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PRESENTACION ·>1 

Esle trabajo es el resultado de uno investigación, iniciado con mis alumnos 

de bochillerolo, después o través de las palabras de mis maestros: 

Argüelles, Rábogo, Berl, ele. y el gran interés por conocer cuáles son las 

motivaciones del hombre mexicano enf acodo en ese enle Ion poco conocido 

y valuado que es lo mujer mexicano. 

Todas estos ideos aplicados o lres obras de uno de los más grandes 

dramaturgos mexicanos: 

Rodolfo Usigli. 

Lo presente tesis nos muestro o un escritor comprometido y 

universal, sabedor de una realidad mexicano recreado en tres ejemplos 

represenlalivos de su obra, pero que reflejan o uno sociedad que necesita 

cambiar de perspectivos sino quiere seguir ahogándose en su propio 

pobrcdumbrc. 



1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

El teatro, en su acepción rné1s generul, represento, entre olrus lonlos cosos, 

un reflejo de las comunidades donde surge; sus costumbres, sus atavismos, 

su idiosincrocia, las reflexiones filosóficas; osi como de sus propios 

contradicciones, sus carencias, deficiencias políticas, y corno resulto lógico, 

de los vicios sociales que le agobian. 

Yo en el horizonte clásico, la tragedia resultaba ser cloro 

manifestación de las preocupaciones de las masas en lodo sentido, incluso 

llegando a la ironización de la injusticia social y polilica. A través de la 

historia de la humanidad, ha podido observarse que el arle dramático 

desempeña la función de catalizador social, ejemplo claro de ello, lo es el 

teatro previa a las grandes revoluciones polilícas. 

Los ideas reformistas de la ilustración preveian la igualdad plena entre 

el hombre y la mujer ante los instituciones, principio que se consagraría 

posteriormente al desarrollarse teorías diversas acerco de los derechos 

humanos. El imperativa de lo igualdad del hombre y la mujer, aún en la 

actualidad no alcanza una consolidación plena. 



No obstante o la existencia de vicios sociales tales como la misoginia, 

se han notado evoluciones claras en el sentido de su resolución. 

La literatura de Radollo Usigli llevó a cabo su proceso creativo 

durante una época que revistió especial importancia para el cambio de 

estructuras sociales observables en lo actualidad, específicamente en cuanto 

al rol de lo mujer, y su participación en los diferentes ámbitos de las 

actividades humanas. 

[/ problema central de esta tesis, se delimitaró única y 

exclusivamente a .tres obras especialmente significativos en esle rubro del 

autor mu/licitado, con el fin primordial de establecer los parámetros bojo 

los cuales influyeron e influyen las obras literarios de Usigli, en el proceso 

de evolución de la problcmülica socio culturnl de lo mujer en nuestro siglo, 

pleno de cambios, que obviamente deben ser tendientes a la igualdad del 

hombre y la mujer en todos y cado uno de los campos de acción de la 

sociedad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l. Hacer un estudia analítica de la vida y obra de Rodolfo Usigli, con 

la finalidad de sentar bases para la consecución del objetivo general. 

11. Realizar la delimitación del problema citado con antelación, 

versando única y exclusivamente sobre el contexto de obras tealrales. 

111. Llevar a cabo el análisis y exégesis de las siguienles obras de 

Usigli: Jana es una muchacha_, l.iL.1.olililliL..E_e_o_o_grL.c_o..s.u y ~kulllllilL. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio analítico del papel sacio cultural de la mujer en 

tres obras teatrales de Rodolfo Usigli, citados en el tercer objetivo 

específico; tornado en cuento el desarrollo del contexto socio histórico del 

proceso creotivo de los mismos, osi corno su contenido axiológico. 



DESARROLLO DE LA HIPOTESIS Y DEL TEMA PÓR 
:·i\i::::T/': .. :·, 
~ .. ···:· :· ... CAPITULOS 

HIPOTESIS. 

Las tres obras analizadas, se encuentran estrechamente vinculados 

con ·Ja revolución axiológico del papel socio cullural de lo mujer en nuestro 

siglo. 

Las obras sujeto de estudio, son de fundamental importancia hacia 

una nueva valoración y apertura de campos sociales de acción a la mujer 

de nuestros dios. 

Por consiguiente, y dado que el proceso creativo de las obras se llevó 

a cabo en un momento clave, representan el imperativo social de buscar una 

mejor posición femenino en las relaciones comunitarias cu11temporáneas. 
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El lema se estrucluro en los siguientes capítulos: 

El capítulo primero se encarga de hacer una semblanza general del 

outor, su vida, su obro, y un estudio de los sucesos sociales aparejados 

cronológicamente al proceso creativo de su obra general. 

El capitulo segundo hace uno correlación del Teatro de Rodolfo Usigli, 

con la revolución de valores, en pujanza en el tiempo que le tocó vivir. 

El capítulo tercero hace el análisis literario y valoralivo de tres obras 

de teotro fundamentales en la obra del autor, en razón del devenir de los 

personajes femeninos de los mismas. 

Se presentan al final, las conclusiones y apreciaciones personales 

acerco del tema central de estudio de la tesis. 

METODOLOGIA. 

Se trola de una revisión bibliográíica (investigación documental). 
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;;· .JNTRODUCCION. 

La obra de Rodolío Usigli es considerado corno lrosccndcnlal dentro de la 

literoluro mexicano, por el cambio que se dio en diversos aspectos dentro 

de la mismo dromalurgio. Tuvo principal interés en demostrar al público los 

problemas que aquejaban a México, dentro de los cuales se encuentro la 

situación de lo mujer en la vida social mexicano, principalmente en los años 

que siguieron a la lucho revolucionario en las dos primeros décadas de 

nuestro siglo. 

El trabajo de Usigli ha sido objeto de bastantes estudios, análisis y 

críticos o lo largo de los años, como consecuencia, se ha llegado o la 

conclusión de que r.s un creador importante del teatro, además de describir 

en éste, los problemas derivados dr. los defectos característicos del 

mexicano. Hoy que destacar también que Usigli en su obro, siempre vio o lo 

mujer mexicano como un elemento relevante dentro de lo lucha armada y 

como fiel aliada del hombre en cualquier circunstancia. 

Fue uno politico de lo producción de Usigli; el darle en sus obras o la 

mujer el papel principal o uno de los más sobresalientes. lfoalmenle vemos 

que el autor, cuya obra analizaremos en este lrobojo, siempre !uva 

polémicas o su alrededor, los críticos, como veremos más adelante, 
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discreparon los más de los veces con su creación, pero el escritor siguió 

adelante, nunca se arredró; por esto, es considerudo como el más grande 

dramaturgo que ha dado México en el presente siqlo. lloremos también, en 

este estudio, un análisis panorámico en lomo o su actividad dromotúrgico. 

Se pretende desarrollar una voloroción crítico del papel que ha 

desempeñado lo mujer en algunas obras usiglianos, escogidos especialmente 

para el objel ivo de esto tesis. Los obras elegidos son: [Lgesticulodor, La 

LamlJ.io_¡;_füQ_¡;_r:u;_a.s_a y Jono_e_s_JJllJLffi!J_clill.cho. estos tres creaciones de 

Usigli se seleccionaron porque en ellos, lo mujer ocupo un sitio 

predom inonl e. 

En el primer capítulo de este trabajo, veremos o grandes rasgos, lo 

vida y lo obro del dramaturgo. únicamente tocaremos lo obro usigliana en lo 

que se refiere al aspecto lileroria y a Usigli como autor teatral, sin 

mencionar su papel como político o funcionario público. Es imporlonle 

apuntar que a lo largo de su vida, el autor, ocupó diversos cargos 

diplomálicos, fungió como embajador en Norueqo y fue represenlonle de 

México en Líbano. 

También nos abocaremos en el primer capitulo al enfoque literario de 

su obro, descubriendo la rama de la lilerolura a la cual se dedicó con 
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mayor asiduidad, así como el lipo de obras de leolro que creó: comedios, 

piezas, dramas, ele. Cabe decir, que Usigli nunca luvo un género preferido, 

se dedicaba o exponer los problcmos del país, no importando cómo los diera 

a conocer. 

Dentro de esle mismo capítulo pmnero, señalaremos el momento 

histórico de lo vida de Usigli, imporlanle por servirle a ésle como lema poro 

varios de sus escritos drnmálicos, los cuales abordan principalmente lemas 

considerados en aquel entonces, corno tabúes, loles corno lo corrupción, el 

enriquecirnienlo ilícito, ele. Tuvo lo suerte, por así decirlo, de vivir en lo 

época de lo Revolución y el coudillismo que s1gu1ó o lo lucha armado, lo 

cual le permitió reflejar en su lilerolura los oconlecimienlos graves de ese 

tiempo, osi como las consecuencias de éslos en lo época conlernporóneo. 

l-lorernos mención también, de los tendencias literarios de su obro, es 

decir, cómo fue evolucionando su pensamiento teotrol con el correr del 

tiempo. 

En el copílulo segundo de este trabajo, se hará notar el rol de la 

mujer mexicano en el ospeclo socio cullurol en lo primero mitad del 

presente siglo, así como en lo época conlernporóneo. Mencionaremos también 

la valoración que de lo mismo se ha hecho en los úllirnos años y cómo, en 



cierto modo, lo obro de Usigli influyó en lo reestructuración del papel de lo 

mujer en lo ocluolidod. Por otro parle, notaremos cómo lo literatura 

contemporóneo ha influido poro que o lo mujer se le asigne uno mejor 

situación, socialmente hablando, principalmente en determinados sectores 

socioeco nómicos. 

En el capitulo tercero se hoce un análisis de los obras de Usigli, 

mencionados anteriormente que consistirá en establecer relaciones entre lo 

realidad socio cultural de lo mujer mexicano y lo de los heroinos de los 

textos usiglionos. 
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SEMBLANZA DE RODOLFO USIGLI. 

1. l. SEMBLANZA DE RODOLFO USIGLI. 

Rodolf o Usigli nació en la ciudaíl de México el 17 de noviembre de 1 ~05. Su 

podre, Alberto Usigli, súbdito italiano nacido en Alessandría, ya había muerto, 

y su madre Carlota Woiner, había nacido en Polonia y ero de origen austro -

húngaro. 

En sus primeros años, el pequeño Rodolfo representaba con literes las 

obras editados por Venegas Arroyo. A los siete años, el futuro dramaturgo 

memorizo el D..a.o_JJl.!JJLJ.enorio de fou:illa. Y r.s que, cuando lo llevaban al 

teatro Hidalgo se aprendía fragmentos de operetas, melodramas y zarzuelas. 

Rodolfo fue un pequeño solitario, marginado por lo enlermedod de lo visla 

padecida desde pequeño. Por eso prefería la compañia de los libros, a la de 

los niños, pues solían lastimarlo. 1 enío predilección por los novelos 

policiacos, las cuales lo inspirobon poro escribir, en su adolescencia uno 

obra de eslc género, ni que volvió más larde con lo extraordinario novelo 

f nso.y_QJiJurn ... nim.e_n, llevoda por 11uñuel al cine. 
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Con un grupo de condiscípulos formó una sociedad de niños 

escritores. De lo preocupación por lo necesidad de establecer unos estatutos 

poro el funcíonorniento del equipo, éste tornó el nombre de lo Sociedad de 

• los Lstotutos. Poco después, con otros chicos, formó porte del elenco de [l 

reino de !li_05, en el teatro Colón. Sus estudios, en diferentes escuelas, 

llegaron hasta el sexto uño de primario. 

En esos años, o partir de los clases de inglés que recibió en lo 

escuelo, comenzó su interés por ese idioma, que le permitiría leer e incluso 

traducir o destocados autores. 

A los doce años de edad, se vió precisado o dejar o un lado sus 

juegos y su gusto por los letras, poro entrar o trabajar como meritorio en 

los laboratorios de un judío norteamericano que vendía medicinas de 

potente. De hecho, en su adolescencia probó suerte en varios instalaciones 

comerciales. Con el fin de ascender en el trabajo, inició estudios en lo 

Escuelo de Comercio y Administración (que muy pronto suspendió). De ahí 

poso o lo Lscuelo Popular Nocturno de Músico y Declamación, de lo cual 

tendría un triste recuerdo académico y un divertido anecdotario. 

Poco a paca se fue acercando a los escritores contemporáneos que 

celebran tertulios literarios en el cor é "r eco", en el "París" y en el 
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"Sonbo1 ns". Su orniqo Mcdiz Solio, le hobío pedido ayudo poro recabar 

firmas de escritores y lnqror lo scqundo edición de su libro Lo_JiR.UJJ_Jj_cl 

Laisú.o __ y_dru_r;!lu_d0. /\si conoció u Villorru!io, e inició su omislod con él. Por 

esos fcchos, lfodollo lrobojó corno cronista y cnlrcvislodor de lealro poro lo 

revisto popular [L_Silb_a.d_Q; gracias o eso aclividod conoció o actores, 

directores y müsicos del leolro de revisto de lo época. 

Sin abandonar su lrobojo de oficina, siguió escribiendo, hoslo que un 

amigo de lo infancia le recordó su leotro de lileres. Eso simple plólico le 

dio un giro o su vida y lo morcaría definilivomenle. El poso siguiente fue 

devorar cuanto pieza leolrol encontraba: enlre cuolro o cinco piezas diarios 

duronle cuatro años. A lo por, enlró o lo "Alianza Francesa". El 

conocimiento del francés, lo llevo o escribir su primero pieza teolrol en 

dicho lengua: "Ouolre r.hemins" (1929). 

Alrededor de éslos años surgieron grupos experimentales que 

significaron nuevos horizontes poro el lcolro mexicano. El primer poso lo dio 

el "Teolro de Ulises", bojo el auspicio de J\ntoniclo Rivos Mercado. Poco 

después apareció el "Teatro de Orienl ación", que organizó y dirigió Celes lino 

Goroslizo. Salvador Novo y Villourrulio \arnbién se iniciaron en eslc úllimo, 

como oulores, a la vez que realizaban traducciones de importantes 

dromolurgos como Eugene O'Neill. Jcon Cocleou, George Bernord Show y 

Anlon Chejov. 
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Aunque Usiqli no perteneció formolmen!e a cs!os movimientos, 

comparlió con Xavier y Celes!ino uno omis!ocl bosndo en el in!erés común 

por la creación de un verdadero !eo!ro rncxicono correspondien!c o su 

tiempo. Poro ese entonces, lo revis!o fü~SJJUlCll le publicó su scquncla obra, 

Ll__o_pí¡.tlQ[ que, corno la primera, nunca sería reprcsenloda. es!os obras son 

porte ele su formación y su inlcrés reside principalmente en el movimiento 

del diálogo y los procesos mentales de los personajes. 

Su sólida formación autodidacto lo facultó para impartir clases de 

Historio de México en la lscuelo de Medicino y Vetcrinorio, y poco después, 

de Historio del teatro en México en lo Lscuelo de verano. Tenía 2'/ años 

cuando escribió su libro Méxi_c_o __ en el tca1IJ1, que abarca lo historio de lo 

dramaturgia mexicana desde la época precortesiono, hasta los años lreinto 

del siglo XX. El vacío que llenó esto obro provocó que se ogotoro su edición 

y fuero traducida al inglés. El !ibro lo escribió animado por el maestro 

Antonio Coso y o él está dedicado. 

Usigli, dos años más larde, fue nombrado director de lo sección de 

Teatro de Bellos Arles; al año dejó el puesto poro viajar o los Estados 

Unidos con lo intención de casarse, sin embargo, el matrimonio no se 

realizó. Conoció Californio, Nuevo York y visitó lo Escuelo de teatro de Yole, 

donde le ofrecieron uno beco que no aceptó hoslo después de dos años, en 

compañía de Villourrutio. Esto fue uno excel.ente oportunidad poro 
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profundizar en su arnislod y reconocer los dilerentes planteamientos de cada 

quien respecto del lcalro mexicano. Ahi, en New Hoven, escribió LI niño }'..la 

tlliilllo_, o partir de uno historio relatado por su novio; trola el casa de un 

niño que, hipnotizodo por su rnadre, asesina a su padre. Lste drama fue 

llevodo al cine en l9~)j bojo lo dirección de Haberlo Govaldón, con Pedro 

López Logar y Dolores del l~ío en los papeles principoles. 

Cuando volvió o México, escribió L!LÍJllimo_pllCLLrr , uno larso sobre lo 

interminable antesala que lodos los mexir.anos se ven obligados a padecer, 

esperando a un político que nunca recibirá a nadie. Aquí, Usigli despunto 

corno agudo crítico social, y en especial, de lo formo en que se hace 

política en México. Por esto rozón, en 19-5~ pcrrnonecc solamente seis 

meses como jele de prenso de lo Presidencia, pues su sentido del decoro lo 

obligo o renunciar cuando publica sus Comcrlios impo!t!icos LI General 

Cárdenos ero Presidente de lo Hepúblíco en ese entonces y los comedias 

tratan del padecimiento del pueblo durante ese régimen y el callisrna. 

Su preocupación por desarrollar lo incipiente dramaturgio nacional, lo 

impulsó a fundar los cursos de teatro en lo Universidad Nocional. Numerosos 

estudiantes se interesaron en ellos y a pesar de que no se llegó a realizar 

una puesta en escena, el maestro logró que el teatro posara o ser objeto de 

es ludio. 
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Usigli yo se disl in guío por su ideo de un teatro que rcf lejase o la 

sociedad mexicano. Acusaba o sus colegas, los expcrimentolistos, de hacer 

del teatro mexicano uno copio del europeo, sin contribuir a lo búsqueda de 

uno f arma y conlcnido mcrornentc nocionol. /\ fines de los treinta, dijo ol 

respecto: "Secularmente el teatro ho sido poro el mexicano uno vida ajeno. 

üe aquí que el único teatro susceptible de éxilo entre nosotros, serio aquel 

que pudiera presenciarse por el ojo de uno cerradura. /\sí presencio el 

mexicano lo vida de sus vecinos, de sus amigos, de sus caudillos políticos, 

con uno pasivo curiosidad ... ls pues, el 1 eo\ro visto colidionamenle a 

través del ojo de uno cerradura el que México necesito y no ho tenido 

nunco". 1 

Poro ese entonces, el ojo de lo cerradura de Usigli pone en lo miro lo 

político mexicano como moleriol de partido poro sus lemas lrógicos. dentro 

de ésto lineo escribe El gesticulador (1937), considerando como el mós 

serio intento de tragedia dentro del teatro mexicano. 

Lo obro narro lo historio de un viejo prol esor universitario fracasado, 

que de pronto recibe en su coso lo visito de un universitario norteamericano, 

investigador de lo historio de México. El viejo profesor se hoce posar por el 

lamoso caudillo revolucionario que el cs\udionlc dcseobo cnconlror. El 

engaño se extiende y el pueblo cree ver resucitado u su caudillo muerto. U 
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profesor no quiere reivindicar su mentira y prefiere morir poro que el pueblo 

sic10 creyendo en él. El argumento denuncio obierlomenle uno político 

supueslomenle revolucionaria en manos de impostores. 

A los treinta y cinco años, Usigli echo o andar un proyecto que 

escandalizo el medio teatral. Con un grupo de aclores, que por su interés se 

embarcan en esto ove ni uro sin cobrar solo1 io alguno, establece el "Teatro de 

Medianoche". Por primera vez octuobon sin opunlodor y los decorados eran 

originales de los grandes pintores mexicanos del momento. El experimento 

duró poco tiempo, lo critico lo recibió mol y sus amigos le reprocharon 

públicamente haber querido hocer un teatro "semi experimental" y "semi 

comercial". 

Por estos fechas contrajo matrimonio con Josefina Marlínez y pronto 

nació su primera hija. 

Poco después de la amenaza de lo intervención norteamericana por la 

expropiación petrolera realizada por el General Cárdenas, Usigli inició, con 

Corona de sombras ( 19 4:\) su 1 rilogío nnl i - hisl óricn. F n ello ul ili 7ó lo 

imagen de Maximiliano como lo del enemigo común que une al pueblo, 

apelando a la unidad nocional como el recurso necesario poro impedir 

futuras inlervenciones. 
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Al año siguiente, Usigli solicitó al gobierno que le asignara un puesto 

en el extranjero. Había terminado su matrimonio y viajó a París como 

segundo secretorio del Servicio Exterior Mexicano. 

Diez años después de escrita, en 194 7, el gobierno programó en el 

teatro de 8ellos Arles el estreno de E 1 gesticJJ.lruio.L, llevado o escena por el 

connotado director Alfredo Gómez de lo Vega. EL dio del estreno el público 

aplaudió y aclamó al escritor durante veinte minutos. 

Sin embargo, el gobierno del Presidente Miguel Alemán lo alocaría 

abiertamente; salvo el arqueólogo Antonio Caso, Ministro de Bienes 

Nacionales. 

Al parecer, ninguno de los f uncionorios responsables de la 

programación había leido el libreto. De inmediato suspendieron lo temporada 

de ~. pieza paro demagogos. EL autor se convirtió en el 

enemigo número uno del régimen y, por supuesto, lo suspendieron de la 

Secretaria de \\elaciones Exteriores, donde colaboraba. 

Lo crítica nacional rechazó totalmente la obra. Hubo que esperar el 

elogio de lo critico exlronjero poro que en México se reconociera su valor. 
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Con el tiempo, lo obro fue traducido al alemán, italiano, poloco, noruego, 

inglés y checo. Lo censuro oficial no fue únicamente mexicano; lombién en 

Chile fue prohibido por el régimen militar, tres dios después de su estreno. 

Usigli vivio al dio, principolrnente del producto de sus coloborociones 

en diarios y revistos, y de sus clases en lo UNAM. Alguno vez reveló lo 

existencia de un mecenas que lo protegía, refiriéndose o él como un 

funcionario prominente. [stos son años fecundos poro el escritor, pues 

publicó su pieza dramático Mientras ornemos, el ensayo "Epílogo sobre lo 

hipocresía mexicano" y un cuaderno de poemas: Conversación <l_e_sn.spflllilo.. 

Estreno en el teatro Cnror.al su obro JlnifuLy lo niebla (1951) que se 

convierte en lodo un éxito \oquillero. Se dieron 450 representaciones y 

según el autor, fue lo único ocasión en que ningún critico lo atacó. 

El siguiente escándalo que provocó Usigli, fue uno corlo abierto 

publicado en el suplemento del diario ~fil.s.. dirigido al Presidente 

Miguel Alernón. Ahí le reclamó su follo de atención al teatro mexicano, 

exigiéndole uno participación mós personal por encima de lo burocracia 

encargado del desarrollo de lo culturo nocional. 
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Usigli, a eslas alturas, yo cargfJbo con muchos cliquelas de 

onlirrevolucionario, resentido, ele., lo genle de leolro lo lemío y lo admiraba 

a un tiempo. Sin embargo, los fJloqucs o su personalidad no lo inlirnidaban. 

Públicamente seña/abo la mcdifJcridod de fJlr¡unos dircclorr.s y lo necesidad 

de ofrecer lileralura conliablc a luluros dromolurgos, en luqor de lo obra de 

supuestos lraduclores que desconocírrn lioslfJ el uso propio de su idioma 

natal. En suma, no se mordífJ la lengua poro denunciar o los vividores de lo 

cullura. 

Paro el maestro, su misión consistía en abrir los OJOS del mexicano 

que se defiende de lo realidad, ignorándola. Quería satisf ocer su dignidad, 

expresando lo esencia de su mexiconidod o través del teatro nativo. 

Sus cursos de "Análisis y composición del drama" y de "Historia del 

teatro" en lo Focullod de Filosofía y Lelros de la UNAM gozaban de mucho 

prestigio: sus clases eran un vivero de escritores bien cultivados, entre ellos 

destacaban: Jorge lborgüengoi!ia, Emilio Corballido, lfoúl Moneado, Sergio 

Magaña y Luisa Josefina Hernández. 

Un nuevo acontecimiento se acercaba a lo vida del conlroverlido 

dramaturgo. [ro el año de 1948 cuando lo señorito Argentina Cosas dijo a 

sus padres que solía de lo casa o sus clases de inglés. En realidad había 
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ingresado o lo Escuelo de Teatro "Nuevo Mundo", fundado por Usigli. /\ raíz 

de lo pequeño travesura, Argentino y Usigli contrajeron matrimonio y 

procrearon tres hijos. 

[n 1956, el maestro fue nombrodo Ministro Plenipotenciario y partió 

con su familia o Líbano. Los primeros años, Beirut fue uno ciudad ideal paro 

los Usigli; su vida social ero muy intenso y los niños recibían la educación 

básico en árabe y francés. Pocos años después, al comenzar la revolución, 

la bello Beirut fue transformándose en un sitio peligroso: había que comprar 

los víveres o escondidos y lo escuelo sólo funcionaba en momentos de 

t rr.guo. 

Usigli regresó a México en 1962. Había terminado su tragedia .G.ilr..o.rui 

de fuego y partió otra vez, en esto ocasión como embajador o Noruego. 

Nuevos tristezas esperaban o lo f omilio. [I matrimonio se divorció en 1963 y 

Argentina regresó con los niños a México. 

Durante los ocho años siguientes en que mantuvo su servicio como 

embajador, Usigli concluyó su trilogía /\nti - histórico con otra de sus obras 

acerco de lo mitología mexicano: Cfil..om¡_dcJJJL. 
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Regreso o México jubilado del Servicio [xtcrior y recibió el Premio 

Nocional de Letras. Con lo mitad del monto del premio, rnás otros 

aportaciones que pidió o sus amigos, propuso el estoblccirniento de uno 

beco que permitiera o un joven escritor vivir y escribir durante un año. 

El 18 de junio de 1979 murió el maestro Rodollo Usigli Woirner. Dejó 

uno extenso obro, uno herencia poro que el pueblo mexicano "observe" su 

realidad trágicamente reflejado. 
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1.2. TENDENCIAS LITERARIAS EN SU OBRA. 

La mayor porte de la obra de Usigli siguió el comino de un realismo 

que, aunque constaba de buenas obras, yo en los últimos años, su 

producción resultaba un poco anticuado comparada con las tendencias de 

renovación constante de airas dramolurgos de renombre, como Usigli 

siempre rechozó estos experimentos olegando que estaban fuera de los 

limites del lealro, y rehusó siempre ver que los límites !rozados por los 

antiguos griegos bien pudieron ampliarse si así la quisiera el hombre 

moderno. 

Los continuas ausencias de Usigli del país provocaron, según algunos 

de sus biógrafas, que estuviera perdiendo sus raíces, se habia ida secando 

lentamente "desde que fueron arrancados de la tierra mexicana"2 Usigli 

mismo había dicho que el dramaturgo es una involuntaria raiz, y tenia razón, 

pues en sus í1ltimos años cada vez producía menos. 

Comenzó como autor dramático, no caía dentro de lo categoría de 

autor de obras politicas, ni en los del Croo leo/ro del nuevo mundo, estos 

dramas de los que hablarnos fueron escritos entre 1936 y 1938, formando 

un paréntesis entre Ak.e.sle.s. y ll_g~.SlicJ¡JJ¡_d_or; además de uno pieza escrita 

211;J.p. r. 
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posleriorrnenle: ,Jono es una muchacho, representado en 1952, o seo 

inmedialomenle antes de UJL.dio_~,-1.15.3.. 

Después de cinco obras polilicos de varios tipos, desde lo morolizonle 

~ haslo la larsa ]J)_úllim._a_p_u_eilD_, Usigli se sale al lin de eslo linea, 

poro hacer su primer drama psicológico: [Lo.i.ño_y __ !lLJ:lifhlu. Dejo los 

problemas del país o un lado y decide lrolor un lema de noluralezo más 

universal. Comenta Usigli que lo razón para esle cambio repentino fue 

"porque siempre me interesaron los piezas psicológicos, lo locura, el 

psicoanálisis, Dosloievsky, Slhendol, ele. Porque mis lres lineas generales 

están a la vista: lo político, lo psicología y la fomilio".3 

Se añadiría una cuarta línea en su obra general: la histórica, pero de 

esa ya hablaremos más larde. Ahora veremos lo que hace con lo psicológico 

y o la vez, con lo familiar. 

Tomando en cuento el hecho de que EL.oiña_y la niebla_ sigue 

r.ronológicomenle o Alcr.sles (ohro que marco su consogroción como 

dramolurgo, seqírn lo consideración de algunos estudiosos). podrio decirse 

que esta pieza psicológico es el primer frulo de la pleno madurez. 
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Alude Usigli en su ND.iiciu o que l~ivos Xeril hobio observado en esto 

obro, lo inlluenciu de lbsen y Strindberg, por trotarse de lo herencia en los 

hijos, de los moles de los podres. Sin embargo, explico Usigli que "el lema 

de E.!._nillo_y~hlu me fue relatado por aquella novio norteamericana con 

quien no casé ol !in, como uno coso ocurrido algún tiempo oirás en los 

Estado Unidos. Los tres ocios fueron escritos en New Hoven":• 

Usigli de.sor rolló el teatro mexicano en otro campo, fu ero de lo escena 

polilico; introdujo lemas Ion universales como lo locura, lo herencia de 

enfermedades, el esloncorniento de vidas, lo crueldad y el odio, el amor y el 

sexo, pero siempre dentro del morco de lo que es México, con personajes 

mexicanos por naturaleza. Demostró cómo reaccionan los mexicanos ante 

estos problemas, de tol manero que a veces lo reacción resulto ser más 

universal que mexicano, y otros veces es todo lo contrario. Pero en esta 

observación radico precisamente el valor de sus piezas dramáticos. 

Us\gli incluyó cinco obras dentro de lo que é,I llamo El 9ron leo/ro dé'/ 

/JUé'VO munda .Lo unidad de esos obras no se baso en el género, pues son 

tres piezas, uno tragedia y uno comedio; sino en el hecho de que codo obro 

troto de uno época imporlonle en lo historio de México. 
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En esla serie se encuentra lo lriloqio de obras que Usigli llamó anli -

históricos: CDJ.illLO. ___ d~_JJJ..e_gQ, que !rala del choque de dos culturas 

encarnados por Cuouhlérnor. y Corlés; .C.Qifl.OJL_de_IJJL. que represento uno 

inlerpreloción dr.I enfrentamiento religioso causado por lo fusión de los dos 

culturas menr.ionodas, simbolizado por la Virgen de Guadalupe; y .Corona de. 

wJIJ.hul que explica esla mismo oposición, ahora desde el punto de visto del 

pueblo conlro lo intervención extranjera, personificada por Juárez y 

Maximiliano. 

Siguen dos piezas suellos: Lo.s._f_u__gili'lo._s_, que da un ejemplo de la 

necesidad de uno lucha enlre los mexicanas deseosos de un gobierno 

democrálico, y los que siguen escondiéndose en la sombro de Don Porlirio; 

por último laLlillldir.S., que narra lo pelea final de los hijos, quienes 

divididos en dos bandos de corroncislas y villislos - zopatislos, llevan a 

México a la unión definitiva con la Conslilución de 1917 y el eslablecimienlo 

del acluol gobierno revolucionario, después dr. quinientos años de lucha. 

Podemos ver en El r¡roo !f!olro del ouevo muodo lo epopeya de un 

pueblo en busco de su destino a través de la historia, representada por 

medio del arle dramólico de Rodolfo Usigli: hijo predilecto de México en el 

medio teatral. 
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O r¡ro11 leo/ro t!d fltJevo mvr1t!o narro sólo lo primero epopeya de 

México: lo lucho por lo unión de lo Patrio. Lo represento como es en 

realidad, lo lerminociiin de lo primern elopo del destino de México, o seo su 

íormoción. Lo que sigue es uno lucho müs orduo, y sequromenlc más largo 

que consiste en lo conservación de lo unión por el único comino posible, es 

decir, el de lo madurez del gobierno, del país y del pueblo. Usigli clamo esto 

necesidad en muchos otros obras suyas. Firmemente pero con sutileza, 

muestra o quien lo escuche, los rollos y los problemas de México y los 

mexicanos. Fijo la meta muy olio, trola de quitar la venda de los ojos de 

quienes no quieren ver el comino, y lucha porque el mexicono puede dar ese 

difícil primer poso que es el de reconocer sus moles poro luego 

recliíicarlos. Hoy que exterminar lo demagogia, el complejo mexicano que lo 

hace hipócrita, los excesos en cualquier campo: lo religión, lo política, el 

ornar, las emociones, ele. 

A continuación de El r¡rofl leo/ro del fltJevo mtJfldo, o sea, la segunda 

elapo en el destino de México, está representada por lodo el resto de la 

vasta obra lealral de Usigli. hoce su labor de orientación hacia la madurez 

usando una leorío que él llamó "de la indignación" y luvo su principio en las 

tres comedios "impolíticos". 

En Usigli surge "Indignación ante la vida, anle la desorganización 

social; indignación de ser pensante írente al caos de sangre y demagogia 
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ahondando en nombre de lo revolución. Lo revolución que privó de tantos 

privilegios r1 rni infoncio, es justo y porodójicorncnlc lo único que me ha 

interesado defender"." 

En lo segundo trilogio el 9ro11 !r:fllro dd 111Jr:vo m1J11do follo el puente 

necesor.io entre lo époco porfiriono y los fines de lo revolución, que es 

precisamente el eslollido de eso duro y largo lucho entre hermanos que 

representará lo pieza sobre el movimiento maderista de 191 O. Sin embargo, 

hobio posibilidades puro uno trilogio estilo griego, en uno aplicación 

moderno, si Usigli hubierr1 seguido lo lineo tumidn. 

Lo noto de unidad que dio u México en lo primero lrilogío, lo siguió 

dando en lo segundo. Lo Patrio, ganado por lo primero, se ve ahora o través 

de lo familia mexicano: rico y pobre, bueno y molo, trotando de resolver sus 

problemas. Que los familias vistos en los dos prezus sean opuestos en lodos 

los sentidos, es precisamente lo que redondeo el trobojo. 



1.3. CONfEXTO SOCIO - HIS-iüRICO DE LA OBRA LITERARIA DE USIGLI. 

Refiriéndose a lo época de los comedios "impolilicos", escribió Usigli: 

"Me pareció en!onces - y soy incopoz de rec!ificarme - que ero preciso 

cornunicor ol piJblico, ol pueblo vivo de México, mis senlimienlo de 

indignación; hacerlo prolcslor y grilor: IEslo no es cierlo 1 Yo soy de olro 

modo". Fusliqór, en sumo, su capacidad de indiqnoción o base de finales 

inmorales y desozononles, pero HISTORICOS. 

En tiucll.eU.L.f.SJ..ill Calles lriunfon!e por sobre lodo proteslo; en El 

Presidente y_eU_de_ill lo demogoqio y el milo ayudando a Cárdenas o triunfar 

sobre Calles, pero también contra el sentido común; en Estado de secreto el 

revolucionario prevaricador derrocando o un Presidente y desposando o uno 

orislócrota. En Elecciones de un dio de sol lo combinación y el fraude 

electoral predominando por sobre lo ombición dcrnocrálico de lo juventud. En 

Medio tono los convencionalismos que no se ot·reven o molar, pero no 

permiten vivir; en lo-1Illij_eLJLQ.Jillc__e miloJJLº-5- triunfo el sexo sobre lo leollod 

amistoso, y la conjugolidod y lo domesticidad sobre lo aspiración. En El 

Gesticulador lo doble muerte de César Rubio o monos de to traición y lo 

demagogia: "corno lo expresara Coroline Peterson refiriéndose a Lns. 

Lu_gili:ros_: "De ni ro de lo sociedad revolucionario de hoy, con muy pocos 



cambios, Lo.Llugi.llm corresponde a lo verdad mexicana. Siempre habrá 

fugitivos.6 

[scribió Usigli: "Veo ahora Ln.s madres, como el resultado o fruto de 

dos semillas claramente insertadas: Uno intensión en el aspecto creador, una 

influencia en el aspecto técnico, o quizá sólo uno mojonero del comino a 

seguir. La intención, como lo cuento en el prólogo o Los_Jugifrto..s, es la de 

crear El r¡ron leo/ro r/d nt1r!vo mr1ar!o, bojo el signo coldcroniono, si se 

quiere, llamado Gran leolro, no porqur. piense yo que mis obros son grandes 

y lo constituyen, sino porque el maleriol dromi1lico - onécdolas y occión -

que suministro la vida de mi México, y en rigor la de lodo América Latina, 

es lo que considero grande y representativo. Soñado desde 19.56 quizá, La.s_ 

!llilJir.fS. habrío inaugurado lo gran serie. Si no la escribí entonces, en el 

momento de floración y energía de mí actívidod lilerario, fue porque no 

había en la miseria y el desierto del teatro comercial y del balbucear del 

teatro extra comercial (léase expcrimentol). dr. MP.xico, lo mós remota 

posibilidad de montar pieza Ion ambiciosa. Lo influencio, orientación o 

mojonera en orden técnico, se encuentro sin duda, en excelente obro de 

[lmer l~ice intitulada "Street Scene", parangón del movimiento teatral de los 

años treinta (fue estrenado en 1979) r.n Nuevo York, cuando el Ir.airo 

pretendía defenderse del nuevo desarrollo del cinematógrafo - vilófano, 

6Jl,fmou J, Val.,.o. Ü¡• Cii. I' 19S - 199. 



acumulando elementos de realismo oporen\e en ambiciosos y coslosísimos 

producciones. En conlrosle, miremos o México".7 

Las madres como obro de leo\ro, consliluye un problema. Una mirada 

o los aílos en su lroyecloria y lo fallo de fecho de estreno nos lo dice. En 

el pensamiento de su autor, es la pieza que inicio su idea de un Croll leo/ro 

del ll!Jt'/IO mulldo, sin embargo fue uno de los últimos en terminarse. 

Si bien es considerado como lo úllimo obro en la lriloqío inconcluso 

que abarco uno década de intenso lucho interno en México, Usigli impone lo 

ideo de que LD.LllliJJiLBs, por su exlensión y propia construcción, constituye 

también uno trilogía en si: "No he locada el problema de la extensión de lo 

pieza porque, independientemente de que hoy onlecedenles como lieklra luce 

.df___Mn (lrodur.r.ión que propuse del lílulo) dP. O'Nr.ill, los griegos moran lo 

inslilución de lo trilogía y debo decir que desde que planeé WL'LJJl~ 

pensé que quizá serio preciso presentarlo en !res días, yo que codo oclo 

contiene lres cuadros, un principio, un medio y un fin, o quizá en dos 

díos".8 

En Los madres, Usigli describe lo esperanzo en uno nuevo vida poro 

lodo México. Lo revolución había terminado, lo patrio había aprendido lo 

7¡[¡J, p.256. 
S¡J,m. 
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lección de las dictaduras y de las luchas internas y se había salvado. Había 

paz, y con lo po7 hohío esperonrn. 

Con L.o_s__rru¡.d.Le.s_ termina Usigli su Cron leo/ro del nvevo mvndo, por lo 

tonto, después de esta trilogía de la revolución, siguen los abras políticos 

de lo época pos revolucionario. 

Considerando o la pieza como una novela escénica, y sólo como 

teatro, Las madres es indudablemente una de las mejor dialogados y más 

atrevidos obras de Usigli. Como \al, merece un lugar de honor dentro del 

teatro mexicano. 

Es más difícil hacer conclusiones sobre esto segundo trilogía del Cron 

leo/ro del nvevo mvndo, porque falto el puente necesario entre la época 

porfiriano y los fines de lo revolución, que es precisamente el estallido de 

eso duro y largo lucha entre hermanos que representará lo pieza sobre el 

movimiento maderista de 1910. Sin embargo, lo noto de unidad que dio 

México en lo primero \rilogio, lo sigue dando en la segundo. Lo Patrio, 

ganado en lo primero, se ve, o través de lo familia mexicana en la segunda, 

trotando de resolver sus problernos. 
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Los familias vistos en las dos piezas existentes son opuestas en todos 

los sentidos. En llis__Lu_gllim.s_ esto se reflejo en Clara y en el señor Najera 

en 1 as mad.r.e.s., el círculo esló completo cuando aparece en escena Julia. 

Usigli lo describe así: "Ahora que lo sociedad de Low1¡ili.Y_o.s_ se mezclo en 

los salones y en los crónicos y columnas sociales con lo descendencia de 

1 as madres: ahora que los nietos de Porfirio Díoz se hombrean con los de 

Calles; ahora que los hijos de la revolución forman uno dinastía económica, 

es el momento de comprender qur. yo no soy mós que teotro". 9 

911;J. p.267. 
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DE RODOLFO USIGU. 

IÓN DE LOS PATRONES SOCIALES. 
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EL TEATRO DE IWDOLFO USIGLI 

Y LA REVOLUCIÓN DE LOS PATRONES SOCIALES. 

2.1 LA MUJER MEXICANA EN LA PHIMERA MITAD DEL Sl.GLO XX. 

Durante la primera mitad del siglo XX, lo mujer mexicana desempeñó un 

papel de importancia en lo vida de nuestro país. Recordemos los años más 

álgidos de lo lucha revolucionario de 191 O. Las mujeres que luchaban al 

lodo de sus maridos o amantes, eran llamados "soldoderas", ellos eran 

quienes preparaban los alimentos para que los soldados comieran, curaban a 

los heridos y velaban a sus muertos. 

Esta imagen de lo mujer en los primeros a~os de nuestro siglo, nos 

do lo ideo. de una mujer mexicana comprometida con su hombre, luchadora 

por lo que ella consideraba lo más sagrado; la libertad. 

Al lerminar la lucha revolucionaria en México, lo mu¡er dejó los 

campos de batalla poro volver o su lugar tradicional, el hogar. Su misión en 
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lo vida ero, eslriclarncnle lcner hijos, cocinar y cuidar o los ancianos 

podres de ambos cónyiHJr.s; r.uondo el hombre ocudio o ello ern solnmenle 

poro tener relociones sexuole'.;, los cuales casi siempre lenion corno fruto un 

aumento en el número de hijos. 

2.2 LA REl:SIHUC 1 Ul~ACION VALOHATIVA lJE LA MUJrn EN LA EPOCA 

C(WI EMPOl~ANLA. 

La variedad de los cornporlamicnlos de la mujeres de nuestro siglo 

depende del nivel económico, cultural, social, geográfico y hasta racial sin 

embargo hoy coincidencias de conduela por el mero hecho de ser mexicanas 

y tener una idiosincrasia que las hace diferentes a la de otros países. 

El padre es la figura indiscutible de autoridad, que tiene poco respeto 

o comunicación con su esposa. Espera que en su hogar se le atienda como 

un rey, pero pasa gran parle de su tiempo y gasto mucho dinero, bebiendo 

con sus amigos o visitando o su omanle. Les presto poquísima atención a 

sus hijos, aunque concede gran imporloncio o tener un primogénito varón 

con su nombre. La madre rechozada corno esposo y amonte, lrala de aliviar 

todas sus frustraciones por medio de sus hijos, sobre lodo, mimando a los 

varones, en bÍJsqueda de aliados contra el padre y de suslilulos de su 

afecta. Cuando sus hijos se casan y abandonan el hogar, lucha por mantener 
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su autoridad, puesto que el único papel que puede desempeñar es el de 

madre. 

A su vez, los hijos varones pronto aprenden que, tanta lo madre como 

las hermanos cumplen sus deseos, pero resienten que el padre reprima y 

descuide o la familia, por lo que llegan a venerar a su madre como figuro 

beatífica que sur re permanentemente. 

Los hombres, jóvenes, al buscor compañera, no buscan una mujer que 

les proporcione una vida plena, sino a una ligura maternal. Pero ésto no 

sólo debe llegar a la perfección de su madre, sino que como desempeña el 

papel de "mera" procreadora también es rechazada corno compañera sexual 

satisfactoria. Por ende, el esposo busca una mujer "mala", diferente de su 

madre, para su disfrute sexual. Y el cicla se repite. 

La verdadera fuerzo y estabilidad de lo lomilia la proporcionan las 

mujeres. l:n razón de la gran cantidad de madres solieras y esposas e hijos 

abandonados; alrededor de lo rnitod de los lornilios nucleores del país, están 

encabezadas por mujeres. Incluso en los hoc¡orcs que no se hon rolo, las 

mujeres resuelven lo mayor porlc de los problcrnos, son rcsponsobles y 

confiables, proporcionon conlinuidod y conlrolon el entorno emociono/. Sobre 

lodo, una madre delerrnino lo conduelo y las octiludes de su hijo. Le pide 
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que "seo macho como su padre", aunque este machismo implico conceptos 

como lo del ensa del honor y el valor físico des! in odas a impresionar o las 

hombres, está ocompuñada por un cloro sentido de inseguridad sexual que 

es superado Ion sólo cuando se !rolo a las mujeres con uno combinación de 

desconfianza y represión. /\si pues, el mexicano conlinúa siendo 

subdesarrollado emocionalmente, incapuz de librarse de una unión de 

dependencia con su madre, culpable por sus impulsos sexuales y 

obsesionada por el temor de ser lraicionodo. 

Na abslon!e, los mujeres oscilan entre los papeles conflictivos, la 

madre y lo amante, que les han sido, asignados. Las hijos descubren pronto 

el poder manipular o sus podres seducloromente, mientras que lo cultura 

popular, las revistas femeninos, los telenovelas y los películas mexicanos 

presentan a las mujeres corno sumisas proveedoras de placer. Asimismo, sus 

inevitablemente celosos madres les enseñan las virtudes de la obediencia, la 

modestia, la represión sexual y lo virginidad. Por consiguicnl e, deben 

conquistar o su hombre con uno sugerencia de seducción que resulte visible 

o través de uno imagen de respetabilidad, por medio del coqueteo pueden 

controlar lo relación hoslo en el momento de lo conquisto. Después del 

matrimonio se les enseña o tolerar los follas de los maridos que antes 

idealizaron. Como dice un dicho popular: "Este hombre no es perfecto, pero 

es luyo". Sobre estos imperfecciones, precisamente, podrán construir o lo 

largo, su base de poder denlro de lo nuevo familia. 
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En los obras de Usigli los mujeres están den!ro de los sociedades 

tradicionales de los oños ~O y 50. Dr.sde lueqo lo !radicionolidod de los 

familias en lo sociedod mexicano es muy variable unas son müs o!ros menos 

como sería el cspcclro, creado por Usiqli, los lorres Mcndoza de 1 o fomilio 

ceno en ca_s..r1 !ir.nen relocioncs sexuales rnéJs fucilrnen!e, lo madre lo acepto, 

aunque les hace ver el pelic¡ro de "volverse una cualquiera", pero más corno 

consejo que corno regaño; queda a voluntad de lo mujer hacerlo o no. 

Julia de El gr.sticulfilioL estü o lo espero de lo que su podre puedo 

hacer como político poro casarse o en el coso de Marino en ,lono es uno 

muchacho quien o pesar del enfrentamiento con su podre, por su estancia 

en el prostibulo ello sigue siendo virgen, situación que proclamo o instancio 

de los insultos de su padre. 

En la época actual los diferencias se hocen enormes de acuerdo o su 

situación social, económico, geogrófico, intelectual, cte. Lo mismo puede 

darse el padre que hable o sus hijas de onticonceptivos y libertad sexual o 

de plano lo represión de no dejar salir o la hija o fiestas con sus amigos y 

mucho menos tener novio o el término medio que sería la generalidad, donde 

yo los jovenes inician relaciones sexuales o muy temprano edad, yo no 

habiendo tanto estigma poro quien los realiza. 

39 



En el coso de los indígenas y campesinos de México, el papel de lo 

mujer es cruciol, no sólo porque trabaja incesonlemenle, sino también 

porque transmite o los hijos las creencias, leyendas y costumbres religiosos 

que coadyuvan a conservar la vida familiar y comunal. En unas cuantos 

zonas de México, principalmente en torno a Juchilán, Oaxaca, los mujeres 

dominan el comercio e incluso tienen influencia político, pero por reglo 

general, la mujer campesina aprende los virtudes del silencio y del recolo. 

Evito hablar con extraños y no se siento a la meso con el marido cuando 

hay algún visitante. 

Los padres dudan mucho cuando una hija abandona el hogar, porque 

se considera que las ciudades son centros de pecado. No obstante, los 

trabajos existentes para una adolescente que apenas sabe leer, son muy 

pocos, quizá encuentre trabajo en una fábrica de textiles o en la líneo de 

ensamblaje de alguna planto, pero lo más seguro es que acabe lrobojondo 

de sirvienta. 

Los muchachos se encuentran trabajando tonto como lo hacían en su 

coso y, en ocasiones, incluso son objeto de aloques sexuales por porte de 

los hijos adolescentes de sus patrones. Pese o lodo, con el tiempo aprenden 

o manejarse en la ciudad y adquieren fluidez en lo jerga que usan los 

pobres al hablar, prueban alimentos diferentes y, a lo largo, compran 

zapatos y ropo boratos en lo ciudad. lo televisión hoce de puente entre lo 
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culturo antiguo y la nueva, introduciendo el mundo del consumismo y 

exponiéndoles por medio de los interminables pasiones de los telenovelas, a 

normas morales dif erenles. 

En el coso de los jóvenes, uno elopo clave es superado cuando se 

corlan los trenzas y empiezan a usar maquillaje. Siguen desconfiando de los 

hombres, pero sueñan románticamente con el matrimonio. Cuando visitan sus 

hogares, de inmediato se nolo y critico el cambio en su forma de vida; los 

podres cuestionan su moral, mientras que los madres insisten en su 

permanencia en el hogar poro ayudarlos en el lrobojo de lo caso. Pronto 

encuenlron pretextos para no continuor con las visitas a sus padres. 

El riesgo mayor que enfrentan es el embarazo: atropadas entre los 

modelos femeninos contrarios de la mujer tentadora y lo madre. Muchas de 

ellas a lo larga llegan a tener relaciones sexuales con su novio, el cual les 

promete matrimonio. Pocas emplean métodos onticonceplivos, por considerar 

pecaminoso enfocar el sexo con ésla prernediloción, al rnisrno tiempo 

justifican lo pasión esponlüneo del sexo prcrnorilol. f'r.ro cuondo resultan 

embarazados, invariablemente son ubondonudos y se quedon solos para oplar 

enlre alguien que les practique un aborlo clandestino o, los müs de las 

veces, lener a su hijo. 
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Los problemas económicos y los espcclotivos materiales han 

propiciado el aumento de mujeres trnbojodoros de clase medio quienes se 

sienten con más libertad poro solicitar el divorcio en el caso de matrimonios 

desafortunados que antes quizá habrían continuado. 

Al mismo tiempo se ho registrado un aumento constonte en el nivel 

educativo de los mujeres urbanos, muchos de ellos asisten o los 

universidades y encu.entron también puestos de gran responsobilidod en los 

sectores público y privado. Incluso en el coso de los hombres de esto clase, 

se ha dado uno aceptación gradual, muchos veces o disgusto, de lo mayor 

independencia de los mujeres. 

En el orden político los mujeres también se dejan ver, el gobierno se 

siente obligado o estor de acuerdo, al menos en apariencia, con lo ideo de 

lo igualdad de los sexos. [n 1975, uno enmiendo de igualdad de derechos 

fue añadido o lo Constitución Mexicano. Los mujeres empiezan o votar de 

manero diferente o lo de sus esposos y tienen mós conciencio del impacto 

que produce lo inflación en los presupuestos familiares. 

En 1982 l~osorio lborro de Piedra fue lo primero mujer candidato o lo 

presidencia de lo República, obteniendo casi medio millón de votos con su 

pequeño partido de izquierdo. En 1992 el Partido llevolucionorio Institucional 
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eligió como secretaria general, el segundo puesto del partido por orden de 

importancia, a Beatriz Paredes lfongel. 

En circulos de clase media, lo lácil asequibilidod de métodos para 

planilicación !arniliar, desde mediados de los años setenta, ha terminado 

también con el nexo trodicionol entre el sexo y la producción, y en este 

proceso se ha reducido la dependencia de las mujeres hacia los hombres. 

Hoy en dio las mujeres solteras ya no se sienten presas del temor al 

embarazo o de lo institución de la virginidad. Hace dos décadas algunos 

médicos adoclrinobon o las mujeres sobre lo moral, cuando les pedian 

consejos poro la planilicoción !arnilior. Hoce una década, unos cuantos 

médicos tenion todavio r.I lucrativo negocio de reparar los himenes de los 

muchachas ricas que supuestamente debían ser "puras" en su noche de 

bodas. Hoy dio, los muchachas de esta misma clase inician con !rccuencia 

sus relaciones sexuales antes de cumplir los veinte años. 

Los movimientos !erninistas militantes en Estados Unidos y Europa han 

generado grupos similores en México. Desde principios de lo!; años setenta, 

han surgido in!inidod de corrientes ! eministos, y aunque todovio se hace 

burla de ellos, tildirndolos de locos, los lcrnini~;los se han convertido en uno 

camarilla pcrrnoncntc, sumornente político y que deja escuchar su voz. 
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J::n ·'ª close alto, el papel de lo esposo muchos veces se lirniln n 

adminislrar el persono!, en lugar de desernpeñor ellas los larens dornéslirns 

de lirnpicir, lavar y plonchnr [n el cw;o dr~ los rn1Jjcrcs quf' lrrillfljon, los 

sirvienlas hacen lr1rnbién los veces de cuidodorns de niños y muchos veces 

lienen rniis que ver en lo crionzo de los mismos que las modres mismos. 

Las mujeres que no lrabojan por olra porte, lienen rnós tiempo paro 

dedicarse o sus labores y relocioncs sociales, osi corno para cuidar a sus 

hijos. Y en el coso de muchos mujeres, lo vida sique girando en !orno o su 

madre, quien con lrecur~ncin lw; visilo, les ofrece consejos y refugio en 

liernpos de crisis conyugnles. 

Es indudable que lo mu1er, hoy en dio, comienzo o ocupar, en político, 

sociedad, deportes, o nivel científico, profesional, etc., el lugar que le debe 

corresponder y que duronle muchos oños, siglos lal vez, no se le reconoció. 
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2 .3. EL 1 EAllW OE USI CLI: HEF LEJO DE LA l<EESfRUCI UH/\CION OE 

P/\lRONES SOCIALES. 

En varias de sus obras; Usigli insis!e, !rolando de logren que el 

mexicano supere sus limi!ociones. Sin emborgo, mien!ros en Medio tono el 

mexicano no !iene esperanzo poro librarse de lo mediocridad, en lsLmuj.er 

n.a___bm;_LlililiJJJLQS_ descubrimos, con llerminia y Ricardo una salida. La 

rebeldío, sirve de adver!encia o las jóvenes generaciones paro que no 

camelan los errores de los mayores. La inconformidad bien dirigido es lo 

pun!a de lanzo del éxi!o en lodo y a la vez, lo única formo de hacer de 

México un país despierto y democrá!ico, es!o es lo que Usigli refleja en 

Medio lona a !ravés de sus personajes. 

En LlLm.u.jer no hace milagms_, es Ricardo quien hace la crí!ica del 

medio ambiente mexicano, lema principal de es!a comedia. Aunque o veces 

el personaje de Ricardo resulta un !an!o pedon!e, su sirnpo!ía y su juven!ud 

casi logran salvarlo. "Es un !ipo alc¡o wildeano, que !al vez es!aría más a 

gus!o en La__im¡w_rl_o_o.lliulrUlilln.oL~.LU!le.,'iLQ que donde se encuen!ra; como 

hijo sec¡undón de la mediocre familia Rosas, de México, D.F. Usigli lo liorna, 

el coro de la comedio".'º 

'º1LiJ. p. 279. 
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Denlro de este rnismo conlexto, y refiriéndonos ol personoje de 

Roberto, es uno lóstimo que no lucro rnós cornbalivo y tuviera más 

confionzo en sus ideoles, vive en un mundo de sueflos donde lo omistod 

entre hombres es de lnl irnporlnncin, que csló dispueslo o socrificor el 

amor, co·n lol de no 1 roicionur ol nrnigo. Usigli propone corno solución poro 

los problemas de lfober lo ornar o Her minio. l\oberlo rnodestomente, quiere 

ceder o lo mujer o un ornigo por considernrlo mejor que él. 

Roberto es moderno, simpólico, normal, su lorrno de ser no encojo, 

con lo insistencia de gonor u llerminiu pnr o su amigo. Nunco se sobe si 

Roberto es habilidoso o fonio, pue!> cunndo lfoúl personaje poco inteligente, 

se muestro finalmente rnü!i listo que él, surge lo dudo. Por otro parle, el 

lino! desconcerlonle que muestro o Raúl como el oulor de lodo el pion, 

solución poco fidedigna "Usigli utilizo al persono¡e de Raúl como uno de 

esos "Deux ex rnochino" de Arislóleles, sin que lo obro sea una comedia 

griega. l~oúl p!ldo haber tenido rnéis fuerzo en lo obro, sin embargo Usigli lo 

dejo luero; en cambio Roberto, el personaje central, no es capaz de darse 

cuenta dé sus propios senlimienlos, no obslonte se presume que puede 

arreglar los vidas de los demás. [I resultado es uno personalidad ambiguo, 

que desconcierlo ol público y hoce perder un poco lo fuerzo de lo obro." 11 

46 



Por olro parle. la personolidod claro y definida de Ricardo eslá mol 

aprovechado; es lo! vez el más enconlador de lodos, y evidenlernenle el más 

capaz de ocluur en eslos siluociones, sin embargo. linolrnenle no hoce 

nodo. Se lirnilu o lo plólico y o los cornr.ntorios, no aparece n1 corno 

conquistador n1 corno conquistado, tampoco lungr. corno agente colalilico, 

pues no es lo causo direclo de ningím cambio sufrido por los demás 

personajes. 

A pesar de lodo, lo pieza liene elemenlos alrac\ivos. Esló bien 

dialogada y retiene el interés del público. Aún cuando desde el principio 

sabernos que 1-lerrninio y Roberlo acabarán juntos, las complicociones 

provocan .denlro de lo trama de lo obro lo curiosidad y son plausibles. 

Rodolfo Usigli escribió obras corno rellcjo de los curiosidades de lo vida 

mexicano. Hemos cornenlodo yo olqo ocer c:o de hl.rJfui_[Qn.Q, obro en lo que con 

hábil profundidad, ingenio y conocimiento de causo, expone el comporlornienlo 

habitual de los familias de nuestro closc medio. los Sierros son los tipos 

predominantes en uno sociedad no inlegrodo del lodo. Su conduelo no parece 

haber sido invcnlodo por el outor, sino es el reflejo del ambiente social de los 

personajes. Rcolislo en ese senlido, Usiqli transformo en verdad orlislico los 

acciones y el lcnquojc de esos personos de carne y hueso. 
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De los ambientes manejados en su obro. Usigli soco a flote los normas 

imperantes tonto en lo vida privado como en la pública. [n desocuerdo con lo 

mentira, expresa clorarnenle su pcnsornicnlo acerco de cuestiones mantenidos 

en la injusticia. Lo ira, además de la ironía, le locililoron o menudo lo oclilud 

odecuodo poro esbo1or su censuro y condcnor oqur.llo que, o su porcr.r.r, podría 

ser mejor. Si el engaño triunfo en lu fo\uidod de Mxdj_o __ Lo_LH! de algunos 

honorables jefes de familia y, parolelornr.nlc, lo forso conduce las experiencias 

electorales, Usigli no desdeña lo coyuntura poro monifeslor su desacuerdo. este 

autor no fue escritor de medios linios cuondo en su obro se refería a ternas 

sociales, ni cuando en periódicos y publicocioncs de lodo orden, opinaba acerca 

de autores y obras. [quivocudo o ccrlcro, nunca fue tardío paro emitir juicios. 

En lo advertencia al tono inicial de los "Obras completas", Usigli confieso 

su soberbio en lo referente o su vocación. Desde niño dice: "se procuró el 

hóbila de hacer lealro de cualquier manera, y años después quise contribuir o 

alargarle caracteres peculiares. Esle es el único personaje que me ha 

interesado crear paro el drama evolutivo de lo vida, de lo culturo y de la 

grandeza del pais en que naci, porque un pueblo sin leolro es un pueblo sin 

verdad" .12 
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Contra el formalismo y lo gracia dudosa, confirmó su convicción de que 

el lealro debe reconocerse por su hondura y por lo fidelidad del rnundo ol cual 

esló inmerso el escritor. 

Por eso, explico, "repruebo y rechazo lodo aquello que lo odullera y 

desfigura y traiciona y lo convierte en un payaso borato y sin raíces, o en una 

muñeca Pompodeur o en una folsificoción con o sin milo. O teatro o silencio. O 

teatro o nodo".13 

En su teatro, Rodolfo Usigli convirtió en clernenlos válidos todos sus 

experiencias de hombre y artista; sus obras rnonejon no sólo un conocimiento 

vasto del rnalerial dramótico, del manejo lécnico en cada construcción escénica, 

sino también los circunslancios negativos del medio, o las que combatió con 

poderosas dosis de iranio; o sea que además de esgrimir la critico como género 

literario independiente, la ulilitó corno factor clave para conformar sus 

personajes o animar sus diálogos en lo escena. 

Lo critico de Usigli recae: sobre lo mezquindad de los grupos "cullos" 

que gustan de pontificar, sobre lo descomposición político, sobre resobados 

interpretaciones de hechos históricos y sobre falsos comportamientos del 

mexicano en su relación social. 
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Otros experiencias incorporodos son su disciplino de novelista 

periodisto, su formación de ensoyislo, su visión rniigico de poeta, su 

conocirnienlo ornplio de los lilcroluros exlronjeros y su trónsilo por otros paises 

duef1os de uno tradición lcotrol. 

/\porte de los volares innegables del teatro usifJliano, de sus oporlaciones 

corno crcodor de influcncios e inquietudes, de su fórmula reolislo poro aborden 

problernos vitales de indole diverso, hoy que reconocerle o este autor un rnérito 

cornplernerllurio, corno ho sido ese ofún suyo de urroncor y derribar lo puerto 

que se cierro cuando esconde Iros ello uno autoridad caduco o interesado o 

propüsilos ajenos ol teatro. 

Si bien el realismo de llodolfo Usiqli no estil unirnodo por profundos 

raices ideológicos, ni cirnerilodo en uno definido y definitivo dinámico social, su 

itinerario lemótico lo presenta corno o un <Jí<HI inconlorrne unte su realidad, 

unte un . medio contradictorio, cuyos consecuencias ne<Jativos le obligan o 

constituirse en. critico de formas incorregibles mientras no se ordenara el 

interior de los rnisrnos. En este sentido, Usigli, con su teatro o con su critica, 

fue heroico. 

[n la adverlencio general o su leolro corn¡ili.l_Q, Usigli señala su 

interés de publicarlo porque lenio la impresión de que, a pesar de los 

50 



controversios, los escándalos y los insullos, sus intenciones y sus obras "no 

han sido enfocados ni juzgadas con exactitud por lo critica profesional ... me 

agrada pensar que algunas relec!uros hechas por codo quien a sus horas 

propias y no a los impuestas por lo ley del espcc\áculo lcalral podrán servir 

poro poner los cosos en su punto" .1-1 

Todo ese texto conserva eso lánica; cualquier párrafo que se escoja es 

reflejo de un soldado lisio a entrar en combate; lo critica de Usigli valiéndose 

hasta del buen humor, se adelanta o los juicios desfavorables: 

"Los jóvenes autores que no me ornan (yo prefiero el ornor de las 

jóvenes, ouloros o no) se han repelido en gronde o firmando o cada golpe de 

remo (porque crcian herirme) que lo que vale no es lo cantidad sino la calidad. 

Aplaudo su afirmación más que sus obras".15 

Y rnós adelante, al expresar lo única que le interesaba en relación o su 

teatro y a los crilicos, escribió: "lo que quisiera señalar - eso si con una 

soberbia verdadera porque me siento seguro de ello es que ... no ha habido 

sueños o en mis realizaciones drarnálicos más que un sólo héroe, un sólo 

personaje central, un centro del equilibrio y de la vida. Quiero decir, un lealro 
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mexicano. Este es el único personaje que rne ha interesado crear poro el drama 

evolutivo de lo vida, de lo culturo y del pois en que noci". 16 

IGll;J.,,61. 
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CAPITULO 111. ANALISIS LITERARIO 

Con esta obra Usigli \rala uno de los lemas, que más polémico causa en 

lodos los medios, eslrolos y épocas, "el sexo", terno delicodo de abordar, 

pera importante de socar o lo luz del dio. Al hacerlo 1~1 011\or nos acerca al 

mexicano que necesita conocer su situación exislenciol y lransgredirla. 

El . dramaturgo anlecede a s11 obro, un. prólogo, a manero de 

justificación, que resulta un r.nsoyo genio! en contenido porque mur.siro 

su profundo conocirnienlo del hombre mexicano. Su obra es reflejo de 

ello, pese a los problemas de . consl ruccián que muchos cril icos le 

atribuyen. 

Lo obro es fuerte y otrevida, aún en lo oclualidad, a pesar de que 

estamos apunto de \errninor el siqlo, rrJ1Jcho~; lablies existen y más en \orno 

al sexo, el prólogo ominora el scnsocionolismo de la obra para permitir al 

lector estar en o\ro nivel de análisis social. 
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Usigli aclaró muchos de los aspectos que se manejan en lo obro, 

generalizando en el sexo y porliculorizondo en lo hipocresía sexual, el 

machismo, lo proslilución. 

Jono es uno obro de linle melodromólico principalmente desde el final 

del segundo acto hoslo el final del tercero. 

Muchos críticos de lo época de los cincuentas se escandalizaron onle 

los locuciones que aparecen en Jono es uno muchacho, diciendo que son 

"palabrotas", que ofendían a las buenos costumbres. Usigli trola un doble 

lema el sexo y la hipocresía sexual perfeclamenle delineado en Víctor 

Iglesias. 

El sexo desnudo, al descubierto es lo que causó indignación y 

sorpresa porque fuero de unas cuantos obras el lema no se había trabajado 

de esa manero. Usigli dice "no hay sexo en el teatro, fuero de los sátiras 

de t\rislófones La Celestina, Lo Mandrágora, Volpone y olgunos comedias 

isobelinas de Ford y Heywood" 11, Corolyn Pelerson menciono que Usigli olvidó 

Lo __ c_oso-1kJo_Mu10Jlo de Lemormond. 
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En cuonlo o lo hipocresía scxuol el mexicano se monifieslo por la 

exaltación a si mismo "ob11sa de los rneléJforos form11lodas sobre lo base de 

sus órganos genitales y se presento un perfil semi-dionisiaco en el sentido 

de ser Dionysos rnisrno".1H 

Usigli dice "Corno no creo en los símbolos ni en los milos si no son 

consecuencia de uno realidad y generadores de olro, lanzo aquí o rni 

muchacho - Jono con lo oplirnislo ideo de que es, a su rnonero, un símbolo 

de Américo: Ion sobia corno mujer, Ion virr¡en corno sexo. Cloro que puedo 

equivocorrne en grondr. (no volr. lo pr.no r.quivor.nrsr. de olro modo); pero, en 

ese coso, resullorá Ion divertido poro el lcclor leer eslc inülil ensayo o 

corno ha resu/lado poro el pcqucíio poelo drorn!Jlico escribirlo. Y eslo será 

yo mucho en una civilización alórnica. Porque lo único que el álamo no 

puede cambiarnos, es el sexo. Por lo menos así lo espero." 19 

El sexo es Ion cotidiano en el tcalro corno en la vida. J\ veces eslá 

disfrazado de amor, a veces está envuelto en psicoanálisis y otras, en 

sueños. El sexo se confunde con el amor, la cuqenesia, la pornografía y lo 

prostilución. En México con los dos últimos. 

lSll;Jp.175 
19111J. ,. 184 
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LA TRAMA 

Felipe Regla, escritor connolodo, regreso a su pueblo natal después de 

veinte años de recorrer el mundo. Con la nostalgia de su juventud, llega al 

burdel local que era muy visitado por él. Busco o una mujer de la cual se 

había enamorado, pero se entera que murió hoce ya tiempo. Sin embargo 

conoce o una adolescente, Mariana quien se parla de una forma fascinante, 

por lo que Felipe se vuelve a enamorar. De pronto ella desaparece. 

Al dio siguiente Felipe va a ver a su antiguo amigo Víctor, viudo desde 

hace dieciséis años, quien lleva una vida tranquila con Eulalia la hermana 

soltera de su esposa muerta, y Marina, que se encuentra en un colegio de 

monjas y que ocasionalmente lo visita. 

Víctor es un hombre muy respetado en el pueblo, por ser un viudo 

ejemplar que jamás volvió a casarse, venerando así la memoria de su 

esposo. 
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Felipe recuerdo o Víctor y ri Eulnlio corno dos enornorodos, aunque al 

úllirno rnornento sorprendió o todos el enloce molrirnonial de él con Arcelia, 

hermana de aquello. 

Felipe se sobresalto cuando es presentodo o Marina, la hijo de Víctor. 

Se da cuenta que es la misma Moriono que conoció lo noche anterior en lo 

mancebía, y la comparo con el dios Jono, por un lodo uno mujer de mundo 

sofisticado, prostituido, alegre y extrovertido y por otro una colegiala límida 

y callada. 

Cuando Marina anuncia que eso noche volverá al colegio, Felipe lo cito 

en el burdel, porque siente que ello es el gran amor que necesito su vida; al 

llegar al prostíbulo Doro, lo encargado, les informo que el dueño ha pedido o 

Mariona paro eso noche, pues ha oído hablor de sus encantos. 

Ahora Mariano sr. asusto y le confiesa lo verdad o Felipe, pidiéndole 

ayudo para escapar. Pero es larde; el dueño entro en lo habitación, y en 

medio del horror resulta ser el padre de Mariona. Lo cólera de Viciar se 

desbordo al suponer lo que sucede, regreso o su coso dispuesto o casarse 

con Eulalia, y le cuento lo que ha descubierto. 
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Sin embargo, es lo criodo de Doro quien esclarece lodo, y al final 

Víctor confieso su doble vida. Siempre ornó o Eulalia, pero se casó con 

i\rcelia, porque hubo rumores de que o [ulolio lo había violado un 

revolucionario, en esos circunstancias y poro no ser sei1olodo por su 

sociedad prefirió casarse con i\rcelio. 

Lo ironía de lo obro radica en que o Eulalia jamás lo tocaron, pues 

tuvo el valor de molar o su caballo de un tiro en lo cabezo y de amenazar 

con hacerse lo mismo si la violaban, ol revolucionario le impresionó este 

oclo y se fue. Después de casarse con i\rcelio, la conciencio de Víctor lo 

mantuvo alejodo de su esposa, pues recordaba o Eulalia, después de dos 

años y con las continuas visitas de Víctor al burdel, i\rcelia lo sigue y allí la 

tornan los revolucionarios: 

Esto experiencia hoce que esto pareja sólo pudiera relacionarse en el 

burdel. Así nace Marina, poco después mucre i\rcelia; Viclor compra el 

prostíbulo y hace uno vida licenciosa de la puerto del negocio poro adentro. 

Viclor no es capaz de culparse así mismo por lo de Marina. Y o pesar 

de que ello sigue siendo virgen, él no quiere creerlo y lo señalo como uno 

cualquiera, heredero del mol de su madre. Felipe en cambio lo comprende y 

sabe que ella es su razón para vivir, y lo quiere corno esposa. 
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Víctor trola de convencer o [ulolio de que se olviden de todo y se 

cosen, pero ella lo enfrento o lo rcnlidod de que el írnico camino es lo 

muerte. Ello, muy dueño de si, se dtdo bestll, pero ol misrno tiempo opunto 

su pistola y lo mato; Fulolio quiere entrcqursc o lo policío, pc10 Felipe lo 

impide diciendo que fue un suicidio, ello lo ocepta y planeo el matrimonio de 

su sobriria. 

El coso de Ja no es uno mm:hacho es muy especial, hay que pensar 

fue estrenado en 1952, en eso época hablar tan obierlamenle del sexo era 

escandalosa, inrnorol, y ademós result!i un pretexto poro devaluar o Usigli 

corno dramaturgo, pero su calidad y el gusto del público, se sobrepusieron a 

los críticos mal intencionados. 

En la obra, Usigli presento el sexo ol descubierto da una imagen de 

como el mexicano lo vive y lo entiende. 

"Si· interrogamos a cualquier mexicano que hoya vivido algún tiempo 

en los Estados Unidos o en Europa, veremos que allü perdió la costumbre de 

hablar de mujeres en términos sexuole'.;, que se lirniló o tornmlos cuando 

pudo, y que vivió libre de toda obsesión preciso en esle senlido, como 

también se olvidó de lo político. [n cuonto vuelve o México, sin embargo, 

lodos sus conversaciones de los primeros dios se desenvuelven en torno o la 
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político y o lo mujer, de lo! manero que iníoliblemente desembocan en lo 

lrodicionol visito o los cabarets boratos y o los burdeles de lo ciudad, 

aunque se trale de un casado ".20 

Usigli nos dice respecto al amor, "el mexicano es lírico: hoce poemas 

y canciones casi siempre alusivos o un amor incompleto, frustrado o 

deshecho. 

En ellos el amor es sinónimo de olvido mejor que de entrego, de celos 

mejor que de confianza de frustración mejor que de logro. 

El amor pertenece al pasado, a veces al futuro, pero nunca al 

presente. La mujer es siemP,re ingrato, perjuro, íolsa, venal, prostituida, 

pervertida, maldita y rejego. Es, en sumo, un símbolo del sexo, pero sólo en 

su formo comercial, esto es, de prostitución."21 

El hombre, ese ente racional , instintivo y pasional tiene uno gamo de 

características que lo alejan de uno relación eficaz con lo mujer. 
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Veamos a nuestros personajes Víctor, Felipe, Eulalia, Mariano y aún 

Arcelio quien falleció hoce diez y seis años, pero sin embargo es el pasado 

vigente porque es la sombro permanente entre el amor no realizado de 

Víctor y Eulalia, la madre idealizada de Marina y lo imagen de belleza y 

perfección de r el i pe. 

Víctor mantiene uno relación de superioridad frente o Eulalia y Marina 

y aún sabre /\rcelia, él no amo o ninguna, las ve inferiores, objetos que 

utiliza corno orna de llaves, hijo, esposo. 

Se interesa en ellos en la medido que lo proveen de satisf aclares, 

sobe, aunque la niegue, del amar de Eulalia y la utilizo como criado sin 

ningún compromiso emocional. "Por eso me quedé o tu lodo desde que 

murió Arcelia, paro esperar a que abrieras los ojos; por eso en el f ando de 

mi conciencio creí siempre que me buscabas o mí y no o ella ... ".22 

En el coso de Mariano lo tiene abandonada en un internado de monjas, 

no se ocupo de ella. En la relación con su esposa, era de verdugo y mórlir, 

en ambos privaba una tendencia a fortalecer una circunstancia enfermiza. El 

como victimario y ella como víctima, los dos hombre-mujer encuentran 

placer en esas condiciones anormales. 

:uu.1911, RJdlo º"' c1t. p. 248 
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" El egoísla se solazo privando o lo otro de lo posibilidad de 

porlicipor, mientras que lo mártir encuentro placer en su propio sufrimiento 

y frustración, es decir, privándose así mismo; y en !oles condiciones es 

poco lo que puede f ruclificor ".21 

Víclor se cosa con Arcelio, hermano de lo mujer que orno, porque es 

virgen, no está desprestigiado y puede formar uno familia decente o los ojos 

de lo sociedad, pero al no ornarlo empiezo o encadenar uno serie de 

acciones en conlro de los seres humanos que lo rodean; no encuentro en 

Arcelio amor ni pasión por lo que se va al burdel, su esposa lo sigue y se 

convierte en uno prostilulo y es en esos circunstancias que conciben a 

Marina. 

"Tu imagen hizo de mi matrimonio uno lorluro, uno enfermedad ... me 

daba la impresión de lrolorme junio o un mármol !ollado ... Pero violada por 

airo era un ser nuevo- el único que podio hacerme olvidarle- Fui su 

omonle ... Sobío que en nuestra coso, protegido por estos paredes Ion 

limpios, ero inútil lodo. Siguió yendo allá has la el fin" .24 

Víctor no puede ornar o su esposo en su coso porque siente que 

traiciono o Eulalia, pero llevándolo al prostíbulo, ahí siendo de otros yo no 

23f\leqrfo,Juana Arnicmtl11. f~lcd<XJfaJcJ,n .. mfAl1.cm:.u. p.31 
24LJ,¡qf¡, RoJclfo, cp. ,¡f, p. 260-261 
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se siente culpable y lo puede amor, sin embargo, en lo medido que la 

degrado prosliluyéndola él se degrado y prostituye, entonces se crea una 

relación de odio - deseo - necesidad - culpa, en el coso de [u/olio hay un 

doble valor: al tener uno conduelo de renuncio lo convierte en uno mujer 

superior, pero o la vez despreciable por su incopocidod de ser ello mismo. 

"Pero aquí estoy paro ayudarle a vivir; poro firmar como testigo en 

cada escrituro y en cado teslamenla; paro darle el apoyo de la balaustrado, 

del barandal, de lo higuera del huerto, de lo pared de la calle".25 

Víctor conformo en lodos sus características al macho mexicano, 

vemos a un Víctor villano, receloso, rencoroso, charlatán, fanfarrón, 

conquistador, alegre, pendenciero, sentimental y estoico; actitudes que van y 

vienen según el momento y lo circunstancio del personaje. 

Víctor al morir su esposo se convierte en el "príncipe de las 

prostitutos", y nos dice. 

"Compré la casa mala es cierto, paro ser el dueño absoluto" y así 

tiene derecho de vida o muerte sobre lodos los mujeres que van allí, y 



aquellos con los que no se entiende caen en monos de salubridad, pero pide 

o Eulolia"26 "líbrame de esto miseria de lodo lo vida de ser señor de 

despojos y de ruinos"n, analizo su conduelo como representante de su sexo. 

Iban de juerga en busca de su sueño ... "Allí tenía lo que no podio tener 

en mi coso. Ero un paraíso de cortón comprimido, un paraíso que no duraba, 

pero un paraíso" .2a 

El mocho en esencia es un individuo burdo violento, agresivo, 

intoleronle e intolerable, gusta reñir; alardeo de gran potencio sexual, 

ingiere mucho alcohol. 

En el fuero interno del mexicano suele manifestarse, en forma 

esporádico o constante, corocleristicas que se van ajustando en cado 

mexicano según las condiciones socioecanómicos y psicológicas, es decir 

cada uno loma de su realidad aquello con lo que se siente más identificado 

de acuerdo con sus gustos, idiosincrasias, corócler, ele. 

Los mochos son los que mondan, los que poseen sexualmente, los 

fuertes, los poderosos. Les gusto sentirse dueños de lodo y cuando no 
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tienen nada, son los dueños de sus mujeres, independientemente de que les 

proveen económicamente o no añadiendo a las característicos mencionados 

lo r oltu de responsabilidad. 

"El machismo es la ostentación desmesurada de la conducto 

patriarcal, o cambio de lo degradación de los mujeres".29 

En el coso que nos ocupo, Eulalia reíuerza lo actitud de Víctor, ella se 

responsabiliza de él en cuanto lodo lo que concierne, el hogar, la hija sabe 

que puede tener aventuras y se instala en lo que ella dice debe ser una 

actitud honesta y femenina. 

"Eres hombre y a mi no me debes cuentas"30, la mujer ve en formo 

natural el desahogo de los deseos masculinos en cualquier mujer y tiempo, 

en cambio cuando se trata de ella juego - el triple juego de culpa -

castigo - sacrificio. 

"Respeto su hombría y la alabo, envidio poderosamente su genitolidad 

y los libertades que se le permiten ... Le place o Ju mujer su triunfo cuando 

demuestra que es muy· "macha" porque su vida es tan anodina inútil y 
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displocentera, ton enajenado y extraño, que sólo reflejando en él lo puede 

aceptar ... " .31 

Cuando muere Arcelio, Víctor esperobn que Eulalia se hiciera deseable, 

pero se convierte en "hermono de lo caridad", en toles circunstancias y 

pensando en vivir su vida, compro el burdel, sintiéndose osi "dueño del 

paraíso de cartón"; ignora los sentimientos de Eulalia, se intereso sólo en 

aparecer ante lo gente corno el intachable abogado, el padre ejemplar. 

Eulalia, no cambio nunca de actitud antes del casamiento de Víctor 

acepto las cosas como vienen diciendo, "te creía sediento de Arcelio, y mi 

sed se aplacó o lo fuerza, con vinagre, con razonamientos morales y 

absurdos.... después de muerta Arcelio, se convierte en hermano de la 

caridad y acollo su sexualidad" .32 "Qué sobes lu lo que es el freno del 

deseo, lo pauso, el silencio, lo abstención del aguo inmóvil frente ol agua 

que corre?" 33 pero es lo mujer (representado en Arcelio / F.ulolio) victimo 

del sadismo como venganza del hombre (Víctor) ante el hermetismo 

(aceptación) o "como tentativo desesperado poro obtener uno respuesto de 

un cuerpo que leme el hombre seo insensible".ª" 

67 



La relación hombre - mujer dentro de lo sociedad mexicano no 

tendría su complemento femenino si lo mujer no aportoro tnmbién un sin 

número de caroclerísticos que garantizan el dominio masculino y lo sumisión 

femenina. 

/\BNEGACION: Es uno actitud de masoquismo, "constituye la lrompo 

más perfecto poro su nulificoción humano y por ende poro el olropello y 

denigración de sus derechos esencioles". 35 

Lo abnegación implico renuncio, lo mujer no deseo nodo poro si, 

siempr.e se limito y soporto con resignación enfermizo los adversidades de la 

vida no protesto, no se revelo, ni exige, se olvida de si mismo en favor de 

los intereses de otro, se nulifica, es entonces un proceso de oulonegoción y 

disminución de los volares e intereses femeninos. 

SERVIDUMBRE: Es una formo de vida, se someten de manera absoluto 

o los intereses de quienes los rodean. El hombre sobe que cuento 

incondicionalmente con lo mujer y sin ninguno remuneración. 

35Al«¡rla, Ju<1na ArmanJo. <p. <il, p. 14.\ 
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LA AClllUIJ S[XUAI: llm(J lo mujer los relociones sexuales son un Lobü, 

que resulton desoqrodobles y repugnonles lo que los llevo o uno serie de 

problemas psicolóqicos y lísicos. 

Lo sociedad ha impuesto uno serie de reglamentaciones en lomo .o lo 

sexualidad femenino que controlo lo conduelo de los mujeres. 

El culto o lo virginidad, el valor de uno mu¡er reside en el himen, el 

hombre quiere tener garantía que lo mujer, nunca ha tenido relaciones 

sexuales con otro le moleslo que IÍoyo pertenecido o otros hombres antes 

que o él, el ocio sexual es uno opropioción que "lronsciende para 

convertirse en uno posesión existencial, el hombre elige a lo mujer virgen 

porque deseo que ello, en cuerpo y olmo, con lodos sus rnolices humanos, 

seo de su exclusivo perlenencio". 36 

[I respeto que lo mujer se tiene o si rnisrno va osociodo a lo 

sexualidad; lo dignidad vo unido o una conslonle abstinencia sexual corno lo 

virginidad, lidelidod, frigidez cualidades "inhibitorios y entorpecedoras del 

desarrollo de lo sexualidad femenino, que más que nunca ocorrolon o lo 

mujer en su calidad de objeto sexuol".Jr 
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El hombre en cambio es libre de ejercer su sexualidad a su antojo 

desde adolescente, quizá con limilonles de higiene, que nada licne que ver 

con lo dignidad, respeto, honor, virginidad, honradez ele. para lo cual tiene 

a lodos las mujeres con quienes se lapa en su círculo social, en lo calle, en 

los centros de diversiones, en los prostíbulos. 

El hombre tiene a la mujer de acuerdo a sus necesidades madre, 

novia, esposa, amante, amiga cada una de sus mujeres tendrán sus 

actitudes específicas, por ejemplo la novia le es necesario en cuanto al 

amor pura, limpio, separada del sexo, la amonte es el refugio de las 

obligaciones, del hastío, de la costumbre. 

La esposa es la madre de los hijos, el objeto de uso exclusivo del 

hombre desde el punto de visla sexual y humano. 

La dignidad del hombre dependerá enlre otras cosas del ejercicio de 

su sexualidad, el hombre debe lener muchas mujeres y hacer oslenlación de 

ello. Cuando le loca una virgen si la orna la respeta y si no se las ingenia 

para seducirla y agregar una más o su larga lisla de mujeres. 
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El mexicano no le do el rango a la mujer de ser humano igual, si no 

que la boja a un nivel inferior al suyo, asi se trate de un hombre de 

servicia de limpia o un ingeniero o un intelectual, el mexicano se importa 

así misma, satisface sus necesidades carnales y espirituales de manera que 

usa a la mujer, sin considerar los sentimientos y necesidades de ella. 

" ... ante la mujer el mexicano más que con egoísmo reacciona con 

inconsciencia, y no es tanto que no la considero, como que la ignoro"38 , en 

la sexualidad, el hambre la lomo como un objeto, que tiene que darle placer 

en función de sus necesidades: la infidelidad enraiza en el mismo concepto, 

en el plano intelectual, el hombre hace lo que le corresponde y olvida a la 

mujer. 

La madre aspira a sentirse sublimada. por el hecho de hober tenido 

hijos. 

Lo mujer obediente y sumiso, sacrifica lodo interés o aspiración 

propia por la maternidad que se convierte en lo culminación de un proceso 

iniciado desde la asimilación de la mismo al sistema patriarcal, 

gradualmente acentuado por su actitud de entrega y renuncio con el 

noviazgo y el matrimonio y además es ella misma como educadora de sus 
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hijos la que propicia y difunde el sistema enseñando a sus hijos o ser como 

ellas y a los hijos como el padre. "el círculo se cierra, la madre abnegada 

conforma a la nuevo víctima y al futuro macho y el sistema patriarcal 

continúa" .39 

La familia mexicana es lo célula que contempla la relación 

macrocelular de la sociedad, el esposo es el burgués la esposo el 

proletariado. 

"La familia es lo propiedad privada del macho, y el núcleo social 

básico en donde se descargo innumerables confliclos"40 ,él puede realizar 

cualquier intransigencia, lodos los frustraciones o enojos que ellos puedan 

tener son descargados en el hogar con violencia física, moral o sexual, él es 

el que domino o la familia, ésta se debe a él de manera absoluta, pero él 

se debe o los mil cosos que tiene fuero de su casa como el trabajo, los 

amigos, los diversiones, lo amante o la concubina. 

Lo irresponsabilidad del hombre en lodos los ámbitos f omiliores no 

recae sólo en él sino también en lo "sufrido esposa" quien al sobrellevar los 

intransigencias del hombre se hoce su cómplice. 

39A!1-:1t1a 1 Jmma Arm:mJ..,, cp. di, P· 156 
'1º1biJ.p.158 
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A ellos les parece normal que el hombre no les de goslo, les pegue, 

les seo infiel ele, porque paro eso son hombres y ellos como buenos 

mujeres deben sufrir con resignación su cruz. El ponoromo de lo mujer 

mexicana resulto coólico y deprimente, su reolidod se encarga de olraporlo 

cualquiera que sea su situación social, legal o económica. 

Lo mujer desde niña se le educo poro ser lo víc!imo de su entorno 

social y de sí mismo debe ser decente, honesta, abnegado, simpático, 

bondadoso, fiel, honrada, sumiso, digna, virgen, sonla, comprensiva, 

sacrificada etc. 

A la niña se le acerca la muñeca, para jugar o lo comidita, a la 

cosita, se le aconseja como prioritario casarse, tener hijos; su principal 

problema consistirá en conseguir quien la mantenga. 

Ante este panorama, la muier no se responsabiliza de sí mismo, no 

piensa en tener un papel en el ámbito productivo, no se preparo, no estudia 

a un nivel compelilivo, en muchos de los casos lo hace como un adorno o 

su persona y no como un compromiso personal corno una ciudadano útil y 

productivo, solo espero "lo llegada de un príncipe atul que le cumpla sus 

deseos", las realidades no lardan en aparecer y de pronto ya adolescente lo 

familia empiezo a presionar, a reafirmar lodos las ideas repelidas uno y 

7'3 



otro vez en lodos las circunstancias cotidianas de la vida o en el engranaje 

publicitario, la televisión, el cine, lo li!eraluro que aluden, consagran lodos 

los conceptos negativos; las revistas femeninas llenas de consejos para ser 

una buena cocinero, una feme fo!ale, en la cama, en la oficina o en la calle 

y así poder conquistar, seducir, retener a un hombre y convencerlo de 

casarse y tener un hogar. 

La mujer de pronto se reconoce casada o "juntado" con alguien, con 

varios hijos; teniendo siempre sobre sus hombros lodo lo concerniente o los 

quehaceres domésticos, el contribuir en !arma parcial o lo!ol con su sueldo; 

aunado o esto el maltrato físico y moral del esposo a los hijos, a la mujer 

y o veces de lodos a ella. 

Los mujeres de esla obro Arcelia, Eulalia y Marino, son juguetes en 

las manos de Víctor cada uno de ellas sometidas en su momento a su 

dominio y llevadas a un desenlace; en el caso de Arcelia se entrega y se 

inmola a los deseos de él, porque es él por su conduela quien la habitúa o 

prostituirse, porque sólo así logro él en formo parcial entregarse a ello, al 

final muere victimo de uno realidad que sobrecoge. 

Eulalia entrego su vida, juventud, oportunidades a la ilusión del amor 

que le profesa a Viciar, también hay inmolación, aunque al final hay un 
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cambio en ello, al reconocer que su hermano, su sobrina y ello misma son 

víctimas de él; hoy una tomo de conciencio y uno aclilud inusitada y digno 

la propuesta de que su única salida es el suicidio, pero como él, no lo 

ocepta, ella lo mata. 

Víctor sabe que ha corrompido a su esposa y a él mismo, al 

prostituirla, pero al morir ella; siente consuelo y al ver que la sociedad 

acepta ciertas conduelas del hombre, como normales y hasta sanas, por un 

lado interna a su hija en una escuela de monjas paro mantenerla inmaculada 

y por otro él se dedica al desenfreno sexual y moral del prostíbulo para 

adentro, aunque en una realidad esto fuera imposible por estar en un 

pueblo tan pequeña, donde lodos los hombres asisten a la misma casa de 

citas. 

Marina está a punta de sufrir los consecuencias de la maldad y 

machismo de Víctor, porque la culpa de ser digna hija de una prostituta, 

además de na tener la certeza de su paternidad, aunado a esto lo juventud 

y confusión que hay en Marina, su aceptación por ir al prostíbulo a 

inslancias de la invitación de Camilo, el seguir el juego a un desconocido 

(que resulta ser Felipe, pero que pudo ser otro y entonces ser víctima de 

una violación o algo semejante). 
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Eulalia.- Percibe el peligro en que está Marina y tiene lo inteligencia 

de darse cuenta de hasta donde Víctor arrostró o su hermano y o ello y no 

esto dispuesto o permitir que lo hago con su sobrina. 

Vernos lo lrayecloria de los !res personajes femeninos envueltos y 

supeditados o los deseos de Víctor, y sobresale Felipe quién, quizá en un 

principio porecia el principal, pero se apaga ante la obosoyadoro y 

desprestigiada figuro de nuestro onliheroe. 

Felipe antes de salir de su lugar de origen conoce o una proslilulo de 

quien se enamora, pero lo dejo por seguir su carrero de escritor, veinte 

años después regresa en busco de aquello imagen, no lo encuentro, pero 

conoce o Mariona, se siente enamorado, por lo que buscará y hará lo 

necesario parn hacerlo su esposo. 

el deseo de volver a ser, de volver a escribir; la ideo de que una 

generación agonizante y cobarde como lo rnia tiene algo vivo que mezclar 

con uno generación ciego, que nace apenas corno lo luyo. De que no puede 

f armarse· nodo nuevo si no es por la fusión de dos f uerzos uno que 

descaece, como lo mía, uno que broto como lo luya, de que solamente dos 
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gentes como tú pueden crear un hijo nuevo que contengo lo madurez y la 

inocencia del mundo. "41 

Marina insiste muchas veces en que Felipe se la lleve, buscando un 

apoyo, quizá el de "el padre que nunca tuvo". Felipe es el personaje que 

lleva el cambio medido y convenenciero. 

Marina tiene 17 años, es una adolescente, confundida, que no sabe 

que quiere hacer con su vida, es decir el hecho de que ella se case con 

Felipe no es una solución para el sexo f eménino en el sentido de una vida 

productiva, plena, sino implico pasar de la tutela del padre a la del marido, 

sin embargo lo envuelve muy bien diciendo: 

"No podemos correr los dos el riesgo, aceptar la amenaza del 

desastre ... ?"42 la tía impone el hecho de que deben casarse por la iglesia. 

La trampa queda nuevamente instalada aunque con la vana esperanza 

femenina que ha sido decisión de Mariana, casarse, tener hijos y arriesgarse 

por amor a iniciar la vida can un hombre veinticinco años mayor que ella. 
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En el encucnlro del indio mexicano con el español, el primero perdió 

sus lierros, sus riquezas, sus dioses, sus creencias, su liberlad, sus 

esperanzas, su orgullo y hoslo su hislorio, despojodo de cuanto le habio 

cobijado, se sinlió de pronlo, inlegralmenle desnudo por denlro y por fuero 

"desde esa noche incubodo en el almo del indio",u desde enlonces, el 

mexicano tirito o la voz del silencio, del fria y se disfro10, rnüs que se 

viste, con lodo lo que eslá a su alconce. Pero, o(rn vcslido con los más 

eslrofolorias ropas, nueslro paisono descubre, lorde o temprcrno su oloviodo 

desnudez integral: 

"Anle el fruslrodo anhelo de superar su crisis de identidad, el 

mexicano se lamo en el ser más vulnerable o los influencias externos y en 

el sujeto más fácil de manipular ... ":1'1 

El mexicano busca su aula afirmación (darle una base de suslentoción 

o su ego) en el coso que analizamos Viciar liene un proslibula, can ello 

manifiesta que perlenece al grupo los fuerles, los poderosos, ol grupo de 

los hombres, quiere monifeslor su hombría, ser el hombre que más mujeres 

posee el que tiene suprernacio sobre las mujeres del burdel. 
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"Lo búsqueda inconsciente de afiliarse a un grupo supuestamente 

constituido por quienes representan el poder y lo hombrío".45 

Víctor grito por su anhelo de oulo afirmarse de imponerse, de dominar 

de apantallar. 

Víctor se convierte en un bebedor; al tener un burdel codo noche es 

uno fiesta poro él, así se exime de lo responsabilidad y lo pesado cargo que 

significo el estar consciente porque esto le recuerdo el abandono, la 

infidelidad, lo inducción o lo prostitución y o lo muerte de que hizo víctima 

o su esposo, también por supuesto el tener como amo de llaves o Eulalia, 

aún intuyendo que ella lo amaba y por ello se había quedodo con él. 

El mexicano al sentirse omenazodo busco como antaño cuando era 

bebé, el pezón de su madre y entonces (orna lo botella como sustilula. 

Aquí otra vez surge la imagen freudiano de la fijación en la etapa oral 

y lo regresión simbólico al !rolar de superar la soledad mediante el empleo 

de botella - seno materno. 

79 



El mexicano anle un coníliclo lraumalizanle que amenaza su 

seguridad, se evade expresando su deseo de rnamorse (por emborracharse) 

buscondo el pezón malcrno lransmulodo en la bolello de licor y regresando 

a la inconsciencia primigenia cuando nada le apuraba, cuando no lenía que 

asumir responsabilidades ni !ornar decisiones lrenle a la vida el alcohol por 

supueslo no logra adormecer complclarncnle lo conciencia del mexicano ni 

consigue liberarle de las oloduras olávicos que rigen su conduelo. 

"Continúa sometido a la autoridad materna y no es capaz de romper 

el cordón umbilical que lo ala o ella porque no podría soportar el peso de 

su seporolidad: su independencia y su libertad pesarían lonlo que no sobria 

qué hacer con ellos y prefiere no crecer, no dejar de ser niño ... "46 

Sólo medianle el alcohol es capaz de lograr comunicación con sus 

semejanles; sólo mediante el lequila supero su aislamiento y puede 

reconocer en sus semejantes al hermano de sí rnisrno, el licor le da lo 

fuerzo necesario para canalizar su agresividad y grilar su identificación con 

el padre al que odio y admiro y por eso él mismo quiere ser "padre de rnós 

de cualro". El vino le hace retornar a la melancólica aceptación de ser hijo 

de una madre despreciada, fregada golpeada y vejada desde el lrouma 

alávico de la conquista ... "y eso le duele y le olormenla, le avergüenzo y le 

•16JbiJ.p.145 
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osfixio y r.n el clímax de su ernbrinr¡ucz lo r¡rito con dolor y con rabio: 'Soy 

un hijo de lo frer¡oda ... !".11 

Lo conducto del mexicano no tiene sus onlecedenles con lo conquisto, 

con ello pierde "la tierra, los riquerns, los edificios, el poder, lo comido y 

11os mujr.res1" pero no "l[J conciencio de s1J i1'HJcdi(] y el dolor de los 

mulilacione'.; que lo'.; filo'.; rf1~ lo r.'.ip!ldo y d1~ lo rnr1 COIJ'.;aron en su rozo":16 

Empiezo o com1nar a ciegas retornando inconscientemente "o lo fuente 

primigenio de su cosmogonía" el sexo, esto se consolida por la visión del 

mundo que posee: el eterno ausente masculino que se manifiesta en la 

tradición cosmogónica lo lierro (lo femenino) se concibe corno lo estático, el 

sol (lo masculino) es el movimiento 

El .niño/hombre 1 ienr. una rnodre quien le pr.odiga excesivos cuidados, 

y un padre 011senlr. qtH~ onhelo. Arno o su madre y lodo lo que lo rodeo, 

pero también lo desprecio porque su p!ldrc es rni1s fuerte, lo posee y lo 

domina, s"ienle uno fuerte inclinoción hocia ella por lo reloción Ion estrecho 

desde que lo umarnonló; sus cuidodos extremos lo hicieron vislumbrarlo 

como lo hembra de su podre, en el nace el deseo de ocullor lodo lo que se 

considero tener de femenino, porque sospecho de su propio rnosculinidod y 
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busco desesperadamente convencerse así mismo que es hombre y para ello 

sólo encuentro un camino expedito: sus genitales puesto que la hombría se 

fundamenta en el sexo. 

A su podre lo admira, quiere ser como él pero al no tenerlo siente 

uno gran r ruslroción que confirma lo desconfianza de su propio 

masculinidad. 
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3.2 La familia cena en coso. 

Es un comedia en tres actos, estrenada en 1942, concursó en el certamen 

de comedios que convocó el Teolro Ideal ganando el tercer lugar, aún siendo 

una obra costosa lonlo por el nivel social y el número de participantes. Dice 

José Luis Marlínez". 49 Lo que en un principio se prometía una sátira social, 

y aun lo era en su primera parle, derivaba luego hacia dos conflictos más, 

uno senlimenlal y olro económico si cabe la palabra. La pieza, 

excelentemente conducida en el primer octo, de gran vivacidad y atrevido 

movimiento escénico, se confundía después en sus dispares intenciones 

haciendo a lo obra lranslornarse en su unidad. 

Las acciones se dan en un suceder lógico de tiempo marcado por los 

actos que los protagonistas realizan desde el principio hasta el final de la 

pieza. 

Usigli menciona: 

Es una familia venida a más, como las conozca, que eslé entre el 

diabla y el mar azul, entre la aristocracia, las políticos y los nuevas ricos 



de México; inlernocionol, viojodo, reunido a veces con lo mejor, a menudo 

con lo peor, pero reunida siempre con alguien rnós. lleprescnlo la falla de 

realidad y de raíces dr. los clases ollas de México, pero lombién lo 

curiosidad y el esnobismo de los capos inferiores ... vmiodn y rico, con uno 

lorluno de origen oscuro, pero con mucho des<irrollo; ornigo de exlronjeros 

proleslanles, u pesar de ser colólico; es rr.volucionorio pero frecur.nlo 

diplomálicos f oscisl os" ,5o 

Codo miembro de la familia liene uno lroyecloria dis\inla. Malilde, la 

Sra. de Torres de Mendoza, asisle a lodos los evenlos que se le presenlan. 

Gilda, lo hijo mayor, leo, con un sin número de amigos, una vida intelectual 

variado y ocasional, con alguna experiencio sexuol. 

Estela divorciada, con la preocupación de precipitarse hacia lodo 

hombre que parece disponible y lo único que logro es conlac\os temporales 

sin futuro molrimonial; Juliela, con un amor a la antigua, romántica, 

deseosa de salir adelante con su prometido, sin ayuda de la madre. 

Las cualro mujeres son miembros de asoc1ac1ones de obras de 

caridad. Posponen sus problemas en lodo género de oclividades sociales. 

Dejan para después sus problemas personales por atender sus rnÍJl\iples 
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compromisos sociales. "Constituyen uno familia pleno y puramente 

revolucionario, que serio inexplicoble sin la rcvoluciéiri. 51 

El hijo universilorio, digno hijo de sus padres lienc dos novios: uno en 

lo sociedad porfiriono, olro en lo sociedod rr.volucionnrio; le gustan los 

bailarinas de renombre, pero al enlcrursc del origen oscuro de su fortuna. 

Se do cuento de: los problemos de su fornilio no se han resucito, al llevar 

uno vida de olurdimicnlo y de caos; los muchos invitados que frecuentan su 

casa lo hacen debido a su fortuna creciente, decide poner fin a lodo esto 

dando un escándalo. Fingiendo un supuesto matrimonio con una 

coborelero. 

Beatriz es "lo muchacha de la bromo" pertenece a la pequeñísimo 

clase media de la post-revolución y tiene, o pesar de todo, lo conciencia de 

los limites, carente en todo lo familia. Aunque cabaretera, por occidente, 

tiene un fuerte prejuicio contra los clases irreales de México, cumple con lo 

broma y es humillado. 

Después acepta lo opuesta - segundo bromo - y humilla o lado el 

mundo. El hija de la familia, su esposo de nombre, se enamora de ella 

realmente, como el "náufrago del modero". 
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En la comedia la trama está dada a través del entretejido de la vida 

cotidiana y las problemas que cada mujer tiene en su quehacer. 

TRAMA 

La señora Torres Mendoza, como es su costumbre, ha organizado una 

fiesta, pero ocurre algo extraordinario, ya iniciada la fiesta Carlos llega 

medio bebido armando un escándalo y anunciando que se ha casado con una 

cobaretera. 

Todos los presentes se despiden y salen despavoridos, Carlos confieso 

que ero una bromo, ante esto su madre decide cosorio con Beatriz y hacer 

de ello una domo. Transcurren !res meses, los hijos de lo señora Torres 

Mendozo no quieren aparecerse en la fiesta de presentación de Beatriz, 

finalmente Carlos, confieso el haber querido armar un escándalo para ocultar 

lo estofo de su padre o lo familia Ramírez Rosos, lo Sra. Torres Mendozo, 

les explica la verdad acerco de lo madre de Enrique Romírez Rosos quien 

perdió su fortuno en el juego, y lo ayudo del podre de Carlos o lo mismo 

con fuertes cantidades de dinero. 



Beatriz dándose cuento de lo que sucede se siente libre poro irse con 

F ernondo, comparando lo vida de sociedad con el coboret. Los dos deciden 

que en lugar de ser miembros postizos de uno sociedad "irreal", lo mejor es 

trotar de fundar uno. 

Beatriz demuestro o Gildo el poder elegir entre casarse o ser uno útil 

y auténtica solterona; a Estela su error al no poner sus necesidades 

. sexuales en su marido; a Julieta el estor posponiendo su vida, a Matilde su 

exagerar en llevar uno vida social y a Carlos su necesidad de adherirse a 

uno clase social más baja, pero más firme si quiere tener identidad social. 

Menciona Usigli " Cualquiera que conozca sus humanidades sabe que 

en México no existen clases y que por esto el comunismo ha perdido todo 

posibilidad de prosperar entre nosotros. Todo cuanto existe hasta ahora son 

ilusiones de clases. 

Nuestros clases sociales más definidos se distinguen por uno de dos 

actos: por lo fugo o por lo que se llamó durante lo Revolución el 

"corronceo": ... los aristócratas y los ricos "ipironguearon"; los desvalidos y 

los pobres "corronceoron". La clase medio, con sus cisnes nacidos de patos, 

no ha logrado afianzarse nunca en la lierro. 11or una parle, los ricos y los 

aristócratas se apoderaban de lo ilusión migroloria muy siglo XVIII; por lo 
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otra, las clases humildes fueron despojados por la demagogia con lo 

posesión ilusoria de lodos los bienes. Esta falla de clases asentadas, 

agrupadas, clavadas en su sitio, determinó el inmoral revolotear de los 

gobiernos. Antes de las elecciones todo era para el pobre. Después de las 

elecciones lodo era pinole para el que tenía más saliva .. 

lQué queda entonces? Gentes dispersas sin un destino nacional, 

intenciones de clase, borradores de clases".5.'.l 

Usigli se indigna ante una clase que no sabe que no existe. Personas 

con mucho dinero pero sin conciencia, ideales, ni objetivos, quienes llenas 

sus vidas con actividades fatuas de acuerdo a sus vicios. 

La familia cena en casa tiene un diálogo adecuado al medio ambiente 

y la forma de pensar de los personajes. La única forma de conocer a 35 

actores es por el diálogo; este es el mejor acierto de la obra. 

El primer acto es de aguda sátira, criticando el mundo de la élite 

revolucionaria. Es el teatro social, comprometido, que arremete contra una 

clase desubicada y estéril. El segundo y tercer acto resultan melodrama 



lomiliar con poco otroctivo roro el cspectodor. Aporlr. tenernos corno 

princirales personajes de esto obrn o cinco mujeres, lodos rnuy distintas 

entre sí, codo uno rerresen\o o su manero, un distinto papel socio culturo! 

en to organización actual mexicano. 

Se analizará lo acción desarrollado lomando como base diversos 

frases que surgen del argumento y consideramos muy importantes poro 

analizar el papel socio cultural de la mujer en nuestrn sociedad. 

La señora de Torres Mendozo, al conversor con sus hijas, es criticada 

por éstas por su vestuario; ello les conlesta: "Toda mujer que se atreve a 

pasar de los cincuenta parece guapo. En cambio, hay tontos vejestorios 

indecentes de treinta y cinco, que van cumpliendo años al revés". 53 

/\qui notarnos el interés que pone lo señoro de Torres Mendozo por 

continuar aparentando anle sus amistades uno imagen, en alguno formo, 

velada tal vez, censuro o sus hijas. Se tocan dos aspectos que tildarán el 

resto de las secuencias el "esnobismo" y el conflicto de carácter, 

generacional. 
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Algunos mujeres de clases ollas quieren copiar lo vida narleomericana 

y ponen especial interés por parecer jóvenes, de manero que se quitan los 

años, dedican mucho tiempo a su arreglo, gastan mucho dinero en ropo que 

sólo usan uno vez ele. 

Estelo comento con su madre: "Parece que nadie quiere casarse ya 

con una divorciado, antes era oigo que daba como uno aureolo. los hombres 

se acercaban con las monos llenos de proposiciones matrimoniales" .s-1 

Se utiliza el simbolismo de la aureolo pues en el contexto de lo obra 

lo mujer divorciada ero privilegiada por que atraía a los hombres. lQué 

simbolizo lo aureola? uno imagen angelical, un hábito de santidad, etc. lalgo 

casi divino? 

El carácter mítico de la aureolo, en este contexto es improcedente. Es 

consabido que en nuestra idiosincrasia lo mujer divorciado suele convertirse 

en el blanco de acosos de carácter meramente sexual. El simbolismo 

utilizado por Usigli en esle coso, es sardónico; hace uso de la ironía poro 

reflejar una lamentable realidad, infravoloraliva hacia la mujer divorciado. 

54¡1,¡J p. 74 
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Lo señora de Torres Mendozo afirmo: "Tampoco quiere que se cose lon 

joven. No tiene más que veinticinco oños." 55 

Aquí, lo in! ormoción nos indico que no sería conveniente poro Carlos 

casarse joven: aparentemente no disfrutaría su juventud. Se pienso que el 

"hombre debe vivir", aprender o ser hombre poro ser el guío de lo mujer, 

pero los experiencias consisten, en ser irresponsable, floja, acudir o 

burdeles, emborracharse, ele. 

Lo señora de Torres Mendozo dice a su hija Julielo, cuando ve que 

éslo se muestro renuente al matrimonio: " .. pero vale más tener uno suegro 

en el futuro lejano que en el lejano posodo".00 

En uno sociedad como lo nuestro, donde la mujer esló ton devaluado, 

el matrimonio, es uno urgencia lócilo paro madres e hijas, los primeros 

poro casar por lodos los medios a los hijos y los segundos poro encontrar 

quien los mantengo, protejo etc. 

Aunque yo se ha visto que esto no resulto así, en el mayor número de 

los cosos. 
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Aparece Carlos, el hijo de lo familia acompañado por Beatriz, que es 

uno corista del "Woikiki", en el momento en que se desarrollo uno gran 

fiesta en lo residencia de lo familia de Torres Mendoza. Los invitados quedan 

asombrados y comienzan o abandonar lo coso. Carlos, en medio de todo 

afirmo: "Mi esposo es Jo que en lo buena sociedad hemos convenido en 

llamar carne de cabaret" .51 

Poro lo "bueno sociedad", los mujeres de los cabarets son 

"mujerzuelas". Lo palabro "mujerzuela" es un apelativo despectivo de lo 

palabro mujer, e indicativo de que los mujeres de cabaret no son dignos de 

ser encuadrados en ese género. 

Usigli puso énfasis en el renglón de lo prostitución dentro de lo 

sociedad: para él la meretriz muchos veces tiene más dignidad que las 

mujeres " de sociedad", porque aquellos se dedican o dicho trabajo, 

generalmente por necesidad y lo asumen en muchos momentos con valentía, 

en contraste con mujeres libres de dicho estigma, quienes adoptan actitudes 

hipócritas y en muchos casos, más devaluadas. 

Beatriz, lo corista cuando es blanco de los preguntas de las invitados, 

contesto: "lo que me cansaba eran los pies, de bailar, no las parles del 

57fl;d p. 95 
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cuerpo que usted pienso".55 Así responde al cuestionomiento de uno invilodo 

que inlerprela el cansancio físico como consecuencia de las caricias 

recibidos durante su lrobajo en cierlos parles del cuerpo. 

"Para mi la esposo de cualquiera es sagrada", afirmo el mayordomo 

Francisco cuando se le pide su opinión sobre Beatriz. 

El simbolismo de lo palabro "sagrada", nos indico que uno mujer 

casada, sea quien seo es lo más excelso que puede haber. Lo sagrado indico 

algo que es inlocoble, casi próximo o lo sonlidod. Indico lo pureza en su 

móximo expresión. Irónicamente, el juicio de respelo hacía Beatriz fue 

emilido en rozón de uno relación de subordinación del mayordomo a su 

polrón, la sinceridad pues, de la! expresión, está en tela de juicio. 

Corlas interroga a su madre: lCrees que deberos me casaría yo con 

uno caborelera?59 

Esta premiso surge o consecuencia de la reprobación molernol acerco 

de lo presencio de Beatriz en aquella reunión "decenle"; replonleo Usigli, o 

lrovés de este elemenlo la oslentación de saberse parte de una clase, 
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"desclusodu" o no pero que de ninguna manero lo acerco o un ser Ion 

despreciado como uno proslilulo 

Beatriz responde a la pregunta de una invitada del modo siguiente: 

"cuando una mujer es lo que yo, señora, no tiene miedo de muchas 

cosas".w 

Hemos mencionado con onlelación lo valentía con que en múltiples 

ocasiones la mu1er que se dedico o la proslilución ofronla siluociones 

difíciles; lo presente secuencio, dejo en/rever que Usigli jamás desposee o lo 

mujer, fuere cual fuere su ocupación, de su dignidad, y muchos más s1 

dicha mujer ha cnfrenlado siluaciones en cxlremo difíciles. 

La prostilula en corno "el pelada" de quien nos hablo Sarnuel Romos 

en El perfil del hombre ~ lo J;JJl\ura en México. "Oslcnla cínicornenle cierlos 

impulsos elernenloles que olros hombres procuran disimular. El "pelado" 

perlenecc a uno fauno social de colegorio ínfimo y rc•presentu el desecho 

humuno de lo gron ciudad. La vida le ho sido hoslil por lodos lodos, y su 

actitud onle ello es de un negro resenlirnienlo ... "Todo circunsloncia exlerior 
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que puedo hoccr resollor el scnlimienlo de menor valio, provocará uno 

reacción violenlo ílel inílividuo con lo miro de sobreponerse o lo dcpresión". 61 

Paro la sociedad mcxicono la proslilula es un ser despreciable y 

deseable paro los hombres "Caricaluros del amor, viclima del amor, la 

proslilula es símbolo de los poderes que humillan nuestra mundo".62 

En este caso Beolriz es una fichero lo cuol aporcnlemenle, no se 

acuesla con sus clientes porque, segün ello el moyor ocoso sexuol está en 

el exterior (cenlros de trabajo). 

En este mismo diálogo, Beolriz afirma: "dondequiera había un hombre 

que of recia casa, pero que pedía su comisión... Dondequiera lo misma 

estíipida persecución ".63 

Usigli juego con esle personcije pues es muy difícil que una joven en 

una "loma de conciencio" decido lrabajar en un cabaret poro "no ser una 

cualquiera", en nucslro reolidod, lo mujer que cae en un centro así, sea por 

intimidación, hombre, miseria, ignorancia, no sale, "inmaculada", es decir la 

loman corno inslrurncnlo de plocer que se va degradando y no hay 

GIRm11c!n Sr:1111u1l. l?.1h.oon:ílhh.Jt.l 111l\lc.a110. ¡i. !>G 
61p.,, O.r,,10 lLbluiul.,Jc.b.,J,J,J I'· ISli 
63 U.11h R"J,/f.,. 'I' ,;t. I'· tos 

95 



escapatoria (bebidas, drogas, praslitución, amenazas), las obligan a 

quedarse en ese ambiente, de manero que resulto infantil lo solución, o nivel 

personaje, que Usigli le do a Beatriz. 

Beatriz converso con lo señora de Torres Mendozo y los hijas de ésta. 

"Sus hijas han creída que pueden portorse como unas cualquiera sólo por 

que yo estoy aquí y esto me ofende, por que yo no soy uno cualquiera. Fui 

a trabajar al cabaret precisamente poro no ser una cualquiera" .&1 

Usigli hablo de la mujer que no necesitando ser una cualquiera, liene 

posición, cultura, por libertinaje decide ser una cualquiera malentendiendo la 

libertad femenino y el permitirse ser ello misma. 

El débito carnal pues, es eje y directriz de múltiples tramas 

usiglianos, adaptando el autor ante el mismo, una postura abierta, en ningün 

momento peyorativa hacia la prostituta. 

Sigue Beatriz conversondo con las Torres Mendoza; "una no es para 

ellos más que un maniquí con el que bailan pensando en una mujer de su 

&llbiJp.107 
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posado... o en uno mujer de su futuro" ... "A veces nos cuentan más 

secretos que o sus mujeres, o o sus novios, o o sus modres".65 

Beatriz menciono el nivel de confianza y comunicación entre los 

clientes y las prostitutas, situación que tiene múltiples explicaciones. El 

mexicano, aunque tiene o su madre, esposa, amonte es un ser hermético, 

que no se abre, pues lo considero uno cualidad femenino "de rajado" pero, 

en situaciones extremos corno seria la catarsis de la borrachera semanal: J\I 

estar bebido se siente segura, libre y se permite por un lado expresarse sin 

tapujos can la prostituto y contarle sus más íntimos senlimienlos esto lo 

hoce relacionar y querer repetir las horas semanales en la que se siente él 

mismo. 

También la palabra maniquí nos remite o la ideo de una mujer sin vida 

emocional propia, destinada a satisfacer lodo clase de apetitos masculinos. 

Sigue Beatriz can su discurso: " ... pero entonces una puede negarse. 

no hay nada ni nadie que la obligue a entregarse a los deseos de los 

hombres que bailan con su ilusián"rn 

65JL¡J i" 108 •1 IC9 
66JLiJp.109 
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Esto secuencio es muy interesante, porque existe en ello lo palabra 

"ilusión", cuyo significado, semánticamente hablando indica "algo que se 

sueña", un espejismo no real. Por la tanto, muchas veces el papel de una 

cobaretera es sólo corno parte de uno ilusión de los parroquianos, situación 

irreal, sólo utilizada corno un desahogo por parte de los hombres. 

Beatriz continúa su diálogo con la señora de Torres Mendoza: 

"Mientras más señora me he vuelto, menos seguro estoy de las cosas".67 

Los Torres Mendoza inculcaron a la personalidad de Beatriz un 

aparente cambio, ellas pensaban que la joven corista dejaría de ser una 

"cualquiera", para convertirse en uno señora, pero dicha alteración le 

provocó más incertidumbre y menos seguridad. 

La señora Torres Mendozo discute con sus hijos y amigos acerco de 

Beatriz: "Béotriz no es una cuolquiero ... yo quisieron muchos de nuestras 

amigos ser tan honrados corno ello"68 

Lo honradez es manejada aquí como un elemento importante, El 

significado de esto palabro indico lo ideo de una persono carente de malicio, 
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sin pensamientos negativos, n1 owones erróneos hacia sus semejantes; lo 

"gente decente" en muchos ocasiones ha llegado o lener grandes fortunos 

en base a su propio minimización, mientras que los personas pertenecientes 

o otros clases sociales, como los coboreteros, conservan un tonto mós 

intacto su acervo oxiológico, aunque ello no redunde en uno posición 

económico desahogado. 

~o separación de tres meses planteado por Usigli entre Fernando y 

Beatriz, morco lo paula poro el siguienle nudo: 

Fernando busca a Beatriz, Iros tres meses de separación, busca 

conversar con ella y le dice: "Usted liene lodo lo que quiero lener ... hosto 

clase" .00 

F ernondo explico, en esto secuencio, que lo clase, desde el punto de 

visto de lo personalidad no tiene nodo que ver con lo posición económico 

y/o social de los personas. Es oigo que manifiesto fineza y atracción. 

G9JJ,,,, 
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Conlinúo el diiilogo enlre Fernando y Beatriz. Aquella le pregunta a él: 

"lMe querría usled, querría casarse conmigo si estuviera yo lodovia en el 

caborel? ".ro 

lndudoblemenle, exislr.n los prejuicios. Aunque Bealriz adivino en 

Fernondo una ideología muy dilercnle o la íornilio Torres Mcndoza, desde el 

punlo de visla del modo de ver lo vido, ello deseo cslar seguro y 

convencerse de la valoración de t?I, con referencia a los mujeres de su 

clase, es dislinlo. 

Fernando coniesta a la anterior pregunto de Beatriz: .. " no ... eso no". 

Fernando no quiere uno coboretera con él la opinión público, su 

familia afectaría su tranquilidad e imagen 

Fernando conlinúa conversando con Bealriz: " .. por que ohi no tenia 

usted f armo, por que ahí no era una gen le vivo, corno lo es aquí o en 

cualquiera otra porte. Allí no obraba usted por impulso propio. no tenia 

impulsos, no tenía nodo propio".n 

701i;d. p.121 
71 ll;J, p. 121 
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En el cabaret Beatriz era sólo uno muñeca, un objeto que los hombres 

usaban para divertirse (situación yo no presente en los nuevos 

circunstancias de la vida de Beatriz). No obraba espontáneamente, era como 

na tener vida. 

Antes de iniciarse otro fiesta en cosa de lás Torres, Beatriz contesto 

a uno pregunto de la señora: "Voy a bailar con los dos esto noche", 

refiriéndose a Carlos y a F ernando.7:1 

A lo anterior, la señora Torres Mendoza contesta con el nudo final de 

la obra " es la regla del cabaret" ... 

Puede observarse como conclusión que el carácter desprejuiciado de 

Beatriz, no es, en definitiva, bien visto, por la sociedad pudiente. 

Beatriz se muestra una mujer moderna, en el sentido de atreverse a 

tomar la decisión de elegir, de analizar, quien de los dos le conviene más, 

conduela fuera de lugar para una familia tradicional cuyas consideraciones 

en lomo son: sentirse agradecido a los hombres por fijarse y tomarla en 

cuento. 
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3.3. El Gesticulador 

Obro escrito en 1938 Usigli lo subtituló Pieza poro demagogos, en tres 

ocios. César Rubio, profesor universitario, es el eje central de la pieza, 

quien ante los ojos de sí mismo y de su familia es un fracasado, aün 

cuando trabajó lodo su vida por un ideal y en su especialidad es el mejor. 

Sus hijos se enfrentan o él y le reclaman su mediocridad. Se le presenta lo 

oportunidad, mediante el fraude, de entrar a la vida político y decide 

hacerlo, circunstancio que lo lleva o su muerte. 

El argumento abunda en momentos dramáticos, el papel del héroe 

principal esló bien construido psicológicamente, los situaciones escénicos, 

hábilmente conformados, hacen desaparecer las frases retóricas porque es 

bastante fuerte lo vinculación polílica de la acción. 

Una familia en descenso, a punto de caer en lo desesperanzo, hallo de 

pronto la oportunidad de rehacer su situación. De lo trágico o lo ridículo, de 

lo heroico a lo ruin, de lo idealista o lo irónico, se desliza 

conlrodicloriomente el argumento que, al final, desploma dramáticamente 

aquellos aspiraciones. En cierta forma, ü_gesticulador opone los buenos 

deseos de un hombre o la realidad política que intento transformar. César 

Rubio, de cincuenta años, maestro de historio, padre de dos hijos, encuentro 
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el !rocoso por el comino de lo imposluro. Sus ufanes, fundados en la 

f olsedod, lropiezon con los mecanismos iguolmenle simulados de lo político. 

La violencia concluye por imponerse frente o lo ingenua energía del profesor. 

De lodos los ambientes utilizados en lo obro, Usigli pone o flote los 

normas imperantes tonto en lo vida privada como en lo püblico. En 

desacuerdo con lo mentira, ha preferido expresar claramente su pensamiento 

acerca de cuestiones injustas. La ira y la ironía le facilitan o menudo lo 

actitud adecuada poro esbozar su censuro y condenar lo inicuo. Si el engaño 

triunfo en lo fatuidad de MfillioJono. de algunos honorobles jefes de familia 

y, paralelamente, lo farsa conduce las experiencias electorales, Usigli no 

desdeño lo coyuntura poro monif estor su desacuerdo. 

Al abordar el texto de Usigli se destacan de inmediato las dos 

principales vertientes de lo abra: uno que va o lo denuncia de lo corrupción 

con lo que nace o través de algunos políticos lo Revolución Mexicano; otro, 

de carácter existencial, va o lo búsqueda de lo identidad en el mexicano. 

La inconformidad es dueño del escenario: ningün miembro de la 

familia Rubio se acepta ni acepto el sistema y el destino que los rodeo. 

Usigli los sitúa en un rincón perdido, inhóspito, lejos de cualquier grupo 

humano, sobre uno tierra árida, librados a sus propias fuerzas y decisiones. 



Antes que Sartre y tantos otros dramaturgos modernos, Usigli descubre la 

fuerza y el dinamismo escénico de unos personajes aislados y entregados al 

enf renlamienlo de sus pugnas. Han rolo con el posado, carecen de presente 

y el futuro es totalmente incierto. 

Incapaces de hallar ellos mismos uno solución, es un agente externo 

el que va a provocar los decisiones en César Rubio, ese agente es Oliver 

Bollan, investigador norteamericano de la Revolución Mexicano y 

especialmente de un general, César Rubio, cuya desaparición de lo vida 

revolucionario es un enigma. Este investigador llego como uno especie de 

"ángel de lo tentación" en lo que cae César Rubio. El largo diálogo 

sostenido entre los dos en el primer ocio es de uno maestría incomparable, 

el lento deslizamiento del carácter astuto de Rubio hasta lo vento de su 

fo/so identidad. 

Pero no menos sagaz es el profesor de historia norteamericano que, 

ávido por lograr un "éxito de investigación" rápido, con muy poco criterio 

científico, se satisface ante lo insinuación de César Rubio de ser él el 

general revolucionario, retirado de los quehaceres políticos, cuyo vida ha 

transcurrido en su cátedra de historio de lo !~evolución Mexicano. Bollan 

follará o su promesa de guardar el "secreto" y desencodenoró el "gesto" de 

Rubio quien asumirá decididamente la piel de otro, frente o familiares y 

extraños. Vuelve a nacer, asume la vida de otro, desde el punto en que 
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quedó interrumpido, y desde ahí pretenderá también modificar lo historio, 

rehacer un camino, poro cambiarlo. Pero vuelve a ocurrir lo mismo Navarro 

que ve en ese César Rubio resucitado poro el pueblo, a un agresor que hoy 

que abolir, igual que años atrás lo asesina. 

Los cambios se producen en lodos. la hija que se ha considerado 

marginado por su fealdad, ante el "gesto" del podre de aceptar ser el 

general César Rubio, no duda y se deslumbro, se transformo a su vez en 

"otra" y eso otro será la que viva, incluso después de lo muerte del podre 

o, mejor dicho, gracias o ésto. 

El hijo que no acepta las regios sociales postizos que sus padres le 

imponían, al final de la obro liene la oportunidad de buscar por sí solo y 

auténticamente su propio verdad y ser "alro" diferenle a lo que hasta 

entonces ha sido. Usigli dejó abierto eso posibilidad que nunca supimos si 

se consiguió. 

En cuanto o lo esposa, es lo conciencio de César Rubio. Contra ello 

arremete, le inquieto, la acallo, pero siempre presenle en sus decisiones, 

termino dominándolo como ha dominado lodos sus escrúpulos. 
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Se vive uno sil11oción rk Crl'.ilS, y de ahí porle eso luerle occión 

escénico que lo obro comunico con r.I rilrno inlernri y r:rr.cienle dr. los 

personajes. l~ilrno que C'.>ii1 irnpulsodo n lo lmuo del lr!xlo por In sucesivo 

inlcrvencii>n de los oqenles exlrofíos o 111 lnrnilio; prirnr.ro es Oliver Bollon, 

despurís el grupo con'.;liluido por r~I rr.presenlonle del porlido dr.I poder, el 

presidr.nle rnunicipol y lo'.i dipulodo'.i locrrlr.'.i, '.iUS dudos occrcn de lo 

personolidod descubierlo por r!I prolr.sor rJrinqo, luego lo oceploción de ello, 

poslerior rnenl e r!I enl renl ornicnl o con Novorro y por Ílllirno la rnuerl e, 

cerrando osí el deslino de lodos. 

La crítica ha comenlado cinco carocleríslicas de El gesticulador: a) 

que es una obra reaccionario y anlirrevolucionaria; b) que fue escrita por un 

funcionario del régimen; e) repile conceplos de los enemigos de la 

Revolución y del gobierno y puede convertirse en un armo de la reacción; d) 

no conliene sino valores ner¡olivos, y e) es una obra indigna del lealro 

drornéllico por cuonlo pcrlcnece a la carpa. Eslo confirma uno frase de 

Césor Rubio: "En México lodo r.s polílico, lo polílico es el clima, el aire", 

El geslir.ulodor ha lcnido a sus me¡ores defensores en el gobierno 

rnisrno. Usigli escribió en 19.)8 que, si la Rr.volur.ión no hubicro exislido 

habría sido neccsorio inventarlo, por su volor de lrirnsilo, y que es uno 

ospiror.ión hor:io In verdod. 1 o ÍJnico vr.rdoderomenle revolucionario es lo 

vr~rdod. El_qQs_[ir.JJlruJm es, por consiquicnlc, uno obrn revolucionario. En 
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donde estéi irnplícila y evidente la lucho enlre la verdad de lo Revolución 

origino/ y la menliro en que lo ensombrecieron aquellos que, sin pureza ni 

capacidCJd crr.CJdora, se valieron de ello poro finr.s persona/islas y rnalvCJdos, 

no reparondo siquiera en el daño que cousobon osí al hombre y al espíritu 

de la Revolución. eslos hombres son los navorros que hCJn proleslado contra 

la pien1. 

En realidod, lliJesliculntlfil no es una pieza anlirrevolucionaria, porque 

en ello confluyen lodos las corrientes de la Revolución Mexicana. Es 

aulocrílica, por encima de lodo. 

Contra lo que [J_g_Q.SJ.irJtlmL<lL prolcslCJ es conlrn la supervivencia 

innecesaria del elemento deslruclivo que siempre está presente en lada 

revolución. Y como una obro droméJlicn se hoce ante lodo con materiales 

dramáticos, expone y denuncio los vnlorr~s negolivos. 

Para analizar el pope/ que juegan los mu¡ercs porliciponles se 

clasificaron los mornenlos y ICJs frnses müs significolivos r1 lo ICJrgo del 

desarrollo de lo !romo; aparecen írnirnmenlc dos personCJjes femeninos la 

esposa y lo hijo de César f\ubio, (Elena y ,Julia respectivamente). 
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Elena hoce hincapié o su hijo " No es lo belleza lo único que hoce 

acercarse o los hombres ".13 

Lo cilo pretende polen!izor el plano secundario de lo belleza físico. 

Cuando uno mujer es bello exteriormente, eso virtud no garantizo que lo seo 

en el plano interior. 

Lo belleza abarco una goma amplísimo de significados. En el coso que 

nos ocupo se refiere: un f ociar de vital importancia poro los hombres al 

acercarse sentimentalmente o uno mujer, siempre y cuando ella siento que 

es el objeto de placer del hombre, ello quiere ser admirado y aceptado por 

él por lo tonto cuidará su aspecto físico con gran esmero. 

De otra formo, no tendrá otros valores, por eso la mu¡er buscará 

aunque resulte engorroso, "emperiíollorse", poro exhibirse y gustar, es decir 

lo hará en función de otros y no poro sí mismo. 

Junto al problema de "sentirse fea", Julia culpo o sus podres de 

sacrificar su noviazgo, por irse al norte, aunque en realidad, su pretendiente 

no lo ornaba. 
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Denlro de eso mismo conversoción, Usen dice o :;u hijo: " Si crees 

que eres íeo le r.quivocos ... lienes un cuerpo odrnirnble ... eso es lo q1w 

imporl a ".1·1 

El anterior índicr., rdr.rr.nle a lo pcrsonnlidod de Césor !(ubio, hncr. 

encontrarnos nucvomcnlr. con lo oclilud rnuy cornr"rn dr. ndjudicor o lo rnujr.r 

lo eliqucla dr. objclo sexual, :;r.o r.slo joven o rnodurn se~ convi1~rlc~ r.n ~;fJlo 

un cuerpo, oporir.ncio íísico obj1~lo [JiJquirido poro plocer de srJ durflo sr.[) 

esposo o arnonle y lc11nbir'11 c:orrro o!ijcl o de o domo o ~;u rnosculiriidod 

porque el hombre posr.c~dor dr. i(J rnujc~r que e:;lo rnuy bueno r.s "cd rnr.jor 

mocho, el rniis hombre" no dirndolc~ por supueslo, ninqr"rn volor C'.>piriluol; 

ello es corne·-vrn¡ino por con~;irJuir.nlr. r.I rnor.ho siempre (Jndor!J o lo 

bÍJsquedo de olrn mejor ci lo onlcrior sin pensur en la mujer corno sr.r 

sensible con desr.os, inquiel udes, pcnsornicnlos, ele. 

,Julio responde qur. lo bellezo no olroe o los hombres, no obstante "es 

lo único que no los hoce olejarse" .75 

El siqniíicodo dr. belleza aplicodo por Usigli en cslo producción es rnuy 

irnporlanle por lo que nos coníronla con diversos acepcionr.s del lérrnino: 

pero fundorncnlnlrncnlc aparecen dos: la corporal y lo faciol. Nuevorncnlc, 
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Usigli parle de una situación tangible para llegar siempre a la ironía. El 

planleamienla irónico del concepto de belleza, se encuentra en razón de lo 

idiosincrasia mexicana; hecho estrechamente vinculado con la implantación 

de patrones de belleza venidos del exterior. 

César responde a Julia: " Tienes lo que los hombres buscamos, y eres 

inleligenle".15 

La inteligencia hoce su aparición como elemento de seducción dentro 

del conlexlo moral de César, que por uno parle, no desdeña lo belleza 

corporal, y por olro no resto importancia al plano intelectual de lo mujer. 

Usigli introduce el plonleomienlo de que la belleza no lo es lodo en el 

coso de una mujer: Si no es bello, puede sustituir su folla de belleza con 

inteligencia. Pero s1 no es inleligenle, no siempre puede suplir eso carencia 

con hermosura. 

761bidp.11 
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Elena, en un diálogo que sostiene con César Rubio dice: " las mujeres 

no deben hacer esos cosas; no hoces sino buscarle una tortura más, 

esperando, esperando lodo el liempo".rr 

Esta frase descubre uno de los papeles recurrentes de lo mujer a lo 

largo de la historia de la sociedad mexicana, él de la esposa cuyo deber 

consiste en apoyar en lodo a su marido, salvo cuando está actuando mal, 

entonces ella tratará de convencerlo de su error. 

Hace su aparición subsecuentemenle al diputado Estrella, personaje 

fundamental en el desenvolvimiento del contexto general de la obro. 

El diputado Estrello trola de convencer a César Rubio de que acepte el 

puesto de candidato a gobernador de su entidad, bojo ciertos circunstancias 

vinculadas a la corrupción ( la sustitución en tal escaño de un hombre ya 

fallecido ). 

El diputado Estrella dice a Elena: " Debe recordar la gloriosa tradición 

de heroísmo y sacrificio de la mujer mexicana; inspirarse en las nobles 
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heroínas de lo independencia y en ése lipo rnós noble, aún s1 cabe símbolo 

de lo f eminidod mexicano, que es lo soldodero ".78 

Las soldodcros, desde el punlo de visla hislórico, acompañaban a los 

soldados durante lo revolución; abandonaban los pueriles labores del hogar y 

en muchos ocasiones o sus propios hijos y familia, poro estar junto o "sus" 

hombres. 

Lo soldodero implico heroísmo, sacrificio, ornar; lodo ello por un ideal: 

ayudar al hombre. El sirnbolisrno de "soldadcro" implica femineidad porque 

no obstante a su ardua labor en el campo de batalla, lo soldadero nunca 

perdió los rangos psicológicos de mujer. 

En ~ enconlrornos uno ruptura con la concepción 

plonleoda por el diputado Estrello o lo prologonislo Elena. Lo esposa de 

César presiente que si su esposo escucho y se involucro en lo vida político, 

y más o lrovés de lo mentira, le [roerá lo muerte. Por lo que !ralo por 

lodos los medios de evilor lo relación de su esposo con el grupo de 

polílicos que los visito. 
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Ella es la típica mujer madre abnegada hasta el último sacrificio, cuyo 

principal deber y obliqoción es lo de seguir a su hombre, pero de uno 

manero más crítico.- La soldodero se entrego o lo que el marido dispongo, 

se viste de lo que él necesite es su muier, su cocinera, su cuidadora, su 

sombra, ello está en la bolo por seguirlo a él, por atenderlo, ayudarlo 

llegando por supuesto o o uno actitud inconsciente de luchar por la libertad 

o o Jo de ser irresponsable hacia su persono y sus hijos. 

Y sin embargo "Lo revolución fue la ímico formo en que lo mujer pudo 

hacer expresivo uno sexualidad reprimida y soterrado; fue lo único formo en 

que pudo poternizor lo fuerzo de un instinto lon larga y violenlomenle 

reprimido. Todo lo masculino que en ella había, llevó o impulsor al 

guerrillero, el cual era su masculino proyectado, conlro lodo lo que la 

sojuzgaba y aloba. 

A rnás de eso su femineidad, en la relación con "su hombre", rnás que 

en lo relación con "su hijo" se hizo palenle y maniriesla."79 

Elena sacrifico el avance social que le ofrecería su esposo s1 fuera 

gobernador, así corno su relación con César. 
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Lo ruptura de la sum1s1on y la oposición plena de la mujer hacia el 

machismo, es planteada por Usigli, como una solución idónea al problema de 

la represión sexual y emocional de que es sujeto la mujer mexicana de 

nuestros liernpos. 

La conduela de la mujer en El Gesliculad-º.Lla podernos analizar desde 

dos puntos de visto: la esposo que protege a su marido, caso de Elena, 

esposo de César Rubio, y la mujer que, siendo fea, ve en su padre a su " 

héroe rnílica", que le ayudará, algún dio, a que sea aceptada por los 

varones de la sociedad, siendo hija de quien es; situación de Julia, hija de 

César Rubio. 

En lado cosa, el papel jugado por ambas en eslo obra es 

característico de los mujeres mexicanas; ven en el esposo y podre al ser 

que nunca debería abandonarlas, porque sin él no lograrían nado ni serían 

nadie. Es importante señalar, la mujer mexicana no se parece a ninguna 

otra en el mundo, porque ella ocupa el papel más relevante en lo vida del 

mexicano, sobre lodo del varón. 

"La imagen de la madre es visualizada ambivolenlemenle; por un lado 

se le adora, tanto en lo particular, corno en las formas de lenguaje y 

religiosidad; par otro se le hostiliza y odia, en virtud de un doble lipo de 
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hechos. Se le ocuso por no ho/lcr dado un podre fuerlc y por haber 

colocado ul hijo onle lo lerrible sil11ución de posm del poruiso del ofcclo ul 

infierno del obonrlono, lo :;il11ncilH1 hiJ:;ico es el lwiblc onlH~lo de madre, 

que hoce crncrqencifl fil lrovi's de lo conduelo colidionu y reliqioso del 

mexicano olcoholisrno y guodoluponismo son dos lorrnus de expresión, lo una 

psicopéJlico y lo otro sublirnodu que ocercun ul mexicano o su madre ... ". 

"Uno df! los cosos que rniis imparton en lu vido del rnexiccrno es su 

relación .con lo madre; usándolo corno estundade y símbolo se rebelará 

contra el podre y obtendrá su ofirrnoción en lo <Jesto de independencia ... ".Ro 

Lo rninimizoción de lo mujer se puede explicor lomondo los 

onlecedenles hislóricos como paulo o raíz de la conquislo lenemos como 

resul!odo ol criollo y al rneslizo ambos con cuulidudes comunes el ser 

olendidos por mujeres desvolorizodus el primero porque el cuidado del hijo 

descodo quedo en monos de lo nono rncstito, el segundo producto del 

ullroje del español o lo indígeno "el agresor, el que hiende, el que 

obruplomenle sin recolo, pcnelro en lo inlirnidod, el que chingo es el 

podre. "81 

SORrJ111fr1•1 1 Sr111h{1:¡n Üp. di. p. 79-8(1 

81pº' 0,r,";" l.1/olu1ulo.JLb><l,J,,.l 1" °J,r 
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" ... los mestizos nacieron baja el estigma del desamparo y del 

abandono paterno ... ".s2 

El espaílol se siente el gran señor frente a la indígena, "le hace un 

favor al estar con ella" esto origina conslanles agresiones ya dentro del 

seno familiar, lanlo a la madre corno a los hijos, situación que ha 

contribuido a la actual relación porque aún siendo la madre lo más ornado, 

es lo "chingado" y por ende lo despreciado, lo sojuzgado y el padre la 

imagen lernida y deseada. 

La madre es la persona que se encarga del cuidado del hijo, para él , 

ella es lo más valioso porque lo alimenta, lo cuida y se da una relación 

emocional de sentimientos, sensaciones, etc. El padre ausente la ve como 

objeto devaluado a quien mallrala y humilla. Se producen entonces en el 

niño senlirnientos ambivalentes, por un lado arna a su madre, pero la 

desprecia por el poder y la actitud del padre hacia ella, por otro lado su 

padre se convierte en el ser admirado y odiado con quien rivaliza. 

La madre al estar de acuerdo con dicha relación, ratifica la 

identificación masoquista, pasiva y femenina del niño. La imagen paterna 

decaerá en el ridículo cuando en la pre-adolescencia se da cuenta que su " 

82Rornf.,,, 5'.nh¡o Üp. <il. p. 51 
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podre es mentiroso, que obondono, egoíslo, exigente, timorato, con 

pretensiones de valiente, pobre con presunciones de rico, sometido con aires 

de independencia y de poder "_83 

De manero que se encuentro con uno imagen vivido pasivo y 

masoquista, de lo que se alejo, lo único que le quedo, es uno figuro 

masculino de agresor, sódico, dependiente, falso y mentiroso. 

En apariencia, enlonces el hijo venero o su madre, se sobe ligado 

ínlimomenle a ese símbolo que se convierte en lo parle más vulnerable de 

él. 

En lo vida cotidiana el mexicano desprecio lo sumisión de su madre y 

con lo ofensa o ella le mueve los inslintos atávicos y le hace liarse o 

golpes o malar al agresor. 

Lo incomunicación entre hombres y mujeres do lugar al surgimiento de 

uno gran soledad. 

117 



Los mujeres son enemigos de los mujeres hoyo vínculo familiar o no 

"lo enemistad se cimento en lo eterno rivalidad poro lograr un status en el 

mundo mosculino".s4 

Lo mu¡er al llegar o uno edad adulto se da cuenta que ha vivido en 

un error, y que ha aplicado su vida a causas estériles, pero en lugar de 

cambiar y reconocer que se ha equivocado, le sigue el juego al mocho y se 

aferra o valores enfermizos y se convierte en celosa guardiana del 

cumplimiento de normas tradicionales; inculca a los mujeres lo absoluto 

sumisión al sistema masculino y a los hombres el sojuzgar o lo mujer. 

El macho se corcajéa de las "virtudes femeninas" "yo ero tan bella, 

tan abnegada, tan víctima" ... haciendo galo, por lo tanto del más absoluto 

sometimiento de incapacidad paro lo iniciativo, de follo de imaginación, y de 

uno muy reprobable tonlerío".85 

"Los mujeres de cualquier manero se empeñan en ganarse lo estimo, 

o cuando menos lo consideración o lo piedad masculina. Sin detenerse por 

nodo, mendigan un mínimo de atención a cualquier precio, y en 

84Aleqrfo1 Juana ArrnanJa, vp. di. p. 27 
85¡b;Jp.28 
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consecuencia, no lardamos en encontrarlas en la clásica circunstancia de 

deterioro e indignidad: serviles, prostituidos y dependientes".86 

El caso que nos ocupa, Julia, no tiene en mente más que conseguir un 

hombre, ha tenido un novio, un fifí de salón que no la quería, pero como se 

siente fea cree que teniendo su padre dinero, posición política ella podría 

conseguir un "El aire de poder de mi padre, será como vivir en el piso más 

alto, de aquí, primero; de lodo México después". 87 

lNo comprendes mamá? El será mi belleza.ªª 

Julia es práctica sabe que por sus propios atractivos físicos e 

intelectuales no puede conseguir un hombre en la medida de sus 

espectotivas, pero al tener su padre uno posición política, los hombres lo 

adularán, enamorarán y hasta le propondrán matrimonio con tal de que ella, 

a través de su padre, les sirva como escalón para su carrera política 

Ella resulta entonces la definición que da Miguel "IEstúpída! lNo 

comprendes entonces lo que es la verdad? No podrías ... eres mujer; 

necesitas de la mentira para vivir".so 
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Ello se engaño, los hombres lo asediarán al saber que fue hijo de 

Cesar Rubia, el general revolucionario, pero en ningún momento por ella 

misma y esto circunstoncio lo tiene sin cuidado. 

Uno de los motivos que movieron o su podre o hacerse posar por el 

héroe revolucionario fue precisamente lo mismo ideo equivocada de la mujer 

vista corno objeto "Julia parecerá bonito .. será cortejado por todos los 

hombres" ,90 es decir, lo hijo solo es reafirrnación de las ideas que desde 

pequeño le marcaron. 

La madre tiene una personalidad más fuerte, aún siendo abnegada, 

sumisa, compañera incondicional para Cesar, muestra independencia cuando 

reafirma la ideo del fracaso de su esposo, conduce la vida de su familia, les 

da alientos, los mantiene unidos e intuye el futuro de Cesar. 
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1 CONCLUSIONES . 

Sin duda· alguna, Rodal fo Usigli fue uno de los máximos exponentes del 

lealro mexicano. del siglo XX. Su obra ha sido traducida a muchos idiomas 

extranjeros, privilegio especial dentro de los dramaturgos mexicanos. 

Como dramaturgo, Usígli consideró de primero importancia el papel de 

lo mujer dentro de lo sociedad mexicana, pasando de la "casi" esclavitud, 

durante .la primera mílad del presente siglo, hasla el papel cosí prolagóníco, 

propio d~ la mujer nacional sobre lodo la de las 9loses media y olla de la 

saciedad, en . nuestros dios, a purlir de lo década de las selenios 

principalmente. 

El papel socio-cultural que juega la mujer en las obras estudiadas en 

esle trabajo, alcanzo mucho imporlancía porque podemos notar que la mujer 

ocupa en los obras de Usiglí, diferentes roles prologánicos coma madre, 

esposo, amante, proslilula, ele. 

"La imagen de la mujer mexicana está y~ Ion devaluada que no 

merece respeto ni aírn a lrovés de la maternidad. El pedestal de· veneración 

en el que se ha deposilodo el conceplo rnalerno es falso en cuanlo que 
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encubre un qron rnr~nosprccro y lHHI lloloholo de. vituperios .. En la rutina 

dioric1 del hogor, ello no es rnós que lo perenne servidora de lodos ella 

propicio el biencslor ho9cJ1eño, reoli1u !oreas a rnol mós pesadas e 

inlroscendenles, soporta insultos y malos !ralos del padre (o veces de los 

hijos), y lodo cslo sin proleslor".91 

En el rnornenlo que lo mujer dejo de "vivir puro sus hijos" y se 

"atreve o ser" su imagen ganará el respeto de lodos. 

Lu madre en los obras de Usigli tienen lo mismo lrayeclorio, aunque 

en Jo~JllliLJilfilnu_cb..a, el popel de madre lo asumo lo 1 io y lo madre de 

Marino sólo hoyo sido el objeto sexual obediente y sumiso hoslu su propio 

des! rucción. 

En el coso de Eulolio, Molilde y [lena son malriurcos, videnles se 

muestran duros y luerles cuando es por el bien de su lamiliu, psicólogas y 

hasta sibilas. 

Eslo nos hablo yu de mujeres buscadoras de un lugar respetable 

dentro de la falocrocio. 

9fAl,qría1 Jur111il r\n11r111J1. qi. (il. p. 15•1 
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Eulalia, aunque inmolo su vida al scrv1c10 del hambre que orno, solvo 

a su sobrino Marino del odio y egoísmo de Víctor, se muestro audaz, 

valiente, logro lo que se propone, mata lo que más orna, pero también se 

deshace del hombre que destruyó a su hermana; o ella y que quería hacer lo 

mismo con Marina. 

Mat'ilde se impone ante la aparente bromo de Carlos y lo casa con 

Beatriz ello, ha sabido conservar y aumentar lo fortuna de lo familia Torres 

Mendoza, tiene control sobre la vida de sus hijos, quienes le guardan 

respeta. 

Elena profetiza lo destrucción de su marida y quiere evitar desde el 

principio que él le de sentido al r roude al hacerse pasar por el general 

Revolucionario César Rubio, este nunca dice que ·seo el héroe mítico, sin 

embargo induce a Bollan a pensarlo; nuevamente intenta detenerlo al 

oponerse a que César acepte la candidatura y oún antes de ir a los 

plebiscitos. 

Es fiel e imparcial, defiende o su marido, cuando sus hijos le echan 

en cara su situación económica, en el sentido de que Julia sólo se preocupa 

por tener novio y Miguel, hociendo huelqas y provocando problemas ha 

perdido seis años en lo Universidod. 
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Y 0,unque no lo olicnlo poro lo gobernoluro, por presenlir su muerle, 

comporle sus ideoles y lo comprende. 

Lo espo'.iO del mex1cono es su objclo, es lo señoro que él posee y que 

liene lodos los lilulos ol respcclo, c1H1ndo liene r elociiln con olguno mujer, 

es uno incógnilo cuyo virqinidod reside en que él no lo ho poseído aunque 

sea divorciado y viudo o uno mujer de lo colle. 

Lo vida de lo mujer mexicano esló reqida por lodo lo que le sucedo a 

su hombre de manern incondicional, hará y será lo que él quiera. fil 

entregarse ella se sienle dueño de él. 

Lo educación de lo mujer lrnnscurre en uno lucho enlre lo que deseo 

y lo que es su deber hocer corno individuo que "respcle o sus podres y o si 

mismo", por lo cuol su vido será vivir en lo represión y llegor o los 21 con 

desesperodos urgencios '.iexuoles y con lo decisión de cusorse con el primero 

que se oporezcu. 

Quizá, en un gran porcenloje de cosos, no eslé enamorado; pero él es 

su pose de solido ol mundo exlerior aunque implique o lo larga el 

desconlenlo , la insalislocción y lo lr1drnción. 
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Le quslm(1 s1!r odrnirodo por olros hombres o que olc¡uno rniJs ¡oven 

que ello quir.rn suicidorse por s11 ornor. los hoy cc1pnc1!S de pnqnr un tlrnonle 

joven (en formo esporiidirn y ocull11). 111 rn11j1!r !it! sienlt! y lo proclnrno el 

ser "unn rnuj1!r honrndo" !iU rnt1yor qlorin rt!'.>ide t!n '.it!r 1!sclovt1 dut!ílo dc su 

hombre, quit!n :;1! 111:1H'!ilt1 con olrt1:;, yt1 '.il.'tJ lt1 orn111llc, lo concubino o 

cuolquier rnujt!r ocusiorrnl. o picrdt! li1!rnpD y dinero con nrniqos de con\ino y 

sin ernbtlrqo In llevo r1!liqiw;nrncnl1! o lo visi\o dorninicnl con los podres de 

ambos. 

Lo nuevo econornítl, con su con:;iguienle rcojus\c en lo orgoni1oción de 

lo íornilio, y lo curiosidt1d inlcleclunl dr. lo rnexicor}(], codo dio rnüs urgente, 

en nodo porr.cr.n hober rnodificodo hos\o ohoro lo uc\ilud on/1! el sexo. Si lo 

virgen siquc siendo 11110 inciiqnilo cndt1 ve; rné1s fücil y rncnos coslostlmenlc 

dcscifroblc, itl mujer cn!reqodu, !!SpO'.iO o mnonle, vive c1 un nivel in!ocoble 

o inlnclo. [s siempre lo sefloro. 

[n el caso de los mujeres jóvenes de In obra: Mariona en J..ono es una. 

muchocho represento lo dualidad de lo mujer pura y lo proslilulo. 

En la obro LíLlmnilliLCGfüLJ~ILLQ.SJl. Usigli nos rnueslro un cuadro de 

mujeres que bien podrío idenlilicorse con una gran cantidad de familias 

mexicanos, que poseen, en!rc sus miembros, mujeres de lodos clases y 
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tipos: solteronas, divorciodos, viudos, "noviecitas snntos", amontes, ele. 

Pone de relieve, a llcotriz, la "lichera del Waikiki" con su diálogo hábil e 

inleligenle demuestro tener "conciencio de clase". Su actitud es siempre 

digna y, cuondo se presenta lo oportunidad, humilla a lo !amilio Torres

·Mendoza, principalmente o los mujeres de la mismo. 

En E.Lgesllculador, Julia luchará por tener dinero y posición primero 

propiciando lo imposluro de su padre y después como solución forluila, lo 

muerte de su podre. 

A lo largo de lo historia de México, lo mu¡er ha desempeñado papeles 

imporlanles. Remonlérndonas a la época de la Conquista, los españoles 

llegaron al Nuevo Mundo sin esposos, lo cual les condujo o lomar como 

amontes a mujeres indigenos, perpetuando así en la Colonia el papel sumiso 

que desempeñaban los mujeres con los aztecas. Pero los españoles 

conl ribuyeron también con sus propios prejuicios religiosos y los 

ornbivolencios sexuales; se req11ería que las mujeres formaron un hogar y 

procrearan, al tiempo que proporcionaban placer a los hombres, pero no se 

esperaba· que lo mismo mujer hiciera ambas cosas: Cuando llegaron mujeres 

de España paro casarse con los colonizadores más importantes, las amontes 

siguieron siendo esenciales, y lo infidelidad se institucionalizó. Así, el 

concepto pro!undornentc enrai10do de ver o los mujeres como seres 
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inferiores y objetos poro uso de los hombres, se reforzó o lo largo de lodo 

lo época colonial. 

Durante lo revolución, los muieres acompañaban o sus hombres, 

guerreando, cocinondo, cuidondo sus heridos, enlcrrondo o los muertos. Pero 

incluso eslo ólleroción social no liberó o los mujeres de su papel de 

esposos y madres obnelJOdos. l1ora los hombres, era una omenoza el darle 

una imagen piJblica. 1-inolrne11le, en 19)3 se concedió el derecho al volo a 

las mujeres, pero, en contados excepciones, volabon de acuerdo o la manera 

de pensar de sus maridos, y la reformo no luvo ninqún impacto en lo 

eslrucluro familior. 

Lo verdadero fuerza y estabilidad de la familia lo proporcionan los 

mujeres. En rozón de la gran cantidad de madres solteros y esposos e hijos 

abandonados, alrededor de la rnilad de los familias nucleares del país eslón 

encabezodos por mujeres. Incluso en los hognres que no se hon rolo, los 

mujeres resuelven la mayor parle de los problemas: son responsables y 

confiables', proporcionon continuidad y controlan el entorno emocional. 

Las muieres oscilan enlre los papeles conflictivos de madre y arnanle 

que les han sido asiqnodos "y lrnnsrnile los deformaciones sociales o sus 

hijos, distribuyendo "equilolivomenle" los volares en rozón del sexo al que 
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perlenezcon: o lo niño lo educo o su semejanza, le inculco su propio 

comporlornienlo, irnplicilo o explicilornenle odemús de que del mismo modo 

la obligo o servir y o respelor ol herrnono, en consecuencia, el círculo se 

cierra, lo modre obnegodo conformo o lo nuevo viclirno y el luluro macho y 

el sislemo palriarcol conlinüo" 92 

Una de los obligaciones de lo joven muier consistirá en conquistar un 

hombre con uno sugerencia de seducción que rcsulle visible a lrnvés de uno 

imagen de rcspelabilidod: después del molrimonio se les enseño a lolerar las 

fallas de los maridos sobre los que construirirn a lo largo su base de poder 

dentro de la nueva fmnilio. 

Las hijas descubren que pueden manipular o sus podres 

seducloramente, mientras que lo culluru popular, la subliteruturo, los 

telenovelas y los filmes mexicanos presentan a lo mujer como sumrsa 

proveedora de placer. 

Es considerable la incidencia de hombres que abandonan a sus 

esposos y fumilios y se van u vivir con otro mujer, lo que deriva en que 

tonto hombres corno mujeres, con lrecuencio, tienen varios hijos de 

diferentes porejas. Con igual frecuencia, muchos hombres siguen o la cabezo 
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de su hogar, pero monlienen lornbién o una arnanle y a olra carnada de 

hijos. El odullerio esló Ion generolizudo que los sociólogos lo consideran una 

norma en el caso de los hombres. [s ruro que una mujer pobre se arriesgue 

a ser infiel o a abandonar o su morido, incluso aunque sea abandonada o 

maltraloda. De hecho, algunas mujeres prefieren estar embarazadas, 

creyendo que así podrán relener o sus hombres. También hay casos en que 

las muchachos emplean el embarazo poro obligar a sus novios o casarse 

con ellas. Pero son excepciones. El ejemplo de los hombres que abusan de 

las mujeres impunemenle pronlo enseña o los jóvenes o considerar boralijas 

o los mujeres. 

Puede observarse que Usigli tuvo en la mujer lo más ardiente 

protagonista, lo cual no es tonto de asombrar en la obra de Usigli porque 

esa es la formo de ser lradicional de muchos mujeres mexicanas, pero se 

presla o pensar en lo malicia drarnálica que significo haberla escogido enlre 

olros lipos femeninos que también exislen, porque es la pareja ideal del 

soñador. La mujer práclica, sacrificada al exlremo, humilde hasta la 

humillación, ignorante pero inluiliva de una fuerza abslracla que la subyuga 

y la conquisla: lo capacidad de eludir esa realidad a la que ella se sienle 

encadenada. Así, la rnuier ve a su hombre corno la sínlesis del valor, del 

espírilu ovenlurero, de los ideales rnás inalcanzables y son, es esla 

admiración, al tiempo que víctimas, los motores ocultos que generan más y 

más fantasías en el cerebro de su pareja. 
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Corno conlroslr., vienen los ocliludes de l[JS hij[Js, que d[Jdo su 

porenlcsco, :.ufren l[JS conser.ur.ncio:; d<: lo conduelo de los podres sin 

pudecer lo f[Jscinoción que por r:llo:; :;ir~nl1:n sw; rnudres. /\sí vernos que lo 

hij[J de C:é:;or l<ubio 1::;li1 omorqodo, de:;e:;pcr11do onl1: lo:; p1:rsp1:clivos de no 

enconl((lr rnorido y c11lp11 o '.;11 podr1: por 110 drnle 11r1u po:;iciírn qui: se lo 

perrnilo. lo111bi1•n U:;rn l~ubio :;11'.>\i1:11c :;11:; prcicrl'.;i1rnc:; h11:;l11 1:1 fin prnsndo 

que prolcqc r:I fuluro de '.ill l1ij11. /\si vr!r1111s ur1u c:;p1.'ciol j1dicío poélico en 

el deslino d1: r~:;lc hombre Ion inlirnr1rne11le influido por l(J oclilud de su 

mujer; pur.s si bien h[J :;ido verduqo de s11 espos[J, lerrnino :;icndo ejeculodo 

por su hijo. 

En [Lq1~s_Lic111udoL cns1 podri[J dr.cir:;e que Césor Hubio no es r.I 

pcrsonnjr. cenlrol de lo obr u sino lo circunsloncio que desenvuelve los 

confliclos cenlrolcs y lo:; pcrsonojcs i111porl11riles; l(J rnoquinorio del poder, lo 

scr.uelo de los dr:rrHHJrHJiO'.;, el ope((llivo d1: f1H:r 10 y !error 1lr!I poder, el 

inlclccluol, lcqdolivo, ejcculiv11 y j11rlici11I. ')illo o:;í :;r: 1'11iiendr: que lo Ir orno 

cslr~ !undodo en 1rnc1 scrrc de coi11cidcnci11s irnprobobl1::; qui: propicion el 

cnrnenlro, en 1mr1 oldeo cn:;1 dcl 11orl1: dr: M1'xii:o, del profesor 

norlcorncric(Jno que hll';rn lo vcrd11d '.illl11r: 1111 de:;oporecido hr'ror: dr: nucslro 

revolución, con 1~1 prole:;or mexici1111i q11c :;1: 111 :;obc lodo y, odcrnüs, 1:s 

poisono, co1:lírrH.·o y ho111(111ir110 del 11111cr lo o '.;11plu11ior. l lcnu, llJ recio rn111er 

r:sposo del der11oqoqo di:;lr 1ilurr1 :;u oprc:;i(J11 lomilior o lo rm:xicnno; lo 

rebcli(rn de Miqur:I, r'I hijo, '.>r: di:;olvcr i1 en her r inchi 10:1 que dc:ioul or i1on su 

lonlos veces prornr:lido !uq(J. l'r:ro e:; :;obrr: lodo el per:.onoje de ,Julio, lo 
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hijo frustrado, lo que crislulizo junio con l<ubio lo rnenlolidod jusliliconle de 

lo sinvergüenrn que animo lodo lo obru. ,Julio opurr~ce corno un lonloche 

increible, ove de rapiño enl11siosrnodu onlc lo muerte de su podre- hr'roe y 

los venlojos personoles q11e le represenlu. "El será mi bellcrn" dice el texto 

de Julia. 

La conduelo vario de ocuerdo ol contenido y la ombientación en que 

se desurrollan los obras. En el coso de [l_íJC_s.Li.u1illtlo1 y lo familia ceno ¡;_n 

S:.a..SlL lo riquezo lronsforrno lo conduelo sociol. Los problernus económicos y 

los expectativos rnolerioles hon propiciado que más rnujeres de clase medio 

trobojen, siluoción que, o su vez, les ho dodo libertad poro soliciten el 

divorcio en el caso de matrimonios desolorlunados que antes quizá hubrion 

continuado. Al mismo tiempo, se ha regislrodo un aumento constante en el 

nivel educativo de los mujeres urbanos, y es mayor el níimero de mu¡eres 

que asisten o los universidades y que, o lo largo, encuentran lornbién 

puestos de gran responsabilidad en los sectores público y privado. Incluso en 

el coso de los hombres de esto clase, se ho dado una aceptación gradual, 

muchos veces o disgusto, de la mayor independencia de las mujeres. 

Aunque los ocliludes hon rnrnbiodo, el funcionamiento interno de lo 

moyor porte de los cosos dr. lornilio de closc medio cuento con una 

sirvienta, mientras q11e uno residencio rnils rico lleqn o tener hasta cuatro 

sirvientas, osi corno jordinero, uno o dos choferes y quizá un velador. En 
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consecuencia, el papel de la esposo muchos veces se limilo o administrar el 

personal, en lugar de desempeñor personalmente las toreas domésticos de 

limpiar, lavar y planchar, en el coso de las mujeres que trabajan, los 

sirvienlos hacen también los veces de cuidadoras de niños y muchos veces 

tienen más que ver en lo crianza de los niños que los madres mismos. Por 

otra parle, los mujeres que no trabajan lienen más tiempo paro dedicar o 

labores y relaciones sociales, osí como paro cuidar de sus hijos. Y en el 

casa de muchos mujeres, lo vida sigue girondo en torno o su madre, quien 

con frecuencia las visito, les ofrece consejos y refugio en liempos de crisis 

conyugoles. 

Al iguol que en el coso de los pobres de las ciudades, el dominio del 

podre es la normo en los familias de clase media y olla. Aunque los palizas 

propinados o lo esposo son menos frecuenles, la instilución de la amante 

está más formolizodo. No es roro que lo relación con uno amonte dure 

muchos .años o lodo lo vidn, inslilucionolizóndose tonto como un matrimonio, 

y que no sólo los amigos del hombre sepan de ella, sino también la esposo 

y los hijos. Muchas veces, la vida secrelo de un hambre no se conoce sino 

hoslo su muerle, cuando la amante o los amantes, asi como los hijos que 

los ocompoñon, aparecen en el entierro o son nornbrodos en el !estamento. 

Es roro, incluso en el coso de las mujeres mexicanas de close alto, 

que haya instituciones exlramoriloles comparables con las de los hombres, 
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no sólo por lernor CJ rcpresolins violr.nlos, sino lornbién por el irnpaclo que 

el rornpirnienlo del molrirnonio puede lr.rH~r en sus hijos y podres. Pero es 

menos roro que eslos mujeres rornpon lo soledod, el nburrimienlo y lo 

fruslrnción de sus vidus por medio de ovenluros ocnsionnles, muchas veces 

con hombres jóvenes o gigolós. [slos se don con 1.olal discreción, y muchas 

veces sólo uno amiga inlirno hoce las veces de cómplice paro guardar el 

secrelo. De cualquier suerle, los volares dobles lrodicionoles se aplican en 

esle coso.: lo sociednd considero que lo infidelidad del hombre es "normal", 

mienlrns que lo de lo mujer es uno obcrración moral. 

Sólo en el caso de algunos mujeres de clase media que cumplieron la 

moyoria de edad a finales de los oños selenio y principios de los ochenlo, 

en las ciudades grandes, especiolmcnle lo copilol, se han dado cambios 

imporlanles en la forma de vida. Los mujeres con esludios y los 

profesionales siguen siendo una minoría, pero representan una generación 

que se ha vislo obligado a lrobojor por lo necesidad económica y la 

inquielud inlelecluol, no sólo como secrelarias, sino muchas veces como 

periodislas, profesoras, economislas e incluso polilicas. Por ende, esludian 

cnrreros porn lodo In vido. Su oclilud anle el mnlrimonio lornbién es 

diferr.nle. Corno hon viojado o r.sludiodo en el exlrnnjero y logrado la 

'independencia económico en el hogor, muchos eslim dispucslos o enconlror 

un marido que quiero comporlir las rr.sponsobilidodes dornéslicas y aceplor 

a uno mujer que lrnbojc. En coso de que no hayo posibilidad de !al marido, 

es Ión dispueslos o soporlor lo presión sor.iol y f CJmilior de cCJsarse con 
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"cualquiera" ontes de los veinticinco oños. Y si se cosan con el hombre 

equivocado, es probable que busquen un divorcio pronto. Hoy quienes 

abandonan el hogor y comporten su hobiloción con olros amigos que 

trobojon, incluso o rics1JO de enfodor o los podres. Pero corno los jóvenes 

desco11fion de los mujeres liberales, In contidod de parejos que cohobiton 

untes del rnolrirnonio sigue siendo muy reducido. 

Aunque olgu11os hombres aceptan ahora el principio de lo igualdad 

formol de los sexos, sirnbolizondo por el mayor número de mujeres que 

oc u pon pues los públicos "que no represen Ion uno amenaza", éstos siguen 

oponiéndose decididomenle o los cambios en el papel que desempeño lo 

mujer dentro de lo sociedad. Y si bien algunos mujeres están decididas o 

afirmor su identidad personal y profesional, lo mayoría sigue aceptando, 

inconscienlcmenlc, los diclodos de sus podres, herrnonos, maridos e incluso 

hijos. En el dominio del hombre esl(J considerado el precio a pagar por 

conservor los trodicio11es, lo rnorol y lo seguridad. Así, pues, por medio de 

la eslrucluro forniliar conservodora, gran porle de lo bueno y lo malo del 

México antiguo sigue apareciendo en el México nuevo, más moderno. 

En Lo fomilil1~J~!L_t<1so, los hermanos Torres Mendozo son 

distintos enlre si, en lo referenle o coroclerislicos personales, pero son 

boslanle similores en lo que rcspecln n conduelas. [I papel que juegon ellos 

en esto obra es muy irnporlunlc, desde el punió de vislo socio cultural, 
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porque son uno muestra de lres estados civiles sociales: el divorcio, 

representado por Estelo, que Usigli lo dibujo contrariando el modo general 

de pensar de lo sociedad conservodoro mexicano oún en nuestros días: la 

divorciado no es diqno de respeto. En muchos ocasiones se anteponen los 

prejuicios y lobiJes o los motivos que hoyo tenido lo mujer para divorciarse, 

por poderosos y juslilicodos que éstos sean. 

En olro de los persono1es, ,lulielo, enconlramos la típica novia 

mexicano de clase media, en general: liene un noviazgo que puede durar 

varios años y, aunque le "lluevan" prelendienles, siempre se inclina por su 

novio "de siempre", buscando la manero de no tener necesidad de ser 

mantenidos por ninguna de los dos 1 omilias, es decir, se preocupa por su 

luluro personal, el de su pareja. 

En general, las conduelas rn~slrodos en estas obras usiglianas, tienen 

que ver ampliamente con ciertos eslereolipos típicos de la mujer mexicana. 

En J.filJJL_li..__J1.lliL . .JlillcbJJf.hD.. Usiqli describe la conduelo social que 

desernpeñon en ciertos sectorc'.; de lo sociedad las proslilulas. Ya hemos 

mencionado que olgunos onolistos dicen que los proslilulas son "un rnol 

necesario". [n muchos cosos es osi. [I rncxicono, a veces, recurre o ellos 

cuando no encuentro en su esposo lo solisloccióri sexuol que debe dar el 

malrirnonio, en uno de sus objetivos. Pero ounquc lenQo placer sexuol de 

parle de su rnujcr, esló rnuy qcnerolirndo en México el conceplo de la 
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"amanle", en general, pienso que enlrc rnós mujeres posea, más "macho" 

serii. 

En ll_c¡J~'ilirnlo_dill. vernos el lipico coso de la esposa abnec¡oda, pero 

conscienle de su popel, que busca lo rnonera de evilor que su esposo, César 

Rubio, logre imponer su mentira, su irnposluro, porque ello sabe que, de 

lograr Rubio su objelivo, solomenle lrcwri1 problemos o él y o la fomilia, 

desde luego. No olvidornos !ombién el popcl que rlcscrnpcño Julio, lo hija, 

que pienso que el éxito que pudicro lorJrnr su podre le pcrmilirio lencr una 

mejor suerle en lodos los scnlidos, porque snbc que es feo y supliria su 

fealdod con el éxilo de su podre, por lo cuol lo onirno y lo rnoliva o buscar 

olconzor el objeliva que Rubio se !rozo, sin lomar en cuenta que es un 

engaño. 

A lo lorc¡a de su obra, Usigli se dedicó o prof undizor, en el verdadero 

espirilu del rnexicono; yo hurgando psicolóqicmnenle (El niño y. lo niebla.), 

sumergiéndose en los lemas hislóricos (LnuoJILQSlLS_Cor..o..D..Q2); y nadando 

ahora enlre las corrientes y los rápidos de lo polilicu [Lgf.Sliculador. 

A su trabajo en lo dromolurgio, Usigli aíH1a el quehacer de cnsoyislo; 

un aulor siempre inlcresado por las formas de ser y de sentir del mexicano, 

así como el desarrollo y los problemas del lcolro nuestro. En fin, Usigli 
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corno lilcrolo, s11po lfüH odcrnr1d11rncnir' el lerHJIHljc; es 1rno de los 

drnrnalurr¡os que rné1s brillonlcrnenle r!xpu!;o, cuol rnodro fologréllico, lo 

rcnlidod que hnbio rli!jodo de ser lolcnle en su!; li1!rnpo'.;, poro po'.1nr o 

cobror vido en lo carne melolórirn de !>lls per!;orHrjes, de sir Crol/ !r:o!ro rlr:I 

/ilt1r,1vo 41tJfl(/O. 

J\horo se, que ,Jono deornbulo por los cnlles, corno dcornbuloró por 

siempre r.I nombre de llodollo !Jsiqli, en los plolicw; y c~n lo rncnle de los 

omonlcs del Ir.otro. 

!Jsigli, vivirf1 de hecho provocondo un hl!bilo de Ir.mor r.n los 

gesliculodorc'.;, en lw; mochos, en lo qenlc! rnnnip1rloble por pr¡!juicio'.; 

coducos; lo rnuj1~r d1! lo:; r¡r!neruciones lulurns veril, involunloriornenlc 

benc!ficios dcvenqc1do!; d1' lu:. ol11w; w;iqliorHJ'.;, ornpurim 1rn prorninenlr~ l1a¡or 

ol olro lodo de lo c1~rr11d11ru d1! lo puerln, q1w Usir¡li lonlos vc!ces quiso 

derribor, con s11 rnenlulidud "ob'.;r:enu" y '.;us lencbrosos cscimdulos. 
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