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EL ANALISIS ESTRUCTURAL DEL RELATO 

ANTECEDENTES Y CONFORMACION 

l. El formalismo ruso 

"En 1915 un grupo de estudiantes 

de la Universidad de Moscrt fund6 

el C1rculo Lingü1stico de Moscd. 

Un año más tarde, en s. Petersbu~ 

. go, unos cuantos j6venes fil6lo

gos e historiadores de la litera

tura se asociaron en la Sociedad 

para el Estudio de la Lengua Po~

tica, que muy pronto ser!a conoc~ 

da por Opojaz. El formalismo ruso 

acababa de nacer". (1) 

Todavía es 16gico preguntarse si ese despertar pol1tico e 

ideol6gico qµe por los años 15 y 20 habría de volcar la his-

toria de Rusia hacia otros rumbos, se encuentra correlacio-

nado con el despertar intelectual en el ~mbito de la lingüís-

tica, la filología y los estudios literarios. 

No habría que ir muy lejos para reconocer c6mo esa atmós

fera inquietante, esa
0

brtsqueda constante por el cambio, esa 

(1) Víctor Erlich, El formalismo ruso, Seix Barral, Barcelo
na, 1974, p. 
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necesidad de renovación, de transformación y de inauguración 

de otras formas de saber se encuentra entrelazado y cimenta-

do en la actitud crítica y cuestionante del hombre en la im-

portante coyuntura de este siglo: la revolución bolchevique. 

Las confesiones de Víctor Sklovski, recopiladas en La 

cuerda del arco (1) , destacan esa actitud persistente por co 

nocer y replantear los estudios de la lengua y la literatu

ra. En pleno albor prerevolucionario y revolucionario se fu~ 

da el Circulo Lingüístico de Moscü (1915) y la ?ociedad para 

el Estudio de la Lengua Po~tica (1916); 

"La revolución llegó y empezó a ascender por los 

peldafios. Alzados por la ola de la revolución, sin 

entenderla, estábamos en ella, enamorados de ella, 

sin haberla comprendido, como se enamoran los jó

venes. Le1amos informes en pisos abandonados. En 

el piso de Brik, en el de Serguéi Bernstein. Tam

bi~n all1 se encendían las estufas con libros y 

revistas y nos turnábamos para meter los pies en 

el horno ..• " (2) 

Será en ese ambiente de carencias y de sacrif icibs que 

~as investigaciones desarrolladas en el seno de los dos gru-

pos.alcanzarán el lugar y la trascendencia que hoy conocemos . 
. o 

Sus estudios tratarán siempre de ir más allá de la mera teo-

(1) La cuerda del arco, Planeta, Barcelona, 1975, traducci6n 
del ruso por Victoriano Imbert. 

( 2) O p. e i t . pp. 2 5 , 2 6 . 



6 

rizaci6n, ajena al análisis práctico de las obras, corno alg~ 

nos de los críticos del formalismo ruso han señalado, al tr~ 

tar inclusive el término "formalismo" desde un punto de vis-

ta peyorativo. Al contrario de lo postulado por dichas crit~ 

cas, desde sus inicios, los miembros más destacados, tanto 

de Mosca como de San Petersburgo, proyectaron sus teor1as en 

obras literarias concretas. As1, Eijenbaum escribe "C6mo es-

tá hecho El Capote de G6gol" en donde, 

11 pori1a al descubierto la estructura de la nove-

la con la misma minuciosidad con que en otros tiem

pos Goethe analizaba la rnorfologta de una flor o 

de un cráneo, comparando los p~talos con estambres 

y la estructura del cráneo con la estructura de la 

columna vertebral" .. (1) 

Otro libro, El joven Tolstoi, del mismo Eijenbaum, muestra có 

mo la obra literaria no es el resultado de una inspiración o 

de una iluminación momentánea sino el producto de un trabajo 

minucioso en donde ~e vierten huellas y tópicos de obras del 

pasado: 

1 

"B. Eijenb~um intentaba hallar la relaci6n entre la 

propia actitud estética del escritor y la experien

cia estética del pasado. El escritor analiza el mun 

do recurriendo doblemente a sus impresiones y a sus 

conocimientos: ve el mundo actual, pero conoce su 

(1) Sklovski, Op. cit. p. 27. 
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estructura anterior". (1) 

De otro lado, Tiniánov, en su libro Arcaizantes e innova-

dores sustenta sus postulaciones teóricas con ejemplos toma-

dos de la literatura de su propio pa1s y, por ejemplo, 

" ••. al analizar la poesia de Küchelbecker y Gri

boiédov, Tiniánov estableci6 ante todo que el ver

so de Griboiédov y Krilov no es casual,. sino que 

obedece a unas causas determinadas. Al mismo tiem

po demostr6 o previó la ley del desplazamiento: la 

lucha de·sistemas en una obra viva ... " (2) 

Y en su estudio sobre la obra de Pushkin, en parti.cular Euge

nio Onéguin, demuestra cómo, 

"La funci6n constructiva, la correlaci6n de los e

lementos en el interior de la obra, reducen 'la in 

tenci6n del autor' a nada más que un fermento. La 

'libertad de creaci6n' se presenta como una consi~ 

na optimista, pero qu& no corresponde a la reali

dad y cede su lugar a la 'necesidad de creación'. 

La funci6n literaria, la correlación de la obra 

con las series literarias perfecciona el proceso 

de sumisi6n". (3) 

(1) Sklovski, Op. cit. p. 32. Otro libro de ·Eijenbaum es 
Lermontov, publicado en 1.924. 

(2) Sklovski, Op. cit. p. 166. 

(3) Tiniánov, "Sobre la evoluci6n literaria", en Todorov, 
Teor1a de lü literatura de los formalistas rusos, p. 98. 
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Tambi6n Jakobson vuelve sobre la poesía de Pushkin para 

validar su tcor1a, segQn la cual "la interrelación de corres 

pendencias y divergencias sintácticas, morfol6gicas y 16xi-

cas, diversos tipos de afinidad y contigüidad, de construc-

ciones sinónimas y antónimas y, por Qltimo, tipos y funcio-

nes, .• " (1), en suma, lo que 61 mismo llamara "paralelismo" 

o principio de equivalencia en poes1a, constituyen los funda 

mentas de la artisticidad de la obra y, su identificación, 

por parte del analista, es una de las tareas de todo estudio 

sistemático sobre poes1a. 

R~sultaria un comentario harto complejo y extenso reseñar 

todos los trabajos anal1ticos, con los ejemplos sobre obras 

de la literatura rusa, desarrollados por los formalistas. T~ 

dos, tanto los agrupados en el' C1r~ulo Lingüístico de Mosco 

-Buslaev, Bogatirev, Vonokur, Jakobson- como los ~grupados 

en la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética (Opojaz) 

-Polivanov, Sklovski, Eijénbaum, Bernstein, Brik, Tiniánov-, 

todos ellos, de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, 

siempre se preocuparon por explicar al lado de la teor1a un 

ejemplo que permitiera no sólo sustentar ésta sino demostrar, 
1 

correlativamente, ciertos valores "inmanentes" y art1sticos 
1 

de la obra analizada~ independientemente de cualquier socio-

logismo o biograf ismo. 

Como explica, en su exégesis, Prada Oropeza, 
1 

(1) Citado por Sklovski, 0 p, cit. pp. 220, 221.· 
1 
1 
! 
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"El formalismo abandona el estudio, hasta entonces 

tradicional, de la literatura para hacer objeto de 

la ciencia literaria la investigaci6n de la pecu

liaridad especifica del material literario, que lo 

distinga de cualquier otro material ... " (1) 

De ah1 que Eijenbaum defienda, en sus primeros escritos, la 

importancia y la necesidad por reconocer el objeto de la cien 

cia literaria, o la ciencia sobre la literatura, que estaba 

en v1as de gestación: 

"Postulábamos y postulamos at1n como afirmación fun 

damental, que el objeto de la ciencia literaria de 

be ser el estudio de las particularidades espec1f ~ 

cas de los objetos literarios que los distinguen 

de toda otra materia ... " (2) 

Y más adelante nos dirá que, 

"Mientras que para los literatos tradicionales era 

habitual orientar sus estudios hacia la historia 

de la cultura o de la vida social, los formalistas 

los orientaron hacia la lingü1stica que se presen

taba como una ciencia que coincidía parcialmente 

con la poética en la materia de su estudio, pero 

que la abordaba apoyándose en otros principios y 

proponiéndose otros objetivos. Además, los lingü1! 

tas se int~resaron también en el método formal, en 

la medida dn que los hechos de la lengua poética 
1 

pueden ser .considerados como pertenecientes al do-

minio lingüistico puesto que son hechos de len

gua .•. " ( 3) 

(1) Prada Oropeza, La autonom1a literaria, Univ. Veracruzana, 
Xalapa, 1977, p~ 

(2} Eijenbaurn, "La teor1a del mótodo formal", en Todorov, 
Teor1a de la literatura de los formalistas rusos, p. 25. 

(3) !bid. ,.p. 26. 
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Es importante insistir en las intenciones fundamentales: 

11 los principales esfuerzos de los formalistas 

no tend1an al estudio de la llamada forma, ni a la 

construcci6n de un método particular, sino a fun

dar la tesis según la cual se deben estudiar los 

rasgos espec1ficos del arte literario ... " (1) 

En suma, lo que preocupó siempre a los formalistas puede 

esbozarse en la pregunta que aan hoy sigue candente: ¿Qué es 

lo que hace que una obra escrita sea literaria art1stica y 

no otra cosa? Pregunta que llevará a una serie de reflexio-

nes alrededor de las diferencias entre dos lenguajes: el le~ 

guaje cotidiano -automático y transparente- y el lenguaje li 

terario -figurativizado y ambiguo-. 

Esa misma pregunta será o.bjeto de reflexi6n y de debate 

en el seno del Circulo Lingüfstico de Praga, cuyos miembros, 

reivindicando las inquietudes formuladas por los primeros 

formalistas de Mosc·Ó: y de la Opojaz, retoman dicha problemá

tica y abonan con nuevas investigaciones ese viejo proyecto 

de fundar una discipli~a -la Poética- cuyo objeto de conocí-

miento 

rá "la 

será la poeticidad, 
1 

literariedad"\· 

1 
' 

(1) Ibídem. 

o lo que el mismo Jakobson llama-

.... 
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Pero en qu~ consiste esta propuesta de estudio y cuál es 

el concepto de forma defendido por ellos. En primer lugar, 

sus .investigaciones enfilan bater1as contra el simbolismo 

m1stico y filosófico predominante, en Rusia, hasta entonces 

en las interpretaciones literarias. As1, al contrario de la 

critica simbolista que trazaba una división metaf1sica entre 

forma y fondo, para los formalistas, 

. 
11 la noci6n de forma obtiene un sentido nuevo: 

no es ya. una envoltura sino una integridad dinámi

ca y concreta que tiene un contenido en s1 misma, 

fuera de toda correlación. Aqu1 se evidencia la 

distancia entre la doctrina formalista y los prin

cipios simbolistas seg~n los cuales 'a trav~s de 

la forma' deber1a trasparentarse un 'fondo'. A la 

vez era superado el estoicismo, la admiración de 

ciertos elementos conscientemente aislados del 

'fondo' 11 (1) 

As1, pues, para los formalistas la palabra forma no es 

más que un nombre que designa un solo cuerpo. Para ellos, 

11 
••• · era importante modificar el sent1do de ese 

t~rmino confuso a fin de evitar la molestia crea

da por la a5ociaci6n corriente qve se hacia con 

la palabra 'fondo', cuya noci6n era aün más confu 

sa y menos cient1fica.;." (2) 

(1) Ibid. p. 30 

(2) Ibid. p. 32 
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2. El Circulo Lingü1stico de Praga 

"Donde se excomunicaba a las 'desviacio

nes' marxistas, en modo alguno pod1a so

brevivir una herej1a no marxista. Los for 

malistas se vieron envueltos en un ataque 

salvaje. La ünica alternativa que les qu~ 

d6 era callarse o reconocer 'francamente! 

sus errores". (1) 

Jakobson, Mukarovski y Trubetzkoi son, indudablemente, los 

miembros más desta.cados del Circulo Lingü1stico de Praga. ( 2) 

De.spués de la desbandada, producto de las contradicciones 

soci~les, de la desestabilidad pol1tica y de la crisis espi-

ritual, muchos de los formalistas emigran a otros .Paises. 

Nos dice V1ctor Erlich que, 

"Si en la Uni6n Soviética al formalismo se le ce

rr6 el camino y, por lo tanto~ nunca tuvo ocasión 

de superar sus puntos débiles, algunos de los pri~ 

cipales formalistas encontraron refugio en un pa1s 

vecino, todav1a no consag~ado al dogma 'marxista

leninista'. A mediado~ de .los afias veinte Checos

lov~quia convirti6se en un poderoso centro de est~ 

dio lingü1stico y literario. Este fermento intele~ 

tual aviv6se, sin duda alguna, gracias a los est1-

(1) Erlich, Op, cit. p. 194 

(2) Se cuentan tambi6n entre sus miembros a Havr~nek, Rypka, 
Trnka, Mathesius, en sus inicios, y a ~ogatyrev: Cizev
ski, Wellek y 'l'omashevski, después. 
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mulos recibidos de Mosca y Leningrado", (1) 

Lingü1stica y Po~tica serán las dos materias de estudio 

cuya interrelación constituirá el objeto de atención por pa~ 

te de una mayor1a de los miembros del Circulo. 

Seria paradójico pretender negar el puente que se tiende 

entre el formalismo ruso y los trabajos de Praga. Digamos 

que ese esp1ritu cient1f ico tan revivido en el seno de la 

Opoiaz se sistematiza y se consolida en los debates canden

tes del Círculo Lingüístico de Praga. Esta revitalización 

tiene su puntal en la apertura de la misma Checoslovaquia ha 

cia campos del saber que en otros paises europeos se desarro 

llaba vertiginosamente. Entre esos campos del saber, la lin

güística comenzaba a jugar un rol de gran importancia. La 

edic~ón de los manuscritos de Saussure en Francia (1916) por 

cuenta de sus discípulos, despertó la atención de filósofos, 

lingüistas y literatos. El estructuralisrno con sus aportes 

conceptuales -funci6n, sistema, proceso, diacron1a, sincro

n1a, etc.- se asentó y tornó su lugar en los resultados de 

las investigaciones human1s~icas. Con todo ello, el formalis 

mo checo fue mucho más allá del formalismo ruso. Tanto Jakob 

son como Mukarovski y Trubetzkoi lucharonºpor consolidar 

(1) Erlich, Op. cit. p. 221. 
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ciertos principios teóricos que, en sus subyacencias, señala 

ban la necesidad de integrar la historia y la cultura en el 

análisis sistemático de los textos poéticos. Las interpreta-

ciones de Erlich son esclarecedoras y valiosas: 

"La posición estructuralista excluía un separatis

mo metodológico no ya en la def inici6n del objeto 

literario, sino también en la concepción del pro

ceso literario. La noción de evolución social como 

'sistema de sistemas', que Jakobson y Tinianov ex

pusieron en 1928, era ahora justificáda y amplia

da. Los logros del poeta se consideraban como re

sultado de una interacción entre estilo, medio am

biente y personalidad. La relación entre arte y 

sociedad se interpret6 como tensión dialéctica". 

(1) 

Y al igual que los formalistas de la Opoiaz, también en Pra-

ga la teor1a se sustentó con la práctica. Erlich cita a El 

nücleo y el misterio de la obra de Mácha, libro publicado en 

1938 que recoge los trabajos analíticos de Cizvskij, ,Jakob-

son, Havránek, Mukarovski, Wellek y otros. Estos trabajos so 

meten 

" a serio examen la herenci~ de Mácha, el ~ayor 

de los poetas románticos de Checoslovaquia ... " (2) 

(1) Op. cit. p. 230 

(2) Ibid. p. 231 
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Sobre ellos, Erlich afirma que, 

"Comparada con la Opoiaz, esta· provocativa publica 

ci6n atestiguaba una conciencia más aguda de las 

consideraciones sociales y un inter~s más intenso 

por el 'ethos' de la literatura". (1) 

En efecto, Mukarovski estudia la "G~nesis del significado en 

la poes1a de Mácha" para demostrar el "dinamismo semántico 

del contexto" y su funci6n "en el empleo, por parte del poe-

ta, de la ambigüedad y la iron1a". Cizevskij aborda el pro-

blema de "La cosmovisión de Mácha", encontrando ·en ella "el~ 

mentas de sistemas f ilos6ficos tan diversos como el neoplato 

nismo, el misticismo medieval, la dialéctica hegeliana y la 

Naturphilosophie romantica". Jakobson escribió "Intento de 

descripción del verso de Mdcha" con el objetivo de "demostrar 

una correlación entre los metros empleados por Mdcha y su 

percepción del mundo". \ 

Estos y algunos otros trabajos posteriores representan el 

punto de arranque d~l análisis estructural de la obra poéti-

ca. Por el momento es válido señalar que sin los formalistas 

rusos y sus lrtcidos trabajos, el Circulo Lingfi1stico de Pra
l 

ga y sus tesis habr1~n 

dos ellos en conjuntb, 
1 

abortado otros resultados. Y sin to-

el análisis estructural del relato 

postulado, fundamentalmente, por los investigadores france-
¡ 

(1) Ibidem. 
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ses, estar1a investido de otros rasgo~ porque como lo demos-

traremos, los antecedentes del an~lisis estructural del rela 

to se encuentran, en su mayor parte, en las investigaciones 

de 1os formalistas. 

\ 

. . ¡ . 
1 
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· 3. Los trabajos de Propp 

"La palabra morfolog1a significa el estudio 

de las formas. En botánica, la morfolog1a 

comprende el estudio de las partes consti

tutivas de una planta y el de la relación 

de unas con otras y con el conjunto; dicho 

de otra manera, el estudio de la estructura 

de una planta". (1) 

Un estudio, como el que aqu1 intentamos, no puede pasar por 

alto los trabajos que sobre el cuento maravilloso propuso 

Propp. 

El concepto mismo de morfología sirve a Propp para demostrar 

c6mo en la medida en que una estructura est~ constituida por 

partes, esas partes sori susceptibles de ser identificadas y 

descritas de acuerdo a criterios sust:entados por una determi 

nada teoría. 

En la primera parte de su libro fundamental, aqu1 citado, 

Propp expone los presupuestos básicos de su estudio: 

"Nadie ha pensado en la posibilidad de la noción 

y del término de 'morfología del cuento'. Sin em

bargo, en el terreno del cuento popular, folcló

rico, el estudio de las formas y el establecimi~n

to de las leyes que rigen la estructura es posible, 

(1) Propp, Morfología del cuento, Edit. Fundamentos, Madrid, 
1977, p. 
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con tanta precisión como la rnorfolog1a de las far~ 

maciones orgánicas". (1) 

Afirmaciones tan tajantes y seguras como las expuestas por 

Propp nos lleva a reconocer en él cierta forma de vanguardia 

estructuralista que para su tiempo constituye un anticipo,· 

como dice Levi Strauss, de ·casi un cuarto de siglo, de lo 

que se conocerá con el nombre de estructuralismo. 

El origen del estructuralismo y su vinculación con el aná 

lisis de los relatos,. si bien es cierto se encuentra en las 

investigaciones de los primeros formalistas, tiene en Propp 

a su mayor exponente. Cómo negar una concepción estructura-

lista en una afirmación como la que Propp expone en sus pro-

legómenos: 

"El resultado de este trabajo será una morfolog1a, 

es decir una descripción de los cuentos segan sus 

partes constitutivas y las relaciones de estas pa~ 

tes entre ellas y con el conjunto". (2) 

Y en todos sus trabajos, Propp, reiterará el término que 

le sirve de timón a su planteamiento: el t~rmino función. 

Luisa Pui.g, resume al máximo las formulaciones de Propp: 

"Al considerar al cuento como una estructura com

binatoria de unidades m1nimas -las funciones-, 

(1) Ibidem. 

(2) Ibid. p. 31, 
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Propp hizo resaltar que éstas no se caracterizan 

por su contenido o por el personaje que las reali

za, sino que se trata de un concepto hasta cierto 

punto abstracto, del cual interesa sobre todo el 

lugar que ocupa en el desarrollo de la intriga ... 

Propp observ6 que el número de funciones que car~~ 

terizaban al cuento popular ruso era extremadamen

te limitado, mientras que los personajes podian 

ser muy variados ... " (1) 

En efecto, Propp identifica 31 funciones que aparecen en el 

desarrollo del cuento maravilloso. No es canónico, segün 

Propp, el cumplimiento en un cuento de todas las funciones 

pero s1 lo es la consecutividad, el orden en que se actuali-

zan: el rapto de la princesa, por ejemplo, no puede aparecer 

después de la l~cha con· el malvado ya que hay una lógica ne-

cesaria dentro del relato que supone .la aparición del héroe 

después de realizada la fechor1a por el malvado. Las partes 

de un cuento son clasificadas por Propp de acuerdo a los 

funcionamientos de dichas partes, Asf, Propp, habla de l. 

las funciones de los personajes¡ 2. los elementos de unión; 

3. las motivaciones¡ 4. las formas de irrupción en escena de 

los personajes¡ 5. los elementos o accesorios atributivos. 

(1) Luisa Puig, La estructura del relato y los conceptos de 

actante y función, Cuadernos del Seminario de Poética, 

UNAM, 1978, p. 12. 
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4. La consolidaci6n del análisis estructural del relato 

11 la Morfolog1a del evento constituye 

el punto de partida del análisis estructu

ral del relato, al introducir las nociones 

de función y de personaje en un estado em

brionario susceptibles de ser posteriorme~ 

te desarrolladas ... " (1) 

En la década del 60 aparecen los primeros trabajos que ha-

brán de consolidar los presupuestos teóricos del análisis es 

tructural del relato. Es en Francia donde investigadores co-

mo Barthes, Todorov, Greimas, Bremond, Genette, Gritti, Kri~ 

teva, Morin y Eco confluyen para dar a conocer, sobre todo 

en la Escuela de Altos Estudios, los trabajos que conforma-

rán el volumen que, a nuestro entender, conforma lo más clá-

sico y representativo de la primera época del análisis es-

tructural del relato. Traducido después a varias lenguas es-

te volumen, de la s~rie Comunications de Edition du Seuil, 
l 

se convirti6 en pivote y puerta de.ingreso a la consolidación 

de una nueva mirada sobre los estudios literarios. En todos 

ellos, las huellas de Tomashevski, Jakobson, Mukarovski, Ti-

niánov, Sklovski, Eijenbaum y, sobre todo, de Propp son nota 

bles. l 

(1) Luisa Puig, Op. cit. p. 21. 
¡ 

l 
1 
I · 
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El largo camino iniciado por los for~alistas alcanzaba ahora 

grandes reconocimientos, aunque la crítica tradicional, in

mersa en su impresionismo y en sus posturas subjetivas y va

lorativas, segu1a Y sigue aün hoy resistiéndose a la posibi

lidad de fundar una ciencia cuyo objeto de conocimiento será 

el discurso poético. 

ACogemos aqu1 el modelo de análisis organizado por Helena 

Beristáin en donde se vierten, como veremos, los trabajos 

teóricos más importantes del análisis estructural del rela

to. En el camino iremos afirmando nuestra actitud y nuestro 

reconocimiento a dichos trabajos. 

Seguiremos pues el esquema aquí propuesto, avalado y sus

tentado con el análisis del cuento seleccionado. 
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ELEMENTOS Y NIVELES DEL RELATO 

I. LA HISTORIA 

,(El hecho relatado o proceso de lo enunciado, cuyos protagonis-

tas son los dramatis personae) 

PRIMER NIVEL 

FUNCIONES 

morf ologf a sintaxis 

narrativa narrativa 

identif icaci6n a) lógica y b) combina-

y caracteriza-· tiempo toria de 

ci6n de func io funciones 

nes 

secuencias 

unidades dis un·idades 
1 

tribucionales int~gra-

ti vas 

1 

nudos catálisis indices in-

formlc iones 
1 

funciones de ~xpansi6n 
¡ 

estructura y jerargu1a de 

las secuencias 

conf iguraci6n del espacio temporal del ambiente 

lugares, objetbs, gestos 
¡ 
1 
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SEGUNDO NIVEL 

ACCIONES 

matriz 

actancial 

relación entre 

los actores y 

los actantes 

puntos de vista 

II. EL DISCURSO 

.{El hecho discursivo o proceso de la enunciaci6n, cuyos pro-

tagonistas son el locutor y el oyente -o el narrador y el 

virtual lector) 

TERCE.R NIVEL 
l 
i 

ESJACIALIDAD 
1 

' 

Distribución del discurso Representación del espac!o en 

. el discurso en el espacio 

l 
1 

1 
1 

·1 
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TEMPORALIDAD 

estrategia discursiva pa- temporalidad de la 

ra presentar la temporali enunciación 

dad de los personajes 

coordinación 

o 

encadenamiento 

subordinación 

o 

intercalación 

duración 

pausa, escena, 

resumen y elip-

sis 

temporalidad de la 

lectura 

correspondencia entre 

la temporalidad de la 

historia y la del dis-

curso 

orden 

retrospecci6n o 

analepsis, 
\ 

prospección, an 

ticipaci6n o pr~ 

lep~is 

frecuencia 

singulativo, compe-

titivo, iterativo 
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PERSPECTIVA 

DEL NARRADOR 

objetividad subjetividad 

narrador menos que el personaje narrador más que el persa-

naje o igual 

ESTRATEGIAS DE 

PRESENTACION 

DEL DISCURSO 

estilo directo: estilo indirecto: 

representación narración 

ISOTOPIAS 

1 

análi~is semántico 
\ 
1 
1 
1 

l 
RETORICA 

1 

de los niveles de la lengua 
1 

l 

1 
! 

de las estructuras del relato 



ANALISIS ESTffüCTURAL DEL RELATO "LE~A VERDE", DE 

MAURICIO MAGDALENO 

· : PLANO DEL CONTENIDO 

26 

El plano del contenido (1) llamado también plano de la histo-

ria, diégesis o ficción, hace referencia al que se nos narra 

en un relato, esto es, a todos los sucesos que tienen lugar 

en el universo representado del relato; sucesos que son verba 

lizados, narrados a través de un discurso o plano de la expr~ 

si6n. 

Todos los acontecimientos que nos.ofrece el relato constituyen 

una. abstracción, una convención que se diferencia de.la reali 

dad concreta, hist6rica .. En tal sentido, la historia de "Leña 

Verde", de Mauricio Magdaleno, evoca una serie de acciones 

realizadas por unos personajes en tiempos y lugares que tien

den a confundirse con la realidad ext~atextual, pero que no 

corr.esponden a ella en términos de verdad; la historia tiene 

su autonom!a propia y no su adecuación a los hechos de la vi-
1 

da real. El efecto de e~ta ficción -como en toda producci6n 
1 

literaria- consiste en hacer parecer verdadera la historia n~ 

rrada, se busca la adhesi6n del lector a ese mundo para que 
1 

1 : 

1 
1 

(1) Nuestra metodologia de an~lisis se basa en el trabajo de 
1 

Beristtiin, Helena, Ahtílisis estructural del relato lite-
rario, UNAM, México,

1 

1982. 

1 
1 
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lo lea como verdadero. Se trata en un sentido m~s preciso de 

considerar la obra como verosímil, tal como ha señalado Grei-

mas. 

As1, el referente espacial que hallamos en ''Leña verde" está 

conformado por lugares del Estado de Morelos al sur del D. F. 

marco espacial que utiliza el autor para dar una atmosfera a 

la historia., y que teniendo una ubicación geográfica real, 

tiene autonomía al interior del cuento, pues es un lugar sig 

nificativo, que bien puede rebasar tal delimitación, o mejor 

a,ún, la rebasa. 

lgual podríamos afirmar acerca de la coordenada temporal que 

se nos presenta en el cuento. En la relación texto-extratexto, 

es indudable que existen huellas de historicidad en "Leña ver 

de" como son algunos episodios de la Revolución Mexicana, 

pero son huellas o marcas ideológicas en el relato con una au 

tonorn!a intratextual y.no se trata de una relaci6n en términos 

de verdad con los sucesos extraliterarios. 

Como lo esbozado hasta aquí atañe al acto de escritura, pode-

mas tomar el esquen1ade la estructura pronominal que se inte

, rroga por quién habla o escribe. Tal esquema nos aclara elernen 

tos del plano del contenido a considerar, como el posterior 

de la expresión (2) 

(2) Forrnulaci6n propuesta por el profesor Gilberto Giménez en 
su Seminario de Teor!a de la Cornposici6n. 
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Circuito exterior al discurso configurado 

Indices de enunciaci6n 

YO 
(sujeto social} 

Tndices de enunciado Tndice~de enunciación 

cano se puede observar, el circuito interior, en este caso el 

cuento "Leña verde", es un universo construido por hechos, 

episodios y anécdotas con un tiempo y unos espacios tomados de 

indicadores hist6ricos; lo configuran: Zacualpan, Taxco, Cue~ 

navaca, etcétera, lugares del Estado de Morelos y un periodo 

de la Revolución Mexicana. Pero, y esto es lo importante, to

do el circuito interior es una construcción semiótica aut6no-

ma, no confundible con el circuito exterior al discurso confi 

gurado del que hacen parte los hechos, episodios y anécdotas 

objetivos, realmente ochrridos. Es aqu! donde se hace presen-
! 

te el mecanismo de la ficción literaria, que consiste en la 

ruptura de co-referenci~ entre el sistema pronominal externo 
1 

y el sistema pronominal: interno. 
¡ 
i 

En la parte introductoria del presente trabajo se han aborda-

do justamente algunos d? los elementos del circuito exterior 

al discurso 
1 

1 

configurado,. 

1 
1 

Como !ndice de enunciación, el yo-s~ 
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jeto social,,. el autor Mauricio Magdaleno; es la pri-

mera persona que en el enunciado "-Leña verde-" moviliza dife 

rentes formas pronominales. El referente de Mauricio Magdale

no lo conforman los distintos acontecimientos (en lo que tie

nen de parcial) de la Revolución Mexicana y una región del E~ 

tado de Morelos en tanto hechos objetivos, referente que es 

transformado, constru!do semióticarnente y adquiere particula-

ridad en la historia tr&gica del viejo Maclovio. El fndice de 

enunciación destinatario, que aparece en el esquema bajo la 

forma de "tú" o "vosotros", lo constituye el lector virtual 

del relato o el real¡ en este caso nosotros, sujetos sociales 

del circuito exterior en el acercamiento al universo represe~ 

tado del cuento. 

Al ubicarnos en el circuito interior podemos considerar el 

cuento bajo un sustento teórico que nos posibilite dilucidar

lo, en primer lugar, en.lo que se refiere al plano del conte

nido en los siguientes niveles: 

- Funciones o unidades de sentido. 

- Funciones y secuencias. 
1 

- Nivel de acciones o matriz actancial. 

- Análisis del nivel subyacente o cuadrob~emiótico. 
Un primer aspecto que nos permite enfocar con mayor claridad 
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el primer punto enunciado, es la propuesta de distinguir en 

el análisis del relato tres puntos que Cesare Segre considera 

(3) : 

a) Considerar el discurso corno un texto narrativo significan-

te .. 

b} Tornar la historia o diégesis como trama o intriga~ es de-

cir, el contenido ~ue presenta la historia tomada en su or 

den 16gico temporal que nos ofrece en su lectura, bien sea 

que el relato se inicie por enmedio, por el final, etcéte-

·ra .. 

CL Determinar la fábula, o sea, la materia prima de la que 

parti6 el autor, corno contenido 16gico-cronológico, es de

cir su distribución de comienzo a fin; orden que correspo~ 

der!a a la disposición natural de los acontecimientos, en 

forma sucesiva, lineal. 

En "Leña verde" como veremos, estos. aspectos adquieren rele-

vancia, que lo van a caracterizar con rasgos específicos y di 

ferenciable de la producción cuentística latinoamericana. 

A.. FUNCIONES O UNIDADES DE SENTIDO. 

Las. funciones o unidades de sentido se definen como las unida 

(3) Segre, Cesare. Estructuras del tiempo, Editorial Planeta, 

Barcelona, 1976. 
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des sintácticas más pequeñas del relato. Roland Barthes, en 

su Análisis Estructural del Relato, las clasifica en dos nivé 

les: 

al Las unidades distribucionales, que son los motivos _de cara~ 

ter dinámico. Las unidades distribucionales las componen 

los nudos y las catálisis presentes en el relato.· 

b) Las unidades integrativas, o sea los motivos de tipo está

tico.· Las unidades integrativas están compuestas por los 

indicios (tambi~n llamados indices) y los informantes. 

Podemos aclarar un poco más tales categorias, diciendo que . 

las unidades distribucionales son los encadenamientos, el hi

lo narrativo. Son los elementos que conforman el esqueleto o 

armazón del relato. Por lo tanto, la naturaleza de estas uni

dades es de orden sintagmático. 

En tal sentido, los llamados nudos pertenecen.al orden de la 

acción, pertenecen al hacer de los personajes y son momentos 

de riesgo. Cada uno de los nudos -siguiendo a Bremond- inaug~ 

ra, mantiene o cierra una posibilidad de continuación de la 

historia. El conjunto de nudos constituye el resumen del desa 

rrollo de la accí6n, tal como aparece en su orden en el cuen

to¡ viene a conformar la estructura o esqueleto del relato. 

Es lo que hemos denominado anteriormente la intriga o trama. 
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Las catálisis, por su parte, son todos aquellos elementos que 

aceleran1 retardan, resumen y,en ocasiones, anticipan el 4iscu~ 

so y en otras ocasiones son una vuelta al pasado (retrospec--· 
• 

ciones o analepsis). Tienen la función de obrar co-

mo elemento fático. Debernos tener en cuenta que las catálisis 

dependen de los.nudos. 

Las unidades integrativas, a diferencia de las distributivas, 

son de naturaleza paradigmática. Su sentido no se encuentra 

en el nivel de la contigüidad, sino que se encuentra disperso 

y por lo tanto, J;emite a significados de la historia. 

Los indicios son unidades semánticas que remiten a una funcio 

nalidad del ser, describen personajes y ?hjetos, caracterizan 

las formas de ser de un personaje o grupo de personajes, son 

elementos que crean una atm6sfera psico16gica (por ejemplo, 

temor, alegría, ·nostalgia, sospecha) 1 o bien remiten a una f!_ 

losof!a que agencian los personajes. Los indicios pueden apa- . 

recer explicitados en el relato o se pueden inferir a partir 

de las acciones. 

Generalmente los indicios·son numerosos y variados, Ellos nos 

permiten caracterizar individualmente· a cada uno de los pers~ 

najes, y por lo tanto coadyuvan a definir la naturaleza de 

las relaciones que establecen entre s1. Tal es el caso de la 
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"' 

~djet~vación, que nos indica ~na apreciaci6n_ altamente carga

da de significación moral, social, psiquica, filos6fica, etc€ 

ter a. 

Los informantes: son elementos que sirven para identificar y 

situar los objetos y los seres tanto en el tiempo como en el 

espacio. Sirven para enraizar la ficción en lo real. As1, en

contramos en el relato que nos ocupa un referente espacial m~ 

xicano, escenario de la historia de Maclovio y su familia, 

pero que al mismo tiempo difiere de esta región en la medida 

en que su ambiente es readecuado a la atm6sfera trágica de 

una familia ind1gena. 

Los informantes, por lo tanto, son elementos que nos propor-

cionan datos o notaciones que se refieren a lugares, .objetos, 

gestos. En "Leña verde", el petate en que yace el pequeño Fau~ 

tino, es un elemento que conlleva a caracterizar una ubica-

ción social. El gesto indiferente, en apariencia 1 del viejo M~ 

clovio, manifiesta su grado de abstracción del mundo que le 

circunda. 

Se reconocen los lugares y los objetos como elementos cultura 

les, 

cial 

¡ 
elementos que cumplen una función además de cultural, s~ 

1 

especifica, ya que 1en ningún relato es indiferente que 

la acción tenga como escenario un espacio abierto o cerrado, 
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si ~ste es desierto, urbano o rural, si aparece la recurren--

cia del cielo o todo se desarrolla en un cuarto, si se nombra 

la presencia de un ataúd, su ausencia o si sencillamente es 

algo elidido. 

La aparición y circulaci6n de una botella de refino en el ve-

· lorio del pequeño faustino, es un objeto que manifiesta un 

rasgo cultural del grupo y la región, sujetos que buscan ado~ 

mecer la angustia que prevalece en el viejo Maclovio, pero 

que se torna corno falsa puerta de salida, pues se constituye 

en acicate que lleva a la ensoñación y tortura afectiva que 

en lugar de decrecer va tornando d~rnensiones desproporcionadas. 

Las funciones o unidades de sentido, as! descritas teóricarne~ 

te, requieren en su implementación una coordenada reorganiza

tiva de nudos, cat~lisis, indicios e inf0rmantes, que es nece 

sario agrupar por razoµes de afinidad. 

La lista de funciones que a continuación se presenta señala 

cada una su identidad dentro del conjunto. Aparecen menciomi

das por medio de números. 

1 
La intriga o trama de "Leña verde'' se encuentra constituida 

i 
por las siguientes funciones o unidades de sentido: 

1 

1 

l. NUDO, indicio, informante: Al entrar la noche en el jacal 
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1' 

el viejo Maclovio recibe condolencias ante la muerte de su 

pequeño nieto, Faustino, tendido en el petate. 

2. Nudo, catálisis, indicio, informante: Horas después, el ve 

lorio cobra extraña animación al hacerse circular botellas 

de refino. 

3. Catálisis, indicio, informante: En la noche de noviembre, 

en el jacal, el aire se enrarece y hay un ambiente macabro 

en el firmamento. 

4, Catálisis, indicio: Las viejas ahuyentan la legión de mos

cas que se revuelven en torno del muerto. 

s. Cat~lisis, indicio: El murmullo predomina en la conversa

ci6n de los congregados que no acusan relaci.6n con el fina 

do .. 

6. Nudo, indicio: Maclovio contesta maquinalmente las condo-
• 1 

lencias. 1 

7.. Catálisis, informante: Para febrero, Faustino, cumpliria 

12 años. 1 

¡ 
1 

8, Nudo: Una semana antes de su muerte hubo promesa de viaje 
1 

a. Zacualpan. 1 

9. · Catálisis, informante: Hab:l'.a "andancia" en la región. 

¡ 

1 
1 

. ¡ 
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10. Catálisis, infonnante: Por muchos años Maclovio ysu fami 

lia viajan a la féria de Zacualpan. 

11. Nudo, cat~lisis: Surgen enfrentamientos entre dueños de 

ranchos y zapatistas. La familia suspende sus viajes a 

Zacualpan. 

12. Indicio: Los zapatistas eran gleba de manta trigueña y 

guaraches como Maclovio. 

13. Nudo indicio: Maclovio y sus hijos se niegan a participar 

en la lucha en contra de sus ainos. 

14. Nudo, cat~lisis, indicio: Maclovio re~usa unirse, bajo 

pretexto de paz, a la invitación del rebelde Cirilo Marti 

nez. 

15. Catálisis, indicio: Predomina la venzanga, pagando justos 

por pecadores, ante muerte de propietarios de ranchos o 

revolucionarios. 

16. Nudo, catálisis: Maclovio joven y Diego salen a Sultepec 

con flete de piloncillo de Don Nemesio. 

18. Nudo, cat~lisis: Vecinos de Maclovio entregan los cadáve-

res de sus hijos. 

mente 
19. Catálisi~, indicio: independiente de quienes fueran los 

victimarios, la depresi6n de Maclovio es suma. 

.. • .. 
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20. Nudo, indicio: Maclovio se recupera y rehace prop6sitos 

apoyado por el pequeño Faustino y sus nueras. 

21. Catálisis, indicio, informante: Faustino, a los 7 años, 

ayuda al abuelo en labores del campo, es dócil, parlanchín 

e inquiere por el destino de los indios y cristianos. 

22. Catálisis, indicio, informante: La noche de noviembre es 

polvosa, fr.fa. Las estrellas se muestran agudas y altas. 

Las moscas invaden los j acales. 

23. Nudo, indicio: La voz de Faustino persiste en el viejo Ma-

clovio. 

24. Indicio, informante: Ante la muerte del pequeño, Gertru

dis -su madre- no manifiesta la misma intensidad. Campad~ 

ce al viejo y comparten el refino. 

25. Catálisis, indicio< informante: En retrospección de mon6-
1 

1090 interior, Maclovio, se lamen~a y evoca la época de 

la guerra de los campos del sur, durante Maximiliano y 

Porfirio Diaz. 
' ' 

26. Nudo, indicio, informante: Maclovio evoca su aprehensí6n, 
1 

despojo y tortura por los zapatistas en viaje a Taxco. 

27. Nudo, indicio, informante: Maclovio hace retrospección de 

su aprehensi6n, tortura y liberaci6n al llegar a Vuelta 
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de Agua por parte de los federales. 

28. Nudo, catálisis, indicio: Maclovio se incorpora al bando 

zapatista luego de la muerte de sus hijos, en época de ex 

terminio. 

29. Nudo, informante: Maclovio es captura.do en un rio rumbo a 

.coatlan por los federales. Se dispone su fusilamiento. 

30. Cat~lisis, indicio: Maclovio justifica su llanto por ~l hu 

mo que penetra en sus ojos por la leña verde del fog6n. 

31. Nudo, indicio, informante: Maclovio huye por el cerro, se 
un 

refugia en ranch.o indio y cumple promesa al Señor de Chal 

ma. 

32. Catálisis, indicio: Maclovio,en monólogo interio~ se la-

menta por la pérdida y su soledad. 

33. catálisis, indicio, informante: En el jacal reina el frio, 

la desesperación y la mez.cla de. silencio y sordos cuchi- . 

cheos. 

34. Cat~lisis, indicio: En Maclovio resurgen recuerdos de Faus 

tino que adquieren formaJen el cuarto1para el viejo. 

35. Nudo, cat~lisis, indicio: Faustino enferma (Retrospecci6n). 

La regi6n se halla infestada por la peste de muertos re--
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et.entes. 

36. Catálisis, informante: Faustino ha muerto hace cuatro ho-

ras. 

37. Catálisis, indicio: En l~ mente del viejo Maclovio persi~ 

te, ahonda y taladra la voz en vida, "tata", del pequeño 

muerto. 

38,· Nudo, catálisis, indicio: Gertrudis enciende el fog6n. En 

Maclovio hay asociaci6n entre la sombra creciente y su la 

mento. 

39. Catálisis, indicio, infonnante: Las viejas disponen el 

alimento al calor del fog6n, al tiempo que entre la sombra 

y el humo producido aumenta.para Maclovio la voz ·tata como 

lamento. 

40. Catálisis: Ante · el consuelo de Gertrudis, Ma-
. su llanto· 

clovio justifica'Y"'"po~ el humo producido por el fog6n de le 

ñ,a verde. 

41. Nudo: Comienzan los rezos alrededor del pequeño 

Fa,ustino muerto. 

Corno se observa, la historia de ''Leña Verde" abarca la trage

dia del viejo Maclovio en las escasas horas posteriores a la 
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' 

muerte. de su pequeño nieto Faustino, pero que da cuenta de 

una doble vertiente, como son el pasado inmediato y el pasado 

remoto de él y su familia1 a partir de continuas retrospeccio

nes en forma de mon6logo interior. Ello nos lleva a determi-

nar que la intriga o trama,, tal y como se encuentra estructu

rada, no se corresponde con la fábula o argumento. Los diferen 

tes cortes de vuelta atrás que evocan episodios de la vida 

tanto pa;cl.fica como trágica de la familia no se constituyen en 

correlatos de la historia presente, 

En la medida en que no podemos eludir la comparación del orden 

de, la. historia como· la acabamos de constituir con el orden del 

discurso, podemos sintetizar la fábula ~ continuaci6n demarca~ 

do tres grandes unidades, demarcación que se justifica en el 

predominio de los motivos y no por otra raz6n. 

La. ;fábula o argumento de "Leña Verde" en su orden lógico-eran~ 

l6gico lo podemos señalar asi: 

-Después de la guerra que asoló los campos del sur del Estado 

de Morelos, viene un periodo de tregua,de paz en la región. 

Maclovio y su familia, compuesta por Maclovio chico, Diego, 

sus nueras y el pequeño Faustino, viven en su jacal de Vuelta 

de Agua donde trabajan para don Nemesio y otros propietarios 

de ranchos. Por un periodo, cada dos o tres años, asisten a 

las ferias de Zacualpan. 
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· ~urge y se generaliza "la bola" o Revolución incidiendo en 

la zona con enfrentamientos entre propietarios de los ranchos 

y el bando rebelde zapatista. Maclovio y sus hijos rehusan 

participar en contra de sus amos amparandose en su concepci6n 

pacifica. Maclovio chico y Diego, al salir hacia Sultepec con 

flete de piloncillo de don Nemesio,son muertos, según rumores_, 

por zapatistas. El viejo .Maclovio rehace ilusiones y planes 

apoyado por sus nueras y el nieto. Se agudiza la represi6n de 

ambos bandos en la regi6n y Maclovio sufre torturas de zapa-

tistas y federales; se incorpora al ejército rebelde de Martin 

Lara, es capturado por los federales, se da orden de su ejec~ 
su . 

ci6n, puye, se refugia y paga promesa al Señor de Chalma • 

. 
-Maclovio rehace su vida familiar con el apoyo f !sico y moral 

de las nueras y su pequeño nieto, colaborador permanente. 

Abuelo y nieto pactan la promesa de viajar a Zacualpan. Surge una 

epidemia en la regi6n por los muertos recientes. Faustino en-

ferma y muere. Hace cuatro horas el viejo Maclovio está depri 

mido a ra1z de la muerte de su nieto. En el velorio manifies

taunestado de abstracci6n ante las condolencias de sus vecinos 

y el consuelo de sus nueras, pues la voz e imagen mental del· 

pequeño muerto le torturan permanentemente. Comienza el rezo 

en el jacal del viejo Maclovio •. 
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Atendiendo ahora, ~ la descripci6n de las unidades distribucio 

nales e integrativas, podemos hacer una caracterizaci6n de la 

historia. Los nudos que enunciamos encierran b§.sicamente una 

historia, y es la que corresponde a las vicisitudes del viejo 

~aclovio. Pero dicha historia se halla.fragmentada, pues se 

parte de un momento preciso: el del velorio y las acciones y 

a.ct~tudes que presen~a Maclovio, Manuela, Gertrudis, los con-

currentes y el ambiente de la noche en el jacal. En ese sent:!:_ 

do la. intriga o trama es un elemento que no presenta mayor 

én~asis en cuanto expectativa a desarrollarse. Desde el co

~ienzo del relato estamos ante la situación final y las accio 

nes son muy limitadas, por no decir nul~s, ya que el episodio 

no apunta a un hacer pragm~tico, sino por el contrario se di

rigenlhacia un hacer introspectivo del viejo Maclovio. 

No obstantef en la lista, de funciones hemos cre:í.do convenien

te ubicar como nudos, hechos que pertenecen al pasado de la 

situa.ci6n es;t~tica que vive Maclovio "en un actual de la his

toria,". Se han propuesto porque la situaci6n por la que atra

viesa Maclovio en el velorio es el punto de partida para con-

figurar una h:ts.tori:a mayor, una historia que involucra la de 

la muerte de Faustino, y en ese sentido adquiere una dimensi6n 

en el relato significativa, Podemos decir que la situaci6n 
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del velorio es parte de la yida de Maclovio, pero no p~ 

demos determinar una jerarquia entre las dos partes: la evoca 

da y la vivida durante el velorio. 

De lo anterior vernos que no hay una correlaci6n temporal entre 

el desarrollo de las acciones de la historia y del discurso, 

pues la analepsis o retrospecci6n es un elemento vital para 

mantener el hilo conductor del relato a través del mon6logo 

interior a cargo de Maclovio, o para adelantar un poco podemos 

afirmar que en este· relato hay un predominio de las catálisis 

y que estas adquieren en ciertas circunstancias lascategorias 

de nudos; paradoja que se susten~a al dirigirse el foco de la 

historia hacia un protagonista. 

Los nudos o acciones de la escena del velorio están centrados 

en Maclovio, pero estos no se resuelven, por el contrario1 se 

disuelven o diluyen. El relato tiene una caracteristica y es 

que desde un comienzo se corta la tensi6n, no hay un crecirnie~ 

to paulatino de la intriga que atañe a tal situación; se obse~ 

va. una morosidad y descr{pci6n minuciosa de la a.cti tud exter

na. e interna en el ritual mortuorio. Los nudos son, pues, mi

nimos y apuntan a los s~guientes hechos: 
1 

! 

- Ma.clovio recibe condolencias por parte de sus amigos. 
1 

- El velorio cobra extraña animación al circular el refino. 

1 
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- Maclovio contesta maquinalmente las expresiones de pésame. 

·- Maclovio evoca su pasado inmediato y su pasado remoto. 

- En la interioridad de Maclovio opera el recuerdo del nieto 

que va tomando cuerpo en el ambiente. 

- Se enciende el fog6n y se preparan alimentos por parte de 

las mujeres. 

- Comienza el rezo. 

Tales episodios se constituyen en un punto de apoyo para dar 

agilidad al pasado remoto en el que la ''bola" o la Revolución 

Mexicana obtiene un mayor espacio, luego se presenta la muer-

te de los hijos de Maclovio tMacl.ovio chico y Diego) , pero de 

manera resumida y no como otra serie de acontecimientos que 

se nos dan como escenas. De esta fonna la historia evocada 

gana más agilidad a nivel aparente hasta desembocar en la re

laci6n abuelo-nieto y su disolución física. La historia en su 

totalidad está marcada en forma continua por la p~rdida, la 

frustraci6n del deseo ante la presencia de la muerte, pues la 

ilusión de rehacer 

dad. 

La debilidad de la 

planes.y propósitos está presa de la fugac~ 
1 

¡ 
acción está dada por la circularidad que 

1 

caracteriza al cuento, pues la misma escena que lo inicia, lo 

clausura, adquiriendo d~ esta manera el pasado remoto una ma-
1 

yor dimensión a través de un intermedio o "corpus" de mayor 
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intriga en si mismo. Ta,l debilida,d, por lo tanto, cede lugar 

a las catálisis o elementos expansivos que nos permiten cara~ 

terizar a los personajes y el mundo que les rodea. "Lefia Ver

de" es un relato altamente catalitico. Las catálisis que apa

recen ofrecen las siguientes particularidades: 

Se emplean para hacer retrospecciones pertenecientes a accio 

nes ocurridas hace ·varios años y hace poco (_"antes 11 , "una 

vez", 'hace ocho dí.as" l , tiempo indefinido en su mayor ia que 

hacen que haya lentitud en el rito mortuorio y básicamente lo 

configuran: 

El surgimient~ de enfrentamientos entre propietarios de ran 

chas y el bando rebelde zapatista. 

- Generalización de "la, bola" o hechos de la Revolución Mexi-

cana. 

Negación de particip~r por parte de Maclovio y sus hijos, 

- La muerte de Maclovio. chico y Diego.durante una jornada de 

trabajo. 

- La recuperación del viejo Maclovio apoyado en sus nueras y 

nieto • 1 

- El surgimiento de epidemia en la región y la enfermedad del 

pequeño Faustino por causa de la misma, 
i 

- La eterna promesa y pacto de viaje a Zacualpan contra.ida 
1 

entre el abuelo y el ~ieto. 
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- La muerte del pequeño Faustino hace cuatro horas en el ja

cal. 

- Las retrospecciones están agenciadas tanto por el viejo Ma

clovio en su mon6logo, como por el narrador, llegando un m~ 

mento a confundirse la identidad de ambos_, o mejor fusionán 

dose. 

Lo dicho de las catálisis no implica que estas tengan como fun 

ci6n ser retrospecciones, pues al mismo tiempo predominan en 

el.micro-relato del velorio por medio de la descripci6n deta

llada. Por ejemplo: 

"Los vecinos ... se concentraron en la puerta, a efecto de que 

un nuevo turno tuviese ocasión de entrar •• " 

"Alguna vieja., sin levantarse del suelo, tendía la mano ar

mada de una punta de rebozo y ahuyentaba las moscas". 

"El aire se enrarecia por instantes ... " 

"El murmullo de las conversaciones era apenas un bisbis aho

gado que no acusaba la menor relación con el finado" 

"Cala el fr!o en el jacal y los bultos se arropan en jorong.os 

~ x:ehozos" 

"~as lla,mas crepitan y devoran a duras penas una leña verde 

que cruje al arder. Parece que de cuando en cu~do, tronasen 

petardos. Petardos como los de la feria de Zacualpan. '' 
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"Las viejas arriman las tortillas y las ollas de atole" 

"La noche se afirma sobre el rancho". 

Y sobre todo, salta a la vista la descripci6n detallada al ex 

tremo de. la sensaci6n orgánica y afectiva del viejo Maclovio 

ante la pérdida de su pequeño nieto, logrado con el efecto 

que produce el recuerdo de la voz del pequeño que va, cobran

do forma y fuerza. 

La expan.sión que ocurre en la escena de velación del pequeño 

nieto Faustino señala actitudes de congregados como de tiempo 

y espacio que crean una atm6sfera lagubre. Son aparentemente 

da.tos sin importancia, pero adquieren su sentido en la carac

terización de la familia y sus congregados. 

Si dec1amos que "Leña Verde" es altamente catalitico, la abun 

dancia de unidades integrativas (informantes e indicios} nos 

llevan, en este caso, a afirmar que el relato es por excelen

cia indicial, pues hay una confluencia de notaciones espacio

temporales y objetos ligados a actitudes y pensamientos que 

apuntan a caracterizar desde una perspectiva afectiva, ideol6 

gico- moral y social el núcleo familiar de Ma~lovio como los 

personajes y la·situaci6n d~ la reg~6n. 

Respecto a la coordenada espacio-temporal hemos indicado ant~ 

riormente que tienen un referente histórico para enraizar la 

ficci6n en lo real-concreto y lo constituyen veredas, pueblos 

y ciudades del estado de More los al sur de 1 o. F. : "La Boca 
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de Tierra Caliente", "El Paredón de don Rosendo", "la vega de 

Vuelta del Agua.", "Za.cualpan", "El jacal del viejo Maclovio 
, 

en Vuelta del Agua 11
, "Taxco 11

, "Cue:rnavaca", "Sul tepec", "Coa-

tlan", "montes y sierra de Morelos". Estos espacios son el 

escenario de episodios de la vida familiar de Maclovio en un 

periodo de paz, posteriormente a la Revolución Mexicana ("la 

bola"l y sus postrimerias, en notaciones atmosféricas partic~ 

lares. 

Podemos dividir la coordenada espacio-temporal en dos: la que 
la 

concierne a la escena del velorio y que corresponde a lugares 

y épocas evocadas .. 

La escena de velación del. pequeño Faustino tie.ne lugar en el 

jacal o rancho del viejo Macloyio, localizado en la vega de 

Vuelta del Agua en una noche fr!a de noviembre. La escena se 

desarrolla cuatro horap después de la muerte del niño, espec~ 

f:tcamente al arriba de los vecinos "desde que empez6 a par

dear" hasta el momento en que se enciende el fog6n y "en el 

jacal vibra la claridad del fog6n" y comienza el rezo. Lapso 

en el que transcurren escasas horas: "Unas horas después, ••• , 
1 

hicieron circular entre: los presentes unas botellas de refino". 

El jacal de Maclovio y particularmente el cuarto en que yace 

el cadáver del niño adquiere rasgos de silencio, respeto, soli 
1 
1 
1 
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daridad, y sobre todo de la.mento por parte del viejo~.Pero al 

mis:rno tiempo es un espacio violentado por la presencia de 11 1~ 

giones de moscas", hecho que muestra rasgos de degradación de 

éste, libre de todo lo suntuario posible, pues el cad~ver se 

halla ''tendido en un petate". El resto del cuarto sólo sirve 

para que se proyecte la luz, ya sea de los velones que lo ilu 

minan o de la claridad del fog6n, la imagen del pequeño en el 

abuelo: 

''La sombra se agrandó contra los adobes del muro, se agrand6, 

se agrand6~ Maclovio la vió incorporarse. La voz, una voz des 

garrada de quien se ·muere, . clarn6: J Tata:, }'Jata! 11
• 

Ju~to al ambiente so:rnbrio que predomina ~n el interior del 

jacal, encontramos el énfasis en el contorno del jacal que 

otorga a la escena una ambientación que coadyuva a aumentar la 

profundidad del dolor, pues existe una reiteración de notacio 

nes atmosféricas subjetivas que producen corno efecto aumento 

intensivo del signo tr~gico, pues es justamente en la noche 

donde fen6menos celestes permiten crear figuras de dimensio

nes hiperb6licas, corno acicate al dolor: 

"Afuera, en la cerrada, noche de noviembre, los cielos vertian 

unaeléctrica claridad de estrellas que fulguraban, macabras, 

en las charcas del camino" Cp. 17 3) 
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- "La noche se afirma sobre el rancho. Noche polvosa y fría de 

noviembre con altas y agudísimas estrellas en los cielos". 

-"Cala el frío en el jacal y los bultos se arropan •• " 

-"Noche afuera. Ladraban los perros". 

La oscuridad, el frio, el carácter macabro de las estrellas, 

el hecho mismo de ser noviembre -mes en que se celebra el dia 

de los muertos- todo ello se asocia con la imagen de la muer

te. Es uha reiteración permanente del momento que se vive. 

Tanto en el interior como en el exterior, espacio cerrado y a 

bierto, particularizado y el otro general est~ penetrados 

por la tragedia: en ambos se da la oscuridad y la claridad 

(de las estrellas, del fog6n), en ambos hay frío (natural y 

humano}. 

El jacal ha sido el lugar de paz transitoria en una época, ha 

sido el lugar de la promesa, de la .con't!nua ilusión y sobre 

todo de la frustr_ación. Ese espacio que ha ligado Y. ha desli

gado al abuelo del calor afectivo, marginado, es el que inicia 

Y clausura la escena de la velación y la manifestación de sen 

sibilidad de Maclovio. Por su parte los espacios evocados f luc 

túan entre la esperanza y el conflicto. Zacualpan es el eter

no lugar de ambición que otro"l'°'fqera el de la realización de 

deseos familiares, la meta de compartir la feria y el ritual 

I '.'· .. 
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religioso. Los demás forman parte de la historia tr~gica; Tax 

co corno punto de referencia para la agresión que sufre por 

parte de los zapatistas; Sultepec como escenario del viaje a 

la muerte de los hijos de Maclovio; la vega como lugar de vas 
\....,./ -

tado por los bandos federales y rebeldes; el rumbo a Coatlán 

como espacio de bdsqueda de venganza, de posibilidad de en-

frentarse con tm enemigo - no político sino humano. Cuernava

ca, en este contexto, sólo es transitorio y el monte y la si~ 

rra de Morelos se desempeñan para el viejo como los lugares 

de refugio. Todos estos espacios evocados, y procedentes del 

fluir del recuerdo del viejo ... adquieren un signo trágico: son 

espacios de los que es v!ctima en la €poca de la Revolución 

agraria, pero de los cuales no·se separa. Son el escenario de 

una batalla siempre iniciada y siempre perdida. 

A nivel de los indicios encontramos unos explícitos y otros· 

implicitos; estos últimos deducidos por sus acciones, diálogos 

y mon6logos. 

Maclovio, protagonista ,central de la historia, nos es present~ 

do con una fuerte carg~ afectiva, una sensibilidad que ahonda 
1 

antes que ser rtgída por su pasado. Dentro de la red ideol6gi-

co -moral comparte los códigos de moral dominantes, susten~a-
1 

dos en la ideología religiosa. Rehusa participar en la suble-

1 

l 
. 1 
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vación contra sus runos en aras de preservar la. paz: 

"Perdona Cirilo, pero nosotros s6lo queremos vivir en paz", 

dice. Su pertenencia a la clase indígena ha sido modelada por 

c~nones que eluden compromisos politices, y cuando toma parti 

do por vincularse con el bando zapatista actúa más por impul-

so que por convicción y , se corrobora luego de la primera 

celada de que es v~ctima·y huye: "'l'al como lo prometi6 mental 

mente en el instante en que lo capturaron, en cuanto vino la 

paz se fue con sus nueras y su nieto a pagar una manda al ben 

di to Señor de Chalma que l.o arrancó de una muerte segura"~ Su 

extracción de clase.es incompatible con su posición de clase¡ 

su único interés es la conservación de la vida para afianzar 

la parte afectiva que lo liga a su nieto y que lo caracteriza 

con una alta carga emotiva. De allí su delirio haciendo abstrae 

ción de las congregados, pues lo "único que le quedaba", es la frase 

de reiterada aparición que adquiere cuerpo en todo cuanto le 

rodea, y que observrunos al contestar maquinalmente, al no le-

yantar los ojos y en la justificación a su llanto, justifica

ción "aparente" para los congregados y "real" para él: el humo 

que produce la leña verde del fog6n le penetra en los ojos y · 

le h~ce llorar, metáfora sentida por segunda vez: primero al 

recibir orden de fusilruniento por los federales y ahora ante 
del nieto., 

la p~rdida""Y'Maclovio subsiste en raz6n de su nieto Faustino, 

de personalidad recia desde muy temprana edad, recia en va-
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rios sentidos. 

Faustino se erige como J..a esperanza J.' apoyo para el abuelo. 

Es desde los 7 años trabajador y, por ende, colaborador perro~ 

nente que inquiere sobre el destino de su clase: 

"Oiga Tata. ¿Por qué los indios cargamos siempre la leña y 

los otros cristianos no?" o: 

"Cuando los indios mueren, ¿6nde se van 1,ata? J Dios quiera que 

no sigamos cargando la leña después de muertos~ '' 

En la medida en que Faustino representaba el punto de apoyo 

en las labores de campo y era diferente del resto de nativos, 

adqul__J'ía rasgos d~ hero1cidad ligada a una sensibilidad here 

dadaJmanifiesta en el trato para con el abuelo: 

"Tata, cuando yo sea grande, venderé los metates, la leña y 

el carbón en Zacualpan, y asi usté no tendrá que andar en el 

monte", "mañana me levanto tata, y voy con usté ". 

La proximidad a sus doce años en febrero, el pacto del viaje 

a Zacualpan y el ser "el vivo retrato del finado", con sus 

dos lunares en el pescuezo, hacen de Faustino la imagen de al 

go perdido que ahora también se pierde como anico ser para 

dar y recibir afecto. 

Las nueras, seres complementarios de la familia de Maclovio, 

tienen la singularidad de ser racionales ante lascircunstan

cias adversas, sus juicios de apoyo, de aparente insensibili-
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dad, las manifiestan al mismo tiempo como personajes resisten 

tes tanto f!sica como afectivamente. Ambas han perdido sus 

respectivos esposos, pero continúan la vida como un designio, 

ante el cual "deben 11 resignarse. Manuela y Gertrudis: 

11 
••• ,eran tan animosas una corno otra y nunca las arredró la 

fatigosa traves1a", cuando emprendían el viaje a la feria de 

Zacualpan. Gertrudis, madre del pequeño Faustino fallecido, 

compadece: "¡Pobre Tata~ Tenga, otro trago de refino pal frío". 

Igualmente encontramos un juicio del narrador y una expresión 

de la misma: "Gertrudis le. dice Ca Manuela} , aludiendo al vi~ 

jo y como si a ella·no le afectase en igual medida la muerte 

de su hijo: 

-Ni cuando lo de Maclovio y Diego se le carg6 tanto la pena. 

Era todo lo que le quedaba. JOjal~ y no se vaya detrasito de 

su nieto el pobre Ta.ta! " 

En su funci6n de consoladoras soportan las depresiones del 

viejo: "Manuela y Gertrudis, hicieron todo lo posible para 

darle la sensación de que no hab!a pasado nada" a la muerte 

de sus esposos. Actitud que atraviesa toda la historia, hast~ 

la frase final: "¡Macloviol No llore,· tata. Diosito se lo lle 

v6". 

Pero su fortaleza sólo aumenta la depresi6n del abuelo. Su 

compatibilidad religiosa con el viejo no implica su compatibi 
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el mec~nisrno para darle continuidad a una vida interiormente 

desgarrada, aunque se comporten a nivel externo como algo 

'natural' y respondan a lo pr~ctico, a lo cotidiano, equili-

brando la situaci6n, seg'Cin e:l nivel manifiesto del relato, 

pues pareciera que es el llanto depresivo del viejo el que 

produce hacia la parte final del relato, el llanto de ellas. 

Si los personajes descritos corresponden alrúc~eo familiar, 

los vecinos se presentan como cumplidores de un ritual, aje

nos completamente a la situaci6n. La muerte se constituye no 

en sentido de solidaridad,· sino sitio de reuni6n obligado, un 

reencuentro con las personas de la regi6n y no en reencuentro 

afectivo: 

"El murmullo de las conversaciones era apenas un bisbis aho

gado que no acu~aba la menor relaci6n con el finado" forman

do tres o cuatro grupos. Un elemento diferenciador de los 

congregados es la alusi6n a los propietarios a través de su 

nombre, seguido de su posesión; y la denominación "don": Don 

Nemesio, el de La Boca de Tierra Caliente. Don Blas Araiza, 

el de la recua de mulas. bon Rosendo, el de Paredón. Elemen

to diferenciador social en contrasté con el sector margina

do: Gregario, Feliciano, Juan de Dios y las comadres. 

Un grupo de personajes que aparece generalizado es de los fe 
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derales y los zapatistas. Independientemente de su pertenen--

cia nos son presentados corno "desalmados", pese a la vincula-

ción espor~dica de Maclovio al sector zapatista. Ambos grupos 

adquieren la rnism.a valoraci6n en términos de destrucción, aun 

que se demarque transitoriamente la intencionalidad de la con 

servación del poder a través de la fuerza por parte _ele los fe 

derales y la intención de conservaci6n de sus tierras hereda

das que agencia el bando de los rebeldes zapatistas. 

De esta manera el núcleo familiar de Maclovio se caracteriza 

por pertenecer a una comunidad indígena en la que ha penetra

da la ideología religiosa-pacifista, que sirve de explicación 

a sus acciones. Comunidad en la que se delimitan al mismo tiem 

po dos tipos de clases sociales: los propietarios de los ran--

chos y los indios, que están al servicio de aquellos.Comuni-

dad que habiendo vivido y sufrido los estragos de las batallas 

del sur en ~poca de la presencia d~l emperador Maximiliano, 

retornan a una paz de manera transitoria, para abordar de nu~ 

vo 1:-a 'guerra' expresada como "la bola" o "Revoluci6n Agraria" 

Y frente a la cual demuestran su grado de despoliti zación. C'nm.') 

no tienen una fortaleza ideol6gica ninguno de los elementos 

del bando rebelde¡ se acude a la sustentación divina que no 

se torna. suficiente .. Aparece entonces. la actuación por fuerza 

mayor: 
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11 De ~ue nos maten con la barriga llena a estar padeciendo aqui 

todos los dias de hambre y de miedo, mejor que nos maten los 

federales". Tal es la sentencia de Juan de Dios Garc!a, arrie 

ro de los fletes de don Nemesio. 
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B. FUNCIONES Y SECUENCIAS. 

El an~lisis anterior está centrado· en unidades que tienen con~ 

tituyentes morfol6gicos que permiten articular, a continuación, 

unidades que se localizan en el plano sintáctivo de las accio-

nes. Denominamos secuencia a la articulación de tres nudos: el 

que inaugura, el que mantiene y el que cierra un quehacer. 

La secuencia se entiende como la sucesión lógica de los nudos 

vinculados entre si 'por una relación de solidaridad o de doble 

implicaci6n. Helena Beristáin (41, al sintetizar este aspecto 

afirma que la sintaxis de las acciones se haya constituida por 

proposiciones que forman secuencia, es decir, cada una está 

configurada por: inauguración, realización y clausura, inclui

das dentro de procesos de mejoramiento o procesos de degrada-

ci6n tales como robo, huida, juicio, persecusión, pacto, etcé

tera, ubicados en tiempo: y lugar. Tales procesos de mejoramiento y 

' 

degradación son tomados de T. 

Todorov, al igual que las secuencias en el plano sintagmático 

en lo que respecta a.cómo se entrelazan entre s!, esto es, a 
1 

1 las formas ya sea de encadenamiento, de alternancia y/o de 
1 

intercalación. Dentro de la relación que presentan las secuen-
1 

cias tenemos en cuenta ~ambién el eje sobre el cual opera cada 
1 

una respecto del conjun~o y cada una en si misma. Dicho eje c~ 
1 

nocido como fen6meno de causalidad - causa/efecto ~ entendido 

(4) Beristáin, Helena, op. cit. p. p. So 
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como el hecho de que una secuencia implica que una determina-

da acción est~ ligada a una antecedente y a una consecuente, 

bajo una de las tres modalidades descritas por Todorov: caus! 

lidad de acontecimientos, causalidad psicológica o afectiva y 

causalidad ideológica. (_5) 

En "Leña Verde" encontramos cuatro triadas tomando la histo--

ria en su conjunto. Cada una de ellas funciona como un micro-

rrelato, pues cada uno de ellos presenta - aunque de modo pa~ 

cial- la consumaci6n de una etapa de laacci6n global. 

Pero, y esto es vital en este cuento, s6lo la cuarta triada 

atañe de manera concreta a la historia particular, a la esce-

na que se nos ofrece corno central. Consideramos las tres pri

meras triadas atendiendo a la anotación hecha a prop6sito del 

car~cter catalitico del cuento que revierte en modalidad de 

nudos. Desglosamos a continuaci6n las secuencias: 

Primer mícrorre 
lato:Incertiduffi 
bre, depresifu:-

· ·rnau~ación: 'l'regua de paz en la región. 

1 
¡ 

Realizaci6n: 

' 
i 
¡ 
1 

Clausura: 

Viajes a Zacualpan. 
~Vida pacifica 

Surge "la bola 11 en la re-
gión. Violencia 
Se generaliza "la rola": -
enfrentamientos entre pro 
pietarios y los zapatistas. 

Viaje de Maclovio chico y 
Diego a SUltepec; mueren 
'supuestarcGlte' por el ban 
do re.belde. - Pfu:tlÍda 

(5) Véase: Todorov, T. P'o~tica, B. Aires, Losada, 1971,. 

l 
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Inauguración: Agresifu a Maclovio por los 
bandos federales y zapatista. Ruptura de 

Segundo rni.crorrela 
to: Venganza y re:: 
cuperación. 

Realizacim: 

· Clausura: 

-Ingreso al sector zapatista-. --Pasividad 

-captura de Maclovio por los 
fooerales. Pulsión de 

-Tortura y orden de fusila- -vida. 
~en to. 

--Maclovio se debate entre la 
racionalidad y el sentir. Rehacer del 

-Huida y refugio en el cerro--n~cleo famf_ 
· liar. 

-Paga manda al Señor de Chalma, 

· Inauguración: Praresa del viaje a Zacualpan Canpensa-

Tercer microrrela 
to: destino del Realización: 
deseo pactado. 

Clausura': 

entre abuelo y nieto. -- ... cien. 

-Peste en la región por muer
te. Efectos de 

-Faustino enf enna. ---.'la bola" 

-Frustración del deseo mutuo: . 
muerte del pequeño Faustino. P€rdida. 

Inauguración: -Muerte de Faustino hace 4 Ruptura de 

1 

Cuarto microrrela Realización: 
to: 
Actitud ante la muer 
te del nieto FaUBti:: 
no por parte del vie 
jo Maclovio. - 1 

i 
Clausura:. 

horas en el jacal. -la esperanza, 

- 'indiferencia aparente' de 
las nueras de Maclovio. Re
cepci6n de condolencias. Actitud int~ 

'!;1,.....,.., • 00 1 dad -rior afectiva. 
-.1.w\J\.2.Cl. mono oga e su 
pasado innediato y remoto. 

Respuesta mecánica y rnetaf ó
rica de Maclovio ante su so Desgarramiento 

le:lad y frente a los congre--intm:ior.· 
gados. 



Los tres primeros microrrelatos son producto del cuarto en la 

medida en que ~ste es el ndcleo de la historia que se inicia 

y se cierra; durante su acontecer tienen lugar la evocación 

de las tres secuencias descritas como iniciales, Se han ubica 

do en este orden atendiendo al hilo de la f ~bula en su conju~ 

to, pero es el cuarto microrrelato el que adquiere rn~s actua

lidad en términos del hecho central. Como no existe en la 

escena de la velación del niño una secuencia de fuerza accio-

nal, el rnon6logo del viejo Maclovio de tipo retrospectivo su

mado a las analepsis del narrador, remiten a ampliar el senti 

do de la muerte. 

En cierta medida podemos arriesgar la afirmación segdn la 

cual el episodio del velorio se.constituye en un 'pretexto' 

(6l para narrar o escenificar acontecimientos del pasado rem~ 

to que enfatizan los hechos de la revoluci6n en general y de 

la vida de la familia en tales condiciones en forma particu

lar. Es de algdn modo un medio de corroborar el signo trágico 

de la muerte y su presencia permanente. Lo que ocurre es que 

las evocaciones manifestadas cobran fuerza en tanto que encie 

(6). Cuando aludirnos a tal escena corno 'pretexto', no lo hace
rnos en el sentido peyorativo, sino corno punto de partida 
o apoyo a la anécdota anterior. 

1 
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~~an acciones con momentos de riesgo y que se hallan disper-

s~s dada la t€cnica de monólogo interior que se caracteriza 

por ser fragmenta.da·. 

La secuencia. cuatro implica los microrrelatos uno, dos y tres, 

y salvo el microrrelato segundo los restantes están marcados 

por la p~rdida. Igualmente todos los microrrelatos tienen como 

personaje a Maclovio comó ser agente o paciente, directo o in 

directo. 

La primera secuencia señalada como 'incertidumbre y depresión' 

incluye por una parte a Ma.clovio y su familia y por otra parte 

a los dos bandos en contienda en la bola: los federales y los 

zapatistns. Una vez que se rompe la'rela±iva calma' que exis

t!a en la vega, el nrtcleo familiar se ve implicado, pese a la 

actitud de rechazo de tornar partido en la situación revolucio 

naria. 

Los hechos violentos conllevan a un proceso de degradación de· 

la familia en la medida en que se da la p~rdida de Maclovio 

chico y Diego a ra1z de su muerte 'supuestamente' por los re

beldes. Este tipo de degradación no tiene cumplimiento en for 

ma total, como proceso final en la vida de Maclovio. Es, más 

bien, la primera marca de su continuo desgarramiento; aunque 

podemos indicar que ya ha habido un hecho que le ha dejado 
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una huella y que no aparece aludido en ningrtn momento en el 

cuento, como es la muerte de su esposa o mejor aún, su ausen-

cia, puesto que no sabemos nada acerca de ella. Y decimos que 

no es un proceso de desmejoramiento en forma completa, ya·que 

se da el consuelo y la resignación ante el duelo. En otras p~ 

labras,Maclovio no asume el hecho con una respuesta activa, 

no manifiesta una resolución tajante frente al aceptar o re-

chazar, s61o el silencio encuentra dabida en él. 

Este microrrelato presenta una causalidad doble: de un lado 

la causalidad de acontecimiento, entendida como un hecho es 

la causa de otro hecho: la.situación de paz, es la virtuali-

dad para la aparición de uria situación diferente, que es el 

surgimiento y generalización de "la bola~; y €ste a su vez, 

produce el ambiente de inseguridad en la región y es virtual 

para que tenga lugar la muerte. Pero al mismo tiempo, observ~ 

mos una causalidad de tipo psicológico, (tal causalidad consi~ 

te en que una acción provoca una reacción psicológica o emoti 

va del personaje y eso lleva a una acción}, que se detecta,enque 

la acción de la muerte de los hijos de Maclovio produce una 

reacción emotiva-depresiva. Es aqu! donde se ve una variante: 

dicha reacción no conlleva a una acci6n de orden pragmática, 

sino interior. Maclovio encierra los acontecimientos, su ha-

cer es un hacer reflexivo y no una acción directa, pues ve 



la presencia de la muerte más que el drama socio-polf tico de 

que es objeto. De alli que el munnullo de la muerte a mano de 

rebeldes es para él secundario. 

La segunda secuencia o microrrelato involucra escenas de la 

vida del viejo Maclovio como ser particular y al conjunto de 

los armados. En esta parte se conjugan dos hechos: tortura y 

agresión de que es víctima el viejo por manos de los zapatis

tas, y tortura a manos de los federales. Este Gltimo es el que 

adquiere modalidad de nudo y va a determinar la existencia de 

una causalidad psico-afectiva. La p~imera acción consiste en 

romper la actitud pasiva que lo lleva a ingresar al bando del 

zapa,tista, Mart!n.Lara, vinculación que conduce muy pronto a 

su captura por las fuerzas gobiernistas. Al darse la orden de 

fusilamiento, está ante la inminencia de su muerte o su salva 

ci6n, lapso en el que elucubra y huye para rehacer su familia. 

~e pasa, pues, de la actitud estatica a la dinámica con un or 

den de causalidadenotiva por cuanto Maclovio reacciona vincu

lándose1no por un principio revolucionario -lo que seria cau

salidad ideológica- sino J?ºr "rabia sosegada" ante la destruc 

ci6n de su vega y el antecedente de sus hijos muertos. Esta 

caus~lidad se corrobora al estar pr6ximo a su propia muerte: 

huye, m~s no por valor racional, antes bien por un instinto 
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qe conse~y~ción de su vida para proyectarlo ·en su nieto. 

El segundo microrrelato que a diferencia de los restantes es 

el finico que presenta la caracteristica de un proceso de mejo 

ramiento, aunque sea de manera parcial. Incluso se podria 

~firrnar que m~s que ser un proceso es una transitoriedad la 

que se cumple. 

El segundo microrrelato, siendo el único que atañe al mejora-

miento, no ofrece al mismo tiempo tensión en la intriga, pues 

desde el comienzo hemos entrado al final en si de la tragedia. 

El tercer microrrelato que hemos denominado 'destino del pac

to' atañe a la relación abuelo-nieto. La promesa del viaje a 

Zacualpan abre la posibilidad de cumplimiento o no, pero surge 

un obstáculo externo al deseo, que es la epidemia producida -

por descomposici6n de "los muertos recientes", y que afecta di 

rectamente al pequeño. A su vez, la enfermedad contraida ofre-

ce la alternativa de su cura o empeoramiento que conduce a la 

muerte del niño, acontecimiento que marca en forma vertiginosa 

el proceso de degradación. En esa medida, entre la relaci6n y 

la clausura, tiene luga~ una causalidad de acontecimientos y 
1 

• 1 

la inauguraci6n,más que:ser Wl motivo generador de acciones, se 
1 

convierte en el ideal constitutivo de la relaci6n abuelo-nieto. 

El cuarto microrrelato que se ha señalado como "actitud de Ma

clovio ante l~ muerte de su nieto Faustino"¡ es la secuencia 
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que funcion~ como enunciado central de la histori~ y en la que 

la acc~ón es rn!nima. La secuencia incluye como agentes partic~ 

pantes a Maclovio, sus nueras y vecinos de la vega. 

Sobresale en este microrrelato - que es el relato en si - la 

causalidad de orden psicoafectiva; ante la muerte, ésta se asu 

me con una depresiór~ que alucina y al mismo tiempo sirve como 

medida para recobrar y c~rroborar el signo tr~gico del viejo. 

Ello produce en el hombre el lla.nto, elemento que delata.la 

profundidad de su dolor, pero que justifica. La justificación 

es la respuesta metaf6rica; 

"Es la leña verde d~l fog6n. El humo me est~ entrando en los 

ojos". Tal es la afirmación ante la actitud consoladora de Ger 

trudis, la misma de la que se habfa valido ante la posibilidad 

de su muerte"; Na lloro, mi capitán. Es la leña verde del fog6n~ 

El humo me está entrando en los ojos". Aparente negación del 

dolor, esta frase adquiere sentido precisamente en la interio

ridad del viejo, en tanto que su reacción es sirnb6lica y no a 

través de un actuar. El microrrelato central es la expresión 

máxima de los procesos de degradación. La pérdida y el desga-

rramiento es la acentuaci6n tlltima de un pasado similar. 

Una 6ltima consideración, a propósito de las secuencias, con-

siste en determinar el tipo de relación que se instaura entre 

cada una de ellas en el plano sintagmático. Tzvetan Todorov (7) 

{7) T. Todorov. Op. Cit. p. 79 
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considera tres tipos de relaciones, que son: encadenamiento, 

alternancia ·e intercalación. 

nta 
Segdn el orden de la historia que se prese en "Lefia Verde" en 

centramos que es un cuento 'circular', o sea la historia se · 

inicia y se clausura con la misma escena, pero en su discurrir 

tienen cabida resamenes y episodios escenificados anteriormen 

te. Una historia - la velación del pequeño Faustino y la act~ 

tud de su abuelo - implica tres subhistorias, cada una de· las 

cuales funciona de manera autosuficiente. A pesar de que están 

implicadas, o mejor aún, en que están emparentadas con ella, 

no tienen una relación directa¡ por eso la relaci6n que exis-

te entre cada una de las secuencias es de intercalación, cada 

una se basta a si misma. 

>·· 

!,!. 
i.: 
!1 
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C. NIVEL DE IJ\S ACCIONES O MATRIZ ACTANCIAL. 

A. J. Greimas destaca en su texto Semántica estructural 

dos aspectos de notable consideración al rebasar la noción de 

personaje por la de actores; los actores de un relato se defi 

nen a partir de las esferas de acción en las cuales partici-

pan, esferas de acci6h que están constituidas por las funcio

nes que se les atribuyen; de otro lado los actores siempre se 

inscriben en papeles actanciales determinados, inscripcion 

que s6lo es posible sobre la base del análisis funcional que 

hemos desarrollado. 

Es necesario, por lo tanto, describir someramente los tres p~ 

res de categorias actanciales que conforman la denominada "rna 

triz actancial", propuesta por A. J. Greimas. 

El primer par de las categorías es el que relaciona al actan

te sujeto con el actante objeto, articulado por el eje del 

deseo~ El segundo par relaciona al actante destinador con el 

actante destinatario, pareja articulada sobre el eje de la c~ 

municaci6n. El destinador se entiende corno aquel actante que 
1 

posibilita la búsqueda del objeto por parte del sujeto, y el 

destinatario como el actante hacia quien va :dirigido el obje-

to, o sea, que es el beneficiario. 
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El terc~r par relaciona al actante ayudante con el actante 

oponente, articulados sobre el eje de la participación o el 

poder. A partir de la pareja 'sujeto - Objeto' podemos deter-

minar las dos restantes, pues esta se constituye como central. 

En "Leña Verde" podemos presentar la siguiente matriz actan--

cial como única con rasgos específicos. 

DESTTI\!AOOR 

Pranesa pactada 
por cumpleaños 

de Faustino. 

AYUDANTE 

-Fuerte ca.rga af ec

ti va y valores de 

fe. 
-Faustmo y las 
nuerus. 

;>- oruF.I'O -----? 

Viaje a la feria 

de Zacualpan. 

t 
DFSEP 

1 

. DESTINATARIO 

Elidido. la ~ 

reja abuelo

nieto? 

. SUJ'fil'O { --------· ·OPCNENTE 

El abuelo Maclo-

vio y Faustino. 

Violencia y de~ 

trucción de la 
''bola" o P.evolu 

ci6n. 

'En febrero cumpliria doce años', es la frase·reiterada que. 
lleva a evocar la permanente promesa cont!°ida entre el viejo 

. . 
Maclovio y su nieto Faustino. Todas las labores de campo que 
realizan están encaminadas a la consecusión de ese.objetivo e~ 

mo una compensación al trabajo de los dos, pero sobre todo del 
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pequeño nieto. Alnbos se constituyen en sujetos, que desean 

viajar a la fe~ia de Zacualpan. El destinador o hecho que pe~ 

mite que busquen tal viaje lo conforma la proximidad del cum

pleaños del pequeño, con ilusión implicita en el abuelo de 

rehacer el viaje tantas veces emprendido por la familia en 

su conjunto, esto es, el rescate de la alegria y el descanso 

que se encontraba en vida de Maclovio chico y Diego. El dest~ 

nador tiene un refuerzo y es el hecho de coincidir su aniver

sario con el dia de su santo. Circunstancia que muestra el 

grado de adhesi6n ideológica a los valores religiosos cristia 

El actante ayudante está compuesto por elementos de tipo emp~ 

rico como por pulsiones interiores. De un lado coadyuvan a la 

consecusión del objeto de deseo las nueras que alientan el 

ánimo de vida y manifestación de fortaleza física. Son ellas 

y sobre todo Gertrudis, madre de Faustino, quienesemu~an, mo

tivan al viejo con una aparente actitud de frialdad: 

"Hicieron todo lo posible para darle la sensación de que nada 

hab!a pasado". 

Igualmente Faustino participa de la.esfera de acci6n de suje

to y, de ayudante. Su permanente compañia y laboracidad liga

da a su caracteristica "precoz'' son puntos de apoyo. 
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"A los siete años la- acompañaba al monte, de donde volvían in 

variablemente con los ·burros cargados de leña, •••• , ya carga

ba sin la ayuda de su abuelo, sus. ocho arrobas de leña a .lomos 

de la acémila". 

Su ayuda no es s6lo f!.sica sino afectiva: 

"-Tata, cuando yo sea grande, vender~ los metates, la leña y 

el carb6n en Zacualpan, y así usté no tendrá que andar en el 

monte". Aún en la enfermedad sirve como sost~n de la relaci6n: 

11 -Mañana me levanto, tata, y voy con usté". 

Faustino como el prototipo del pequeño héroe para el abuelo es 

la esperanza que le hace proseguir, renacer 'todos los planes, 

propósitos y la animación. ' 

P,ero aparte de estos puntos de protecci6n y fundamento, su peE_ 

sonalidad caracterizada por una hipersensibilidad,ayuda a la 

búsqueda y concreción de la ilusi6n infantil y de él; en él 

con una base religiosa en tanto que en el nieto con un crite

rio vital, pero que no riñen, sino, que por el contrario, se 

complementa de tal manera que hay una identi.ficación de valo

res. El oponente en este caso es "la bola" o Revolución Mexi-· 

cana que penetra y desvasta tanto la naturaleza como las vi-

da,s human as. 

Si fue "la bola" antes la causante de la muerte de sus hijos 

'i" 
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de mane~a violenta y sin tiempo de ref lexi.6n, es también aho

ra "la bola" la causante de la muerte de su nieto de manera 

violenta pero pausada, pues la peste hizo estragos paulatinos 

y la enfermedad contraida por Faustino lleg6 hasta las altimas 

consecuencias. Los episodios de la Revoluciónéparecen en todo 

momento del l:'elato como 'gavillas de desalmados que infestaban 

la regi6n', es decir independiente de quienes fuesen los con

trincantes y los que tuviesen el ideal (para Maclovio) , es un 

. conjunto que afect6 en toda ocasión su vida. Es pues, el con

jun~o de los armados, el actante oponente que no posibilita 

que el deseo de abuelo y nieto encuentre materialización. En 

tanto unos buscan la afirmación del poder político - los. fed~ 

rales -, los otros buscan su consolidación corno grupo y la co~ 

servación de sus tierras - los rebeldes - pero ambos son obs

táculo al deseo coman de Maclovio y Faustino, cuyo poder es 

más afectivo que político, sobre todo en el abuelo. 

Corno se observa en la matriz actancial diseñada, el actante 

destinatario o beneficiario aparece escrita entre barras. 

Existen varias razones por las cuales se puede.presentar ambi 

gÜedad e incluso ~a posibilidad de que no haya ningún actante 

en particular. 

Desde la perspectiva de considerar los actantes .de la matriz 
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como elementos constitutivos del nivel manifiesto del relato 

y si los actantes sujetos están compuestos por Maclovio y 

Faustino, es una consecuencia 16gica que la bdsqueda o deseo 

del viaje a Zacualpan, tambi~n corresponde, y los destinata-

rios virtuales, por consiguiente, sean los mismos; pero jus-

tamente por ser destinatarios virtuales y que no obtienen a 

nivel de la historia la concreci6n del deseo1 surge otro pro-

blema. Este se refiere al hecho de que el actante destinatario 

e~taria elidido, es decir, no figura en el enunciado. 

Otra 6ptica de enfoque, con mayor riesgo que las dos anterio-

res, es la posible pertinencia de ubicar en tal caso a "la 

muerte". 

Esta consideraci6n la hacemos a raiz de su presencia cont!nua, 

reiterada, es ella no como abstracci6n
1

sino como presencia en 

la vida de Maclovio la.que toma mayor fuerza. En otros t€rmi

nos, es la muerte - producto de la Revoluci5n - la que en for 

m~ permanente obtiene el beneficio de los planes propuestos 

inicialmente. Vale la p~na destacar que aludimos a la muerte 
1 

en cuanto presencia fuerte ligada a la irracionalidad y no al 
1 

concepto muerte en gener,al, pues en este caso la muerte por 

violencia directa o por efectos que genera, no se inscribe en 
1 

lo que podr1amos llamar un hecho 'natural'. 



Por consiguiente, el actante destinatario puede tener tres va 

riantes: no aparece, es decir, ser elidida; como virtual para 

Maclovio y su nieto, es decir, no realizada; y finalmente co-

mo la muerte irracional • 

. ¡ 
1 
1 

1 
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O~ EL CUADRADO SEMIOTICO 

Abordamos un componente semántico en el relato, teniendo en 

cue~ta la recurrencia de determinados ternas discursivos, es 

decir, que a través del cuento aseguran una coherencia y horno 

geneidad para conformar una unidad temática. En este caso, 

como visión del mundo que subyace y no coma cada una de las 

isotopias que se encuentran, aspecto este último que será ob

jeto al considerar el aspecto expresivo en su modalidad sem~~ 

tica. Nos apoyamos en este apartado en el cuadrado semi6tico 

o nivel profundo que indica Greimas. Una forma de presenta

ci6n suscinta nos la ofrece Gilberto Giménez, al interpretar-

lo: 
. 

"La gramt.itica profunda del relato comprende un sis-

tema conceptual o axiológico que se puede analizar 
y reconstruir con la ayuda del 'cuadrado semi6tico', 

modelo de la estructura elemental de la significa
ci6n. El cuadrado semiótico de Greimas, inspirado 
en la lógica clásica de Aristóteles, articula los 

significados, oponiendo términos sobre un eje semá~ 
tico comdn (_Blanco vs negro = color} • De este modo . 
se obtienen relaciones de contrariedad, contradic~ 

ci6n y de implica~ión". (~} 

(9l Giménez, Gilberto. 'LingU!stica, semiología y análisis -
ideol6gico de la literatura', en: Literatura, ideología 
X lenguaje, Grijalbo, México, 1976. 
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En "Leña. Verde" ha.y un a.ntagonismo rna.rcado entre dos va.lores 

en forma recurrente, valores o axiologfas que van a tomar ~ 

cuerpo en los diferentes actores como sistema. que rige en 

parte sus comportamientos y los acontecimientos. 'l'ales vale-

res los constituyen "la emotividad" y la "irracionalidad" 

frente a la vida. (sensibilidad vs insensibJ:lidad = vida}. 

Podemos representar el cuadrado semiótico de ''Leña Verde 11 de 

la siguiente manera: 

lEMOTIVIDAD/ 

Apego a la vida. 

Afecto honesto 
Aceptación 

Fantasia compensadora 
Valoraci6n del deseo 

l ACTITUD ANTE LA VlD~ [ 

-------------------- ./IRRACIONALIDAD/ 

• 1 

i 

Vida rutinaria¡' muerte 
O cito 

Rechazo fortuito 

Realidad hostil 
Desgarramiento interior 

Las articulaciones repr~sentadas a trav€s de las diferentes 
1 

flechas indican: 1 

1 
= relación entre t€rminos contrarios. 

-----~------------- ~ relación entre t€rminos contradictorios. 

~ relaci6n entre t€rminos implicados. 

1 
1 

¡.,· 
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La deixis negativa, o sea la columna derecha, situados en tan 

to valores negativos en la linea de implicacH5n, se atribuye 

en el relato a. todo el conjunto formado por "los armados" tan 

to los federales o tropas del supremo gobierno y rebeldes za

pa ti stas, quienes en grupo son identificados como la 'gavilla 

de desalmados•., son vistos como los portadores de la _irracio

nalidad que están ligados de manera gratuita a la muerte en 

los enfrentamientos que tienen lugar en la región, hecho que 

si lo hacemos extensivo a una concepción ideológica subyacen

te y v~lido pa.ra el periodo de la Revoluci6n Mexicana, mues-

tra huellas del autor respecto a la consideración de tal fe-

n6meno histórico, quien entre líneas o de manera abierta age~ 

cia un rechazo a. dicho proceso. Helena Beristáin en "Análisi.s 

. estructural del relato literario', aclara a propósito del 

cuento "undisparo al vacio" tal postura que abarca a Mauricio 

Magda.leno, nuestro autor objeto de estudio: 

"Un 'disparo al vacío' (explosi6n sin consecuencia). 

No hay que hacer grandes esfuerzos para relacionar 

este significado con el marco histórico de la Revo 

1uci6n Mexicana y con el criterio (escéptico) más 

comdn entre sus cionistai a sus respectos: el cri

terio que revelan también Azuela, Guzmán, L6pez y 

Fuentes, Magdaleno y muchos otros, de que la Revo-
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lución fue un estallido vano, una violencia no 

orientada,·que no dio en el blanco y no produjo 

más que crueldades y sufrimientos" (10) 

Esta visión domina el relato y caracteriza a uno y otro bando: 

vida rutinaria que se ve matizada por el enfrentamiento y gen~ 

ra devastación, violencia. Este fen6meno se aprecia indepen

diente de los ideales socio-politicos en cada uno de los con-

trincantes. Se toma como punto de apoyo precisamente para enf~ 

car una historia que en el contexto global se ternaria trivial 

y un lugar común, pero que cambia de apreciación al ubicarse 

en la perspectiva de los seres en particular en lo que de des

politización contienen y en el grado de sensibilidad que coro-

portan. 

Se trata de la 9tra faceta de la Revolución. La capacidad de 

sentir la vida en torno del afecto familiar, desechando todo 

tipo de intervención; es la lucha aislada por la supervivenci~ 

que lleva al viejo Maclovio a aceptar la primera pérdida, re

sign5ndose basado en la apertura afectiva que le ofrece su 

nieto y le remite a realizar fantasias de gratificación, pues 

perdura en ~luna sensibilidad fuera.del marco "comdn" y es 

por ello que valora el deseo conjunto. 

De este modo la deixis positiva, ubicada en la columna izquie~ 

(10) Deristáin, Helena. Op. Cit. p&g. 151 
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da se asigna al núcleo familiar de Maclovio que afrontando el 

reto del estilo de vida impuesto, con una realidad completa

mente hostil, reelabora su resj_gnaci6n y proyecta formas viE._ 

tuales de realizaci6n del deseo de continuar, compartir y so 

lidificar los nexos de fraternidad. Lo único que se encuentra, 

no obstante, es el desgarram'iento interior provocado. Vemos 

un circulo que se hace, se deshace y se vuelve a hacer. 

Este sistema de valores que ofrece el relato es la manifesta

ción de Mauricio Magdalena, por medio del narr~dor, de la cen 

sura. de la violencia sin sentido en aras de la vida como pos~ 

bil;tdad de acerca,ttliento al afecto·de modo franco y no deso

:x;i_enta.do~ 

Un .a.spec·to / aunque no ligado de manera directa con este cuadra 

do sem:i6tico, pero que se deriva de él( es lo que respecta a 

la afectividad como pui:i.to vinculado con el quehacer reflexivo 

f:t:'ente a.l. quehacer pragmél,tico. 

El ha;cel;' reflexivo es un elemento demasiado fuerte en el com-

pol;'tamiento de Maclovio< es este ha.cer reflexivo el que rige 

su ~ctua~ y le da sentido a los hechos en los cuales partici-
1 

pa, l\nte ·1as dos pérdidas de que es objeto, lo mismo que las 
v-q, 

a.gz-es':l'.:on.esé\:sufre por los a.rmados( lo llevan a una actitud in-
1 

ti:oapeCt;tya,, Est& completa.mente dominado por el sentir. 

1 ~ 
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Si nos servimos de las funciones del lenguaje que postula Ro-

man Jakobson, podemos afirmar que, además, de la función poé-

tica que es inherente a "Lefia Verde", sobresale al mismo tiern 

po la función emotiva: Maclovio expresa algo de sí mismo en 

su monóJ¡ogo, ese algo de si mismo como expresión esta signado 

por el lamento, el dolor que padece. 

Por su parte las nueras del viejo Maclovio se caracterizan por 

el hacer prngm~tico en forma dominante -al menos frente a la 

actitud del suegro. Son ellas las que buscan desplazar los e~ 

t~dos depresivos de éste atendiendo a formulaciones prácticas, 

si bien, con un sustento ideol6gico-religioso la mayoría de -

las veces. 

Lo anterior no significa que exista una demarcación total en-

tre el hacer reflexivo de Maclovio y el hacer pragmático de 

sus nueras. Se trata de un elemento enfatizado corno actitud 

ante la vida y mti.s particularmente ante la muerte. 

1 

f 
1 

1 
t 

', 
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PLANO DE LA EXPRESION O DISCURSO 

El plano de la expresión llamado tarnbiSn plano del discurso, 

o proceso de enunciación, se entiende corno el modo de exposi

ci6n de la historia, el c6mo se nos narra la anécdota. Al em

prender el análisis de este nivel, investigamos por la manera 

que se adopta respecto a: 

11 -Qué f6rmulas se utilizan para iniciarlo, proseguirlo y clau 

surarlo. 

-Qu6 recursos para proporcionarle visos de verosimilitud. 

-C6mo se cambian él uso de estilo directo con el estilo indi-

recto. 

-Conforme a qué procedimientos participan el autor y el. narrador. 

-C6mo se manejan las perspectivas que va adoptando el narrador. 

-C6mo se manifiestan y se interrelac.tonan l,f!.S .. distintas tempor~ 

lidades: la de los personajes en la historia, la del proceso 

de enunciación".. (11) 

Encontramos, de este modo, que tanto historia como discurso se 

implican, se entrecruzan, por lo que es necesario determinar 

los principales motivos de correspondencia que en su confronta

ción ofrecen ambos en lo que atañe a: 

~El marco espacial. 

-La coordenada temporal. 

-El narrador y su perspectiva. 

-Las estrategias de presentación del discurso. 

-Isotop1as 1 análisis semantico. 

-Los elementos retóricos empleados y su efecto. 

(11) Beristáin, Helena. Op. Cit. página 85-86 
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~odas los puntos enunciados como objetos de análisis remiten 

a la categor1a del narrador, pues es a través de su aparición 

que vamos a dilucidar la forma en que está construido el rela 

to. 

MARCO ESPACIAL: 

El narrador de "Leña Verde" manipula el espacio de la historia 

de tal modo que no se dirige en un orden continuo. Al iniciar 

se la an~cdota sabemos que su punto de referenci~ lo constit~ 

ye el "jacal del yiejo Maclovio", espacio que ~ufre alteraci~ 

nes, ya que la distancia que existe en un comienzo respecto 

de éste, luego se ve desplazada; su distancia fluctda. Halla

mos fragmentadamente un acercamiento: 

"El jacal del viejo Maclovio se vio concurridisimo .. 11 Toma de 

distancia que se da en el primer párrafo y permanece en el 

segundo: 

"En el jacal, el aire se enrarecía por instantes .. " 

"Cunde el fr1o en el jacal ... " hacia la parte final donde su. 

distancia se va acortando cada_ vez más en tiempo y espacio: 

"En el jacal vibra ahora la claridad del fog6n." 

El punto de referencia del narrador- el jacal- nos es ofreci

do' con una distancia inicial que luego se va acortando respe~. 

to de la escena presente del velorio. Se inicia en el jacal 

y en seguida nos presenta una visión panor~mica de la regi6n 

aledaña: 
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" ••• Afuera •••• , los cielos vertían una eléctrica claridad" 

(primer párrafo) y complementa ese alcance de conjunto en el 

párrafo final: "Noche afuera, ladraban los perros". 

Hay un dominio completo del espacio por parte del narrador 

es él quien da las alternancias de ubicaciones. Nos ofrece 

por turnos los alejamientos dirigidos a la calle, el monte 

por el que se viaja a Zacualpan, -la sierra de Morelos que 

deambulaban los armados, la 'trayectoria a Sultepec o Taxco. 

La ubicaci6n que toma al comienzo como alejado de la escena 

"actual". Los acercamientos los presenta al describir las v.f. 

sienes de los congregados en el cuarto del rancho, los adobes 

del muro donde se proyecta la luz de los velones que ilumi 

nan el cuarto y al cad~ver, convirtiéndose el interior del 

jacal en un elemento de repetición del discurso. La ambigüe

dad que surge por momentos es la de los espacios evocados:-

podemos distinguir algunos claramente demarcados ·y proporci2 

nadas por el narrador, pero no así cuando se presenta la con 

fusión entre el narrador y el personaje Maclovio. 

Existe un desfase: aunque se mantiene un punto de referencia 

que lo constituye el jacal y lo asume directamente el narra-

dor, los espacios retrospectivos sufren modificaciones, en 

tanto que son compartidos por el narrador y por el personaje 
i 

llegando a integrarse. El espacio representado en ocasiones 

se omite para acelerar un poco la historia. Tal es el caso 

del escenario en que tie'ne lugar la muerte de Diego y Maclo

vio chico. S6lo sabemos que era rumbo a Sul tepec. ~e trata · 

de un espacio que el lector infiere con relaci6n al conjunto. 

Un aspecto que se puede referir es el de la distribuciC:sn, ya 

1 
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no del espacio en el discurso, sino la distribuci6n del 

discurso en el espacio. En el relato hallamos una constitu 

ci6n por párrafos separados cada tmo por punto y aparte 

y que coinciden con la separación de otros tipos de uni 

dades de naturaleza semántica. 

S6lo en el caso de los monólogos por su característica de 

fluir en la lógica de la conciencia y no 1 la lógica lineal, 

encontramos agrupaciones de espacios y por consiguiente de 

tiempos. 

COORDENADA TEMPORAL: 

El rasgo que distingue el relato de Mauricio Magdalena es 

la circularidad adoptada por el narrador para contar.la 

historia. El inicia en el momento en que están congregados 

los vecinos en el jacal de Maclovio dando el pésame a Ma-

clovio y concluye pocas horas después cuando comienza el 

rezo. 

Se puede considerar en la narración dos tipos de tiempo.En 

la medida en que el narrador es el·intermediario entre la 

historia y el lector, y que comunica los hechos pasados 

mientras él mismo organiza los elementos de la historia 

y los cuenta, posteriormente a su ocurrencia en un prese~ 

te contingente que es el presente en que se efect~a el ac . -
toc'Jde narrar y a partir del cual se delimita el pretérito 

de la histor~a. As!, se da Wla delirnitaci6n entre el pro

ceso de enunciaci6n y el proceso de lo enunciado (histo--

ria). 
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En el relato en cuestión, el orden de la intriga que im-

pone el .narrador a la historia presenta un desfase~ Como 

"Leña Verde" se inscribe en los tipos de relatos conoc_!. 

dos como "enunciación hist6rica" observamos que los va

lores temporales que comporta están dirigidos a una res 

tricci6n de tiempos y de personas, permitiéndose los 

tiempos del indicativo, básicamente el pret~rito indefi 

nido: "El jacal se vio concurridísimo", algunas veces 

admite el futuro prospectivo:".iban a ir ••• febrero Zacual-

pan" 

A v~ces,en la enunciaci6n1 el tiempo ofrece el aspecto 

puntual: "Gertrudis encendió el fog6n". Otras veces es 

el aspecto resultativo: "La bola se había generalizado y 

las gavillas •••• " 

En ocasiones aparece el presente hist6rico que sirve pa

ra describir de manera más pr6xima e impactante los he

chos (equivale a~tiempo importante o Aoristo): "Las lla

mas crepitan y devoran •• " 

·El ritmo de la narración es morosa, hecho que se compru!:_ 

ba con las citas o relevo de la palabra en el discurso:

existen sumarios, o sea, compendios de situaciones (eje~ 

plo la muerte de los hijos) que se alternan con escenas 

de acontecimientos detallados mediante relevos del dis-

curso y estilo directo (la aprehensi6n de Maclovio por 

los federales y su diálogo). 

En. general "Leña Verde" presenta·pausas descriptivas que 
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pertenecen a escenas y de este modo disminuyen la velocidad 

de la historia, que en última instancia, no implica mayor 

dinamismo. O sea,las cattilisis cxpansivus y reductivas (elE_ 

mentos para acelerar y retardar) dominan suspendiendo el 

tiempo de la historia. Encontramos escasas elipsis o supre-

sienes. 

EL NARRADOR 

El narrador es el sujeto de la enunciaci6n del discurso que 
. . 

comunica acontecimientos pretéritos. Su acto de narración se 

ubica desde el presente y su hecho narrado en pasado con va

riantes. 

El narrador es el encargado de presentarnos a los lectores 

a los personajes y sus acciones en determinado espacio y 

tiempor ;es un personaje más del universo representado y en esa 

medida.no se confunde con el autor, difiere de éste. El narra 

dor es un personaje de ficción, podemos decir que es un per-

sonaje de papel, al igual que los actores del mundo narrado, y 

adopta un modo o punto de vista acerca.de los acontecimientos, 

hecho que se le ha denominado: 

'la perspectiva del narrador'.Debemos aclarar que el narrador 

porta en gran parte la carga ideol6gica del autor, m~s no su 

reflejo. 

La singularidad del relato "Leña Verde" respecto al narrador 

ofrece ambigüedades y precisiones que connotan una forma emi-

nentemente subjetiva. 

En primer lugar identificamos el narrador en tercera persona 

externo o extradiegético, es decir, que no participa directa-
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mente de la historia: 

"Volvieron del monte tarde y con las aguas nieves encima" 

Este narrador extradiegético es, por otro lado, un narra-

dor omnisciente y onmipresente, puesto que tiene una visi6n 

por detrás de la escena, desde una perspectiva más amplia# 

Tal afirmaci6n la corroboramos en la interiorización que 

presenta hacia Maclovio yel. nieto: 

Suena en su ser un vivo y entrañable rumor y la risa de 

Faustino se derrama sobre la vega" (p.179) 

'' Y otra vez los recuerdos. Ahora s.í definitivamente lo úni 

co que le quedaba, los recuerdos" (177) 

"Se le vinieron, de golpe, como surgiendo de la muerte de 

Faustino, muchos años pasados, muchos, muchos." 

El narrador aqu! es una especie de "dios" que· tiene .la cap.e_ 

cidad de tener conocimiento.de los pensamientos y sentimie~ 

tos que se dan en Maclovio. Por supuesto, que la onmiscien-

cia se efectúa sobre un solo personaje y no sobre todos, 

hay una elecci6n deliberada en el seguimiento de que es ob

jeto el personaje Maclovio. Si bien es cierto que el narrador se 

encuentra en tercera persona y 

éste apunta a ser, gen~ralmente, objetivo, en nuestro caso 
! 

observamos que éste no :es infü.ferente. Hay de hecho narra-

ciones de tipo objetivo~sobre todo cuando se dirigen a la 

descripci6n espacial y :de objetos: 
: 

"el cadáver del pequeño· Faustino, tendido en un petate, 
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en un ángulo alumbrado por dos velones" (p. 173) 

"Los pusieron de espaldas a un tecorral, en mon t6n 11 (p.181) 

"Por unos minutos cunde un acceso de toses, •••• entra Blas 

Araiza y da una palmadita en la espalda del viejo Maclo-

vio" (182) "las viejas arriman las tortillas y las ollas 

de atole" (p.184) 

Pero estas intervenciones son mínimas y dan lugar releva!!. 

te a las descripciones de carácter subjetivo respecto al

marco espacial y a las actitudes adoptadas tanto por Macl2 

vio ' antes' y 'ahora' y sus nueras, como actitud 'actual' 

de los congregados: 

11 
•• claridad de estrellas que fulguran macabras en las ch ar 

cas de 1 camino" • 

"La noche se afirma sobre el rancho. Noche polvosa y fría 

de noviernbre
1

con altas y agud!simas estrellas en los cie

los" 

"los recuerdos brotan como viniendo de una profundidad de 

sangre y· los expele el ser como un humo de borrachera". 

"Le dolían las fibras de su aporreada carne vieja". 

"La sombra se agrandó contra los adobes del muro, se agra!!_ 

d6, se agrandó.Maclovio la vi6 incorporarse. La voz, una 

voz desgarrada de quien se muere, clamo: ¡Tata, tata¡~ 

La subjetividad del narrador se amplia a otros 6rdenes, pue~ 

to que sabe más que los personajes a prop6sito de la historia. 

No s6lo el viejo Maclovio evoca, también el narrador lo hace 

y lo hace corno simple observador; emite juicios de valor, cr! 

terios a cerca de las actitudes y manifiesta su propia sensi-

bilidad, como puede observarse en los siguie~tes ejemplos: 
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"las gavillas de desalmados infestaban los m~s escondidos 

rincones de la sierra y depredaban y acababan con los más 

infelices que porcualquier raz6n les parecían sospechosos" 

(p.175) 

El murmullo de las conversaciones era apenas un bisbís 

ahogado que no acusaba la menor relaci6n con el finado, 

algo así como un viento sin sentido" (p.174) 

"Quienes hubiesen sido lo habían dejado sin la flor de ·su 

existencia" (p.176) 

"Parece que de cuando en cuando tronasen petardos. Petardos 

como los de la feria de Zacualpan" (p.185) 

La ambigüedad del narrador surge cuando cede lugar al mon6 

logo del viejo. Aqu~ no se señala la distancia que hay en

tre el narrador y el personaje, la distancia es mínima.Ma-

clovio y el narrador se confunden, se contaminan.Maclovio 

invade al narrador y viceversa: 

no sabríamos a quién atribuir frases tales como: 

-
11 ¿Cutinto haría de todo ello? Fue antes de que el general 

Porfirio Día~ subiera a la sillita. t y vaya que dur6 senta 

do en ella muchos años!" 

Hay,por lo tanto, una alta carga subjetiva y específicamente 

afectiva compartida por el personaje enfocado (Maclovio)como · 

por el sujeto de la enunciaci6n (narrador) que delata la pre 
sencia fuerte del autor. Personaje y narrador no se demarcan 

de manera clara. El narrador valora positivamente a Faustino 
y al viejo Maclovio, asignándoles virtudes, mientras que ha
cia las nueras muestra una actitud de censura, lo mismo que 
para los congregados, corno se deduce de los ejemplos dados, 

al que podemos sumar:"Gertrudis, le dice, aludiendo al viejo 

Y como si a ella no le afectase en igual. • 
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medida la muerte~t.su hijo: Ni. cua,ndo lo de Ma,clovio Y' Dieg·o se le 

carg6 tanto la pena ••• " 

ESTRATEGIAS DE PRESENTACION DEL DISCU~SO: 

Las modalidades para presentar la historia eri un discurso o~rece 

rasgos particulares en "Leña Verde". Atendemos en este caso al 
estilo o relevos en el uso de la palabra. 
El estilo como estrategia de presentaci6n del discurso tiene dos 

modalidades: estilo directo y estilo indirecto.Cuando el narra-
dor da la palabra a los actores, ~ste relevo remite a la citación. 

La citación o estilo directo podemos identificarlo en el si

guiente ejemplo: 

"El viejo se limpi6 con la punta del jorongo y dijo s6rdidamente: 

- Es la leña verde del fog6n. El humo me está entrando en los o
jos11. 

Blas Ariza da una palmadita al viejo: 
-Hay que agachar la cabeza ante lo que Dios Nuestro Señor ordena" 

Estos ejemplos, como en la mayor parte del relato, reproducen 

exactamente las palabras como asumidas por un personaje.No siem

pre es el narrador quien hace el relevo; igualmente Maclovio en 

su mon6logo lo realiza: 

"- Mañana me levanto tata y voy con ust€" 

"Oiga tata, cuando los indios mueren, ¿onde van tata ?" 

"-S!, tata. Mi mamá y mi tía estan juntando unos centavitos pa• 

la feria. 

-Dios mediante, hijo". 

El recurso del monólogo interior lleva a la ambigüedad acerca de 
qui6n profiere, o mejor, de quien concede el turno al estilo di

recto. Dada la forma complementada entre Maclovio y el narrador) 
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es compleja la determinaci6n del relevo.El estilo indirecto pre

senta palabras citadas corno complementadas en el monólogo de Ma

clovio sobre todo el giro reiterativo:·~ 'tata, Tata¡ 11
• 

El diálogo no se presenta en la situación 'actual' de la historia, 

ellos hacen parte de las analepsis o retrospección, pues la acti
tud asumida es de 'sollozo','rumor' 'silencio', bisbís ahogado'. 

'contestar maquinalmente'. 

ELEMENTOS RETORICOS: 

La determinación de recursos estilísticos o ret6ricos y sus efec

tos se da a partir de.la segmentación del discurso en pequeñas u

nidades, ya sea que pertenezcan al plano del significante (fónico 

o gráfico) o al plano del significado (sentido). Algunos críticos 
literarios clasifican las figuran atendiendo al nivel de la pala

bra (fonemas o sílabas), figuras de frase (dominio sintáctico), 

figuras que incluyen palabras y pertenecen al dominio .s~mico y f ! 
guras de frase que pertenecen al dominio lógico. 

En el cuento las clasificaremos en el nivel fónico-fonológico, en 

,el nivel morfosintáctico y a nivel léxico semático (12} 
A nivel fónico-fonológico, hallamos desviaciones que se producen 

en los personajes indígenas, tales como: 

"mi mamá y mi tía están jun.tando unos centavitos pa'la feria" 

"Jueron los zapatistas" 

" ¿6nde se van tata ? 

"Mtis te vale decir la ve~dti" 
" Si lo agarran los federales lo ajusilan" 

"Los muchachos ya se jueron con las mulas de don Bl~s" 

"Mañana me levanto, y voy con ust~" 

¡ 
1 
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Estos metaplas mo.s o desviaciones f6nicas se en.fatizan en el fone-..__, 

ma 'J' como se aprecia y hace parte de los indios en general. 

A nivel morfosintáctico, llamadas metataxas, actüan sobre la for
ma de la frase, es decir, son operaciones a nivel sintáctico. A

barcan: elipsis, supresi6n de puntuación, enumeraci6n,anáfora, 
hipérbaton, polisindeton, etc. (12) 

Hallamos en el relato varias elipsis (supresión completa de una 

palabra, que deja incompleta la frase, a pesar de lo cual conser

va sobreentendido su significado) : 

"El ·aliento de su vida, la raiz de su vida, la •••.•• " 

" cori·ieron mares de sangre en la regi6n. Los franchutes ••• lu~go, 

vinieron las bolas" 

"-Lo único que le quedaoa ••••• 11 

La reduplicación o figura de dicción por repetici6n de 'p~l~bras 

en forma cont!gua: 
. 1 

"La noche se afirma sobre el rancho. Noche polvosa ••• " 

"Y ,otra vez y otra" (que apunta el tiempo como an~:i;oral 

"luego se re.stable~e un silencio., silencio corro ido por sordos •• " 
Las figuras a nivel léxico semántico, llamadas metasememas o tro

pos de dicción son desviaciones respecto de la lengua práctica y 

afectan el plano del contenido. Hay en el relato una saturación 
de las mismas. 
La metonimia o relación de contigüidad, donde el objeto cuyo nombre 
se toma y subsiste independientemente el objeto cuya idea evoca. 

1 

"Quienes hubiesen sido lo habían dejado sin la flor de su existen-
cia". 
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e. 
La metáfora, cuando hay una, rela,ci6n de semja.nza. entre la,s dos i-

deas que se expresan, comparación que es tácita.: 

"Y otra vez los recuerdo~ la.s cosas que se fueron y se convirtie 

ron en humo". 

La prosopopeya o personificaci6n de algo: 

"Los cielos ver.tían una eléctrica claridad de estrellas que fulg~ 
raban macabras, en las charcas del camino". 

El desplazamiento calificativo como atribuci6n continua de adjeti 
vos para realzar las características de un ser: 

"Masculla, en un soplo inaudible y con los ojos perdidos en un 

punto impreciso que lo mismo puede ser la camisa del cad~ver que 

sus ojos cerrados para siempre" 

" Suena en su ser un vivo y entrañable rumor" 

"los hondos 09os de indio que la fiebre encendía de fulgores" 

"Las llamitas surgieron •••• ,derramando un contagio cordial y toni 

ficante". 

"Las llamas crepitan y devoran a duras penas una leña verde que 

cruje al arder". 

El símil o comparaci6n expresa es un recurso que se manifiesta co.!l 

tinuamente con un grado de ~ntensidad muy marcado: 

"algo así como un viento sin sentido que se multiplicaba ••• " 

"Los recuerdos brotan como viniendo de una profundidad de sangre" 

"Le dolian las fibras de su aporreada carne vieja como si lo aplas

tara el peso de los mundos" (al mismo tiempo es hipérbole} 

"reptando como una alimaña, penetr6 ••• " 

"Las voces sigu en zumbando como revuelo de moscas". 
\,..../ 

El recuroo que m~s sobresale es el de la aleg~r!a expresada en el 
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título y que se deJmpeña como una isotopía en todo el relato.El 

t!tulo como condensaci6n encuentra su expansión en el texto,pero 
desde un inicio se nos da cuenta de su sentido a trav~s del epí

grafe. La frase: "Es la leña verde del fog6n. El humo rne entra 

en los ojos", es la alegoría de la p~rdida y el dolor que produ
ce la misma. La leña verde la constitU.YEJbl pequeño Faustino y el 
humo es su muerte, se diluye. Es leña verde por cuanto su edad 

escasa apenas tiende a crepitar. Su muerte penetra con profundi

dad en la interioridad del viejo Maclovio y produce el llanto. 
La leña verde es la leña que arde y quema y se diluye antes del 
tiempo ideal. 

De este modo, la respuesta del viejo Maclovio ante la muerte de 
su nieto, es aleg6rica: la leña resistente que es un nieto, es 

verde, casi un adolescente. Dicha leña que arde antes de tiempo, 
es decir, el pequeño que muere muy pronto, produce el humo, la 

p~rdida y penetra aguda. 

Dentro de los recursos lingüísticos empleados sobresale en igual 

medida el uso y sentido que adquieren en el relato laslocuciones 
coloquiales en boca de los personajes, a diferencia del narrador 
que se caracteriza por un •1éxico selecto•. 

Las expresiones populares y los dichos tomados de los giros coti
dianos se suman en este caso a los regionalismos mejicanos, tales 

como: petate, guaraches, piloncillo, etcétera. 

Entre todas las formas familiares aquella que toma una diroensi6n 
efectiva, es sin lugar a dudas; Tata, expresi6n familiar infantil, 
como manifestaci6n de ternura ante el dolor que domina al ambiente. 
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LA ISOTOPIA 

Greimas, al concluir la definici6n sobre la, isotoJ?!a, r insiste en que 

es: 

"La permanencia de una base clasemática jerar
quizada, que permite, gracias a la apertura 

de los paradigmas constituidos por las categ~ 

rías clasemáticas, las variaciones de las uni 
dades de manifestación, variaciones que, en 
·lugar de destrui.?: la isotoPS:a, no hacen, por 
el contrario, sino confirmarla." (1) 

Como vernos , en esta definici6n de isotopía, el concepto de clase

ma o de "categoría clasemática" juega un papel de gran importancia • 

. Recordemos que Greimas disti~gue dos tipos de ~runas (2}: 

1.- los sernas nucleares. 

2. los sernas contextuales -~clasemas -

Los sernas nucleares son aquellos que "·se incluyen en estas unidades 

sem ánticas que son los lexemas (elementos del nivel de la manifes
'-" 

taci6n)" {3) 

(1) Semántica estructural, pp 146 

(2) Greimas define un serna como aquella unidad m!n'ima de significa
ci6n cuya función diferencial tiene raz6n de ser en el marco de. 

una estructura del mismo modo en que, por ejemplo, los femas 
se diferencian entre 's! en su estructuraci6n fonemática. 

(3) Court~s, Introducci6n a la semiótica narrativa y discursiva,pp~ 

45 
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Los sernas contextuales o clasemas son aquellos sernas que "se ma-

nifieotan en unidades sintácticas más amplias que implican la 

unión de por lo menos dós lexemas". (1) 

Segtln ello, resumidamente, podremos afirmar que el sema, nuclear· 

viene siendo aquel "mínimo sémico permanente" que halla.mos en la 

definición léxica, o entrada de diccionario, de un término¡ es 

pues, una de las invariante~ convencionalizadas o codificadas 

por la lengua. 

El serna contextual o claserna, por su parte, se inscribe dentro 

de niveles más amplios del texto, es decir, se trata de sernas 

que se encuentran caracterizados y determinados por el lugar que 

ocupan en el contexto. (2) 

En este sentido Greimas hace destacar la importé;"\ncia de la, "base 

clasemática jerarquizada'~ en la identificaci6n de la isotopía.E§_

to quiere decir que en la identificaci6n de una isotopía se hace 

pertinente, más que cualquier otra cosar privilegiar los contex

tos como tlnica v.í.iil. en la búsqueda de los efectos de sentido que ·el 

texto está en posibilidad de vehicular. 

El ejemplo más claro al que recurre Greimas para redonde~r su ex 

plicaci6n en relaci6n a los clasernas , es el del enunci~do( 

Le chien du commissaire aboi.e 

(el perro del comisario ladral 

(1) Court~s, op. cit., pp. 45 

(2) ~l respecto, ver el ejemplo de tete (cabeza) que Greimas expl!, 

ca y coú<tés después awpl!a. 
-·------------------------------
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en donde, inscrito dentro de un contexto más amplio, el tér-

mino "chien" (perro) puede ser equivalente a ~·secretario" er. 

una isotopía suby_y.cente a la primera. Es decir, en el primer 

caso se trataría del clasema /animal/ y en el segundo caso 

del clasema /humano/. 

Como dice Courtés. 

"Dicho de otro modo, la puesta en conte~to 

de una figura nuclear, que la liga a una o 

varias otras, hace resaltar por lo menos 
un nuevo serna, el serna contextual o clase

ma, que asegura la unión de ambas y las hace 
compatibles." (1) 

El nuevo serna aquí, en"el perro del comisario ladra", es el 
que se forma en e~ interior de un contexto subyacente ~l con

texto de base. 

Al identificar dos clasemas: /animal/ para el primer contexto, 

/humano/ para el segundo contexto, identificamos entonces dos 

isotopías una elemental, propia de la ~rimera lectura, y una 
compleja, propia de la subyacenciaa--que en un contexto mgs am
plio ese enunciado puede remitir. Es decir, el enunciado: "el 

perro del comisario ladra", inserí to en el contexto de la iro 
. I~ . 

nía, conduce a un microuniverso sematico: el secretario del 
comisario es bravo, o rabioso, o bullicioso, un tipo al que no 

podemos acercarnos, un individuo "animalizado''. 

(1) OP. cit. pp. 47 
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Atendiendo a lo anteriormente expuesto intentaremos pues cla

sificar las distintas unidades sem án ticas que, integradas en 
'._,/ . 

cada línea de lectura, conforman las isotopías. 

Hay una.unidad de significación que de principio a fin atravie 

sa al relato en mención. El dolor es un clasema que se·mani-

fiesta en sus dos variante sémicas: dolor / físico/ y dolor 

/afectivo/ constituyendo el núcleo fundamental o ej~ sobre el 

cual giran los distint'os tópicos del texto. 

Ambos núcleos sémicos se hallan vinculados con el t6pico que 

se desprende de ellos la muerte. 

Observamos el siguiente esquema: 

DOLOR 

/físico/ /afectivo/ 

MUERTE 

El dolor /físico/ está manifiesto en las torturas, las penurias 

del trabajo y las enfermedades. 

El dolor /afectivo/ se halla representado en la nostalgia y la 

tristeza, en la negación del deseo, en la desarticulación de la 

familia. 

Podemos identificar entonces, como primera isotopía, a la serie 

de sintagmas que se refieren a la muerte, la que, de alguna 
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manera, .se entrecruzar~ con las otras isotop.ías, como veremos. 

ISOTOPIA DE LA MUERTE 

pésame 
cadáver 

velones 
condolencia 
velorio 

macabras (estrellas) 
muerto 
finado 

bulto rígido 
enterrar 

murieron acribillados 
peste desconocida 

fusilamiento 
ejecución 

f u~go 

camposanto 

se iba la vida 
puro esqueleto 

moribundo 

!3-gon.ía 
difunto 
rezos 

.• 

Hay pues aquí una línea homogénea de lectura. Observamos la redundan

cia de unidades sémicas, todas relacionadas entre.sí por una línea de 
lectura. 

Quizás sea ésta, por su carácter elemental y constante, la línea con 

la que primero se encuentra el lector destinatario. 
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Desde el inicio del relato, la narraci6n nos sumerge en esta at-

m6sfera conmovedora de la muerte. Este t6pico, presente en toda 

obra de Magdaleno, aparece vinculado en una relaci6n de disyun

ci6n y conjunci6n con el t6pipo opuesto, la vida. 

La muerte es para Magdalena aquello de lo que el hombre huye pero 

que es a su vez la vida misma. Los sufrimientos, las persecucio-

nes, el hambre, las torturas hacen parte de esta vida.fragmenta-

da, incompleta. Los personajes luchan por la sobrevivencia1 pero 

en esa lucha se encuentran siempre con la muerte. 

La muerte se manifiesta a su vez en sus dos variantes~ por vía 

violenta (producto del enfrentamiento entre ej~rcito zapatista y 

ej€rcito federal y por vía pasiva (la enfermedad, la peste). 

Quizás todo esto nos permita abordar la descódificaci6n del si~-

tagma que sirve de título al cuento mismo. "Leña Verde", sintag

ma conformado por dos lexemas, no implica tan solo, semánticamen 

te, "troncos de árbol cortados a destiempo" sino que, en un con

texto más amplio~~xtrapola hacia otros sentidos. 

En dos situaciones se hace alusi6n a la leña verde: 

¡.-Cuando van a fusilar a Maclovio. 

cuando se cierra el relato, en la nostalgia por la muerte del 
2. 

nieto • 

. En ambas situaciones el personaje renuncia -por momentos, a la 

vida- pero siempre la esperanza está latente. 
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En l~ primera situación: 

"Maclovio no pensaba en nada't ¿para qué? 

los pensamientos, cuando uno va a morir, 
no sirven más que para estropear el áni
mo. JPara qu~ abatir con pensamientos 

nuestra fuerza de hombres y para que hacer 

nos olvidar que la vida es algo que no va 

Il.e nada ••• 

••• -No lloro, mi capitán. Es Ja leña verde 
del fogón. El humo me está entrando en 

• 
los ojos." (1) 

En la segunda situaci6n: es el abatimiento, el abandono y el re
cuerdo lo que señalan esta renuncia transitoria a la vida, en Ma 

clovio. 

Aquí, hay una asociaci6n entre el presente y el pasado.Imaginemos 

al personaje, en las dos situaciones, colocado frente al fog6n eg_ 

cendido con leña verde. En la primer~ situación existe el sonido 

de las detonaciones en el momento del fusilamiento y en el momen

to de la huida. El sonido de las detonaciones es asociado con el 

sonido emitido por la leña verde al ser quemada: 

(1) Op. cit. pp.161 
(2) Op; cit.pp. 185 

"Las llamas crepitan y devoran a duras p~ 

nas una leña verde que cruje al arder.Pa

rece, de cuando en cuando, que tronasen 

petardos. Petardos como los de la feria 
de Zacualpan. Se espesa en el jacal un h.!:!_ 
mo penetrante • A través del humo la som

bra del finado se ~granda. 11 (2) 
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Este fragmento conjuga los dos opuestos: vida y muerte, po

los que, como en todo relato, marcu.n lo positivo y lo nega

tivo, ló dialéctico del· proceso narrativo. Los petardos son 

chispas de fogón pero también son detonaciones que evocan 

tanto la fiesta (vida) como la guerra (muerte). Así, enton

ces, hallarnos en leña verde - como unidad de sentido - un 

sintagma en el que confluyen, condensadarnente, los motivos 

de la vida y la muerte. 

Pero también es claro destacar c6mo no se manifiesta tota1 

mente la renuncia a la vida. Siempre hay un hálito de espe

ranza en toda la obra de Magdaleno. 

En"Leña Verde" el personaje está a punto de ser fusilado y 

sin embargo, en uh 1lltimo momento, se salva casi por puros 

reflejos. Al final del relato, la muerte del nieto, que se 

sostiene en toda la narración, parece también hacer morir 

al personaje pero ·se nos muestra que las lágrimas que éste 

suelta no provienen del dolor expiatorio 1 sino del ardor que 

causa el humo de la leña verde al ser quemada. 

Es posible señalar una línea de lectura que es mediad~ 

ra entre la vida y la muerte: es la esperanza, la ilusi6n 

del progreso que gi.ra también alrededor del elemento "leña '1. 

La familia vive de vender leña, y metates. Este oficio les 

permite sostener la esperanza de una vida mejor -indivi.dua!_ 

mente -, ir a la feria, cumplir con las ceras para la vir-

. gen, etcétera. Pero, son a fin de cuentas, deseos t.l;uncados. 
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Todos los cuentos de Magdaleno representan la historia del 

personaje fracasado, personajes de duda, de indecisiones y 

de desconocimiento de la realidad social. 

Dentro de este fracaso, el antagonismo es determinante y 

decisivo. 

El antagonism~, leitmotiv en la narrativa de la revoluci6n, 

se realiza en varios sentidos: 

1. Como negaci6n entre el deseo y la 

realidad. 

2. Como enfrentamiento entre ricos y 

pobres. (entre federales y revolu
cionariqs) 

3. Como esperanza y desesperanza 

4. Como vida y muerte. 

La isotop!a que se entrecruza con la de la muerte es la de la 

_guerra. Casi podría decirse que ellas se confunden hasta tal 

punto que la una es subisotop!a de la otra. 

La isotopía de la guerra representa, referencialmente, la re-
' voluci6n campesina de 1910, en este caso, el desarrollo de la 
1 

1 

misma en la zona sur del país, la zona vanguardiada por Emilia 

no Zapata. 

En esta isotopía identificamos las siguientes unidades: 
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ISOTOPil\ DE LA GUERRA 

(inscrita dentro de la isotop!a del 
an tagonisrno) 

revuelta 

se bat1.an (los bandos) 
muerto a balazos 
revolucionarios 
sacrificados 

remolino de venganza 
bola 

gavillas de desalmados 
cadáveres 

los mataron 
había guerra 

se peleaba rabiosamente 

lo chicotearon (los zapatistas a M.) 
lo pararon a balazos 

espía 
tropilla 
treinta chicotazos (de los federales) 

fuentes de sangre 

la soldadesca 
acribillados a balazos 
partidas de rebeldes y federales 

peste (poblaciones diezmadas por la. guerra) 
lo ajusilan 
nuevos contingentes 
infierno 
los cazaron 
ráfagas de ametralladora 

prisioneros 
fusilamiento 
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orden de hacer fuego 
lo persiguieron a balazos 

De esta clasificaci6n,las unidades gue aparecen tanto en una 

como en otra l~nea de lectura son: 

muerto a balazos 

acribillados a balazos 

fusilamiento 

ejecuci6n 

peste 

infierno 

Condensadamente, se puede ver en estas unidades sint~gmáticas 

la forma en que se identifica a la muerte y a la. guerr.a. 

Quizás las dos al timas unidades (peste-infierno} slvan de. rnet! 

fora para señalar varios niveles de significaci6n.Así ~odemos 

afirmar que: 

1. .La guerra es una pes te y es un inf ier 

no. 

2. La muerte es una peste y es un infier 
1 

ho. 
1 

3. La vida es una peste y es un in~ierno, 

En el primer caso, la.guerra (o la revoluci6n} es peste e in

fierno, en tanto que los personajes deben soportar la penuria 

del sufrimiento constante. En la regi6n que sirve de. espacio· a 

la historia, todo funcion~ como un castigo que se extiende y 



106 

se aposenta corno una peste: las persecuciones, las torturas, 

los fusilamientos son una peste. 

En el segundo caso, la muerte, como producto de la guerra, 

cunde, se disemina, se extiende. Es pues tamloi~n una peste 

y en tanto que portadora de sufrimientos es un infierno. 

El tercer caso es el m~s fundamental porque nos permite iden 

tificar c6mo asume la vida -la existencia- el autor del rela 

to. 

Dif!silmente podemos reconstruir la visi6n del mundo que el 

autor proyecta en el relato,desconociendo toda la obra en su 

conjunto. Tanto en la novela como en los cuentos, la vida es 

asumida como un infierno o como una peste que azota al hom

bre. Los personajes de Mauricio Magdaleno no son felice~ Vi

ven el sufrimiento por dentro. Parecen almas purgando conde

nas. Por ello, nos atrevemos a afirmar que toda la obra de 

Magdaleno es la representaci6n simbólica de la vida asumida 

como un infierno. Muerte, sangre, pes.te, · fusilamientos, hambr~ 

nas, expropiaciones, aridez, alcoholismo, traición, persecu

ción etcétera,son unidades de significaci6n que permiten cons 

tatar nuestra interpretación. 

Uno de los parlamentos de Maclovio es lo bastante significat~ 

vo para reforzar esta visión sobre la vida: 

"-¡Tanto batallar, Diosito, y primero se jueron 

Maclovio, y Diego, y luego Faustino, y yo 

estoy aquí solo ¡" (pp.182) 
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El significante "batallar" es susceptible también de leerse 

en varios contextos: 

1.Corno la guerra misma 

2.Corno la vida y sus obstáculos 

Corno anotarnos, hay en la obra de Magdaleno una visi6n escépt! 

ca sobre la revoluci6n campesina. Mauricio Magdaleno nunca ere 

y6 en la revoluci6n campesina. Reconoce el sufrimiento del cam 

pesinado, reconoce sus condiciones de explotaci6n a causa del 

latifundio pero no plantea salidas a ello. 

El conocimiento profundo que tiene sobre los indígenas y sobre 

el campesinado es lo que le permite ver con escepticismo una 

posibilidad o alternativa a la problemática agraria. Maclovio 

representa al campesinado, en él identificarnos la investidura 

ideol6gica que el campesina~o mexioano comporta.Como él mismo 

lo dice: " ••• estoy aquí solo! •• ' después de tan to batallar. 

Este batallar ha sido pues inútil. Ahora el escepticismo se ex 

tiende a la vida misma y comienza a penetrar la concepci6n re

ligiosa. Hay un reclamo hacia Dios. Pero es un reclamo débil. 

La resignaci6n, la sumisi6n, el dejar que la vida prosiga aun

que no tenga sentido, el abandonarse ante los designios de Dios 

arropan como un manto al personaje de "Leña Verde". El bata 

llar ha sido inútil. El trabajo constante, la lucha cotidiana 

por la sobrevivencia, el e.vitar meterse directamente con el han 

do revolucionario ha sido tambi~n inútil como ha sido. intítil 

la revoluci6n misma. 

. ' .-. " ! ·. 



El antagonismo no es pues, corno en el cuento ~e R.F. Muñoz 

("Un disparo al vacío"), un antagonismo meramente formal 

entre revolucionarios y federales sino g~e es tambi~n un 

antagonismo entre la esperanza y la desesperanza, entre la 

vida y la muerte, entre el trabajo y la sobrevi vencía, en-

tre Dios y el hombre, entre el hombre y la naturaleza mis-

ma. 

Ante tal situaci6n de contradicci6n1 el hombre se sumerge 

en el mitqtle la religi6n, única alternativa ante un mundo 

negativo que se le impone. De allí que el hombre espere 

que Dios mismo decida y determine sobre su destino: 

"-Hay que agachar la cabeza ante lo que Dios 

Nuestro Señor ordena." (p.182) 

Tal concepción se inscribe dentro de los roles culturales que, 

desde períodos arcaicos,.han determinado el mantenimiento de 

las relaciones sociales de producci6n. Se trata pues de una 

con9epci6n totalmente primitiva, concepción que reproduce di

chas relaciones de producci6n, las afianza y las cohesiona, 
' 

las afirma y las consolida. El hombre se representa falsarnen-
• 1 

te las condiciones de existencia, imagina que tanto el micro-

mundo como el macromundo penden del báculo de Dios, imagina 

que la pobreza es un bien que viene dado por Dios. 

1 
: 
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LERA VERDE 

Huan tla aca mitztlahtlanniz 

zoapill~ tleca tichoca, 

xiquilcui xoxouhgui guahuitl 

techichocti ica popoca. 

LY si uno en saber se empeña 

la causa de tu penar, 

dile que verde es la leña 

y que el humo hace llorar7 

(De un antiguo cantar mexicano) 

.El jacal del viejo. Maclovio se vio concurrid1simo desde que em-

pez6 a pardear. Grupos silenciosos de vecinos del rancho susu-

rraron el p~same de rigor dirigi~ndose indistintamente al deudo 

o al cadáver del pequeño Faustino, tendido en un petate, en un 

ángulo alumbrado por dos velones, y se concentraron en la puer-

ta, luego, a efecto de que un nuevo turno. tuviese ocasión de en 

trar y de mascullar, a su vez, su condolencia. Unas horas des-

pués Nemesio, el de ia Boca de Tierra Caliente, y Blas Araiza, 

el de la recua de mulas que cada tercer día hacia el transporte 

de carga entre Zacualpan y la regi6n, hicieron circular entre 

los presentes unas bofellas de refino, y el velorio cobr6 una 

extraña animaci6n. Afuera, en la cerrada noche de noviembre, 
1 

los cielos vert1an una eléctrica claridad de estrellas que ful-

guraban, macabras, en las charcas del camino. 

En el jacal, el a~re se enrarecía por instantes. En torno 
' l 

del muerto revolv1anse legiones de moscas y frecuentemente le 
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cubr1an la cara. Alguna de las viejas, sin levantarse del suelo, 

tend1a la mano armada de una punta de rebozo y las ahuyentaba. 

El murmullo de las conversaciones era apenas un bisb!s ahogado 

que no acusaba la menor relación con el finado, algo as1 como 

un viento sin sentido que se multiplicaba en tres o cuatro gru-

pos a la vez. Maclovio contestaba maquinalmente y no levantaba 

los ojos del bulto r1gido de Faustino, tras el cual reptaba 

la luz de los velones por los adobes del muro. Para febrero cum 

plir1a doce años, precisamente el dia de San Faustino. Una serna 

na antes de que se sintiera malo -hab1a andancia en la región y 

era raro el jacal donde no estuviera en cama a~guien- Maclovio 

le dijo: 

-Cdrate y a ver si pa'febrero vamos a Zacualpan. Cargamos 

de metates los burritos y le ll~vamos unas ceras a la Virgen. 

Por febrero, todo el mundo abandonaba el rancho, rumbo a 

Zacualpan. Antes, cuando viv1an Maclovio y Diego, tambi~n ellos 

la emprend1an rumbo a la feria. Sus nueras -y era por cierto la 

circunstancia determinante en la resolución del largo viaje-

eran tan animosas una como otra y nunca las arredró la fatigosa 

traves1a, para cuyo efecto guardaban por meses y meses los mas 

centavos que pod1an. Ocasión hubo en que la alcanc1a familiar 

se tradujo en ropa para todos y una linda pareja de chivos meri 

nos. 1 
1 

-S1, tata. Mi mama y mi t1a estan juntando unos centavitos 

pa 1 la feria. 

-Dios mediante, hijo. 

Acababan yendo. Esto era cada dos, cada tres·años. Manuela 

¡ . 
. ! 
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y Gertrudis hacían ~l viaje en burro y aquélla llevaba en ancas 

al pequeño. Dormian en el monte, calentaban las gordas de los 

itacates con la fria escarcha del alba y la furia de la resola

na de la tarde los sorprend1a a la entrada de la calle real de 

Zacualpan. Por muchos afios fue asf. Hasta que un d1a no fueron 

más. La región era presa de una más y más encarnizada revuelta 

y los duefios de los ranchos se bat1an, casi cada semana, con 

los zapatistas. Los zapatistas eran gleba ~e manta trigueña y 

guaraches como Maclovio y sus hijos, pero éstos se'negaron inv~ 

riablemente a tomar.partido contra los amos, seguros de que con 

no met~rse en 11os estaba todo arreglado. 

Cirilo Mart1nez, uno de los jefes, los invit6, una vez: 

-Vénganse con nosotros, muchachos. 

-Perdona, Cirilo, pero nosotros s6lo querernos vivir en paz 

-se excusó Maclovio. 

-Ustedes saben, pero todos los de la v~ga nos hemos juntado 

pa•reclamar las tierritas que jueron de nuestros abuelos. En Za 

cualpan tenemos las pilas de amigos y hasta los mun1cipes nos 

ayudan por debajo del agua. 

-Pos s1, Cirilo, pero a nosotros no nos va· ni nos viene na

da juera de nuestros metates y nuestra leñita. 

En ocaciones, amanec1a muerto a balazos el propietario. de 

alguno de los ranchos próximos. En. otras, eran los revoluciona

rios los sacrificados. Y todo esto levantaba devastadores remo

linos de venganza que no acababan nunca y en los cuales era har 

to frecuente que pagaran justos por pecadores. Como ocurri6 

aquel d1a en que los dos muchachos salieron a Sultepec con un 
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~lete de piloncillo de don Nemesio, el de La Boca de Tierra ca-

liente. La bola se había generalizado y las gavillas de desalma 

dos infestaban los más escondidos rincones de la sierra y depr~ 

daban y acababan con los infelices que por cualquier razón les 

parec1an sospechosos. Unos vecinos recogieron de una mesa de p~ 

dernales los cadáveres de Maclovio chico y Diego y los entrega-

ron al viejo, que sintió que se le hacia pedazos el alma al ver 

los llegar sin vida. ¡Qué dura cosa es entérrar a dos hijos a 

la vez! Las lenguas murmuraban: 

-Jueron los zapatistas. Seguramente creyeron que eran gente 

de don Rosendo, el de Paderón, y los mataron sin oírlos. 

Quienes hubiesen sido, lo hab1an dejado sin la flor de su 

existencia, Sanó dif1cilmente de la amputación y el pequeño Fau~ 

tino acab6 devolviéndole las fuerzas para vivir. Era el vivo re 

trato del finado Maclovio y ten1a como él, dos lunares en el 

pescuezo. A los siete años lo acompañaba al monte, de donde vo~ 

v1an invariablemente con los tres burros cargados de lefia. Ma-

nuela y Gertrudis, por su parte, hicieron todo lo posible para 

darle la sensación de que nada hab1~ pasado. Florecieron otra 

vez los propósitos, los planes y la animación. El chamaco embar 

necia a ojos vistos. ~a cargaba, sin la 1ayuda de su abuelo , 
' 

sus ocho arrobas de lefia a lomos de la acémila. Era un hombreci 

to d6cil y más parlanch1n que el cornrtn de los nativos de su 
1 

edad. Hacia preguntas disparatadas que el viejo no pod1a cantes 

tar y, pese a lo disparatadas, no exentas totalmente de agudeza. 
¡ 

-Oiga, tata. ¿Por ~u€ los indios cargamos siempre la lefia y 
' 

los otros cristianos no? 
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O bien: 

-Cuando los indios mueren, ¿6nde se van, tata? ¡Dios quiera 

que no sigamos cargando leña después de muertos~ 

La noche se afirma sobre el rancho. Noche polvosa y fr!a de no

viembre con altas y agud!sirnas estrellas en los cielos y mana

das zumbadoras de moscas en los jacales. El viejo Maclovio se 

revuelve, con los recuerdos mordi~ndole las entrañas. Masculla, 

en un soplo inaudible y con los ojos perdidos en un punto irnpr~ 

ciso que lo mismo puede ser la camisa del cadáver que sus ojos, 

sus hondos ojos cerrados para siempre. 

-Cuando los indios mueren, ¿6nde se van, tata? 

Gertrudis lo compadece, tiernamente. 

-¡Pobre tata! Tenga otro trago de refino pa'l frío. ¿Por 

quién preguntaba? Don Rosendo está ai ajuera. Y Gregario, y Fe

liciano, y Juan de Dios. 

Bebió ávidamente un largo trago y limpió la boca de la bot~ 

lla con la manga de la camisa. Sintió penetrarle el aguardiente. 

en las tripas corno una marejada. ~ su vez, en el rincón opuesto, 

Manuela ingiere un largo trago. Gertrudis le dice, aludiendo al 

viejo y corno si a ella no la afectase en igual medida la muerte 

de su hijo: 

-Ni cuando lo de Maclovio y Diego se le cargó tanto la pe

na. Era todo lo que le quedaba. ¡Ojala y no se vaya detrasito 

de su nieto el pobre tata! 

Y otra vez los recuerdos. Ahora sí, definitivamente: lo rtni 

co que le queda, los recuerdos. El alma de s~ vida, el aliento 

de su vida, el .•. Los recuerdos. Brotan corno viniendo de una 
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profundidad de sangre y los expele el ser como un humo de borr~ 

chera. Le corren en las arterias, en los intestinos, en los ri-

ñones, entre la inmersi6n caliente del refino. Maclovio, Diego, 

Faustino. El aliento de su vida, la ra1z de su vida, la ... Y 

otra vez. Y otra, 

-Tata. Cuando yo sea grande, vender~ los metates, la leña y 

el carb6n en Zacualpan, y as1 usté no tendrá que andar en el 

monte. ¿Sabe lo que dijeron los arrieros? Que ya está viejo pa' 

trabajar como antes ... 

¡Faustino! ¡Dios mio! ¿Por qué no se lo llevó a él, que ya 

no es sino un bagazo de vida, en vez de destruir al muchacho 

que en febrero cumplir1a doce años? Le dol1an las fibras de su 

aporreada carne vieja como si lo aplastara el peso de los mun-

dos. Se le vinieron, de. golpe, corno surgiendo de la muerte de 

Faustino, muchos años pasados, muchos, mucho~. 

-¡Dios quiera y no lleguen hasta acá tantas desgracias! 

Hab1a guerra y se peleaba rabiosamente en los campos del 

Sur. Las comadres de ~os ranchos coincidían en un dicho tremen-

do: 

-¡Dios Nuestro Señor nos castiga por tantas fechorías corno 

hemos hecho hermanos contra hermanos! Anoche los franchutes lim 

piaron Zacualpan y quemaron Sultepec. 
1 

¿Cuánto har1a de todo ello? Fue antes de que el general Po~ 

firio D1az subiera a la sillita, ¡y vaya que duró sentado en 
l . 

ella muchos años, tant~s que los muchachos se hicieron viejos y 
1 

en vez de diligencias ~orrieron trenes de vapor entre Cuernava-

ca y Puente de Ixtla! Fue, seguramente, allá cuando llegó del 
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otro lado del mar un mentado Emperador y corrieron mares de san 

green la región. Los franchutes ... Luego, vinieron las bolas, 

otra vez, Vendía sus metates, su leña y su carbón, con Maclovio 

y Diego. rQu~ precisión tan límpida, al pronto, la del recuerdo! 

Los muchachos se quedaron en el rancho y ~l se fue con sus bu

rritos a Taxco. Era el tiempo de las buenas papayas, de los man 

gos y los mameyes. Lo sorprendieron unos jinetes al filo de una 

barranca, le marcaron el alto y le quitaron cuanto trafa. 

-Más te vale decir la verdá. ¿Qui~n te mandó a espiar por 

aqu1? ¡Suelta la lengua, vale, o no vuelves a tu tierra! 

Eran zapatistas y uno juraba que lo conoc1a y que era un es 

pía del coronel Juvencio Robles. En un rancho, a orillas de un 

r1o, lo chicotearon inmisericordemente, y a sus gritos salieron 

varios vecinos que lo reconocieron e intercedieron cerca del j~ 

fe de la gavilla. Volvió con los lomos sangrando y sin uno de 

sus burritos, que se perdi6 en la confusión. Manuela decidi6: 

-Será mejor que no salgan tan lejos. Por un lado los dicho

sos zapatistas, y por el otro los federales. ;El Santo Señor de 

Chalma nos libre pronto de tantas ·calamidades! 

Efectivamente: terreno que unos pisaban lo ocupaban otros 

apenas con una diferencia de horas. Los federales lo sorprendi! 

ron, a su vez, vadeando con sus burritos otr6 r1o, hacia el la

do de Ixtapan. Ni siquiera le marcaron el alto. Lo pararon a ba 

lazos y ultimaron: 

-Sste es un espía de los zapatistas. 

A~guien de la tropilla se encarg6 a ~l y se las echó de lis 

to: 
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-¡Me late que es uno de los que nos pusieron un cuatro hace 

ocho días, mi mayor~ 

El mayor le hizo una docena de preguntas y, cornd no sacase 

nada en claro, orden6 que, por si era o no era enemigo, un cabo 

le aplicara ah1 mismo treinta chicotazos. Sanci6n que le fue e~ 

crupulosa y bárbaramente cumplida y que le abrió los lomos como 

si fuesen fuentes de sangre. La soldadesca reía, mir~ndole re

volverse, en tanto el mayor juró: 

-Conque eres de Vuelta del Agua, ¿eh? ¡Vamos all~, vale, y 

si corno creo no te conoce nadie, te cuelgo en el muladar! , 

El .rancho en masa lo vio entrar por el camino real, entre 

la tropa, y hombres y mujeres lo recibieron llamándolo por su 

nombre. El mayor dispuso, festivo: 

-Te salvaste, vale, y ai tienes .tus burritos. Y dispensa lo 

que pas6. ¡Ni modo de quitarte los chicotazos~ 

Vinieron años de hambre y de exterminio, Murieron, acribi

llados a balazos, Maclovio chico y Diego. Las partidas de rebel 

des y federales rivalizaban en eficacia destructora y entre unos 

y otros acabaron con los pueblos, ·1os ranchos y los simples ca

ser1os y diezmaron como una peste desconocida a los vecindarios. 

Aun en los d1as de la feria de Zacualpan .era imposible salir .. 

Las antes lozanas vegas estaban convertidas en eriales. En·Vue~ 

ta del Agua, corno en tantas. otras partes, los hombres CitiJ.es se 

fueron con los zapatistas. De rebeldes, bajo la ley de cualquier 

jayán, al menos se comfa. Manuela imploró: 

-¡Hágalo por su nieto, Maclovio! ¡No vaya a cometer esa lo

cura! ¡Si lo agarran los federales, lo ajusil~n! 
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Juan de Dios García, arriero de los fletes de don Nemesio; 

contest6 por los seis o siete desesperados: 

-De que nos maten con la barriga llena a estar padeciendo 

aqu1 todos los dias de hambre y de miedo, mejor que nos maten 

los federales. 

Dicho salomónico que decidió no solamente al viejo y a los 

otros, sino a todos los que, como ellos, hab1an tratado hasta 

entonces de sustraerse a la menor participación en la bola. Se 

fueron y se incorporaron a la partida de un tal Mart1n Lara, 

más conocido por El Chicharronero, La persecución de las tropas 

del Supremo Gobierno era cada vez más eficaz y abarcaba un enor 

me territorio de sierras y Tierra Caliente. El tren de Cuernava 

ca vomitaba, todos los d1as, chorros de nuevos contingentes que 

inmediatamente convert1an.el suelo que pisaban en un infierno. 

Otra vez en un r1o -iban rumbo a Coatlán- los sorprendieron co

mo cincuenta y los barrieron a ráfagas de ametralladora y los 

cazaron por las barrancas. Juan de Dios Garéía y Feliciano Va

lencia lograron escapar por una cueva del río. Entre los prisi~ 

neros -treinta o cuarenta nativos- estaba el viejo Maclovio .. un 

cabo los apostrofó, con odio: 

-¡Malditos zapatistas! Ora si se los llevó la rejija a to

dos y van a tener su bueoa tierrita. ¿No era eso lo que pelea

ban? Mi general GonzéUez ha dispuesto que en dos meses Morelos 

est~ tan pacífico como un camposanto, y lo estará. De modo que 

f6rmense de uno en fondo. 

Sin más miramientos se dispuso el fusilamiento. Era noche 

cerrada y hacia fr1o. El fr1o hrtmedo y oloroso de la sierra de 
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Mqrelos. El capitán, un muchach6n de impecable cazadora y colo

rado como un jitomate, cornpart1a una botella de refino con sus 

mas allegados, calentándose a la llama de una lumbrada. Maclo

vio ~o pensaba en nada: ¿para qu~? Los pensamientos, cuando uno 

va a morir, no sirven más que para estropear el ánimo. ¡Para 

qué abatir con pensamientos nuestra fuerza de hombres y para 

qu~ hacernos olvidar que la vida es algo que no vale la pena! A 

su lado, un pinto de Tetecala se lamentaba de lo negro de su 

suerte y recordaba a su mujer y a sus hijos. ¡Todos nos hemos 

de morir, todos, todos!' Entonces, pa'qu~ ... Sin embargo, Maclo

vio estaba llorando y el capitancito lo advirtió, al levantarse 

para disponer la ejecución y pasar ojos por la fila de condena

dos. 

-¡Epa, vale! ¡Miren qué zapatista tan llorón! 

-No lloro, mi capitán. Es la leña verde del fogón. El humo 

me esta entrando en los ojos. 

Los pusieron de españdas a un tecorral, en montón. Arriba, 

se mec1an los follajes de los árboles al viento de la noche. 

¡Al dulce viento de la noche! Cuando el capitán dio la orden de 

hacer fuego, Maclovio arrancó a correr. Uno de esos absurdos im 

pulsos que se producen cuando la conciencia deja de contar y el 

instinto transforma al s.er humano en mapache o gato montés. En. 

unos segundos se encontró en lo hondo de una ladera de cazahua

tes. Lo persiguieron a balazos por una enormidad de horas, vol

viendo de revés: literalmente, el cerro. Reptando, reptando, e~ 

mo una alimaña, penetró en una espesura de cascalotes. Al amane 

cer estaba en un rancho de indios, a salvo. 
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Tal como lo prometi6 mentalmente en el instante en que lo· 

capturaron, en cuanto vino la paz se fue con sus nueras y su ni~ 

to a pagar una manda al bendito Señor de Chalma que lo arrancó 

de una muerte segura~ 

-¡Tanto batallar, Diosito, y primero se jueron Maclovio y 

Diego, y luego Faustino, y yo estoy aqu1 solo! Cala el fr1o en 

el jacal y los bultos se arropan en jorongos y rebozos. Por unos 

minutos cunde un acceso de toses; luego se restablece el silen

cio, un silencio corro1do por sordos cuchicheos. Entra Blas Arai 

za y da una palmadita en la espalda de Maclovio. El viejo vuel

ve los ojos, unos ojos que andaban rastreando huellas lejanas 

·del pasado, y le contesta con una mirada impasible, pero tras 

la cual hierve la desesperaci6n. 

-Hay que agachar la cabeza ante lo que Dios Nuestro Señor 

ordena. 

-Era todo lo que le quedaba en el mundo -explica, por enés~ 

ma vez, Gertrudis, con la misma vocecita anodina en que se ex

presan las banalidades de todos los d1as. 

Y otra vez los recuerdos, las cosas que se fueron y se con

virtieron en humo. 

-Desde el lunes te encargarás de una de las recuas, Diego. 

As1 iras más seguido a Z~cualpan. 

Las voces siguen zumbando, en torno~ como un revuelo de mos 

cas. Más allá del cad~ver de Faustino, sobre el cual se agranda 

el giro estrafalario de los pabilos de los velones, hay un vie

jo, largo camino que atraviesa por mitad el coraz6n de Maclovio: 

el de Zacualpan. Suena en su ser un vivo y entrañable rumor y 
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la risa de Faustino se derrama en la v~ga, como una lluvia tras 

la sequ:ra. 

~¡Tata!, ¡tata! Los muchachos ya se jueron con ias mulas de 

don Blas a Zacualpan. 

-Ta bien, hijo. Dios mediante, pa'febrero iremos nosotros. 

Cargamos de metates los burritos y le llevamos unas ceras a la 

Virgen. 

Volvieron del monte tarde y con las aguasnieves encima. Faus 

tino no se quejaba, pero se le ve:ra indiferente y como dolorido. 

Manuela le dio una friega y le apretó los huesos. Al d1a siguie~ 

te ya no se levantó, El rancho y la región entera estaban infes 

tados y el camposanto rebosaba de muertos recientes. Desde su 

petate, el muchacho veía partir al abuelo al ocotal, por las 

mañanas, y le saludaba con los ojos muy abiertos, sus lindos y 

hondos ojos de indio que la fiebre encend!a de fulgores. 

-Mañana me levanto, tata, y voy con usté, 

Ese mañana no llegó. 'Deliraba de d!a y de noche y se le iba 

la vida. Las curanderas no lograron mejorarlo y muy pronto -es 

taba convertido en puro esqueleto- le brotó el hipo de los mori 

bundos. Maclovio le veia acabar, con los ojos impasibles clava

do's ~n su agonía. Clamó, atln: 
. . 

-¡Tata!, ¡tata! 

Se abrazó ·a sus piernas, untándole su tlltimo calor, Por las 

caras de Manuela y Gertrudis escurrían, en silencio, las lágri

mas, Le cambiaron la ropa antes de que se enfriara, le pusieron 

sus guaraches nuevos -que no lleg6 a estrenar- y le cruzaron 

las manos sobre el pecho. En el jacal, desde entonces -hac!a 
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cuatro horas- flotaba un grito que sacudía como una descarga 

eléctrica a Maclovio: 

-¡Tata:, ¡tata~. 

El grito con que muri6 llam~ndolo Faustino. Afuera, el aire 

revolv1a un brillo de estrellas. Susurros, voces ahogadas. 

-Lo dnico que le quedaba ... 

- ••. iban a ir .•• febrero ..• Zacualpan ... 

-Diosito ... quién sabe .•. Su santa volunt~ ... 
. 

Gertrudis encendió el fogón. Las primeras llamitas surgie-

ron entre la leña, derramando un contagio cordial y tonificante. 

La mujer, echada de rodillas en el suelo de tierra, soplaba len 

tamente. La llamarada creció, asomando, al pronto, entre la le-

ña. Dio de lleno en la cara del difunto, que se iluminó de una 

roja palpitaci6n. La sombra se agrand6 contra los adobes del mu 

ro, se agrandó, se agrandó. Maclovio la vio incorporarse. La 

voz, una voz desgarrada de quien se muere, clamd: "¡Tata:, ¡ta-

ta!" 

En el jacal vibra ahora la claridad del fog6n. Las viejas 

arriman las tortillas y las ollas.de atole. Es la hora en que 

Faustino se dorm1a al lado de.Maclovio, mirando consumirse los 

troncos. Después de un dia de subir y bajar las veredas del mon 

te se dormía f~cilmente en cuanto era de noche. Manuela solia 

despertarlo.: · 

-¡Epa, Faustino! Aqu! están tus gordas. 

Las llamas crepitan y devoran a duras penas una leña verde 

que cruje al arder. Parece, de cuando en cuando, que tronasen 

petardos. Petardos como los d~ la feria de Zacualpan. Se espesa 
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en el jacal un humo penetrante. A trav~s del humo, la som~ra 

del finado se agranda. Parece, al pronto, que se incorporase. Y 

entre el humo y la sombra, la voz mana, como viniendo de al la

do mismo del viejo Maclovio, donde hasta hace unos cuantos dias 

se dormia Faustino, frente al fogón: "¡Tata!, ¡tata!" 

Gertrudis advierte, haciendo volver las caras hacia el abue 

lo: 

-iMaclovio! No llore, tata. Diosito se lo llev6. 

Tenia dos lagrimones prendidos a los ojos. E~ viejo se los 

limpió con la punta' del jorongo y dijo sordamente: 

-Es la leña verde del fogón. El humo me está entrando en 

los ojos. 

Noche afuera, ladraban los perros. En el jacal,· las mujeres 

se prosternaron alrededor del muerto, y comenzaron los rezos. 

'•· . ~ . 



123 

~ I B L I O G R A F 1 A 

AGUIAR E SILVA, Vitar Manuel, Teoria de la literatura, Gredas, 

Madrid, 1972. 

ALARCOS Llorach, Emilio, Gramática estr~ctural, Gredos, Madrid, 

1951. 

, Ensayos y estudios literarios, Ediciones Jrtcar, 
~~~~~~~~ 

Madrid, 1976. 

ALEGR!A, Fernando, Historia de la novela hispanoamericana, Edi-

ciones de Andrea, México, 1966. 

ANDERSON IMBERT, Enrique, Historia de la literatura hispanoame-

ricana, FCE, México, 1970. 

BARTHES, Roland, 11 Introducci6n al análisis estructural del rela-

to 11 en Análisis estructural del relato, Tiempo contemporáneo, 

Buenos Aires, 1970. 

, 
11 Elementos de semiolog1a 11 en La serniolog1a, 

~~~~~~~~ 

Tiempo contempor~neo, Buenos Aires, 1964. 

, ¿Por d6nde empezar?, Tusquets editor, Barcelon~, 
~~~~~~~~ 

1974. 

, 
11 El efecto de realidad 11 en Lo verosímil, Tiempo 

~~~~~~~~ 

contemporáneo, Buenos Aires, 1972. 

BAZ.1\N, José, Análisis de narraciones, Edicol, México, 1978 . 
. 

BENEDETTI, Mario, 11 Literatura y sociedad: Temas y problemas" en 

América latina en su literatura, Coordinación e introducción 

por César Fernández Moreno, Siglo XXI, México, 1976. 

Bense, M. y Walther, E. La semiótica, guia alfabética. Anagrama, 

Barcelona, 1975. 



1'24 

BENVENISTE, Emile, Problemas de lingüí~tica general, 2 v. Siglo 

XXI, M~xico, 1976-77. 

BERISTIAN, Helena, Análisis estructural del relato literario, 

Instituto de Inv~stigaciones Filol6gicas, UNAM, México, 1982. 

, Guía para la lectura comentada de textos li-
~~~~--~-~--~-

terarios, s.e., México, 1977. 

BEUCHOT, Mauricio, "Análisis semiótico de la meUifora" en Acta 

poética, No. 2, Vol. 2, Seminario de Poética, Instituto de 

Investigaciones Filol6gicas, UNAM, México, 1980. 

BOOTH, Wayne C. "Distance et point de vue 11 en Poétique du récit, 

Seuil, París, 1977. 

BREMOND, Claude, "La lógica de los posibles narrativos" en Ané'i-

lisis estructural del· relato, Tiempo contemporáneo, Buenos 

Aires, 1970. 

BUXO, José Pascual, "Sincretismo, homo~ogía, ambigüedad referen

cial" en Acta poética 2, Vol. 2, Seminario de Poética, Insti-

tute de Investigaciones Filol6gicas, UNAM, México, 1980. 

, "La estructura del texto semiol6gico" en Ac-
~~~----~~----~ 

ta poética 3, Vol, 3, Seminario de Poética, Instituto de In-

vestigaciones Filológicas, UNAM, México, 1981. 

CARPENTIER, Alejo, La novela latinoamericana en vísperas de un 

nuevo siglo y otros ~nsayos, Siglo XXI, México, 1981. 

COURTES, Joseph, Introduction a la sémiotique narrative et dis-

cursive, Hachette, Paris, 1976. 

DESSAU, Adalbert, La novela de la revolución mexicana, FCE, 

México, 1973. 



125 

DUCROT, o, y TODOROV, T. Diccionario enciclop6dico de las cien-

cias del lenguaje, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974. 

ECO, Umberto, La estructura ausente. Introducci6n a la semióti-

~, Lumen, Barcelona, 1975. 

, "La vida social como un sistema de signos" en In--------
troducci6n al estructuralismo, de Eco, u. et al. Alianza 

Editorial, Madrid, 1976. 

, Lector in fabula, Lumen, Barcelona, 1981. -------
Tratado de semiótica general, Nueva imagen/Lumen, 

México, 1978. 

ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Labor/Punto omega, 

Barcelona, 1983. 

, Mito y realidad, Labor/Punto omega, Barcelona, 
--~~~~-~ 

1983. • 
ERLICH, Víctor, El formalismo ruso, Seix Barral, Beyrcelona, 1974. 

FRANCO, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana, Ariel, 

Barcelona, 1975. 

FUENTES, Carlos, La nueva novela hispanoamericana, Cuadernos de 

Joaqu!n Mortiz, M~xico, 1980. 

Tiempo mexicano, Cuadernos de Joaqu!n Mortiz, 

México, 1980. 

GARRONI, Emilio, Re-conocimiento de la semi6tica, Editorial Con-
1 

cepto, México, 1979. 

GENETTE, Gerard, "Las fronteras del relato" en Análisis estruc.,. 
i 
' tura! del relato, Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1971. 

\ 
1 

1 ., 



126 

GIMgNEZ, Gilberto, "Lingüística, semiolog :!'.a y anéilisis ideológ i-

co de la literatura" en Literatura, i.deolog:r.a y lenguaje, Gri 

jalbo, M~xico, 1976. 

GREIMAS, A. J. 11 El contrato de veridicción 11 en Lingüística y li-

teratura, Univ. Veracruzana, Xalapa, 1978. 

-------, Semántica estructural, Gredas, Madrid, 1971. 

GRUPO 11 M11
, El lugar de la literatura, Universidad Autónoma de 

Puebla, M~xico, 1980. · 

HARSS, Luis, Los nuestros, Sudamericana, Buenos Aires, 1975. 

HENDRICKS, William O. Semiología del discurso literario, Cátedra, 

Madrid, 1976 .. 

HJELMSLEV, Louis, Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Gredas, 

Madrid, 1971. 

HOGGAR'r, Richard, "Los estudios culturales contemporé1neos: lite-

ratura y sociedadº en Crítica contemporáhea por Bradbury M. 

y Palmer D. (antol.), Cé1tedra, Madrid, 1974. 

JAKOBSON, Roman, Ensayos de lingüística general, Seix Barral, 

Barcelona, 1975.· 

, Ensayos de poética, FCE, México, 1977. --------
KRISTEVA, Julia, Semiótica 1 y 2, Fundamentos, Madrid, 1978. 

, El texto de la novela, Lumen, Barcelona, 1974. 
-----~-~ 

L~ZARO CARRETER, Fernando, Diccionario de t~rminos filológicos, 
1 

Gredas, Madrid, 1973. 

LYONS, John, Semántica, Teide, Barcelona, 1980. 

MAGDALENO, Mauricio,; El ardiente verano, FCE, México, 1983. 

-;,. '3. 



127 

, El resplandor, El·cornpadre Mendoza, Promexa 
-~--~--~-~~ 

editores, México, 1979. 

O'GORMAN, Edrnundo, La .invenci6n de América, FCE, México, 1977. 

PROPP, Vladirnir, Morfolog1a del cuento, Fundamentos, Madrid, 

1971. 

PUIG, Luisa, La estructura del relato y los conceptos de actante 

y función. UNAM, México, 1978. 

ROMERA CAS'11 ILLO, José, "Teor1a y técnica del análisis narra ti vo 11 

en Elementos para una serniolog!a del texto art1stico de Jena

ro Talens et al. Cátedra, Madrid, 1978. 

SEGRE, Cesare, Las estructuras y el tiempo, Planeta, Barcelona, 

1976, 

SILVA HERZOG, Jesds, Breve historia de la revolución mexicana, 

FCE, M~xico, 1962. 

SKLOVSKI, V1ctor, La disimilitud de lo· similar. Los or!genes del 

formalismo, Comunicación, Alberto Corazón, Madrid, 1973. 

, La cuerda del arco, Planeta, Barcelona, 1975. 
-~-----~--

TODO RO V, Tzvetan, "El análisis estructural en la literatura, 

Los cuentos de Henry James" en Introducci6n al estructuralis

rno de Umberto Eco et al. Alianza editorial, Madrid, 1976. 

---------' "Las categorias del relato literario" en Aná

lisis estructural del relato, Tiempo contemporáneo, Buenps 

Aires, 1970. 

, Introducción a la literatura fantástica, Tiem----------
po contemporáneo, Buenos Aires, 1974. 

, Po~tica, ¿Qu~ es el estructuralisrno?, Losada, 
----~-~~---

Bu en os Aires, 1975. 



~ODOROV, Tzvetan, Literatura y signif±caci6n, Planeta, Barcelona, 

1974. 

TOMl\CHEVSI<I, Borj.s, 111l'emé1tica 11 en Teorf.a de la 1 itera tura de los 

formalistas rusos, Siglo XXI, Buenos Aires, 1970. 

TYNIANOV et al. Formalismo y vanguardia, Comunicaci6n, Alberto 

Coraz6n, Madrid, 1973. 


	Portada
	Índice
	1. El Formalismo Ruso
	2. El Círculo Lingüístico de Praga
	3. Los Trabajos de Propp
	4. La Consolidación del Análisis Estructural del Relato
	Plano del Contenido
	Bibliografía



