

es de tal naturaleza que no es visible: "El miedo los miedos asoman,  

agitan sus manos invisibles." (p. 7).  Sin embargo, esos miedos que el  

ojo humano no puede registrar tienen: "un olor suyo, inconfundible olor 

blo. 	pan es muy büpno su olórálit'ima las tarOé 

ancia de finós leños."  

'ps perorl?jescle Al filo Cleragúa muestran una rah inclinación 

las sensaciones olfatiVas: las'',frag?Cíciatienrj una gran importancia 

la sedUcbión y ,en la  circulacióndel deseo.. 	caelaRodríguez" 



nula intervención del juicio, de la razón, proyectan una imagen animal 

del hombre. Aguza sus sentidos para guiarse en el mundo, para perci- 

bir el peligro, para procurarse el alimento o para seducir o ser seducido. 

Didier Anzieu señala en El cuerpo de la obra al introducir el concepto 

de trabajo creador, las resonancias demasiado intelectuales que éste 

evoca. Señala cómo el autor deja en la obra misma una huella de las 

sensaciones corporales que el autor experimentó durante la creación. 

Esta imagen de un cuerpo desarticulado fragmentado arrastrado por 

miedo y la angustia apunta hacia las sensaciones 

Más adelante al referirme al cuerpo fragmentado, al 

mentación se verá otra resonancia de esta problemática Anzieu a este 

respecto afirma que: 

Crear no es solo ponerse a trabajar. Es dejarse trabajar en 
el pensamiento consciente, preconsciente, inconsciente, 
también en el cuerpo, o por lo menos en el Yo corporal, así 
como en su confluencia, en su< disociación, en su reunifi- 
cación siempre problemáticas, el cuerpo del artista, su 
cuerpo real, su cuerpo imaginario, su cuerpo fantástic 
están presentes a todo lo largo de su trabajo y él teje las 
huellas, los lugares en la trama de su obra. (p.  

Las referengias fal cuerpo abundan en la obraYáñez, pero es u 

cuerpo enfermo,  como el e a madre 	amián Limón o' el delr 

slas 	cuerpo adernOs debe ser castigado, como en la escena de fl 

elación que realizan los hombre$ en"Ejercicios de encierro"i 	a dl 

Cip lina que se impóne Dionisio Martínez después des suéno, El cUE 

po e la madre  de Pedrito está transido,  de dóló 	recuérdese la de 



corta. Pero desde Flor de juegos antiguos (1942) Agustín 

seaba aventurarse en novela, El primer libro de Yáñez una 

Yáñez de- 

fue presen- 

tado como una colección de cuentos a pesar de su unidad temática Y 

la evolución de un 

desde su, niñez hasta la adolescencia76  Archipiélago de mujeres 

(1943) representa un acercamiento hacia la novela Se trata de novelas 

cortas en las cuales existe una constante: la identificacion heroica 

7  Rol- arquetipos de la literatura. Personajes como Calixto 	elibeal 

dán Amadis Tristán, Otelo son aclimatados al México de los años cuas  

renta. Urja primera versión de temas obsesivos de Yáñezimposibili  

dad de la unión amorosa, las relaciones con una fuerte:coloración 

é.Sttücci15h e 
de las figuras • e constituyen el Superyó, figura no sólo inhibidos y maldecido 
ra, sino ademas, y :sobre todo, de una fecundidad , insuperable. La: misma des= 
trucción'tiei de a revertirse sobré el autor y la obra en proceso, y ue á::::suceder  
que ;éste nó pueda derrotarla por medio de la intelig ncia y la or19y917000i- 
entonces le [es preciso localizarla, s crif carie una parte de  su fu 
ma de fracaso o' de enfermedad." 

 

76 , Cf. supra "2 1 Juega, infancia y 01 e Lie'...orop
77 A pesar de la novedad que representa esta aclimatación, Yáñez muestra u 

 

respeto acentuado por los moldes de esos h:éroés En contraste con ; este • act€tuc 
;`'La Muerte de Melibea"' de 'Ang`elina Muñiz Huberman se burla ̀ abiertamente d 
esos moldes impuestos por la tradición`. la autora„ de Dulc nes 	 a r • ,•• 	•. 

precio muy elevado en cuanto a somatización y malestar para realizar 

Al filo del agua" . 

esde la perspectiva del escritor Agustín Yáñez, el "Acto pre- 

paratorio" tiene un significado particular. Las primeras pro- 

ducciones de Yáñez son cuentos, luego intenta la novela 



cestuosa, la soledad y timidez del protagonista) aparecen, en este libro, 

bajo la égida de los clásicos. 

Desde la perspectiva de Yáñez, emprender la tarea de una novela 

significaba un desafío. Implicaba vencer obstáculos interiores; el escri- 

tor se encontraba al mismo tiempo estimulado y angustiado por la 

malnitud de la empresa. Para resolver el conflicto Yáñez recurrió nue- 

vamente a la identificación heroica. Además de Cervantes, ahora se 

acogería a uno de los escritores de mayor prestigio y a una de sus 

obras con mayor éxito. Manhattan transfer de Dos Passos: 

Me propuse aplicar a un pueblo pequeño la técnica que 
Dos Passos emplea en Manhattan transfer para describir 
la gran ciudad. Quería escribir una novela.78 

 

Enfrentarse al desafío de escribir una novela requería un 'Acto prepara- 

torio" que era en realidad la preparación para el acto de escribirla. En 
ese préámbulo se describirían las coordenadas geográficas y emotivas  
en las que iba a tener lugar la novela; dentro de la perspectiva del escri- , 

tor, era una definición del territorio el narradorescribir, añe 

odría refugiarse en ese espacio imaginario y quizá esto contribuye  
explicar el hermetismo que se respira en esta a 	Colocándose en 
esa región sin :nombre el (narradorodría trazar los destinos de sus per- 
sonases, la comunidad y el  



espacio protector sobre el cual el narrador podrá proyectar el objeto 

bueno, alejándolo del alcance de la crítica. Es un lugar donde puede 

aislarse para la tarea creativa. Es así como ese espacio se convierte en 

una especie de claustro materno, del que saldrá un novelista que es- 

cribirá la última novela del ciclo de la Revolución y la primera novela 

moderno mexicana. 

En el "Acto preparatorio" el autor pudo confrontar miedos y angustias 

intensas: escribirlo significó un descenso a la oscuridad de la vida pul- 

sional, Para ser novelista Yáñez tuvo que dar oído a lo reprimido de- 

nunciar a las fuerzas represivas Y desPués de vivir esa experiencia de- 

sestabilizadora, salir con la fortaleza necesaria para confrontar la viru- 

lencia de instintos agresivos y sexuales Es así como puede abordar la 

amoralidad del deseo a través de un Tirnoteo Limón dispuesto a matar 

a su esposa e hijo para satisfacer sus deseos; puede verbalizar e in 

tenso conflicto entre fuerzas morales y el deseo a través de;`(vlercedes  

Toledo; puede identificarse con la rebeldía de Micaela Rodríguez 

además con el sentimiento de impotencia de Leonardo Tovar. Escenas'  

todas ellas en las que existe un fondo autobiográfic 



La fuerza del "Acto preparatorio" proviene en que Agustín Yáñez se vio 

obligado a efectuar una regresión muy marcada para escribirlo y que a 

este fragmento de su obra transfirió una serie de pulsiones reprimidas, 

principalmente agresivas y sexuales, que por permanecer largamente 

sofocadas, encontraron expresión a través del mecanismo de defensa 

conocido como() desplazamiento: son los personajes quienes van a rea- 

lizar lo que el autor desea inconscientemente': pero que su Superyó le 

prohibew  

Citando a Roland Barthes Beristáin señala que: 

Su papel [del exordio] es el de amansar, como si comen 
zar a hablar, encontrar el lenguaje fuese un riesgo de des- 
pertar lo desconocido, al escándalo, al monstruo..."81  

Y sin duda el "Acto preparatorio" "amansa" al ector. En el caso de 

Yáñez es indice de una intensa crisis para cuya confrontación es preci- 

so una regresión a la infancia. en particular a los momentos que as 

ba ugando en su república de San Luis El hombre de cuarenta 

tuvo} que refuiarse en el espacio transicional creado por el niño.  

Dominique Férnandez pone enr evidencia un proceso semejante en el caso 
isenstein: 



Delirio y sueño en Al filo del agua 

e acuerdo con Freud, el sueño en la obra literaria: "...pinta los - 

estados de alma de sus héroes por medio de los sueños que 

les sobrevienen."82  Por un lado, el sueño sirve como puente 

entre una dimensión, de la imagen y la de la palabra.. Pero al mismo 

tiempo, funciona como enigma para el lector A través de los sueños se 

arma el código hermenéutico y ellos permiten al narrador llenar el es- 

pacía en blanco que dejaría el protagonista durante la noche; entrela- 

zan los acontecimientos que ha descrito el narrador con las resonan- 

cias que esos hechos tienen sobre el personaje y pueden llegar a dejar 

entrever algo de un pasado muy remoto. Forma de enriquecer la pre- 

sentación de los personajes, de darles mayor consistencia y profundi- 

dad 	los sueños a  son bisagra que pueden funcionar a manera ade pro- 

lepsis o de analepsis En el sueño se salta la barrera de lo prohibido. La 

fuerza de la censura adurante la vigilia, se debillita, y por esto, el sueño 
es de gran trascendencia en Al filo del agua ya que permite burlar  las 
uerzas superyóicas cuya eficacia fue descrita en el "Acto preparatori 

Es significativo que el narrador sólo refiera los suenos n realidad s(  

rata de pesadillas) .de dos personajes, ue justamen e s n anta oni 

tas del conflictó central que se relata en aAl filo del agua: de l os tres 

sueños de Alfilo del agua, dos sobreviPnen a daría  uno a Padre 
ionisio Madíne 

!grnüncl , Freud, Deltrio.y .ypños en la radiva é,jentéri,Obras cóM 
as, Aniorrórtu,'Búenos Aires, 1986. vol IX 



resulta 

De carácter "inconfesable", los tres sueños tienen en común el hecho 

de que son de contenido sexual y satisfacen pulsiones agresivas; los 

personajes son casi los mismos (María y Marta, Dionisio Martínez, Mi- 

caela Rodríguez, Damián Limón, reaparecen). La misma traducción de 

las imágenes oníricas al relato que se presenta es hecha por un narra- 

dor omnisapiente que hajenetrado a la mente de sus personajes. La 

condena moral que pesa sobre las tendencias inconscientes que han 

irrumpido en la conciencia de María y Dionisio Martínez es tal E que les 

Imposible ponerlo en palabras" 

.i_El..priMer._Sueño de M.ar. f0...ppoi...00:..0 final de un largo subcapítulo de 
"Los días santos'" rOjato de las C0100raCiOnes . 'del....::VIOrrIes dé Dóloros:... 

que..rómpon la rutina del puplp. i.09n.:1UelleS.,...y:. .011es.;.0bSprtas ..' el - 

‘torrrlelimo 	 se describe en e l  
m01110110 de la muerte del 0.1.00hOmbre94  

:.:.momento 00 rolojemiéptó de 	inflexible disciplina, cuando: Mecía ha 
10g(adó burlar la vigilancia inquisitoral de su tío, ocupado largas hoces 
en el C00f0100ari0 yen los preparativos, esa tarde, 	0: e 	los  
periódicos que ̀el padre Reyes dejó para el cura Martín 

33 ,Una de las constantes de la novela es la resistencia de los personajes a véi  
alizar sus sentimientos Siempre hay en ellos algo ineXpresable De allí, un  

gran variedad de formas oblicuas de expresión que van desde el iscurso ind 
recto, alusivo, la gestualidad, hasta el sintoma y la locura misma como medio 

rivilegiados para comunicarse. Cf,  infra 
3.4 Este elemento debe ser puesto en relieve ¿significa acaso que la muerte 
dios está en el origen de las transgresiones que paulatinamente acceden al Épri- 
mer plano hasta llegar a la muerte simbólica del oficiante del dios-hoili ra 

  artinez 



Este primer sueño incorpora elementos de los artículos de la nota 

roja del periódico El país que María leyó clandestinamente. El narrador 

se vale del sueño para hacer una descripción profunda de la protago- 

nista: ya había señalado su malestar e insatisfacción; con el sueño re- 

vela ahora su carácter desafiante y provocadoru  . La rebeldía de María 

y sus tendencias parricidaserson cualidades que jugarán un papel de- 

terminante en el desenlace de la novela; el narrador ha preferido mos- 

trarlas en una escena. No se contenta con señalarlo verbalmente como 

una más de sus cualidades, estrategia narrativa que resulta más articu- 

lada y convincente. El texto del sueño es el siguiente: 

Micaela y ella salen riéndose por las calles, las persiguen 
unos muchachos, les ofrecen el brazo, les quieren quitar 
los vestidos, llevar al río, pero unos gendarmes llevan a 
Marta y a Leonardo, el general Maass dispara contra el tío 
Dionisio, la cárcel de Belén es horrible, allí está el que se 
casó esta mañana y le presta "Los tres Mosqueteros" 
Micaela le dieron un balazo, ¿quién se lo dio?, el senor cu- 
ra..)86  

''. E1 	 en 	.00phip10 pueblo C1a calle y el r 

ciudad de México en l cárcel de Be én Desde la era estiva de Ma 

ría, se realiza en el lygát execradlo y en la ciudadidealizada.  

Mien tras q e en la urbe aparece en prisión. El pensamiento . atén 
conciúiria que para.ella,no hay libertad poSijlé ^qpcue' uera a parar 

la :ciudad, el sentimiento de, culpabilidad séría tan` grade que se sentí 

35 	Habría que destacar urna vez más. l'a lógica de la exposición en` que Yáñez s 
ciñe a la gradación de los ̀atributos de María. • 



ría en una cárce187  . ¿O acaso se vería atrapada por su apetito sexual, 

única "cárcel" mixta? 

Todos los verbos que aparecen en el sueño denotan acciones prohi- 

bidas: salir con Micaela, reírse con ella, dar el brazo a muchachos des- 

conocidos, arrancar los vestidos, ir al río, llevarse a Marta, disparar 

contra Dionisio, dar un balazo g Micaela, leer Los tres Mosqueteros. 

Su tío le ha prohibido expresamente ver a Micaela88  y leer el libro de 

Dumas. Salir con Micaela equivale a escandalizar, Las provocaciones 

de aquélla, ya son objeto cotidiano de conversación justamente en la 

página precedente unos adolescentes comentan: "como de adrede me 

empujaba [Micaela] en la apreturan89  y  agrega que le da cara a 

(?), a Julián y a el mismo. 

"Unos muchachos les ofrecen el brazo les quieren qultar., los vesti- 

dos" constituye una manifiesta realización de los deseos sexuales. de 

María Para comprender el aldance de la expráión llevar al r o " es 
reciso recordar que las metáforas acuáticas en la novela se refieren a l  

peligro y la transgresión 	sobre todo que'en la ribera se encuentra el 
prostíbulo del pueblo. 

37 	Esa 	ParadOia enYuélv0, a . Yáñe quien  en .e momento' de; composició •  
de A/,(i/Cy:O/ét ..ád0a se .encdptralgá éri.  la  ciudad de Méxicó 	'cuáridd.'"hác 
esta evocación delpúeblblejaho'ááfi)dante encerrado 	sus rituales 

dé'míéáeía rneri, o 
sus-m0Ops- tliiqué, irigédéhtás, prohibió' María• que siquiera la saludara y `ami 
nazó con '.dOspédira 	árriiga vpivía',apcinei: el pie eh el' curato,"   



Por otro lado, la referencia al vestido es más compleja de lo que pa- 

rece. Para comprenderla es preciso evocar cuál es el atuendo de Ma- 

ría: 

El chal siempre sobre la cabeza. Viuda virgen. Luto de las 
mangas hasta las manos, del cuello invisible, de las ena- 
guas que cubren las opresoias botas altas, negras; las 
medias de popotillo rudas negras. Los fondos largos, ru- 
dos.91  

Vestido que, por otro alado, en nada difiere, del que llevan las mujeres 

del pueblo. En una sociedad tan fuertemente codificada con un agudo 

temor de la desintegración, la colectividad trata de dar un uniforme al.  

cuerpo social para fortalecer la ilusión de unidad. Usar prendas diferen- 

tes resulta escandaloso y contestatario como es el caso de los vestidos 

a la moda de Micaela Rodríguez y en cierta forma del vestido de Victo- 

ria La imPortancia que dan al vestido llega al extremo que los ranc e- 

ros que:no traen pantalones cuando vienen al pueblo, son multados 

por otra parte una de las críticas que se dirige a los norteños es por su 

manera de vestir• sus pantalones abombados y zapatos de color, irritan 

a los habitantes. Por ello, como acto de rebeldía,la viuda de Lucas  
onzalez y Maria cambian de vestido para seguir a los revolucionario 

El rumor que corre en el pueblocomo  muestra  fehaciente de la maldad  
de las revolucionarias el colmo e todo, es que 	enían prevenido 

ella y la viuda, unos vestidos de colo1J1 (p 383 

El hecho  de  que le arranquen el vestido no sólo tiene connotaciones  

sexuales; es una proclamación de independencia un acto de rebeldía  

cometa Halle 	en op. cit, 	351. 



de liberación; al mismo tiempo, el sueño viene a ser un anuncio del fi- 

nal en el que el cambio del vestido equivale a una mayor libertad, a 

romper con la vida rutinaria y con el orden que le da sentido a esa vida. 

Y podría decirse que ese vestido desgarrado prefigura el tejido social 

que estalla con "la bola". 

Los gendarmes que aparecen en el sueñen lugar de intervenir para 

ayudarla aprehenden a su hermana y al padre de Pedrito. En la frase 

"unos gendarmes llevan a Marta y a Leonardo" queda por sentado que 

ambos han sido detenidos por violar alguna ley Si Mada después de la 

1-nuerte..ple-..Ma0na 	0<pres0p10.  en repetidas ocasiones que desearía 

.• lue0ors0 coh 	 convertiría en rrippir0...adóptiva..Defr.áá .Che • 

este deseo "inocente,,, Maria adivina el ve:r0Odero significado: Marta 

quiere 10p0r,  r.010ciOnes sexuales C011.».:U-0110.do..,:t  .9 por lo menas se lo 

rador señala en efecto que Marta experirent 

el deseo de serverdadera.madre o .por lo menos Madrina 
delhUérfaná;•ansia 00 un lázoreal que fundara su dominio 
y la hiciera rectora dé:áquellá vida Idé.Pédritoi sin riesgo 
de 	 sz que 	as tarde,vim cern a disputarsela 

s  imágenes en el sueño-  On .por sentado que jias ansias Maternalés.  

Mara, son  una  forma Yllada de expi'éáar sus deseos sexuales93.  

92 	edrito I  1, en op cut., p 30 
En. el capítúlO,anteripr, Márip leaconOpjá: t  Mejor tuvieras niños.':`, lo .cyál prO=. 

A/oda el siguiente comehiario».''Támpócor püéde-riegár. que'há'pehsádo'n:urh:hii 
propio.. 	inocencia no aleánzp:  a pomprendpre1 psterip:deJá maternidad;:'pero 
sospecha que'hay algo .vedá0o'áüh',.0 la inclgegión'.. 	 en tener 
y tienen h jos: he oído decir qué algunas mujeres también lis tienen sir? casarse, 
pero luego las ven .torn0,s'ái::füerán. lazarinas Seri qüe. mejor es que no;ande 
	'eri,hón'clúras',10e'nO.má interesan 7::" " Marta y Maria", 	en o 



Por ello, Marta y Leonardo han sido aprehendidos por los gendarmes, 

los cuales, por otra parte, no son más que la cristalización de tenden- 

cias superyóicas: "que paguen ellos, que se ocupen de castigarlos, pa- 

ra que lo que yo haga quede inadvertido". Además ese castigo viene a 

cristalizar la rivalidad fraterna. 

En la segunda parte del sueño, María se encuentra en la cárcel de 

Belén y por lo tanto ha logrado salir del pueblo, lo cual satisface, aun- 

que sea de esa manera sus deseos de viajar, y escapar de la vigilancia 

de, su tío En la cárcel se encuentra con "el que se casó esta mañana" 

Es decir que Maria 

pasará la noche de bodas, personaje anónimo que además le procura 

el enorme placer de darle el libro prohibido que quisiera terminar de le- 

er. En el título Los tres mosqueteros se encuentra el resto diurno, pero 

también debe ser interpretado en el valor simbólico en el que el número 

tres se refierel al aparato genital masculino que le 	 en 

ral Maas94  Por un lado hay que señalar que a cárcel expresa un sen- 

on rica ;de sus deseos. Por otra parte, a lectura y las tendencias sexi 
les es án íntimamente relacionadas, Io cual revela .00.10t:0170jrr on. 

grado de erotización de la literatura. El pacer del texto: es 	Ito 
claramente con el plácOr..:..10.,Wá• 

p-1-,Y0OrhOHOónfpréndiá de.-qopfejencips de 10trOguOciOn al  
I sim0ópáni0.:.00'.él2luéfió.AffigrrOrty';'..1.V1--;151D.:-,1497150;  

na'nóvelár se'lVtiéh/é. IírribolaMásculino: 	hechb,que,.nos:reriitte.'a co 
áñét: i•éviSte::la:escrituraconuna carga sexual al.poner comb.sim!polo:falloo 'p, . 

nóverá. 



Además es preciso detenerse en la Cárcel de Belén. María sueña 

con salir del pueblo, por lo menos ir en peregrinación a la ciudad de 

México. Su sueño la transporta hasta Belén, lugar santo que indica el 

inicio del periplo de Cristo cuyo fin se conmemora justamente ese Vier- 

nes de Dolores. ¿Acaso puede uno pecar en un lugar santo? ¿Ese lu- 

gar santo no se convertiría en refugio para todo pecador? Si es así, uno 

puede infringir sin que ello resulte tan peligroso. 

El sueño expresa asimismo la rivalidad de María con Micaela, a la 

mata de un balazo María, adivina la atracción que ejercería 

Dionisio Los anatemas que el cura lanza contra la coqueta, 

impidiéndole participar en las fiestas religiosas tan sólo son una manera 

de protegerse a sí mismo contra sus instintos sexuales, o es la manera 

en que un celoso podría comportarse: tan sólo conmigo puedes lucide. 

El asesinato es una relación sexual disfrazada Ello le apoda un doble 

beneficio a María No sólo su tio no tiene autoridad moral para prohibir- 

le nada, ya que él también peca, por lo menos en pensamiento;al [mis- 

mo tiempo que, con los disparos, desaparece del escenario su env a- 

a amiga, de la cual había dichoQué admiración;hasta   envidia. 

!qué vestidos! Volvió medio cambiada,medio chocante,orgullosa 

media. "96  

El sueno expresa asimismo las tendencias parricidas de María.  

curro al general Maass, para que 	e a su 	u(011 0011!0...11t00.00.t„.  

reprime¡ sus deseos: 	oé(i  
permite 	éd-dó -:011 peregrinación. s o un alto (oficial del: ejército 



puede hacer frente a su tío, el más alto dignatario eclesiástico en el 

pueblo, y liquidarlo. En este sentido, el sueño presenta al ejército triun- 

fante que en el delirio bíblico se había ahogado en el río. 

Por otro lado hay que recordar que el general Maass, según el pe- 

riódico, ha matado al hermano de su novia que se oponía a sus rela- 

ciones. Procesado, sentenciado y condenado a muerte, Q1 general ya 

no puede recibir mayor castigoí  y por lo tanto el asesinato de su tío 

quedaría "impune", mientras que ella, María, además recibe una satis- 

facción narcisista suplementaria porque es capaz de despertar un amor 

pasional dispuesto a romper con todas las normas sociales. Por ella el 

General Maass volvería a matar. Ella se identifica con Felisa hermana 

de los Olivares a la que tienen presa y a cuyos deseos se oponen. 

Como se ve, María desea no solo tener relaciones sexuales, sino in- 

fundir pasiones incontrolables ser violada colectjvamnte, llevar a su 

amante hasta el crimen sustituir en su noche. de17ólas a la novia. 'Las.: 

posibles p?rejas sexuales se multiplican pára trátar de Satiáfa0er ten- 

dencias 4 	 , seXuales tan reprimidas. 

La  vió!encia préSide los deseol sexuales Oe Malip lo cual doritras,ta.  

con el carcter "soñadpr que le atribuye elnarrador.. n todo ,caso el 
contenido de.sus fantasías no es para nada inocente:, Este sueño 

ca la amistad qué tiene conMipaela con la cual se identifica. l licaela,  
en efpctó, posee muchas; 	las cosas üe'delearía'. libros, posibilida 

de vtjar figOras-parentales permisivas.y débiles, pero;,sobre' 	todo  
eciátión de actuar,deescandalizar, pasiones,  



de las fiestas; enloquece Luis; el pueblo imagina que un batallón del 

ejército se dirige al pueblo para impedir el desarropo de las fiestas reli- 

giosas. Literalmente, fiesta, locura y delirio colectivo forman el telón de 

fondo en que María tiene la pesadilla, su locura particular. La crisis per- 

sonales de los protagonistas se ven orquestadas por la evolución de un 

contexto social complejo. Las formaciones del inconsciente ipmpen 

por todos lados, para sacudir a ese pueblo elegido. El Viernes Santo 

que conmemora la muerte del Dios-Hijo, no pasa inadvertido en el 

pueblo. 

Si en su pesadilla María atribuye pulsiones sexuales a su hermana y 

a su tío, es para denunciar los verdaderos móviles que se ocultan tras 

ese aparente celo por el cumplimiento >de  deberes religíosos. Al hacer- 

lo María resta autoridad moral a su hermana y a su tío quienes CQnS 

tantemente la censuran. ¿Qué Maass podría deSear María? 

El paiSaje no podía faltar a la cita: se trata de un capítulo ilüminado 

por una luna muy particular¡que dará luz al leCtqr en el destenso a los 

meándros del pensamiento de Maríág  

En cuanto al segundo no se 'trata en realidad deun 1015.0 sino lde un 

serie, procedimiento que Yáñez utiliza para hacer más suculento el re l 

.1á.;ct0000té insatis acc ón de María, erntrE  
ver el fracaso de las estrategias policiacas de represión que no puede 

impedir el contagio de las mujeres del pueblo a'nónimo`s 

97 . Es preciso remitirse a Gata serene , para :entender (a 'función trasgresora que 
ocupa lá luna en Yáñez 



1. 

Mas98 la imagen [de Román Capistránj volvió en sueños 
desapacibles, y allí se confundía con la imagen de Da- 
mián, parejas en atractivos, en masculinidad, en atropella- 
da fuerza sín respetos," 

En primer término, llama la atención cómo el representante de la ley, el 

representante político, es equiparado con la figura más transgresora del 

pueblo. En realidad, sólo existe una ley que está' concentrada en la fisu- 

ra mayor del Cura Martínez. La ley que representa Román Capistrán 

está sujeta a la corrupción y sucumbe ante el apetito sexual. 

Esta serie de sueños es más transparentemente sexual: repite e in- 

tensifica los deseos sexuales de Maria que en sí mismos, por el sólo 

hecho de ser formulados resultan parricidas, ya que están contra el 

sistema que predica el Cura Martínez"° 

Los sueños se interconectan con el universo de Al filo del agua for- 

mando correlatos= En la misma medida en que Lucas Macías insiste en 

historias de padres grotescamente celosos, que impiden el casamiento 

de sus hijas, persiguen a los huidos el-incluso llegan a desconocer 

sus nietos los sueños de Maria permiten acceder a otra dimensión aje- 

na a la palabra donde la omnipotencia de los adres celosos se neu- 

traliza. El unlco sitio de libertad en Al filo del agua es onírico, ero está 

98 	• 	.•conjunción••....•.• •.• 	,•. • ;•„•..: 	• .  •  ...,• • 	••introduce'• ..••• ,• ••• 	
genera l 

 • 	• 
aparece 

   • ... •., 	• cu.,., 
primer 

    
esulta  ca  el Hambre del  el  ,.•. 

99 `'EL cometa Halley" 16 en op. cut . 

Esta es una 'manera ° de subvertir a 'fondo el orden paterno: si todo deseo': es pa 
rricida, entonces ` es : inevitable el parricidio. Lo cual funciona tat bién: como 
coartada perversa para desculpabillzar al sujeto,' En ; contraste o como comple¥ 
mento de esto hay que señalar que el narrador,. Jademás, : presenta opciones en 
que., ambos términos:resultan malos, esto lleva a: los persona jes a la inmovilidad 

1 G;o . Hay que' subrayar cómo :reduce Yáñez la expresión del deseo a parricidio, 

 



recluido en lo no verbalizable, en lo vergonzante, en lo incomunicable. 

"Eso" ni siquiera puede irrumpir en el confesionario. La sexualidad es 

confinada al terreno de lo imaginario exclusivamente porque la Ley lo 

ha ahogado en todas partes. No es casual que el Cura Martínez, lleve 

el mismo mar en su nombre.'" 

Unas cuantas palabras de Román Capistrán han dado pábulo a la 

fantasía de María quien, dicho sea de paso, elige a un forastero, que 

no goza de la estima de la gente del pueblo. Por último esos tres atri- 

butos de los hombres con que sueña María (atracción, masculinidad y 

fuerza .  -nueva-mente .: tres adjetivos que 

que: desea 	 - qUO0prOn en siv.f0ritOsla,,.. 

ya que en La creación aparece casada core Jacolao, el hijo 001 

r-91...-H0y. -..,.qp0:Señalar::i.0dornl.p100. si,  en el pri0Or"..1.1010:_rMel'í. soñó con: 

general Ma0$$, en el segundo sueña con Rom40 Capistrán. lude- 

pépdintemonte de todo, el deseo de María op0010 K000 un hombre 

simbólicamente denuncian 

preferencia de Yáñez por este cápl'lo e Manifiesta  

mente este fragmento fue publicado en la revista El Hijo Pródigo co 
vant-goút d e la riovela1°2  Desde su perspectiva esta sería una' mue 

'a elocuente significatiya de Al filo del agua,  

101 Esto debe 
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El contexto en el que se produce el más largo de los sueños, que so- 

breviene entre el dos y tres de mayo, es el siguiente: el cura se ha que- 

dado dormido mientras reza. La oración en latín (con una función hip- 

notizadora que burla la atención y permite la emergencia de pulsiones 

inconscientes) aparece como fondo, al principio y al final del sueño. 

Justamente el día de la Santa Cruz, enmarcado por la oración -para 

subrayar aún más el contraste en el que bien y mal se empalman- apa- 

rece Satanás, como personificación del mal absoluto condensando las 

figuras de Micaela, María y Marta; de Gabriel y Damián, pero sobre todo 

como representación del deseo sexual. Entrecortadas las frases que 

arman el relato del sueño irrumpen en el orden canónico de la oración. 

Ambos espacios quedan yuxtapuestos, pero la oración, y junto con ella 

el ámbito de los valores religiosos, queda deformada con esos jirones 

que un violento flujo desde el inconsciente le ha dejado incruSta0o. 

Prueba que no existe represión totalmente exitosa, la 
• . 	 ••. .• 
comunicación 

 , • con 
 

un otro a través' de' la oración; ha quedado suspendida, :é1...dei7.éffióhiá 

fue interrumpido y se le ofrenda a l otro , justamente lo contrario. ;I 

Al lector se le presenta tanto el relato del sueño que órdena llas im¥á- 
qye vio el' cura, al mismo tiempo que se le introduce pera verlo, 

elemento que lo hace diferente de los :sueños de Maria. 
En el sueño del cúra, 	

. . 
0i.::frootor011,01101.,.1::opri0 ... ;p900 re resoilti: 

yes de diferentes órdenes: en primer lugar el te ato de la oración como 
ana estructura cerr ai u atüCétió.tv..,00.fto." -.::l'uél.o, se pone en 'relie 

primera edición de Al filo c el agua data, de 1947 y que. la versión de la revista n 
presenta ninguna variación Ignoro si Y ñez publicaría.o haría una lectura públ 
ca' de algún otro capítulo de es#a novela, 

• 



ve la hilera incompleta de botones; también los personajes dispuestos 

en una sucesión que apunta hacia la emergencia de Satanás; y sobre 

todo el ritual mismo de la oración, que sirve de marco a la escena, que- 

da trastornado por el sueño... Al describir mecanismos de represión, 

o reud señala que lo reprimido retorna a través del material utilizado pa- 

ra reprimir, y utiliza un cuadro de Felicien Rops para explicar este fe- 

nómeno: 

Un monje asceta se ha refugiado -sin duda de las tenta- 
ciones del mundo- en la imagen del redentor crucificado Y 
hete aquí que la cruz se esfuma como una sombra y en su 
lugar, en sustitución de ella, se eleva radiante la imagen 
de una voluptuosa mujer, desnuda en la misma postura de 
la crucifixión., como si hubiera sabido [Ropsi que lo re- 
primido, en su retorno, sale a la luz desde lo represor mis- 

En el mismo texto se pueden rastrear los momentos en que ;la tensión 

va acomPañada  de un ceremonial religioso. Recuérdese el paulatino 

eciipsarniento de la razón de Luis Gonzaga Pérez mientras éste dice 

misa; los acordes del réquiem que resuenan como musica de fondo de 

entrevista de Damián Limón con María, y el final en que el cura 

tnez dice misa ante unos feligreses que asisten a su derrota,  

n e sueño as certidumbres y lois contornos de los objetos esa 



Haber perdido la capacidad de reconocer a las personas, confundir los 

contrarios aunado a la dificultad para avanzar a oscuras, la imposibili- 

dad de ver y de guiarse en un espacio que sin embargo es familiar, se 

suma a su debilidad física, a su agotamiento como anuncio del final. 

Hasta ese punto, la narración había enfocado una vida de sesenta años 

que súbitamente multiplica los signos de debilidad en el instante en que 

el cura aparecía en su plenitud, con el mayor número de logros ya es- 

tablecidos. Signo del quebrantamiento es el botón roto de su sotana 

que el cura no ha tenido tiempo de reemplazar y que, metafóricamente, 

cerraba la puerta a la salida de pulsiones inconscientes. Un detalle ni- 

mio viene a empañar la imagen de severidad y solemnidad con que fue 

presentado el personaje. El botón roto abre 	la sotana 'a un caos que 

pecho y podría contar los botones de la sotana, encuentra el botón 

quebrado que no ha tenido tiempo de cambiar." 	,211) Acaso el mis- 

mo botón quebrado apunte sineccIóticamente a a quiebra del mismo 

ura. 

En la oscuridad del sueño desaparecen los medios, ara a umbrars, 

apOrpO de ppp:'...(510.9.-y . la.-:c..0.j0 	 cura se pregunta quién 

04 Ser a preciso rastrear el contras#e  
hermético busca las asociaciones ,cerradas, mantiene las puertas ¥'cerradaJs de`. 
sus 'casas; la patológica clausura de a casa de! padre Islas, la descripción de los 
niños frente al misterio" ante, palabras cuyo significado no entienden, la :filiación 
• •• 	• 	••• 

sin haber sido abiertas; :el capítulo ``Ejercicios de encierro". En contraste los re - 
volucionarios irrumpen en el pueblo, "abrió la puerta a las; furias los sueños 
mismos que abren la cerradura de la represión; los brotes psicótico de  
des y de Luis ,Ganzaga que rompen las :cerraduras de la represión. > Resulta e' 
dente ,que el fin de la novela constituye una apertura`. Sin embargo, el secreto c 
:la filiación de Gabriel se mantendrá • 
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escondería el aparato y los cerillos (p. 209), lo cual precede tanto las 

confesiones como la ira del párroco. Las confesiones son de carácter 

sexual; todos muestran remordimientos y culpan a Dionisio Martínez. 

Tú eres responsable. 

Al enccitrarse con Gabriel, quien solicita confesión, el Cura no da 

muestras de asombro. Dice "Ya me lo imaginaba" lo cual confirma la 

rivalidad edípica entre el cura y su "sobrino", al que considera 

"Doblemente hijo en el espíritu y en la consanguinidad". La lucha se 

concentra en torno a las campanas, -que simbólicamente representan a 

la mujer"' y que simbólicamente han sido vedadas a Gabriel. 

En litigio se centra por lo tanto en torno a la sexualidad. A través de 

la imposición de la castidad, Dionisio se yergue como Amo absoluto 

guardando para sí a las mujeres y sometiendo a Gabriel y Da-mián 

papel d.e;::En el .'1,00ño todos los personajes han infringido la ley  

es justamente la Sexualidad o q..0...»:191. -VOélvp..-. 1i0::re$.• 

dentro de su 	 s 

tientas, con dificulta 

La 	entificación ábriel Damian Diablo es compleja. El diablo e 

cristalización de sus pulsiones sexuales al mismo tiempo proyectada 

..•mis campanas yo las había enseñado a hablarcomo quisiera que me habici 
ran una 'y todas las mujeres de la tierra; yo las acariciaba,' como hubiera ap, ari-, 
ciado:a una esposa como acariciara a Marta si usted no me separase de ella." p. 
211. Recuérdese además que en Los sentidos al aire, lás campanas, son voz de' 
la madre. 



profundamente rechazadas por las fuerzas morales. ¿Por qué Gabriel 

busca al cura Dionisio para confesarse? Es innegable, de acuerdo con 

el contenido del sueño que, más que confesar, desea comunicar, 

consciente de que el cura no pude responder ni castigar. La aparición 

de Gabriel en el sueño es considerada una abierta agresión cínica. El 

cura percibe una falta de Gabriel quien no respeta su principio de auto- 

ridad y, al mismo tiempo lo quiere ridiculizar. La identificación con Da- 

mián no deja lugar a duda de que el factor causante de la angustia es 

una sexualidad desbordante que nada puede contener. Finalmente la 

última escena en la que da puntapiés a la mujer es la representación 

del acto sexual mismo. 

Micaela aparece en tercer término, después de Marta y de 

dentro de una interrogación. Colocada paralelamente frente a la 

masculina Gabriel-Damián-Satanás, corresponde al mal absoluto. 

Típico sueño de un obsesivo, la angustia proviene de perder el con- 

trol, del hecho de ser desobedecido, de la incapacidad de controlar, de 
• 

Ir la intensa angustia que se traduce en furia: "Don Dionisio se ha 

quedado inmóvil, tremendamente cargado de ira, 'impotente Para  

cargarla, los labks y la lengua paralíticos." (p. 208) En el sueño, Dioni- 

sio Martínez s encuentra exactamente en posición opuesta al capítulo .._••••••-• 	 -••• 	- 	• 

"Ejercicios de encierro". El conflicto y la angustia se agravan ya que los 

mecanismos obsesivos de organizar y colocar  .......antiguos todo en serie 

empiezan a revelar fallas que presagian la fractura final. 

Indice de que atraviesa la crisis de entrada en la senectud, Dionisio 

..•.•:.•• 

se asocia estrechamente a la muerte. Esta no sólo es tema obsesivo  

de su prédica; él mismo en el sueño se ve cansado, viejo, muerto. Al 
 

	

-•;» 	• • 	• 	 , 

	

' 	 • 	 ,•j 	••••- 



filo del agua describe el ocaso de su poder y la manera en que paulati- 

namente pierde incluso el poder moral. Por último, el perfecto estado 

de control de las pulsiones, ideal al que aspira, es la muerte. 

Topología agustiniasa 

rangoise pefus señala que "No podemos ver en cada persona- 

je sino la_manifestación puntual de un aspecto del conflicto glo- 

se anudan los significados que lo constitu- 

los personajes uno de los principales aciertos de Al filo del agua 

Desde un punto de vista analítico es posible reagrupar la problemá- 

tica individual de cada personaje para analizarla como un conjunto 

ser considerado como un aspecto parcial de un aparáto psíquico repre- 

sentado por la obra misma Por ejemplo, es innegaOle que los tres sa- 

tres -1 padre Dionisio Martí 

punto medio entre el Padre 	Padre oye: 

rígida y cupabilizadora que frena todo movimiento. , 

recordando e 	que existe un juicio fin 

al. El padre Reyes por su parte es Yuna instancia más permisiva, 

ernizador liberalizador, pero que se ve atado porl los movimientos 

n Al filo del agu 	pódríamos concebir un tratamiento mejor y una 
otra vez el lectprseestremece  ante la verdad .ititeripr -de:Ids,per4ópajel yente.'la 
uerza y: la,..CléliCadza'¿dn :,que van siendo desnudadas aquellas alma y íos 

confliptos y dt:jpló .  que P,adecen. Al fitCydpl'''águcreálo revel la intensidad ina 
vertida 0e-un pequeño 



culpa y por el complejo de Edipo. Su carácter permisivo estuvo bajo la 

estrecha vigilancia del Cura Martínez que en cualquier momento hu- 

biera podido dar parte a la mitra para que fuera transferido a otro sitio. 

El más represivo es sin duda el padre Islas. Significa el extremo de la 

moralidad apartada de todo disfrute. Es una instancia superyóica rela- 

cionada con valores maternos107  y que a fin de cuentas es la que co- 

manda la vida del pueblo: no hay que olvidar que es justamente el pa- 

dre Islas al que se coloca.como la conciencia del Cura Martínez. En lo 

que respecta a los demás sacerdotes, el padre Meza el padre Vidria- 

les ocupan un lugar muy secundario en la vida de la comunidad. 

En Al filo del agua la administración esquizoide del mundo se organi- 

za en torno a la Iglesia el grupo de sacerdotes vigila el cumplimiento 

de las leyes aterroriza sistemáticamente y decide cómo debe compor- 

tarse cada uno de los habitantes Fuera de sus directivas todo (es e- 

cir, todo lo qUe tiene que ver con el placer) está proscrito al terreno del  

pecado Otorgan perdón culpab.ilizant  castigan. Unidos consolidan una 

instancia superyoica muy agresiva que a la postre lleva a la lnmovilidac 
La derrota de los dos pr meros y el hecho de ué se le o or 	má  

posibilidades al padre Reyes!  significa  un nuevo ordena el VOOi010().t • 
e una nueva era que estará marcada por una mayor plermisibilidac  

comprensión para un desarrollo integral del n ividuo sta nueva é 

a exigía abandonarla rigidez y la represión excesiva. 

Por su Parte! Luis Gonzaga Pérez, Micaela Rodríguez, María, 

Ariel, Damián Limón, representan tendencias inconscientes. Todos 

7 Recuérdese eI apego de Islas a la figura de la virgen inmaculada. 



tos personajes se caracterizan por haber estado totalmente reprimidos 

al principio. Algunas tendencias son derrotadas, entre ellas la rebeldía 

hacia la figura paterna, tendencia que no reconoce ningún freno, pro- 

fundamente "amoral", finalmente es sacrificada. 

Damián Limón es portado o,de otra tendencia violenta que exige la 

satisfacción inmediata de sus requerimientos pulsionales no admite 

postergación alguna, ni freno y recibe una fuerte condena pero no es 

controlada del todo. Sobrevive Es una rebeldía tajante contra el padre 

que exige cambios. Mata a quien opone obstáculos a sus requerimien- 

tos A Damián Limón, se le acusa de la muerte de su madre de su pa- 

dre y de Nlicaela Rodríguez. Rechazado por la sociedad en bloque, tie- 

ne que huir para escapar del castigo. En la cadena asociativa que se 

presenta en el sueño de Dionisio Martínez Damián Limón es el eslabón 

inmediato con Satanás. 

Luis Gonzaga Pérez representa luna tendencia ala represión sexual  

a través de una grotesco mecanismo obsesivo e incluso megalómano: 

en su delirio de grandeza busca ocupar el sitio del Cura Martínez. Por 

ello estaba dispuesto a sacrificar su vida emotiva haciendo votos de 

castidad Cuando se le prohibe portar el santísimo enloquece, Por un 

ado sus proyectos están di9tados desde un ideal de 	ue lo impulsa  

a desear dominar todas las materias sin tener las posibilidades yoica 

de organizacion y dedicación, ni el freno SLIpery0iC0 para comprometer- 

se con la realizacion de sus deseos1°8  

108. Yáñez atribuye a Mónica Delgadilla la posesión de :un verdadero objetó tra  
*lona!, en la elaboráción winnicottiana del,  térrnino: ", .,una petíLieña.escultur • 
francesa del, Santo Gonzaga que cuando pequeño le .hablan regalado;.rnitad. 
jeto de culto, mitad juguete, la  elevó [rv¡ánjcó DelgadlliOl'al Patronato de susacti  



Mercedes Toledo representa el caso más patológico de adaptación a 

los valores. Introyecta indiscriminadamente los valores de las Hijas de 

María, y somete su vida pulsional a ellos. La conflictiva que censura 

masivamente la pulsián sexual, la lleva a la locura. 

Conducida por sus gustos y su curiccidad y con una firme decisión, 

Maria logra sublimar sus tendencias de rebeldía. Se rebela con un pro- 

yecto que aunque no está enunciado conscientemente, existe. Tiene 

ávidos deseos de estudiar, leer. Por otro lado si bien son innegables 

los deseos parricidas dirigidos contra Dionisio Martinez figura de auto- 

ridad su deseo de viajar de orientarse al exterior recupera la figura 

paterna positiva la de su padre que muere en San Francisco. 

Al filo del agua narra la lucha de fuerzas inconscientes contra un su- 

peryó particularmente agresivo, tiránico Algunos aspectos de las fuer- 

zas inconscientes tienen éxito. Otros son vencidos abandonados, 

superados. Algunas tendencias son radicalmente condenadas otras 

más perduran pero son sistemáticamente perseguidas. Tampoco el s 

peryó es del todo derrotado. Los aspectos mas permisivos y liberales 

son recuperados La rebeldía se canalizará socialmente en  

gunos amigos, Ediciones occidente, México, 1 945, p 10$) Tal confesión hacE 
pensar en las mociones de ,afecto que el autor ha cifrado en este personaje d 
Luis Gonzaga Pérez que por otro Lado es uno de los "primeros personajes qui 
Yáñez creó (no hay que olvidar: que Gregorio Pérez, protagonista de "Vigilia d 
Natividad" (.1924) representa unza primera versión) Al condenarlo a la locura s 
pone en relieve el destiño de esa tendencia lúdica que ;Yáñez confiesa, tendert 
cia ensoñadora _que le lleva a I creación °de la Republica: de an Luis, guiz ¥  



deseo de cambio se fortalecerá con la necesidad del estudio, presente 

en Jacobo Ibarra, el aspecto más "sensato"; Gabriel en el aspecto de 

educación de la sensibilidad artística. 

El yo ideal estaría representado por Victoria. Elegancia, refinamiento, 

distinción son las exigencias de esta dimenl:i,' n, 

Una parte fundamental del yo es representada por Lucas Macías, Es 

la memoria del pasado, que adivina alguno de los' acontecimientos del 

futuro pero que no puede sobrevivir a esos cambios Un nuevo yo debe 

surgir. Lucas IVlacías está demasiado volcado hacia el pasado y dema- 

siado adaptado a una sociedad represiva de la cual trata de huir tanto 

el inconsciente como el yo ideal y alguna parte del superyó. 

María y Gabriel son personajes que representan las pulsiones de Yá- 

ñez. María se dedica a la política Gabriel se consagra al arte. Son las 

dos opciones vitales de Agustín Yáñez. El cura DioniSio 	emabargo, 

además de representar los valores':  e a.madre, en tanto que sujeto 

colocado en el vértice de una estructura dé poder, en  tanto qu hábil 

artífice-de la palabra, utilizada utilizada para', doMinár.. ór medio de i  
rrorp se revelara como  un símbolo de. Y. ñez gulen en 1968 se queda  
solo ,cóMo pfipiante de un ritual en quien 'nadie cre 

tudiar la dimensión paterna en Ai fi/o, del tia no es un prc 

nítidamente delimitado como arediprp 

'SólO por ser esiá una de las coordenadasas en las_ 	juega 

s Onjellx: e a novela qué. teje,utiá.fin retíula en su univer 



¿Qué significa ser padre en Al filo del agua? En la trama de la novela 

aparecen padres simbólicos y padres genitores. Sería absurdo no ha- 

blar de la función del padre como representante de la ley, una ley con 

coordenadas precisas y que da una coherencia al antiguo régimen, pe- 

ro no hay que olvidar tampoco que esa ley es expuesta desde el punto 

de vista de quienes serán representantes de una Ley del, nuevo régi- 

men, tal como aparecen esos personajes en La creación o en Las 

vueltas del tiempo, por ejemplo. El padre se define en primer lugar en 

su relación con los hijos: ¿cómo son sus relaciones? Y ¿cuál es el pro- 

lleva a la desaparición no sólo del poder de las figuras pater- 

nas sino de su ley y de todo el orden al que representaban? Este trián- 

gulo se cierra necesariamente con la madre ¿Qué posición ocupa ella 

en un pueblo de mujeres enlutadas? Y por último cuáles son los 

que 

1 conflicto central en Al filo 'del agua es 	u ar a dudas 	enfren-,. 



Desde la perspectiva paterna, ese enfrentamiento llevará a la muerte 

en el caso de Timoteo Limón; al cuestionamiento más radical que pone 

el tela de juicio la misma ascendencia moral del Cura Martínez; a la pa- 

rálisis del padre Islas; al desclasamiento y partida del padre de Luis 

Gonzaga, trabajando como dependiente (el peor clubs destinos posi- 

bles imaginado en las obras de la juventud). Esto se sitúa en un terreno 

de la muerte simbólica, biológica o social. 

En términos generales se puede definir las transformaciones que pa- 

dece la figura paterna en términos de debilitamiento de decadencia de 

su poder Al principio de 

particularmente temibles ya que ellos poseen un poder absoluto son
, la 

sede de una insólita suma de poderes que conjugan el terreno religio- 

so, Político, familiar y económico. Sustentan su Poderío no solo en una 

capacidad de convocación que se manifiesta en el éxito numerico de 

los ejercicios espirituales del año de 1910 a los que asisten Yimoteo 

Limón, el agiotista el farmaceuta y (el representante político personajes 

que eran los más reacios a someterse a la omnipotencia de la Iglesia;,  

representada por el cura Martínez. El cura Martínez dirige a su comun 

dad con el Libro en la mano. Su autoridad se manifi4sta en  

terrenos: incluso en 	manera en fque desde el Campanario, `símbolo  
del falo paterno 	convierte un d,ía cualquiera de la vida dei pueblo 

nónimo en tiempo sagradol ritmado por la religión 	torres bar 

jan las ordenes que rigen el 	a 	la casa" se advierte desde la pa- 

ina 5 	año, a su vez se marca por los ejercicios espirituales y. lue  

o con los incendiosprocesión e Semana Santa. 



La imagen exterior del Cura Martínez es la de un padre que aparece 

como Amo ya que no sólo es sede del poder sino que es garante de la 

Verdad, que lo autoriza para guiar a la comunidad, para integrarla, para 

organizarla en asociaciones religiosas dirigidas por los padres Reyes e 

Islas; para aterrorizar a la comunidad en los ejercicios esplituales y 

llamarlos al ayuno y ofrecer la oportunidad para que los hijos muestren 

sumisión, realicen el sacrificio del ayuno, y experimenten el terror de lo 

que podría ser la muerte sin auxilio religioso. El representa la ley que 

absuelve e impone castigos a través de la confesión y la penitencia. Es 

imagen de poder absoluto ya que incluso el representante político tiene 

que someterse a ella, 

La autoridad tiene asiento en la palabra ya que es un poder que con 

voca, somete, y aterra Persuade y lleva al redil a las ovejas perdidas, 

vigila, espía, persigue, fustiga y excluye El cura Martínez se eleva a la 

altura del púlpito para decretar y amenazar a los fieles reunidos en la 

nave parroquia!, El narrador dice que el cura Martínez"tiene la majes- 

del que se sabe instrumento del Verbo Eterno 	4 Por su parte,  
del padre Islas se dice que con una palabra es capaz de transportar 



de la historia oficial del pueblo. Ese desfasamiento es un secreto que 

comparten el cura, el narrador y el lector, pero ignoran los personajes. 

En esta oposición, en las das caras del padre Martínez, se juega gran 

parte del conflicto de Al filo del agua, novela en la que esa imagen es- 

cindida se soldará al final. Las dos caras van a converger, se un'o.. ca- 

rári. En el desenlace, ese saber del lector y narrador va a ser comparti- 

do por el pueblo entero quien va a verlo oficiar una última misa, pero ya 

no como figura de poder sino como objeto de escarnio: el cura Martínez 

se convierte en una especie de autómata movilizado por la repetición 

de un ritual vacío del significado de poder y terror que tenía, por ejem- 

plo, en el sermón sobre la muerte en los Ejercicios Espirituales. 

La decadencia del poder del cura Martínez no sólo es simbólica, 

también se trata de una declinación de su cuerpo que comienza con la 

enfermedad después de,  la Semana Santa de 1910. Posteriormente, 

casi se desmaya el 25 de abril cuando está oficiando misa Ya en 

ma, cuando el padre Islas le visita e informa sobre el grave peligro que 

representa Victoria se dice que: 

por  primera vez  el párr9co no púdo ver core claridad. 
Pid me

ey,  
rite 	 Más„ 

tartiieht9 	.11?!lo la 'derrota de süs 
cios .2 donfeli9opp9ermónol dejaban ' de «oOrPrcon- 
ciá n el dañado espí ritu.(p. 174). 

n una pesadilla 	padre Martínez-.se siente "más triste 



A Bartolo sólo le queda observar, medir, comprobar sus temores y 

huir, pues nada puede hacer para modificar la relación que existe entre 

su esposa y el afecto que guarda a Damián, relación de la cual está 

excluido. Opta por retirarse y huye al Norte. Antes, se compró una pisto- 

la ejercitó su puntería, pero todas fas previsiones resultaron inútiles> y 

su estrategia defensiva resultó ineficaz. El mismo destino tendrán las 

estrategias defensivas del padre en Al filo del agua. Existen medidas 

para descubrir el núcleo de espiritistas, se revisa la correspondencia; 

se hacen fogatas con libros considerados peligrosos (Víctor Hugo, Eu- 

genio Sue. \l09 se organIza una estrategia contra la forastera que in- 

quieta las conciencias desviándolas de sus reflexiones piadosas. Nada 

reáult eficaz p 

	

ara contener e 	 del PaCire.. 

Mart(riez, 	e...srúp.Ulos e pitronlgo-ncia.-00i pAorp Islas, la tolerancia 
sonadodel Padre Reyes, el 	éxito de10 Hejercicios espirituales de 1909. 

Nada áirvé:, El cpl099.-..de.';:: t0dpHé.5'... qúe, después d;e que el cura activa "el 
crónica t enor de la poste meras (p. 329) a travé del corneta y de 

otros signos inquietantes, de lo que se trata en rea l idad es del fin de su 

opio 	 comunidad  
desplazamiento, gua le sirve como mecanismo de defensa para alabo' 

rae la angustia, e .p.Ojgrq.,.iue,el...rri.iIm.o.porrío

Los hijos avanzan desde une posición de sometimiento, de persegu 
 

	

padredos ya sea directamente por el 	 or la opinión púbi  
ca tse rata de la persecución:,.:M001. 0 	 del conato  
espojo de la herencia materna de Damián Limón, de la exclusión 

1 Q9 Lo cual puede considerarse como otra evocación cervantina:` la quema. 
los libros de caballerías

• 
	Debo

• • • • 	• 	•.•• .• •  ,:•••• ••.• 



Luis Gonzaga, de la prohibición de lectura de María; del mutismo de 

Gabriel, su verdad les es dictada por el libro y su oficiante, el dueño de 

la interpretación) avanzan hacia una interiorización que los lleva a dar 

oído a lo que aparece en primer lugar como sus apetencias: curiosidad 

intelectual 'o artística; y que les conduce a negar el orden exterior. La 

promoción de su orden interno al exterior, irrumpe de manera violenta. 

Quienes, siendo hijos, intentan frenar la expresión de su interior, pasa- 

rán por una experiencia de locura como en el caso de Mercedes Tole- 

do o de una explosión tan fuerte que destruye los cimientos de la ra- 

el caso de Luis Gonzaga. 

Es importante señalar que los hijos se rebelan de una manera espon- 

tánea, sin que medien acuerdos o alianzas secretas. Su movimiento no 

está basado en una solidaridad constituida en una simpatía verbaliza- 

da quiza sea un fenómeno de contagio. No tienen una estrategia co- 

mún pero el estallamiento de su rebelión es casi simultáneo. 

n términos absolutos, el movimiento va de la intimidad del capítulo 

en la que el narrador penetra a las habitaciones de los personajes, 

sus mismos lechos y a los laberintos de sus aprehensiones, hasta la  

manifestación en el exterior en que lo que anteriormente era intimo  

irrumpe para arrasar con un orden pacientemente :instaurado 

Viste movimiento interior-exterior quiza pudiera ser planteado desde  
la instancia superyóica a una posición en la que la rivalidad nconscie 

e llega hasta el erren° del sistema reconsclen e-conscien e(para  
configurar un yo fortalecido con sus exitos, 

Una de las causas de que la rebelión de los hijos se convierta en r 

vo ución es sin duda la inexistencia de un elemento interme ia or entre  

zón, como en 



padre e hijo y el monto de poder que acumulaba el padre. La omnipre- 

sencia de la función paterna, no mediada por ninguna otra fuerza, lleva 

a la violencia del parricidio, simbólico o real. Los grupos constituidos a 

través de la presión moral se desintegrarán. 

La imagen de la madre, por ejemplo, está disminuida o no existe en 

Al filo del agua Viene a la memoria tan sólo la imagen de la madre de 

Damián Limón que se encuentra "tullida"; el hecho de que no se men- 

ciona a la madre de marta y madatio La orfandad materna se demues- 

tra en la Asociación de las hijas de María, quizá el grupo mejor consti- 

ejerce tal presión que todas las 

obligadas a pertenecer a él: 

qUién 110v0r1 	 enlutadas 

fifid ,:def..ogá? No ̀ será por la ausencia de un padre genitor que no apa- 

rec:e par ninguna parte en
. 
Al filo del agua.. ylos pó.01 paOros que o 

•.haCel7v:estIn-: - Mproe0á por 010 falla::ya sea en la inlágon:-.grOtOca. de • 
T¥rnoteo Limón; e, ef padre débil de iviicoé a RO00g40-. 

Luis Gonzaga El pádre fuerte es sate` tO0o. el 	resentantedel poder: 



No es la miseria económica, ni siquiera el peligro de las 
ideas religiosas lo que amenaza de muerte a la vida espiri- 
tual del pueblo. Es la sensualidad creciente... lo que de- 
bemos combatir sin cuartel. (p. 173) 

Principalmente la sexualidad, es decir el goce de los hijos que el padre 

pretende dominar y reprimir 

Los protagonistas de la rebelión de Al filo del agua que aparecerán 

tendrán hijos. El hecho es 

significante ya que a pesar de haberse liberado temen asumir esa ima- 

gen terrorífica de sus padres simbólicos. María tratará de cuidar y pro- 

veer con lo necesario a Gabriel, a su regreso de Europa, Es una madre 

simbólica excepcional. 

.-iLa austeridad del p*Oje esos 	 por 

es ao'asp.. una resonancia de esa austeridad...[ paterna? Esa "casas 

de las que no eSC0001)- - ..rumprres, risas, gritos, llantos" (p. 3¥ ¿no hablan  

y del temor que inspira? podé el principio de" a novelase subraya 1. • 

ausencia  de dijlúrá::_potOrltal. "un 	 o..nazareno 

emoción samaritana también au ente." (p 8y. Es un "Pueblo 	etnr . 

El padre aparece con rasgos sádicos para imponer un orden.  

neurótico obsesivo qúe todo ordena , la marca de ' ello es la limpieza  ..• 
aparece en el  "Acto prO00(01...Orio como a anáfora máslamplia El 

ordenado, sometido a los recursos teóricos de ala repetición  
f
. 

anafór ca traduce bien e e orden del que nadie puede escapar. El na  

rrador sena 	 orden. b..'cua .:.s 9. 

que sólo a ravésdel acatamiento e interioriz ción de la ley paterna 

posible la :vida. Fuera de eila es 1..mtjén 



Si en el principio de Al filo del agua el narrador describe el carácter 

imperturbable de la rutina del pueblo, en el que nada puede romper 

costumbres establecidas de una vez para siempre, la ley del padre se 

describe en un presente metálico que ha ocupado el pasado e invade el 

futuro. Los hábitos que funcionan sin falla y para siempre son maquina- 

riast)montadas por el padre. En el principio sólo existe la ley del Padre 

no hay personajes existe una masa amorfa de seres que sumisamente 

acatan la ley. 

Marta adopta a Pedro, huérfano y abandonado; el hijo de Justino 

muere y Mercedes Toledo se autoacusa por ello. Todos los aconteci- 

mientos son vistos como castigo paterno. El desenlace de la relación 

de Micaela con Damián por ejemplo, es comentado de la siguiente 

manera: 

El caso de Damián y Micaela como cumplimiento de pre- 
diOCiór
sucesos en los que fue fatal desoír los: avisos del :Padre di- 

 

En si a historia de Damián Limón Y de ica9 
común. Se trata de un asesinato OLilsjohal típico del 
los periódicos. Se trata de los mismos ingredientes. 
el estilo cor=no la manera de presentarlo, a traves 
integraCión de la historia de esos personajes dentro.c 
se encuentra en uno de los momentos fundamehlales 
el siglo XX. Y todo esto dentro de la problemática patern 



la función paterna: Yáñez se entrega pasivamente a voces interiores, a 

su intuición en el proceso de creación. Se dejaba trabajar por el in- 

consciente. Las declaraciones de Yáñez a Carballo sobre la manera en 

que escribió Al filo del agua no dejan duda de ello. El capítulo "Canicas" 

representa la crisis de ignorancia de Yáñez con respecto a sus persona- 

jes sus Ilestinos y su posible evolución. No obstante, las mociones pa- 

rricidas y la identificación a ese alterego sostienen el proceso creativo y 

le permiten llegar a buen término. 

asgo fundamental de una prosa a la que se ha calificado de 

barroca, es la marcada fascinación por el lcontraste, uno de 

los rasgos esenciales de la poética de Agustín Yáñez. 

Y en primer lugar debe ser abonado a este rubro el Poder del  autor 

ara evocar el aislamiento del pueblot su vida rutinaria, regida desde ia 

parroquia en contraste con las noticias que llegan a ese recóndito sitio 

de un país en efervescencia política en vísperas de la 1 evolución. Es 

verdad ue ambos la corte 	aldea se dan la espalda; pego ambos 

son necesarios, uno define al otro: no podría la novela ener asiento  

un pueblo anónimo sin una socieda radicalmente diferente  

scularnente ambas ven su 	diferencia,ello abrep  

puerta a lo, imajinario 

ra que existazMarta', 	ura 	preciso ic orla, la perturbador 

ara que exista el oven retendente -die Niicaela avid; el oportunis 

elan ueda largas, es reaso Damián Limón, exige :viojeti 



mente con fuego. Uno representa un savoir (aire citadino que fascina y 

otro es la pasión impaciente, que no se detiene ante el asesinato. Para 

que los vestidos atrevidos de Micaela Rodríguez y la sofisticación de 

los de Victoria perturben la imaginación de los devotos pueblerinos son 

requisito los cotidianos vestidos negros de la Asociación de Hijas de 

María. Aunqul opuestos, uno es condición sine qua non de la existen- 

cia del otro. 

El contraste debe estar delimitado, administrado esquizofrenicamen- 

te. El corte que separa tiene la precisión de una operación quirúrgica. 

Detengámonos en una frase tomada al azar y que abre el apartado 

de "Canicas".  "Mientras ruedan lentamente las 

parroquia, se precipita la vida del país," (p. 164) De la metáfora lúdica 

para evocar la vida anónima de personajes, se pasa a una expresión 

tajante, una corroboración histórica de la situación en México en 1 910. 

La lentitud del proceso azaroso de evolución interior de los personajes, 

se pone en contraste con la velocidad con que se precipitan los ca 

Bios de la vida pública del pais en el ocaso del Porfiriato.Las canicas 

arecerían dotadas de un impulso propio y carentes de trascerl enci 

al, abordar la vida  del país el narrador lo hace en  conjunto sin que ha 
rastro de individualida 

entras ambos elementos en o osicion permanecen apartados  
existe conflicto hay un equilibrio una homéostasis que permite la vida.  

roblema se origina cuando existen elementos de contacto entrel  
ambos mundos. Entónces la señal roja se ilumina infaliblemente 

ustia y el malestar se producen. De la oposición se pasa a a intole- 

rancia agresiva Los periódicos traen un mundo que debía estar aleja 



do; Micaela desea los vestidos a la moda y provoca la reacción de ais- 

lamiento; los norteños pretenden una vida libre y son mirados con sos- 

pecha y se les trata de neutralizar a través de una asociación de la 

iglesia. La exclusión se aplica a Luis Gonzaga Pérez por pretender co- 

nocer el espiritismo, contrario de la religión católica. 

No se requiere dina fuerza megatónica, medible por la física para 

provocar el estallamiento de esa sociedad hermética, Basta tan solo 

con desear la diferencia. La nostalgia por lo otro, tiene la suficiente 

fuerza como para provocar un estallido desde dentro. 

Pero a este rubro también debe ser abonada la oscuridad de "Aquella 

enceguece cuando 

predomina en 'Acto preparatorio" preludio y capítulo primero de Al. filo 

del agua; el contraste de las mujeres enlutadas se vuelve dramático 

cuando su perfil se dibuja sobre los muros inmaculadamente blancos 

de las cásas, y tambin ipcluyamos los felprilés: deáeos dp 

friOri, pon' el horror:de la. mójigata Mercedps Tolpdb, la pobsez0, de Leo f 

nardo` Tovar cosi el desahogo de las familias Toledo, Limón y Rodrí 

guez, :claroscuro que se produce en el primer capitulo, 

¥l contraste también se pOCIOce en ún tejido social u/ generas' en 

uentes que.zanien las distancias, 	órdenes en que se produo 

estos paes antitéticos son casi indatálp9ables por su diversidad::  



res, personajes, singular y plural, sexos, clases sociales, luz y sombra, 

l'anclen et le nouveau, como diría Marthe Robert, tradicionalismo e ico- 

noclasia, sometimiento y rebeldía, hermetismo versus asedio y asalto; 

pureza y corrupción; vida reprimida y "libertinaje" del sueño; orden secu- 

lar y religioso... 

Enumerar los contrastes sería interminable, saltan a la vista. Lo im- 

portante desde mi perspectiva es señalar que sólo un principio esquizo- 

frénico puede contribuir de manera tan sistemática a uno de los rasgos 

esenciales de la poética de Agustín Yáñez. 

! dilo del agOp-.,..aparete:én, la escena cultural mo*igatia.pn 

00 H.:de u:0a poiérnica spOre la n-óvejp en la l qU.e. participaban 

críticos y creadores 	 sobre (su cantea do su 
forma, su finalidad: 

La crítica ha venido repitiendo que Al' filo del agua cierra el ciclo de la 
novela de la revolución y' 	 noye p„....mo?!Opano. 

na¥¥ . otros autores, como Ad lbert Dessau, al describir la tit00-01-15n 



cultural de los años cuarenta ponen en relieve un momento de viraje, 

de crisis en el que una forma de novelar se extingue para dar paso a 

otra forma nueval" . Tal afirmación necesita ser comentada, lo cual 

supone una comparación con otras novelas de esta corriente para 

contextualizar Al filo del agua dentro de su tradición novelística. 

¿Cómo aparece el fenómejo de la Revolución en la narrativa que 

lleva su nombre? ¿Cuál es la posición subjetiva de los protagonistas 

frente a ese estallido social? es decir ¿cómo lo viven ellos 

"personalmente" y dentro de su grupo? son las preguntas que me 

plantearé para averiguar de qué manera Al filo del agua 'cierra" ese ci- 

clo y cómo "abre hacia otras perspectivas. 

Una aportación novedosa de la narrativa de Yáñez es la sistemática 

presentación de los personajes dentro de grandes grupos Ejemplo por 

antonomasia, en el caso de la narrativa de Yáñez, es la sociedad de un  

pueblo de Ios altos de Jalisco como protagonista de Al filo del agua 

como la crítica lo ha senalado en diversas ocasiones. Los protagonistas 

confrontan una sociedad perfectamente establecida y omnipotente en  
cuya cima se encuentra un padre sádico. La acción fundamentale ese  

personaje colectivo se articula en una rebelión, y el deseplace comol  

abitualmente sucede en otras novelas de Yáñez, es siempre apocalípW  

tipo en el sentido .epque. la historia de los protgpnigas.se pncue,ntr 

ajo !a lógica de hacertalpla rasa del orden exiStOnte; 	hijo, cuya  

libion es totOlitaria y siempre culmina con el exito, viene a e,nfrentarsf  

14 Adgibert Detláu, La  novela de ', Revolúci6Wmpica0a • 
Cápítúlo',1:ohtolágía del . mexicano en la" novela de Iós'Cuarentas , pp. 446 

• ,• 



al padre, descrito con los matices más sombríos. El nuevo orden de los 

hijos es más justo y moderno. 

Empezaré con la que se considera corno la primera novela de la Re- 

volución, Andrés Pérez, maderistalls  de Mariano Azuela. Antonio Cas- 

tro -Leal en su estudio introductorio a La novela de la Revolución mexi- 

cana (Aguilar, 1960) refiriéndose a Andrés Pérez, maderista, afirma ta- 

jantemente que: 

a nadie se le ha ocurrido incluir esta narración en el ciclo 
de la novela de la Revolución Mexicana. Podría decirse 
que, en general, cabe más bien dentro de la pintura de 
costumbres y de los tipos psicológicos de oportunistas que 
producen los cambios políticos que no modifican substan 
cialmente la estructura ni el alma de una sociedad (p. 25) 

Es evidente que semejante exclusión remite más bien a criterios extrali- 

terarios que 'por otro ládo entran en - cont dicción con 	définieión 

de 

que cabe 	 0040r.istO 0.,tfooto0100.tér,pór••,etát, itiápitá _ 	••• 

las, acciones militares y populares, así como en los ca 
ios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos 

• ovimientos (pacfficos y violentos) de la evolucion... 

eton5uttáOo'iai'pdiCiórudé Andrls:pérzt,.máderitio induid;en'• La Novela •  
e?:,f3eVói,tiCióh:pr,OlentOp.117i'de:Rát?éi'tp.','Stiiátéz.:.Púómexpi-.'.19.9Z: 



edad adulta, tenía treinta y siete años, cuando estalló la guerra civil, y 

expresa su decepción por el movimiento. Su novela describe al prota- 

gonista dentro de un conflicto moral, con una fuerte dosis de autocul- 

pabilización. Aparece huyendo siempre: escribir sobre la represión de 

una manifestación estudiantil crea en el periodista de El Globo un con- 

flicto moral. que lo lleva a huir a la Esperviza, hacienda de un compa- 

ñero de estudios. 

Don Octavio, el hacendado de La Cruz alta es la figura paterna idea- 

lizada que integra el protagonista en la única pesadilla que aparece en 

la novela, en la cárcel. 

Aunque ambas novelas están escritas en la edad madura, la vivencia 

de la Revolución los coloca en situaciones diferentes: Agustín Yáñez fa 

vivió en la niñez y la experiencia traumática de la Revolución es elabo- 

rada en un escenario con resonancias edipicas. los protagonistas se 
encuentran en la adolescencia y la Revolución es una experiencia libe- 

radora de la opresión del padre, cuya imagen de omnipotencia ea 

aguijón de la rebelión y se pone en tela de juicio su calidad mora 

orden de la dimensión páterna aparece globalmente condenado,  

sentado a través de figuras grotescas como en el caso 	moteo 

mán homicida,agiotista, particularmente lujurioso, que busca subte 

fugios para acallar su conciencia; 	padre Islas, figura histórica que 

OrTa 	 través de la qu± 

manipula al pueblo, mponie.ndo sú repugnancia por la relación seco  
.11egaque 	 pátéticO 	 pastora  

arítállaiqué:Oeüttá el :p.'410.0.1.0..'0,100'.'.del cura Martínez  



En Andrés Pérez, maderista la figura paterna está escindida: existe la 

figura del "general" Hernández al lado de Octavio. El primero, además 

de haberse apoderado de las tierras de El Cedazo, lo hace de la repre- 

sentación del movimiento maderista. En cambio, los protagonistas se 

encuentran en una crisis generalizada que se expresa socialmente en 

la huida de Andrés Pérez de la ciudad de Méjico del abandono de su 

profesión, como reportero y de la incapacidad de actuar como piensa, 

debido a su escepticismo en la condición humana considerada más del 

lado del atavismo que de la reflexión. 

La novela resulta particularmente interesante al verbalizar una des- 

cripción de la necesidad 

Pérez que es tomado como el niaderista lo es por equivocación no 

existe un líder que responda a las expectativas del grupo, que las sos- 

tenga. Es un error. Y se encarga de hacerlo de una manera excelente. 

Andrés Pérez es exactamente lo contrario de lo que se cree. Existe la 

imposibilidad de acceder a una situación paterna de dirigente1l6  

fiere quedarse con la viuda de su amigo que lo hao sesionado  fy  no 

comprometerse en el movimiento rnaderista El título dela novela pone 

énfasis en las expectativas que tienen hacia 	ina que no  

cumple. Es el que huye traicionando tanto el movimiento como la con- 

fianza,además de que se apodera de los mil pesos del movimiento  

maclerista. 	inconsistencia ideológica la cobardía, 	nterés e lucro  
conómico serían entonces os denominadores comunes de los ers 

.16  Lo, cual evidenteMenta se puede asimilar a:uoá posición edpica diferente,  
en:el:qué esa' dificultad activa él reuerdó.:(;11ástétil;:ienOS 
ál:pádre en la.r validad por aígOderrsé  dei ¿LiérISQ:c10:le.triácir 



najes. Ese j'accuse lanzado por Azuela, se centra fundamentalmente 

en la falta de compromiso social. Los elementos desintegradores del 

grupo están en los mismos protagonistas. 

El sitio de la acción es significativo. Para llegar a la hacienda de la 

Esperanza es preciso hacerlo a través de Villalobos. La Esperanza, 

lugar donde comienza la asonada maderista y donde muere Toña Re- 

yes se describe como un sitio al que se llega franqueando obstáculos 

de alto riesgo: "La hacienda de Esperanza dista de la estación Villalo- 

!Dos más o menos dos kilómetros todo es trepar la cuesta.' (p 7) 

Las palabras de Andrés Pérez, a su amigo Taño Reyes, en el mo- 

mento de su reencuentro son significativas: "Un pedazo de tierra virgen 

me hace olvidar el resto del universo" ( 	Presa de lo que dice sin 

saber Andrés Pérez a pesar de las contingencias que lo llevan de líde 

carismático a traidor a ladrón robado y a preso político, lo que hace al 

final "al pasar por el zaguán de la lcasa de María me detuve vacilé un 

instante y penetré" 	37). 

La entrada de los maderistas es unf hecho traumático mayor para 

historia del México moderno: representa la  caída de un mundo, el fin  
del antiguo régimen. Es el clímax de la angustia que se venía acu 

ando desde las elecciones de 1910, representa la sintesis de todos los  



creando incluso una corriente nueva que es pilar de la narrativa mexi- 

cana, latinoamericana, de importancia en el mundo hispánico117  

Las novelas que son consideradas como la primera y la última de la 

Revolución articulan el síndrome Madero, ansiógeno, como generador 

de esperanza, como el clímax -de sus respectivas intrigas. ¿Cómo en- 

frentan la entrada de las fuerzas maderistas a una polación? 

Por su parte, Al filo del agua describe la vida en un pueblo durante el 

año que precede ese estallido, lo que señala que el ciclo cerrado se ha 

roto y deja a ese momento de rompimiento de ciclo roto en el caso de 

la primera novela de la Revolución Andrés Pérez, maderista, existe un 

orden roto que es cerrado de manera individual por una serie de perso- 

najes es de suponer que en el caso de Andrés Pérez ese desconcierto 

profesional 

de adivinar la decepción de don Octavio contenida 

rige a AhdrOs Pérez La muerte de Taño Reyes Y la 

al movimiento armado en manos de oportunistas.  

en el insulto que die  
de su capataz dejan 

a primera novela lde 

esa vergüenza social, será sellada por María sólo se pue- 

la Revolución está 'fuertemente influida por el naturalismo entdncel 

boga. 

rroga 

El hombre es un ánima! Aunque tengl. interipncia que e irte-, 

sobre su actuar, ;el miedo, la ihdiferencia, la in o encja 	cobar 

la pesan nás. En un conflicto moral errare aceptar valores civiles y 1t 

satisfacción de deseos sexuales son estos quienes incidirán con  mayor 

1 	a intervención francesa es un ciclo muy vigoroso que sin embaro notiene:  
111/ 	 • 	 ir 	 • el mismo' sitio central tanto en la imaginacion del mexicano ni en la' historia lite- 

raria.,' 



A pesar de que se dice que la novela de la Revolución nace de una 

observación de la realidad exterior, es evidente que desde su inicio al 

final, con Al filo del agua, se vive el conflicto también de una manera 

interior. El sujeto mexicano se estructura en torno a esta demanda de 

justicia en esta exigencia por un compromiso social, la diferencias de 

clase, la rebelión contra la injusticia y en general el rnalescrtar en contra 

de un régimen injusto. 

Cartucho 

ientras las visiones de Nellie Campobello y de Azuela son 

profundamente desesperanzadas, Yáñez presenta el hecho 

de la Revolución como revolución liberadora. Los protago- 

nistas cambian radicalmente un modo de vida opresivo por algo diferen- 

te, positivo Campobello y Azuela presentan en sus novelas la 

riencia de sus protagonistas de la Revolución como derrota. No hayj 

ideales y parecería que la Revolución es sólo un hecho sangriento en el 

pe solo se puede retirar un goce perverSo EL sujeto, es máS' 'en vc 

1rna y no puede controlarun fenómeno.que en este sentido es inhumE  
El Individuo se encuentra en el ojo del ciclón como victiffia ábsolu 

éllie Canipobello introduce con artlich0111. 	o siniestróll  

onstruye a pprtir de lo 	 la noVela. La v SiOn glob • 

f. Nellie Campobello, "Cartucho",en La novela de la Revolución mexicana  
o 	, 	pp• 928-966. 
1 	mposib e coincidir con una visión neutralizádora 	e pretende hacer , 
Nellie Campobello exclusivamente una observadora de, los hechos'de armas 
la Revolución mexicana en el'Norte, como la visión de Antonio Castro'Leal quie 
banaliza los logros de nuestra escritora duranguense de la siguiente;;manera;  



de la Revolución está construida por verdaderos close-up de los solda- 

dos. Las pequeñas secuencias en realidad son sólo una. Sólo aparecen 

víctimas cuya pasión ha terminado, o que se enfrentan a la inminencia 

de la muerte, que es la gran coordenada de todos los protagonistas cu- 

yas cualidades son sucintamente evocadas tan sólo para unas líneas 

más adelante presentar su muerte violenta, instantánea. Parejería que 

no hay posibilidad de agonía y esos cuerpos muertos, caídos, abando- 

nados en el mismo paredón son los que atraen la mirada perversa de 

una niña en la que producen un verdadero goce. Nellie Carnpobello tie- 

ne el mérito de haber convertido el obituario en un género literario ma- 

yor. 

Al igual que en Al filo , del agua, (principal mente en el capítulo 

"Ejercicios Ade e 	)i..- la-rpuérte es el..céntro de gravedad del relato. 
Pero mientras; en Al fr'lo¥del agua sirve tan sólo como un temor -uno en- 

una doépicsh...gtote5.0p 

paratemente activada 	satisfacor.:,.:el..1usto,-.fr(000-:p9r....üh_.:terroilio.reoor.:,.,:::.. 

de. culpas,` la muerte en ¥ 101 OPOt infantiles el narráddr. de Cartucho  

quizá la,v1110;50-Más;esoojofoonto.::00.io...:,.ffilifett0., en ala eratura mexicana. 
Loss héi-oes adquieren belleza bañados en sangre, tiesos yen el Mimo `¥ 
rictus, 0...p.relaS dé lOS- 0tiMO.',.s .eStettóitét: ¥¥ sa imagen es colocada en 

.una 	 aritOjátra.. interminable, I¥¥ esos herpes, su vida y su 

artucho presenta, en una serie de pequeños cuadros sucesivos, escenas 
personajes selectos que ilustran la vida revolucionaria en el norte•de la Repúbli 
ca; lo presenta como si un reflector fuera enmarcando en su círculo luminos 
sobre la oscuridad de`un inmenso campo de batalla, los, momentos 'ri-iás inipre 

r 	
, 

sionantes, más significativos, más conmovedores, Op cit. p, 925, 

20 Cf. Sigmund Freu 	p ominoso" ...e 	T. XVII, p 215-253 



muerte injusta, son banalizados por el hecho de que la narradora colo- 

ca su biografía, especie de breve oración fúnebre, dentro de una serie: 

cómo recordarlos si no es a través de esa mirada que considera bello a 

un cadáver tan sólo por que tiene los brazos cruzados, El objeto descri- 

to pasa a un segundo término y lo que aparece es ese ser perverso que 

coloca a la belleza en cuerpos yacientes, en despojos, algunos pule- 

factos, que fueron seres humanos. Más que el cadáver anónimo del 

fusilado que contempla frente a su ventana, lo que destaca es el deseo 

de que fusilen a otro y lo dejen para contemplarlo, para apropiárselo 

con arrobo Esa niña se engolosina en el horror. En el sentimiento de 

pérdida constante: 

además de ser villistas, como su madre son de Durango también co- 

mo su madre A través de ellos se da salida, se cristaliza un deseo 

matricida. El goce ante los cadáveres de quienes pertenecen al mismo 
grUp0 pOlítiCo O son paisanos de su madre parecen indicar un fuerte 

desplazamiento. Ella observa la tristeza de su madre,su impotencia, la 

inmovilidad, la manera en que su domicilio es cateado con violencia. 

madre aparece humillada.  aunque el narrador permita ver también la 

dignidad, la sangre fría y el coraje de su madre, mujer extraordinaria 

tanto por haberse comprometido clara ;y activamente, como por su so 

aridad con los suyos. 

No existe en Cartucho una intriga que- pueda contener 	su entra- 

mado semejante horror. on una serie de cuadros unidos por 	ül 

dad. Su visión fragmentaria es notable también or la manera en que 

e une el horror de la. muerte, la fragilidad-d0  la vida, la muerte ;vioent 

ratuita e instantánea al lado de la;idealización de Vila, .del  cua l  



ublicada diez años antes, y al igual que la de Yáñez, también 

novela de madurez El Resplandor (1937) comparte con Al filo 

del agua y en términos generales con el proyecto narrativo de 

Yáñez más de un punto de común Es posible señalar que sus proyec- 

tos tienen como materia prima los mismos elementos, pero con un sen- 

tido diametralmente opuesto Lugardita puede ser comparada con Ma 

fiarla Gonzalo Fuentes con Epifanio Trujillo, cacique de Las tierras, a- 

caso  o con los mismos caciques de tierra caliente de La tierra pródiga 

antiCióni  su crueldad es incomparable, 	está la figura el Padre  

hávz.de iViagdaleno y el Cyra Martioez:.Yáñez; ' 	uéeimiento 

e los..jéfes'políticos la sequedad de SanAndrés de a. 	pueblo  , 

de A! filo  d0/ agua.  

Sin embargo la actitud de denuncia de Magdalena,estricto' conte 

oraneo e Yanez 906-.1.986 	eñala 	a violencia de la Revolu-, 

ción no sirvió más que para colocar en el poden a uno e Jos antilu 
11. xplota0os, e se convierte en un jefe poiiico Oemagógiimporta;  

tanto el momento de la Revolución sino 	consecuencias y  describir  

rran leyendas como si se tratara de la vida de un santo. Ideal y muerte 

quedan estrechamente unidos en Cartucho. Sólo es necesario que ese 

ideal se encuentre distante para poder salvarlo ya que el entorno de la 

narradora está marcado por la muerte absurda e ignominiosa. 



que, cómo es utilizado el pueblo. Mientras que Yáñez presenta en Las 

tierras flacas y en La tierra pródiga las posibilidades de intervención 

estatal y expresa su confianza en un Estado como única instancia or- 

ganizadora e impulsora del progreso. 

El mismo título pone en relieve diferencias radicales. 

"Lo que hace falta es un amo, pero un amo de veras." (p 914) Este 

es uno de los temas fundamentales de la novela de la Revolución De- 

seos parricidas, llevados a la realización en una escena particularmente 

sangrienta al mismo tiempo que una,  profunda admiración por la figura 

paterna. 

¡Viva el Héroe de la Paz! 
-¡El vencedor del Dos dé Abril! 
-¡El gran gobernante! 
-¡El azote de los malos mexicanos 
-¡Nuestro padre! ¡Nuestro jefél121  

lin breve pasaje $1r.VepArp

gias de` caracterización: 

Las indiadas eran rápi amente convertidas . para tropa y 
las covachas se quedaban temblando de odio y de amar- 
gura, y el hambre ;crecía porque nadie baí be:chaba las se- .:• 	• 
monteras, p. 9QQ; el  •subrayado es• ..•-•-• 

sta sinécdoque que he subrayado en el texto de Magdalenó, y qu 

coloca en primer plano la habIación, e an o en segundo 	ro 

ano es decir, menciona a parte por  el todo,revela 	estrategia d  

auricio Magdalena, " cl Resplandor", ,en La novela de la Revolución r exi 



caracterización diferente. Aunque Yáñez utiliza este procedimiento en 

el "Acto preparatorio" -describe las casas para caracterizar la mentali- 

dad hermética de los habitantes-, su procedimiento se transforma a 

partir de "Aquella noche" -en donde los personajes poseen un nombre y 

unaoproblemática propia-; en cambio, los personajes de El Resplandor, 

no llegan a ser individualizados, carecen de nombre. La sinécdoque 

empleada por el narrador, tan sólo sirve para intensificar el monto del 

afecto capaz incluso de contagiar a los sitios en los que viven e insu- 

a tarea de los novelistas` de la 

el  horl'Or de la ..violencia, del ocaso violento de una epCoca1 Su' 
T 	

función testimonial evidente, está animada por una necesidad  
imperiosa,' irreversible: se. p. 00.00 deur qui no pueden hacer otra cosa, 

.el horror los comanda, Ios...trabpja y ellos sólo verbalizarían hechas ex 

La orginalidad de anéZ., su aporte, consiste en que su novelística e 
Odádóta.-:.H 	 ue.. integra:el asa 

futuro que da unasign¥ficación a esa violencia; Sin embargo es precis 
señalar que 	de sus novelas, a excepción 'de un cuent  



"Sangre de sol", Yáñez abordó la problemática de la Revolución. Ga- 

briel Martínez regresa a México después de que ha terminado el mo- 

vimiento armado. Es muy significativo que el periodo de enfrentamien- 

to, de destrucción, en la novelística de Yáñez aparece como un periodo 

dedormación, de búsqueda. Sin lugar a dudas conflictivo, pero la pro- 

blemática es interiorizada, se desarrolla en sujetos que pueden subli- 

marla En esto radica la originalidad del proyecto narrativo agustiniano. 

Me gustaría cerrar este comentario sobre Al filo del agua con dos 

apreciaciones que ponen en relieve la importancia de Yáñez, tanto en 

la historia literaria como en relación con el hombre que fue Agustín Yá- 

Sería injusto decir que Al filo del agua cambio la dirección 
de la novela. Pero si señala un hitos  encierra las caracte- 
rísticas de una nueva dirección. Incorpora y rebasa la 
anécdota, el costumbrismo, la protesta social, el calculado 
esteticismo presentes en novelas anteriores, aunque casi 
nunca en combinación. Y alcanza un grado deinterioriza- 
ción que es raro encontrar en la prosa mexicana anterior. 
122 



Por su parte Agustín Yáñez llenó la pantalla de la época 
[se refiere a 1950} pues ya tres años antes, con la publi- 
cación de Al filo del agua, la novela se consideró el evento 
cultural más importante que aún cargaba a cuestas con los 
esquejes de la narrativa de la Revolución. A él los jóvenes 
de entonces lo leímos con pasión aun cuando sus poste- 
riores publicaciones hicieron de él un escritor mediano. 
Ttdo ello, aunado a la sequedad de su carácter y a su yo- 
cación política, acabaron por destruir un mito que apenas 
empezaba a crecer. Es posible que ahora vuelva a consi- 
derársele como un narrador de prestigio. 



Conclusión y perspectivas i  

Resulta verdaderamente divertido ver la rapi- 
dez y la seguridad con la que algunos sujetos 
se pronuncian sobre el tan espinoso proble- 
ma de la psicología de lo inconsciente, fun- 
dándose tan sólo en su primera impresión. 
Pareciendo las interpretaciones rebuscadas y 
forzadas o simplemente desagradables, se 
deduce que tienen que ser falsas y que la

,
la- 

bor verificada por el psicoanalista carece de 
todo valor. Ni un solo minuto acude a su es- 
píritu la idea de que puede haber importantes 
razones para que las interpretaciones presen- 
ten tal apariencia y que, por tanto, puede ser 
interesante investigar cuáles son dichas razo- 
nes.2  

Pf fOjferé0101 10.1fflr:Oh0. Y en diferentes sentidos, toda tesis, 
inevitablemente, es un recorrido. Teórico, por la exigencia 
definitoria de la -die0n$,_.¡p..11..00010r0... 

e upa.-td0d4;.p,..X00,:000 ri.e..:•00.-ire0000.000..;i:•00s:..., de • experi encia que 
vivencias anteriores, a de liceniatura y la de niOéstría que se suma  
rían asegurando un más allá, Repetición en parte, a la vez que.diferen  

cía pues el síndrome tesis doctoral no as',a en° a. 	anlas a de .corregí  
o  or lo menos de revisar, esos dos senderos previos 	ámó 'avanza  
en efecto, sin .volver haci? atrás? El doctorando" 	estaría rélPaicla 

La ,concepción_ de, este capítulo. está en deuda con Didier Anzieu, Béckett.ét: 
sYchatiOlyt?,' df. bibliógrafíO. • , 

• Siárh17:in0 Freudt IntroduPción. al psicoanálisis, p 246•.(Libro-de bolsillos 
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recibido 

esas dos escrituras, y por esas dos comparecencias ante el tribunal en- 

cargado de oficiar los ritos de pase. El primero otorga la licencia de 

ejercer ("facultad o permiso para hacer una cosa", apunta el dicciona- 

rio); la segunda certifica la "maestría" (proviene de magis, magister, 

más) y por tanto coloca, en cierta forma, el asunto en un problema de 

cantidad ponderable, medible. La tercera, sin embargo, remite directa- 

mente a la transmisión de un saber El diccionario señala que doctus es 

el pretérito perfecto de docere enseñar Por lo tanto, doctor es aquél 

a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los co- 

ordinarlos". Y 

último y preeminente grado académico que confiere una universidad u 

otro establecimiento autorizado para ello En sentido figurado, doctora- 

do es el "conocimiento acabado y pleno de una materia' 	e tal forma 

no,  se trata de copceder un permiso ya otorgado, Pi de estábiecer un  

cálculo, ya efectuado, 

Último retén o aduana, cuyo paso supone el reconocimiento de ma- 

dUrez...,enla-itiVéStigaeidni iá tesis Neva pegada:dorso la exigencia de  
originalidad, la demanda de aportación quje exige. un esfuerzo particular 

y sobre todo, -la presentacion de un :00jéto...b.uono.„.. 	ré01 	no a un tri- 

`ni oñooltodes.. 00. 



ter utópico que requiere imaginar las estrategias para recorrer ese viaje 

"inmóvil" como diría Celorio pero que paradójicamente debe movilizar y 

comprometer a la subjetividad. 

En este sentido, podría decir que acompañé en su recorrido a ciertos 

personajev yañecianos que partieron del silencio opresivo; no seguí a 

quien solemne y severo, arengaba desde el púlpito; y permanecí aleja- 

do de las acrobacias decidoras del Amarillo. Más cercano, en cambio 

de quienes rumian en el cortejo fúnebre de Las vueltas;  

decir, y de quienes se imponen planes ambiciosos, definidos, irrealiza- 

bles. ("El plan que peleamos" como conjunto, en su desmesura no 

podría catalogarse acaso entre estos megaproyectos inconclusos inevi- 

tablemente que se arriesgan por los desfiladeros de la razon que se 

enuncian justo en el momento en que las fuerzas se eclipsan 

En Beckett et le psychanalyste4  'cher Anzieu introduce la diferencia 

entre acto y acontecimiento: un acto es gye a uis 	e gu aran, 

cerraduras, 	acontecimiento es que le hayan cortado  

curiosa la, manera Ade AnzieLi -el ejemplo es suyo- 	coloCar alegusto  

en el terreno del acto 	a castración, real, en e orden .del ?contech' 
miento en que el protagonilta no puede sino ser víctima exhibida.  
acontecimiento transforr a el ámbjto subjetivo de quien lo realiz 

entras que un acto se suma sin que en la operación haya al o 

ente, 	a acumulación que evertualmente,:puede, inclusa, resultar, 

nútil a tesis. de e estar provista de esa dimensión de acontecimiento,  



transforma. Ese cambio que opera no es medible pero sí perceptible, 

tanto en el sujeto como en el objeto de estudio como en la comunidad, 

sin dar cabida a la duda. 

En la replica, algo se presenta para examen: el producto que nece- 

sariamente debe ,poseer las ceracterísticas expresadas en un regla- 

mento de doctorado. Pero ¿se habla acaso de la trayectoria individual 

que realizó el sujeto? ¿Hay lugar para ello? ¿Doctorado y subjetividad 

no aparecerían en cierta forma reñidos -en la tesis, en la réplica- para 

algunos al menos? 

Concebido como un trabajo analítico Archipiélago dorado: el despe- 

gue creador en la narrativa de Agustín Yáñez me obliga ahora a entrar 

en terrenos de la subjetividad Aposté por algo que se llama psicocríti- 

ca a falta de mejor nombre Y ello en este ensayo, es no es lo que 

proclama ser. Originalmente el término (que se remonta a 	años sea  

senta: definitivamente ya suena caduco) fue acuñado por Charles IVIau- 

00.0100); 
No permanecí 'e'ri tos lío...110$ .oft0-00X01.:. de su propuesta, io 0.00 

resulta extraño: Y en el laberinto doctoral, provisto de me- 

dida, del cual ha 	ue 'entrar1, ero sobre • 
como 1"eseo-, es r0Oiso referirse a 	estrategia, diferente 001 hilo  

eto:enrictlecpfquizá 
descrito en la 

-•
investigación.  

¿Por qué Yañez? é 
1.4eg? unívoca, aunqúe todo conduce hacia una identificación'i..p14itipipy: 
al mismo tienpo a oferto rechazo e irritación. Esto podría resultar pa 



se le adjudican una serie de etiquetas -provinciano, oficialista, católico 

arrepentido, arrepentido de su arrepentimiento- y el investigador que 

intenta estudiar imparcialmente un proceso narrativo. ¿Por qué abordar- 

lo desde la óptica de la psicocrítica? ¿Por qué Yáñez con Mauron? 

¿Por qué focalizarse en el despegisfe creador cuando la primera exi- 

gencia psicocrítica y lo original en el contexto específico de Yáñez, era 

la obra completa? 

A este respecto hay líneas que pueden seguirse: en primer lugar 

acude lo exterior lo que no involucraría al sujeto que investiga. hay que 

aducir el jansenismo raciniano y el catolicismo de los Altos en un mo- 

mento de persecución Por otra parte está el carácter obsesivo de 

Agustín Yáñez ¿cómo estudiar la repetición que se juega en su obra 

de manera tan clara sin ceder a la tentación de las propuestas mauro 

nianas buscadoras de incidencias y que desempeñan el obvio papel de  

guión que los une? Nada más fácil que darse a la tarea de detectar 

cidencias, repeticiones analogías, tics escriturales 	difícil 

postre peligroso sin lugar a duda reductor- yes elaborar e 	creador,  

entrevisto después de varias relecturas del material, 	r mi a 	u 

los trespasos de manera obsesiva, creo que esta dimensión o sesi- 

a provocó, o por lo menos concretó,una relación especular 

jeto de estudio (aunque toda relación de objeto es con un objeto perdí- 

doy por lo tanto los  nuevos  objetos reemPlazantes, provisionales- 
esfallecientes inadecuados;  investigador 	eminario 	ello des 



de ambas perspectivas de la relación: el corpus y la interpretación que 

se sobrepone; el autor y él). Sin embargo, hay algo de saber comparti- 

do no dicho cuando se establece una complicidad, cuando se está en la 

misma banda, cuando uno está atravesado por la misma estructura. De 

esta forma, estudiar al otro significa -résige supone- también una au- 

toindagación. 

Paralelamente al objetivo doctoral, está anudado el psicoanálisis al 

que el investigador debe someterse lo cual proporciona otro medio pa- 

ra saber algo de sí mismo; al 

posibilitaba al investigador atrapar algo qu 

puede identificar aislar y describir puesto que a fin de cuentas, seso" 

está en el otro, es perceptible en un corpus. Finalmente se juega la ilu- 

sión de que no es a sí mismo al que 	se refiere sino al otro, al  es- 

critor que había puesto en circulación un objeto analizable, otro que se 

coloca or ello en relación especular: de allí que la escritura de lalesis 

también delate de alguna manera al "investigador", 	una manera 

el analista y l analizan e saben o, mejor, comparte 

método, por tapto también exige el paso por el div1n. 

en el  

_as estrategias de Mauron, (tal como él fas formula y sintetiza) aho 

parecen demasiado 	ofhátiá: 



practicables, para que sean eficaces. Resulta demasiado sencillo, y 

simplificador el método como para pretender una explicación tan total o 

tan profunda como la que él se jacta de obtener. ¿Es acaso a través de 

la repetición, de las incidencias como se puede descubrir o acceder a 

otras profundidades? ¿No es más necesaria •Ia intuición libre que inven- 

tariar y utilizar:el método de las superposiciones? ¿Más alentador se- 

guir las ideas detonantes, las pistas al azar dejarse arrastrar por lo que 

difiere en el proceso de repetición, lo que puede ofrecer más pistas? 

¿Por qué es necesaria "toda' la obra como lo sugiere Mauron, cuando 

en términos reales podemos trabajar, un momento en el proceso crea .. 

una obra y no otra, justamente por la 

autor, entre lector y personajes ..•. (y ello a pesar de la identificación de 

base). 

Por la sencillez y claridad con que se expresa, la estrategia de Mau- 

ron posee algo de espejismo; las iteraciones resultan atractivas padicu- 

larmente para los obsesivos Pero ¿acaso no puede convertirse la su- 

erposición en un método que tienda a inmovilizar lo rás vital en la 
obra y hacer del discurso del mito creador una herramien a fiable 

ura para controlar eso que de Unheimlich, de e urbador, de interr 

ador, de diferente, tiene un texto? El camino rePetioión 	°mi° 

ito crea 	explicación textual resulta demasiado simplista,emasi 

ra que no obligue a sospechar, o por lo menos para no  



cador"6 , sentencia aplicable a la psicocrítica. Personalmente, me gusta 

más su narración de la obra raciniana, prefiero leer sus hallazgos en 

Moliérei  en Baudelaire, en Mallarmé: es decir, la puesta en relato que 

Mauron efectuó separada por un abismo de su método tan clara y dis- 

tintamente expresado. 	 o 

En el proceso cada una de las etapas de la tesis me resultó difícil. 

Cada segmento aparecía como el más complicado, como un verdadero 

reto. En primer lugar temía el capítulo sobre Al filo del agua. Y pensaba 

que tendría que abordar primero otras obras de Yáñez antes de some- 

terme al filo. Inicié con Flor de juegos antiguos; lueg 

Los sentidos al aire. 

mer texto que escribí fue  sobre La tierra pródiga que en la versión 
"final de Archipiélago dorado: el despegue creador en la narrativa de 

Agustín Yáñez, no aparece. Luego fue sobre Flor de juegos antiguos. 

En torno a este texto es pedinente evocar una anecdota: un fuerte res- 

friado me obligó a recluirme en mi habitación de la l Casa de México en 

arís Y ese texto, en el cual aborda los estados febriles del prota jgonis 

sirvió como detonante, el primero de la tesis, 	a grisura parisina, 

el texto me hizo recordar tanto el sol de México, asi como los modos de 

utilización de la enfermedad me hizo refiexionr en la somatización en 

el intercambio amillar. Además, f la figura materna Uerte untana, no 

estaba ausente en mi ambito familiar. Ni la 	eza mil y una vez enfa- 

izada delprotpgonis a acusado , recisamente 	"morigerado"h 

upar de laiglesia aunque:menos acentuado,en familia. 

Cf. "Apropósito de un caso de neurosis obsesiva"en abras completas, 
rrortu Editores Buenos Aires 1986. vol X p 173, 



Hubo, sin lugar a dudas, una base identificatoria muy fuerte en dos 

infancias con puntos de contacto. La única solución propuesta en Flor 

de juegos antiguos era el viaje (también en Al filo del agua; en algunos 

cuentos de Los sentidos al aire; la diferencia con algunas obras poste- 

riores es que ese viaje se cierra con el fin de la novela)); 

Para mí, Flor de juegos antiguos me obligó a revivir, una problemática 

"superada" de la infancia. En el extranjero, la nostalgia no era por el sol 

mexicano a fin de cuentas, sino por la manera en que se asomaba Yá- 

ñez a su infancia para elaborar el duelo de la niñez perdida y encontrar 

mente una de las preguntas del obsesivo, uno de los sueños 

"imposibles el tratar de salir de esos círculos repetitivos para avanzar 

en línea recta. La solución yañeciana Calienta a intentar un recorrido fue- 
ra de flas vueltas hipnottizantes de la repeticion neurótica. Salir de las 

rondas a navegar aunque fuera sin rumbo preciso, por esa para ml aún  
ahora desconocida Laguna de Chapaia, mar de mentiras. errancia  
psicótica? "Por esto" había 	e introducir las propuestas de nzieu 

estructuradas en fun.proceso, a la estrategia mauro ana, centrada eh la 
repetición en as incidencias. 

osteriormente empecé a interesarme de otra manera en la narrativa  

una y otra vez hermético orpe para conversar, se impone una hazaña  
verballo 	a hacer diferente de iodos, justamente por su dominio 

escritura del ;verbo. esprovistos de verbos, encontramos os, arra o 

en esa serie de 

estalladas 

le pudiera 

experiencias tan sólo organizadas en torno a un juego, 

por la permanente interrupción del juego, una .dirección que 

rondas infantiles sacar de las vueltas de las 	 Esta es justa- 



en el umbral de la obra mayor de Agustín Yáñez. Las frases se acumu- 

lan sin que exista uno solo; en todo caso están reducidos a su mínima 

expresión. Eso fue lo que mayormente me interrogó: el hecho de que 

aún sin verbos se puede acometer una empresa verbal. Empresa diri- 

gida por la hipotaxis, por un tartamudeo, similar a la Li?# los primeros 

momentos de la tesis en que todo era titubear, o por lo menos la identi- 

ficación de las piezas de un rompecabezas cuya figura se desconoce al 

principio... y al final. 

La escritura de Archipiélago dorado el despegue creador en la na- 

rrativa de Agustín Yáñez fue un desafío verbal sin duda cuya escritura 

exigió la invención de verbos nuevos para relatar la trayectoria escritu- 

ra! que el autor recorrió y al re recorrerla describirla y proveerla el aspi- 

ratitp.a. 0. 0.0torl  de: urja 	hay dos elorit1.0 en pOr01.010 

yo para mi es 	 o Oploo la porlpotiya.i 

que 	ore Mauron, ,.descubrimiento de un alim sesto. 
Por que el despegue creador se  

ración de Anzieu significa un esfuerzo de formalización digno 	tonor7,.... 

en ttjéntá-:pot..ttuo aparoco....comp un iljto importante n lá- • reí ción área- 
escogiera 

instituyera  
;umbral que debe er franqueado ttlo a creación a escrituracíe 

chipiélágo  
04000...to(0101 	 átérn 

etodológicamente s 00bt0„.0p1(0 iiieo..i., 	aurón ie11.tr70, r..:.1:41., ..:...,.„....._:_:_.... 

0Qa 	Is.is..:.0-0:::•00010ro0..!•0porl 	también, ala necesidadde ,.=_,„...,...... 

er una síntesis. ...::.:Pl.e.0.0,...:.filuit.,$.„t:::.« .1.i....port..0.0..t-0...1.:::..... -:fsíot.lj rér:,..:;0.0 ,p0-(11...id 



por lo menos separadas por una administración esquizofrénica. Este 

relato que articulé para describir la trayectoria narrativa de Yáñez, su 

despegue creador, tuvo también resonancias para mí. 

Pero de Yáñez no describo su despegue creador sino sus despegues 

creadores, dejando de lado, pasando la esponja con él sobre el primer 

despegue, que siempre trató de borrar y del cual no se pudo desligar 

del todo falsa partida en dirección materna cuando el verdadero des- 

pegue creador significaba justamente lo contrario: partir y colocarse en 

el terreno del padre, huir del terreno de la madre aún cuando son las 

palabras de la madre las únicas que tiene el sujeto, protegido por esa 

envoltura acústica primera e imprescindible que da la madre al bebé y a 

través de la cual lo introduce en el universo simbólico el inconsciente 

está estructurado como un lenguaje A pesar de que no sólo es la pala- 

ra, sino las modalidades de articularla, es decir, la oración, la palabra 

soterrada el discurso puritano de la represión, lo que va a jugarse en  

áñez Y partir de todas maneras, sabiendo que a ue sustituir 

tamente ese mundo simbólico de la madre asfixiante porque entr 

otras razones se encuentra del lado edel absoluto, de la verdad revel 

da del discurso que a sustentado el vuelo de la cultura occidental.  
cómo 	Partir en primer lugar, allende los limites fijados 

establecidos. Nlas allá de los campanarios, a un sitio en 	e 

campanas de las iglesias no ritmen ni un momento más el fluir de 

vlda.EPartir en Yánez tiene algo e verdadera defección justamente ha 

c a el otro bando, ara denunciar el o er mórbido de la Iglesia. Er 

reciso pasar al bando del anticlericalismo, del lado e la política'.  

salvarse, Yáñez tiene que identificarse con el. que antiguamente sl 



consideraba el enemigo, el agresor. Por ello quizá en el momento en 

que Yáñez ya se encontraba en el terreno de la politica ¿cómo efectuar 

una nueva defección cuando justamente ese terreno había representa- 

do seguridad? 

El texto que he entregado es producto de un conflicto que eio cierta 

forma resuena con algunos acordes que coinciden en Yáñez Y de allí 

también una resonancia del conflicto doctrinario. ¿Fidelidad a quién? 

¿A Mauron con quien me había comprometido? No. Faltaba otro padre 

simbólico 

que tuvo que pasar por una especie de reescritura de su obra suma, 

obra compendio, obra-código, su obra, de madurez, El código de la 

obra: ensayos sobre el proceso creador, libro que traduje para Siglo 

XXI. 

Para mí, escribirla tesis, siempre se tradujo en un conflicto entre dos 

patrones Freud o Lacan, IVIauron o Anzieu ¥ Por supuesto que lo n as 

radicalmente opuesto es Lacan MauronEnte nzieu 	acan fina 

mente hay puntos de contacto. Anzieu fue analizante de Lacán,  
a 	Por el otro la mujer que le dio la noche (no laAnzieu es la  
amasaargarita, a analizante que permiti¿r a acan escribir 	esis 

actoral pues fue el quien la trató 

resulta de este modo que ` los ;actos más necesarios, tales 
on o los de acostarse ' lavarse, vestirse ;o sala de paseo, 



se convierten en problemas complicadísimosi  apenas so- 
lubles...8  

Cuando logré escribir sobre Al filo del agua, pensé que el resto sería 

más fácil. Y no fue así. Debía articular sólidamente el primer capítulo. Y 

,cuando lo terminé y corregí, no menos de ocho veces, encontré nuevos* 

escollos. Entré en un capítulo teórico que era difícil por ser la columna 

-que sostendría teóricamente la tesis. Luego de terminar los dos capítu- 

los que originalmente eran difíciles me pareció que el ideal del yo ha- 

bía intervenido demasiado en los primeros capítulos: no existe nada 

más fácil que prometer en la introducción y en el primer capitulo, para 

olvidar en el desarrollo la palabra empeñada. Pensé entonces que el 

capítulo más difícil en realidad iba a ser el segundo porque allí pasaba  

ya al análisis concreto de un texto y no podía defraudar al lector, no  

podía salir como quien hace promesas y no las cumple. Luego pensé 

que lo difícil era recorrer el trecho que media entre Flor de juegos an 

guos y Al filo del agua. Después me pareció que el capitulo in) osi I 

de armar era sobre Archipiélago de mujeres .obra que no 	"decía" 

nada y que me producía una particular irritación. El malestar ante La 

creación y Ladera dorada -y en general, la obra de senectud- es de esta  

aturaieza. 

asé por alto una dificultad mayor encontrada en el inicio: ¿cómo iba 

yo a proceder en la exposición?.través . fecha de publicación  

de los libros, respetando el orden cronológico que Yáñez.cual  

significa a rendir tributo a un tiempo de las ediciones,as eventuali- 



dades que rodean al proceso de publicación, a un tiempo que a la pos-. 

tre alienaba el tiempo del proceso creativo agustiniano9  . ?:,0 proceder 

partiendo de las obsesiones y estructurar un nuevo relato o relatos a 

través de esas reiteraciones?" Pero ¿acaso no constituye eso uno de 

los objetivos del obsesivo, hipnotizar al otro a través de la repetición de 

la monotonía para ocultarse? Acaso ceder a las obsesiones no era una 

reducción de la obra de Yáñez abordándola justamente por uno de sus 

síntomas mayores y hacer del discurso literario un espacio de la morbi- 

dez sintomática de la compulsión de repetición? Aunque había una ter- 

-cero opck51) que era seguir la cronología de-.ppoposjción mezCláMcigl?: 

con la cról10190 .0P.'0001idaOlóñ 	preferencia a ciertos textos 
"claves" con 	mito -creador. Opte"una me*olá de 
las tres vías que vislumbraba aunque cada una de ` estas tres formas de 
exposición , con pros ̀y contras, era viable., `Pero ¿cómo enfrentarse con 

el text© que siempre se presenta en, pre ende, y que hacer con la expe 

ciencia de -1? lectura siempre 	prps00107.:coorii,:,..a.; la cronología ¿,no 
era dar pábulo a Una. $0..004..$to,... evo ación, lintroducir las categorías de 

previo, preliminar, posterior, último, de las cales carece el inconsciente  

ue "abole: 11  la nación dei t.101700,0. 11..0.P01. ,élpejismT, 	enera  „ 
dor 0,:,.r:70.Opte00...1000.:.i,,que.110gOri. .0 ihstá&átityárltériót..:.;'. entro de la ca 
tegoría de causa y lo posterior corno su efecto, lo cual da lugar a` relato: 

coherentes, interesantes pero no menos fictivos... 

). Lo'cual pretendo hacer;  en la primera y, la segunda vuelta dei tiemp' 
l Q Es el ' meollo de "El protomito creador de AgusUri Yáñez". 

• •-••el verbo es defectivo  • 	,-.••:••••••,••••••,• 



Una vez que he llegado a esta conclusión provisional, ahora debo 

plantearme la continuación del estudio de la obra de Yáñez profundi- 

zando en la problemática de los entrecruzamientos entre literatura y 

psicoanálisis. Este recorrido de tesis doctoral cierra diez años. El lapso 

para recibirme se terminó, Vino la necesidad del fin impuesta desde 

afuera, elliémpo de la conclusión, pero no trajo con ello el tiempo de la 

liberación exultante Como imagino que es el caso de Mauron que sólo 

redactó su introducción metodológica 

Paradoja al manera de post-facio 

¿o más bien post-facio a manera de paradoja 

na p0tt.t10j0 fundamental me .acosó 	 e 010: 

ensayo.LO más revolucionario de a propuesta psicoanal¥t ca 

es sin duda lo ue ha lidg.Ltooriza o con .'el nombredesaten-  

con flotante, sin que nada medié 	 la 

labra, interponerse una decisión por esjcuchar en el 

material sea hipótesis de trabajo o esquema. Sin 1010010..n 

ompstrot 	 átá recorreref materia l: 
cómo uede producirse una escucha sin prejuicios, atenta-a 

Más que bloquear el materiai dentro e. los 010.-.T ros. de un proyecto,  

...''00:00-torlo:...1001e....!,..000stifo. ',00i007 abra 	tnéháidhéá al texto ince 

rrogarlo más ;que é ar a conc ,uniones que simplemente fortalezcan un 

esarde repi4m?rge-..dórrio-;.;:tiOdt&ál no podría dejar de de¥ 

' .1árse. t'Ornó delirantemente Desde esta e 



bir una tesis es realizar una lectura que revista con la ilusión de verdad 

a un saber preestablecido, articulado en un plan de trabajo diseñado y 

aprobado antes de la escritura, tejido con "intuiciones" previas a un es- 

tudio. 

Enmarcada la escritura de Archipiélago dorado en el contexto uni- 

versitario es preciso definir una tesis clara y aventurarse en la narrativa 

agustiniana con una agenda en la que estén los temas más o menos 

definidos, dejando de lado las nuevas impresiones que vayan brotando 

para que el ensayo "parezca" unitario, consistente razonable no des- 

bordado por esas nuevas pistas que constantemente acechan al lector 

y lo conducen a otro lado incluso a un lado en que la escritura del en- 

sayo, proyecto a largo plazo resulta imposible, inalcanzable porque ese  
proyecto sólo se imagina dentro de la dimensión paterna que dara la 
sanción, el espaldarazo a un superyo que finalmente embauca con el  
cebo de que ahora si, título de por medio, dejara e incomodar,er- 

seguir, para dar lugar a la satisfacción 	premio anhelado de la ca 

atención flotante sería denunciado como un jrecorrido ala eriva, pro  
uciría una reprobable, académicamente esis-sin-tesis 	canfor- 

maría simplemente como un entramado e impresiones esprovisto de 
una columna vertebral sin una dirección, inconsistentemente histéric 

llo sería el horror para un espíritu de investigación sancionado, mar 

ña nabordabie por Comisiones clIctaminadorasi 



Y por otro lado se encuentra la mirada tan complaciente, ¿benévola?, 

como desaprobadora del clan analista que se aparta de un trabajo que 

considera como representativo, otro más, del psicoanálisis aplicado. 

Desde tal perspectiva, ¿qué diablos -se preguntarán- es eso de la psi- 

cocrítica? 

Tampoco se trata de revistir el ropaje del Alma Pura que vive en un 

mundo condenado a la incomprensión y al silencio como respuesta a 

las exigencias paradójicas' tanto del reglamento de doctorado como de 

principios resguardados por el clan analítico: ¿alma pura o a la postre 

perro que sirve a dos amos? 

¿Hay posibilidad de intersección entre literatura y psicoanálisis, 

cuando los practica alguien que está más cerca de la literatura fuera 

de la clínica? ¿Existe alguna posibilidad, algún posicionamiento que no  

sea el de pelota de ping-pong, al que la raqueta de psicoanalistas e in 
vestigadores de la literatura arrojan lo más prestamente posible del otro  

.. 
prl...ty.:10..:.ppr 01r.O,.tie01,00 ,ppr . 	análiátál.  10:--. =.:. tratade una,:, ,tesis ,..,...,_,,,.:...... 

i...terp141*:1;..;:'. por" -'01.rrié: p..do:....10tro....$ 0,..:1:.,00?..iipo,.$0-:0- 11..o.'.10 .:m1.0.:. del lado-. ' 

o '"•• i01(,">glq01'..::: 	elá !!10110ci..0(1....:. del 	s(000104i-.,-...::.Orl.,.:','..: terminar 

Pero escucho ós,,ecos..- dé! 

nes oníricamente presentan exámenes: el tenor infantil por el castigo; 

}t: 



experiencia es un límite, una 	 puesto límite que ya no ha- 

la conciencia de haber contravenido las normas paternas y sobre todo 

el comparecer ante el "examen" paterno sin contar con atenuante algu- 

na por haber sido descubierto in fraganti, sin defensa para asumir tanto 

la responsabilidad por la comisión del delito como esperar el castigo. 

Interrogatorio, porqués para los que no hay contestación... la tesis es- 

conde uncpierto grado de culpa porque el doctorado es el sitio del pa- 

dre, el que se va a ocupar? 

La conclusión obliga a un balance, de lo que se hizo, de lo que se 

debió hacer, del abismo entre lo que se planeó hacer y lo que en reali- 

dad se hizo El montón de hojas ese es lo que a la postre hice, lo que 

soy capaz de hacer exigiéndome el mayor esfuerzo, la mayor resisten- 

cia. La tesis 

brá una empresa de esta naturaleza que se hará para ser examinada 

por un equipo tan amplio de lectores revisores, consultores. ya nunca 

se estará tan sometido a la obligatoriedad de todas las correcciones 

que surjan en el proceso de revisión; ya no habra una empresa que 

implique en sí tanto monto de irracional, tanta obligatoriedad, tanto e- 

ber ser, tanta exigencia sine qua non. 

Como un profesor universitario resulta imprescindible librarse a esta 

experiencia, incluso haberla hecho antes de convertirle en profesor. Ño 

me ajusté al 13royecto inicial'de analizar toda a o ra narrativa. de Yáñez. 

Proyecto: ambiguo, en la ultima versión-se plantea la  revisión e'un  

pseudo inicio hasta la obra que  abre la Madürez,' El:.montón de páginas 

éádritaá' me interroga porque hay en ese imonto 	lanteartlient 

pizá,polOmico y:diáCutible, pero es un ,corpus del cual no puedo sacar 

todas las conclusiones: los descubrimientos, elaboraciones, el  

• • 	 • , 	• 	 . • 	- 	• 	• -• 	• 	••• 



textual, se propone "espontáneamente". Frente a la dificultad de expli- 

carlo todo viene nuevamente la paradoja. No se puede decir todo. Ape- 

nas se sugieren una serie de líneas de análisis. las propuestas sobre el 

padre, sobre la madre; su función en las obras de Yáñez y en el proce- 

so narrativo global aunque sospecho que esas líneas abiertas no se 

han agotado: serla ilusorio pensarlo. No se puede decir, a la manera de 

Jean Franco tales son los cuatro elementos que inspiraron a Yáñez, 

afirmar con tal certidumbre lo que a fin de cuentas suena incompleto y,  

Llegar a este final, exige retomar la reflexión sobre el conjunto de las 

obras de madurez Abordar el problema del sitio de la palabra en, el 

ámbito de la novela, del proceso creador pero al mismol tiempo de la 

circulación de ese discurso en esta sociedad que es testigo del ocaso 

de un partido al que el mismo Yáñez celebró Plantear el problema del 

silencio del escritor puede despertar el resentimiento mover a una re 

probación, No se puede ignorar, silenciar la decisión 

nez acontecimiento maYor de la generación que sufrió en carne propia  

roceder de los militares que cometieron el asalto de Tlateloico. 

puede explicarse cómo Pudo quedarse callado quien hizo de la palabr 

lá materia prima de sul oficio. n embargo, condenarlo y silenciarlo lrn 

parece también un acto de pereza yquizá de asegurarse com ro 

lo consciente que uno puede llegar a ser. En mi opinión jdebe leerse 

estudiarse a Yáñez.  



Pero me asalta una duda, cuando Agustín Yáñez denunciaba a la fi- 
, 

gura paterna como poseedor de la palabra había, sin duda, una conde- 

na. ¿o había también una identificación, un regodeo en esas figuras de 

caciques? La actuación de Yáñez en el 68 evidentemente obliga a revi- 

sar su obra. Los sacerdotes denunciados, descuartizados, las manos 

que estrujan al niño ereFlor de juegos antiguos ¿qué significan? ¿Está 

Yáñez del lado de la víctima yio justamente está fascinado por esas fi- 

guras omnipotentes y grotescas? En el inconsciente, en todo caso, no 

hay principio de contradicción lógica y coexisten os extremos, los 

opuestos. 

La trayectoria fragmentada que he analizado se detiene justo al filo 

del silencio del primer periodo de silencio. Dos ambiciones acariciaba 

Yáñez al frisar los cuarenta: escribir una novela y ser gobernador de 

Jalisco (lo cual escribió y publicó en Flor de juegos antiguosH ombre 

afortunado, cumple ambos sueños. Después de haber alcanzado su  

ambición de escribir una Hóyela, cuyo' efectol seguramente rebasó las 

.._.expectativas del escritor, por la importancia de AI filo del agua,  

que dedicarse a la política para ,' realizar la.otra` cara de su ambición. 

El sendero, y en esto el mío difiere Idel gusto de Yáñez por poners 

n camino, nombrar* los lugares y reconocer experiencias del pesado, 

e hizo en a incertidumbre, en el cuestionamiento,en a escritura 

nora si sus redes habrán atrapado algo concreto de ese texto.  

La escritura de Archipiélago dorado es  también,como;señale, 

amino desde el silencio hasta la palabra. Una palabra que ha recorrí 



una trayectoria emocional, onírica y que espero que acceda a la cate- 

goría de acontecimiento, antes señalado. Vale. 

En este contexto se produjo un sueño, de angustia comme il sied aux 

circonstances: 

Al hojear un libro antiguo que aún no había leído, un libro 
regalado hace mucho tiempo, encuentro que está toda la 
mitología pero traducida a los dioses mexicanos: se bus- 
can las correspondencias en dos mundos: lo europeo ver- 
tido al mundo indígena. Se trata de algo que nadie ha des- 
cubierto. Se trata de una rareza, pero el libro está carco- 
mido por la humedad: es preciso sacarlo y salir inmedia- 
tamente. Así que a empacar, y a colocar todo en carritos 
sin dilación. Al terminar, formaban una gran pila y allí jus 
tamente se encuentra todo lo que tengo, en tres carros. 
Pero la angustia es porque ya nunca volveremos a estar 
unidos (¿quiénes?). Adiós a una casa familiar que no sirve 
para contener ese saber atesorado, ese saber ignorado, 
salvado pero aún no explotado ni descub: ierto...  

En el sueño están justamente los elemehtos 	las últirnas'Impresjo- 

nes que me preocupan' por un lado mi' intento de dar la contextura de 

capítulo a toda costa, a través de la ilusión 	que descubro  

pertenece 	un"desde   siempre ha estadoallí"' 	rellida 

aporto pada, sólo traduzcSólo   de esta forma podría estructurarse  

una tesis, orotro lado,e agua que se ha infiltrado en los muros   
casa .y en el mismo libro, contrasta con sequedade pueblo 

o de Al filo del agua.. De todas:formás fue el agúa á la quje se le 

otorgó. un sentido amenazante y justamente en el hallazgo:ene 

unción . desestructut-an e utrefaciente. 



Por otro lado, está la ilusión de relacionar un sistema de dos ámbitos 

que se resuelve con la perfecta traductibilidad de un sistema a otro: to- 

do encuentra una equivalencia exacta. Y por otro lado, el descubrimien- 

to de un libro que aunque en estado lamentable, pone en evidencia la 

ignorancia de un saber que se tiene. E inmediatamente la necesidad de 

salvar ese saber ignorado; esa lectura ignorada, esos restos atesora- 

dos. Y la angustia que rodea todo. Abandonar la casa familiar para sal- 

varse, partir aunque sea con tres carros, (¿las tres etapas 

en que se divide la obra narrativa para su estudio?) en 

las pertenencias (finalmente lo único que se 

de creación 

`todas" los que 

posee son las hipótesis de 

trabajo, la primera separación que organiza el corpus de estudio) están 

apiladas, partir a la errancia sin la esperanza de domicilio fijo y 

vamente al final, está el viaje, la diáspora de los personajes 

allí nue- 

(?) Y 
abandono de los espacios familiares. 

está perdida, 

La unidad es imposible, a unida 

`La partida simboliza en el sueño la mue e  Pl2H .  

.2 Sig.ffiund- F1-00 lnrroáuccrón al sicoanálisis, p 167 (Libro de bolsillo, 8 



	

1825 	agosto Inundación en el pueblo. 

Epidemia de sarampión. 

	

1833 	agosto' Prisciliano Sánchez gobernador de Jalisco. 

Epidemia de cólera. 

500 muertos en el pueblo. 

	

1850 	Nace Dionisio Maria Martinez en Arandas. 

	

1876 	Dionisio Martínez recibe las órdenes depresbítero. 

	

1877 	Dionisio Martínez sacerdote en Apozo 

	

1880 	Dionisio Martínez párroco 	encuentra en Moyahua, 

donde permanece nueve años.  

ace Rosalía t  hija de Timoteo Liman 

	

882 	Nacimiento 

	

1884 	7 de agosto: Timoteo Limón mata a Anacleto. 

	

1888 	acimiento deMaria.  

	

1889 	Dionisio artinez llega al anónimo:`pueblo donde 

cede Al filo dela  gu 
{889-1892onstrucción de la Casa de ejercicios espiritua 

	

91 	Se realizan en el ueblo los primeros ejercicios 

uales. 

Apéndice 1 

Cronología de los acontecimientos datados en 

Al filo del agua 
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1894 

1899 

1901 

Muere Rosalia Limón, hija de Timoteo, a los catorce 

años. 

Anastasia, esposa de Timoteo Limón, queda hemiplé- 

jica. 

Llega al pueblo de Al tilo del agua el padre Abundio 

Reyes. 

Llegada de Román Capistrán al pueblo con el cargo 

de consejero politica. 

Damián Limón pade al norte con la intención de hacer 

fortuna 

Mediados de marzo: Insomnio-de Timoteo 

Leonardo Tovar, Mercedes 171ble0o Micaela, Dolores 

Inocencio Rodriguez. Es 	noche,narrada en 

Al 'filo <jet agua: 

27 de marzo: fiesta en el pueblo  pueb o porque sOlpn d'e los 
• 

jercicKis espirituales los hambres-cááadó 

:bs.pefiódicos.que lee María son del e mar-., 

rezan ,los ejercidos es ¥ntuafes;¥¥p 

as¥ Hijas de Marra. 

p ncipioa de abril muere Martina. 

37 de abrid. ell Cura.Diorisio decide 	resar a l con 

de mayo. inició de las relaciones formales e- 

nián Limón con M¥caela 00:rí 



2-3 de mayo: pesadilla del cura Dionisio Martínez. 

3 de mayo: cuarta entrevista Victoria/Gabriel. 

11:30: Victoria parte para Guadalajara. El pueblo se 

estremece al escuchar el doblar de las campanas. 

6 de mayo: Luis Gonzaga Pérez sale del pueblo en 

busca de Victoria y es alcagzado por su padre en 

Contla. 

17 de mayo: Timoteo Limón escucha la campana de 

San Pascual Bailón, que anuncia su muerte próxima. 

20 de mayo: Jueves de la Ascensión Gabriel sale de 

la Casa de Ejercicios y del pueblo. 

Julio a mediados de julio se anuncia la boda de Timo- 

eo Limón y Micaela Rodríguez. 

1° de agosto: Timoteo Limón vuelve a escuchar  

campana de San Pascual Bailo 

7 de agosto: Damián Limón mata a Grión.  



Septiembre: llegan estudiantes a vacacionar al pue- 

blo. 

5 de septiembre: el padre Islas regresa al pueblo, 

después de haber realizado ejercicios espirituales en 

Teocattiche. 

15-16 de septiembre: Rito Beccerra es detenido por 

portar armas y es condenado a un mes de trabajos 

forzados. 

23 de noviembre 

29 de septiembre 

para informarle que quiere dar una beca de estudios 

Gabriel. 

31 de octubre: Damián Limon reaparece en el pueblo 

después de haberse fugado. 

.23 de noviembre: se reciben los, primeros periódicos  
que anuncian el estallido de la revolució 



BIOGRAFÍA DE LOS PERSONAJES NOVELESCOS DE 

.'.'EL PLAN QUE PELEAMOS"' 

Cr 

AGUILERA, PASCUAL?  Estudiante seminarista que llega de vacaciones en 
1909. Habla de Mpdero con Lucas Macías y el retrato que hace del 
futuro candidato impresiona al cronista del pueblo de Al filo del agua. 
Junto con Dimas Gómez es uno de los organizadores de las juntas de 
"sediciosos". Se entrevista con Madero en San Luis Potosí. Cuando 
Heliodoro Fernández lo acusa de complicidad con Damián Limón y lo 
condena a quince días de trabajos forzados en beneficio del 
municipio, escapa junto con Dimas Gómez .y Rito Becerra. 

ALAS, CONCHA iNÉS. Personaje que sirve a Yáñez para explicar cómo se 
percibía en un medio católico, provinciano y puritano, en los anos 
veinte, los estragos de la carne; aparece en "El tercer enemigo del 
alma" (Los sentidos al aire), donde seF narra 	noviazgo con Luis 
Romo, 

ALDA. Cf. Castillo Torre Aida. 

ALVAREZ Y ROJAS, FRANCISCA. Protagonista y narradora del cuento 
"Laude pascu 	(1927, Los sentidos al aire) El ` cuento tiene tres 
momentos: en la Primera Parte encontramos a Paquita orgullosa des ; 
todos corren tras ella, y olvidando su educacion religiosa,irreflexiva,  
tiene una actitud epicúrea ante la vida. Dos años después, recién 

Esta lista' no tiene carácter exhaustivo; Sobre todo se ha omitido a personajes 
incidentales: que como López, Correa, Chayo, Rodríguez; Rodolfo Alcaraz, Pena, 
Sánchez, Humberto Sahagún, el Rector, que sólo se mencionan una vez en el 
cúehtd..? Ettá.éI...... ̀mala  
Ya se menciono, po'r otro lado, que casi todos los personajes de F%r de • 	 •.. • 	 juegos•• 
antiguos se han: omitido, apenas son personajes que acompañan al protagonista, 
que tampoco aparece en esta lista, y que por lo tanto 'están caracterizados muy 
esquemáticamen ados  r su nombre, •., 	 - 	• 	• 	 . , 	• 	 y•y • , . 	 • •' 

(el • 
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salida del hospital (ha tenido alguna enfermedad venérea), Paquita es 
una cortesana en decadencia: objeto de escándalo, está sola y es 
señalada por todo mundo. En el tercer momento dos estudiantes 
buscan a la cortesana Paquita pero no la encuentran: ha fallecido. 
Paquita es una de los pocos personajes de prostitutas que Yáñez 

creó. Es uno más de los que se enfrentan solos a una sociedad 
intolerante. 

ANACLETO. Timoteo Limón mata,  a Anacleto el siete de agostcode 1884. 
Desde ese momento la mueca del agonizante perseguirá al agiotista. 
Nada le ha valido para mitigar su sentimiento de culpa: ni entregarse a 
la justicia, ni ayudar económicamente a los deudos, ni ordenar misas 
por su eterno reposo. En Al filo del agua no se mencionan las 
condiciones de la muerte ni el motivo. Timoteo solo repite que fue en 
legítima defensa. 

ANASTAS1A. Esposa de Timoteo Limón y madre de Prudencia, 
Clementina, Rosalía, Francisco y Damián en Al filo del agua. "Tullida" 
desde 1899, muere cuando su hijo Damián regresa del Norte. 
entierro se retarda porque el sábado de gloria no es posible realizar 
oficios fúnebres en la iglesia. 

AMARILLO, EL Cf. Guerra Victoria, Ricardo. 

ARANDA,, ELENA. Niña rubia a la que Leopoldo, Parra le pide que:sea su 
novia., Sus hermanos arrojan a Leopoldo y a Rubén Hermosillo a la 
pila del 	 Elena en "Esta es mala: 
suerte" de Los; sentidos al aire. 

ASBAJE, VIRGINIA. Reaparece en Las vueltas del tiempo, Asiste a la' 
casa de Calles a hacer una guardia ante el érétit,.. de l  
Pablo Juárez f dice que fue `  Cristera; estuvo presa por suministrar} 
pertrechos a los cristeros; e .incluso quiso tomar el hábito. de. monja. 

3ECERRA, RITO. Arbitrariamente 	es despojado  de sus armas `  
Heliodoro Fernández director político del pueblo 	filo del agua. 
:Rito Protesta  y es golpeado por la policía Marfa lo defiendey or 
qUe intervengan su tío y el padre Reyes. Al salir de la carcei de ten

d 
e, 

do a su vez, a la sobrina de don Dionisio cuan Clementina la ataca poi 
haber desarmado a su hermano Francisco. 
Un día desaparece y la policía saquea y quema su casa, y confisca el 



ganado. Rito Becerra regresa con los revolucionarios pero no 
encuentra a Heliodoro Fernández. 

En Las vueltas del tiempo se dice que a través de Rito, María y 
Damián Limón entran en contacto con los revolucionarios. María 
trabajó bajo sus órdenes en los primeros momentos de la Revolución. 
Rito, además alejó a Damián de Jalisco por su fama de parricida. 

BRABANCIO, OTELo. Personaje de "Desdémona o la belleza" 
(Archipiélago de mujeres) es descrito como violento, hosco, colérico y 
evidentemente celoso, de baja estatura, robusto y muy moreno. Rapta 
a Desdémona, dama de sociedad, y luego utiliza sus influencias 
políticas para que se reconozca su matrimonio. 
Yago, apoyado en índices ambiguos, alimenta hábilmente los celos 

violentos de Otelo, quien se deja llevar por vanas apariencias y mata a 
su esposa. Hiere a Yago después de descubrir sus maquinaciones y 
luego se suicida en la delegación de policía. A °teto se le atribuyen 
los rasgos de un general mexicano de los años cuarenta. Violento, sin 
educación y arbitrario que ha ascendió por su arrojo. 

CAPISTRÁN, ROMÁN. Ocupa el puesto de director político en Al filo del  
agua. Asiste a los ejercicios espirituales de Semana Santa de 1909 
para congraciarse con los habitantes del pueblo al que llegó en 190 
Tiene la intención de dejar la política y establecerse en el ueblo 
donde ha adquirido casas, tierras, ganado. 
Sin embargo, hacia el final de la novela se despide del 	Wat-lisio 

Martínez porque se va a la capital. Le propone á María que 
acompañe. Al regresar, olosequia un perfuffie 'á Marfa y comienza 
asediaría. 



pasión se arrodilla ante Desdémona y en ese preciso instante entran 
Yago y Shakespeare, Desdémona, confusa, prohibe a Luis Casio que 
la vuelva a visitar. Los Sulkes también piden a Luis que se aleje de su 
casa pues temen una arbitrariedad por parte de los militares ya que 
ateto insinuó que Luis se sirve de su noviazgo con Judit para 
acercarse a Desdérnona. 
Yago por su parte le entrega una pistola envuelta en un pañuelo de 

Desdémona para que mate a Shakespeare y a Otelo. Un día que está 
ausente unos militares inspeccionan su casa y encuentran el pañuelo 
de Desdémona que Otelo tomará como prueba fehaciente de 
infidelidad. Luis es inconfundiblemente un personaje de Agustín 
Yáñez: tartamudo torpe en su trato social y enamorado de una mujer 
inalcanzable. 

CAMACHO, HELIODORO. Lleva doce años trabajando en la agencia 
funeraria que se encarga del sepelio del presidente Calles en Las 
vueltas del tiempo. Cuando tenía siete años, el entonces Comisario 
Elías Calles ordenó que colgaran a su padre. Esa escena violenta 
constituye un hecho traumático que nunca superará. Al igual que otros 
personajes de. Yáñez, la muerte del padre es el origen de una serie de 
calamidades: la familia huye de Piedras Negras la miseria, la muerte 
de su madre, la prostitución de su hermana, Al llegar a la ciudad de 
México vive en un jacal en Tlaxpana y luego en jun cuarto con sus 
siete hijos y su esposa. 
Durante el sepelio es presa de un conflicto: quisiera dejar caer 

cadáver del presidente o hundirle un cuchillo,pero: o se atreve 
orque eso le costaría el trabajo y además porque es era una jugosa 

propina, quizá de cincuenta pesos, suma con la ue uiere recuperar 
ropa invernal que ha empeñado. 
Al finaj sólo le dan quince pesos. Al salir de la funeraria su esposa 

Iledá a uscarlo 'porqué sus hijas, Natalia y Rosalía, están detenidas, 
n ese momento se entera que trabajaban en un prostíbulo. Golpea , u esposa en la calle, pero los transeúnte toman la defensa d 

esposa y casi lo linchan. Es llevado a la cárcel y cuando su 
compañeros de celda se dan cuenta quje trabaja como "muertero" 
golpean. Agonizante lo trasladan al hospital Juárez. 

Cada una de las acciones de este personaje constituye u 
egradación y en esto se parece a otros personajes de Yáñez e 

que el destino parece ensañarse  el velador despedido de jerosa 
pintada, por ejemplo es casi analfabeto, explotado 



compañeros de trabajo y víctima de una esposa parásita, exigente, 
demandante, culpabilizante. Es mal padre, mal hijo, mal hermano y 
sobre todo de carácter débil, 

CAPULETO, CLAUDIA. Citada como la actriz de moda, es una de las 
personalidades que visitan la Tierra caliente invitadas por Ricardo 
Guerra para promover las bellezas de la región en La tierra pródiga. El 
Amarillo bautiza con su nombre una de las puntas, 

CASTILLO, CARLOS. Rico henequenero que vive en itzamai, cuyos 
negocios frecuentemente lo llevan a Florida y Cuba. Tiene dos hijos 
Aida y 01iverio, amigo de Rolando Vivar. Como todas las figuras 
paternales de Yáñez está condenado a morir y su repentina 
desaparición tiene consecuencias que cambiarán el curso del relato 
así como la vida de su familia, en "Aida o la música" (Archipiélago de 
mujeres). 

CASTILLQ,-- :•GgRT.RuDis•:- Hija--menor. y-H  consentida de Sotero Castillo (La 
tierra práciiga). Cautivada por las anécdotas . y leyendas que se 
cuentan del Amarillo, un día interroga a su padre sobre su veracidad. 
Este le prohibe que mencione `incluso sU nombre Cuando el Amarillo 
sorpresivamente aparece a  „.. en 

••• 
ca

:•••.••••.••
uinto le 

..• •  •• 

abordará 
	.• 	

darle 
  •  

acompañado

aconseja que vaya a lavar: allí la 
 Arroyo Seco, lugar de donde se la lleva. Al final de lo  

.   

Gertrúdis con la cual espera tener un hijo. 
Guerra', derrotado, abandona la tierra caliente 

CASTILLO, SOTERO. Uno de los personajes mas impodantes de La tierra 
pródiga, cacique de tierra caliente, sus propiedades 	extienden 
desde el Río Purificación ha§ta el litoral. Nacido en Nacastillo su vida 
miserable cambia cuando encuentra perdido en 	selva a Ricardo(  

uerra Victoria. Lo salva de morir de insolación y le señala que . es 
posible adueñarse de esas tierras. Ambos se vuelven cómplices y la 
gente les da el nombre de la mancuerna. Siempre es un ;subalterno;  
que; ejecuta las órdenes de Ricardo, quien lo responsabiliza de 
asesinatos y arbitrariedades cometidas para apoderarse de la región. 
La asociación se termina cuando Sotero propone al Amarillo qUe rapte 
a Elena y la compartan como amante, lo cual provoca unal respuest 
tajante de éste. En ese momento empieza a masCullar resentimientos 
y deseos de venganza, 



Es una persona rústica y cruel cuyo primitivismo es limado por las 
lecciones del Amarillo que le enseña las ventajas de la complicidad, el 
fraude, el escamoteo de deudas. Así adiestrado, Sotero logra extender 
sus dominios gracias a alianzas con los jefes multares de la región y 
posteriormente se hará "defensor" de agraristas y los azuzará contra 
el Amarillo. 
Un día su enemigo acérrimo Ricardo se presenta en sus propiedades 
para proponerle que rehagan la antigua "mancuerna". Cuando se 
despide, el Amarillo habrá comprado a varios pistoleros de Sotero. El 
Manoslargas, se va con él y también parte la hija consentida, 
Gertrudis. Al no poder vengarse inmediatamente, mata a sangre fría a 
uno de sus pistoleros y al cura de Azqueltán. Después intenta aliarse 
con Jesús Cordero. Este fe aconseja que contrate a nueva gente y le 
presta a su pistolero, el Mondongo, quien lo llevará a una emboscada: 
Sotero Castillo morirá descuartizado y sus restos serán recogidos por 
Ricardo Guerra. Su viuda lo entierra en el patio de su casa para no 
olvidar su promesa de venganza. Al igual que Felipe Trujillo, Heliodoro 
Camacho Damián Limón y el director de una escuela, es víctima de la 
violencia incontrolable de una multitud indignada 

CASTILLO TORRE, ALDA. Personaje que 'cl:•.nombre al cuento 	a.'.-- 
Músi00,'".=:::(Ar.00t)10i0/00'.-:::'?:10:::_:.rpujoop).. 	el  momento n que se  
desarrolla fa acción, tiene quince años,,itoca el clavicordio y  vive en,  
itzamal. Se enamora de Rolando Vivar a través de. los ̀ elogios que 
regularmente publican los periódicos :de este campeón dela natación. 
Su desaparición en Baja California la sume en' una profunda tristeza:, 
dela  cual muere Sin haberconocdo a Rolando. 

CASTILLO TORRE,' OLIVERio. La nostalgia por su tierra natal, Yucatán, y 
por su hermana Alda que constantemente evoca io llevan a grabar 
ámistád con Rolando Vivar, compañero de internado, atento a sus 
evocaciones. Los éxitos deportivos de ambos fortalecen esa amistad.`._ 

Sin embardo poco tiempo antes de que termine el 	o escolar, 
liverio...tieneq e regresar a Itzamal ya , que su padre se encuentra 
raye. A .su muerte, los Castillo Torre parten para Europa con lo cual 

lot amigos pierden todo contacto. Sol.° se reencuentran poco tiempo  
después de la muerte de Aida. Óliverió está. calcado del héroe épico 
francés que en la Canción de Roldán está encargado de tocar el 
sz)lifahte. Como su homólógo tiene una hermana, Alda prometida de 



I 
I 



Rolando. Siendo los personajes de Agustín Yáñez solitarios en su 
mayoría, Oliverio resulta casi excepcional en tanto que amigo de un 
protagonista. 

CECILIA. Gran activista cristera que organiza a los creyentes por 
manzanas en Guadalajara (Las vueltas del tiempo). Miguel Osollo se 
enamora de ella en 1926 pero (como casi todo personaje femenino de 
Yáñez) lo rechaza, para no enajenar su atención del movimiento 
cristero. Visita a °solio en la cárcel y quiere casarse con él antes de 
que sea fusilado. Al enterarse de la enfermedad de Miguel quiere ir a 
las Islas Marías, pero es aprendida y llevada a Tepic. Liberada;  
continua suministrando pertrechos a los cristeros. Un día a punto de 
ser descubierta se arroja del tren con su carga de explosivos que 
estallan en sus manos. 

CIEGO, EL lZicardo Guerra MOrt.fr)0z..-Oprifíl.ei cuidado ;del primer coco 
que dan sus palmares al "cie 	en La tierra pródiga: todo le está 
perrnitj00. ..: 00r0.:.:defender10: El invidente sólo pide parque: dispara con 
la rn,enor excusa y.proVOCO bplaceras:momoralpJps... 

"PanteraCOLORADO,' GUADALUPE. Alias la 	. de,• ..• • 
Las vueltas del  con  n  se ...••„..•tiempo, ...•:•..,...•••••.muleltas, ...•hemipléjico Y  manco. •,......•• 
estado queda cuando Obregón acaba con las fuerzas del General 
Maycott en Oaxaca. sun compañero de Damián Liman al que vuelve 
a encontraren el panteón Dolores en.  el entierro de Calles. 

C©RCUESTA`y LANDERO VDA. DE GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ,
Fernández  

GUADALUPE. ES - 
uno dedos invitados a la comida en ;casa de los 	Roa' en Las 

Cólica, defensora de íos ,valóté.s_ del Antr ua 1. .• 

Régimen, sus ridículas pretensiones sobrepasan la: extensión: de su 
nombré, detr  i 	 ás ó. 

mediocridad'ortiolsitoi, 	 ue despojando  
a una comunidad indígena de sus lemas  ,• • • • 

.Domin
a• 



ha quedado con dinero que le ha prestado. Además Sotero Castillo y 
el Amarillo han constituido sus feudos despojándolo. En la segunda 
parte de la novela, Sotero Castillo, traicionado por el Manoslargas y 
sin su hija Gertrudis t  va a buscarlo para proponerle una alianza contra 
el Amarillo. Cordero rehusa y le tiende una celada: lo elimina 
aparentando un linchamiento de un pueblo indignado contra Sotero 
por haber amsinado al cura de Azqueltán. Sin embargo sus planes 
'fracasan pues se descubre que él es quien ordenó el 
déscuartizamiento de Sotero y tiene que huir de la costa. 

CUMPLIDO, EUGENIO. Es un conocido columnista político encargado de 
hacer un reportaje sobre los funerales del presidente Calles (Las 
'vueltas del tiempo). Su carrera comienza con el reportaje de los 
acontecimientos que marcan la Decena Trágica y presume de haber 
llegado a conocer México "al derecho y al revés" durante los treinta 
años de su labor periodística. En todo caso, es el único personaje que 
puede penetrar en los diversos medios que describe la novela: está en 
casa de Callest  sigue el cortejo en el auto de Lizardi y luego regresa 
en compañía de los Ibarra Dieguez a casa de los Fernández Roa 
habla con Osollo. Quiere escribir sus memorias y se dice que 
publicado un capítulo de una novela bajo el título de "La fortuna de los 
Ibarra Diéguez". Es interesante recordar que el mismo Yáñez dio 
Cuadernos Americanos un capítulo de Las vueltas del tiempo al 
puso el mismo nombre. 

RA De AZQUELTÁN. Q.411110 en La torra ,•H•:•_-:•••_-. 	• 	• 	•  

descuartizar a
pródiga [cuando iba a administrar los Viáticos `a un moribundo. Jesús 

	

Cordero aprovecha el crimen para mandar 	 - 'Sótéit
aparentando un linchamiento. 

'... 
• 

DIENTES DE Ro EL Cf  uerra Victoria, Ricardo.  

DESDÉMQNA Personaje del cuera o que lleva sú nombre (Archipiélago  
e mueres Es una rnuer ue corre -0.0101ferooiñ 

de Yáñez:. es aristocrática, rubia, sensible, generosa y culta, Yanez la  escribe coro unas de ºlos, anos 



éste para conseguirle una beca para la escuela médico militar. Otelo 
la mata porque está seguro de que lo engaña con Casio. 

DÍAZ, REFUGIO. "Práctico de medicina y farmacia" en el pueblo de Al filo 
del agua. Asiste a los ejercicios espirituales de Semana Santa de 
1909,, lo cual causa la indignación de familiares de pacientes suyos 
que fallecieroa Atiende sin éxito a Martina, esposa de Leonardo Tovar 
y aconseja a Anselmo Toledo que lleve a su hija a Guadalajara: las 
recriminaciones de Mercedes son anormales. 

DIRECTOR, EL. Personaje sin nombre, protagonista del cuento "Las 
avispas" que apareció en Tres cuentos y en Los sentidos al aire. Bajo 
la excusa de severidad y de rectitud ejemplares, ha ejercido 
sádicamente su poder sobre los alumnos de una escuela primaria. Un 
día de carnaval no puede negarse a tomar una copa con autoridades 
de Veracruz. Estos agregan probablemente algo a su copa que hace 
perder el sentido al profesor intachable. Al día siguiente, teme los 
sarcasmos de sus alumnos: vagamente recuerda que bailó con la 
Srta. Gutiérrez, profesora de quinto año. Al substituir a una maestra 
ausente, los alumnos lo reciben con pullas 
pierde el control y acomete a los alumnos con la regla. 
estudiantes se defienden y se lanzan contra él pierde la razón. 

DOMÍNGUEZ, ELVIRA Miembro de la Asociación 
Inmaculada. Consagra su vida a cuidado de 
mantenimiento del ho-spital del pueblo de Al filo del agua. 

VDA. DE CORTINA, VICTORIA. Rastros de este personaje deben ser 
uscados desde Flor de juegos antiguos,"Episodio   de cuando  
ambrú se fue a la guerras' donde aparecelemen+como  

Victoria , niña derajos verdes, particularmente bella, que juega .con el 
rotagonista. 
nvitada por los Pérez, llega el miércoles santo a 	lo eAl filo del 

agua para asistir a las fiestas de la Semana Santa Su elegancia 
distinción despiertan la curiosidad en el 	l 	ausa envidia  

Ei director 



de Gabriel, en quien descubre cualidades musicales y seducida por la 
manera en que toca las campanas, le ofrece una beca para estudiar 
música. 
A su salida del pueblo es saludada por el repique de campanas que 

en su honor toca Gabriel, hecho que desconcierta al pueblo. 
Desde Guadalajara le envía cuatro cartas que son devueltas. 

Después escribe a Co _Aislo para comunicarle sus planes de becar a 
Gabriel, a quien 'por fin encuentra en el Colegio de Salesianos de 
donde lo saca para enviarlo a España. 

ELENA. Arquetipo de abnegación y fidelidad es esposa de Ricardo 
Guerra Victoria en La tierra pródiga. Lo conoció cuando tenía quince 
años en un baile. Desde ese momento empiezan sonadas anécdotas 
de violencias y arbitrariedades cometidas por el celoso Dientes de 
Oro Mientras Ricardo obtiene préstamos en la capital para rescatar 
sus bienes del embargo, un ciclón azota La Purificación y es, salvada 
por Sotero Castillo a quien siempre ha despreciado. En su juventud 
fue alegre, sociable; casada, permite que su esposo le pegue, 
injurie, la aísle hasta enajenar su personalidad. Para no perturbar la 
relación entre Gertrudis y su esposo, Elena, después de haber 
reparado los daños causados por el huracán y haber hecho los 
preparativos para recibir a las personalidades que llegan de la capital 
se suicida arrojándose al mar. 
La protagonista de "Esta es mala suerte" de Los sentidos al aire, 
primera novia de Leopoldo Parra también se llama Elena (Aranda 

ELÍAS CALLES, PLUTARCO. La novela Las vueltas tiempo 
ira

en  
torno del cuerpo del pPesidentel  sepultado   e 	de  octure de 1945.  
LOS aristócratas porfiristas, los revolucionarios relegados la clase en 
el poder, los periodistas, los antiguos cristeros comentan o asisten al  
cortejo fúnébre 	sepelio y exponen sur punto de vista en relacióil al 
controvertid() residente: el desprecio fanático, o de "buengusto", el  
odio  justificado  la admiración sincera o el elogio oportunista son la 
materia prima de una novela que recoge la experiencia cotidiana de 

'versas clases sociales para reconstituir la sociedad mexicana en  
momento importante de su historia. 

eliodoro Camacho recuerda que cuando Calles fue Comisario de 
Agua Prieta, mando a matar a su padre y luego su tío corrió la misma  



ESPARZA Y GARAGARZA DE PÉREZ, CARMEN. Está casada con Alfredo .  
Pérez y es madre de Luis Gonzaga Pérez en Al filo del agua. Victoria 
E. vda. de Cortina se hospeda en su casa. Carmen la culpa 
posteriormente de haber trastornado a su hijo, pero no se atreve a 
correrla, ya que ella se aloja en su casa cuando va a Guadalajara. 

ESPERANZA, NIÑA... Perwmaje que aparece en el cuento "La niña 
Esperanza" (Los sentidos al aire y Tres cuentos). Agoniza durante 
cinco días. Vive en la ciudad a tres cuadras de la casa del 
protagonista y narradoy. Comparte con otros personajes femeninos de 
Yáñez una serie de características: es una señorita de edad indefinida, 
pero ya madura; rica, perfumada, elegante rubia y guapa. Ha viajado 
por Oriente y Medio Oriente. Habla idiomas y es caritativa. Muere de 
pulmonía. Su agonía y fallecimiento provocan una gran crisis en el 
narrador que marca el final de su niñez 
Su desaparición no es solo -el primer contacto que tiene el narrador 
con la muerte, sino que el niño logra salir a través de esta experiencia 
de su mundo exterior. En este universo se encuentra solo, se siente 
débil y está profundamente perturbado. Esta primera mirada al exterior 
lo marcará para toda ia vida: la toma de conciencia de sus limitaciones 
y carencias es una experiencia traumática. Su soledad, falta de 
convicción en sí mismo y desesperanza ulteriores tendrán su 
explicación en ese hecho. La niña Esperanza es un personajé que 
sirve de excusa para realizar un retrato psicológico infantil, con sus 
ondulaciones afectivas y lo agudo de sus angustias. 

ESTEVA, CONCEPCIÓN. Personaje de Las vueltas del tiempo. Es esposa 
de Joaquín Fernárdez Rea TienT dos hijos, Franciscp y,  Luz. Siendo 

miembro de la aristocracia porfirista, católica, 	señalde protesta 
hace cerrar los balcoges de su casa al paso del corteiQ fúnebre de .  

Callés. Conoce al padre Pro, a Miguel Otólio y promueve la creación 
5 

de un casino, lugar de reunión en donde la juventud recibirá educaCión 



EULALIA. Protagonista de "Fruta de lagar" (Los sentidos al aire). Hija 
favorita de su padre y hermana menor de Clotilde, Eugenia y 
Raymundo. A la muerte de su padre, poco antes de que Eulalia 
cumpla quince años, la familia deja el Aguascalientes natal y va a la 
conquista de la ciudad de México. Dos años dura la aventura ya que la 
quiebra del Banco Francés deja a esta familia en la ruina. Emigran 
entonces a Orizaba, donde Eulatier trabaja como dama de compañía 
de la señorita Pelaez. Cuando enferma su madre, venden un anillo de 
esmeralda, último regalo de su' padre. Nuevamente en la capital 
Eulalia trabaja como cajera en un café del centro y empieza a salir con 
un antiguo novio de quien tiene un hijo. Ser madre soltera 
evidentemente se convierte en el colmo de sus desgracias. Eulalia es 
comparada con la uva que debe ser hollada en el lagar antes de 
convertirse en vino. El' dolor, la degradación moral, la debilidad y la 
soledad son los ingredientes destilatorios. Nuevamente se puede 
observar que la muerte del padre solo acarrea, en las obras de Yáñez, 
desventuras sin limite. 

EUSEBIA. Antigua criada de Calixto Nuño, y en el momento en que se 
desarrolla la intriga del cuento "Melibea o la revelación" (Archipiélago 
de mujeres), criada de los Román, sirve de intermediaria entre Galixto 
y : Meflbea Roman. Es una, Celestina generosa, despojada de toda la 
mezquindad `que caracterizaba al personaje creado por Fernando de 
Roas. Ll interés material y la experiencia celestinesca se vue veln 
servillsmo 

• •-• •altr
uista. 
•• mujer 

EUSTOLIO. Uno de los pistoleros de Ricardo Guerra Victoria en La  tierr 
ródiga 

FERNÁNDEZ 	ELIODORO 	irect& politica ue il a en 909. par 
sustituir a Román Capistrán. al pueblo de Al filo del jagua. leva 
consigna de crear un club reeleccionista y corralista ara lo cual s 
entrevista con Dionisio Martfnez, quien lo recibe cuando está enferm 

Funda el club con gran indiferencia del pueblo SalvP.  encarcelándolo  
a 	amián Limón del la gente indignada que lo quiere linchar'. 'es u 

e las elecciones se enriquece rápidamente. Adquiere un rancho  
ganado aumenta. Las obras en sus ProPiededes son producto de io 
trabájos forzados impuebtos a los rancheros por faltas Vena 



Entre las arbitrariedades que comete se puede citar que desarma a 
Rito Becerra y quisiera mandarlo en cuerda, pero no lo hace porque 
Rito es deudor de Anselmo Toledo; acusa a Pascual Aguilera de no 
haber denunciado a Damián Limón y lo condena a quince días de 
trabajos forzados. 
Ante la inminente llegada de los revolucionarios, huye a Guadalajara 

con sus objetos de valor, so pretextco.e buscar refuerzos. 
Es la imagen del funcionario político corrupto, que abusa de su 

puesto para cometer actos atrabiliario1:'Esta figura sirve a Yáñez para 
mostrar la indiferencia de lo habitantes a la política; su escepticismo. 
En una relación de poder suele haber en las obras de Yáñez una 
víctima. 

FERNÁNDEZ ROA, Luz. Narra la historia de Miguel Osollo para los 
comensales que se reúnen en casa de sus padres en Las vueltas del 
tiempo. Rechaza, como típico personaje femenino de Yáñez, a 
Francisco Javier Lerdo porque éste no muestra un catolicismo 
militante como ella. Es ejemplo de las nefastas consecuencias de una 
educación religiosa. Es intolerante y convencional. 

FERNÁNDEZ ROA, JOAQUÍN. Personaje de Las vueltas del tiempo. Tiene 
dos hijos, Francisco y Luz y está casado con 'Concepción Esteva, 
cuyos puntos de vista morales y religiosos predominan Es un hombre 
de negocios, que en otras circunstancias sería liberál. 

GABRIEL. Cf. Mártínez Gabriel 

GALAVIS, CLARA. Miembró, de la Alociación de Hilas de María 
Inmaculada en Al filo del agua. Repetidas . Veces cae 	esiado ...., 	 ,  catatónico en la iglesia, lo cual satoma'porraptos místicos. 
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Chateaubriand, Baudelaire, Verlaine... El forastero escucha con una 
discreta sonrisa. El cantor no imagina que existe una fonética distinta 
del español y cuando se entera, cae enfermo, aquejado de altas 
temperaturas y delirios. Al recuperarse, se encierra en un mutismo 
absoluto y abandona sus antiguos pasatiempos. El sentimiento 
insoportable de haber hecho el ridículo es el origen de su locura. Se 
encierra en sí mismo porque ni siquiera pueó a nombrar correctamente 
los sitios y autores que tanto valora. Esta ignorancia es índice de la 
distancia infranqueable que siempre lo separará de esos sitios, de que 
sus sueños son inalcanzables e irrealizables. De-allí, el abandono de 
todo esfuerzo: de allí su fuerte desilusión 
En tanto que protagonista, representa el contrario'cle Gabriel Martínez 
quien realiza doblemente las ilusiones truncas de Galavis: viajar y 
estudiar música. Uno es un personaje enclaustrado en un pueblo 
remoto; el otro se siente hijo pródigo que regresa en La creación 
después de diez años de peregrinar. En el caso de Martínez, la partida 
de Victoria en Al filo del agua lo saca bruscamente de su silencio; el 
periplo de Mauricio es en sentido inverso. El puerto al que arriba es un 
silencio hostil a toda articulación porque sabe que cualquier 
nominación, siempre imperfecta, solo puede vulgarizar la tierra 
prometida del ideal. 

GALLEGOS, MIGUEL. Economista que junto con el Ingeniero Salas, el 
me001írl fo00.11.,...:. 

el consejo del "Plan del Pacífico Esta comisión  estudia un proyecto 
de desarrollo regional para la .costa de Jalisco en La tierra pródiga: 

41piA.,'...AOÉEL10,...DE Protagonista....'... ,.::•: Y:'•P.Orr. 00.0r:::"Idé. ::....coérito:... i.:....., 	r.,..10i...,...0.-...,-. la , 	 .,,.,,..„:.:... narrador del 	' 
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Hay que destacar que como otros protagonistas, Aurelio de García 
vive rodeado de dos mujeres, en este caso sus "asistentas", que le 
rentan el cuarto donde vive; es un personaje solitario, amante de la 
lectura y que afronta las burlas de sus compañeros. 

GARCÍA, FERMÍN. Petulante estudiante que salió del pueblo de Al filo del 
agua para ir al Seminario Conciliar de Guadalajlra. Cada año cuando 
regresa de vacaciones se notan sus progresos en el tono doctoral y 
grandilocuente que adopta. Tiene la oportunidad de' observar en el 
laboratorio de astronomía el paso del corneta Halley. Es presumido, 
porfirista y cree imposible una revolución. Por sus opinidnes políticas, 
sus predicciones y su manera de hablar es el polo opuesto de Lucas 
Macfas 

GARMENDÍA, CONSEJERO. Cf. Gallegos, Miguel.  
GERTRUDIS. Cf. Castillo, Gertrudis. 

GEIRVASIO. Pistolero de Pánfilo Rubio. Pistolero de Pánfilo Rubio en La 
tierra pródiga. Este ordena matarlo por haber puesto en peligro una 
operación de robo de ganado. 

GIL CARMONA, DR. Invitado a la comida que tiene lugar en casa de los 
Fernández Roa (Las vueltas del tiempo). Hace una interpretación 
basada en la teoría adleriana de la compensación de la historia de 
Miguel °sollo: sus defectos físicos (voz de soprano y físico poco.  
agradable) lo llevan a desear sobresalir por medio de acciones  
espectaculares. 

3OLDWYN MAX. Personaje de Las vueltas + 
inquieto  

. 	aventurero,  • • •• 	'• 	•• decide : escapar 	• 

Boston y llega a México 'con la seguri°dad 
rápidamente. Se liga con los revolucionarios 
maniobras  a Madero del poi . 	historia,  • . 	 . • •. .• • cambiar)   
sangriento  	la 
ser doble espía y durante la invasión 'nor 
en Mexico porque tiene la intención 
mexicano y sueña con adueñarse de (todo e 

uététarcl: 	 uáiládd,:lógrá:'eVadirs-ef,déján 
U abogado dei:ensor. Con la nacionalización 



Maximiliano de Habsburgo, con cuya historia tiene su biografía ciertas 
afinidades. 

GÓMEZ, JESÚS. compadre de Leonardo Tovar en Al filo del agua. El 
acude la noche en que la esposa de Leonardo tiene agudos dolores 
en el vientre y ofrece llevar a Pedrito a dormir a su casa. 

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Josá. Inepto secretario de JlIsé Yves Limantour 
y luego relegado a los servicios de Rosendo Pineda en Las vueltas del 
tiempo. Idea proyectos descabellados de los cuales sólo se menciona 
la organización del cortejo fúnebre de Díaz. Su esposa Guadalupe 
Corcuesta lo elogia en todo momento. 
En tanto que personaje fuera de la realidad que aborta proyectos 

delirantes, es un ser típicamente yañeciano: mediocre con delirios 
megalómanos que se puede comparar con Pablo Juárez y, en cierta 
forma con el Filósofo del Gran Canal. 

GUERRA VICTORIA, RICARDO. También apodado el Amarillo o el Dientes 
de Oro, es el protagonista de La tierra pródiga. Nativo de los altos de 
Jalisco, llega a la región de la costa como vendedor ambulante. 
Servicial, puntual y locuaz se gana la confianza de la gente de la costa 
hasta hacerse imprescindible. Se pierde al cruzar la selva hacia 
Charnela, pero lo salva de la insolación Sotero Castillo quien le 
infunde el deseo de apoderarse de esas tierras tan fértiles. Ambos se 
harán cómplices y despojarán a los antiguos propietarios, 
esPecialmente a Jesús Cordero. Se destaca dé los otros Caciques Por 
su dinamismo y por su amor a la tierra caliente. Desea transformarla 
en una región turística para lo cual pide créditos (cu4renta millones de 
pesos) al gobierno, que forma una, comisión de estudio llamada Plan 

el Pacífico, de la cual forma parte el ingeniero Pascual Medellín. El 
que frisa los cincuenta años, organiza‘una reunión con lo 

I. 

principales caciques de la región y el consultor Medellin, escena qui  
abre la novela. 

Extremadamente celoso aísla y destruye sistemáticamente 
personalidad de su esposa Elena, a la que prohibe hacer todo lo qui  
le gusta. Obsesionado por Gertrudis, hija menor de su rival otero 
Castillo, entra hasta sus dominios con el pretexto de agradecerle 
haya salvado a su esposa durante el ciclón que azotó sus tierras. 
realidad desea llevarse a Gertrudis a la, que ºinstala en la punta 



De personalidad carismática, sus acciones son objeto del anecdotario 
de los costeños que lo hacen un ser legendario. Es un personaje 
paradójico, a la vez generoso y despótico, tacaño y despilfarrador, 
sencillo y megalómano, tímido y temerario, que al final será derrotado: 
no se le conceden los créditos, porque sus proyectos son absurdos y 
tendrá que abandonar la Encarnación, centro de sus dominios, debido 
a sus hipotecas que no puede pagar. 	 o 

GREGORIO. En Al filo del agua es el carpintero que se ocupa de fabricar 
los ataúdes. De allí su sobrenombre "cajamuerlero". Desde mayo-se 
prepara para su temporada alta que es en agosto construyendo por 
adelantado varios ataúdes Hace el lujoso féretro de Anastacia. 

1 

GUTIÉRREZ, EL PADRE. Fue sacerdote en el pueblo de Al filo del agua 
durante dieciocho años. En 1893 su hermana huye con un Tacho 
Casillas, primo de Timoteo Limón, que debía algunas muertes. El 
padre Gutiérrez a partir de esa fecha se encierra y muere seis meses 
después. Su historia anuncia, de alguna manera, la suerte que correrá 
Dionisio Martínez. 

GUTIÉRREZ, (LA SEÑORITA...),  Es una profesora de tercer año de primaria 
en el; cuento " Las avispas" (Los 	 ene fama  

enamorada 
 • _.. 	•  	• 	'•• • -.•••- • •• 	 •• ' 	- • 	••• 	••• 

director

intachable y es la mujer de la cual esta 

 

el 

 

or, 

 

que 
nunca se atreva a confesárselo. Es la única persona que presta ayuda 
al  • 



IBARRA DIÉGUEZ, JACOBO. Conocido como el "trompudo", el 
"enconchado" o el "espíritu rudo", el narrador subraya su 
insignificancia y falta de carisma. Es sistemático, decidido e 
introvertido. En Al filo del agua, aparece con los estudiantes que 
regresan de vacaciones en septiembre. En Guadalajara va a entrar al 
Liceo y trabaja en un bufete de abogados para sostenerse. 
Logra que María lo acepte como novio, aunque está consciente de 

que no es el ideal de María. 
'También en Las vueltas del tiempocaparece eclipsado, como muchos 
Personajes masculinos de Yáñez, por su mujer. En esta obra, su 
nombre está precedido por el título de ingeniero y es un hombre que 
há tenido mucho éxito en el medio financiero. Durante lapersecución 
callista renuncia a su alto puesto para estar al lado de

. 
María quien 

protege a curas y monjas perseguidos. 

ISLAS, José MARÍA. Director de la Asociación de las Hijas de María 
Inmaculada a la cual todas las señoritas de Al filo del agua 
pertenecen, excepto Micaela Rodríguez. De carácter nervioso, tiene 
fama de santo. Es muy frugal, rehuye todo trato social, de carácter 
obsesivo, se distingue sobre todo por un horror patológico a cualquier 
manifestación de la sexualidad. El celibato es para él el estado idea 
Es el confesor de Dionisio Martínez. 
Vive con dos tías ancianas y sordas. Su casa es inexpugnable. 

opinión el principal problema del pueblo es el creciente sensualismo 
representado por Victoria E. vda. de Cortina, mujer que pone 
peligro la salvacic5n de los hombres. 
Oficiando misa sufre sorpresivamente u 
trasladado a Guadalajara por órdenes 
pierde la confianza popular y sólo treinta 
,despedirio. 

	

ComerOnt .er)..? 	de Al filo dél 	Culpa  
a muerte de su hijo a Fefygio. Díaz), el'qurandero:.1 

JUAN. Pistolero de Pánfilo Rubio ,eP"LP. tieriaá prOpliga Su jefe lo mata por 
6Star'OárrOcho. 

iviENEz, BARToLo.:, .-Át filo del'agua esta.casado con Bruna, ex-novia 
de  amian -"Limón, cuyo 	iereo 

	

preocupa.:, onsuita..! guijo regres 	. aunque es naturaleza pacifica decide cpmpr?r .0 réVálver: 



practicar su puntería. Bartolo cuenta a su esposa el doble asesinato 
de Damián para medir el efecto que le causa. Por toda respuesta, 
Bruna lo mira con profundo rencor. Bartolo, humillado, parte al Norte. 

JUÁREZ, PABLO. Llamado Juaritos en Las vueltas del tiempo, es un 
indígena oaxaqueño que espera un renacimiento indígena y que 
abogl, por hacer tabla raza de todo aquello que es ajeno a la cultura 
aborigen. 
Es, el burócrata más antiguo de la secretaria de Hacienda. Acusa a 

un 1. sistema corrupto que siempre lo ha relegado y vive . de manera 
espartana, economizando sus energías para el momento del 
renacimiento indígena. 
Lo obligan a asistir a los funerales de Calles y tiene que pasar lista de 
presente. Su interlocutor es otro relegado de la revolución Damián 
Limón, a quien conoce desde 1911. De excesiva crueldad, formaba 
parte de la porra, grupo que se encargaba de castigar a reaccionarios, 
para que sirvieran de ejemplo a la sociedad. 

...H.JuLiAÑ • •. _Logra hacer llegar una carta de amor a Mercedes Toledo a 
mediados de marz de 1 909, en Al ;filo del agua..Micaela Rodriguez le 
coquetea para despertar una rivalidad con Damián Limón. 
En septiembre le propone matriCmonio a Mercedes pero rompe<<con él 
porque teme un destino similar al de Micaela Rodríguez. Por 
despecho, anuncia que se casa con una muchacha de Teocaltiche. En 
mayo de 1910 nace muerto su primer hijo. 

t..AfN¥z, D¥Eo. Argumentista bohemio, es amigo de Pascual Medellín 
en La tierra pródiga. 
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LEDESMA, MACLOVIA. Uno de los primeros miembros de la Asociación 
de las Hijas de María Santísima en Al filo del agua. Un día, deja la 
medalla y la cinta azul para casarse. 
Su marido pierde tres cosechas consecutivas, se le muere el ganado; 

pierde a dos hijos y se vuelve loca. En su paranoia, piensa que el 
padre 	Islas 	la 	ha 	embrujado. 
Preñada, es lapidada por injuriar al Padre Director. Muere loca un año 
y medio después. 

o 
LEDESMA, RUPERTO. Pretendiente de Micaela Rodríguez en Al filo del 
agua. Antes del viaje de la coqueta a la ciudad de México, te da 
esperanzas de corresponderle, pero a su regreso, lo desprecia por 
pueblerino. 
Un día, al salir de la iglesia, Micaela deja caer unas gardenias que 

traía en el pecho para provocar discordia entre Ruperto y Damián 
Limón, que observa la escena. 
Es uno de los pocos asistentes al sepelio de Micaela. Jura vengar su 

asesinato. 

Lipmo0p.10hiOln el Cacarizo e dedica a talar 
sistemáticamente La tierra pródiga. Está asociada a H-Q00.1.1001. 
• ..épperpje!.....,:y.::•cooril?.:00110<,:.coffi-pli0000::00'i:..,..10$.00101100001.:.f...000010.
Es :.detenido por talamontes y encarcelado, pero reaparece en la 
comitiva de autoridades que visitan la costa al final de la novela, _lo 
cual augura el final de la salva, que desaparecerá por la tala irracional. 

.gPgi - P- Pgukr91P• . _EP 1899 rapta P. (.inp mochoohlidoi.:poebíg 
dela ua con la qué se cas -y tiene hijos. Su historia es :narrada por 
LucaS -. Olacíat .: como ejérliplo de rivalidad: entre :suegros y nueros. 

, 	 ,  Cuando:Pioquinto müOré, 	suegrp,:pip,pimprir'«.en 	miseria11-; 	au hija 
y a  sus nietos. 

¥ERD 1, FRANC1SCo JAVIER Nieto de Sebastián y Miguel Lerdo  
ejada, lega a la: ciudad de Méx co en X9.33. T 	 1:11:17.0...de l   

aristocrático al ;que pertenece, ol haber vw¥do en Jalapa  



en la ciudad de México frecuenta círculos de artistas e intelectuales 
comunistas. Para las opiniones radicales del círculo de los Fernández 
Roa es un comunista. Junto con Heliodoro Camacho, son los únicos 
personajes en cuya conciencia se introduce el narrador en esta 
novela. 

CLEMENTINA. Hija., de Timoteo Limón y hermana de Damián. 
Asiste al 'entierro-  de- Iy.lpOplre y hacia el -final-de Al filo del agua ataca a 
María por haber defendido al .parricida. Pide al Representante político 
.que se castigue a María por complicidad con Danlián.- • - 

LiMÓN,..QmmAN.. En 	del agua, 'regresa de stadOS. Unidos en 
• donde ha -pasaptó 	 .causá•-10. muerte 
de., su. macire.....Corteja'.•-aL.Mic0-01a- 	- que ..convence del que se Ocapen 
el 24 de agcbltp.  al  ..norte y 	 herénOia- 

...Materp0-,...per.ó. .'0.te. .$0HI.O...nieg0-09r000. ..prosioot.é,,-:14-•ñiuorté'....cercaná -e • 
incluso intenta retenerlo. n el forcejeo se resbala y se golpea el 
cráneo con un banco y muere. Damián no se detiene, busca a Micaela 
pero como rehusa partir inmediatamente, la mata. Es detenido y 
permanece en Teocaltiche de donde se evade pira -regresara . VOr:' á 

n a través de Rito Becerra. 
Reaparece en Las vueltas del tiempo, fracasado, pobre y lleno de 

resentimiento. Por su farra ..de parricida, Rito Becerra lo aleja del 
estado de Jalisco  con 	diversas .  	..„ 

mata por placer y deja a su tropa cometer excesos, Al ser ascendido a 	l 
gubernatura de Zacatecas Es un onale de extrema 

MOtsil  FRANCISCO. ,C510'e$Opraball su llegada pareentprr?t. a su padre; 
r 	 • 	 " 	, 	 , 

imOteot  	 'agua.- El primero :de noviembre -de 191`0 es -e 
rirripró  en la procesión que logra reaccionar  

.aparj¿i0h,de Damián. Lp apunta a 'sú hermano pero 	María lo::dOsarMa 



LIMÓN, TIMOTEO. Tiene fama de ser el hombre más rico de la comarca 

en Al filo del agua. Es padre de Damián, el primogénito, Rosalía, 

Clementina, Francisco y Prudencia. Es célebre agiotista, voraz, 

mezquino y tartufo. Le prestó 80 pesos a Leonardo Tovar y sus 

herederos heredarán sus tierras. Espera impaciente la muerte de su 

esposa, "tullida" desde 1899, para volverse a casar. Micaela le 
coquetea para crear rivalidad entre él y su hijo Damián. San Pascual y 
su perro Orión le anuncian su próxima muerte, que acaece en agosto 
de 1910. En el pueblo todos creen que lo mató su hijo,porque Timoteo 
se negaba a darle la herencia materna que le correspondía. En Las 
vueltas del tiempo, Damián Limón dice que su padre resbaló y se 
golpeó en la cabeza al caer 

LIMÓN, ROSALÍA. Hija de Timoteo Limón, muerta a los catorce años en 
Al filo del agua, Timoteo interpreta su muerte como castigo divino por 

haber matado a Anacleto. 

LIZARD!, JOAQUÍN. Periodista que asiste al f sepelio del presidente Calles 

en Las vueltas del tiempo. pEs interlocutor de Eugenio Cumplido y 

Max Goldwyn narra su vida. 

LÓPEZ. Micaeia Rodríguez regresa de casa de sus amigas,las López, 

cuando la mata Damián en Al filo del agua. 

'f1:00(0tiO•:.e00ergodá de enterrar 

sólo

Calles en .Las vueltas del tiempo. 
LÓPEZ 
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funeraria. Roba en las casas en las que entra, desvalija cadáveres y 
explota la debilidad de carácter de Heliodoro Camacho. 

MACEAS, LUCAS. Es la memoria colectiva del pueblo de Al filo del agua. 
El narrador no ofrece datos biográficos precisos. Todo se ignora de él. 
Pero en cambio, guarda memoria de todos los acontecimientos en el 
pueblo. En todas las reuniones está presente. Catástrofes naturales, 
rivalidades familiares, epidemias y la nota roja le interesa. Es 
analfabeta pero posee una memoria prodigiosa. Dos noticias retienen 
particularmente su atención: la aparición ,del corneta Halley y Madero. 
El primer hecho pone de manifiesto sus expectativas catastróficas, 
elemento que sirve al narrador para acentuar el clima de angustia que 
caracteriza a Al filo del agua. El segunplo, su intuición. Muere el 23 de 
noviembre de 1910 de ataque al corazón. Pronostica una tormenta y 
que será el cura a quien tocarán los primeros golpes. Este personaje 
guarda muchas afinidades con Matiana (Las, tierras flacas) 'y con e 
Filósofo del Gran Canal (Ojerosa y pintada). 

MADERO, FRANCISCO 1 Lucas rVlacías habla de Madero con insistencia 
en Al filo del agua. Para él, es la figura más importanté.del acontecer,:  
político. Hasta el pueblo ileg 	

a 
en noticias de 	:cancldatOra a la 

presidencia, de la entrevista con Diaz, de fa aprehensión y traslado.,de 
Madero a Monterrey y de su fuga. 
En Ojerosa y pintada, el asesinato de Madero causa una prbfunda 

depresión al Filósofo del Gran Canal, que marca el inicio de su locura 

La carrera de Eugenio Cumplido, brillante Columnista, protagonista de 
Las vueltas del tiempo, comienza Icon un reportaje sobre los 
acontecimientos de la Decena Trágica. 

ANOS LARGAS. Pistolero de confianza e Sotero Castillo en a tierra 
pródiga, se pasa a las filas de Ricardo Guerra, lo cual rovoca la furia 
ciega e su jefe quien quema y echa sal en su antigua casa, 

USTAVO A. GENERAL. Personaje que es sentenciado a muerte  
por matar al hermano de Felisa, a ia que enemora a. La noticia que l 
parece en El País queda como resto diurno en el material onírico del  

p.rimer sueño de María. 



MARTA. Cf. Martínez, Marta. 

MARTINA. Esposa de Leonardo Tovar en Al filo del agua. Tiene un tumor 
canceroso en el vientre. Su esposo no puede pagar la operación y 
muere dos meses y medio después. Es madre de Pedrito, el niño que 
recoge Marta. 

MARTÍNEZ, DIONISIO. Personaje central de Al filo ,del agua. Nace en 
Aranas en 1850. Hace sus estudios en el seminario de Guadalajara 
Es nombrado párroco en Moyahua, donde permanece nueve años. 
Durante su estancia, muere su hermana y se hace cargo de sus dos 
sobrinas Marta y María. Al pueblo de Al filo del agua llegó en 1889. A 
los tres meses puso la primera piedra del hospital y comienza a 
construir la Casa de ejercicios espirituales, Todo lo dirige desde el 
confesional. Y en la novela se elogia particularmente su actividad 
como confesor y director de conciencia. Con gran sentido de 
responsabilidad, le angustia la salvación de las almas de sus 
feligreses. Su severidad es proverbial. Corre a Micaela Rodríguez de 
la iglesia por su manera indecente de vestir, Suprime la suscripción al 
diario País, para evitar que María lo lea. Encegueciclo por 
escrúpulo protector, devuelve las cartas de Victoria a Gabriel Luego 
recapacita y le dice que deposite el dinero de ia beca 	I 
Arzobispado para que allí se administre. No le comunica tampoco 
Maria las intenciones de Gabriel Martínez quien ale ha pedido la man 
de su sobrina preferida. Cuando María se marcha con 
revolucionarios, el cura don Dionisio se encierra 	a sacristía 
flagelarse lleno de desconcierto, perplejo y con un gran sentimiento 

e culpa. 
n Las vueltas del tiempo se dice que en 1914 va a cumpirr 74 años 

ue el escándalo por la partida de María lo obligó a abandonar ss 

curato y a trasladarse a Guadalajara. Dos años después enferma 
ueda casi ciego. Es cuidado por Mart 



que toca las campanas. Victoria lo busca y le ofrece una beca para 
que haga estudios de música. La presencia de Victoria lo perturba a 
tal grado que empieza a tocar mal y le prohiben subir al campanario. 
Pero cuando Victoria se marcha a Guadalajara toca las campanas 
frenéticamente. Dionisio Martínez lo encierra en la casa de ejercicios 
espirituales, pero Gabriel con fiebre y vómito confiesa, su amor por 
Victoria. Gabriel es enviado a la escuela de artes y oficios de los 
salecianos y tiempo después escribe a Dionisio para decirle que 
quiere casarse con María. Dionisio siempre difiere la fecha de su c• 
regreso y no contesta nada sobre María. En el ínterin lo localiza 
Victoria y Gabriel decide aceptar su ofrecimiento 	marcharse a 
España. 
Protagonista de La creación. Noticias 
aparecen en Las tierras flacas. 

MARÍA. Tiene 21 años e.na el momento en que se inicia 
relato en Al filo del agua, Su padre vivió en Los Ángeles y murió en 
San Francisco, También muere su madre, hermana 7 de Dionisio 
Martínez, cuando ella es aún muy pequeña. 
Extrovertida, curiosa e inteligente, es morena de ojos glaucos. Al ¡gua 
quea Luts Galaviz muestra interés por la geografía y sueña con poder 
viajar, Es la Sobrina preferida de l cura . don Dionisio, y se cara. cter¥za 
sobre todo por su rebeldía, 
Su tío lie prohibe leer y la `amistad de Ice* Rodríguez; a ,quien 

admira por haber estado en !a capital. A It::.mue e se hace heredera ...„. 
del espíritu provocador y =rebeldía de M caela, 

 
a la que considera una 

• mdrt r, 
impide aqué Francisco Limón nate (a su hermano desarmándolo. La 

defensa del: parricida causa indignación, y e cárdalo en el pueblo.  
..- --00t1.101000-10:::.:000.•010.:.10r..110y10::de Jacobo.,:.,jpoj,:zoñtíté.il de sus héroes 

cuando los revolucionarios 
nove 

 

abandonan 	 cambia  

coincida
vestido negro por uno deacolor para seg¡uirlós. 
Es de llamar la atención que el apel ido paterno de María, 	con ............... 



MARTINEZ, MARTA. Es hermana mayor de María. Introvertida y seria, 
lleva las cuentas de la parroquia y de la casa de su tío, Dionisio 
Martínez. Tiene 27 años al iniciarse el relato de Al filo del agua. Es 
amiga, confidente y consejera de Mercedes Toledo. La caracteriza 
sobre todo su espíritu maternal. Se ocupo de cuidar a su hermana 
cuando quedaron huérfanas y luego se encarga de Pedrito, cuando 
Leonardo Tovar lo deja para irse al norte. 
En La creación se dice que cuidó a su tío en Guadalajara hasta el 

momento de su muerte. 

MEDELLÍN, PASCUAL. Representante del gobierno federal, encargado de 
elaborar un proyecto de desarrollo para la costa de Jalisco en La tierra 
pródiga, novela que se inicia con su llegada para entrevistarse con los 
principales caciques de tierra caliente. Su propuesta consiste en la 
creación de una sociedad mixta en la que el gobierno aportaría 
créditos y los señores de tierra caliente sus propiedades; el primero se 
encargaría de la educación, la salud y la construcción de una 
carretera; y los segundos de la construcción de una presa. El proyecto 
no se realiza porque la Comisión del Pacífico no aprueba los planes 
del Amarillo que además ha demostrado ser mal administrador de 
antiguos créditos y por que es insolvente. Es uno de los personajes 
más idealizados de Yáñez: representa el hombre integral, ala vez 
intelectual y hombre de acción, culto, y sobre todo, nacionalista. 

EZA,. EL PADRE. Uno.de los padres de Al filo del agua. Se. diltinglie por. 
su Medioci-idad, sus - ppclá lyces y su , indiferencia. Todo 10' arregla 
instalando.un.iaissér alter generalizado. 'Se encaitá>-  de 	 las  
ranChOrías y pbr su poto diriamismó, el cura Diorisio Martínez no 

después de aconsejar Ca Sotero Castillo que despida a sus. 
ofrece .a 	 01.
conduce a una celada: Sotero Castillo sera descuartizado. 

NEMES10. Guardaespaldas de Pánfilo Rubio en La tierra pródiga. , 
como todos losdemás piltoleros 'de los caciqUes, una persona si , 
voluntad , ni opinión, solo ejecutan órdenes. Acompaña a ;su patrón a . 
reunión que organiza el Amarillo con el Ing. Pascual Medellín. 



NUÑO, CALIXTO. Protagonista y narrador del cuento "Melibea o la 
revelación (segunda narración de Archipiélago de mujeres). Después 
de pasar diez meses en una ciudad, a donde Calixto fue a hacer 
estudios de bachillerato, regresa a su remoto pueblo natal. Un día, 
persiguiendo al pichón favorito de su madre que escapó de la jaula, 
entra en una huerta vecina en donde se topa con Melibea Román, 
antigua compañera de juegos. Este fortuito reencuentro suscita una 
mutua pasión, obstaculizada por Eliseo Román, hombre colérico y 
extremadamente celoso de su hija, quien le impone una estrecha 
vigilancia. La imposibilidad de ver a Melibea sume a Calixto en tal 
abatimiento que su madre juzga conveniente llevarlo al doctor. Este 
diagnostica anemia. Calixto atrae la atención y las burlas de sus 
compañeros debido a sus rondas sin éxito a casa de los Román, hasta 
provocar un escándalo debido a una riña de la que Catixto sale 
maltrecho. La agravación del estado de Calixto mueve a EVIelibea 
Román a enviar a Eusebia con un medicamento y una oración para 
Calixto. Calixto solo logra dos entrevistas y el mayor trofeo es besar la 
mano de Melibea. Debido a su frágil salud se decide que Calixto no 
regresará a la ciudad a continuar sus estudios. Vana precaución, 
pues Calixto pronto perderá la razón, Son muy evidentes las 
transformaciones que se operan en la trama de La Celestina. 
personajes son presa de un pathos romántico: más lensibles, 
mayores efusiones e inflamaciones afectivas 	:unión amorosa, 
otro lado, es proscrita. En esto se puede apreciar las concesiones 
Yáñez a una moral rígida de una época que considera como límíte 
la decencia, el púdico beso de la man 

ORIANA. Cf. Udarteche? Teresa 

RióN. NOm!bfé de los, perros-padre 
e 
 bija 	mismo nóim: r , _ 	... 	. de TImoteP• I 	n 	segun , 	upno.  t 

reciben
lél'ilén, ::don de. predecir 

fOtufótlo pulí, anuncian, ladrando sin cesar orlón: padr-acdr11   .°15? A 

a Timótéo
,   
	,, guando 

 
'tat ó-
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a A,  n•  d
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 letó:  :. ' Or
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hijo,un c ia I  muerte c 

su OlQ. "E
•
asba0)'Pb - 'stsladridoli.Ln1:nc e Damián Limón n 

al perro IdcuarteactiVa:la :tensióíi, 	'su. padre .en [filo_ del ;agua., con    



mismas ideas religiosas con su esposa. Decide abandonar 
Guanajuato y muere en Cananea. 

OSOLLO, MANUEL. Es un tío de Miguel Osollo que se enriquece 
rápidamente durante la revolución. En Las vueltas del tiempo, acoge a 
su sobrino después de que el obispo huye y de que muere de peste la 

°madre de Miguel; lo inscribe en la preparatoria, pero las opiniones 
radicales de Miguel comprometen los negocios de su tío, el cual le 
pide moderación. Miguel abandona la casa de su tío. 

Osot..L.ol  MIGUEL. Es el personaje central de Las vueltas del tiempo. 
Cumplido y Luz narran su historia. De familia de mineros 
guanajuatenses aventureros y liberales. La religiosidad de su madre 
va a marcarlo. Por su precocidad e inteligencia desde pequeno es 

I. 	 MI 

adoptado por el padre Manríquez y luego por el mismo obispo que se 
encarga de su educación. Cuando estalla la revolución el obispo huye 
y muere su madre. Lo recoge su tío Manuel a quien ayuda en los 
negocios. En la ciudad de México estudia medicina. Participa 
activamente en el movimiento cristero. En Guadalajara utiliza métodos 
terroristas y más bien propios de la mafia para fsobligara los 
comerciantes a respetar el boycot y para forzar a la colaboración 
tibios católicos. Es detenido y condenado a muerte pero gracias 'a 
intervención de María se le conmuta la pena por prision perpetua e 
las islas Marías. Sin embargo, por razones de salud se le destierra. 
Miguel Osollo vuelve al movimiento cristero. Posteriormente entra a l 
Compañía de Jesús. Sus ideas religiosas predominan en casa de los 
Fernández Roa. Es llamado el Anticalles 	I aca 	ur  
autoridad moral para la antigua aristocracia porfirista. Quizá 
biografía de este personaje esté desarrolla a 	ica de 
novela familiar de los neuróticos. En todo caso se encuentran muchas 

imilitudes con la biografía del autor que estudiamo 

PADILLA, EZEQUIEL. 	restos d 
•.. 	 ,•..

e Dolores 
 . 	. • 

Ministro 
  

Calles. al panteón  n `Las vueltas del tiempo,  
Re s  haba 

• • ., • . 	••
Exteriores,

... • 	 "...•.• 	... 	• 	 .•..•. ...•: . 	 :• 

presidido la Conferencia Interamericana  e Chapultepec. Es candidata 
••., 

a la presidencia pero  se vuelve impopular por aliarse con 
 

s interese; 
norteamericanos`, . 



muerte. 

PARRA, RUBÉN. Protagonista del cuento "Esta es mala suerte  (Los 
sentidos al aire). Rubén se destaca por ser brillante alumno y por no 
haber tenido nunca una novia. No se atreve a abordar a las niñas a 
pesar de que su amigo, Rubén Hermosillo le ha dado instrucciones 
precisas, asegurándole que es muy fácil. Un día, por fin se atreve a 
abordar a Elena Aranda, hazaña que se apresura a contar. Sin 
embargo, losj hermanos y primos de Elena para alejarlo lo arrojan 
la pila de un jardín. 
Este personaje sirve a Yáñez para describir la infancia de un niño 

primaria en Guadalajara. La rigidez de la enseñanza y las vivencias 
los niños 

PARRA, EULOGIO. Dueño de Cuspala en La tierra pródiga. H a hacho su  
fortuna talando los recursos forestale1 de la región. Unas veces 
cómplice y otras rival de Tiburcioernus 	proyectocóriátruir un 
uprto para , sacar,  ia madera y burlar a  ;vigilancia federal,Pero se lo 

impi 	él Amarillo, 
	
ii 

propietario' de 	s litorales. a  
titado. El gobierno le ha dado un millón de' pesos para re acclon 

los bóstiue 

PARRA, LEOPOLDO. Muchacho de catorce años, protagonista del cuento 
"Esta es mala suerte" de Los sentidos al aire en donde junto con su 
amigo Rubén Hermosillo es arrojado a la pila de un jardín por los 
hermanos de Elena, la niña rubia a la que le pide que sea su novia. 

PARGA, TEÓFILA. Fundadora y benefactora de la Asociación de las Hijas 
de Ma.la Inmaculada en Al filo del agua. 
Decide casarse con un rico vecino de Juchipila. Sin embargo, un rayo 
mata al novio cuando se desata una tromba sobre el cortejo de 
parientes y amigos que acompañan al novio en su camino al pueblo 
anónimo de Al filo del agua. Teo, desesperada da oído a las 
sugerencias del Padre Islas de formar una asociación. Teo regala sus 
bienes y se encarga de sostener un orfanatorio, Se supone que en 
compensación de su piadosa vida, puede predecir la proximidad de la 



PELAYO, JUSTINO. La muerte de su hija de once años, Consuelo, lo 
sume en un sentimiento de culpa. Lo interpreta como un castigo divino 
por haber estado con una prostituta en Al filo del agua. 

PÉREZ, ALFREDO. Padre de Luis Gonzaga Pérez en Al filo del agua. Es 
dueño de la tienda "La Camelia". Por invitación suya viene Victoria a 
presenciar les fiestas de Semana Santa en el pueblo. 
Cuando se entera que su hijo ha ido tras Victoria, sale tras él. Primero 
lo lleva a la ciudad de México para que lo traten, luego lo interna en 
Zapopán. Sus recursos económicos se agotan y debe regresar al 
pueblo a vender sus pertenencias. Se instala en Guadalajara y trabaja 
como dependiente en la ferretería "La Palma". Por su espíritu de 
arraigd'a la tierra y tradicionalismo se puede comparar con Rómulo, 
personaje de Las tierras flacas y por lo mismo constituye el polo 
opuesto de María. 

PÉREZ, AMBROSIO. Tendero en el pueblo de Al filo del agua. 

PÉREZ, JUAN. Antiguo villista, aparece en Las vueltas del tiempo como 
burócrata en.  Hacienda, compañero de Pablo Juárez. A través de su 
nombre comun, Yáñez hace énfasis en su destino gris y en 
mediocridad. Es servicial, con sonrisa nerviosa e inseguro de sí. 

ij  
Alfredo ',Perez y de Carmen Esparza 

Ünico intelectual .del:pueblo.. D:ejó `el seminario para continuar sus 
estudios :de;manera autodidacta. Lee s;obre todo filosofía y literatura; 
escribe ;música, poesía mística y música. Aunque ha ;enviad.o 
colaboraciones 

Garagarza en A filo del agua. 

 :•.•• 	principales •  periódicos,  

• ►on una a raccion en Semana Santa. 
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PÉREZ Y LEÓN, PASCUAL DE. Huizachero y leguleyo en el pueblo de Al 
filo del agua. Odiado por todos, participa en los ejercicios espirituales 
de Semana Santa de 1909, 

PIOQUINTO. Guardaespaldas de confianza de Ricardo Guerra en La 
tierra pródiga. Encargado de recibir a Pascual Medellín y de atender a 
los caciques dilirante la ausencia de su patrón. Acompaña al Amarillo 
en su incursión a la casa de Sotero Castillo; reparte propinas 
generosas entre los pistoleros de éste y prepara el encuentro de 
Gertrudis y el Amarillo. 

PLASENCIA, NÉSTOR. Organizador de las reuniones espiritistas en Al filo 
del agua. Logra hacer una pequeña fortuna con lo que se compra 
casa y rancho con una güija que trae del Norte. Cobra cinco pesos de 
inscripción; cinco, de consulta en grupo y diez por consulta privada. 
Predice la muerte de Tacha y que pondrán preso a Damián Limón por 
una mujer. 

PRIETO, ARCADIO. MUpre de pulmonía en 1899. Su entierro es 
memorable en el pueblo de Al filo del agua., Lucas Macías afirma' que 
"ese si fue velo'rio, con lo que el puebk) lo queribl• que áún decian. .que 
iban a pedirlo de cura,,,  

MIGUEL., Concepción EsteVa lo esconde en su casa durante e 
movimiento cristero .y .reláta su detención en casa de ros LandO, 
amiga suya en.  Las ,vueltas'del tiem 



A raíz de la locura de Luis Gonzaga se le confía la dirección de los 
ejercicios espirituales de Semana Santa de 1910, por ser más liberal. 

Es un padre inteligente, progresista y preocupado por el bienestar 
temporal de sus feligreses. Se le ocurre formar una cooperativa y una 
caja de ahorros para contrarrestar la acción depauperizadora de los 
agiotistas. Es una més de las víctimas del autoritarismo. 

Río LOZA, FERNANDO. Ingeniero minero, diplomado en Estados Unidos y 
Europa. Personaje de "Aserrín de muñecos" (Los sentidos al aire). 
Llega a Mezquita; de Oro con el objeto de examinar la hacienda de 
beneficio, cuya explotación ha sido abandonada años atrás. Su 
atención condescendiente a los juicios del cantor, Mauricio Gaiaviz, el 
"muñeco de aserrín", y su sonrisa ante la mala pronunciación de 
nombres extranjeros de éste provocarán una profunda depresión de la 
cual nunca se repone Mauricio. 
Fernando Río Loza debe ser comparado con el Ingeniero Medellín: 

ambos son profesionistas con estudios en el extranjero cuya llegada a 
IVIezquitai l  o a la costa de Jalisco, transforma radicalmente la vida 
cotidiana. Ambos son personajes que vienen a poner un punto final a 
las ensoñaciones de los protagonistas de las narraciones en la que • 
aParecen. Por otro lado también rePresentan un cierto tipo`ideal de  
Yáñez: el hombre con éxito que ha hecho estudios en el extránjero 
acción, que domina varios idiomas 

RODRÍGUEZ, INoCENcIo. Padre de Illlicaela. Se arrepiente de haberla 
llevado a la capital porque ya no quiere regresar. Micaela io amenaza 
con fugarse si no aecede 	mandarla fuera del pueblo. inocenci 
forma proyectos de fser extremadamente riguroso para reformar a su 
ija la noche en lúe se inicia el relato de Al filo 	:agua. cuando  
amian mata a su hija, se encierra en su recamara .para no hablar  

con nadie. Es uno más de los padres débiles que Yáñez se complace 
n describir. 

RODRÍGUEZ, NIICAELA. Hija única de Dolores e Inocencio Rodríguez.  
esiumbrada por ia ciudad de México, se niega a regresar al pueblo  

de Al filo del agua. Después de fracasar en su intento de que la envíen  
aunque sea a Guadabiarat  se lpropone causar escándalo. Coquetea 
todos, se viste de manera atrevida. Prudencia y Clem.entina Limón le 
piden que se retire del velorio de su madre 1Viicaela en venganz 



decide coquetear con Damián para burlarse de él. Luego coquetea 
con Timoteo para enfrentar al padre con el hijo. Entra en rivalidad con 
Victoria porque quiere ser el centro de atención y de escándalo. 
Cuando muere Timoteo, Damián va a buscarla y como se niega a irse 
inmediatamente al Norte con él, la mata. Micaela confiesa antes de 
morir que amaba a Damián. Nadie en el pueblo asiste a su velorio 
porque la consideran ctolpable de la muerte de Timoteo. 

ROMAN, MELIBEA. Personaje que da titulo al cuento "IVIelibea o la 
revelación" (Archipiélago de mujeres). Hija de Eliseo y Filomeno 
Román. Un día que está en el jardín, encuentra a Calixto que recién 
ha regresado al pueblo remoto en el que viven, después de haber 
pasado diez meses en la ciudad. Calixto perseguía al "pichón 
calzocopetón" preferido de su madre que se había escapado de su 
jaula. Ambos se enamoran, pero Eliseo Rornán, padre celoso de su 
hija, evita que los novios se _vean. Melibea deja de coser, se debilita y 
es presa de fiebres antes de enloquecer. 

Romo, Luis. Protagonista de "El tercer enemigo del alma" (Los sentidos 
al aire), donde se narra su noviazgo con Concha Inés Alas. El profesor 
que presenta la narración no sabe si esas páginas pertenecen a Toño 
Santos. 

ROMO, PEDRO. Citado por Lucas Macías como paradigma e padre 
celoso. Tenía cinco hijas y tres hijos. Nadie podía atreverse 
pretender a sus hijas y al que insistía lo mataban. Así pasó con 
Quesada y Pistolo que se acercaron a la hija mayor. 
Un sacerdote pide la mano de la menor. Pedro Romo la niega 

golpea a su hija, que se fuga con su novio, A él lo matan en el camino 
y la hija desaparece: se rumora que la mató su padre. 

ROSAS, EL PADRE. Uno de los sacerdotes del pueblo de Al filo del agua. 
Se caracteriza por su despreocupación. Sólo le inquieta los efectos 
que causa Victoria en las fantasías de los hombres. 

RUBIO, PÁNFILO. Apodado el ituedo ha hecho su fortuna en La tierra  
pródiga como ganadero. Es astuto, corrompe a autoridades locales 
roba ganado y se distingue por su crueldad con su gente, quepaga 
con chicotazos o con la muerte sus errores, Aprovecha la rivatida 
entre Sotero Castillo y Ricardo Guerra para apoderarse de tierras. Es 
asesinado en su casa. 



RUELAS, CIRIACO. A mediados de siglo XIX era dueño de una tienda en 
el pueblo de Al filo del agua. En ella se reúnen los habitantes en torno 
a la bombilla de petróleo que causa mucha novedad. 
En esas veladas se comenta la constitución de 1857 y las ideas 

liberales de las cuales es ardiente propagador. El mismo se va a 
pelear al lado de Juárez. 

o 
SALAS, INGENIERO. Cf. Gallegos, Miguel. 

SÁNCHEZ, ROSARIO. Fue novia, cuando tenía doce años, del 
protagonista de "Pasión y convalecencia" (Los sentidos al aire). 
Cuando éste regresa convaleciente a su tierra, le provoca gran 
desilusión volver a ver a Rosario casada y obesa. 

SHAKESPEARE, GUILLERMO. Personaje del cuento 'Desdémona o la 
belleza" (Archipiélago de mujeres). Aparece como un poeta muy 
mundano y frívolo. Es tutor de Désdémona Gracias a él, Desdémona 
se entera de las proezas militares de Otelo y lo conoce. Shakespeare 
también prepara su fuga y su casamiento 

SOTO, JOYITA. Miembro y ejemplo de conducta virtuosa n la 
Asociación de Hijas de María Inmaculada. Para librarse de ser 
cortejada, busca el contagio de viruelas que la desfigurá, lo cual hacp 
de ella paradigma de conducta virtuosa heroica. 

SULKES, JUDIT. Vecina de Desdémona se la presenta a su compañer 
y novio- de bachillerato, Luis Casio. El día de su cumpleaños,uis 
acapara la atención de Desdémona, lo cual despierta los celos de 
Otelo. La familia de Judit pid aLuis que se retire de la casaporque:  
Otelo ha insinuado sus sospechas concernientes a Casio. Judit es uno  
de los personajes femenimos del cuento esd rnona o la belleza",  
representa el polo de la generosidad, que ayuda a Casio, estudiante  
pobre. 



ingravidez de la esposa de Julián y cuando su hijo nace muerto se 
acusa de ser la responsable de su muerte. Son tales sus 
recriminaciones que su padre, Anselmo Toledo la lleva a Guadalajara, 
por consejo de Refugio, el boticario. Mercedes cae en un estado 
melancólico. 

TORRES, PRAxEDis. Su historia es narrada a título de ejemplo por Lucas 
Macias, Le piden la mano de, su única hija y él pone como plazo dos 
años. Al termino de ese lapso pretende prolongarlo aún más. Su hija 
escapa con su novio y se casan. Pero Praxedis mata a su yerno y 
abandona a su hija. Ella tiene un hijo que cuando crece, mata a su 
abuelo porque le dice que su madre es una perdida. A su vez, un tío lo 
mata e intenta matar a su hermana, pero esta se defiende y lo hiere. 
Este morirá a causa de sus heridas. Su hijo se encargará de matar a 
su tía y a su vez es asesinado por un primo hermano de la hija de 
Praxeclis. 
Los últimos Torres, Porfirio y Eustaquio mueren en 1887 tratando de 

vengar la muerte de sus familiares. 

TOVAR, LEONARDO. lea empeñado sus tierras a Timoteo Limón en 
ochenta pesos. No tiene dinero para pagar la operación de su esposa 
Martina, que padece de un tumor en el vientre Finalmente muere su 
esposa. 
Los herederos de Tirnoteo Limón se quedan con sus tierras y con 

todos sus objetos de valor e incluso así no alcanza a pagar la deud 
por lo cual le proponen que él y su hijo trabajen en sus propiedades. 
Pedro Tovar decide dejar a su hijo Pedrito ,encargadoen la parroquia  
e irse al Norte. 

TOVAR, PEDRITO. Hijo de Leonardo y de Martina ovar en / filo° del 
agua. 	muerte de su madre, su padre solo, in recursos 
en euda o lo encomienda a Marta, antes  de  irse  al norte.  
Constituye la alegría de la maternal Marea, quien lo cuida como si 
uera su ropio hijo. Es uno más de los huérfanos que pululan en las 

obras de Yáñez. 



encuentra Juan Gallo. Aunque bautiza y se ocupa de la manutención 
de sus hijos, no reconoce sino a quien se distingue. 

VALLEJO, MAXIMINA. Uno de los miembros honorarios de la Asociación 
de Hijas de María Inmaculada en Al filo del agua. Se dedica a 
construir y a conservar capillas y ermitas en los caminos y rancherías 
de los alrededores. Un día desapareceoy según el sentir popular, el 
cielo la arrebató de la tierra. 

VICTORIA. Cf. E. vda. de Cortina, Victoria. 

VIVAR, ROLANDO. Protagonista y narrador del cuento "Aida o la música" 
(Archipiélago de mujeres). Es un personaje que Yáñez crea 
inspirándose en la épica medieval francesa y castellana. El nombre, 
su amigo Oliverio y el episodio amoroso son franceses; mientras que 
el apellido y las hazañas que realiza son españolas. El primer día que 
pasa en el internado conoce a Oliverio Castillb Torre, joven nostálgico 
que añora su nativo Yucatán y a su familia. La constante evocación 
que hace de su hermana encienden el amor de Rolando Vivar que 
vive pendiente de las noticias que llegan de la para él remota Itzamal. 
Los Castillo Torre lo invitan a pasar sus vacaciones en su hacienda, 

f pero la subita enfermedad y muerte del padre de (»verlo impide que 
se realice el proyecto. Rolando pierde todo contacto con los Castillo e 
ignora que Alda se ha enamorado de, él a través de las crónicas 
deportivas de los diarios que regularmente elogian las proezas 
deportivas del campeón nacional e internacional 	e es Rolando, 
quien pierde todo interés hasta que un día en una competencia en 
Baja California decide ya no regresar 	la costa 	eriódicos 
publican su desaparición, lo cual es causa de la muerte  

¥uelvel a restablecer contacto conOliverio 
fallecimiento de su amada. 
a afición musical, el deseo de gloria, los fracasos amorosos 

debilidad por el relato (no hay que olvidar que Rolando se enamora 
un personaje, no de una persona real, ya que nunca llega a conocer 

Ida) lo hermanan con otros protagonistas de Yáñe 

11-.1GASI JORGE Y MARTÍN. F Protagonistas del cuervo "Sangre de ole 
(Los-'010tiOsOs: al ah:e 	rrjUértéi:100;:r'IP--_PaPirP„..$9n arr9.1?0¿,)$ de lr 
hacienda en que vivían por insolvencia. Sufren innumerable 
injusticias y penalidades congmieál:hástO que los féder0100.11..11eyá 



a la fuerza a Jorge, quien pronto cambiará de bando y se convierte en 
capitán. Al mando de su regimiento regresa a su pueblo natal con la 
intención de vengarse. El destino quiere que en ese mismo momento 
su hermano entre al pueblo pero en un bando contrario. Ambos entran 
por el extremo opuesto de una calle que los obliga a enfrentarse a 
muerte. De esta forma se convierten en fréres assassins. 

o 
VDA. DE LUCAS GONZÁLEZ. Repetidas veces se dice que anda en malos 
pasos en Al filo del agua. En su casa se llevan a cabo las reuniones 
de los simpatizantes de Madero. Junto con María cambian sus 
vestidos negros por otros de color para seguir a los sublevados en 
caballos robados a los Toledo. 



-Al filo del agua, pról. de Antonio Castro Leal, 17a. ed., Editorial Porrúa, México, 
XVI + 389 pp. (Colección de Escritores Mexicanos, 1986) 

-Al filo del agua, ed. crítica, Arturo Azuela (coor.), Adolfo Caicedo Palacios, 
Ignacio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Robledo Pura López Colome, José Luis 
Martínez, Carlos Monsiváis Frangoise Perus UNESCO, Madrid, 1992. XXV -I- 
406 pp. 

-Archipiélago de mujeres, UNAM, México, 1943; Joaquín Mort z, México, 
240 pp. 

"La bo0a de clon Quijote" en .Uhiversidad de México, (sep. 1966) 

-"Coro de:'ángeles" enE1 Angel, 58 (22 de enero de 1995) 

-La creación, E México; 1959; 

ivina floración Miscelánea de caridad, Trabajos  presentados erg distintos'  
festejos del centenario Caballas elasco Guadalajara,  
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-Flor de juegos antiguos, Editorial de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 
1942; 2a ed. Editorial Grijalbo, México, 1977. 186 pp, 

-"La fortuna de los Ibarra-Diéguez", en Cuadernos Americanos, CXLIX-6 (nov.- 
dic., 1996), pp. 232-242. 

-Ladera dorada Editorial Grijalbo, México, 1978. 271 pp, 

-Llama de amor viva. Cuentos de amor, Edición de Salvador Ruiz Velasco, 
Guadalajara, 1925. Una fotocopia se encuentra en la sección de libros raros y 
curiosos de la Biblioteca Nacional. 

-Obras escogidas, pról. de José Luis Martínez, Aguilar, México, 1968 2a ed, 
México 1979, 1330 pp. 

-Ojerosa y pintada. La vida en la ciudad de México, Libro Mex, México, 1960; 
ed., Editorial Joaquín Mortiz México 1985. 208 pp. 

-Pasión y convalecencia 1945. Incluido posteriormente en Los sentidos al aire. 

-«El Padre Placencia» en El Angel 58 (22 de enero de 1995). pp. 20. 

"Raíces en Espejo, 1 (1967) 

:os . sentidos ` al aire, INBA, México, 1964, Grijalbo lo editó en 1977; ; la :edición 
m

/\

ás asequible es la `del ; FCE-CREA, México, 1985. 272 p. '(Biblioteca Joven,  



-Alfonso Gutiérrez Hermosillo y algunos amigos Occidente, 1945. 

-El clima espiritual de Jalisco Occidente, 1945: 

-pon Justo Sierra su vida sus ideas, su obra UNAM, México 1950 

-Discursos por Jalisco, Editorial Porrúa, México 1958 317 pp. 

-Discursos por la Reforma, 1958. 

-Fichas mexicanas, presentación de José Luis Martínez Conaculta México 991. 

cray. Bartolomé che las Casas o el conquistador conquistada, 0.. e 
México,' 1949. (col. Vidas Mexicanas] 

os.librás fundamentales de nuestra época, E Et;ppeteral uagala ara, 195  

or tierras de Nueva Galicik 

isCursos.-al.Servicio de la Educación Pública- exlc 

Yáñez fue colaborador de Verbo libre (1919); Aurora, Bandera de provincias 
(1929-1930); El Nacional, Revista de Revistas, Crisol, Occidente 

Yáñez escribió estudios introductorios para varios volúmenes de la colección 
Biblioteca del estudiante Universitario. Entre los cuales cabe destacar Crónicas 
de la conquista; El pensador mexicano; También escribió la introducción a 
Archivo de don Francisco 1. Madero, Secretaría de Hacienda México 1960. 

o 



SOBRE AGUSTÍN YÁÑEZ 

Arango L., Manuel Antonio, "Aspectos sexuales y psicológicos en el 'Acto 
preparatorio' de Al filo del agua de Agustín Yáñez, en Cuadernos Americanos, 
CCXV-6 (dic., 1977). p. 173-181. 

El contenido de ambos artículos (cf. infra) es el mismo. Arango afirma que los 
personajes constituyen la melodía y las voces del pueblo, la armonía. Afirma 
que "el «Acto preparatorio» marca el tono del ambiente físico y moral en que se 
desarrolla la novela", Su función es crear un escenario y establecer el tono de 
la novela. el «Acto preparatorio» es un cuadro psicológico que muestra la 
atmósfera opresiva Lamentablemente no profundiza sus afirmaciones. 

-"Aspectos estructurales en la novela Al filo del agua de Agustín Yáñez" en 
Cuadernos Americanos CCXVII-2 (mar., 1978). p. 215-221. 

Azuela, Arturo (coor.), Al filo del agua, ed. crítica, con la colaboración de Adolfo 
Caiceclo Palacios, Ignacio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Robledo, Pura López 
Colome José Luis MartínezI  Carlos Monsiváis Frangoise Perus UNESCO,  
Madrid, 1992. XXV + 406 pp. 

Blanco, ~José Joaquín, "Aguafuertes de narrativa mexicana, 950-1980" en Nexos 
56 (ago.; 1982) pp. 23-39. 

En este recorrido personal -el mismo autor lo considera, incompleto- que incluye 
a Rulfo, Benítez Monterroso Fuentes Arreola Pitol, bargüengoitia 
Poniatowska Agustín Zapata Blanco coloca a Yáñez al lado de Revueltas 
tan solo para poner en relieve la incosistencia del autor de Archipiélago de 
mujeres frente a un autor con innegable autoridad moral. Blanco niega Ta 
trascendencia de Yáñez y sostiene clue únicamente en lás aulas se considera 
1947 corno fecha parteaguas en la narrativa mexicana. Aunque'el apículo 

`resulta por demás polémico 	sintomático de la actitud e censura mora l  
áñez. 

rushhwood, J. 5., México en su ` novela. ` Una nación' en busca de su rdentida, 
trad. de Francisco González Aramburo, 2a ed., FCE, México, 1992.437 pp. 

Ediciones del ErmitañolS P, Mé ico, 1986. (Lectura 	os..1.0.0,0.s S 



Esta es, sin lugar a dudas, la entevista más importante hecha a un autor 
caracterizado por una actitud más bien silenciosa y arisca, Las declaraciones 
que Carballo arrancó a Yáñez son punto de partida para la construcción de una 
buena parte del saber sobre Yáñez. No se trata de una sola entrevista sino de 
una serie de entrevistas que han sido colocadas en un texto único, No sólo es 
importante por las declaraciones de Yáñez sino por la la disciplina y constancia 
del entrevistador, que mantiene una atención permanente a sus entrevistados. 
El matrimonio de agudeza y constancia rindió en este caso resultados* 
espectaculares. 

Castro Leal, Antonio, (selección, introd. general, cronología histórica, prólogos, 
censo de personajes, indice de lugares, vocabulario y bibliografía), La novela 
de la Revolución Mexicana 1 0a  ed., Aguilar, México, 1972. 2 vols. 

Chtumacero], A[Ii], Reseña al libro de Agustín Yáñez Alfonso Gútiérez Hermosillo 
y algunos amigos (Ed. Occidente, México 1945) en El Hijo Pródigo, XI-34 
(ene., 1946), p. 57, 

Después de hacer un breve resumen del libro, deteniéndose especialmente en 
Gutiérrez liermosillo, A. Ch. señala queYáñez no logra evocar con precisión a 
Mónico Delgadillo: "sólo deja, ver su recuerdo un fantasma imposible de 
concretar: entrañable para Yáñez, ficticio para hosotro9". 

De la Concha, «Agustín Yáñez: el silencio católico» en El Angel, 58 (22 de enero 
de 1995), pp. 10-11 

ecepcio' n cr ítica de Al filo del agua, en ̀Al filo del agria, coi Archivos,` 

Aparta ;interesantes not cías sobre la producción de AñOzi'i.anteriOr-,,--,,o Bandera  
de provincia, Se trata de la producción `de un Yáñez católico que E  oculta obras 

 como Ceguera . roja (1923)', Tipos de actualidad (1924) Llama - de am©r viva, 
Cuentos de amor '(;1925) y Divina Floración (1 925), libros confesionatles, así 
c on..10:.:‘0b001)0 de.que fue colaborador de periódicos católicos como El sobrero, 
El Cruzado, y El Tiempo, Verbo libre y Lux :En este texto, Yáñez implícitamente 
queda :como un oportunista •capas de renegar de cual uier• ,•, 



principalemnte su catolicismo de la juventud. Por otra parte, se relata otra 
versión de su participación en el 68, y se señala que quiso renunciar. Yáñez 
aparece como un ser débil y gris... Es una lástima que teniendo estos libros 
que son inencontrables, Juan José Doñán no los publique, analice y tan sólo se 
limite a dar noticia de ellos. 

--"Alrededrores de la derecha en Jalisco", en Vuelta XIX-218 (ene., 1995) pp. 67- 
68. 

Señala que la "Derecha civilizada" de Jalisco fue mermada. Agustín Yáñez 
"padeció el destierro" (p. 68). 

—"Antonio Gómez Robledo: la pasión de un intelectual católico", en Vuelta XVIII- 
216 (nov. 1994) pp. 

Desmiente la versión de Yáñez según la cual, intelectuales jaliscienses habrían 
salido de Jalisco porque no había Facultad de Letras en Guadalajara: fue por 
su activismo católico ya que había orden de ejecución contra Agustín Yáñez y 
Antonio Gómez Robledo. Acusa a Yáñez de desconocer su militantismo 
católico como "error de juventud" (p. 79). 

-Flasher, John J., México contemporáneo en las novelas de Agustín Yáñez, 
Editorial Porrúa México, 1969. 

Aunque es un trabajo documentado, su objetivo es  explicar a Yáñez  a un 
público norteamericano. En su exposición no es raro encontrar 
incomprensiones, reduccionisimos y cierta ingenuidad maniqueísta 

RaCi "El  realismo de Yáñez", en Iluminaciones crítica literaria Ed, Letras, 
México, 1973. p. 185-206. 

Para Leiva Yáñez en_ Al filo del agua "nos muestra una realidad oprobiosa 
obtusa para superarlas". Yáñez escribe movido por l'un noble afán; 
cristiano que critica los errores de los clérigos. El título del superficial texto de 
Leyva es gratuito. 

ranco ean ectura sociocrítica de la obra novelística  ge Agustín yáfiez, 
Gobierno de Jalisco, Guadalajara, Mexico, 1988. 575 pp.  

esis de doctorado de estado en que se hace el análisis de La tierra pródiga,  
ya que en a opinión del autor es imposible estudiar la , narrativa completa de 
Yáñez con profundidad. Hay que destacar la amplia y precisa investigación 
documental del trabajo de Franco. Sin, embargo es imposible seguir al autor 



cuando plantea corno único método serio el de la psicocrítica. Una reseña 
crítica fue elaborada por Francoise Perus en la Revista de Literatura Mexicana. 
Fundamentalmente propone que La tierra pródiga es la transcripción novelesca 
de las ideas políticas de Yáñez como gobernador. Se dedica a la búsqueda de 
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