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1.a narrativa de i::milio 
Carballido 

I.- Introducción 

Rezo 3ánchez Maria Isabel 

A Emilio Carbalcido se le considere, tan~o en el ámbito de 

la critica nacional como en el de la internacional, un dramatur

go inquieto y creativo que he buscado nuevos rumbos dentro del 

teatro mexicano; pero Emil:o Carballido no s6lo ha escrito obras 

de teatro, sino también ha experimentado con bastante acierto en 

otros géneros co~o: el cuento, la novele y el guión cinemetogré

.fico. Su obra en prosa consta de cuatro novelas: ~ ~ ~ 

.!!,!. (1956), g ~ (1951"), ~visitaciones .!!tl. ~ • .folletin 

romántico .2!l ,!! partes (1965) y g l!..21 (1970); un libro de cuen

tos,~ ~.!!..1!!. vacía (1962); y un cuento .fantástico, ,!:2!! zapatos de 

.!!!!_ .fierro (1980) 1. 

Tanto en sue novelas como en sus cuentos el autor nos dese_!! 

bre a sus personejes con sus debilidades, auer.oa y esperanzas, e

lementos cargados de valores morales que nuestra sociedad nos ha 

impuesto. 

Loa motivos temáticos en su obre van desde la magia de la 

naturaleza descubinrta por le niñez, como en "Los prodigios", el 

despertar de la adoleacencie como en "Los huéspedes" y g ..!!.21.• 

1 Para intormaci6n bibliográ.fica v•r bibl'ografia al .final de e~ 
te trabajo. 
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Razo ••• -2- Le narrativa de ¿milio ••• 

e1 -~ncn·~ntro dol ar,or ~· 1::=i sexualidad co:10 en & ~ I;asta le 

e~~er~nze ~~rdide ~~r los c~~ses ~er~in~dRs del sis~e~R co~o en 

los cuentos hHedia docena de sábanas'' o "'La ca~e vacia''· 

cual giren varios ele~enros ~ue ~e per~iten hacer una interpre

taci6n de la o~ra n°rrnt5va ne ~~ilio CarhnlliC.o pare rodar demO.!!. 

trar co~o tesis aue el nu~or concibe el aobiente co~o une aerie 

de elementos que le sirven pera croar nt-6srer~s, ástas son im

port~ntes norque van a a~udar g ur.ir o ser.~rar a sus personajes 

en dc'-erminndns cirr:.unst;:r:cies :v, é!!to es, en últjma. i.nstanrie lo 

aue le interese al autor: descub~lr cué e~ lo ~ue une o separe las 

relaciones humanas. 

El trebejo eet!, dividido en cuatro capitulas. En el prime

ro, pera poder acerrnr~e a la nnrrnt!va rte ¿~;lio Cerbnllido Pª!'. 

tí c!e le premisn '1ue rara poder c01;'1rorCcr unn obrn 1 i te1:nria, se 

tiene -ue entender orimero el contexto socio-culturnl del autor, 

le ohre aqúi estudiada e~ de tino reel'ste y este ceFitulo me ªY.!l 

d6 a ~ntend~r las !or-~s idoló~ices del au~or que están presen

tes en su obro literaria. ~mpiezo n estud;nr su ohre e partir de 

le década del cincuentn ryorque Corballido inicia su producción 

}jteraria en estoe A~os ~os+-ondo en su teatro ~o~c en s~ ~e~ra-

tiva preocupacione~ e intereses sobre las controc!icrior·3S en laa 

aue se er..cuentra la ciudad Ce ~éxico co"="~ la g:::-=:n cüntided do ca.m 
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F.azo •.• -3- La n~rrativa de Smilio ••• 

pa?as nacionalistas e r.esar Ce aue es una ápoce de desnacionsli

zación económica y cultural. ~arballido toma una actitud nacio

nalista que hereda de sus maestros con un carácter propio, como 

lo hicieron sus contem?oránaos Luisa Joserina llernández, Sergio 

Magaña, Rosario Castellanos, entre otros; lo importante en esta 

generación es "decir algo" sobre la vida, sobre le realidad que 

les tocó vivir, y esi no i-~orta qué tema se toque: la ciudad y 

la provincia, el ayer y el hoy. 

•rento en su producción dramática como en au narrative se encue.!!. 

tren rerlejados distintos aspectos de la ciudad como de la pro

vincia; pero en su obra en proas encontramos un interés por mo.§. 

trernos une oposición ent;-e le nrovincia y la ciudad; la provi.!!. 

cie no lo concibe como un lugar para permanecer. sino como una 

stm6afors o como un escenario donde sus personajes se vuelven s 

descubrir; y la ciudad la entiende como un gran mosaico de co§_ 

tumbrea nue créce y se agiganta con al tiempo, le ca~itsl hace 

las relaciones humanas cada vez más com~lejas; por ello la pro

vincia de ale:una forma rescata a sus "ersonajes de caer en.el 

anonimato y de loa conrlictos en nue los sume la ciudad. Za en 

le provincia do~de descub:·irlln al!:'{m se.,t; do en sus vida6, les 

ayudará a descubrir la sexualid"d y el amor que loa orientarán 

s otros pun •,os o dimensionas; es decir encontrarán su individu!!_ 

lidad. 

¡¡ 



Razo ••• -4- La na:rrativa de Emilio ••• 

En el seF"undo caI=itulo hice una n··roximaci6n a une teoría 

del cuento de Emilio Carballido porque el centro de mi trabajo 

es la inter;-retaci6n li tcraria de un cuento y consideré pertine.J! 

autor para partir hacia su narrativa, pues al~UJJOB da loa alama.a 

toa encontrados sobre al cuento son aplicables en sus noveles. 

En el tercer capítulo haeo un análisis en cuanto a su con

tenido del cuento "La pez después del co":bate" y dsdo que ea al 

aja de aeta investig•ción lo considero coco un cbpitulo medular. 

En éste, estudio al~unos elementos co~o el ambiente, el tema, loa 

personajes y la organización de las situaciones. 

Una de las ceractaríaticas aobrea41lientas de su narrativa 

as le creación de atm6sroras porque juegan un papel importante 

alamantoa dal medio ambiente, que no ea presenten como ~ormaa d,!?_ 

corativas o pictóricas, sino se presentan en acción, haciendo o 

diciendo cosas. Quizá esta rorma de crear las atm6sreras, Carba

llido lo logre con bastante acierto en sus novelas y an sus cuea 

toa porque en el t~atro es difícil de re~reaentarse y como se 

puede observar, sus eleMentos del medio ambiente actúan, tal vaz, 

por la influencia teatral en su obra narrativa. 

!'ara poder entrar en el estudio do la stm6a!ere me apoyé en 
2 

loa estudios que hace Gast6n Bachalard con respecto a los cuatro 

2 Véase Biblio~rsria indirecta. 
11 



Rezo ••• -5- La narrativa de ~mi1io ••• 

e1ementos que con.tormsn la imaginaci6n: el agua, e1 viento, el 

ruego y la tierra, puosto que considero que le atmósfera es una 

categoría de tipo psico16gico en e1 cual hay que entrar en 1a pa¿ 

te interna del autor: 1a intimidad, es decir, en el 1ado poético 

de1 narrador. Consider6 idóneo ~stu µunto =~rc=c~cia1 puccto qcc 

Bache1ard es una autoridad que ha estudiado con bastante serie

dad las distintas manifestaciones de los custro elementos natu

ra1es en 1a imaginaci6n po6tica. En este capitulo, no pretendo 

hacer un estudio paicol6gico del autor, ni un estudio lingUist.!, 

co de1 texto; sino, que quiero lle~ar hacia un análisis del co.a 

tenido que me per:nita la demoetraci6n de mi tesis, esto me 1le

vará a com~r~nder el cuento pa~a que, a su vez, ~e acerque a la 

narrativa do Emilio Carballido. 

~n el último capitulo retomo algunos elementos que ena-

1ic6 en e1 anterior pero aplicor1oa en sus novelos. Esta parte 

del trabajo me acerc6 a la narrativa en general de Emilio Car

ballido y pretendo extraer algunr.a caracteristicas de1 conteni

do de au obra. 

Todo lo anterior con e1 obje~o de apoyar mi visi6n de la 

obra narrativa de ~milio Cartallido, que puede ser interpreta

da como 1a realidad que el autor propone a los lectores mexic!!.. 

nos dd su idon•idsd medi~nte la ficción, a través de los múlt.!. 

p1es enmsac~ramientos que el desarrollo histórico cultural de 

¡¡. 



Razo ••• -6- I~ narrativa de ~=ilio ••• 

la sociedad rne:o:icene le impone al su~eto. Probar le tesis (intorpr~ 

taci6n) anterior e3 el ohjeto de l~ presente invcsti~eci6n. 

Este investi~ación s61o apunta hncie unA interpretación pers2 

nel de le o~~n ~arratlv& de ¿milio Carhnllido y ónicarnente he enot.!!_ 

do aquellos aspectos que considerá más sobresalientes en el conten.!_ 

do de su obra. 

J,gradezco oinceremente la r:">nerosidad y el asesoramiento del 

Hto. Jos6 Antonio ~uciño ~ue con aus intcli~entes observaciones me 

eyud6 e esclarecer ~uchas dudes. 

Zste trabajo con sus :rodestoo alcances y sus limitaciones, no 

hubiera sido posible sin la ayuda de la Lic. Me. Isabel Alonso ~erín 

y la Lic. Esther Oda Noda quienes dedicaron hestsnte de au tiempo 

en le ~orrección de la redacción, nsi mismo a~rede~co sus oportunos 

comentarios que sie~pre ~ueron muy valiosos pare mi. 

# 



Razo ••• La narrativa de Emi1io ••• 

II.- CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL AUTOR Y SU OBRA. 

1.- lQUIEN ES EMILIO CARBALLIDO? 

E!l:silio C~rbellido ~qc~ '):"! C6Mo'h~, Vor~ert.1~, '.!n el eño d.,-

1925. Estudió en la Universidad de Máxico 1a carrera de Letras, es

paoia1izándoaa en Letras Inglesas y Arte Dramático. Desde muy joven 

escribió teatro y hasta la actualidad es lo que máa ha cultivado, 

sin dejar de experimentar en otros géneros. Hizo las priAeras publi

caciones de sus obras de teatro en 1a revista América, en donde par

ticipaban: Juan Rulro, Rosario Ceste1lanos, Pita A.mor, Margarita Mi

che1ena, Ser~io Magaña, entre otros. 

Siempre ha sido un escritor inquieto y creativo qne ha bueca

do nuevos rumbos dentro de la drAmaturgia mexicana. Ha trabajado 

además, como proresor y subdirector de la Escuela da Arta Teatral 

de1 Instituto Rscions1 de Be11ae ~tes, rue cetedrAtico de la Uni

T8rsided Nsciona1 Autónoma de México y director de 1e Facu1tad da 

Teatro da la Universidad Veracruzana, Jefa de1 Departamento de Diru

aión Cu1tura1 del Instituto Politécnico Racional, becario del Insti

tuto Rockefe11er en una ocasión, y en dos, de1 Centro Mexicano de 

Escritores; tuvo 1a oportunidad de viajar a Europa y A.sis con el 

Ballet de Gui11ermins Bravo y actua1mente dirige la rev:l.ata Tramoya 

de la Universidad Veracruzsna. 

Su obra se he traducido e varios idiomas: e1 rrancés, al in

glés, al hebreo, al noruego, a1 italiano, etc •• lle ganado muchos pr.!. 

mios, ha sido considerado un escritor "Best-Se1ler" y ha sido invit~ 

-8-



Rezo ••• -9- La narrativa de Emi1io ••• 

do ~or 1os gobiornoa de Ja~6n, Cuba, A1emenie, entre otros. 

Con respecto e su actividad dontro do 1a burocracia cu1tura1, 

Carbe11ido asegure que en M6xico no se puede vivir de 1e 1iteratu

ra; 7 por lo tanto eo ven 1os escritores obligados e trebejar en 

acti~idades poco ogredeb1oe. 3 

~u.a.que úU obr~ toetrn! ~~ ~~~ eonoeids, tambi'n tiene iogroa 

muy interesantes dentro del gánero narrativo; ambos ganero1manto, se 

ubican on la ciudad do M6xico o en 1a provincia voracruzane para mo!!, 

trar su ambiento. 

2.- LA CIUDAD DE l'IBXICO COl'!O l'IOTIVO DE BU OBRA. 

Exioton dos aspectos que ven a sobreee1ir de su obra: 1• ciu

dad y 1a provincia. La ciudad como ren6meno socia1 que se agiganta 

como un monstruo para aniquilar la individue1idad, y 1a provincia 

como un retorno a1 pasado, oapez de ser recuperado a trav&s do1 re

cuerdo. Le preocupa mostrar de la ciudad esa ama1gama de caracteri!!, 

tices, actitudes, costumbreo y tradiciones de 1e Rep~b1ica; por eje~ 

p1o, en su obra 1!:!.•• Carba1lido eeña1a, en su preracio a 1a adición 

da 1962, que pretenda hacer una crónica de 1a vida de 1a cepita1 an 

una seria de viñetas. 

Kos muestre on oata obra le ciudad de M6xico desde 1950 e 1a 

racha y merca c6mo so va trensrormando y envejeciendo 1a o~pita1. 

3 .!!!!•Emi1io Carba11ido. Orinoco. Las cartas de Mozert. Felicidad. 
inclu;ye onti-ovista. p. 244. 

# 



Raso ••• -10- La narrativa de Eai1io ••• 

La ciudad ha ido orreciando nuevas :Lm'genos cada voz m's comp1ojas, 

por 0110 ha dejado abierta la obra y 1a conaidera un proyecto inac.!. 

bado, inrorme o inrinito. 

Ha7 un momento hiet6r1co qua ce ~~ort&nt~ para ontender la 

obra do este autor, e1 daaarro11o industria1 qua tuvo 1s ciudad de 

J'i4xico en 1as d6cadas do los años da 1940 a 1960 4, hecho que se 

1ogró por 1a intervención de ciertos ractoros: 1a Segunda Guerra 

Mundia1, 1a nsoiona1izaci6n de1 potr6loo y de la energía e16ctrica; 

la creaci6n de nuevas vías de comunicsci6n y por consecuencia e1 de

sarro11o do1 turismo y o1 surgimiento de 1oe medios masivos de in

rormación. Esto logró vencer e1 carácter 1ocs1ista del país y pudo 

crear lazos do unión en loe nivelas económicos y político con otras 

naciones. Al. aparecer nuevas empresas industriales ea centra1izaron 

lea actividades en isa grandes ciudades, y por lo tanto, hubo un 

au:aanto de la pob1ación, hecho que dió origen a otros prob1emas más 

complejos. 

En el caapo la situación se recrudece en una división de cla

ses mucho mayor que la que ya existía, al destacar por un lado, una 

burgueaía agraria y por otro, un caapesinado pobre despojado de sus 

tierras. A esto d1timo, e1 no poder solventar sus necesidades prima

rias con una oconom!a do sutoconsumo, so le presenta 1a ciudad como 

un oepojiamo en o1 que cree encontrar solución a sus problemas. 

4 Aclaro que babis industrias como la minera, 1a potro1ara, la casan 
tera, la textil, poro no se habían desarrollado por ralta de re- -
cursos económicos y qui6n le di6 un impUlao importante ruo Avi1a 
Camacho y poatariormonta Miguel Alemán con ayuda de 1a inversión 
de capitales extranjeros en ft6xico. 



Rezo ••• -11- La narrativa de Emilio ••• 

El campesino se aleja de su tierra llevando consigo s61o su Cuerza 

de trabajo que, al llegar e le capital, le vende; sai, se integra a 

la ciudad, proletariz~ndose y urbanizándose, su.triando a la vaz cam

bios de costumbres y Cormas de vida. 

Carballido como buen observador nota que 1~ ciud&d tiene: 

••• milpas en los lotos baldios, pollos criados 
en lea azoteas de ediCicioa ~odernoa de la Ave
nida Jnáre~, indias con rebozos y niños vendien 
do dulces hechos en case en las acores del dis-= 
trito comercial. Incluye mon\llllentos coloniales 
TUaltos casas de vecindad y hoteles severamente 
modernos. Los parques están llenos de gente a 
todas horas; criadas con novios, niñeras acom
pañando a niños elegantes con globos brillantes 
vendedores de helados, dulces, juguetes y re
cuerdos. En el Museo de Antropologia se ven tu 
ristas 1 niiios escolares, proresores de srqueolo 
gie e llldios de las provincias donde el espeño'!" 
no es la lengua materna. Hay :l.nCinitas variad,!. 
des de Cloros da todas partes creciendo a lo 
largo de les calles y vendi6ndoae en los merca
dos y también existe la sueiedad indeseriptibl• 
de los barrios pobres que se esconden entre loa 
callejoa de la ciudad. 

Los cines proli.teran en las avenidas y ca
lles de toda la ciudad. Exhiben los "westerns• 
mexicanos en que los charros obligatorios pe
lean el amor o al honor de una mujer, los pro
ductos espumantes do Hollywood y Suropa, ningu
no de los cuales tiene mucho que ver con la re• 
lidsd que es Máxico contemporáneo. Loe teatros 
orreeen re~intsa muaiceles 1 rersaa, comedias 
tradicionales, sátiras pol1ticas y obras del 
•svsnt garde". Asisten ciudadanos de todos loe 
niveles de le sociedad mexicana. Indias con 
trenzas acompañadas por sus maridos obreros en 
tren con boletos del Seguro Social y se sien-
tan el lado de rsmilias que vienen de loe sub!JE. 
bios para ver teatro y comer bien en restauran
tes elegantes. En las calles se ven damas vest.!,. 

# 



Razo ••• -12- La narrativa de .Eailio ••• 

das en Nueva York y Paria y paracaidistas en ha 
rapos con el rebozo ubicuo. -

Ls ciudad es un mocrocosmos de las ruerzaa 
vivas de la Nación. (§1.!:_.) 5 

J.- LA TR:JISFOR?!ACION DE LA CIUDhD Y SUS HABITANTES. 

a) Z1 bi.IJ.vmiú Campo-Ciudad. 

A Carballido ea le presenta le ciudad como un gran mosaico de 

habitantes de otros estados de la Re?ública, que al llegar al Dis

trito Federal tienen que perder sus tradiciones que genereción tres 

generación habían heredado. Cuando los campesinos llegan a la capital 

no sólo ellos se ven obligados s cambiar sino tsmbi~n tranarorman a 

la ciudad orreciendo una variedad de tradiciones, rasgos, lenguas y 

costumbres que le dan cierta particularidad. Pero conrorme ha pasado 

el tiempo, este renómeno sólo ha dejado un rostro de tristeza¡ pues 

el áxodo del campo a la ciudad únicamente he incrementado loa cintu

rones de mioeris, y la ciudad que entes les prometía eu desarrollo, 

ahora les proporciona desempleo, snalrabetismo, insalubridad e ineo

tabilidad. La ciudad se observa como un renómeno complejo y viviente 

que en la medida que crece, aumente con ello los problemas y la in

seguridad de su población. 

El incremento de la desigualdad económica que se generaliza en 

todo el pais produce un desequilibrio en el desarrollo de las dire

rentes regiones, que en ocasiones se screcanta y se retrasa por diez 

5 Mary Vázquez Amsral. El teatro de Emilio Cerballido (1q50-1965) 
Máxico, 1974. B. Costa-Aiííic, Editor. p. 11. 
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Razo ••• -13- La narrativa de Emilio ••• 

a~os con respecto a las grandes ciudades. 

La induetrializaci6n y la Rerorma Agraria s6lo ayudaron a con

solidar en el podar a le burgueais mexicana y extranjera. Paralala

manta el crecimiento de le riqueza de la burguesie aumenta la mise

ria, y a su vez, al número de gente que percibe ciertos ingresos, 

qua con!'orman la clnaa medio: burócratas, jeras, empleados de banoo, 

peque~os comerciantes, estudiantes, etc •• 

La induetrielizaci6n propici6 un crecimiento ravorable de una 

clase media producto de la Revolución Mexicana y que ahora se asegu

raba en el podar como burguania; paro asi como croci6 ásta y dada le 

politice de desarrollo económico, ae p~opici6 la creación de nuevna 

aerTicioe en la adminiatr~ci6n pública qua ebsorvi6 parte de la cla

se popular. El gobierno la adoptó generosamente y le otorgó una ae

rie de elementoa para su desarrollo: educación, cultura, distraccio

nes y alojamiento urbano. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Avila Camacho hace arirma

cionea de corte nacionalista poniendo como ejemplo nuestra autonomía 

estatal¡ pero sus discursos se oponen a le realidad, pues en aste 

periodo ea dan concesiones a empresas extranjeras qua dominarán la 

economía mexicana¡ además ee gesta la corrupción en ~orma institu

cionalizada, ranómeno que se incrementará en sexenios posteriores. 

En esta 'poce la clase media se siente mimada, pues se abren nuevas 

ruantes de trabajo pera ella; paro asto no se hizo da menare gra

tuita, ya que durante mucho tiempo he sido el soporta de la burgue

sía mexicana. 

# 
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R•zo ••• -14- La nerretive de Emilio ••• 

En el periodo elemLJniste so rort&lecen les poeicionee econ6-

miceo y politices de la burguesía, dejando sentado el desarrollo del 

capitalismo en México. Todo nuestro "progreso" y "prosperidad" ce 

SubordiD:t11n e le eeu!!:Ul9ei6-n de 'l~ ~1~ue~~ .. r,~ co=-r~.r;c16n crece ';/ ~d.

quiere un nuevo nombre t.Scnico: "Desarrollismo", que tiene un senti

do público y nacional, segÚn Carlos Moneiv6ie: 

••• Alemán no quiero corromper e todo el pais: 
tan a6lo ssegurerle que los caminos viables 
pare la grandeza carecen da implicaciones 
reTolucionsries. Le sociedad como escep&re
ta y pedestal: hay un trenesi por exhibir 
lo que se tiene y los cabarets y los bancos 
son voces gemelas da este coro único. 6 

Hay e;rendee campañas nacionalistas y se intenta rescatar los 

valoras tradicionales, a pesar de ser un periodo de dasnecionelize

ci6n económica y cultural por le adhesión e los Eetados Unidos de 

Norteem6rica. Todo eet~ centrado en le observación del crecimiento 

de le metrópoli; los despojos e los campesinos y le represión a loa 

obreros se pierde en ese lobor intense por hacer crecer a México co

mo !Jaci6n. 

Aei, el elemeniemo adquiere un tono paterneliete, ye qua el 

gobierno es capaz de otorgar mejores e sus hi~oe obedientes, que ca

recen de conciencie politice: la clase medie. 

6 Carlos Moneiyáie. Amor Perdido. Be. ed., México, 1984. Bi
blioteca Ere (Ensayo e/nJ p. 34-35. 

# 



Razo ••• -15- La narrativa de Emilio ••• 

b) La clone media desde la dáceds del cincuenta como 

elemento literario. 

Durante el periodo alemenista ls clase media empieza a sentir

se desarraigada y sin tradición, por lo que busca patrones de vida 

en otras cuitur&b y 9 ce ec~o c~nn, t0mA ~omo pais &ode1o a Estados 

Unidoe. La clase media no entiende la Historia de Máxico, pero anh~ 

la adquirir lee rormse de vida que a trav6e de anuncios televisivos 

y de peliculas le orrecen como una alternativa a su desraseda pera~ 

nslidad, y sai: 

7 

Aparece la mentalidad colonizada que es al nue
vo ropaje del positivismo, ahora más cursi, 
aunque a veces más complejo. Por otra perta, 
ahora la mentalidad colonizada ce impuesta por 
el imperialismo norteamericano. El imperiali.!!. 
mo estadounidense contemporáneo se expresa so
bre todo a trsv~s de medios masivos da diru
si6n, que proyectan e imponen un estilo de vi
da. Una centalided impuesta sobre todo al hom
bre de la clase media, lo cual ae muestra en 
la rascinaci6n con la que ve a toda la socie
dad de consumo norteamericana como un estilo 
social ideal, apetecible, ve asombrado la can 
tidsd da cosas qua orrece la cultura de la me 
tr6poli a través de sus anuncios de eutores,-ro 
paa, aparatos eláctricoa, series de peliculss,
viajes. Así los intereses de ls metrópoli· ae 
ven ravorecidos y aparece el hombre coloniza-
do. 7 · 

Gabriel Caresgs. Mitos y Fantasiss de la clase media. México, 
1977• Cuadernos Josquin Rortiz. p. 63 
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El cuento "La paz dea~u6e del combate"; centra eu atención en 

le clase medie provinciana incapaz de vivir sut6nticamente. pues re

produce los patronea de vida quo lo proporcionan lns histories de re 
llatí.n, tülacomadi&o y películas ~~xicuL&b l&cr.i..u:&¿günuü en dond• Y.a.!:_ 

ga ~pez y Arturo de Córdoba luchan por el amor que est6 en los lim,i 

tes da la ilegalidad. El público au!re, llora y rie junto con 6stoa 

y otroe pereonajes con loa que ae TB identiricedo, pero que el !inal 

sólo le quede le verdad de au soledad y de su pobreza. Los pereone

jes da esta cuanto buscan realizarse en el amor ilegal como en esas 

noveles da !olletin: en donde sólo existe lo bueno y lo malo; la 

!elicided y la adversidad; el e~or y el odio; le castidad y el peca

do; etc •• Patrones qua nos impone la sociedad y que a trav6s de los 

cueles se conduce nuestra vide. 

La clase media no tiene una salida, está atrapada por el eis

teme que le be quitado todo: lenguaje, tradiciones, !ormaa de vida 

propias, culture, ate •• En sinteses, tiene la vida· mutilada: sin vo

cabulario, sin pensamiento propio, sin ilusiones, sin esperanza. 

Para loe años posteriores y que abarcan loe periodoa preeiden

cielaa de Adol!o Ruiz Conrtines y Adolro L6pez Meteos, la situación 

económica de los obreros constituye un fermento para un creciente ª!!. 

tagoniamo entre la clase trPbajedore y la burguesia mexicana. 

La elevación de precios y la caida de los ealsrioe, empeore las 

condiciones de vida de loe trabajadores que ea enfrentan a la burgu,!!_ 

sis mexicana en pro de una mejor situación laboral. 
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Laa d6cades da loa años oincuente y sesenta !ue una 6poce de 

!ermanto politice. que e!lorará en al movimiento de1 '68. Loe movi

mientos hue1guieticos y le politizeci6n de la claea trabajadora se

r6 acallada con une propaganda de "teorise• re!ormietas que condu

con e er<!~r ~ loe trabajadores que con o1 deserrol1o del cepita1ie

mo daeaparocerán lee contradicciones de cleea. Ante esto tiene un 

triun.to le burgueeie pues cree un control ideológico y po1itico en 

1oa principa1es sindicatos, obteniendo como resultado una división 

da 1a clase trabajadora. 

La 6poca ruizcortiniata as un tiempo de trsnaici6n hacia a1 

resquebrajamiento de 1a conf'isnza en e1 gobierno, as une 6poca de 

chantaje y mitif'icaci6n: 

E1 mensaje os transparente: e1 me1odrame ee pun
to intermedio entre la res1izaci6n eoci~l y el 
pesimismo abso1uto, no se puada entender s M6xi
co si no se comprende por qu6 llora en ei1encio 
1e actriz Sara Gercia, si no ea acepta qua 1a vi 
da social es un martirio que atraviesa cada !emT 
1ia antes da 11eger a su !inal !a1iz. Sin eaber':: 
lo o sin precisArselo, lo que s lo largo de toda 
la industria cultura1 buscan y ha11an burgueses 
y proletarios, clase media y lumpenproletariadol 
ee la comprenei6n sistemática de 1a realidad.un_ 
da· en y trans!igurads por al melodrama. 8 

Carballido en su obra busca re!1ejar esa vida melodramática 

8 Car1os MoneivAie. Op. Cit. p. 38-39 
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en donde la relicidad vence a todos las adversidades planteadas, por 

ejemplo en Te ,1uro, Juana, gue teni::o gongs los personajes perecen 

tomados d~ una telecomedia cuye vida os tan exagerada como sus expr,!t 

siones y sus sentimie~tos nue caen en el ri~iculo; utilizan rrese~ 

gastad~s por el uso, y su existencia ostá ~utilada por le realidad. 

clase media. 

Los años de L6pa~ Matoos on ol ~oder fueron una época de repr.!t 

si6n do los rnovimiontos huelfóUÍsticos que ostnllaron en varios ciu

dades; en el Distrito I"'ederal se sucedieron pnros y huelgas de cnsi 

todos loe servicios y a loa brotes de democracia y socialismo se lee 

puso una mordaza o la prisión. Es una Jpoca de ar.gaño y de apariencia; 

µeríodo en qu~ lo ror!!lo supern n la esencia hist6rica~ 

Y~ e~ loo sesentas, los sectores medíos ndeGeri
doo a lo~ pr6sveros deleites (co~arciales y esp.1 
ritt1oles) de la Modernidad aceptan, entre crisis 
periodicas da duda nacionalista, que lo cosüo~oli 
to es i::eto et:" bien vale la desidia :frente a ioa
derechoa políticos. Lo i~portonte es ampliar le 
otra ver·tiente de los derechos individunles, ha
cer de1 c~~i~~o una aventura ideol6~ica, reinv~n
dicar el paicoan!llieis como derecho civil de ln 
burguosio, hur~ar interminablemente en 1a in:f5n
cia o en la p~:Ñl.ida de la identidad paro encon
trar a1li los raices ~rcsti~ioses y licenc'osas 
de las conductas convencionalos. 9 

A Emiljo CR~hal1id~ no se le escnpo nada, pues como buon ob

servador capta loa ele~untoa más significativos de la realid3d pa-

9 11· pp. 41-42 
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ra darlas un enroque teatral; aai vemos que en Roselba y loe Lla

~ una jovencita sabelotodo pretende cambiar loo patrones de 

conducta de une remilia provinciana y haciendo neo da un lengua

je paicosnalitico quiere solucionar loe problemas eocieloe que 

aquejen a loa Llaveros, y rrente e loa valoree eoeiAlee y mor~

laa beca triun.t"sr al egoismo y al individualismo, pues loe porso

najao vivan en runción de los dam§o oin importar lo qua alloo oon 

o piensan. 

4.- EL TEATRO DE CARBALLIDO l"R.::NTE A LA CULTURA DOMIN.ABTE. 

Frente al deosrrsigo de costumbras y la penetración cultural, 

Carballido se preocupa por rescatar un sentir nacionalista. Su te,!! 

tro busca tease, personajes, ambientes, sentimientos, caracteres, 

ate., que ea idantiriquan con al público mexicano • .!si vamos en aua 

obras prototipos da nuestra sociedad, ehi ast§n: le eecrateria, la 

vadatta, al empleado, la criada, al obrero, el desempleado, el la

drón, la novia, al intelectual, ate •• En su teatro haca un collage 

da personajes que muestren diversas actitudeo rrente a une reali

dad cruda y totalizante: le dasnecionalización econ6mica y cultu

ral da n•xico, en la que ea logra sentir une vaciedad que no pueda 

llenar la "realidad" ricticia que nos promueven los anuncios come!: 

cialaa, las peliculss y las aeriae televisivas y la radio. 

El teatro de Carballido lucha rrente: al teatro rrivolo, al 

ftuaic-Hall y al teatro cl§aico europeo; e asta último no es que no 

la conceda importeneis, sino que es porque se viva una ápoce en la 

# 
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qua ae tienen qua revitaliza~ los valores culturales da M&xico. El 

est& en contra de dramaturgos y directores que a61o asumen la pos~ 

ci6n do servir a la ideología de la clase dominante. Carballido 

prefiere a los autores clásicos mexicanos qua se preocupan en hacer 

un teatro de tipo eocial, cuya problemática tiene que ver con nues-

mexicano en El Gesticulador 10. 

La obre teatral de Carbellido muestra diversos eni"oquoo de 

nuestro Máxico y distintas etepaa de la historia mexicana que ta1 

parece que se repiten. Aunque tiene obras de tipo costumbrista, tBJ!!. 

bián tiene obras que lo colocan como un autor universaliste¡ ha es

crito teatro con personajes, temas y argw:oentos de la literatura 

cl6eica como Teseo, Medusa, Bl relojero de C6rdoba, etc., as deci.r. 

qua sin perder 1a vista de le realidad necione1, le trascienda. 

e) El compromiso político de Emilio Carbal1ido. 

El asunto político no lo deja de ledo como en Un pequeño día 

~· obre en le que describe la eetrsti!icaci6n social de un pe

queño pueblo de psecadorse, y la injusticia social ea descubre ante 

la muerte de un adolescente qua entre e robar mangos a la huerta de 

una mujer rice del pueblo. Carbellido en eue obres nos descubre a 

trav'e de un microcosmos el ambiente socio -político da M&xico. 

10 Curiosamente Usigli es censurado por Miguel Alemán y prohibida 
la repreeenteci6n de le obra por no coincidir con loa intereses 
que planteaba la burguesía. Vásee 1a "Gaceta de clausura sobre 
'El Gestic~!ador'" en El Gesticu1ador. Máxico, 1983, Fondo de 
Cultura Econ6mica. (Letras Mexicanas 5) pp. 83-113 
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Carballido ain duda alguna ha sido n:i dramaturgo que tiene una 

gran agudeza para captar aspectos de la realidad que se ocultan, pe 

ro no a6lo observa sino tambián hace criticas a las instituciones 

y dependencias gubernamentales que le han premiado su obre y le han 

ayudado pro.resionalmente. El no ss atente amordazado para expresar 

con libertad su pensamiento. 

Bi bien ee cierto que Csrballido ha recibido s;yuda de algunos 

runcionerioo e instituciones, también lee he criticado. pues no ha 

perdido su capacidad de disidencia, por ello he censurado e la Uni

versidad Nacional Autónoma de M&xico y e le Escuele de Artes Dram'

tico del INBA, pues asegure que desde 1960 han brotado directores 

coloni~edon quo cueñan con montar 0610 comndino musicnlae y que 

cuando quieren esconiticer obres de autores mexicanos, aeria mejor 

que no lo hicieran. Y oon respecto a la Compañia Nacional de Teatro 

y Bellas Artes considera necesario que tengan investigadores que 

lean con inteligencia politice a los clásicos mexicanos. 

Él a.tirma que no existe une politice adecuada en nuestra cul

ture, y por ello, no se puede lograr una tradición teatral mexica

na, ya que lo impide una politice ne.reste del Estado que obstaculi

za el deaarrollo de nuestro teatro, ya que &ate se dedica a reversa 

ciar a los clásicos ajenos y despreciar a loa propios. 

# 
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Un ejemp1o de ello ea le raree politice !Silencio, polloa pe-

1ones, ye 1es yen e echar en máizl 11 obra en 1e que no s61o crit.! 

ca si.no asume une posición. En áate censura a loe servicios púb1i-

cos, que manejan de rorma arbitraria la distribución económica de 

1a aaiatencia pública; dejando al descubierto la ignorancia, le po

breza y la inealubridad de le población rrente a la riq~9Z9 del lu

gar que a au vez contraste con aetadietices muy reveladores • .Asi 

oba~rv&, crítica y analiza rregmentoa de la vida cotidiana que dl 

considere importantes, abarcando tanto la provincia como la ciudad. 

La ciudad ea uno de los lugares que eli~e pare desarrollar sus 

obras de teatro. Hay une búsqueda pare analizar aso ren6mano amorro 

y complejo que ea la capital con sus diatintaa clases sociales, 

ideas, anhelos y aspiraciones que nos muestran un conglomerado da 

gente con poco espacio para desarrollarse y carente de identidad. 

Carballido surge como escritor en eee periodo do "exaltación 

nacionalista", que pretende un ocultamiento de la realidad, puse 

!tnicamente se de e9te renómeno en apariencia. 

11 Cabe señalar que Carballido retoma el mismo argumento del cuento 
"La caja Taeia" que aparece por primera vez en ingl~e en Texas 
~uarterlx en 195q y aeta rarea politice aparece eeceniricsda en 

&xico en 1964. El dice que ea uno de loe cuentos que más le be 
gustado y por ello lo ha convertido en obra de teatro, del mis
mo modo que ha convertido el cuento "La desterrada" en Un vale 
sin rin por el planeta. Esto muestra el culto que le rinde al 
teatro. 

# 
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Ante todo, es un autor comprometido con el teatro, pero esto 

no quier<1 decir que no tenga búsquedas dentro de otros gáneros. H.tll 

elegido el teatro porque es susceptible de representaras y en In ~ 

prasentaci6n encuentre erectos directos con el público, eobr<> esto 

he dicho: 

La inrluencia del teatro ea muchisimo mayor que le 
de cualquier texto literario escrito, porque act'da 
directamente sobre el público y porque de algún mE, 
do, mientras lee noveles, por eje=plo, van acumu
lando lectores con gran rapidez. No es posible COJ!t 
parar el nú~ero de espectadores que han ido a lee 
renresentacionea, con el n~~ero de lectores de una 
edici6n da 3000 ejemplares. 12 

Emilio Carballido dice que existe un compromiso por parte del 

escritor y que en la literatura se ejerce le vida integra, por lo 

tanto toda aquella literatura aue ae hace rorzosa~~nte comprometi

da resulta siempre un panrleto, y el panrleto a6lo puedo ser útil 

en el logro de cambios inmediatos como en u..~a huelga. A!'irma que 

el arte tiene una utilidad mediata y es una ruerza de cambios inae

diatoa es muy raro y diricil de ver. 

12 Ju:obra Polidori. "Carballido y el teatro chicano" en Uno más uno, 
9 de rebrero 1980. p. 16 
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b) Al~unos aspectos de su teatro. 

El teatro es capaz de representarse, tiene un contacto direc

to con el público, y es quizá, el género que puede entablar un dié

lo~o con los espectadores. En aste ne~tido Carballido coincide con 

lo que dice Bertolt Brecht sobre el teatro: 

Sor1~ un er."?~" ~rro-r trRtar de determinar el 
grado de contacto aue tiene una obra con el pú 
blico basándose en su erecto actual. Pero el -
problema que plantea el aparato teatral es muy 
distinto. Un teatro sin contacto con el público 
carece de sentido. For lo tanto, nuestro tea
tro no ha logr?do s<m ponerse en contacto con 
el páblico, es porque ignora lo que espera de 
&l. 13 

Aunque Csrballido ha msnif estedo no ~ener in.tluencia da 

Brescbt (puesto que afirma que el conocimiento del teatro 

brechtiano fue posterior a la creaci6n de muchas de sus obras tea

trales) perece coincidir en al~unos casos, por ejemplo en su farsa 

politice !Silencio, pollos pelones ••• ! obra didáctica de car,eter 

colectivo y en donde se acerca a la técnica del distanciamiento 

brechtiano. 14 

13 

14 

Bertolt Brecht. Escritos sobre teatro 1. Buenos Aires, 1973, 
Ediciones Nueva Visi6n. p. 11. Ei subrayado es del autor. 

Brecbt utiliz6 el efecto de distanciamiento que consistía en 
que el esnectador no quedara atrapado por la ilusi6n teatral ni 
se dejare llevar por sentimientos de compasi6n inactiva para que 
pudiera razonar y preguntar c6mo podia transformar las cosas en 
un mundo sujeto n cambios. Fara conseguir este rin Brecht utili
zó en su teatro al~unos recursos como: convertir lo acostumbrado 
Continúa ••• 
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Sus t6cnicas son muy variadas y podríamos dec5r que tiene in

rluencia de autores internacionales como O'Neill, Ionesco y 

Pirandello; pero ente todo, y él lo ha dicho, rue inrluenciado en 

gran medida por sus maestros Villaurrutin, Uaigli y Salvador !lavo , 

nández, Rosario Castellanos, Margarita Michelena, Sergio Magane, en 

tre otros, eai como de generaciones posteriores. Esto le he marcado 

en extraño, cortar el suspenso snteo de resumir el contenido do 
la escena, emplear le 6rera combinada con ostedisticsa, carte
les, objetos significativos dentro de un escenario no-rosliate, 
oero compuesto de el~unos rectores realistas. En le sctuaci6n 
intervienen relatores que a vacos emplean máscaras, intercalan 
canciones cerecterizsntas y utilizan el recurso del "Teatro don 
tro del teatro". -

La iluminación sirve pera arrojar o~rlie luz sobre los acon
tecimientos que quiere deeteeRr, y ftl gctor debe enseñar c6~o 
es au personaje sin identificarse totalmente con él para que el 
público no pierde el contacb con su realidad. 

Ahora bien, Carbsllido retoma al¡nmos de estos recursos e~ 
su raras didáctica arriba mencionade,por ejemplo: utiliza carta 
lee con cirres tomadas de estsdisticas oricisles; en la actua-
ci6n los actores so muestran con su personalidad, el autor in
tercale narradores y canciones que hablan aobre los hechos del 
argumento y no olvida emDlesr recursos del teatro de revista. 
Loe actores al principio y al rinal de esta obre abandonan el 
el personaje que lea corresponde pero.dirigirse al público. A 
manera de introducción los actores narran loe scontecimiento3 
(como lo bacien los coros del teatro griego) que son acompaña
dos de eetedisticae que nos muestran le situación eocio-poli
tica de M6xico. Al rinal • los actores se dirigen al público y 
le plantean sus reflexiones sohre la csceni.f'icaci6n de osto o
bre y de la precaria si tu ación del teatro en México para que el 
público razone c6mo cambiar nata situación. 

Cabe mencionar que esta obre rue censurada por su carácter 
politice y pera poder representarse se suprimieron algunas pa
labras "malee" quo para los burócratas, ~ue se encontraban en 
puestoa claves en el gohierno mexicano de 1963, eran obscenas 
como ''incr6s~edou, 11 pinche", "pendejo", etc •• .Esta rarea adquie 
re une dimensión pol~tica pues rey que recordar quo el periodo 
de L6pe~ Meteos fue una época do rermento politice. 

# 
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un amp1io camino p~ra crear una 1iterature teatral que trasciende 

el ámbito nacional, como aeñs1amos anteriormente. 

Como heredero, sobre todo. de los escritores mexicanos, conti

núa 1a búsqueda de lo nacional: tronte a la desnacionalizaci6n que 

se di6 a partir de la dácada del cincuenta y se propagó en el seseo-

cate loe valores trudicionales. De aquí. surge el error de algunos 

criticas de tomar la obra de Csrballido como costumbrista o loca1ia-

ta. No podemos enmarcar en una corriente literaria toda su obra¡ 

pues no se limite e escribir sobra las costumbres de México, y por 

ello reapo~ds irónicaT.ente a una entrevista sobre este asunto: 

••• que es de ~ente distrsida, que no sabe lo que 
es costumbrismo y entonces, son hasta costumbres 
del averno, del r)urgatorio, poraue tengo escenas 
de ultratumba, de rsntssmsa y de "costumbrea" 
griegas como en Teseo ~ Medusa. Zs ~~y ingenuo. 
La vOrdsd es que-ro-critica no es seria a menudo 
y no ms importa que me pongan mambroto, lo que 
psoe es que lo dicen sie~pre en un tono condescen 
diente y min;mizsdor "Ah, si, que no eres que es
univercsl, ea costumbrista y escribe cosas de su 
cesa y nadie se da cuenta". 15 

Carbsllido tsmbi~n es uno de l.,e herederos dsl teatro Univer

saliets que contormsron Julio Jiménez Rueda, Alfonso Reyes y Xavier 

Vi11aurr.utia, y del taatro de Cr!tica 3ocial como lo fueron Rodolfo 

Usig11, Celestino Gorostizs y Salvador Novo. Carbsllido engloba y 

15 Tomás .r;srinoss. "Emilio Csrballido. Una entrevista" en Orinoco. 
Las cartas de Mozsr~. Felicidad. Máxico, 1985, Editores Nex!csnos 
Unidos. p. 242. 
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sintetiza estos dos corrientes. Del teatro Univeraslista pretenda ra..!!. 

catar ls cultura da ls civilizaoi6n aclimatándola a la realidad me

xicana. y del de Critica Cocial. retoma la ironia y la sátira da al

gunos aspactoa da ls realidad. Ambts tendencias en la obra do Carbs

llido, le hncen buscar nuevos rumbos en su ~estro¡ eei, ningún tema 

ni técnica le eon ajenoe: el ayer y el hoy, la ciudad y la provincia. 

la cultura extranjera y la nuestra. ni al absurdo, la ironis o la 

sátira. 

Parece que un rector común en le generación de dramaturgos da 

esta época es le necesidad de decir algo. Frente a las formas de ra

prasi6n que se sucedieron en los ragimenes de loa años del cincuenta 

y sesenta, la únicA voz aus tenian era el teatro. 

Salvador Rovo rus quien dió mayo apoyo a los jóvenes drametur

~os durante lR década del cincuenta, pues era funcionario del Inati

tuto Racional de Bsllas Artes. Cerballido tuvo inrluencis directa de 

Novo quien le promovió sus obras y ahora, él ~ismo, continúa ls la

bor de au maestro pues propup:ns porque el teatro mexicano sea recat.!. 

do por escritores nacionales, hecho en el que he insistido apoyando 

a loa dramaturgos jóvenes mexicanos 16. Piensa que él rus ravorecido 

16 Carballido tiene el firma propósito de ayudar a los dramaturgos 
aexicanoa. Ha hecho variAs antologias da dramaturgos jóvenes co-
mo Teatro oven de México obras. Más teatro Joven de México, 
Avanza a. e: m s teero oven de Mixico, entre otraa, 
y pHrs os es u isn ee e carrera e e ram ico, ha escrito 
pequeñas obras que les han servido de gran utilidad para sus 
extmenea. El ~ismo Carhsllido señala an el Preámbulo de su libro 
D.F. que ese he sido uno de sus objetivos. 
1'0r otro lado, la mayor porte de su libro 13 veces D.F. que es
cribió a petioi6n de le Escuela de Arte Teatral del Instituto Na 
cional de Bella& Artes, ha pasado a for~ar pnrte de los programas 
de estudio de este institución y algunos obras ben sido eaceni
ficedea por los estudiantes. 

# 
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en toda su cerre:e ~nrque ~ue ~eredero de lo: 

••• 6ltims ~enerari6n de funcionarios cuerdos y ~e 
nerollos oue ha habido en México; ponían el td~tro 
sl servicio de Jo>i autores y se preocJ;oehRn y ['Sn 
esbsn que su deber ere hacer sur.· ir e 1 os autores 
ee:ric:onoc. 17 

Con oeta atirms~i6n podemos ver claramente su posición ante el 

teatro mexicnno 9 pues considere importante rescatar los valores que 

se han ido perdiendo con le dosnscionelizeci6n cultural y se consi-

dera un autor compro~etido ante todo con lns nuevas ~onerncionea co

mo lo hicieron sus maestros con ~l; ya qud en M~xico no existe un 

verdadero apoyo pare c:essrrollar el teatio. 

Con le anterior remembranza de aquellos "uncionerios cuerdos 

que eren entonceo ideo16~os de le burguesía mexicana como lo fue 

Salvador Novo, s6lo agradece le nyude que le brindaron, poro sd~más 

Cerbellido bus~s un sentido da le vida en el pasado; por ello encon

tremos un csr,cter nacionsliets en la mayorie de aue obras, puea in

siste en plantear la búsqueda del mexicano hacia sus ori~enee. Esta 

actitud rue tomada por algunos escritores de le décsds del cincuenta 

y que Salvador Novo plantee en su libro Nueve Grandeza Mexicana. Ee 

el periodo de Ruiz Cortinas cuando Novo se etirme con el r6gimen y 

se par.tila -dice Carlos Monsiváis- como el "ide6lop;o del optimismo 

bur~6s". A Csrbsllido le diril"e sus obros y con la dirección de 

17 Tomás Espinosa • .!.!?.• p. ·256-25? 
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Roselba y los Llaveros, le obre el camino de su carrera protesio-

nel 18. 

Una -vez desaparecida esa generación bondadosa, a nadie le :in

teresa apoyar el trebejo do escritores j6venes·que hablen sobre nue,!! 

trb realidad. Faro Carballido fiel a la idea del nacionalismo, dea.!. 

rrolle su obre; tiene una preocupación serie por rescatar nue~tra 

identidad, esta inquietud la hereda do los filósofos de loa trein

ta y de la genersci6n de loo "Contemporáneos" 19. 

B~squeda que retomarán tambián Octavio PR~ en El laberinto 

de la eoledad y Carlos Fuentes en Tiempo ~exicano, ambos inten

tarán explicar le esencia del mexicano, ye no con una actitud "psi

cologista", sino "neociant!tica", pero planteando el problema con 

una visión pesimista. 

Tanto en su obra dramática como narrativa denuncie directame.!l 

te algunos aspectos de nuestra realidad, yaººª le ciudad con sus~ 

lacionea complejas, ya sea le provincia, pero siempre con une vioi6n 

jueta por la recuperación de nueatrA identidad nacional que muchos 

autores han despereciado en su actitud colonizadora. 

18 

19 

Roaelbe y loe Ll~veroa tue estrenada en el Palacio de Bellas Ar 
tea en 1950 y curioaamente fue un rato pera Cerbellido, ya que
no ea permitia en esa ápoca que un joven dramaturgo aún descono
otdo9 abriera le Temporada Internocionel de Teatro y sobre todo 
que se presontars en el máximo teatro de la Nación. 

Carbellido ha declarado tener in!'luencia de sus maestros pero en 
te todo de dos textos: de le Nue'·i Grandeza ~exicsna, y ~elvador 
Noyo y·de los Autos Profanos, de aviar Vi11aurrutia. Foro ase
gura qua ha sido de forma Involuntaria. 

# 
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III.-APROXIMACION A UNA TEORIA DEL CUENTO DE EMILIO 
CAHBALLIIXl. 

Definir el cuento eo un serio problema, puos ~plica discutir 

una te~inologia obscura, por ello no pertiré de une de!inici6n 

preesteblecide, sino tomaré algunas concepciones que algunos cuen

tistas tienen y que bon elaborado e partir de su propia experiencia 

sobre este género. 

El cuento en la actualidad en América Latina ne ha trana!or

mado en una de las especies literarias más fuertes y se he cali!ica

do de ser un género "huidizo", "escurridizo" y "poco encacillable" 

por ester muy cerca de otros géneros narrativos como le leyenda, la 

rábula y el relato. 

Cada eutor parte de une propuesta genérica para crear au pro

pia teoria del cuento basada en su propia experiencia como euentis-

te. 

El ~acritor parte de tormos y géneros preestablecidos pa~e rob.!. 

serlos y b.ac~r una propuestn nueva y esto nos lleva a otros géneros; 

de equi que no haya géneros puros, ya que exieten préstamos de uno 

a otros. 

De lo anterior podemos a!irmar que si existen géneros preeste

blecidoa, lo que no hay son géneros finales. El género preestableci

do no ea un !in sino un punto de partida. 

Para poder escribir un cuento tenemos que tener un conoc~ien

to previo de los elementos que componen este género, pero no basta 

con conocer sus leyes, pues ástos quedan rebasados cuando se ve el 

-30- # 



Razo ••• -31- La narrativa de Emi1io ••• 

producto !'ina1. 

Cada cuento tiene una lógica interna que muchas vocea supera 

a las 1eyea que rige~ a este g6nero. en donde no hacen !'a1ta ni S.2, 

bren elementos. Esta os una lógica de la il!laginaci6n y por ello C.!!_ 

rece de leyes del ~undo noturol. 

Carballido no está m~ lejos de lo que a!'irmamos puea en una 

entrevista qua le hace Tomás Espinosa dice: 

Cede cuento tiene su propia recete: entonces como 
qua la receta e!'icaz y milagroaa aeria descubrir 
cuál os la receta que cada cuento treo escondida 
dentro de si 20. 

No hay ninguna preceptiva que aplicada a cualquier cuento de 

6ste u otro autor quede e>:scta. Siempre le obra literaria rebanar6 

el limite que imponen les reglas porque detrás de cada obrn litera

ria existe una teorie di!'erente. Por esto, cuando Julio Cortdzar 

h~bla sobre este gdnero en su con!'erencia •Algunos aspectos del 

cuanto" 21, m.ani!'iesta qua no hay leyes en el cuento, que a lo su

mo, lo que hay son puntos de vista de ciertos elementos estructura

les que son constRntes y que nos permitirán identi!'icarlo como tal. 

De aqui, que cada autor tome la estructura de lo que nosotros cono-

20 Tomás Espinosa. Op.Cit. p. 249. 

21 Julio Cortázar. "Algunos Aspectos del cuento" en Literatura ;y 
arte nuevo Barcelona, 1971. Estela. p. 

# 
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cemos como cuento para elaborar su propia teoria. 

Carballido al hacer alusión de que no hay recetas para escri

bir cuentos, se reriers a esas reglas que nos imponen las precepti

vas literarias para escribirlos, y en el caso de que las hubiere, 

tendrian que ear para ceda cuento que ao hiciera. 

Con lo anterior podemos erirmer que en el género cuen~o, m&s 

que ssmejanzae encontremoa di!erenciae do lo que le preceptiva li

teraria eeñala. 

Por eato, cuando Cerbellido nos habla de la "recete que cada 

cuento tras escondida dentro de si": nos plantea las posibles dir,!!. 

rencise que se pueden ests~lecer con respecto a una eatructuro de

do. Cortázor i~olments nos advierto, al inicio do au con!erencio, 

que hablará do ou búsqueda personal sobre la literatura, !undement.!!. 

da on las excepciones de las leyes que explican su propia forma de 

entender ls real~dod en un c~ento. Asi, el cuento en cada autor se 

convierte en une visión estructuredora del mundo. 

Sobre la extensión que debe poseer el cuento, lo mayorio de 

los autores a!irman que por lo ~enerel debe ser breve, teniendo co

mo consideración que csd~ nsrxreci6n tiene su propia extensión, puec 

hay cuentos bastante extensos que parecen novelas y noveles tan bre

ves que perecen cuentos. Ante le pregunta que se lo hace a Cerballic 

sobre la extensión de sus novelas, responde: 
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Porque de ese tamaño son. Las cosas tienen 
au propio tamaño y eses nacieron as! 22. 

Ceda narrador sabe le dimenei6n que debe tener su obre. 

Cortázar dice que el cuento tiene en primer término un limite 

risico porque no nct~o como lu novela; ea decir no tiene un carácter 

acumulativo. El cuento se limita a lo esencial y como dice Arturo 

Souto: 

Todos loe detalles son importantes por 
insignificantes que sean 23. 

Y éstos tienen como finalidad producir en el lector un~ 

~. que Cortázer llama atmósfera y de la cual el lector no podrá 

euatreerea fácilmente pues está dada a trav6e de un11 "intensidad" y 

"tensión" que debe tener todo cuento y que ea de con el uso de lee 

técnicas y el estilo literario. De ehi que muchos cuantos con 1.lll te

ma cotidiano adquieran le maestría que tienen los cuentos de Katba

rine Manetield y Cbéjov quienes dieron une intensidad profunde a esa 

cotidianidad. 

Con respecto a lo anterior, Cerballido bable de la técnica del 

"instante congelado", en un cuento de Ketberine Menetrield y dice: 

22 .!!?.· p. 241 

23 Arturo Souto Albarca. Selecc., Fort., viñeta, prólogo y comenta
rios a El tintero de diez colores, relatos de Pee, Maupsseent, 
~. México, 19~6. p. 8. 

# 
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••• Un hermano y una hermana caminando por la coa 
ta, y está soplando el viento y llega un barco y-; 
de pronto, tienen una imagen de ellos mismos en 
otro sitio y siguen caminando ••• eso es todo. Y 
es un cuento. Realmente es una maravilla de aquili 
brio de proas con ese instante congelado, detenido 
vivo en esas tres pa~initas. 24 

Esos instantes vivos detenidos en unas cuantas páginas, ese 

rrsgmento da vida detenido por un mómento como si se tratara de una 

rotogrsria viviente es lo qua llems Cortázsr: cuento y que lo deri

ne de la siguiente manera: 

••• ea una síntesis viviente a la vez que una 
vida sintetizada, sl~o asi como un temblor do 
a~a dentro de un cristal, una fugacidad en 
una permanencia. 25 

El. cc..ento es una "ainteaie" porque tiene un limite rieico¡ pe

ro esto no es ningún obstáculo para que no encontremos tal vital.idad 

en sus páginas que nos hará recordarlo. Es decir, al rinal de l.a le~ 

tura, el l.ector puede encontrar una impresión impactante que le haré 

percibir que el cuento va más allá do la simpl.e anécdota y éste le 

dejará la sensaci6n de que no ha terminado¡ a ésto, Cortázar le 

llama apertura. Al mismo tiempo que i::ia síntesis viviente, el cuen

to capta un rra~mento de la realidad. 

El rot6gr&ro igual. que el cuentif1ta perci"en al.gunos de loe d.!, 

talles de la resl.idad más significativos, que no por ser s6l.o una 

24 Tomás Espinosa. 22· .2.!.!• p. 248-249 

25 Julio Cortázar. 22· .2.!,!. p. 264 
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parte de la vida deja de tener ~~nos intensidad. Por ello a la vez 

que una "sintesis viviente" es una "vida sintetizada". Do aqui, que 

e1 cuento sea un breve instante en permanencia y es esto a 1o que 

se refiere Carbnllido con el "instante congelado". CortAzsr ari::"JBI 

••• el rotógraro o el cuentista se ven precisados 
a escoger o limitar una imagen o un acontecimien
to que sean signiricativos, que no solamente val
gan por si mismos, sino que sean capaces de actu
ar en el ospect~dor o en el lector como una esre
cie de aiert~ira, de rormento que proyecte la in
te1igenc e y le sensibilidad hacia algo que ve mu 
cho más allá de la anécdota visual o literaria -
contenidos en la roto o en el cuento. 26 

Lo que el ojo do le cámara rotogr6fics capta es un rragmento 

de la realidad, pero es un detalle intenso: que actúa en e1 aspoct.!!. 

dor como si fuera una explosi6n que le descubro une visión más am

plia de la realidad, Jos6 Luis González, afirme que le direrencia 

entre el cuento y le novele es cuestión da óptica frente a le rea-

lided: 

26 

27 

••• el cuentista percibe ls realidad en rragmen
toa (lo cual no q:dere decir que su percepción sea 
menos profunda que 1a del novelista, no, porque 
en cada rragmento puede profundizarse todo lo que 
sea""li8Ceesrio), en cambio el novelista lo que ve 
es un proceso. 27 

~- p. 265. 

Jos6 Luis González. "El arte del cuento" en r,a exporiencia li
teraria. UniverDidad Veracruzana No. 2. p.1 • 

# 
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De 1a misma rorma que la rotograria, actúa la técnica de1 

i~stanta conge1ado: pues detiene en un momonto un deta1le de 1a 

realided; crea~do en e1 lector uns sansaci6n que lo conduce a 

esa apertura, que nos baca ver més allé de 1s simple anécdota. 

Carba11ido perece ~ue coincide con Julio Cortézar al cohlprar el 

cuento con la rotogra!ia: pues nos dice aquél que "las rormas 

prosísticas son muy bonitas por esa libertad pare pescar inste~ 

tea de realidad muy sutiles." 28 

Con respecto al tema, éste siempre tendrá que ser excepci2 

nsl como 1o entiende Cortézar; es decir, puede ser un toma tri

vi~l o del mundo cotidiano pero lo que le va e dar validez ea el 

t~atamiento literario que deberé sor trabsj~do en pro!undidad. 

Carballido dice que lo importante es tener que contar algo: 

••• hay que contar algo, abara tiene una gran l.!. 
bertad: puc¿c uno contar, sencillamente, tm esta
do de ánimo o puede ser un cuento "6s dramático y 
tener cambios de estado de ánimo y constituir tra 
mes complejos." 29 -

El tema pu~de ser simple o complejo, lo importante ea te

ner que "docir elgo" porque no toda persone que empiece a contar 

tendrá algo que decirnos. Pera poder contar algo dice Fornendo 

Sabater uno tiene que haber experimentado y conquistado una coti-

28 Tomás Espinosa. Op. Cit. p. 248. 

29 lb. p. 248. 
# 
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disnidad intense que es rescatada por la memoria. S61o podré con

tarnos algo aqualle persone quo se baya aventurado en ese mundo 

en el que él esté inmerso, si no, nunca nea podrá decir nada por

que llevaria une cotidianidad vacis. For ello dice Carballido que 

uno de los elementoe para eacribir cuentos es tener nl~o que de

cir, y une ver: que se tenga, obtendrá una vasta libertad para úa,E_ 

le la rorma que ee le quiere dar. 

Asi pues, el contar un astado de ánimo o tramas complejae 

siempre nos remitirá a ese apertura de le cual nos habla Cortázar 

y que nos conduce de lo pequeño a lo grande, de lo individual a le 

esencia hWllane. Le intensidad con que se aborde el teme será uno 

de los elementos decisivos pera que se nos muestre algo más a116 

de la simple anécdota literaria. Aqui radica la msestria de Chéjov 

o Katborine M~Lsriclc que parten de anécdotas casi int~~~condcntoo 

para mostrarooo une viai6n del hombro y su destino; ca?~Dn inaten

tas de la cotidianidad de la vide pera descubrirnos loa aignirica

dos más secretos y elementales de la existencia. Carballido al 

igual que Cbéjov parte de temas tomados de le vida cotidiana pero 

que nos descubren una serie de eigni.ticados ocultos detrás de ese 

mundo que perece intrascendente. Asi podemoa tsmbi&n descubrir nn 

los cuentos de Carbsllido lea esperanzas perdidas de eus peraona

jes; el desc~brimiento da la Adolescencia o le soledad y ia amar

gura; que se dejan tx·aglucir a travás de un l'umor propio dol au

tor. Con respecto el lenguaje que se debtl emplear en el cuento, 

dice Carballido que es el ~ltimo elemento que surge en le cresc16n 
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do una obra literaria, porque antes de que se ten.,-a el lenguaje, 

tendrán que beber nacido loa demás elementos como el tome, loa peE 

sonajeo, caracteres, género, momento histórico, etc.: 

••• usttHi tiéJntt qu~ usar el len~uaJe seleccioné!!. 
dolo conformo el tono que quiere lo~rar. Es una 
combinación de fuerzas lo que domina y determina 
el len~u~je. El len.,.uaje es lo último que brota 
en una obra. Cuando usted dialoga ee porque ya 
se sehe le obro, va tiene csractorea, situacio
nes, momento hist~rico en ']Ue sucedo y nivel que 
de el género. 30 

Carballidc el iguel que Souto coincido en plantear que el 

cuento es un todo preconcebido; os: "una obra orgánica, un reloJ 

o~ que cada pi,~& cu~plo au función indinponaablo para eu mar

chs" 31 .. /,si, ese todo orgánico en donde no hace falta nada. ni 

sobra nada, quede estahl~cido antes de que ae incie la escriture 

del cuento; y el "ir;uionto pe:::::> será darlo rorrna e intensidad a 

trav~e del lenf";Uajo empleado; por ello, ea lo último que surge en 

u~e obra. Cortázar dice que el cuento surge do una contienda que 

ae establece entro la "vida y lR ~xpreaión escrita de oea vida." 

El verdadero cuentista deberá obtener un maneJo sustancial 

del lenguaje -dice Poe- y en esto as acerca e la poeeie lirios 

que intenta captar el momento que se quierA contar con la preci-

30 ~- p. 252 

31 Arturo Sout.o. Op. Cit. p. 8 
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aión y la sensibilidad del poeta; ya que, sus !reses tienen que ser 

intensas, interesantes y bravea de tal rorma, que ásta sea el ele

mento por el cual el lector no se pueda sustraer de le et-c6s!er~ 

crood4. El lenguaje es la alquimia secreta da cada cuentista en 

le cual queda atrapado el lector con toda su atención; Cortázar di-

ce: 

••• la única !orma en que puede conseguirse ese se 
cueatro momentáneo del lector es mediante un estf:: 
lo en el que los elementos !ormelas y expresivos 
ae ajusten, sin la menor concesión, a la índole del 
tema, le den su !orma visual y auditiva más pe
netrante y original, lo vuelvan único, inolvidabl.!!_, 
lo rijan para siempre en su tiempo y en su ambien
te y en au sentido primordial. Lo que llamo inten
sidad en el cuento consiste e~ la eliminación de 
todas len ideas, situscionos intermedies, de todos 
los rellenos o rrases de transición que la novela 
permite e incluso exige. 32 

Todo cv~nto tendrá la precisión del lengu&je decda sus prim,!_ 

ras lineas basta las últimas. Para Cerballido "lo primero está en 

al titulo" porque es síntesis y análisis da ese algo que se quiere 

contar; síntesis, porque en une !rase o palabra o enunciado poda

mos encontrar la suma da una serie de elementos que contiene el 

cuanto 1 y análisis porque es un punto de partida para la compren

sión del mis~o. El lenguaje ea importante, pero se tiene que supe

ditar y subordinar a uno concepci6n general; os decir, todos loa 

32 ~ulio Cort6zar. Cp. Cit. p. 270-2?1. 
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daa6a elaaantoa eatsr6n supeditados a una estructura dada. 

Beata aqui, Carballido, parece coincidir con otros aacritorea 

y podamoa decir que una da laa particularidades como cuentista ea 

darla roras de teatro a su narrativa, porque ente todo, Carballido, 

aa un dramaturgo y no puede dejar de lado este g6nero. El autor ha 

aanirestado que por instinto, empieza por darle rorma da teatro a 

todo, aunque ciertas coses se le ocurren como cuanto o novela: 

Loa temas nacen con au rorms o, sencillamente, coao 
una biatoria que uno quiere contar da algÚn modo y 
no le encuentra la ror~a aAa adecuada. La veleta 
oxidada y El norte empezaron como proposiciones pa
ra obras da teatro y no lo eran. Entonces, siguie
ron d6ndoae TUeltes y ae volvieron novelaa. 33 

A pesar de que algunos da sus temas terminaron con roriaa na

rrativa, encontramos eo sus cuentoa como en eue no•elae un tono 

draa6tico por la rorma como maneja las aituacionaa y al ritao da 

la obra. El aleaanto situecional •• importante en au narrativa, 

puaato qua pare al dramaturgo lo mis importante ea al aoviaiento 

draa6tico¡ ea decir, la acci6n que la da cierta energía a la obra. 

Ante todo Carballido es un autor coaprometido con al teatro 

y aiaapra buace darle a todos sus temas rorma da teatro. Aai po

daaoa ver que a sus cuantos: "La caja vacia", "La desterrada" y 

"Loa hu6spedaa" acab6 por darla• esa rorma. 

33 Xb. P• 270-2?1. 
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El autor de El norte ha declarado que eu compromiso con al 

teatro le ha matado el gueto por loe cuentos y dice: 

Será que ya no quiero hacer cuentos de esa rorma 
y no ª' da qu& rorma quiero contarlos. Tengo va
rios cuentos que me andan dando vueltas, y no he 
sabido cómo contarlos. 34 

Se ha caliricedo a Carballido de eer un escritor inquieto y 

en constante superación que se meniriesta en la búsqueda da nuevas 

t6cnicas y rormas en su obre. Esta búsqueda se rerleja tambifn en 

lo que respecta a eu narrativa donde las rorinas tend.r'n qua eer 

otras, porque como decíamos al principio de este capitulo, cada 

cuento tiene su propia dimenai6n, su propia lógica y cus propias 

reglas que se revelan ente loe ojos de eu propia creador. 

Por otro lado, Cerballido piensa que "la literatura es como 

loa sueños, tienen runciones cat!rticas" 35 pues la literatura 

como los aueños actóan en lea zonas más prorundae del hombre para 

roraar un erecto liberador de las pasiones. De la aieaa rorma que 

actuaba la tragedia griega en eus espectadores, la literatura 

34 Tomáe Espinosa • .Q.E.. ~- p. 241 

35 ~· P• 253 
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act<ia en sus lectores. pi.:es una vez puri!"icoco de los "s!"ectoa" 3ñ. 

el hombre quedo libre de las Taciones (tcr:ior. odio, co~r-asi6n) para 

poder vivir acorde en su socieda<!. en el proceso de ls cata'l:"s:ls se 

ven involucr!i~On '\"'Arios ele'!:"J'ntos de carácter psicol6rico, &tico, 

eat~tico ~ r~li~ioso. De squi oue lo liternturs nos acernue a un 

mundo mítico. 

Fernando Ssvater nos dice 'lue el r:iito nos devuelve la nenorie 

y ásta rescata el sentido de la vids. Por tonto, lo narración 37 

buscará la genesloe:ia de los valores hu:r.anos 11 través de lo ;:emorio. 

En la narración encontramos una realidad donde subyacen elementos 

m1ticoa oue siem;>re explicnrán nl ho:r.hrc ,, an esto encontramos una 

rorme de rescat11r el mundo cotidiano en el que estamos involucrados. 

Por esto, le narración tiene un carácter antropocéntrico porr,ue todo 

gire en torno a los conflictos y asuntos del espiritu htmc.nc. 

Csrballido habla con respecto a los cuentos infuntilofl d0:::.,·e. 

el mundo mitico y lo hume.no se msaclsn y en donde la violencia ad

quiere un sentido cósmico y trascendente; de oqui que vea en el 

36 
37 

Término aristotélico. 
Vd. Fernando 3.nvster. Le inf'oncia recu,-e :·ndA, Madrid, Taurus. 
pp. 19-3?. La narraci6n 'Oet'terece a las 'e.invenciones prir.iarias" 
que son historias con ciertos temas ~ue ~udtan A los niños 1 es 
decir con temas de aventuras. Lln~a convenciones secundarias" 
a aquellas historias cuyos temas contienen ""ª problemática de 
valores éticos, sociales, económicos y !"ilosóricoo como las no
velas de James Joyce y :ie 11arcel Proust. 



Raso ••• - 43- La narrativa de Emilio ••• 

cuento u.na ru.nción liberadora de las pasiones. 

El cuento pera Carballido e• convierte en algo intimo, pues 

nunca cuenta sus histories entes de eecribirlnn porque si lo hace 

ya no les escribe y acaba por deshacerse de ellas. El cuento tiene 

un contacto estrecho con le memoria. Un cuento dice Pernando Saba

ter, tiene contacto con le memoria porque sólo ella podr& recuperar 

los momentos vividos, de aqui que el narrador transmite y no inve!!. 

te; transmita sus experiencias. Por ello en le msyorie de los cuen

tos de Carbe1lido encontremos vívidos recuerdos de su lugar de ori

gen, que nos muestran un rregmanto de esa realidad que le tocó vi

vir y que nos dan e conocer al hombre en determinada circunstan

cias y en un deterai.nsdo momento. Quizá •lgunoe de SWl cuentos ten

gan algo que ver con su intimidad o contengan algunos elementos au

tobiogr6r icos como en el caso de "le desterrada", que nos conducen 

a pensar en su abuele-cuents-cuentos; quien le contaba hermosas 

historias y cuentos impresionantes, que a&s adelante nos transaiti

rie coao es el oseo de Los zapatos de rierro, dice Osrbsllido que 

este cuento: 

••• era contado por su nana a doña Gabriel• Farat 
de Fantsnas, mi abuela. Repetido por ella con ri
ca precisión, oido incontables vacas por mi harma 
no y por mi, tuvo su pri.aers versi6n escrita da -
mano da ai madre. Es obvio descendiente del gran 
tronco asi&tioo-auropeo. 

l'!uchos de sus elementos componentes nos son ra 
miliares y otros más están dispersos entre les re 
cop11acionas de los Grimm o en la más reciente de 
Itelo Calvino, o en Les mil y une noches. Pero 
nunca todos, ni con le trame que aquí se orrece. 

# 
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Si hacemos cuentas, su primera narradora lo 
habrá aprendido en loa alborea de nuestra inda 
pendencie, o entes. Elle y sus sucesoras rua-
ron d6ndole ciertos rasgos muy Pepaloapan y 
muy Costa de Veracruz. Asi quise rijerlo, con 
mis propias y menores contribucionse, como es 
ley, pues cada narrador vuelva sustancia pro
pia lo narrado. 38 

El cuento se convierte en algo m6e inti.J:lo que el teatro, puee 

ei bien el cuento tiene une ligazón con le memoria; el teatro tiene 

m6e contacto con la realidad; es decir, trate de imitar la realidad. 

De equi, que el teatro vaya del exterior al interior y el cuento del 

interior al exterior del hombre. 

Un elemento caai constante tanto en su obre teatral como en au 

narrativa ea el humor. Un humor qua a vecea ae acerca a 1• ironía y 

en otras ocasiones es mucho m6e mordaz. Eete humor eiempre nos de

'YUelY9 una visión del mundo; puesto que, a trav6a de la ironia ee 

descubre una meecareda triste de la realidad. 

En cono1uai6n, podemos decir que para Cerballido •l cuento •• 

parte de la intimidad y en cuanto a su estructura no tiene leyes pa

ra su creación. Cada cuento contiene su propia lógica que puede ser 

direrente en cada uno. El cuento como cualquier obra literaria nace 

con su rorma y con su dimenaión. Es un todo preconcebido, pues nace 

primero el tema, los personajes, loe caracteres, el momento históri

co, las situaciones, titulo y deepu6a el lenguaje supeditado y au-

38 Emilio Carballido. Loa zapatos de rterro. Mlxico, 1980, Grijalbo. 
:!!!• Contraportada. 
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bordinado a una estructura ya dada. El cuanto al igual qua la toto

graria pasea inetantea de realidad mu;r sutiles que sirven para un 

conocimiento m6e profundo del hombre en un momento y circunetanciaa 

determinadas. Sus cuantos tienen un tono dram6tico en al uso de las 

situaciones y al ritmo; contienen un humor que lee da cierta parti

cu1aridad; buscan provocar catarsis en el lector. que as la tunci6n 

de la literatura. aegtin al propio autor, lo que trata es trascender 

a realidades mAs pro!undaa del ser humano. Da aqui qua al cuanto d' 

una aensaei6n de apertura. Según Carballido• en una obra podeaoa e.!!; 

contrar m6s da un significado. 

# 
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IV.- .ANAL:tS:tS DEL CUENTO "LA P.lZ DE:Sl'UES DEL C011BATE" 

1.- EL MED:tO AHB:IENTE 

En aste cspitul.o tocaré el. pri,¡¡¡,cr punto d~ anAl.iaia del. cú.ento 

•La pas deapu6a del. combate": al. aedio ambiente. 

Para podar anal.izar el. medio ambiente en el. cuento, conaider6 

· necesario partir de Ulla expl.icsci6n sobre este concepto para poate

rioraente entrar en materia de anAl.iaia. 

a) LQu6 ea el. medio lllalbiente7 

Cuando uao lee un texto narrativo, l.a historia narrada nos si

~ neceaariemen~e en un l.uger y tiempo determinados, el.aaentos que 

aoa inseparables, en cuyo merco es mueYen loa personajea. El. l.uger 

geogr~ico, 6pooa 7 objetos que rodean a l.oe protagonistas oon.f'orman 

el. aedio ambiente; por tanto, podemos babl.ar de varios tipoa de lllll

biante: ambiente geogrA!ico, ambiente social., ambiente aiool.6gioo 

7 at.6a!era. 

Unioamente bajo ese soporte !ieico y temporal adquieren cierta 

especi!icidsd l.os personajes. Jncaues Sauvsge dice eitanto a :tan 

'Watt: 

-46-
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••• 1oa parsonajea da 1a nova1a no pueden ser in 
dividua1izados mAs que con un transrondo de tieiñ 
po y espacio particu1arizado. 39 -

Ian Watt ea reriere concretamente a 1a nove1a, pero creo que 

pueda aer uti1izado aeta concepto para toda 1a narrativa¡ ya que 1a 

existencia individual de loa personajes depende de un 1ugar y tilllll

po aspeci.tiooa. S61o de asta rorma pueden adquirir vida 1aa acciona• 

e idaaa de 1oa protagonista. E1 aedio ambiente es e1 marco da rere

rencia bajo e1 cua1 1es ideas y acciones de e11os tomarán un senti

do que noa dir6 a1go sobre una 'poca y 1ugar determinados. 

E1 madio ambiente nos remite a un mundo inaediato en e1 cua1 

suceden 1oa acontecimientos; es un entorno vieib1e: objetos, paisa

jas, hora, 6poca de1 año, c1ima, periodo hist6rico, etc., qua están 

presente• en 1a obra. 

~re bien, 1a creación artística da 1a natura1eza en una obra 

1iteraria as e1 paisaje qua se crea por medio de 1a descripción. En 

1a nove1a aue1e eer de car,cter extensivo y en e1 cuento, en ooaeio

naa, as reduce a rraaas o pa1abras, dada su brevedad. 

E1 t4raino .. bienta no a61o nos conduce a pensar en un 1ugar y 

6poca especi.ticos; sino qua, noa remita a un 6mbito muchoª'ª aap1io, 

qua ae encuentra dentro da 1a obra y podemos percibir1o madiante 1a 

acción y vos de 1oa personajes: a trav'• de sus eatados de ánimo o 

por medio da aua emocione• y sensaciones que van arparimentando a 

partir de swi conr1ictos y so1uciones de áatoa. 

39 Jacquea Sauvage. Introducci6n a1 aetudio de 1a nove1a. Barce1ona, 
~982. Laia (Litaratüra/Papel 451) p. 172. 

# 
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Cuando al medio ambienta nos evoca un estado anímico y que por 

lo general rodee a loa neraonajea, lo nombremos ut~6sEara¡ por tanto, 

el medio ambienta lo conrormsn elementos de carácter físico, geográ

rico, temporal, psicológico, social, cultural, histórico qua están 

dcter:i:inando s los personajes tanto en lo material como en lo aapi

ritual; puesto que están r.:>desdos de un clima, habla, paisajes, ideas, 

sentimientos y conflictos que el narrador ha puesto de mani.rieoto. 

b) El narrador como constructor del medio ambiente. 

El hombre es el único ser capaz de relacionar le naturaleza 

consigo mismo. S6lo e través del hombre se pueden meniEast11r les co

sas, es quien animiza s le naturaleza y si no lo hace puede permane

cer ésta en la obscuzidsd. En el momento en cue el hombre entra en 

relación con elle está trensrormsndo le naturaleza y ésta a ál. Es 

por sllo que el mundo puede ravalsrse de distinta forme en cada ind.!. 

viduo¡ es decir, la naturaleza tienda e individualizarse¡ áate, en 

cuanto as transforma en creación artística se vuelva paisaje. Jaan

Paul Sartre nos dice al respecto: 

••• el hombre as el medio por el que les coses 
se manit'iestan· es nuestra oresencia en el mun 
do lo que multiplica las relaciones¡ somos no=, 
sotros loa que ponemos en relación este árbol 
con este trozo de cielo¡ gracias a nosotros, 
ese estrella, muerta hace milenios, ese cuarto 
de luna y ese río se revelen en la unidod de 
un paiaa.ie; es le velocidad de nuestro autom6-
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vil o nuestro svi6n lo que organiza las gran
des masas terrestres; en cada uno de nuestros 
setos, el mundo nos revele un acto nuevo. 40 

Sartre nos habla de le creación srtistice de la naturaleza, la 

cual puede ser exteneiTe a todo arte; pero en nuestra materia, que 

ea 1a literatura, lo que nos interesa ea encon~rar quián eotabl~ce 

le relación con le naturaleza pare contormsr el paisaje o el medio 

ambiente. 

Dentro de une obre literario quien nos habla de ese paisaje o 

medio ambiente es el narrador, que s6lo puede hablarnos de lo que co

noce o he experimentado. Si el narrador carece de impresiones o he" 

oboe vivencisdos poco puede hacer en sus descripciones pues ralseeris 

el ambiente, y le historie serie inverosímil. El narrador ea quien 

va construyendo el medio ambiente, puesto que: 

Arriesgarse a contar una historia es decidir
se a instaurar un orden del que s6lo respon
de la rectitud del narrador, es decir, su 
~idelidad a la experiencia y e la memoria. 
41. 

La obra se encuentre cargada da les vivenciaa propias del nerr,!!_ 

dor o hien de las que le han contado y que se aventure e transmitir 

a eus escuches o lectores. El narrador es quien animiza a la natura-

40 

41 

Jesn-Paul Sartre. lQuá ee le literatura? -Situaciones II-, ?s. ed. 
Tr. Aurora Bermudez. Büenoa Aire, 1981. Losada (Biblioteca clási
ca contemporánea 433) P• 67. 
Fernando csvater • .!:!!, infancia recuperada. Madrid, Teurus. p. 35 

# 
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leza en aus paisajes llenándolos de estados de ánimo que él ha sen

tido; es asi como el medio ambienta puede estar dot:ido de alma. De 

aqui que cada narrador puede percibir de distinta manera un mismo 

paisaje. 

c) El medio ambiente en el cuento "La paz deepu.Ss 
del combate". 

El viento como recurso literario ?&ra crear 
la atm6a:Cera. 

En este cuanto a di:Cerencia de sus novelas. Carballido instala 

a sus personajes en el puerto de Veracruz donde residirán: el puerto 

aerá un campo de batalla, será el lugar donde los protagonistas viv.!, 

rán aua conrlictoe. 

En la narración encontramos doa tiempos: el ayer y el hoy. el 

pasado es a6lo una evocación y al presente ea una realidad agobiante, 

el narrador nos conduce a entrar en un clima y paisaje que pertene

cen a la costa. Bl prilo.ar elemento natural que se percibe desda las 

primeras linees basta el final del cuento ea el viento. que se mani

:Cieata de distintas :rormae para cre9r una atmóe:Cera; 

La ceas amaneció circundada por el murmullo 
indeaci:Crable que siempre bacía ese viento, 
aa~ado y arenoso. 42 

42 Emilio Cerhallido. I.a ca1a yacía. !1.Sxico.- 1985. Fondo de Cultura 
Económica. (Colección Popular 138). p. 57. 

# 
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El viento como elemento natural presenta la característica 

principal del movimiento, y dentro de la litersr.ura es una imagen 

din,mica. Cuando se trata de un viento rurioso o huracanado arrastra 

todos los objetos que encuentra en su camino, tala árboles y destru

ye casas y vidas: cuando el viento se encuentra en calma, apacigua 

loa conflictos y alimenta el alma¡ el sonido se compara a las notas 

de música o al estruendo producido por una batalla. 

El viento no se puede ver pero se puede oír y sentir, sólo ad

quiere rorma cuando levente el polvo en remolino. Si bien es cierto 

que no se ve, ai se escucha cuando hace contacto con otros objetos 

y entonces decimos que el viento silbe, canta, ulula, gruñe, grita, 

rasguña, etc •• 

En el cuento, el viento tiene voz, pues murmura cosas indes

cirrables y rodea a todas las coses creando una atm6srera de tranqu.!_ 

lidad: ese viento siempre está a punto de decir algo, murmura silabas 

y casi palabras. Gast6n Bachelard en su libro ¿1 aire y los sueños 

arirma! 

43 

Todas las frases del viento tienen su psicología. 
El viento se excita y desanima. Grita y se queja. 
Pass de la violencia a la BI!gustia. El carácter 
mismo de los soplos entreco,.,rtados e imítiles 
pueden dar una imagen de una melancolía agobiada. 
43. 

Gast6n Bachelard. El aire z .los sueños. Máxico, 1982 1 Pondo de 
Cultura Popular (cO!eCCí'On---P'OPül~) p. 284. 

# 
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El viento que nosotros enelizemoa entra en la case de Adalber

to y Marión, no se le va, pero se oye y ee siente, habita todos loa 

lugares; ea un viento animado que recres la imaginación y la ensoñ.!. 

ci6n, al mismo tiempo que nos introduce a u.ne etmósrera da tranqui

lidad y melancolía. Loe murmullos que hace al viento parecen quejaE_ 

e& creando la imagen de un lamento producido por una plañidera. Ea 

el viento qua acompaña la muerte de Adalberto, que ea queja y se la

menta a traváe de esos murmullos que siempre están a punto de decir

nos algo: 

"Ese Tiento", que siempre parecía a punto de de
cir algo: vocales sueltas, largas, algunas conao 
nantes (rricativas ~ explosivas, diria el doc- -
tor), casi palabras. "Ese viento". 44 

El viento tiene voz por oso ee oye y "oír ea más dramático que 

ver" -dice Gaetón Bachelard- porque al no ver el objeto quo está pr,2_ 

duciendo el sonido, la imaginación empieza e elaborar imágenes desa

gradables que nos pueden producir miedo y terror. Ea el oido el sen

tido por el cual entra el miedo, pero tambi&n penetra la tranquili

dad cuando oscucb~mos loe susurros del viento o les notas que produ

cen los instrumentos de aliento. Quizá de forme inconciente Emilio 

Carballido ha. manifestado en su cucnro u.ne preocupeci6n por al sent,i 

44 E~ilio Carbellido. ~·.21.!•P• 57. 

# 
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do del oído, ailtos que el de la viste o el. tacto, porque el. viento 

ea una ims~en catártica y es un pu~to de contacto con el teatro, 

pues Csrbellido ante todo es un hombre de teatro y esto no hay que 

ol.vidsrlo. Cuando oimos silbar, gruñir, ul.ulsr al viento, nosotros 

sentimos miedo, sobre todo si nos encontramos solos • 

.Si el -..~!.ce.to :.-rodueP miedo y terror. cumple una función catár-

tica, entonces ea convierte en una especie de purificador espiritual 

que hace entrar en celms enuestros sentido. Asi como inapira temor, 

también puede producir cal.me y placidez. 

El. viento del cuento nos transmite el.arte intimidad y medits

ci6n invit~ndoooa a entrar en un entado de aerenided y raposo. Es 

un aire que trrnquiliza y pacifica el. conflicto desatado por años en 

e1 mundo da Adalberto y Marión; disminuirá ls c6lera que se desató 

en al combato psra entrar en un período de paz; las palabras que pr_!l 

duce el viento, die~ Bo.c~clard. ºapaciguan en nosotros los tumultos 11
" 

por eHto s6lo ee e~cuchPrá murmurar al viento que soaci~uorá la con

tie!lda. 

El narrador d~ta de una !onátice 45 a este aire que está sie:m 

;:>re a punto de decir algo: "vocales euel.tas y largas, algunas conso

nantes (!ricstivss '!' explosivas ••• )", si analizamos las consonantes 

que pronuncia el viento desde el punto de vista fonético, encontra

mos que en el caso de las consonantes r~icativas, lo articulación se 

45 Aclaro ~ue a Car~s1lido no la interesa hacer estudioa de tipo r~ 
nático en sus cuentos y que si recurro o la fonética es pera epo 
yar la explj •'<1ci6n d·.• le idea de la vi.de ex:: oposición s la muer:= 
te contenidHS en un solo eimbolo: ~l. viento. 
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hace expulsando el aire con cierta suavidad del roce de la boca que 

apenes si se percibe¡ y en los explosivos, se arroja el aire en ror

me violenta. 

Si intentn~o~ uno c~~licaci6~ a ~art~r d~ 1o anterior encontr.!!,. 

moa una idee que subyace en los consonantes que pronuncie el vien

to: le vida en oposición a la muerte. 

El viento produce consonantes rricetivas y exploeivea, les 

primeras producen un aire expiratorio, ea decir, produce un viento 

que tiende a morir co~o el suspiro de un moribundo; y las segundas 

consonantes arrojen ol aire de menara violenta haciendo una explú

a16n. Estas dos rormes de expulsión del aire nos remite a los dos 

sustantivos contenidos en el titulo: pez y combate, lea consonori:i:.::s 

rricetivee nos transmiten un son~ido de paz, ya q~c el souidc &l pr,2 

nunciarlo se va apagando hasta perdorce y lo asocism~s sl senti~~ de 

la muerte; en tanto que lee consonantes ~xplooivas, por su rorma ~e 

expulsión, nos de la imagen de une contienda que nos produce la idee 

de vida, ya que la vida es une constante lucha. 

Desde a ate nivel le palabra pez, :'era poderle articular, tene

aoa que expulsar el aire de rorme violente y áste tiendo a extinguiE_ 

as en un soplo suave. En esta palabra ten breve está contenida la 

opo~ioi6n paz/combate, que nos remite e varios signiricados: tregua, 

tranquilidad, deecanso, serenidad del elm!l, interjección que in<•ica 

silencio, descansa~ en paz: morir. 

El viento produce violencia y serenidad; acción y rspoao; lu

cha y pez. 

# 
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Asi, el viento se transforme en un acto respiratorio, ee un 

viento con a1ma. Al respecto dice Gast6n Bs.chelsrd.: 

Para expresar la palabra alca desde el rondo de 
la imaginación, el aliento debe dar su última 
reserva. Ea una de eaaa paleb~sa rara3 que aca
ban en una ElXpíracién. La i.r<.ugi.uació.c. pw.'""'""'t" 
a4rea quisiera verla siempre en el final de la 
traae. Es ese vida imaginaria del aliento, nues 
tra a1ma es siempre nuestro último suspiro. Es
un poco de alma que va a reunirse con el alma 
univeroal. 46 

El "último suspiro" ea la expiraci6n del alma, ea decir, la 

muorte. Este as el punto de partida del cuento, ya que el viento nos 

condu~e a entrar en la caso de Adalbarto y Hsri6n paro asistir al ~ 

lorio del Dr. Aldsme • 

. 'l:lo:i.., bion, el vit>nto entra a la casa dol Doctor como ei qui

si3ra a~í,.¡arlo o darle vida, ya que el viento, dice Gast6n Bechelard, 

eo "el al~& en movimiento"; es un elemento vivo,pues siempra se en

cuentra en scei6n. 

~uestro viento no es col4rieo ni tormentoso sino ee un viento 

pa~!rico que nos invita a la meditación y tal parece que quisiera 

deepertar al ditunto, como si con un soplo pudiera darle vida, asi 

COQO lo hi~o Dios con el primer hombre: 

Hodel6 Yav4 Dios al hombre de la arcilla y le 
inopir6 en el rostro aliento de vida, y rue 
ssi el ho~bre animado. 47 

46 Gaat6n Bachela::-d. Q.2.Q!i. p.296. 

47 ~re~A Biblia. Gen.2,7. El paraiso.p.30 

# 



Rezo ••• -56- LR narrativa de Emilio ••• 

~l aliento di6 slme o vida al hombre, el aire podemos decir 

que e& un elemento dLdor de vida pues anima a todo~ los seres vivos: 

y cuando al Bi.rd se va, se extino;ue la vide. ~l viento es dador de 

vida pero también lo destruye. 

Eot~ '11e~~n~o tiP.n~ unn doble ecci6n: puede atizar el .ruego o 

puede spegorlo, ea decir, puede hacer crecer a su contrario o puede 

extinguirlo como dacia Heráclito: 

El fuego vive d~ la muerte del aire y el aire de la 
muerte del fuo~o; al aguo vive de la muerte de la 
·~ierra y la tio r~·a de la muerte de 1 agua. 48 

Heráclito concebía la vida como une lucha do contrarios, pues 

pena&ba que todas las co:;ae estaban constituidos por una contiende 

y que é~t9 ere ju~te. istn lucha de contrarios esté presente en al 

cuento de Carbellido: 

••• lea cuatro flamas se retrajeron en un gente ins 
tintivo do defenea; luego se incorporaron lentamen
te, como censadas de arder todn la noche, llenes C:e 
humo, palidecidas ante la luz plomiza que empezaba 
a escurrir el día. 49 

El fuego cansado de arder esté a punto de morir al contacto 

con el viento. Lo anterior nos remite a pensar en ese viento que 

apaga los conflictos, pues una vez que ya no existe el objeto de

seado se acaba la contienda. Al no exigtir A<lalberto, te~poco 

45 Heráclito. Fra~mentos H 76. 

49 Emilio Carbellido. QE.. flJ<. 9. 57. # 
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existe ya el motivo pare continuar le lucha que se babia entablado 

entre Paloma y t:ari6n. 

Aunque el Doctor ya esté muerto l:a~· todavi« alguna .ruerza qua 

aún le permite mantener la llama encendida del amor. La de.renes del 

amor reunido en los cuatro llamas de los cirio.o se niega a morir 7 

ea el viento que avivaré en el recuerdo• ib ~D~oñ&ci6n y lú ~agi.n,!!. 

ci6n de Mari6n: le ''historia" que aún viva y que harli perdurar al 

contarla a Esther para que escriba una novela, así volver6 a vivir 

una y otra vez el calor de su amor. 

El combate ba terwinado con la muerte da Adnlberto y se inicia 

un periodo da paz; pero esta estado implica también un con.!licto de 

soledad ya que Mari6n se debate entre el presente y el pasado, entre 

el amor y el recuerdo de éste. 

En el cuento ''La paz después del co?I:bate" encontramos dentro 

del viento, dos elementos: salado j' arenoso que nos remiten a sus 

referentes: Mar y Tierra respectivamente. cie trata de un viento hÚla,!, 

do; es decir es un viento oceánico; si seguimos lo que dice Gast6n 

Bachelard acerca del cuerto cósmico, quizá pueda aclararnos el cuen

to; lil concibe cuatro vientos principales el del Norte, el del Sur, 

el del Este y el del Oeste que presentan una doble dialéctica; del 

calor y del 1'rio, de lo seco -:,· de lo hÚ'11?do, si estamos en lo corre~ 

to, el Norte se une el ele:nento fria, el .:>ur nos acerca al. calor, 

el. Oeste a lo húmedo J el Late está l.igado s l.o seco. Estos vientos 

no viven solos sino que necesitan da su contrario. 

El. viento del. liorte nos está indicando orientación, dirección; 
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el vianto d~l Sur, nea pierde, nos coorunde y nos extravía; el vie,!1 

to del Este es origen y creeci6n; el viento del Ooste es destino y 

permanencia: pero no se dan de manero aislada ya que necesitan aie!l!. 

pre de llU contrario !'"""• rod"r vivir. De este. !orma se trata de 

vientos Blllbivalentes. 

El viento húmedo es el del Oeste, pero no puede vivir sin su 

contrario el viento del Este, es en el Este donde nace el sol y mu_!. 

re en el Oeste. El viento nos brinde una doble imagen: creaci6n y 

destrucci6n; origen y destino; vida y muerte. El viento está en un 

constante movimiento y pera nacer tiene que morir. En el cuento nos 

evoca le imagen de la muerte unida a la creaci6n. Muere el objeto 

Slllado, pero Mari6n lo hará vivir a travás de la oreac:i6n :Literaria, 

ea decir. perpetuará el amor. 

Justamente el cuento hnbls de una luche de contrarios que nos 

reaite a una causa que he deoatsdo la contiende: el c~or, tema del 

cuento. 

El. viento ea "salado y arenoso", estos dos adjetivoA nos hacen 

pensar en sus referentes: egue y tierra, elementos contrarios puea 

son de sexos opuestos: masculino y remenino. El viento une y aspare 

a estos elementos, es el viento el que propiciará la contienda y la 

calmartl. 

Este viento nos invite e entrar en une etm6sfera de ti·unquil.i

dad, de re.tlexi6n y de meditación; asi como también provoca en ?ia

ri6n ensueños y evocaciones que recreen su imaginaci6n e través de 

la aelsneol~s y la nostalgia. 



Razo • •• -59- La narrativa de Emilio ••• 

El viento se transrorms en hálito, en bocanada o en bostezo, 

es un aire cálido que va cargado de recuerdos: 

Lleg6 unA boe~!H!d!? intcr.::.:: C.o Ci;:i..t..'ü y .flores, cal.iel!, 
te como el bostezo de un enfermo. 50 

Marión al abrir la puerta de au recámara percibe ese viento en 

~orma de bocanada y luego de bostezo. Así, vemos c6mo el aire realiza 

un acto reopiratorio, pues mientras que en la bocanada se expulsa el 

aire, en el bostezo se aspira. lioa produce la imagen de un largo BU!!_ 

piro donde el alma de un moribundo se va: 

En esta eumiai6n total a la L~aginaci6n aárea, oire
mos pronunciar sobre el aliento miemo, antes da pen
sarlas, las dos palabras: vida y alma -Vida aspiran
do, alma expirando. La vida es una palabra que aspi
ra, el alma es una palabra que expira. 51 

Si nos preguntamos quá se está muriendo en este momento de la 

narración, pod.:t.·íamos contestar: el alma de nari6n y la lucha soste

nida. Es en esta parte del cuentb, donde !1ari6n evocará a travás de 

ese soplo o suspiro la historia de amor. A1 abrir la puerta, choca 

con la realidad: la muerte del ser querido, por eso nace como una 

esperanza la muerte para unirse con Adalberto y oe toca el coraz6n 

como queriendo envenenarlo. 

50 .!:2.· p. 61. 

51 Gaet6n Bachelard. 21!.• Qil• p. 296 # 
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El viento transrormado en hálito provoca en Mari6n cierta nos

taleiA que se convierte en angustia cuando regresa dP su eneoñeaci6n 

y encuentra la auaencia del s~r a~ado. Fero, a &u voz, osa suspiro 

trae oxcitsci6n en su imaginación cuando recuerda de nuevo la histo

ria que la baca vivir. 

Gaat6n Bachelsrd, dice en el estudio mimol6gico de la palabra 

alma dica: 

.Al abandonarnos, esa a1ma de un soplo, se le oye de
cir su nombre, se le oye decir alma. La a as lavo
cal suspirada, la palabra alma pone un poco de sus
tancia, un poco de materia rluida que da realisoo 
al 61tl..mo suspiro. 52 

Quiz& el narrador, de rorma inconsciente ha elegido varias p~-

1abras que empiezan con le vocal~: Adalherto, Aldbma, Ana, Adela, 

.A.mor, cono si todas ellas juntas quisieran decir al.u'~: lad mujeres 

en el velorio repetirán "Adalberto" "Aldams" "Adalberto Aldama", 

palabras que giran en la cabeza de Meri6n como queriendo otorgar al 

doctor alguna consistencia r!sica; tambián el viento se une a esas 

vocea para pronunciar vocales sueltas y largas que, tal vez, quiai.!!, 

ran decir al.lila: pero lo 1inico que existe es la muerte y el vacío 

que deja el ser amado en Mari6ni 

52 ~· P• 296 

# 
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Era un vacío en 1a cabeza que ayudaba a ~enser tri
vialidades, que dejaban entrar rraseo ajenos, nom
bres, pslabrse sin sentido, mientras algc d~~ia en 
el pecho, nvidamente. 53 

¿Quá es ol vacio7, Gino 1o q~e cc~t!c~z ni.re, nunc~cin, nodo. 

Ea un soplo trivial que entra en ls cabeza da Marión en rorms de 

aurmu1lo y ea do1oroso porque trae consigo ls evocación de su a.mor 

y s6lo está presente la muerte de Adalberto y éats se convierte en 

ausencia. Se trata del mismo viento que está a punto de "decir al

go", "palabreo oin sentido" o "murmullos indescirrab1ea". La vacie

dad que ee maniriesta en Marión es ese aire que anida en su casa, 

es el recuerdo de su historia y su soledad. Esa separación de los 

amantes es angustiosa, pues ya no hay sentido o dirección en la vi

da ~~ Msri6n, por sao el vacío le "ayuda~a a pons~r trivialidades": 

Media CB!l!s vacía, un ropero de t~ajes vacios, un 
consultorio vaoio, un par de zapatos vac!os al11, 
junto a la csma y una vida muy larga por delanta. 
"Tal vez me enf'erme•, pensó otra vez, y se spret6 
con ruerza e1 pecho como queriendo contaminarse 
el corazón. 54 

Es la ausencia del ser querido y al enf'rentamiento a su sole

dad. El vacio es ausencia, es viento, y rrente a esa vaciedad la 

-6.nica eaperanzn que anide en Marión, as su propia muerte. Es justa

mente en estos momentos en que ese vacío nos trae la historie de 

53 ['..,!.lio CerbelJ.ido. 2!!.• Q!:!;.. p. 61 

54 .!!?.• P• 62 -¡¡. 
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Adelberto y Mari6n. El viento evoca y, en este sentido, el pasado 

se traduce como vida, y el presente, como muerte. 

A trav6s de la ensoñaci6n la protagonista dejarA volar su 

imaginación para atrapar los recuerdos y mediante ese imaginaci6n 

a6rea podrA tocar el amor: el ensueño ea un vuelo y volar ea amar: 

Para ciertas almas que tienen una vida nocturna po
derosa, amar es volar; la levitaci6n onírica ea una 
realidad psíquica mAs profunda, más esencial, mAe 
aimple que el amor mismo. Esa necesidad de ser ali
viado, liberado, ese necesidad de temerle a la no
che eu vasta libertad aparece co~o un destino pei
quico, como la !unción misma de le vide nocturna 
normal de la noche reparadora. 55 

Para el ser apesadumbrado por t:na desdicha queda como elemen

to de evación el sueño. Por este, pera que el corazón de Meri6n dee

canse, le queda el recurso del ensueño y la imeginací: . .,, que la harán 

volar pera reencontrarse con el ser amado; ee como si hiciere un 

1argo via~e para encontrarse de nuevo con la felicidad y la dicha. 

La ensoñeeción es un vuelo porque nos hace despegar de lo terreno: 

el sueño evade 1a realidad y eleve al soñador por loe airee. 

El viento tambi6n ayuda e con1:ormar el destino de los protago

nietee, pues eetar6 presente para encender, ntiznr y rescoldar el 

amor de Adalberto y Mari6n. 

55 Gaetón Bechelerd. 22· ~· p. 50. 

# 



RSZO. • • -63- La narrativa de Emilio ••• 

Pero, Marión tiene que regresar e le realidad y enrrentaree 

de nuevo al enemigo, y llegan en torrentes los recuerdos negativos 

que hacen estallar en cólera; pero Elena, su hija, apaciguará la 

ira de su medre diciéndole que ya no hay motivo para escándalos, 

pues la r.c.z6n de 1.a 11..t.cL.'.: ;¡.:i .e.o cxl;.> t.;-.;. ::: cctullib.:-io quú f.OX' wi 

momento se b.Bbie establecido, ee rompe: 

IY entonces ••• 1 "casi gritó. Oyó el silencio en que 
zumbaban los muz~ullos de las visites, y oyó el 
viento. "Ya no hay motivo pera escándalo". "Ye no 
hay motivo para nade". 56 

Frente a la ausencia de Adelberto, Marión se rebele contra 

el enemigo y su realidad circundante: las rlores, loa ciros, la 

gente, la muerte. Es esta realidad la que berá estallar un grito 

de angustie rrente a la soledad, ese grito sirve como el ordena

dor de su mundo intimo. El grito, el silencio, el murmullo y el 

viento, son distintos aspectos del aire. Le cólera y la tranquil'i

dad se unen en un mundo que ya no pertenece e nadie, pero el viento 

vuelve a dar dirección a le vida de la protagonista quien contaría 

da nuevo la "historia", a Esther, para que a su vez áeta la escriba 

en una novel.e. 

56 Emilio Carballido. 2l?_. ~· p. 62. 
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El grito es un creador del universo. un ordenador cosmog6nico, 

pues dice Bachelard. que el grito surge de la c6lera y "el grito da 

la palabra, al pe:caemiento". Ante la c6lera de f1ari6n viene u:c "ca

si grito", '!Ue pude ocr un grito ahogado. qut; trtte con.sigo armonia 

cuando llega el silencio, pues "oye el silencio". El grito ordenará 

su pensamiento y au vida emocional¡ el murmullo y el viento apare

cen como elementos que rinalmente orientarán ln vida de Mari6n, de 

esta rorma se le ocurrirá contra la historia a Esther para que la 

i escriba; la wsencia del amante será sustituida por la creaci6n de 

una novela que permanecerá viva a trav6s del tiempo al igual que el 

amor da los protagonistas. 

Ya no existe Adalborto. ya no existe la rsz6n de lucha del 

amor; entonces viene el grito que manirieste c6lero y detrás llega 

el silencio que ordena lau emociones y el pensamiento; de tal rorma 

que este sistema ordenador, ae convierte en un proceso creador. El 

viento apacigua la c6lera y resolverá el coni'licto del presente: la 

ausencia del amado que es sustituido por una novela, a travtís de la 

cual todo el mundo conocerá la "historia". 

Carballido ha manifestado que el ambiente le interesa por los 

elementos que ayudan a crear atm6sreras en su obra narrativa, y men

ciona que en El norte le interesa el mar¡ en~. la natul.•aleza, 

y en La veleta oxidada el pueblo como atm6srera. 

No ea únicamente en "La paz deapu&a del combate" donde apare

ce el viento como un ele~ento literario que •lÍrve pera co.nrormsr el 

ambiente, sino que aparece en algunas otras obras narrativas; quiz~ 
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porque es menos palpable y no ee visible como los domás elementos 

naturales o quizá porque en el teatro el viento apacible al que nos 

hemos rererido, es muy diricil de dramatizar¡ el viento huracanado 

1 por su sola cualidad da oirse si puede ser representado y crear ten

ei6n en los espectadores. En la narrativa de Carballido, ante todo 

ayuda a crear estados de Animo en sus personajes o en sus lectores, 

tal es el caso de El norte: 

Pero no ere eso, no ere el otoño, era el norte y más 
~ue un viento parecía un estado de ánimo. •r.ostalgia", 
lejos", "horizonte", eran palabras que iban y venian 

sin conexi6n aparente, sugeridas por el mar plomizo y 
el cielo encapotado. 5? 

El viento pera C&rballido sirve para crear estados de ánimo 

que e su vez van conJ'.or.nando une atm6srera¡ no le interesa como un 

elemento más del paisaje. En el cuento "La pez despuáe del combate" 

crea una atm6srers nostálgica, en donde invita al lector e la medi

taci6n; provoca al ª?sueño y la imagineci6n; es un elemento evoca

dor. Si en El norte indica dirección, gu~a, reencuentro, en el cua.a, 

to que analizo nos indica destino. 

En el cuento "Por celebrar del inrente" vuelve a aparecer el 

viento, pero es un viento col&rico, rurioao, titánico; pues el na

rrador le dota de un poder destructor como si se tratara de una 

5? Emilio Cerballido. El norte. Máxico 1986. Universidad Veracru
zana p. 98. 

# 
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Erinia. Le imprime vocea animalescas y gruñe, ronronea, brama• ras

guña, etc •• 

-La pobre gente que está muriéndose aplsstede-, ge
n!n Cri~ti. Púrú ora úl vien~o, con su bramido de 
silabes y vocales largas. 58 

Carballido logra captar las distintas manirestaciones del 
viento y lo que llama le stenci6n en la preocupación del narrador 

por dotarle de voz: en El norte, el viento sugiere palabras que no 

tienen conexión aparente; en el cuento "Por celebrar del ini'ante" 

emite silabas y vocales largas; y el viento del cuento "La pez des

pués del combate" siempre está s punto de "decir algo", casi f'rsses 

indescirrsbles. Es el viento, el elemento qua nos va a decir algo 

o a sugerir cosas, de tal f'orma que los muri:1ullos del cuento, que 

en este trabajo analizamos, son también manirestsciones del viento; 

-;ye sea en los murmulloo de los rezos, ya ses en el murmullo de "la 

historia" qua corri6 como el viento: 

As! corri6 la voz, da murmullo en murmullo: "va a 
venir Paloma" o "va s venir la primera", o bien 
"va a venir la otra", según al carácter o el gra
do da intimidad de los qua hablaban. 59 

58 Emilio Carbsllido. La caja vacía. "por celebrar del inf'anta". 
P• 103. 

59 Emilio Carballido 12· p. 60. 
# 
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Hay que recordar que el viento del cuento murmura, y murmurar 

lo podemos entender de dos formas: como el hablar en voz baja por 

varias persones, criticar o censurar; y ~or otro 1ado, implica una 

queja o un lamento, y podemos decir que est& tomado en los dos sen

tidos. 

El. viento siempre tiene voz, es el mu1:mullc úl que va c. ;c

netrar en lo casa de Mari6n, pero ese susurrar nos quiere "decir 

algo", quizá nos quiere contar la historie o bien quiere lamentar 

la muerte del Dr. Aldama. Bs un viento quejumbroso, triste que nos 

crea la sensaci6n de paz y de armonía; asi como cuando el viento es 

colárico nos da la sensaci6n do amenaza y desequilibrio. De aqui 

que nosotros podamos percibir dos sensaciones distintas: dulzura y 

violencia, armonía y co?U'.licto; reposo y acci6n; paz y combate; 

expiraci6n y creaci6n; vida y muerte. 'l'odo ello reunido en un solo 

elemento: el viento que conduce el destino de lo~ personajes. 

~1 mar, la tierra y el ruego: un sistema amoroso. 

En el inciso dOterior hablamos exclusivamente del viento por 

cuesti6n de análisis, porque es un rsn6meno que se mani!'iests de 

principio a fin en la nsrraci6n; es decir predomina sobre los otros 

elementos naturales; pero se mencionará de nuevo en este inciso por 

estar en estrecha relaci6n con los demás puntos de análisis. 
# 
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Dijimos que el viento es un elemento cuya caracteristica prin

cipal es el movimiento, es ubicuo; puede mover las coses y hacer 

girar 1a imaginación; recrea nuestra emociones o las violunto; se 

oy~, pero no se ve porque se trote de un« atmósfera que se siente. 

El mar, la tierra y ei ruego son elementos visibles, se pue-

den mostrar ante nuestros ojos y pueden pesar a conformar gratos 

paisajes; son elementos de tipo pictórico. En el cuento "La paz 

daspuás del combate", el mar, la tierra y el ruego, apenas si están 

sugeridos con algunas imágenes o con algunas palabras que los inci-

ndan como: "acuoso 1~ 11.f'1otaban"• "arenoso", "tosEorecenta .... , etc. 

Emilio Carbellido ha dicho tener preferencia por algún elemen

to natural pare conformar el ambiente de sus novelas; pero si bien 

es cierto que domina siempre alguno, también los vamos e encontrar 

reunidos, como en este cuanto donde conforman un sistema amoroso, 

creando una atmósfera llena de erotismo. 60 

El mar es ur:.. imagen que le llama mucho la atención el w•r'.'a

dor, aparece en El norte y en este cuento también se encuentra pre

sente de manera sugerida. El mar está compuesto de agua y sal, es 

una imagen hidrica, visual y palpable; tiene densidad y profundidad; 

tiene color y sabor; de squi que vaya de lo sensible e lo sensual; 

ea decir, pase de 1s percepción, de la impresión y emotividad el 

goce y nl placer de los sentidos. Dice Gast6n Bachelard que la 

densidad es le que distingue una poesía superricial de una poesía 

60 Si es necesario volveremos a algunas notas ye citadas en al 
inciso anterior. 

# 
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profunda; eerá superficial cuando se toquen valores sensibles y se

r' profunda cuando contenga valores sensuales y~ cue: 

Sólo loa valores sensuales o.t'recen "correspon 
denciss~. Los valores sensibles epenas si dañ 
traducciones. 61 

Cuando se presenta el egua como sim~le ornamento de algún pai

saje se tratará de valores sensibles; es decir cuando se muestre o 

se ve; cuando el agua orrece imágenes m6s com--licadas se vs trans

formando en une poesía prorunda. 

Do lo anterior podemos decir que en el cue~to que analizamos, 

el mar que se muestre ente los ojos de A.ns, msnitisstá tsn solo un 

sentimiento da tristeza y lejanía: 

Luego dejó ir los ojos más allá, s la mínima 
franja de mar que se asomaba entre los muros 
vecinos. ~uá triste día. Pero mejor aai, pa
ra un entierro. 62 

Sl mar apenas ei ae presente visible, es un horizonte a punto 

de extinguirse ante la m;rada de Ane; es lejanía, es distanciamiento, 

es nostalgia trente a la muerte del hermano querido. ~l mar calma 

un instante el dolor que provoca esta muerte; ya nue, Ana se encuen-

61 Gastón Bachelard. Ll ap=ua y los sue~os. Máx;co, 1978. Fondo de 
Cultura Económica. (Breviarios 279) p.38 

62 Emilio Carballido. La caja vacía. p.59 

# 
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tra en una actitud contemplativa del paianje y el hecho de tener la 

mirada sobre la naturaleza actúa como un tranquilizante pare su al-

ma. 

Al principio del cuento encontramos el ele~ento agua unido al 

elemento tierra en uno solo: al viento. :.::1 nsrn•dor presenta en al 

viento a dos elementos opuestos: o~ua y tierra que se runde; es decir 

se sexualizan. Gastón Bechelard dice: 

Hay una razón decisiva para ese carácter analis
ta de ls mezcla de los elementos pcr lP imavina
ci6n material: osa mezcle es sie~pr~ nn cesamien 
to. En efecto, desde que dos sustancies olemen-
tales se unen. desde que se rundan una en ot~a. 
se soxualizan. En el orden de le imaginación, pa 
ra dos sustancias ser opuestas es ser d~ sexos -
opuestos. Si la mezcla so opera entra dos mate
rias de tendencias remonina, como el egua y la 
tierra, una de ellas se mssculiniza liFOrvmonte 
pare domjnar a !!U pare,jR. <iólo cor est~ condi
ción la combinación im~~innria ea una imn~en 
real. En ol reino de la ima~innción mat'O"i'TiiT, 
ro0a unión es CBSSmiento .• no bey CRSAmiento en
tre tres. 63 

Y más adelante dice r.ue si ap~recen tres ele~entos unidos se 

trate de une !meren ''f'acticio", en decir, no natural. 

r::n el cuento apa1·ecen tres ele.,.entos unidos: el vienr.o, el agua 

y la tierra; siendo el primero de sexo ~9scul'no y los otros dos de 

sexo .tamenino, .formen ssi un trilíni>:ulo amor-oso que nos remite a la o;¡: 

f<Bnización temt'itiC'e del cuento y <·ue en otro inciso intentar6 expli-

car. 

63 Gast6n Bachclard, El Agua y los sueños. p. 148 

¡¡. 
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El viento, aquí, no se runde con los otros ele'Tlentos, sino que 

sirve para conformar la atm6s.rera, ya 11ue es un elemento que puede ª.!l 

cender o apa~ar el fco~o. Aunque el mar tengR la amhivalencia de 

le.a dos sexcs, al unirse con el otro defina el euyo. El mar toma el 

papel masculino cuando se trata de una te::noestad, un eieJ6n¡ 'Jl a

gua manifiesta cólera o furia; os ~ecir, deae'!lpeña un papal activo 

que corresponde e lo ~asculino. ForD al~cos pescadores, el mar tOma 

el papel masculino cuando se enfurece y entonces tienen que luchar 

contra 61; pero cuando al mar está en calma, es decir, en actitud 

paJiva toma el rol fe~enino y ae puede convertir en un elemento dadcr 

de vida: cuando ellos recogen el fruto del agua. 

En el cuento podemos decir qce el mar adquiere ligeramente la 

forma masculina porque el elemento masculino es el viento, siándo 

áat"' el <!':e domina a loa otros dos: al '!!Sr y la tierra, al viento a

yud~~6 a unirlos, ramitiándonoa al temo del amor. 

El R~ua tiene una doble función: une y separa a loa elementos, 

en el cuento unirá a los a'!lantea, pero tambián loa separará. El agua 

siempre está unida al viento y áata se encuentra apenas sugerida por 

el narrador: 

A1'uara, trae loa vjdrios, el calor de la media 
tarde, antes de las primeras brisas. Los tran
vías pasaban trae la silueta anticuada de loe 
maniquíes. Allí adantro, al runrún del ventila 
dor haciendo geatjcular acuoaamente al colp;adT 
jo simétrico de vestidos. Asi estaba la tarda
cuando el doctor ll ep;6 s ver a m·.e hermanas. 
f;!j. 

64 ~milio Carballido • .Q.E • .2.!S· p. 62 
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El elemento hidrico se manifieste de nuevo unido al viento pr_2 

ducido por el vent,ledor oue hace ~over los vestidos en forme de 

onde merina. Existe otro elemento que es el celor, siendo éste une 

menifestaci6n del ruego. El viento producido por el ventilador disipe 

el calor, haciendo la te~peratura a~redable. E~ ese viento ol que ve 

a mover los sentimientos de los prota~onistas, pues ni Asslberto ni 

Marión tienen conciencie de ellos mismos. En el ~omento que aparece 

Adelberto todo cambie en le "'ida de Marión y viceveree, de equi que 

el trenvia sugiere le imagen de un viaje o une partida¡ pues los tra!!. 

vias llegaban y se iban. Ll calor, el viento son elementos que propj,. 

cien une atmósfera cálida; el viento e~ite el alma de Meri6n, pero 

también el alma de ,',delberto • ..!;lle pensó ":<ué alto es" y él "!::s bonj,. 

te". ~se fue el dia en que ae concieron. ~ate atmósfera está ecompa~ 

fiada de element~s auditivos ~omo el "runrtln" del ventilador que non 

remite e pensar en el murmullo del viento. El runrún ea s6lo un eco. 

es un ruido sordo que produce el ventilaC:or y que nosotros naocinmos 

a ese viento que murmuraba, el viento~ como ya dijimos, ea el ~ue 

agite la imaginación, pero también mu ve los sentimientoa ayudando 

a coDform·-r el sistema e-r..oroso: 

~uederon nolos, entre les teles que ondulaban 
y flotn1::>en, y el x·uido me'l\entáneo de un tran
vía. l·uep:o, un silencio, que subrayaba el rru 
!rú de los trajes el ronroneo del ventilador:" 
65 
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De nuevo aparecen dos -verbos que nos remiten e uno imagen vi

suo1 que asociemos e1 e1emonto a~ua unida al de1 viento, ya que "las 

telas ondulaban y riotabon", ambos pueden usarse como imagen aéreo o 

hidrice; aparece de nuevo el ruido de los tranv!Ha, "e1 rrurrú" y 

"e1 ronroneo" del Vf>ntiledor. Todos esos elementos ayudaban e moti

var loe sentimientos de Adslberto y Marión; es decir, el viento ne;i

ta sus emociones para hacer brotar e1 o:nor y riotah·'como si ruara un 

sueño. La tienda parece que acuna ese sentimiento, ya que más odela~ 

te dice: 

De repente, sin motivo, coda uno e~pez6 a sentir 
ogi1dome::.te le presencio cerceno del otro, y la 
modesto comp1icidod de aquellas custro paredes 
(uno de vidrio), en loe cuales enteben como en 
una pocero, pero solos. 66 

La t~enda es como una pecera donde ae hayan lOJ dos ementesún~ 

came~te¡ pero su intimidad quedaré descubierta por toda lo gente de1 

puerto; yo que 1a tienda tiene una pared de vidrio por donde es pue

den o~~erver "loe peces". De le mismo manera qua 1a tienda, runciona 

la et.a:: apartado, que Adalbarto consigue para vivir su romance: a1 

mes todo mundo sabio 1a "historia". 

Aqui e1 e1emsnto acu6tico parace ear la tienda asociada a uno 

pecera. Es precisamente el elemento bidrico, e1 que ve a unir o 1oe 

omente~. El viento sólo se encarga de mover e1 curso de sus vidas. 

66 .!.!?.· p. 63 
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La tienda es como una pecera, un mundo mágico creado por elloe. ¿1 

agua propicia el en.lace de loa sexos oruestos de tal .forme que la 

tienda parece un pequeño oceáno; ya oue, º.tlotan" • "ondulan" :r "ges

ticulan acuossmente" las telas y los vestidos como ai .fueren elemen

tos marinos. El agua cumple la .runci6n enlazadora de los contrarios 

y evoca unn imagen sensual. ¿l trenvie les invita a iniciar un viaje. 

Paro ac! co::::::.o el a.fu.a u.u.ti., tóm i~n do ~1 element;o que los separa, 

puaa une vez muerto Adelberto todo es extraño pemMeri6n. ~i hacemos 

la aaociaci6n de la pecera con el vaso de egua que ella rompe, .fun

ciona de la misma rorms. 

Si queda uno de loe elementos sin au contrario, ya no tiene ses 

tido la vida del otro, por eso Marión ee quedará r.omo hipnotizada 

cuando rompe el vaso lleno de egua: 

Rompió un vaso y ae ou~d6 viendo les vidrios, 
y el egua que se extendie por loa mosaicos. 
6? 

La separación de loa amantes rompe el mundo mágico que ellos 

hebian .formado, el a~ua ea un tipo de destino dice Bachelard: 

••• el al';ue ea también un tit'C de de<>'oino, ya 
no solamente el vano destiñOCre'""Taa-I~égenea 
huidizas, el vano destino de un sueño que no 
se consume, sino un destino esencial que sin 
cesar trenarorma le auatancia del ser. 68 

67 .!11.· p. 68 

68 Gast6n Bachelard. El egua y los sueños. p. 14-15 

# 



Raso ••• -75- La narrativa de ~milio ••• 

El elemento egue transrorma la vida de ambos personajes, as 

daci.r, s6lo a través de asa pasión descubrirén un mundo que no cono

cian y también se iniciará una 1ucba, ya que ellos descubren el ainor 

en lo prohibido¡ ea en el adulterio en donde descubren los amantes su 

r@licidad y ~útori6n ~ocuontra DU in~imidad 9 SU ser. Adalberto también 

rompa los lazos morales y sociales para dares a Marión. Ambos descu

bran el amor que entes no habian sentido¡ mientras que en Marión se 

presentó en rorma de insomnio, en Adalberto aa le revela la cristalJ. 

zación del sentimiento an una imagen: 

••• una imagen que nada tenia que ver: como ven 
dria rlotando •:n !"lobo luminoso del rondo de uñ 
agua obacura, venia el roatro de ella. 69 

El elemento hidrico vuelve e aparecer y está relacionado con la 

ensoñación y se mani!'iaata como el deseo de verla, de tenerla. El •A 

sueño hace aaerger del rondo da un agua obscura, un agua prorunda; 

el aaor, que se presenta en rorma de globo luminoso y que emerge del 

agua. Aqui adem'e aparece una lu~. que ilumina el rondo de un oceéno. 

La iluminación nos remite al elemento ruego; es un agua c¿lida, se 

la unión da doa elementos opuestos: agua y ruego rormendo un deseo 

sexual. De eata rorma están cL·eando una atm6erara erótica en el CUBA 

to. El a~ua toma la luz y ésta se de al agua traduciéndose como un 

deseo sexual en el ensueño. Es le crietelizaci6n del amor, que se pr.!!. 

69 Emilio Carbsllido. ~·.9.i!· p. 64 
¡¡. 
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aente de rorma hipn6tica e impredecible. El amor lee hará creer un 

microcosmos aislado y cristalino como la imagen de una pecera. El 

viento viene a atizar les emociones da loe personajes para hacer 

surgir de ellos el amor, que crecerá como le llama y que tambián ea 

apagará con un soplo. 

El ruego apenre·si se menciona y está representado en términos 

como sol, arder, rosrorecer, luminoso, etc. que son indicadores da 

la intensidad de la pssi6n amorosa de los protagonistas. Ea el ele

mento que impregna de eroti3mo el ambiente. 

El ruego crece y se apega con el viento, ~ste puede encender y 

pueda apegar el ruego como en el caso de lns cuatro !lamas de loa c.!, 

rioe qua esteben a punto de extinguirse. 

Loe protagoniatoe toman cierta conciencia de su amor y el sol 

se muestra como el que nutre la pasión, y el mar parece que acuna 

ase sentimiento: 

Se ruaron caminando por callee extraviadas, 
hasta llegar al mar. Siguieron por la ori
lla y empezaba s declinar la tarde. ~l sol 
caia trae la ciudad, y de repente, vieron 
arder el cielo entero. Be besaron, y siguie 
ron besándose y tocándose como dos jovenci-= 
lloe, torpes y vergonzosos; rodaron por el 
suelo, epretándo.'e mutuamente, acariciándo
se ain atreverse a más. 70 

Finalmente acabaxon buscando el mar, y el egue es el elemento 

vital, es el principio de la vid"-; el a~ua ea alegria, !rascura, ea 

?O !!!.• p. 65 
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vitalidad; .rr~nts al mar descubren su sexo ~ la iluminación dsl día 

dará la intensidad de 18 pasión desatada en loe protagonistas, de 

tal manera que "er:!e~aba a decJ inAr le. tarde", lue.-o ''el sol caía" 

y despuén "-..r;_e'.:."'on orc!cr o~ cielo c.ntcro"; estas r.:etá.f'oras crean un 

ciclo erótico dentro del cuento; ya qus hay un proceso de ascenden

cia eli~ático basta llegar al ~xtesis que producen sus deseos y luego 

viene la dec1inaei6n. El f'lol ~.,A t~'3~ 1 r- r;ii_!1.nd • c.:::; dcci.::-" Gl ele

mento masculino sol acabe por poseer a le ciudad, a la tierra, sím

bolo .femenino. Es el crepúsculo lo cus loe prote--onistns contempla

ren al mismo tiempo que se besan y se acarician como dos jovencitos 

sedientos de amor, y más adelante dice' 

Ineatisrschos, excitados, frenéticos, vieron .roe
.rorecer le obscuridad en derredor. Se .ruaron abr.!, 
zsdoa, sin ver donde oisaban, se mojaron loa pies, 
~ en leo pri~eres luces .rus una mezcle de alarma 
con mucha risa b~atcirica y dolorosa: porque este
ban absurdos, con las ropas torcidas y manchadas, 
al pelo enarenado. loa zapatos chorreentee. De ~ 
ponte tuvieron conciencie de su edad y de su sat.!!_ 
do. 71 

El crepúsculo ciega le mirada y la conciencia se pierde, el d.!, 

seo acaba por hacerlos pesar como dos jovencitos que descubren por 

primera vez la sexualidad y el amor. La noche los cubre con su manto, 

los cobije, los acuna en sus brazos y se ilumina. La obscuridad pa-

?1 .!:!?· p. 65 
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rece ser una rorma de inconscie~cia que ~revoca el amor; ya que go

zan plonemente de lo oue les brindo la notur1 leza y es, hasta 1as rr.!. 

meras luces del die, q"e tu·~ieron "concienciA de eu edad y de su es

tado". Es hast" de,,pués de1 rrenst ql!e se rl~n cuentll de su eitusci6n 

frente a la socied~d. La luz ~· la o~ncurid• d también estlin creando 

une atm6s!ers. 

El agua serli el ele~ento ou~ ~co~~e~e e Marión en su viaje a 

.r.:uropa pues f'ren t.e al r.enuhio se sier.te osustndo de su propia feli

cidad; de su propio sue~o. ~l elemento hidrico unirli a los amantes 

basta 1e muerte. Los el omentos nn turolos tienen Teyor poder que los 

valores morales y sociales; ya que óstos fronte s e~uél 1 os se debi

litan. No importa tanto si se encuentran en una poaicióu ilegal rre~ 

te a la sociedad; lo que los enluze es r.6s pod~roao que todas las 

presiones morales a lHE::i que se en.rrentnn y por el., o no se avergUenzen, 

porque el amor es de origen natural. Lste aur~e y so apaga como la 

luz y es ol tiempo el que ln le~itimarli. 

El e¡nrn, 1a luz, lo ohscuridod, el i'ne<"O son elementos que C11!, 

en un si e tema erótico en el cuento. c.1 viento apB1?;8 el fuer.o; es de

cir; la pasión y también le vida; poi· ello el vierto ayuda a crear 

una atmósfera de trr.nouil idad, serenid"d y pez. ¿l "•or implica une 

lucha entre lo terreno y ln aéreo; entre la real;dad y el sueño; el 

e<'ue seré el elemento propicio rer' pro~.e¡r"r e' Rmor, da aoui que 

le ·ecerr, la tienda, la cqsa y e1 vaso estén asociados con el e~e

~er.to merino ya que es un undo ~áP'ico y apHrtado de le realidad ci.!:, 

cundante. El amor desatará une lucha, una ccntiende entre los enamo

rados y le sociedad; é1 ~revocaré une luche entre los valoree indi-
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viduelee y lo~ eoeiales; entre lo leEal y lo iReEal¡ enre la vida 

y le muerte. 

2.- t:l~ n!";GP. CC~G :ruCI.Z:C 1'.C:-: TICú 

Bl nGeleo te~~tico del cuento es el a~or ~ el autor le de el 

tratamiento de 1J'1 !Ile1odrB"18 porque los pcrsona.~es rerreaentan situa

ciones convcncionnles ~Unado a s~nlimientos r~ciles; su len~usJe est' 

lleno de r6rmulas o rrases gaatndas por su ueo; los personajes están 

divididos en rorme de meniriuee en donde los huenos no . eciben la rel_i 

cided sino basta después de hoher prsedo muchos obstAculos, pero el 

nerredor selv<· ~ le prot· -~onistA de les sensjbleria de lee noveles de 

.folletín. En el cuen+-o se ¡:la~tea una lucho ent.re el amor y e1 matr1_ 

monio; puesto que !':ari6n defiende n l amor y Paloma deriende la inat_! 

tuci6n: el matrimonio. 

Zn el cuent:o "T.e pez después del eomhnte" se plantea por un 

ledo la muerte del amor en el m6tr'monio en les tórm;nos que estipu

lan le socied.,d y le ir:le• io; y por otro, el eurgimiento del amor 

como elemento vital besado en le prohibición y lo trae~raei6n de les 

leyes. 

Asi en el cuento, lo mismo que en las noveles de rolletin, el 

emor triunre »nte 1 º'' obetf;culos preser.t.•dos y los p!'ot<;,,-onietee 

luchen en un cnT-o de hat:alla muy cerrarlo como es el ruerto de Vere

cruz ~· se enfrentnn :l ~us ene:xiip-or- que los canden· n por bal:er trosr:r;r.!_ 

dido el orden social :· sus valores '!'-1rr.les. c..l :-,mor aceba ··or triun-
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.far ante el mal y el tiempo es el que le da leci~imidad. 

El amor de Adalberto y Nari6n ea un a:nor .fincado en el campo 

de le ilegalidad: el adulterio. La eoeiedAd prnvinci~~e en la que 

sa desenvuelven loe va orillando a caer en ose terreno. El Amor de 

loe protagonistas transgrede las leyes protibitivaa, de ah! que eu 

relaci6n sea viva y que perdure a trev6a del tiempo porque una relo

ci6n que est& fundada bajo el amor tiende a vivir aún en el recuer

do. 

La .funci6n de la mujer en una socied3d tan peque5a y cerrada 

como la del puerto era caaerae pare siempre y morir de vejez junto 

al marido que le babia asignado la suerte. Msri6n, al quedar hu6r

.rana, no encuentra más soluci6n a su problema que el matrimonio y 

los .familiares de ella la orillan a tomar esa decioi6n. Su esposo, 

Julio, un hombre desobligado, que no se compromete con ella, se ca

es porque loa .familisrAs de 61 aai lo desearon paro que •sentara ca

beza•. Marión encuentra una salida a su soledad en el matrimonio pa

ra chocar con la soledad de Julio y encontrar desperanza en su vi

da. 

El matrimonio planteado en los términos de abolir la soledad, 

de encontrar madurez o estabilidad emocional está condenado al .fra

caso: la creencia de la mujer da encontrar solución a los problemas 

en el matrimonio es .falsa. La mujer se deja engañar por el espejismo 

de la boda: el vestido, la ceremonia religiosa, la .fiesta, los invi

tados, la luna de miel, etc., para que una vez que pase la magia de 

la boda se descubra el hastio, el desamor y el odio, y es entoncos 
# 
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cuando comprende que el 'llatri.monio en estos t6.::coinoe es une cadena 

psrpetua de la soledad y le desesperanza. 

Y.erión cuando qu3de desprotegida, da aolución a su soledad en 

el matrimonio, del que sólo recuerde. 

"Le boda": una vaga sucesión de abrazos y besos, de 
emociones cont'usas y superficiales. Sus recuerdos 
más vividos eran otros: una entrada borracho, rom
piendo cosas. "Julio, por Dios, qué tienes", y no 
antendio, porque nunca babia visto e un hombre bo
rracho. Loe cobradores. Loa suegros se negaron a 
dar ninguna ayude y as fueron de viaje: y ella y 
Julio solos, inútileo, odiándoe3. ¿odiándose? Más 
bien viviendo juntos sin quererse. •¿Este es el me 
trimonio?" Un seto monótono y rutinario durante e'I' 
cual pre.t'erio ;>enser en otro cosa. lli el pastel, 
ni loe músicos, ni le iglesia: estas otras imáge
nes eren le<J qt:.a venien con le palabra "boda". ?2 

Sin duda lo eoc~~~ad mexicano ha marcado lo que debe ser el ma

tr:U--::>r'.o:- !el:!.=. Lee ::-0~istas ren:eninas y los medios de difusión se 

hen encargado de decirnos lo que es o lo que debe ser el matrimonio 

y le felicidad: la boda, la iglesia, la rotograria, la .t'ieeta, lo 

que debe tener la casa, ~ara que cuando 11eguen de la luna de miel• 

ésta sea le prolongación de su dicha. Pero une relación besada en es

tos términos sólo es una quimera, pues en cuanto acaba se vuelve e 

la realidad y entonces la muJer descubre que au idolo de barro e6lo 

esteba cubierto de oropel y que está lleno de defectos como todo ser 

humano, que en nade se pa~ece a los ídolos promovidos en lea revis-

?2 Emilio Carbellido. La caja vacia. p. 61 ¡¡. 
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taa rameninsa. Ahora hay que soportar todo e1 rigor del caetigo haa

ta el inrinito, del que no puede salir porque le mujer ha caido an 

una red ideológica nue no entiende. Entonces se dedica a cultivar 

el resentimiento que estalle en odio, que no es aino al amor irrea

lizable. El matrimonio convencional ae "monótono y rutinario" en él 

no paaa nada, todo es inmóvil. 

Los matrimonios se realizan bajo la idea da tener y poseer, y 

por lo general esta idea la promueve una gran cantidad da propagan

da en donde pierde valor, el amor. Los cónyuges en cuanto sa poseen 

pierdan su identidad pera tomar el papal de objetos. Los amantas han 

perdido el amor y la relicidad se transforma en una adquisición da 

objetos que si no logren obtenerlos con sus ineresos medios se frus

trarán ocasionando escenas de llanto a histeria. 

Cuando la mujer encuentra vacio su matrimonio, no ea decida a 

romper con su relación por problemas de dependencia y buaca la for

ma mAs sencilla de llenar el vacío: los hijos; que cuando crecen y 

se van, le soledad estalla en constantes chantajes. El marido ya no 

encuentre al atractivo de su mujer, la encuentra tonta, ridícula y 

gorda, y en nada se parece a los modelos que le proporcionan las pe

lículas o a la idee de belleza que le ha impuesto el régimen. Fren

te a la neurosis de la mujer el hombre se refugia en el alcohol, con 

los amigos o en la prostituci6n. La solución a su problema muchas 

vacas lo encuentra en el adulterio; pero siempre lo hace escondién

dose da los demás, pues sabe que está violentando las leyes morales 

y sociales. # 
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Mari6n no deja a Julio por un problema de dependencia. Su 

suerte le ha marcado que ella iba a vivir ese fracaso y lo asume 

hasta las Úl.ti.:nss consecuencias, pero al preoentsrse Adalberto ve 

una alternativa en su vida monótona y crr5". Ad.'llb'.'o::-to en el brillo, 

la luz de su vida, pueo en ál encuentra el amor. 

For otro lado, Adalberto y Paloma, "el matrimonio feliz", te!: 

mina por deaintegrarae al presentarse Marión; pero en realidad Pal,!!_ 

ma es "insoportable", dice el cuñado do elle, no ame e Adelberto si

no que lo quiera pooeer, lo quiero tener cueste lo qua cueste y para 

ello elabora una serie de chantajea, cosa muy frecuente en la clase 

media, cuando ya la contienda se tiene perdida. En realidad no ama 

Paloma s Adslberto, sino que intenta retenerlo, primero, mediante le 

amenaza da suicidaras, luego con el escándalo y finsl~ente.quitándo

le todas sus pertenencias, o como es el ceao de Julio que tambián 

smonszs con matar s los adúlteros, pero que sólo queda en una come

dia representada. Julio le demuestra a Marión qke en un momento da

do, ál si pueda practicar la poligamia y ser irrespo1:>sable por todo 

el tiempo que quiera; pero su mujer dobe serla fiel y mantenerse en 

su esas hasta la muerte. Julio en cuanto descubre la infidelidad de 

Hari6n trata de matar a Adalberto y de desgarrarse el corazón para 

que ella regrese, buses extorsionar al amante pero todo termina con 

el fracaoo y con la aceptaci6n de loa adúlteros. 

El hombre no puede aceptar que au mujer lo engaña y estalla 

en une gran c6lera y promete matarlos, pero eolemente se queda en 

la repreeentaci6n teatral. El var6n puede tener infinidad de aven-
# 
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turas, pero su ~ujer no. El mito de le ridelided de la mujer becia 

el hombre en el matrimonio únicamente demuestre que sigue siendo ví~ 

tú:3 de lo explotaci6n. El hcmbre es quien tiene el poder y le mu

jer ea el ob~et;o d~ "'::') ;'~~¿: ::!.6:::: ¡..i:;.i:. c.. cuttndo lo c:ujer rompe este ca-

dene se invierten los papeles y aparece el hombre victi.t:lsdc po:::- la 

incapacidad de vivir sin su esclavo, ye que las relaciones aon de 

amo-esclavo; es decir, relaciones interdependientes. 

Le ineatisracci6n producida en uno relaci6n donde ralta crea

tividad y crecimiento en la pareja les va oto~gcndo una vida tris

te y rutinaria. Le gente se casa pera evadir la soledad y para per

petuar el aburrimiento. 

En un matrimonio que ha encontrado el odio continuo, la sepe

raci6n se le muestra como una alternativa de vida, pero la m~yoría 

de las parejas no se atreven por temor y miedo e le independencia o 

a le crítica de le sociedad. Esas parejas que no toman la decisi6n 

del divorcio 7iven c~atajeándose mutuamente, representando escenns 

desgarradores donde se juega con le vide y la muerte, paro ectoa 

cuadros lejos de provocarnos el llanto nos dan risa, ya que se repr.!_ 

sentan grandes escenas pare sentimientos muy pequeños. Una vez que 

se acepta este juego hay que simular rrente a la sociedad y pasar 

como una "pare.ja reliz". 

En el cuento de Carballido, Paloma elabora comedias para rete

ner el objeto de su amor pero como rracasa en sus tentativas para 

que regrese Adalberto, lo despo.ja de sus pertenencias porque "la 

otra" no se llevará nada. Quiere destruir la releci6n quitándole co-
# 
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ses y no otorgándole ol divorcio. 

Sl matrimonio de Felome está fundado en la idee de poseer y 

quiere tener la pra~~ncia de Adalborto aunque sea para odiarlo, por 

ello, en cierta rorma, todas les cosas representen "el aÍt:lbc!o del 

hombre". El divorcio representa un arma valiosa pare Paloma, pues 

quiere frustrar le relación do los pro~agonis~ud y vüngerse ~el 

cónyuge. Pero el amor triunra ante loe obstáculos y finalmente Ma

rión queda como la esposa legitima y Paloma pasa a ser "la otra" an

te le sociedad, porque el amor institucionalizado no ea durable; el 

e~or v3róadero dura hasta después de la muerte. 

El amor de A·.•alberto y Marión es dedo en el adulterio, en lo 

prohibido, en lo ileg:::l Y" que no nace de le convención social sino 

de rorms espontt.noo. :; e:':<> e".lor lo cultiv6 !':eri6n basta después do 

la muerte de Adalberto porque: 

rt.:.:::i quic=. sirri1e amando, un amor difunto es a la vez 
presente y pssndo; es presente para el oorez6n fiel; 
para el corazón desdichado es pasado. Es pues sufri
nio~~o y consuelo para el corazón que acepte el mis
mo tiempo el sufrimiento y el recuerdo. Es lo mismo 
q~e decir que un amor permanente, signo de un almo 
durable, es otra coca que au.f'rimiento y felicidad y 
tsmbián que un sentimiento que dura, al trascender 
la contredicci6n afectiva, adquiere un sentido meta 
riaico. Un alma amente experimenta verdaderamente -
la nolidoridad de los instantes repetidos con regu
laridad.. 73 

73 Gast61! Rachelard. La intuici6n del. instante. P• 57. 
# 
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E1 lllllor de Meri6n hacia Adalberto vive eún en su recuerdo y lo 

perpetuará en un cuento o en una novela; es &qui donde se oalva 1a 

protagonista ce caer en lo~ lugares comunes del sentimentalismo de 

la.o no·.;ol.o.ú dé .rv:..J..at!...L:., .f.VJ:quu Z'!t..r:!.=::-~ i~v bb 1101:&. o .tiÍ.. mio<.!ü, sin.o 

que 11ora la muerte del ser amado. 

El amor en el cuento está aunado a una atm6s!era llena de ero

tismo que le da vide a loa sentimientos. El amor de Marión es pre

sente y pesado, es goce y su.frimiento, ea vide y agonía; esperanza 

y deseaperanze. 

La ro1aci6n de loe amentes en el cuento es viva y lea descubre 

une nueva existencia, pues sus matrimonios son estérilaa. Pero asi 

como encuentran dicha y !elicidad en su amor; atuera los eopera una 

critica mordaz pues han trasgredido los valores sociales y morales 

de la ápoca y han caido en el adulterio que es un desorden moral y 

aoeia1. 

La sociedad 1os condena porque en su amor se descubren uno al 

otro y sienten el erotismo como parta de la naturAleza, pero todoª..!!. 

to va en contra de lo moral. Loa adúlteros entablan una 1ucha contra 

e1 orden aocia1: el matrimonio, la repreai6n sexual, la hipocresía 

y 1a !idelidad. Su amor vence a ese mundo convenciona1 y lleno de 

!6r¡nulas, para vivir en el recuerdo de Marión y quedar plasmado en 

la 1iteratura. El amor de 1os protagonistas vence a1 amor institucio

na1izado. 

La re1aci6n amorosa de los protagonistas está rodeada de una 

atm6s!era erótica, como ya lo vimos en el capitulo anterior, ésta 
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vivifica aue actos; e traváe de eu a~or descubren con extrañeza sus 

cuerpos y loe cambios su!'ridoe en el proceso amoroso, y por un mo

ne~~o ~ ectu,.,r6n ~eT.l'J d~A jovencillos avergcnzados cuando por prime

ra vez en le playa ee besaron y besaron tocándooe "torpes y v~:Gon

zoeo3" y rodaron a::nriciándose sin llegar e más. 

Y despuás so dejaron llevar por el troneoi que lleg6 hasta 

agitar sus sentimientos haciándoles perder la conciencia por un mo

mento, pero cuando llegan lea pri~erae luces del die, la realidad 

lee hace ver au eituaci6n emocional, tisics, mora1 y social, por le 

que tien6n que decir algo. Ante 1a ilegalidad incurrida, Adalberto 

consigue una ceas pequeña y retirada del puerto para continuar eu 

nreor; ~~ro en une sociedad ten reducida como es la de1 puerto de 

Versc:u:: todo ee ve, se oye y se critica de tal tori.ia que al mes ya 

sabia el rueblo entero la "historia .. : 

Pero a los cuatro dias ya tenia une cesa pequeña y 
retirada, donde nadie podin darse cuenta. Un mee 
daepuáe, sabia la historia el puerto entero. 74 

E1 amor de loa prota~oniatas se da sin premeditaci6n, está 

11eno de descubrimiento y extrañeza; todo cambie ante los enamora

dos. Su amor es un proceso, desde que se conocen se muestran sen

timientos de afecto, aai Mari6n cuando lo ve por prilllera vez piensa; 

"Quá alto es" y ál piense de el1a "Es bonita" y contarme pasa el 

74 End1io Co:irballido • .QE_. Qll. p. 65 ¡¡. 
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tiempo ella inexplicablemente lloraba a solas y pronunciaba: "Adal

berto, Adalberto", sin entender lo que sucedía en su interior; mie,a 

tras que para Adalberto fue de distinta manara: 

••• empezó a equivocarse por la calle: saludaba a deE_ 
conocidas creyendo que eran ella. Y después, en la 
meas, el sabor de la sopa, o el ruido de una taza, 
cualquier tono de voz, le provocaban una imagen que 
nada tenia que ver: como vendría flotando un globo 
luminoso del rondo de unn agua obscura, venía el roa 
tro de ella. Y él ae extraña!:a: •¿por qutS la recordé?"" 
Asociación con algo, aí, ¿pero con qué? y poco a po
co, pareció Marión estar asociándose a más y máa co
aaa, ?5 

Todo ae da sin premeditación, ea un procaso donde nace senti

mientos arinea y que la pareja recreerá en una relación espontánea y 

a6lo beata después es cuando ellos ~oman conciencia de sus actos y 

de au situación ilegal pera encontrar~e en un campo de batalla don

de luchan contra un mundo configurado de fórmulas y engaños, un mun

do de apariencia en donde la mentira triunfa sobre el amor. El amor 

para loa protagoniataa ea un mundo vivo, lleno de descubrimiento y 

extrañeza, en donde no llegan las críticas del mundo externo a des

truir a loa amantes¡ ea así que el amor triunfa sobre loa obstácu

los que lea impone el orden social y moral¡ al igual que en el cuen

to Los zapatos de rierro del mismo autor: 

75 Ib. 65. 
# 
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••• 1a persistencia de1 amor es un esfuerzo de vo-
1untad capaz de borer los años, y 1ea distancias, 
y de gastar 1as suelas de los zapatos de fierro. 76 

La mora1eja del cuento de Cerballido Loa zapatos de fierro ea: 

e1 amor triunfe ante 1os obetAculos mlls dif1cil"" en J" •rid"" el 

tiempo y 1a distancia. Pero en e1 cuento "La paz después de1 comba

te" e1 amor tiene quo sa1var una contiende que el orden social ha 

establecido contra el1os. Aqui al tiempo decidirá la legitimidad del 

amor i11cito y al amor triun!'erá sobra 1a separsci6n de 1os amantes: 

1e muerta, porque el amor de Mari6n perpetuará los instantes recogi

dos por su experiencia y 1os perpetuará en una croaci6n 1iteraris. 

Asi pasado y presente se =en an un punto que es el amor de Marión, 

&ate es vida porque as al motivo de su existencia y porque a través 

de 1os instantes vivenciadoa y traídos por el recuerdo, la hacen ani

dar 1s esperanza de vo1var a vivir 1a experiencia que ha tenido con 

eua amados. 

El pasado vitalizs a rlari6n porque el presente 1a muestra 1e 

cara de 1a muerte del ser amado y por un momento al presente se tra

duce como una angustia porque ya no puede ir junto a Adslberto y 

a61o 1e duele el pecho y anida una vaga esperanza de morir para acoa 

pañsr1o hasta el fil::a1: 

76 Emi1io Carballido. Los zapatos de fierro. p. 88 
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"No tengo mal el corazón; el dice (decía) que estoy 
bien. Pe:::o tal ve:t. me enrsrme". Con espsran:t.a: "l?e 
ro tal vez me enferme! y fue grato pensar ~ue se -
acebera todo; mejor !lniquilarse que ese vacio tri
vial y liarrorosemente dol.iento n. 77 

For ello encuentra holgonze en el recuerdo y cuando se sit~a 

en el presente" cubudv ¡;:;. :-.o ".?!'H~11entra solida ni esperanza se pre-

senta Esther corao una estrel.ls que l.e vs a dar la dirección e su vi

d8 ¡ es baste entonces que pretende perpetuar eu amor en un cuento o 

en una novela. 

77 Th. p. 61. ¡¡. 
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3.- SITU~CION TRIANGULAR 

Ya en el capitulo aue corresponde al ambiente mencionamos que 

el cuunto tiene une etm6arera erótica rormade por los cuatro elemen

tos naturales que conrorman la vida. En este apartado retomará algu

nas notas de apoyo para ver cómo inrlu;ye el anbiente en la relación 

triangular. 

~'ti esto cuento aparecen tres personajes importantes: Marión, 

Adalb~~to y Paloma quedando Julio como un personaje secundario ya 

que no toma partido en la lucha que se entabla en el cuento¡ apare

ce como un personaje conrormista, y por tanto, queda ruers de la re

laci6n triangular. 

Igual que en sus novelas existe un personaje con.flicto que es 

r.sri6~, &ata se debate entre el amor y el matrimonio entre la sole

dad y el recuerdo; entre la vida y la muerte. Es un ser torturado 

por la vida que ha llevado: la orrsndad y el desamor¡ ella busca ser 

amada y cuando aparece Adalberto en su vide, vuelve a ver brillar la 

esperanza. El amor se presenta inesperado y elle se deja arrastrar 

por la relicidad de esa relación, huye con Adalberto, sin importar 

el orden m~~ol y social. De igual rorma Adalberto abandona a Paloma 

para unirse a Marión. 

En este cuento aparecen dos triángulos amorosos incompletos 

por que entre coa elementos no existe ninguna relación. El primer 

tri4ngulo d~O~oso está rormsdo por Marión, Julio y Adalberto siendo 

el perscnejs conflicto Marión y el personaje victimado Julio; y el # 
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segundo !ormedo por Adelberto, ralome y Mari6n quedando como perso

naje conflicto !1eri6n y el personaje sacrificado Paloma. Pero el que 

va a prevalecer es el triángulo entre !1eri6n, J,dalberto y Paloma 

porque Julio se retire del combbt.d un&. Vt.JZ. '1.i.!C ·te ln f:".J~rre Pf!'":"'dida 

mientras que Paloma combate baste el !inal, o sea, hasta la muerte 

de Adalberto. En este triángulo el personaje ajeno qua viene a ace

lerar el proceso de ruptura en sus matrimonios ea Adalberto, ye que 

aparece en la vida de Meri6n como una esperanza, pero tambiAn Mari6n 

llega a sacar de su vida rutinaria a Adelberto. 

El cuento gire sobre el encuentro y el surgimiento del amor e.!!, 

tre dos personajes que rompen le dinámica de sus relaciones pera CO.!!; 

!ormar une n~eva vida. 

Tente Mari6n como Adalberto bebían actuado bajo los cánones que 

dicte la sociedad, pero cuando se descubren uno el otro, deciden a

bandonar a sus cónyuges respectivos para amarse y luchar contra Pa

loma y Clementina que representen el orden moral y la rectitud. Eu 

en el campo do lo prohibido en el que vivirán como dos jovencillos 

ávidos de cariño y compañia. 

Conforme se ve dando el amor en los personajes van apareciendo 

loa distintos elementos naturales que crean la atm6a!era y aai, una 

vez que se encuentren deciden correr lo aventure de ameres y ence

rarse en ese mundo intimo que teje al amor. Los elementos naturales 

propician la atm6s!era erótica pero tambián cada personaje por su 

carácter representa a un elemento natural. 

La relaci6n triangular aparece también en los elementos del ª.!!!. 

# 
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biente. pues existe un "viento salado y arenoso"; es decir existen 

dos elementos femeninos y uno masculino: el a¡r,ua, la tierra y el 

viento. 

Adelb<>rto se uniria al elemento masculino: el viento, porque 

es un ser apacible y todo lo ani~a, pues da esperanza a la existen

cia de neri6n¡ el viento da vida, es la vida en movimiento y Adalbe,E 

to vuelve a dar voluntad de vivir a su amada, y todo aquel que ama 

vuela, dice Gsst6n Bachelsrd. 

Mari6n está asociada con el agua, ya que siempre su imagen es

tá relacionc~e con elementos acuáticos¡ eai se le presenta la imagen 

de l1ari6n a Adelberto surgiendo del fondo del egue flotando en un 

globo luminjBO y dice Bachelerd que: 

E~. ser que sala del agua es un re!"lejo que poco e po
cc ce materia1iza: ea una imagen antes de ser un ~' 
es ueseo entes de ser inag~8 

Meri6n ea deseada pcr Adalberto, ella es soñadora vivo en un 

mundo pro!'undo, ea un ser que ame intensamente y que lo da todo. No 

dude en dejar a Julio que s6lo lo ha dedo desventura. El egua está 

unida a ele~entos de ensoñeci6n y en elle se descubre un tipo de 

inti.cided. ~.arié~ ame intensamente a Adalberto. 

Paloma se encuentre más unida al mundo terreno, el mundo mate

rial, es un ser superfluo, torpe y llena de venalidades; cuando se 

trata de luc~er ror el objeto amado no utiliza las armas del amor 

78 Bachela~~. ~ast6n. El agua y los sueños. p. 59. # 
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sino al chantaje y la locura. 

Ahora bien, cuando se unan o se combinan los elementos siem

pre se hacen entra dos y no entre tres; dice Bachelerd, pues la 

uni6n entre do~ elementos es una imagen que surge de la ensoñaoi6n 

y cuando se hace entre tres elementos ee trata de una imagen elabor~ 

da con idees. Af'irma que las imágenes naturales siempre son binarias 

o unitarias y aunque aparecieren los cuatro elementos reunidos sis.!!, 

pre prevalece uno sobra los demás, éste es el caso del cuanto de 

Carballido en el que sobresole al viento. 

En al cuento de Carballido se encuentran unidos trae elementos: 

el egua, la tierra y el viento; y forman tembi~n un triángu1o; pero 

predomina la ·11ni6n del viento :r al egua. 

Asi podamos decir que al fen6meno que surge de la combineci6n 

entre la tierra y el viento ea al remolino, que ea a6lo le aparien

cia del aire en contacto con el polvo, pues al aire se loera hacer 

visible. Eeta unión ea poco duradera pues como se levanta ea apaga. 

El remolino llaga a arrastrar las cosas transformando todo en une 

miseria. Asi, como esta uni6n, es la vida de Adalberto y Paloma, 

daspu~s del torbellino sólo ha quedado miseria en eus vidas arras

trando con ellos a le gente que les rodea. 

La uni6n entre el agua y el viento también as un poco durade

ra pero quizá ea más profunda; ya qua nos invita a le anaoñaci6n, 

a la tranquilidad y al placer cuando ea producen les brisas prima

veral.es. 

# 
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El aire da lae brisas es dulzure y pureza, y estén unidas al 

amor y a la seducci6n. También le uni6n de estos dos elementos se 

puede dar en rorme colérica provocando: los huracanes, dejando de

trás pura destrucci6n. 

En el cuento, se habla de un viento húmedo, se trata de una 

brisa marina: el norte; renóceno que en Veracruz ea casi constante. 

Las brisas suelen unirse al amor o a los enamorados, al ensueño del 

enamoramiento ea una imagen sensual y runciona como c6mplice de loa 

amantas. El viento parece sor "el norte" pues a.firma Ana que el die 

es triste y que es mejor aei pare un entierro, en el norte se unen 

la lluvia y el viento; este elemento oriente y guia e los seres per

didos, puse hay que recordar que Mari6n está ruare de le realidad, 

esté metida en sus ensoñaciones y su recuerdo; es un alma conrundida. 

"El nortd'entra a eses de Msri6n y todo lo abares basta llegar e Ms

ri6n que agite sus recuerdos produciéndole vide, anidando sepsrsnzs 

y ensoñaci6n, el viento entra a orientar, a guiar la vida da Mari6n 

por sao, al rinal del cuento, ella encuentra salida a la ausencia del 

ser amado: el recuerdo en un cuento o en una novela, por asta raz6n 

podamos decir que el amor de Msri6n es un amor vivo aún después de la 

muerte. 

Adalberto está unido a dos elementos remeninos de distinto ca

rácter e intereses; por un lado, existe Paloma, quien quiere poseer

lo como objeto, como materia aunque no lo eme; y por otro lado, exi~ 

te Mari6n que está dispuesta e luchar por el amor de Adalberto co-

mo sea. 
# 
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El triángulo amoroso entre .Adelberto, Felo-::e y I~arión es e

quivalente a la unión entre el viento, el egua y le tierra; aunque 

el triángulo no se cierra porque entre Paloma y l':nrión hay enemistad. 

En este relación quién sale ganando ee Marión pues en la unión 

vida el ser amado en el recuerdo y en la creación literaria, porque 

el pasado le va a dar luz a su imaginación: 

El pasado es en nosotros una voz que he reencon
trado eco. Damos aci una rucrze a lo que no es 
más que una forma, mejor dicho, demos une ror:na 
1lltica a le pluralidad de rormes. Gracias e esta 
eintesia el pesado adquiere el peso da le reali
dad. 79 

Loe inetentec vivenciedoe en la experiencia de Marión adquiri

rán ese "peso de realidad" porque el •dento le crea y recree la eneg_ 

ñeci6n y el recuerdo le da voluntad de vivir. 

Le relación triangular viene a equilibrar lo discorde, viene a 

armonizar el mundo da le prota~onieta porque e6lo con la lucha que e_!l 

table contra Paloma puedo mantener a su lado al ser amado. 

Marión en esa lucha be ganado y ha perdido: ha ganado ser la e!!_ 

posa legitima al morir el doctor, peros la vez ha perdido a su amado. 

"La pez después del combate" es le contiende entre dos mujeres 

por el amor de un hombre. Paloma queda derrotada frente a le muerte 

de Adelberto, pero Marión todevia luche por con~ervar en eu recuerdo 

al ser amado. 

79 Gaetón Bachelerd. La intuici6n del inetante.p. 59 
# 
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Cuando existen esas relaciones triangulares un personaje siem

pre estará en desventaja con el otro, en este caso Falome quede vi~ 

timada por la relación, ella pierde la lucha y al ser amado. Al no 

c7"iatir el objeto de la discordia todo termina y sobreviene le paz. 

La releci6n trian¡;uler de loe personajes concuerde cou :a ¿~~
posición de loe elementos naturales~ Behelard en su libro El agµe y 

los sueños dice que se unen· dos elementos contrarios pera cesarse e,a 

tre si y que no hay matTimonioe entro tres; si hubiere uni6n entre 

tres elementos se treterie de une imagen "f'ecticie". La naturaleza de 

loe elementos tiende a unir a dos contrarios; pero si hay un tercer 

elemento tiende a eliminarse. 

El triangulo nmoroso une e dos elementos: el viento y el egue 

haciendo un fenómeno atmoarérico casi caracteriBtico de Verecruz: 

"el nortd', que provoca noetel¡:;ia en Bus pereonr.jea y en ~;ari6n pro

duce un re·cuerdo nostálgico al perder al ser amado, elle vivirá una 

y otra vez su amor en el recuerdo porque: 

La alegria de amar, en Bu novedad esencial puede 
sorprender y merevi1ler. Pero al vivirle en su 
profundidad se vive en su sim~licided. Loe cami
nos de le tristeza no son menos rogulerea. Cuan
do un amor he perdido su mistero el perder su 
porvenir, cuando el destino cerrando el libro 
brutalmente ha detenido la lectura reconocemos 
en el recuerdo, bajo 1ae variaciones del lamento, 
el teme extremadamente claro, simple y general 
del sufrimiento humano. 80 

80 Gast6n Bachelerd. 11?_.p. 101 
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4.- LA CLAS::: l'IBDIA EN "LA }'f,;; D,:'; I-U!:;.:; DZL CO!lBAT.t::" 

En el cuento "La paz después del combate", busca el autor mos

trar las pasiones e ilusiones de ls clnse media de provincia de los 

años cincuenta. Con cierta compesi6n ve sus vides mutiladas. Busca 

a trav6a de la técnica del !olletin enmarcar una historia de amor, 

que no es más que un melodrama que nos recuerda las telenovelas o 

lse historias románticas de la literatura del siglo XIX. Desenvuelve 

a sus personajes en une historie cursi, llena de !rases hechas o el.!, 

sés que nos dicen mucho sobre ls !alta de individualidad de estos 

personajes. 

Csrbsllido ha dicho acerca de lo cursi: 

Alguien decía -no recuerdo si Fsco de la Moes
que cursi era 11 1.0 oxouisito .ta.11ido", y es una 
de!inici6n bastante buena. Cursi ee una manera 
de sensibilidad muy usual y muy ricticie; es 
decir, que la gente que realmente siente poco 
o es muy inepta pare rormularss, entonces, use 
coese muy grandioese, muy espectaculares como 
rrssee ajenas, trozos literarios y coaposicio
nea escánicaa para sentimientos muy pequeños y 
eso eres une especie de tensi6n cómics, pero, 
con el~ valor artístico, con sl~una belleza 
de tarjeta postal marchita. Me gusta y es trie 
te, conmovedor, este tipo de seneibilidod ine:E: 
ta que no tiene un lenguaje pro~;o y que se ra 
brice un espectáculo vagamente inadecuado. 8"'í 

81 Tomás Eapinoaa. Op.Cit. p. 245 
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La clase media es le ~ue ve s desarrollar este tipo de sensi

blería porque no he sabido hacer sus propios patrones de vide y a6lo 

se be concretado s copiar r6rmules, ye ses de noveles o de les bis -

toriss presentadas por los medios masivos de comuniceci6n. ~e clase 

medie es, dice Cerbellido, aquella que no s6lo tiene mutilado ol vo

cabulario, sino también la vida. 

Loe personajes de este cuento pertenecen s esta clase social ' 

con sus aspiraciones de tener coses, viajar y vivir historias da amor 

que loa hagan sentir que aún existen. Los protagonistas están divid_i 

dos en "buenos" y "malos". Aei vemos que Adelberto es el hombre bue

no, culto y apuesto que rescate e i1ari6n del infortunio y de le mala 

vida que le de Julio¡ Paloma, hará melodramas como cortarse les vense 

y ermar escándalos en el periódico pera difamar a los adúlteros; y 

Julio , el ceso perdido, es el ho,,bre frustrado que quiso "ser al

guien" pero que nunca lo logr6 y que perdi6 todo, haata la dignidad. 

Como estos personajes son los hombres y les mujeres de la clase media 

que luchan por ingresar s una nueva esfera social; el respecto dice 

Csreaga: 

Son los horn· •ros y las mujeres de le clase media 
que suben y bajan, luchando desesperadamente 
por tener mayor movilidad social, que espiren s 
más cosas, que se irritsn1 que se enojen dentro 
de une tradición melodramatica, porque cuando 
se carece de conci~ncia trágica, he dicho algu
na vez Carlos ~uentea, de razón histérica o de 
afirmsci6n personal, el melodrama la suple, ea 
un sustituto, una imitación, una ilusión de ser. 
82 

82 Gabriel Careaga • .Qp_._Qg. p. 66 
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Estos personajes viven su vide lamentándose y desgarrándose 

hasta loa extremos del suicidio porque no tienen alternativas en 

sus vides y porque el no poder explicar quiánes son, de d6nde vie

nen y hecia,d6nde se dirigen, buscan encontrarse en le imagen que 

1ea hB dado el sistema a trRv4R rl~ 1oR !'!nun~i_o!? to:?lC'"ti.nivoo o 1l!B 

telenovelas. Ea una clase sin conciencia histórica ni raíces, ~ lo 

único que les queda es el melodrama. Pero esto no ea gratuito, es 

una rorma más del engaño, pues hay que r<Jcordar que el periodo da 

Ruiz Cortinas ea una ápoce de apariencia; se oculta la historia y 

a cambio de ella se mitifica la Revolución Mexicana como inatitu-

ci6n. Ante la inseguridad del ruturo de nuestro pais se eras el apa

rato ideol6gico de un nscionalia~o; es decir, al no saber cuáles son 

loa causes de la Nnci6n, empieza a existir un desaliento ante loe 

valoree eatipuledos. No se puede mirar hacia el pasado ni al porve

nir, por lo que hay que crear nuevas consignas administrativas que 

nos hagan creer en algo: 

La rorme clásica para que la sociedad registre eu 
temperamento moral y etostigue sus convicciones 
intimas sigue siendo el melodrama, vis directa ha 
cia la expresión y fijación de loa sentimientos -
socialmente válidos. Incluso ls literatura se en
rrants al tema de la rcvoluci6n institucional (pa 
re muchos la revolución traicionada) a traváe deT 
melodrama o la mitificación. l'or aquí toma pose
si6n un Secretario da ~atado y por allá sale un 
gran empresario (Mientrns, los proletarios se ex
tienden como sombras folcl6riras pare dejarse de
rinir). En el melodrama, la moral dominante se ex 
tenóa y se robustece, re~ide por la convulea, ea-= 
tre~ecida fa en los valores de 13 poesía. 83 

83 Carlos Moneiváia. ~- p. 38 



Rezo ••• -101- La nsrretiva de Emilio ••• 

Es el periodo del engaño, de la fe perdida, y pare rescatarle 

se buscarlin "teorías" reformistas y el melodrama serli un recurso-pa

ra tener de nuevo fe en algo o en alguien. 

A través del cuento "La paz después del combate", Cerballido 

ironiza a esta clase social, en donde lo cursi llega a los límites 

de la sonrisa. Pero este técnica es una forma de destazar esa reali-

dad e invalidar esas formas de vide, y donde el autor acaba por com

padecer a sus personajes. La clase media provinciana es el producto 

de todo un sistema social estipulado, no buscará sus formas de vida 

en la cultura norteamericana sino en l·aris, como lo hicieran las el.!!_ 

ses sociales del porfiriato. Viven un mundo como en el siglo XIX., 

arraigando valores morales y si¡;uiendo patrones de conducta decaden

tes; pero en el cuento de Carballido sus personajes se salvan al 

transgredir dichos valorea que porn la época de los a.·os cincuenta 

es una actitud agresiva que los eleva a la calidad de héroes y en 

ese heroísmo se consumará toda su existencia. For ello, el final, el 

autor los rescate dejando el cuento; es la literatura la que dará sea 

tido a esas vidas mutiladas. 

As! podemos decir que el puerto de Veracruz como pequeña ciu

dad, que se ha ido desarroliando en el aspecto económico también se 

he transrormedo en un engaño cuando se buscan formas de vide ajenos. 

Los avances dentro de lo provincia veracruzane han traído consigo 

s!ntomes de '"uerte. Garballido ve cómo avanza el fenómeno del desarr.2. 

llismo y prevé una muerte de les costumbro~, en donde s6lo ha quedado 

ese aire nostálgico del pnsado como une ri,,ure de vida. I'or e¡;to Ma

rión buscará entre sus recuerdos lo que la hozo vivir e intentará 

# 
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plasmar su pesado en le literatura que le hará justicia. 

"La paz después del combate" es la oposici6n entre el presente 

y el pesado. i:.l eyer signif'ica lucha, denequilibrio, conflicto q11e es 

prenentedo en 11n 51')lo ~lP."'~l"lto: el 11mor y ~gte les da vida a sus pe_;: 

sonajea¡ el hoy EiEnif'icq paz, trPnouilidad, descanso que ea sinteti

zado en la muerte. ror& t•ari6n el recuerdo es vida y el presente es 

muerte; pero para poder nee;uir viviendo Mari6n contará une vez más su 

historie pera que se haga un cuanto con ella, hecho aignif'icetivo, ya 

que la literatura podrá rescatar el sentido de su vida. 

Amor y muerte se conjugan en este cu~nto; el a~or provoc~ la 

muerte como en lea historias de amor, 

En s1ntesis, hay que buscar el sentido de la vida en el pasado 

y darle validez a través de la literatura. Yo que el presente muestro 

un rostro de muerte y engaño. 

# 
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a) EL MUU:OO FEJ'!.<::NINO 

En la narrativ& de Carballido encontramos un interés por pre

sentar a los personajes f'e'!'.eninos: co!""'o ~~e cit.:n.t...ral de los conflic

tos, el autor pone de meniriesto los prejuicios y mitos del mundo de 

la mujer que el l'o"'bre ha ele'··orado a través de la historia como: el 

matrimonio, le .femineidad, la fidelidad, la maternidad, etc •• 

Por ejemplo, tenemos que en g .!!.2.!::..!:E.• el persono je con.rlict.ivo 

es Isabel que se tlebt>te entre eus valores individuales y los. que le 

ba estipulado la socieded; en ~ E.2J:., Eort~ncin desencDdena las paai~ 

nes y crea mentiras¡ en~~ oxidada, r-~nrthe se deba.te entre lo 

que es y lo que deaea ser, ea un personaje .frustrado; en~~

~ ~ ~. /.rminda lucba entre ou::; doseos y le moz•nl; en 

sus cu~ntos: "J,a desterr8da", "Las flores blancas", •11.Janzo. antiguo 1
' 

y "La paz después del cambute", la mujer es personaje principal y es 

portsdo:"a de un con.flicto. ;,si la mujer es concebida como: recuerdo, 

deseo, demonio, etc •• 

La mayor·ia de los personajes que aparecen en el cuento "La paz 

después del combate" son de sexo femenino: 11ari6n, Paloma, .Ana, .~de

la, J:;sl.li•a·, .:::lene, Clementina y Delfina, .frente a los personajes da 

sexo masculino q,ue Don descritos por la mujer o bien, apenas son 

nombrndos en el cuento, como sombres o boceto$. Loa pars~~ajes mase!!. 

linos bien caracterizados en au estructura psicológica son Julio y 

Adalberto. 

El personaje femenino es creudoi.· y 2rot11c•onista del con!'licto, 
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y la rigure masculina tiene la labor de resolver la problemática. 

Mari6n ea un persona.1e cor.1!'lejo, ya <)Ue en ella ee presentan varios 

conrlictos; el deseo de ser amada y no serlo; luchar por el amor en 

calidad de ilegal y, !'in&lmente, la lucha contra la ausencia del e

mado. 

¿Por qué un mundo !'enonino?. 3i aceptamos que el cuento critica 

algunas conductas y !'ormae de vida de lo clase media provinciana de 

loa años cincuenta encontramos un mundo maniqueo y lleno de valores 

morales que conducen e creer que 5., está presenciando un melodrama. 

El mundo de le clase "1edi'' cae dentro de la aeneibleria y lo irraci.Q_ 

nal como es el mundo de la mujer, lleno de chantajea y venganza: es 

un mundo sentimental. A princirios do loe cincuenta la mujer no tie

ne interés por el mundo que le rodea, ni entiende de política, asi 

como el varón no entiende lo que pasa en su pais, por lo que la cla

se media se en.frases en una vida ~rívola o vive bajo loa patronas do 

vida que le proporcionan l.ae comedies rosas del cine norteumericano. 

La clase media creo su propio estilo mo~al y esquematiza su visión 

del mundo en dos: buenos y malos, de cata ~orma aparecen dos tipos de 

mujer: las mujeres ahnegadas y aumis,·a, y por otro lado, las muje

res pervertidas. Si la mujer esque~atiza su vida también lo hace en 

su mundo er6tico: 

En loa muchachos habfa; sobre todo el estereo
tipo de que solamente ~ay dos claeoa de mujeres: 
las l'uenas ~uchachRs, las que ernn vfr~ends has
ta el n¡atrj~onio,, :; las prostitutao • .::.n ese sen
tido el ciLe mexicano eociol6gicamente ha sido 
la medre abnetada ~ su.t"rida, cursi y maaoriuiet&, 
encernada e través de Sara Ga!c1a, libertad La-

11 
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marque o Marga L6pez; o la prostituta, mala, 
pervertida, que hunde a los hombres, que los 
explota, que los hU111ills y, que siempre su
.rrirá un castigo. De ;:;oña Diabla (l1aria ?e
lix), a Coqueta de Ilinón Sevilla, toda esta 
galeria de mitos, en realidad están re.Clejan 
do todo un estilo de pensamiento sexual de -
la clase media. 84 

Este mundo nos remite e esas novelas de rolletin decimonónicas 

o bien, e les telenovelas que nos presentan historias sentimentales 

y que van dirigidas s un público .remanino porque los conrlictos que 

se presenten en esas historias pertenecen al mundo de la mujer. 

La mujer vivo, surre y ria junto a Sara Garcia o Marga L6pez 

po1,que de alguna rorma se ve identificada con las historias cursis y 

violontae que representen estos personejae. 

Le mujer vive su propio melodrama y so identirics por lo gen~ 

ral con el personaje bondadoso, su.trido y abnegado, que más que de

cir algo da é~ta dice más sobre los valores que menaje la mujer do 

la clase media do aeta época. 

Los lectores o receptores de estas historias por lo general son 

mujeres, puesto que los problemna planteados en ellas representan 

un mundo .ramenino. 

El cuanto de Carbellido plantea un tema que concierna más a la 

mujer: el amor porque ésta vive en un mundo aontimantal, is mujer 

sueña e ima~ina: 

84 Gabriel Cereaga. Op. Cit. p. 106 
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El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sue
ña; es le madre de le rantasia, de los diosos. 
Posee la segunda visión, lAa alas que le permi
ten volar bscis el inrinito del deseo y de la 
imaginación ••• Los dioses son como loa hombres: 
nacen y mueren sobre el pecho de UDB mujer. 85 

~ 

!.a :::ujeL· crea sus propios mi toa, los cultiva o los destruye; 

su mundo ea intimo y por ello vive con más intensidad su vida senti

mental. 

Ahora bien, los personajes en "La paz deapuós del combate" es

tán presentados de forma menique e; por UD ledo, se encuentran loe 

personajes bondadosos, sufridos y abnegados que son capacea de dar 

todo por nada: Marión, Adalberto, Adela, Ana¡ y por otro, hallamos a 

los personajes que son un fracaso, chantajistas y malos: Julio, Pal_!! 

ms y Clementina. Entre estos dos grupos se desencadena una contien

da: Marión lucha por ls conservación de su amor: Adslberto; Fsloma 

peleará por la preservación de loa cánones del matrimonio y cuidará 

su dignidad trente a la sociedad. 

b) Loa amantes 

Marión ea el personaje central y el más complejo; ea portadora 

del conrlicto medular, pues lucha entre la conservación del amor y 

loa valorea impuestos por la sociedad. Lste personaje juecs varios 

roles dentro de la narración: la novia, le eapoaa, la amante y la 

85 Julia Nichelet en~ da Carlos Fuentes. 
¡/-
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viuda. Es un ser condenado !'rente a lon ojos de la sociedad. 

Meri6n siempre luchar~ por el amor, es un personaje con deseos 

de ser emedo, por esto cuando muere Adelberto vivirá la ausencia del 

amor como un eon.f"licto. Ee un ser, ante todo, desprotegido, pues se 

le presenten todo tipo de adversidades: la or.f"andod, la ruine de su 

matri'Tlonio., 1 ~ l ·.J.~t.c -;.:..:.e cr. túb:.~ cvu.t.i.·u los chanta.jes de Faloma y,, 

por último, vivir la muerte de Adalberto, ea decir, au soledad. 

Es un ser melancólico y gris, con sed de cariño y protección; 

esto es notorio en el uso del diminutivo de su propio nombre. Su 

nombre verdadero era María pero lo odiaba porque eeí la llamaban to

dos aquellos que no le querían y entonces empezó e rirmer como Ma

rión como su pedre le nombraba: 

"Merión" pare su padre, e cause de alguna película 
tal vez, o de alguna novele. María en realidad, pe
ro odiebP. este nombre y amaba en ce~bio el otro. En 
le escuela ere Maria, con loa parientes entipáticoe 
tembián. ?are sus padres, pera los que le amaban: 
Marión. Así empezó e .f"irmer y e presentarse, con le 
vaga esperanza de ser mimado, de ser querida: no lo 
rue nunca. (tlunco heste que conoció a Adelberto). 86 

"Mari6n" • nombre .f"ict1cio tomado de alguna novele o alguna peli 

cule, así, elle experimentará eu vide como un melodrama, pues vivirá 

su historie de amor como lee noveles románticas del siglo pesado. F,!!. 

ro el narrador salvará a su personaje de caer en le sensiblería de 

le heroína romántica con ol giro que da el .f"inel del cuento. 

86 J::milio Cerhellido. Q.E_. Q.!..t. p. 60. 11 
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El medio social el que pertenece !1ari6n le hostiliza y la re

chaza, de ahi que ella sienta la necesidad de autocompenaar al cari

ño con el diminutivo de su nombre. Ella queda huérfana, baja de ni

vel aocio-econ6mico ·· solo=ente encuentrn soledad y desprecio al la

do de .7ulio. 

!1ari6n es dependiente y al quedar a~parada la muerte de su pa

dre, busca la oalvaci6n en el noviazgo, y entonces "vi6 que el cie

lo se abría", pues ahora pasar is a depender del marido. 

Marión con la .-.ental i.dad do la mujer abno1::ada teje sus propios 

cadenas y acepta el juego ~ue le i~pone Julio. ?asa a depender de 

éste, y a cumplir el rol de es?osa explotade y vejada. 

Este papel es el de la mujer masoquiüt!l, abn'>¡:;BdR y su.frida 

que no vive 'JU prop:ia pPr::onRlidod por mantener una falacia: el ma-

trimonio y lo fidelidod. Su rolac!~~ ccn ~ulio oc con~i~rtc en un 

verdadero in!"iorno, pero ti,-:~e que ncucntnr -:'.!a.los tratos y 1::-C"rracbc

ras¡ en un mundo cerrado y estGril se entabla le releci6n del escla

vo y el amo. V5a con d{a ella padece su oatrimonio y no queda ninGu

na opci6n en su vida. En esn relsci6n e1ln nunca podrá ser sujeto, 

siempre será el o~jeto de loa dcceos de Julio: 

En la medida en que el hombre es un ser superior, 
el ~ás mediocre de los ~echos se pod!n sentir un 
superhombre .frente a la ~ujer, ~ ls mujer res~on
dia en su scci6n y en su pensamiento en los térmi 
nos que lo habían 3ido impuestos por el ho~bre,cS 
con su apori.:nto debilidad 9 ·y sent:iméntalis:no quo 
aervía!l paru ejercer su .funci6u da cuidadora de 
la ceas y los hijos. R7 

87 Gnbriel Cereega. Co. Qi.1.. p. 119 /¡. 
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tlsri6n scaha :--or s"r lo que quiera que sea Julio, ella acepta 

con docilidad todas las culpas que le impugna.La sociedad de la con

dena, pues no ha podido conducirse bajo los patrones morales que es

ta impone. Jio emprende que el problema es Julio y que 11eri6n tan s6-

J o es su sombra: 

••• y los padres de.Julio pensaban que ella ere tonta 
y descuidada, y le echaban la culpa de todo, pública
mente: "No ha sabido hacerlo !'eliz" 88. 

El papel da la esposa es vivir para hacer feliz al marido. En 

el matrimonio encuentra soledad, vacío, desprecio, desamor y deses

peranza. La adversidad en su vida la conduce a buscar la protecci6n 

aunque ses en la compssi6n que la gente siente por ella: 

No le gustaba ser compadecida, dacia, pero en el fon
do le gustaba un poco, porque la compasión ponía algo 
tierno, una delicadeza y un interés en los demás. 89 

Sus deseos de ser amada la conducen a aceptar el sentimiento de 

la compesi6n como algo que pude producirle bienestar. La ausencia de 

amor a_ue hay en su vida, al conocer a Adalberto se desborda en una 

serie de emociones jnexplicables y por un instante percibe que la 

vida es para amar; anida en ella la esperanza de ser amada pero esta 

88 Emilio Carballido. 2.12• 2.il• p. 62. 

89 ~- p.60. ¡¡. 
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ilusi6n se desbanece en cuanto ve llegar a I·aloma• 

Paloma traia un sombrero de gasa color de rosa, con 
les Alea ~normes, oue le oncendie la cara en un ru
bor continuo; vestía toda la gasa, con grended flo
res estampadas que revoloteaban en torno. Mari6n 
ainti6 un profundo desconsuelo, sin saber exáctamen
te por qu.S. 

Va~amenta pensó que envidiaba el sombrero de aqu! 
lle mientras la veis colgarae del brazo de Adalber
to. 90 

No era tanto el sombrero o el vestido lo que envidiaba de Pal.5!_ 

ms, sino ls felicidad aparente de la pareja o quizá envidiaba el ho_!! 

bre que ella no tenia. Paloma rompe la vaga ilusión de Marión y la 

hace volver a le realidad. 

Marión encarna ese tipo de personaje bondadoso que encontra

mos en les películas mexicanas; el narrador se compkdece de au pro

pio personaje y lo eleva e la calidad de h.Sroe, pues rompe con los 

patronee que le han impuesto, ya que una vez que se le presenta la 

pooibilidad de ser amada, la aprovecha y lucha contra Paloma y la 

sociedad. Como dos jovencitos Mari6n y Adalberto transgreden loe va

lores morales de la sociedad, abandonando ambos a sus cónyuges; por 

lo que, pesan a ser "adúlteros", Gabriel Careaga dice: 

La amante es le mujer divorciada o viuda o soltero
na, que ha vivido en funci6n ~ás de su propia vida 
que de la carrera del matrimonio. Representa para 

90 Ib. p. 63 /¡ 
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el Marido opri~i~o una posibilid&d de encontrar 
una vez m6s el a~or, 1a Aventu~n, lo ins6lito, y 
romper con la ~onotoníe. ras ~ujeres de clase me 
die tienen un en~migo en co~Gn: las amantes, po"r 
que como no tienen ninr-una rcnponsabiJ idad, "soñ 
capaces de destruir hor:nrea y matr:..Monios". La 
amanto, pues~ ea c~nAirlernryR ~ry~~ ~~~~~:~~te, 
porque es el elemento en discordia y porque es 
la causa de la in!'idelidad. 91 

A Marión se le presenta la po<Jibilidud de vivir más en !'unción 

de ella misma que en !'unción de lo~ patrones de vida que los demás 

le han impuesto, por ello defienda su o"1or, o impo:·t~ndole que lea· 

cierren ol mundo; pues ve en el noor uns ror~a d~ vida, de tranoror

maci6n de si misna y crea ~u propio mundo. 

Cu.nndo !·ie;=-i6n transgrede los valores sa~rodos de 1 matrin:.cnio 

la Eidelidad y la abnegación. pase a ser un rerson&jo '':alo'': dea-

tructore de la felicidad y estabilidad del rnntrimonio de Felomn. 

Marión ocupa el p~pel de la perversa, y por onde do le prontituta, 

!rende a aquellas personas que pregonen el orden moral. 

La amante no tiene cabida en eventoa do orden social y ea mal 

viste ente el congreso de médicos; las esposas de ésto~ no le acep

tan, ea la que perjudica al nivel social que hn alcanzado Adnlborto: 

L.:..s p!"':ic:oros :!.!on, nadie en el ~!"t1po d9: com;-~trio
tas se atrcvi6 a reaccionor, por so:"prosa, después 
hubo algu~~o ee~oras qua protcst~ron, y la incomo
didud se extendi6. "For el bien de ~~alberto''• les 
rC'zeron que se f"ueran a otrR pttJ.·te. Lo hicieron 
c~~ mucho gu~to. 92 

91 Gabriel eareaga. fE· ~- p. 131. 

92 22.• f.!:!;.. ~milio Carballido. p. 66-67 //-
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nari6n lejos de sentir vergüenza ante los médicos y sus espo

sas, goza su relicidad. El prestigio aocjal y proreaional de Adnl

berto se deterioropor el sim~le hecho de mostrar abiertamente a su 

amante • Mari6n acepta ~ue ha r.undido a Adnlberto pero se enorgulle

ce d~ ello porque es la derensa de su amor~ aunque para loe demás ea 

la "adúltera" que ha destruido y desprestigiado la vida de Adalberto: 

"se bs arruinado por mi, yo lo arruiné", rerlexio
nebe ~.ari6n con orgullo. 93 

Ella busca le eutore~liznci6n n través del amor y no le impor 

tan los chantajes de Paloma ni de Julio, ni lo critica de la gente¡ 

a11n cuando la llamen "edliltora" porqu<- 1'.ormerá con AdRlberto un mun

do aparte ~ el tiempo legiti:nerá su amor ente la gente del puerto: 

Adela ~u.rmur6 al oido: 
-Marión: va a venir la otra. 
_¿La otra? 
Y tardó en darse cuente de que, e estas alturas, 
Paloma era "le otra". 94 

Es a ella a quién respetarán como la esposa legitima en el aho

ra, en el sepelio de Adalberto, pues el gobernador, le gente de puer

to y los Rotsrioo, le darán el pésame como si ruara la esposa. 

El tiempo legitimiza ente ls sociedad el amor prohibido de na

ri6n y ésta gens ls lucha que entabl6 contra Paloma. 

93 .!!?.· p. 67 
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Une vez que muere Adalberto se acabe el motivo del con!licto 

con Paloma; pero Mari6n retorna a su problema de aol3ded y desampa

ro ya que no babrá quien la eme. Pero ella ve e buscar le forme de 

rescatar el recuardo de su amor, que es la vide frente al olvido¡ 

por esta rar:6n pedir! e Esther que baga una novela con su bistoris: 

-Esther, oye. Yo tsn~o que contarte. lSabes? 
LNo la hes oido~ La hiotoria nues~ra, la de 
Adalberto y yo. Es tan ••• podriea hacer una 
novela ••• tan bonita ••• 
Algo en su frase le yud6 a que salieren las 
l!grimas fácilmente. Tom6 1.!!lB meno de la jo 
ven, la apretó con energie: -
-Es una historia tan ••• te la puedo contar 
toda, c6mo nos conocimoe,c6no nos ••• todo, 
todo. Pero ves a escribirla, lvordad?lVer
dad que vaa a escribirla? 95 

La literatura lo abra la posibilidod de qua su amor y la Pi'!!. 

sencie da Adalberto permanezcan¡ asi Adelberto y Marión quedan Su.§. 

ti~-uidos por una bistoria literaria. Bajo lo expresién literaria 

continuar!n viviendo, no s6lo ellos, sino le historio misma. 

Adalborto es un personaje que se conoce a trav&e del recuer

do de Hari6n y presenta tambi6n dos roles: el del esposo y el amaa 

te. Ea· un hombre bondadoso, culto, intelia,ento, es amado y respet,!_ 

do por sus parientes y amigos; ea al hombre que brilla en todos 

1oe ~mbitos como su nombre lo indice. Simboliza el amor y el esple!!. 

dor en la vida de Mari6n, pues rompe con la tristeza y la monotonía 

de eu vida, es el que le da una dirección correcta. Ama a Marión y 

95 .!!!.· p. 7ó # 
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no le importe nerder todo lo que tiene e cambio de su relicided; 

pues lo abandonan sus amigos. le reprochan eua parienteo. lo condenen 

las esposas de eus colegas. lo deja en le miseria su espose. La con

dene no es a él. sino e su conducta. pues ese en el adulterio. es d.!!_ 

cir cometa une proreneci6n e loe valorea más sagrados del matrimonio, 

pero no ee avergüenza da su ecci6n. Adslbarto se trensrorme en la me~ 

zene de le discordia por le que ee desatará une contiende entre la 

espose y le amente. y une vez que él muere deea?arece la rez6n por le 

que luchen: al hombre. el sujeto amado. 

c) La espose. 

Emilio Cerbellido dentro de este cuento he sabido captar loa 

patrones de conducta de le clase medie entre loe que se encuentra la 

eapoee engañada. 

Paloma ee el personaje que realiza sets papel que represente 

toda una institución: el matrimonio; es decir el amor legal. 

Su nombre signirica paz. espiritualidad• tranquilidad. pureza, 

pero el narrador ironiza con eee personaje pues si bien represente 

un orden moral. Paloma hace el ridículo cuando desate le luche con

tra le "adúltera". Ea le esposa humilleJa y abandonada que el eenti!:, 

ee eole queda inútil y rreceeedeheciendo un ~elodrema de su pobre 

existencia. Para retener a Adalberto utiliza el chantaje. que lejos 

de provocar llanto. provoca risa; son estos conductas ralaee las qua 

orillen al lector inPoenuo a compadecer a este personaje. Es un ser 

asimilado a le convenci6n social y se conduce bajo loa patrones que 

~ 
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el matrimonio la ha illlpueato, oa dorensora de la fidelidad aunque 

acabe odiando a su pareja, pero ante la sociedad aparenta tener un 

matrimonio feliz. Paloma vive un mundo lleno de engaño, es incapaz 

de vivir en runci6n de lo que ella siente y as un sor dependiente. 

Por eoto cuondo ce 70 abauúoneda no puede realizar nada por ai misma 

y el único recurso que le queda para retener la presencia de Adalba.!: 

to es el chantaje, llegando a croar escenas melodramáticas que prOV.!?, 

can una aonriaa: 

Pua cuando Paloma se cortó las vanas con una 
boja de rasurar y salió dando gritos a la c.!_ 
lle pidiendo auxilio a loa que pasaban cho
rreando sangre por loe codos. Apareció eu le 
primera plena del peri6dico, con todos loa 
carp;os de adulterio que hizo pdblicemente a 
Harión. 96 

Paloma lleva una vida vecia y falsa: la rorma o apariencia es 

el recurso que utiliza pera retener el esposo; ae vale de freses e.!!. 

tereotipadas para expresar pequeños sentimientos que resultan cur

sis: 

"La lleva en lugar mio", gemía Paloma, y gri
taba a los hijos: "ISu podre noo ha absndon.!!. 
dol" 97 

Ea olla quien le declara la guerra a lcs"edúlteros", paro no 

96 12· p. 66 
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pelea por el amor como lo tqce Marión, sino por la legitimidad y es

tabilidad ~ue le proporciona el motrlmonio. Lucha por su posición ª.!!. 

cial, pues antes que dejar de sor la esposa, pre.riere ae la mujer 

engañada; ea decir, lucha por mantener el lugar que la sociedad y la 

moral le han dado, pero no ame e Adalberto,. sino lo que deeea es te

nerlo para conservar su posici6n social. El matrimonio par Paloma X':!, 

presenta una rolsción de intereses sociales y económicos más que la 

compartición de olloa. 

La vida de Paloma es una comedia, une aimulaci6n para no en

.rrentarse e la soledad. Al no poder recuperAr, bajo loa chantajes, 

la presencio .rísica de Adolberto utiliza el último rocurso: la ven

ganza. Le quita todo lo material y lo deje en la ruino porque nntea 

de ..!!!?.!'.• es un personaje que se de.fine por ~· Paloma no se ds 

cuenta que lo que une a Marión y a Adalberto es ol~o más .ruorto que 

lo material; por ello no logro destruirlos más qua en el ocpecto ec.Q. 

nómico. Ante au incapacidad para amar, intenta destruir la re1aei6n 

quitándole todo lo material: 

Paloma ae quedó con lo cana y el coche, tambi6n 
le exigi6 pensión. No lo hacia por codicia: loa 
bienee eran, en cierto modo, el simbolo del bom 
bre: quitar, quitar, la otra no se llevará nada. 
Nunca le coneedi6 el divorcio: ":r,o eoy lo eapo
ae, ella será aiempre la querida'. 98 

98 .!.2· p. 67 
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La lucha por mantener la lev,itimidad de au relaci6n coao esposa 

se deteriore a treváa del tiempo¡ 6ste va a dar Ja raz6n a Hari6n, 

ee cambien loa papelee Mari6n será le mujer le~itima de .id•lberto y 

Paloma será "le otra"; ea aquí donde ee ve la pérdida de le contien

da por Faloma y su grupo. Los valores Roci~l~~ ~ ~oT~lee ca~bian. 

por ello aunque no le baya concedido el divorcio a Adslberto, Hari6n 

será reconocida como su legítima eapoaa por la genta del puerto. 

Para loe añoa de la dácada del cincuenta, la mujer divorciada, 

viuda o madre soltera era mal vista por la sociedad de provincia ya 

que ocupaba una eerers social degradada. ~uizá por esta raz6n no le 

concede el divorcio e Adslberto¡ pero runda"entslmente lo hace por 

vengarse de la pareja, ya que sin el divorcio jamás eer& reconocido 

au aaor ante la ley. Este recureo pare retener a au esposo no l• aiI, 

vi6, pues como transcurre el tiempo Paloma pase e ser "le otra" y an 

el velorio se presenta "el cortejo enemigo" en une actitud de derro

ta en la que ea subordinen todos sus valoree morales, orgullo y d~

nidad e la praaencie de Msr16n: 

El cortejo enemigo aubi6 por la escalera. Ya 
estaban en el segundo umbral. Elena entr6 
primero, despuás elloa. Mari6n los vio a la 
cara: "sue otros hijos, el hermano". Y Cle
mentina entonces 1e salud6, con una voz ineu 
dible. El hermano se inc1in6 respetuosa, gl:!: 
cialmente. 
-L1&valos, Elena. Allá- señal6. 
Pa1cma no elz6 la vista. De 1os ojos 1e escu 
rrian grandan gotas. Y sin embargo, se vie:: 
ron. 

# 
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Aei pasaron entre la gente, casi Curtivos, los 
que bebían perdido la batalle. 99 

Aqu! Paloma reconoce que ha perdido le batalla, y Mnri6n reco-

noc~ que Ja no ~CJ ~o~i7o dry l~c~n puoo el obej~o do ln dieco~din ha 

desaparecido. Ya no existo la raz6n por la cual embae luchaban. La 

auerte de Adalberto viene a solucionar el con.Elicto entre las doa m.J! 

jeree y entran en un estado do paz y tranquilidad. Paloma crea da au 

vida una historia molodramática y cursi porque está llena de un sen

timentalismo Cécil que esté lejos de ser una verdadera paei6n o un 

sentimiento más pro!'undo, su vide está llena de con!'ormismo y apat!a. 

d) El rracasodo 

Ju1io desempaña el papel del eterno adolescente como su nombre 

lo indica. Es una persona irresponsable y nunca odquiore obligaciones 

con nadie. Presenta les características del hombre de clase media 

con espiraciones o ingresar a un nivel social más alto que el que le 

permiten sus in~rosos. Lucha por movilizarse hacia otra oe!'era so

cial, pero no lo logra pues conduce su vida por medio de una Ciloso

r!a Cáci1, tiene une vaga ilusi6n de "ser alguien": 

99 ~- p. 69 
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• •• rue tosco y arbitrario; era un muchacho dé
bil ? soberbio; tenis una ansia tan granda de 
ser al~ien", como cor.rusa y va~a la noción de 
lo qua ser alguien" podía significar. 100 

Es un hombre rrustrada pues al no realizar sus deseos, se de

sespera, se lamenta de su mala suerte y piensa oue Marión ea le cul

pable de todas sus desventuras. ~a un ser mediocre, sin conciencia 

histórica ni afirmación personal. ~l matrimonio con Mari6n !ue por 

darle gusto e sus pedrea y porque ella era muy bonita, pero en rea

lidad no la am6. Julio, en lugar de subir de nivel social, baja¡ 

pues nunca super6 su situeci6n económics; de ahí que él se sienta 

!rscasado y derrotado; le solución a sus problemas tienen un escape 

en el alcohol, ya que Msri6n lo recuerda borracho y rompiendo cosas. 

Julio vive el con.tlicto entre lo que él desea ser y lo que ea, 

lucha por "ser alguien" sabiéndose que es un don nadie. Pero es un 

ser pesimista y holgazán que busca la comodidad en su vida y esta ª.E. 

titud lo hizo descender más que ascender. For ello cuando Marión re

gresa a la ciudad de México, extorsiona a Adalberto pera no meter a 

la cércel a su mujer: 

Julio humillado, degradado, decidió que bajar ora 
méa !ácil que subir. Pidió dinero también, para 
no encarcelar s Mori6n, por adulterio y abandono 
de hogar. hdalberto vendió la casita de México. 
~ato no le best6 e Julio. Hablaron el~o entonces, 
Marión no supo qué, y Julio desapareci6 por algún 
tiempo. Cuando volvió s vérsela, ya tenía justi!i 
cado para siempre el !racaeo de su vida. 101 -

100 .:!!?.· p. 60 
101 lb. p. 67 
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El ho=bre de clase media el no poder realizar sus sueños e il!! 

siones se desgarra y se lamenta de su 1118la suerte haciendo de au vi

da un melodrama, una comedia. No hay elternotivae en sus video puea 

empiezan a descub~ir que tienen morcado su destino: el rrecaao. 

Julio ee "to;;cc -;¡ l'.?:r-,,itrArio", "cébil y soberbio"; su csrlictar 

presenta cierto autoritarismo frente e ~eri6n e quien encuentr& dá

bil; pero rrente e sus sueños existe une eumisi6n, pues no logra co.e. 

awaarlos, de ahí su rraceso. ~s un ser que ouede paralizado rrente a 

la edvt!lrsided y recurre a lo más r4ci1: el chantaje y a las escenas 

melodramáticas: 

Julio, públicamente, jur6 que materia e Adalberto, 
y empezó e pedir prestado pare secar del empeño la 
pistola. Lsto también se supo y se comentó amplia
mente. 102 

Cuando Hsri6n abandone a Julio, 4ste juega el papel del aarido 

ofendido, burlado y bumilledo. Le acción de Marión queda jueti!icada 

ei analizamos la vide que le da Julio: pobreza, humillación, triste

za, desamparo y desamor pues Julio frente a su espose ea irresponsa

ble y autoritario, hechos que no condena la gente del puerto; mien

tras que el adulterio cometido por l'lari6n, es comentado y censurado 

quedando elle como la mujer infiel, mela y pervorae. 

Julio cuando ve el engaño de su mujer rompa en cólera y amena

za con matar a Adelberto y encarcelar a ~arión, pero s6lo queda en 

102 ~· p. 66 
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escenas telenovelaacaa, pues no hace nada; de esta rorma justirics 

au rracaso ye que tiene que culpar a Marión de su malo suerte. La r.!. 

ailia de Julio empara su rrscaso y lo atribuye e Marión pues "no ha 

sabido hacerlo reliz"; como si de elle dependiera el equilibrio emo

cional de él. No es reliz Julio norque chocAn lAR ~s~ir~ciones de ~l 

con su mundo vacío y lleno de mediocridad 

e) Le nueve genereción 

Le nueva generación en este cuento está preeenteda a través de 

Elena, Adelberto chico y Esther. Todos ellos tienen conductas dire

rentes e sus pedrea: Adelberto y ~lene se hablen a pesar de lo que 

diga le gente o BU ramilie, y Esther tiene un trebejo direrente: la 

literatura. 

Elene viene e establecer el orden entre los bandos enemigos, 

es la que equilibre la situación, pues acepta que entre e su case 

Palomo y el cortejo enemigo, aún cuando narión no lo desee: 

-Elena,lque no entre! 
-Memá, ¿qué ceso tiene ya? lVas a dar un escándalo? 

¿Fara qué? 
_¿Para qué? Para- ••• No supo para qué. l:lu misma 
hija rue la que abrió la entrada. Con mayor o menor 
disimulo, todos veían hacia allá. En al gesto de 
Elena hubo un esruerzo leve, la reja rechinó, y el 
grupo de enlutados avanzó torpemente. 103 

103 Ib. P• 69 
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Elena tiene una visi6n direrente de las cosas, pues concidera 

que ya no ea necesario ~elear por al~o que ya no existe. Loa TBlo

rea oue manejan sus parien~es y su ~adre, no aignirican nada para 

ella pues con el tiempo las ideas ben cambiado, de tal rorms que pa

ra Elena es muy natural qua L:loma asista al entierro del que rue su 

esposo. Para .!:lena e" natural que se trate con sus herman?a y parieE. 

tea Aún cunndo n~ ~n =ccc~vzcüu como ~al, éste ea el caso de Clemen-

tina cuando llama por teléfono diciéndole que iré a casa de Mari6n: 

-Si, naturalemente. -hh.-~i, claro que ~uede venir. 
-Esté bien, cuando P;Usten, si señora. -~Tía? ~!, 
clero, si muchas ~recias tia. Adi6s. 104 

En estos diálogos hay una corrección táci~a en la conversación 

que hace Clementina cuHndo clens le desconoce como tia. Con la rup~ 

ra que tuvieron con Adelberto no hablan tenido contacto con la rsmilia 

pero ahora Clementina co~o tiene la pelea perdida la reconocen como 

una sobrina más. 

Cuando Mari6n ª"' V" con .Adalberto, Clementina rompe relaciones 

ramiliaros con los adúlteros, por ello no reconoce como mie•broa de 

la ramilia a loa hijos de ellos. fara ¿lene no hay problema si le 

1lama sobrina o no, pero ~ara Clementina sí es i~rortsnte. Se nota en 

el diálogo poca importancia por parte de ¿lena, pues no le interesa 

si es aceptada o no por el "cortejo enemigo"; en ella existe cierta 

104 .!!?· p. 58 # 
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madurez y comprens:i6n, poro os noca y cortante. ~u corácttr es enár

r;ico y autoritario, n" acepta la compusi6n de nadie, ni se dobleP:a 

ente nadie y no se siente un ser abAndonsdo .frente ol dolor 11 sc;j! sie!!, 

te sauura de sí misma: 

Sa de.j6 abrazar, sin e!!lbarF;o, y oy6 las agradeci
das alebanzaa que la otra dedicaba al doctor. "l~ 
bre, está tratando de llorar" 1 pene6. J.a mujerll.2_ 
r6, en utecto, y ..:..lena se dejo sbrnzar· otro vez. 
!'ero al airee llA!!!:Br hbuertnnits" r"'acclon6 casi 
con violencia; agrodoci6 todo en rorma terminante 
y, con los ojoo m6a sccoB, 1ue nuncu, la vio des
conder al jardín. 105 

Bl hecho de haberse oido 11omor "huecranita'', para i:.lena x·epr.!, 

aenta un insulto, ruea un huérf,.n•> es un ser desvfflido y digno de 

lástima y ella es .ruerte e independiente, su puede valer por aí mis

ma y puede vivir sin ln compaci6n de nadie. No adopta la misma post.)! 

re oue su madre, quien también había quedado huérfana pero con una 

actitud cómoda y pasiva, que le orilló a buscar le compnsi6n de la 

gente • .C.:lenA se muestra esp:ura y .firme• en tunto lo madre no; aai m!!. 

dre e bija represuntun dos generacioneu distint1.e con valorea mora

les y conductas aociel~s di.t'erentes. Así se muestran ante los ojos de 

.Ana las relaciones de Adslberto chico y Elena; ellou independiento

mente de los problemas .t'emiliores se hablan y se tratan muy bien: 

105 .!!!.· p. 58 
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Los j6venes piensan diferente y no se ponen barreras sociales 

ni morales~ mientras que pera Ana y "'-riela al ver a Ada1berto en esas 

de ttari6n, representa un confli~to ~ue no saben c6mo resolver; al 

pesado peas Mucho sobre ellRs; en tanto que pRrr. los hijos, o nueva 

generación ya no tiene muehe importancia. ¿lena es en cierta rorm.a 

envidiada por ~ari6n. 

:C:ata nueva E"neraci6n tienen una visi6n diferente de las e.osas 

y de la "historia", les actitudes CPmbian en los jóvenes, de ahí que 

Elena y Adalberto vean con naturalidad ~ue llegue el velorio Paloma; 

en tanto Adela, i,:oa y iiarión se niegan a recibir a esta gente porque 

en ellas aún estl.i vivs "ls historia". Hay turbaci6n y preocupaci6n 

en Ana y Adela cuando se enteran que Clementina junto con Paloma ven. 

drian a la casa de Marión. 

La nueva generaci6n niego los valores, prejuicios y mitos de 

sus padres, por ello .. .ns le dice a l":ari6n que ya no hau motivo para 

seguir luchando, y quizá ~ari6n frente a su soledad parece envidiar 

o recriminar le independencia de su hija. 

Esther es un personaje que aparece como una estrella, es un pe!:_ 

sonaja que aparece en la 'Vida de ~lari6n como unn soluci6n a sus pro

blemas. Es descrita como \!Da muchacha gris y callada, que escribe 

cuentos. Zs el personaje que da le soluci6n al cuento, escibir'una 

novela sobre la misma historia de amor de ¡;dalberto y ~iarión. 

# 
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V LA NARRhTIVA D .. Er·;n,Ic CARBALLIDO 

Como narrador de la época de loa cincuenta y sesenta lo pode

mos ubicar entre la p»bl ic,,-::!.6!1 do l& obra de Rulro y la genersci6n 

de "la onda", pero por su temática y recursos narrativos no lo est:.Y 

diaremos junto a estos escritores, pues se sale del ámbito rural y 

no hace ningún tipo de novela urbana. 

Los temas que utiliza en su narrativa son del mundo cotidiáno 

y trata da darle una dimensión universal; encontramos personajes de 

la clase ~edia acorralados en una mediocridad que ae conjuga con un 

ambiente da prejuicios y vr.lorea morales que asrixian la individua

lidad. 

En au narrativa ancontrs~os tres constantes: i) presenta una 

oposiei6n entra la provincia y la ciudad; ii) el tiempo siempre es 

un periodo vacacional y iii) ls organización de situaciones es tri

angular. 

Elige probla~as cotidianos.que se dan en la ciudad de México y 

utiliza la provincia como un recurso literario, ya que no es un lu

gar para permanecer, sino ;·ara pasar unas vacaciones; es decir, es 

un lugar do trsnsici6n. ¿n su narrativa esquiare la categoría de at

m6srera·como es el caso de sus novelas. La provincia ejerce en sus 

personajes cierta inrlusncia que les hace virar el rumbo de aua vj.

daa como en ~ o La veleta oxidada. 

Es en La caja vacía donde encontramos la provincia veracruzana 

¡¡. 
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como lugar y cede cuento orrece un punto direrente del estado de 

Veracruz. 

En sus novolaa la provincia veracruzane toma una dimensión di

rerente; pues ir a Veracruz en on periodo de relajamiento os el reaa 

cuentro consigo mismo, la huida de la ciudad y la soledad, es el ea 

cuentro con le naturaleza, la vida, la aexuolidnd y el amor¡ y tliID.

bién ea le añoran:e por el posado, le búsqueda de loa recuerdos, el 

amor :perdido, la esperanza y la inocencia. 

En el presente capitulo tocaré dos sa;ectoe: la ambientación 

y la situación trian"'1lar. Retomo algunoa elementos qua ya analic6 

en el capitulo anterior para obtener algunas de las caracteriaticae 

do au narrativa. 

1.- LA AMBIE:NT;,cIOll El! T?.i:S NQV-¿LAs 

El norte, ~. Le veleta oxidada y Las visitaciones del di• 

!!.!g, lee podemos considerar como novelas de tipo etmoar6rico, ye que 

juegan un papel importante elementos del ~edio ambiento como: el vio,9_ 

to• el mar, el sol, la obscuridad, etc •• Corballido en estas noveles 

plantea une oposición entre le ciudnd y la provincia: la ciudad como 

e1omento que destruye le vida y la provincia como o1emento que la 

rescata. 

Hemos dicho que elige dos lugares, dos espacios determinados 

pare deeerroller su obra: le ciudad y le provincia. Si bien ea cierto 

que en su teatro aparece más acentuada el ren6meno de le ciudad, ta:!! 

;!/-
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bién encontramos obras situadas en varios puntos del estado de Ve

racruz, pero donde alcanza un mejor desarrollo ambiental de la pro

vincia veracruzana es en su narrativa. 

A Carballido no le interesa en sus novelas realizar largas 

descripciones del paisaje, ni eres cuadros documentalistas sino le 

guata crear atmósferas donde loe olomontos de la naturaleza estén 

cargodoo de ciortb o~Loloefd; 

Yo veo el ambiente como una eerie de elementos: 
lo que me im?Orta tls El norte ea el ~ar, lo que 
me :Unporta en 1s veleta oxidada es el pueblo co 
mo stm6o!era y ol olemonto espiritual, y en El
ool cucho más obvia~onte me importa la naturOTe zñ.- 106 -

Estos elementos que le interesan al autor no están presentados 

para con.rormsr un paisaje o como un elemento decorativo, sino para 

cronr uno at::6erorn determinada. Hablaremos del ambiente en tres no

velas de ~milio Cnrbnllido; El norte, La veleta oxidada y~-

a) El norte 

En El norte, el lugar donde instala a sus personajes es el 

puerto de Veracruz y el tiempo que elige os una temporada de vacaci.2, 

nea. Es en este marco donde adquieren particularidad Aristeo e Isabel. 

106 CIL-L. Op.Cit. p. 88 
¡¡. 
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Le naturaleza nos dice mucho sobre eua personajes y lo que econtoce 

en le novela. 

Aunque el eutor ha mani!'estado que el elemento que más le in

teresa de esta novela ea el mar, el viento tomo un papel predominante 

en todo la obra y se trate del "norte" que os un !'en6meno que une a 

dos elementos opuestos que al ju~tarse ce rechazan: el viento y el 

eguA. El ~r1~~ro ~~ d~ ~c~o ~~~cu:i~v y dl ~egundo, de sexo remenino; 

un elemento lo representaría Aristeo y el otro, Isabel. Ambos con!'O.!:, 

man una relación disímbola ya que c~ocan como los elementos del norte. 

11.risteo es un joven inexperto y desoriontndo, c1Jn deseos de ser 

amado y protegido por uno madre; Isabel es una mujer madura que ha 

quedado viuda y desea ser amada y respetada, tiene una sexualidad r.!!_ 

primida que cuando encuentro a Aristo se le revele haciéndola oentir 

aún joven, es respetuosa del orden y los valoree morales que le he 1i!!. 
puesto le sociedad y que chocan con sus deoeos más íntimos. 

Aei como el r.ortc u.,c o doc elementos opues~os para agitarlos, 

do le misma ror~a este ren6~eno ot=osférico asite los sentimientos 

da cede uno de los protagonistas p3ra crear un conrlicto; para lo~rS.!:, 

lo, el narrador introduce un tercer personaje ajeno a loa sentimientos 

y proble~as de la pareja: Kax. ~ex es un personaje que lo podemos r.!!_ 

racionar con un eleriento n2tursl: al ngua, ya que es m:.rinero. ,,;1 

mar será el elemento que se;.arará y unirá a la vez a Ari 0 teo y a 

Isabel. ~l mar es el motivo que une a esta pareja por una temporada 

de vncacionea, paro a su vez será el motivo de ªªI'"raci6n det'initiva. 

El agua simboliza el limite entre la vode y la muerte; la uni6n aerá 

vida y la sepsraci6n de los e~antea será la muerte. 

# 
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Max aparece y desaparece como el norte y con le sperici6n de 

este personaje todo cambie en la pareja, pues llega a crear un con

rlicto pare romper la relaci6n extraña que guardan Ariateo e Isabel. 

Max entabla una releci6n casi homosexual con Aristeo y provoca celos 

en Isabel. A Mex le interese la amistad de Arinteo, pero Isabel ea 

un obstáculo, as1 que deci~~ ~nY deehscerne de ella. De tal rorma, 

qua seduce a Isabel para contárselo a Aristeo y hacer estallar el 

collrlicto por medio de los celos de ¿ate. Al sentirse humillado y 

decepcionado por la actitud de eu perojo d~cide eolpearls y terminar 

le relación. J.risteo rinnlmente se rerueia en el mar, simbolo de le 

madre o el seno materno, es el limite antre le vida y ln muerte. 

At:"ieteo busca al mar corno un reencuentro can lo madre naturaleza y 

descubre su propia cuerpo. 

Le B'llbientnci6n en eRtn noveln ve conrarmsndo estndo,; do ánimo 

en aun persone.'en, el no1·te l.os envuelva en cierta nac:tolgia y el. 

mar será el elemento que unirll y eep11rorá a los Brn.ontos. El viento 

del norte indica dirección, es el. viento que guia. ne eate manera 

el. viento uerá el indicodol del camina de coda uno de loe pernonejea; 

por un ledo, A.rieteo descubre su libet:"tad; y por otro, Isabel volve

rá a reprimir su sexo esperando inútilmente el regreso de Aristeo. 

~l prevente y pesado se alternan, representando al preuente le 

provincia de Verscruz, y el pasada, su vide en el DiRtrita ?adernl. 

La provincia se convierte en el lu¡i:ar donde se redescubrirán loe 

personajes e si mismos. 

í/. 
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b) El sol 

En asta novele como el titulo lo indica, el elemento natural 

as al sol, no as de forma gratuita que el narrador haya empezado y 

terminado la narración con aste sustantivo. El tiempo de la novela 

es un periodo de vacaciones de doe hermanos en un pueblo pequeño da 

Vsracruz. Aquí Mario descubra su sexualidad al mismo tiempo qua se 

la revela la verdad sobre un aeeeinato cometido en ose pueblo. 

Mario oe un adolescente que está enamorado da Hortencia y qua 

no se atreva s manifestarle asa amor. Su hermano Ricardo un poco 

mayor que él le descubre pronto sus sentimientos y aprovecha la 

inocencia de su hermano pare maní.restarle sus deseos sexuales a lior

tsncia. A Mario so la revela su sexualidad sólo tomándola la mano 

en al cine a Hortencis. Mario constantemente se refugia en la natu

raleza que ha hecho suya, como parta de su alma. Cuando llega Ri

cardo, él le muestra todos los lugarea que ha descubierto pera es

tar consigo mismo. 

Mario ea envuelto en la historis da un ermitaño, y cuando des

cubra la verdad sobre el crimen, toma una actitud mística igual a 

la del santo ermitaño !rente a la naturaleza. 

Es el sol el elemento que le dará luz; es decir, conocimien

to, ya que el sol es el ojo del mundo y éste le dará la visión co

rrecta. Ricardo busca en Hortencia una satisfacci6n sexual, misma 

que lo conduce a asesinar al cuñado de ésta. Ricardo abusa de la 

inocencia de Merio, para obtener los favores de Hortencin. Despuáa 

# 
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del criaen, Ricardo no pod.r! comportarse de la misma rorma que cusa 

do lleg6 al pueblo, nace la mentira y decide huir hacia le ciudad. 

Cuando Hario sa da cuente de todo el engaño, jec6s podr! aer 61 •i,!!. 

mo, ya que rompe con el ideelie&o qu~ lo Jli.&ntanin rrGnto a ITortoncio 

y decide regresar hacia la naturaleza, que es un reencuentro consi

go mismo. El sol lo conducirá hacia un misticismo parecido al del 

eraitaño. 

Con.tormo se va acercando a la naturaleza y el sol la va pega.!!. 

do en los ojos se le ir! revelando el crimen que Ricardo babia co

aetido por Hortencia; y la inocencia que hsbis cultivado queda dea

truida en la medida en qua se le va revelando la verdad. El ao1 ea 

el elemento que lleva s su personaje a descubrir dos aspactoa: 

a) au aeJ<Ualided y b) al aaeaino. En cuanto se le revelan eatna doa 

verdades Heria ya no puede ser el mismo, por lo oue ve como un re

rugio a la naturaleza. La naturaleza ser! el elemento da identi.t'i

caci6n1 ea el encuentro consigo miamo y ae puriricar! en ella. 

c) La veleta Oxidada 

En al caao de Le veleta Oxidada, el tiempo no son laa vacacio

nes aino es una estancia permanente en un pueblo pequeño da Veracrus. 

Harths vive en ese pueblo junto con Ad6n, su esposo, a quien 

no ama. Hartba es une mujer da ciudad qua ha querido ser escritora, 

pero lo '6nico que ha logrado es ls rrustreci6n. Lleva una vida llana 

da r6rmules saudoculturales en un pueblo que diste mucho de sua 

# 
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ideales y patrones. Cdia al pueblo y e su gente, no quiere a Adán, 

quien estudió con ella en la Facultad de Filosofía en la ciudad y 

oue al regresar a su pueblo se incorpora de la rorma más natural a 

su tierra natal, se ve identificado con sus costumbres, hecho que 

le Molesta E ¡·:artha. 

Le veleta es el instrumento que da la dirección del viento y 

~ate es un elemento en ~ovimiento; el viento es un movimiento espi

ritual que está confor~nndo una atmósfera. Al existir movimiento 

b.ay un nundo ir-3stable que es el de Martha. 3in nin~una direcci6n 

en su vida, sin ~entido; pues Mortha es como la veleta que cambia 

continuamente el rumbo de su vida; y finalmente ella queda anclada 

en ese pueblo cerno une veleta oxidada. 

Nieves es un tercer personaje que hará mover el alma estanca

da de Martha, nues Adán al ser rechazado constantemente por su mu

jer buscar6 a !:ieves con quien entabla relaciones amorosas. 

Nieves y Mertha esperan un hijo del mismo bombre, pero Adán 

pre.fiare salvar a Hioves de lo prostitución antes riue volver con 

Mnrtha; por lo cue ndán se siente más identiricado con la gente al 

pueblo y con su medio ambienta que frente a los valores impuestos 

por Mortha. Aunque Y.artra le pide o Adán que re~rese, éste no 1o 

hace. 3ólo ante este hecho Mortha descubre que s estado equivocada, 

pero no es capaz de retener on su ::;eno materno al hijo que espera. 

Mertha por primera vez se da cuente que su vida he estado an

clad@ en un mundo ficticio y ocioso. De esta forma podemos decir 

que ha vivido unas vacaciones p~rmanentee y sólo estando en movi-
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miento le veleta, eu aitusci6n emocional cambie, puesto que el vien

to ea el elemento que egits los sentimienton y puede dar cause o di

recci6n e su vida. 

El pueblo crea una atm6srora de trsnouilidsd, pero también he 

estado estático como le vida do la protagonista¡ el pueblo está run

cionsndo como un elemento natural que provoca en eu personaje truB

trsci6n y ssti:l'.is espiritual. S6lo hasta que pierde a BU hijo ea co

mo logra darse cuenta de su mundo irreal e intrascendente, puesto 

que ella se de cuenta de que había ido en contra de las cestwnbres y 

tormos de vide de lo gente del pueblo. a las que ahora ea suma pera 

rormar parto de él. 

En estas tres novelas hay doa rectores importantes qua se re

piten: a) el tiempo siempre ea un periodo vacacional, el cual impli

ca libertad, ocio en su más amplio sentido, ya que el ocio es un el.!!_ 

mento de retlexi6n, do entretenimiento del espíritu: el ocio como 

un estado creador, y b) La neturalezs corno parte anímica de loa per

sonajes: el norte, el sol, el viento, el mar que nos están indican

do direcci6n o guia espiritual o conocimiento. Así el medio ambien

te dentro de SUB novelas nos indice: reencuentro consigo mismo, des

cubrimiento espiritual y sexual, identiticeci6n con la naturaleza y 

la revelaci6n de la soledad. 

La arnbientaci6n que hace Carbellido en casi toda su obra en 

prosa, no intenta hacer descripci6n de paisajes ni mucho menos in

tenta crear descripciones documentalistas, sino que la naturaleza 

le interesa como porte del ser humano, y ver c6mo inrluye, en sus 
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sus acciones; esta naturaleza conforma la etm6sfera. Do aqui, qua 

nosotros hayamos afirmado que su obre narrativa es de tipo atmosfé

rico. Pero, según el criterio del autor oon en sus cuentos donde ea 

maniricota clara~cnte el ~anejo do ln at~6sfcra, pues ha dicho que: 

••• los diez cuentos de La caja vscia tienen una 
intención absolutamente costumbrista; son diez 
viñetas de diez atm6sferaa de diferentes sitios 
del estado de VerHcruz. la ideo orir:;:inal., inc!.l! 
so, era ponerle el titulo de Coyetano Rodríguez 
Beltrán., Cuentos verAcruzanon., nada más quo 10 
dije en el ~onao ac Cultura ~con6mica y se les 
pararon los relü'• do horror. Luego el titulo pe 
so a ser El c,:'hil".'.:!t11 y .finalmente cued6 La cnjñ 
vacía. 107. ------ . 

Pero ;·o no me atrevería a decir que el autor hable únicamente 

de las costu::ibres de Verecruz y de una época deterr:linada, ol término 

"costumbriamo" ha sido utilizo.do en .!'orna despectiva pora nonbror o 

encasillar la obro de Ecilio Carbollido y de olcuna for~a ha sido 

usado es& término corno sin6nimo de falta de imacinaci6n. A él le ia 
teresa recrear la atmósfera de distintos puntos del eztatlo de Vern

cruz, el sentido provinciel, el lugar y por lo general escoee sitios 

muy cerrados y pequeños. Ilo crea grandes paisajes, sino que recrea 

una determina etm6srero para tratar sus temas. 

De aqui que siGo teniendo validez lo que arriba citábamos con 

respecto al ambiente; a Corbsllido no le interesa el medio ambiento 

como paisaje decorativo eino como elemento de la naturaleza qua ad

quiere cierta simbologi:J para creer una atm6sfera. 

107 ~- p. 88 
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2.- SI'l'UACIO!TZS TiUANGUL.\R.SS .,:: SU OBRA NARRA'l'IVA 

En la obre narrativa do Emilio Cerballido hemos notado que la 

organizeci6n de nitunciones cnsi sier.pre ea triangular, en la que 

aol, J::l llorte, La veleta oxid3dn, Las visitaciones del diablo y en 

algunos cuentos de J,a ca,ja vacía como "La paz después del combate" 1 

"Lea :r1oree blancas" :¡ wLos huáapedes". 

En uno entravista ~ue ao le hizo al autor sobre este aspecto 

do su obra dijo: 

No a6. ~ de ser algo inconsciente que se me aparez
can esos triangules. tliro: osas cose e mlis bien se te 
aparecen porque viene de alguna parte do tu experier. 
eis o de tu vide propia, del inconsciente o del sub= 
con:Jcicnt~ • :: de un ~odo u ot::-o to han forzado n: perci 
cibir más a ncnudo o más claramente ente tipo de ro'fE_ 
eionon trio~üuloros. 108. 

liemos observado an sus noveles y perticulurmonte en el cuento 

"Le paz despu6a del cocbate" que la mujer es portadora o propiciado

ra de elgÚn conflicto y en algunas ocasiones indirectamente es la 

que conduce a la rcvolaci6n sexual del joven como por ejemplo: en 

~ y en El llorte. En sus novelas, lo triangular está relaciona

do con la sexualidad; yo sea como descubrimiento, como iniciaci6n, 

como vida, como orientación, como una forma do encontrar un sentido 

a la su existencia. Le sexualidad es una revelaci6n para sus per

sonajes, es como una toma de consciencia para descubrirse a sí mis-

108 CI-L. "El sol, de Carhallido: novela de la iniciaci6n. Diálo-# 
¡:;o con Emilio Carballido" en Texto Critico, nú'll. 3.p. 92 
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moa y al mundo gue les rodea. 
• La sexualidad o el amor eo une .forme ostructuredora del mundo 

de Aristoo an El norte, de Fario en ~; de t1artha en Le veleta 

oxidad.a; de Marión en "La paz después del cot:l.bota": En todos estos 

casos, los personajeo portan un con.flicto porque existe un desor

den emocional en sus vidao y una relación triangular viene a equi

librar su estado¡ pera ello aparece siempre un personaje ajeno e 

ellos que viene a acalorar el conrlicto paro orientar la existencia 

do loa personajes; éoton funcionan como indicadores, catnliz~dores 

o elementos quo propician la solución a la problemática. 

La mujer, en la mayoría de las obras en proas de Cnrballido 

aparece coco un sor con!lictivo, o bien, corno la propiciadora indi

recta de la problemático. El var6n se encurga de resolver le compl.!!. 

jided del asunto por ejo~plo en Las visitacionen del diablo. 

e) El norte 

En El norte hay dos tiempos: Pasado y presente que se alternan 

hasta caer en un solo punto de le narración: El tiempo de vacaciones 

en el puerto de Veracruz. El pasado noa hable del inicio de la rela

ción entro Aristeo e Isabel en le ciudad de fü~xico y el presente nos 

de a conocer el coní'licto que existe entre los protagonistas hasta 

ia ruptura de su relaci6n. En este periodo de relajamiento, Isabel 

simula ser la tía de Aristco por que ella os mayor que ál, pero en 

la intimidad se :Dueatra desjr!:ibida. 
¡¡. 
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En esta novela el personaje cont:lictivo es Isabel porque no 

acapta li"remente su ralsci6n con i..risteo en quien ha sembrado con

rlicto. Los deseos de ella luchan contra la moral, puee desea eexua.!_ 

mente a Ariateo, pero sus prinr.ipios y perjuicios la detienen. 

La relación que entablan los protagonistas pone en problemas 

a Aristeo que se refugia en la playa donde encuentra tranquilidad; 

glas habin establecido Isabel. 

Mex es un personaje raro como lo es su nombre; aparece y desa

parece como el norte, es un ser que funciona como orientador en 1a 

vida de Aristeo por ello siembra la semilla de la discordia, pues 

Hax tiene relaciones sexuales con Isabel, cuando Aristeo no se en

cuentra. Max decide contar todo a Aristeo en quien estallan los celos 

y éste ~olpea a Isabel. 

Msx es un marinero, que le propone a Aristeo irse de viaje con 

él, pero a éste s6lo lo detiene Isabel y cuando se entera de la in

ridelided de ella se re!ugis en la ?laya, se baña en el mar recupe

rando asi loa brazos de la madre perdida; ye que Isabel runciona como 

una madre protectora de Aristeo. Dice Gest6n Bachelsrd que. de los 

cuatro elementos, sólo el agua puede acunar: 

Es el elemento Acunndor. LB un ras~o máe de su 
carácter femenino: acuna como une madre. 109 

109 Gest6n Bnchelsrd. El ague y los sueños. p. 199 

# 
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Y máo adel0I1te dice: 

El ao-us nos lleve., nos acuna, nos adormece .. El 
agua noe devuelve a nuestr~ ~~~~c. ~10 

En esta novola Aristeo es un personaje adípico, pues requiere 

de la sobreprotecci6n de Isabel corno ai tuera su madre ~ cuando rom

pe con ella, el se siente desvalido por lo que se rt>fugis en el mar. 

Aristeo reclama los brazos ~atarnos qua no ha tenido. Max acelera el 

proceso de ruptura entre Aristeo e Isabel pera que Aristeo encuentre 

una nueva receta en su victo. 

En esta no\Tc.lo. el triángulo e::Joroso es completo; yo que Mc-1:::< en

tabla una re:lsci6n que en un i!C icio n:irecc :.omosexual con 1-ri.oteo; P2. 

ro Max se vale de la emístud para obtener las relaciones con Isabel. 

El trián'?'ulo en este caso sí se cierra; pero una i·elaci6n tril•nrul.'.lr 

no puede durar, asi que Mex, una vez lo~rado su o~jetivo, decide re

tirarse y disolver la realeci6n desigual entre los amantes; ~oatrando 

a Aristeo un nuevo horizonte en su vide. Aristeo termina sumergiéndose 

en e1 mar y gozando de au desnudez y por pril!lera vez encuentra un Va.!:, 

dadero p1acer en lo que está haciendo; asi descubre su cuerpo, su se

xualidad y su libertad. 

For otro lado, Iaauel quede como víctima de la voluptuosidad, 

asi que decide reeresar n la ciudad de r:~xico paru esperar inótilmen

te s su amado. 

Aquí 1a relaci6n tripngular sa ent&bla entre dos personajes me.!!. 

eulinos y uno remenino; el personaje catalizador es Hax, el personaje 

# 

110 Ib. p.200 
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victilllado es Isabel qued~ndo con serias contradicciones y el único 

que gana en Arieteo que por !in logra armonizar su existencia, ya 

que cuando se encuenboe bo5ánG~se en el mar encuentra cierta libar!!_ 

ci6n y recompense por le treici6n que cometió Isabel, ella por su 

parte encuentre cierto cestlgo a su :infidelidad, pues después de t.2_ 

dos 1os aconteciaientos quedará en su ao1edad con w.lú i<lcn ~e c~l~!!, 

bilidad. 

b) ~ 

J::n le novela ~ intervienen: Mario, Ricardo y Hortencie 

que rormnn una relaci6n triangular girando sobre dos asuntos: la inl, 

cioci6n sexual du !'!ario y el descubrimiento de la verdad sobre un 

crimen co~otido en un pueblo de Veracruz. r.orio amo a Hortencia, pe

ro no se atreve n manifestarlo su amor por lo que entra en cont'licto, 

pues ella pretende ignorar el enamoramiento de él. 

Ricardo lle5e pocos dies después que Mario a posar sus vncaci,2. 

nea en ese pueblo. Ricardo descubre el enamoramiento da su hermano y 

aprovechand~ le inocencia de éste cortejo a Hortencia. Ella lo acep

ta y decide tener relaciones sexuales con él. 

Por culpa de Hortencio queda Ricardo involucrado en el aeeain.J!. 

to del cuñado de e11a, mientras que Mario, i~norando todo, sigue 

creando i1usiones sobre su smade. 

Ricardo pretende dar lecciones de sexualidad a su hermano, pe

ro ásts se le revela tomándole la mano s su amada en e1 cine. Horte:a. 

cie indir.,ctm::.:nte he ayudado a esa iniciación sexual y la re1aci6n 

-¡¡. 
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triangular está asociado e ose descubrimiento, pues existe impodimo,a 

to pare que ae aman libremente que es Ricar<lo. ~i éste no hubiera 

aparecido quizá Hortencia lo hubiera a~edo, pero hay uc elemento pr.2_ 

hibitivo que acelera ol proceso del ene~oramicnto y el deseo. 

Deapuás del asosianto Ricardo ~'"'"!")i~ ~uc!:.c; ;.,id vu~lve muy in

tro•ertido, sale de noc~o sin docir nada a ~ario, tiene escalosrríoa 

y no puedo dormir, hasta que no soporte el poso del crimen y decide 

regresar a le ciudad de ~éxico. ~espués de que se va Ricardo, fiortea, 

cia le inciste a Mario que la lleve con él a ln ciudad. Hortencie se 

autocastiga cortándose la trenze que tanto gustaba a ~¡ario. 

liortencia propicia indirectamente conflicto en Ricardo, puse 

ésto se va con ideas de culpa, ~ientras que a Mario le hace descubrir 

su i;exualidad. 

Deapuéa de la huida repentina de Ricardo, Mario encuentra la 

verdad sobre el aaesicato del ho~bre en el pueblo y llesa a la con

clusión do auo Ricardo había eeesiendo al hombre por de.render el ho

nor de Hortencia. 

¿n esta novela existo u.na doblo rev~laci6n: la iniciación sexual 

do Mario y el descubrimiento do la verdad sob .·o el crimen. J..a! Mario 

dosmitii'ica la figura de llortencie orillándolo e tomar la misma oct.! 

tud doi ermitaño: aislarse do todo mundo y Pacer suya la naturaleza. 

Mario determine refu~ie1 se en la natur,.loza y conforme se va acorce.a 

do e ella, el sol la va pegando en lacera como ei le luz. que recibi.!!, 

re do ~l lo iluminare el laberinto planteado en al asunto do Horten

cie y Ricardo, le verdad se le ve presentando como pequeños dostol1os 

# 
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de luz y 1os !'ragmentoa nparecen en ?u mente como incohoreutea, poro 

1e dan eoluei6n al enig1lln. /,si so interna on la nntursle2a para reo.a 

centrarse con su noled0 d y ~u identidad. 

La inieisci6n sexual 'J espiri tunl del protagonistR 1., il=lna 

au exiatcneie y 1-"1 :---:!:...c..:...:ia ~ rifiü~~ul.ar permite o ato descubrimiento. 

E1 personaje victi!!>ado quedará con au culpa y pagará con ello 

el crimen. mientras oue Ilortcncin seguirá engsñnndc o los hombres o 

caerá en la prostitución y Mario encontrará cierta estabilidad emo

cional ret'ugi.4ndone en la naturaleza. 

e) La ~eleta oxidcdn 

En Ln veleta oxidada, la relnci6n triaor;ular está incompleta 

porque entre NioTes 7 Marthu a6lo existen relaciones de oervidumbre. 

Martba es 1a ~rotaEoniata de la novela y es un sor coni"lictivo, 

lleva una vida i:>estable como una veleta, quo cuando llaga ol viento, 

gira hacia lo dirección que lleva énte; quiero copiar la vida citad.i 

na seudo-intelectual en un nueb!o de Varacruz donde vive con Adán, eu 

esposo~ Ella no lo ama ni so sionte oguato en ese pueblo, pues despr.!!_ 

cia a ls ~nte y a sus costumbres. i"artha hace veladas literarias y 

musicales en su casa; vive en un ~undo ricticio, siempro queriendo 

eer poetisa cosa que ne convierte en una qui.mera conrorme paaa el 

tiampo. 

Adán se identi!'ice con un mundo más natural, puesto que no en

caja en el mundo artificioso de Martha; deopuéa de haber estudiado en 
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la ciudad de Máxico en la -''acul tad de .Filoso.ria y !.otras vuelve e 

su pueblo, lo reconoce y lo acept~ con todas aus implicaciones. Las 

relaciones sexusle!l on au matri~onjo ya no existen, pues Martha no 

tiene tie~po para eses coses porque su trabajo es más importante. 

/.dán y ellu tienen !:ierios corúl i e tos por la f11l ta de sexual j dad y 

Gl l& pide tener un hijo pero Mnrtha se resiste R esa idea y o cam

b:io de eso. ella lo pjde ir e la ciut:.f1d de vnc11ciones. 

r:n ln ciudAd de México busca n sus .r·ntir:uos comrsñeros do es

tudios y se reunen para oacuchRr ~úsicn y luer poesía, pero pronto 

;,dán descubre i:ue use mundo o. él no le corresponde poi· lo que deci

C:e rero:resor a su pu~') lo dejordo a l:iU mujer un mou '1Ós .. Ln la ciudad 

Martha vuelve e ser la misma d1.~ :intes, pero se do cuenta que est.4. 

cmborn::l'lcin y rogreno nl lado de .\dén. 

t.:unndo lleP":a M!lrtra t!ncue:n~n n Nieves, la sirvienta, 'lUe tie

ne el mia ... o t5e-:•o e.Je emh~:rP.zo .~ne ella. Adán in'3iste en componor :::u 

mat.rioonio, pero Mflr·tha no camhia, sir:ua siendo inestable. 

Martha s" en\·era r¡UP. el hijo de Nieven es el hijo do Adán, és

te se va o vivir con Nieves y pre!"iere snlverla de la prostitución 

antes de seguir al lado de su esposa • 

. l¡dán !Oe va a un lur;a1 alejado del pueblo s vivir con Nieves y 

es basta entcH!C"~~ r-;'..W ;:•nrt~ a dec·ide b. sen t'lo y pedirle que regrese a 

su lado, pe:::-o él se ni~·-a a volver; elln vuelve Al pueblo sola mon

tada en unn mula y "e desangra por el aborto. 

A ps.,-tir de la ""'"rte de su l'ijo ella oueda como petri.r icada • 
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ya que no bay una prespectiva en su vida. La veleta ba quedado oxi

dada• ya no gira a nin¡;une. d:U'acci6n. 

Ad&n es un hombre sencillo qua aa identirica con su pueblo y 

su gente. de abi que baya elegido a Bieves como compañera. ¿1 con

r1icto queda resuelto con le aperici6n de Nieves y la decisión da 

Adán; Martha queda astática y como personaje victimado. por un momea 

to descubra la vaciedad de su existencia y todo lo qua babia hecbo 

quede sin sentido, sin ninp:-ún aigniricado, todo aquello que la babja 

alimentado queda destruido; Martbe queda rrustrada como intelectual. 

como madre• como esposa y como mujer; hasta entonces ella abre los 

ojos a ese mundo que tanto b.abia despreciado, se una a la gente, a 

sus costumbras y a su tristeza. 

Nievas viene a romper la dinámica de la relaei6n da Adán y Ha,¡: 

tba. es un personaje sencillo y está unida a la naturaleza. Ella es

tablecerá el equilibrio en Adán y por otro lado, será al elemento i,!?. 

directo que permitirá el descubrimiento de ese mundo negado por Mal: 

tba, por un momento detendrá su causa y su movilidad: su inestabili

dad quedará apagada. El triAngulo amoroso también está unido al pro

blema del amor y la sexualidad; la sexualidad aparece como un con

rlicto a resolver y as aoui donde Nieves aparece como un personaje 

ajeno a la releci6n que llave Hartha y Ad&n; &eta no reparará en 

Nievas basta las vacaciones que toma Martba. Nievas as una jovencita 

sencilla y da pueblo. Asi al sexo junto con Nieves rompen al ritmo 

de vida de la protagonista, aceleran el curso da los acontecimientos 

y le hacen reconocerad a si misma. 

# 
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d) L8" visitaciones del diablo 

En el caso de Lss visitaciones del diablo, la relaci6n triangu

lar se encuentra entre: Angels, Paloma y Liasrdo, envueltos en una 

mieterioea historia áe "P"reciáos y .t:antasmas. Lisardo ll.aga a l.a ca

sa de la ramilia Lstrella en un pueblo de Verseruz después de una la.!: 

ga estancia por Europa. Angela, su prima, está inválida y queda pro

rundsmente enamorada de Lisardo; mientras que Paloma llega a cesa de 

los ~strella a visitar s su abuela que sirve en esa cosa. 

Los tres quedan envueltos en una misteriosa aparición y Lissrdo 

es orillado s descubrir el enredo y lo que encuentra es a ..A.rminds, •.!!. 

dre de Angel.a, que se hace pasar por el diablo, pero en realidad ~ 

minda deses sexualmente s Lisardo por lo que recurre s esa doble pe,¡: 

sonslidad. También queda involucrada Paloma que por un momento nos h.!!. 

ce creer que el.la ha preparado todas las intrigas para separar a An

gel.a de Lisardo. 

Igual que en las anteriores novelas la relación triangular s~ 

ve para equilibrar las situaciones y éstes tienen que ver con la SSXU.!!. 

lidad y el amor. El personaje conrlicto es una mujer y le toca a Lisas_ 

do resolver la problemática. Arminds ss debate entre su moral y sus 

principios, y sus deseos sexuales, por ello to~a una doble personali

dad: por un lado es le señora recatada de la casa los Bstre1la; y por 

otro se tranerorma en diab1o, es decir en mujer seductora. Bl probl.!, 

ma quede solucinnedo cuando descubren al rantesma y Lisardo decide C,.!!. 

sarao con Paloma, ya que por Angel.a s6lo sentie compasión. Así que, 

# 
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Angela queda como un personaje ancrii"icado por la madre y por Li

eardo, mientras que Paloma gana en esta re1aci6n , el amor. 

# 
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VI e o N e L u s I o N E s 

Ddapu&a clc Lctcr :!.:r;~::-·i!:;~d? ~ estudiado la obra narrativa de 

Emilio Csrbsllido puedo afirmar a manera de conc1usi6n que aunque 

siempre se le ha reronocido como un ~ran dramaturgo dentro de la li

teratura mexicana por su abundante producciór. teatral, y a pesar de 

ser tan breve su obra en proas, logre interesantes experimentos en el 

manejo de les formas narrativas. 

Como cuentista concibe este ~énero como algo intimo porque en 

el cuento crea con más acierto atmósferas y éstes pertenecén e une C.!. 

tegoria de indole psicológica. La creación de atmósferas está ligada 

más a le emotividad del ~utor; os decir está más cerca de la intimi

dad del poeta; hecho que no encuentra ~n el teatro, pues éste tiene 

un contacto más directo con la realidad; es decir, tiene un carácter 

mlis abierto, mlis objetivo y p~bl ice. 

Las carecteristices del cuento según Carballido son: 

1.- El cuento nace con su forme y su dimensión. 

2.- Es un todo preconcebido, pues nace pri~ero el tema, el ar

gumento, los personajes, el titulo, etc. y luego el lengu!!, 

je que se subordina o los elementos anteriores. 

3.- El cuento pesca instantes sutiles de realidad que sirven 

para un conocimiento más ~refundo del hombre. 

4.- En sus cuentos se encuentre ir.tluencis del teatro en: 

a) Lea aitusciones y los movi::iient.os aie:npre encuentren un 

sitio dentro de la nerrsci6n. 

b) Ll hu~or es une constante en su obre teatral y en sus 

¡¡. 
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cuentos 1o 11ega a usar como un recurso para mostrarnos 

una rea1idad que se quiere ocu1tar. 

c) En sus cuentos pretende provocar catársia e1 lector que 

serie 1a funci6n primordia1 de 1a 1iteratura, aeg{m e1 

autor 9 para trascender n realidades más pro!und3n que 

conduzcan a1 1ector bscis, e1 conocimiento del ser buma-

no. 

d) E1 cuento. aegún e1 autor, debe tener más de un signi

ricedo; da squi nue dé 1a eensnci6n de "apertura". 

A través de este estudio hemos encontrado. en 1a narrativa de 

Emi1io Cerba11ido, 1as siguientes carecterieticaecde contenido: 

Loe motivos temáticos ha1ladoe en sus cuentos como en sus novelas 

Vllll desde 1a ma~i8 de 1a natur81eza descubierta por 18 niñez, como en 

"Los prodigios", e1 deap .. rt8r de 1n ndo1eecencia como en "Los huéspe

des" y fil~\ e1 encuentro de1 amor y 18 1ibertad como en & l!.!2tl.!!.. 

y en "La pez después de1 combate"• hasta 18 esperanza perdida por 1as 

c1aees marginadas d01 sistema como en el caso de "nedia docena de sá

banas" o "Le ceja vacia". 

Existe un aspecto constante en sus nove1ae: 1e ciudad en opoei

ci6n a 1a provincia. Le ciud~ 1e interese como un ren6meno socia1 

que se acrecenta para aniquilar 1a individua1idad y 1a provincia ee 

un e1emento que 1o sirve a sus personajes pera encontrar un nuevo 

rumbo en sus vidas. La provincia en 1a narrativa de Cerba11ido• no es 

un 1ugar para permanecer sino es un e1emento de tipo atmoerérico que 
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ayuda a sue personajes a encontrar la ~ida. la sexualidad. le natu

raleza. el amor, etc. LB un elemento ~ue in.fluye en el destino de los 

personajes. En sus cuentos. le ~rovincia si.-ni~ics añoranza por el P.2. 

sedo. la búsoueda da los recuerdos. el amor perdido, la des~speranzs. 

la pérdida de la inocencia y el espejo que revela la verdadera imagen. 

En sus narraciones nropone una identidad a través de los ocu1-

tsmientos que el desarrollo t.ist6rico social le o!rece al individuo, 

de &bi la .i.::po=~o~cia ~~ 1e oroRici6n caopo-ciudad. 

El e1e~ento te~~oral en sus novelas~ cosí sie~pre es un periodo 

de relajamiento que ~encuerda con unas v~caciones en 1a provincia ve

racruzana; en ese lapso de tiro los poroonajes que habían estado uni

dos se soparan, tal es el caso de Ll norte, La veleta oxidada y~

A Carballido le interesa mostrar qué es lo que une o aspara las rela

ciones humanas. 

Otra caracteristica de su obra narrativa es presentar loa sueños, 

esperanzas. !rustaciones, ilusiones, etc. de la clase medie que al 

llegar a la provincia, ésta les permite un momento de rerlexi6n sobre 

sus vides para que encuentren un nuevo cause que les permita seguir 

viviendo. 

Encontremos un interés ~or presentar e los personajes femeninos 

como eje de loa conflictos; ya que en éar.os pone de meni!iesto el 

autor. prejuicios y mitos del mundo de le mujer que el hombre ha e

laborado a través de la historia• y que elle ha justificado como: el 

matrimonio, le boda, la !idelided, etc •• ~n su narrativa la muj~r pro

picie el conflicto o lo asume; asilo pudimos observar en sus novelas. 

# 
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Le mujer se debate entre los deseos y sus principios norales como en 

El norte y en Las visitaciones del diablo, o proojcis el conflicto C,2. 

mo en ~. o lucha entre lo que es y lo que deseeria ser como en 

La v"]"t" ox'idRda, esi como en " La paz dospu6s d~l combate" '!'lari6n 

se debate en su soledad entre el recuerdo de su amor y su realidad 

circundante: la muerte del ser amado. 

~ncontramos una ~ressnteci6n de situaciones triangulares en su 

narrativa, aunque Cerbsllido be manifestado que lo ba hecho de forma 

inconsciente, se percibe en sus novelas uoa reiteración en la orgsn.!. 

saci6n triangular de lee situaciones. Las relaciones trien5ulsres 

tienen que ver con el descubrimiento de algo como: la revelsci6n de 

le sexualidad eu el adolescente, el descubrimiento del amor y la vi

de o el cambio do actitud frente e la vide en sus personajes. 

Une de las csractorietices más importantes de.le narrativa de 

Emilio Carbsllido es le embienteci6n. Esta le concibe como elementos 

del medio ambiente que propicien una atm6efers. No le interesa hacer 

descripciones del paioeje ni mucho menos descripciones documentslie

tes, sino que le interesan elementos de le naturaleza que contengan 

un signiricedo; le gusta ver c6mo influyen estos elementos en lee . 

acciones de loe personajes ye que sirven pera unir o separar las re

lacione• humanes. 

E1 eje de este iPveetir,eci6n rue el anáiisie del cuento "Le 

pez después del combate" donde demostré qué elementos del cedio am

biente propicien le atmósfera y c6mo éste ir.fluye en las acciones de 

los personajes, pues loe une ~· loe separa. ,,;1 elemento natural que 

# 
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prevalece en el cuento es el vienro, ~ue nos ds la atmósfera de nos

talgia porque es un viento quejumbroso, triste que nos crea la sena!!_ 

ci6n de paz y er-nonía después de una batalla; la imagen del viento 

es ambivalente pues nos produce dos sensaciones opuestas: dulzura y 

violencia, armonía y conflicto, raposo :: acci6n, paz y combate, ex

piración ~ creeci.ón, vida e Mt:orte. Todo ello se encuentra reunido en 

el viento que conduce el destino de los personajes. ~l viento ayude 

a creer una lucha entre lo terreno y lo aéreo, entre le realidad y el 

ensueeo. 

•Le paz después del com~a+:e" es la o;oosici6n entre el presente 

y el pesado. El ayer significo lucha, desequilibrio, cont'licto que 

es presentado a trnvén del teme dol amor oue se transcribe con un si.e; 

nU'icedo de vide; el hoy si¡,;ni.tica ºª"• tranq'lil idad, descenso que es 

sintetizado en la muerte. fara Marión el recuerdo es vida y el presa.a 

te es muerte; pero pare poder ser.uir vivienrlo, Marión contará une voz 

más su historie pera que se haga un cuen~o o une novela con el1a, he

cho signifi.cativo. ya que la 1iterstura pcdrá rescatar el sentido de 

su vida. Amor y muerte se con~uRan en el cuento. 

En síntesis, bey que buscar e1 sentido de la vide en el pasado, 

en el recu·ordo ~ darle validez e través de la literatura, pues como 

dice Gast6n Bechelard: 

••• si el Arte, como la Rezón, es ln soledad, 
le Soledad es el Arte T.ismo ••• El arte es el 
oyente de esa voz interior. Nos aporte el mur 
mullo oculto ••• Bl Arte es el sentido de armo 
nis que nos re:::ti tuya al dulce ri tcio del 11un= 
do y nos devuelve a ese In.rinito que nos lla
ma. 111 

& 

111 Gast6n Bachelard. Ln intuici6n del inst,.nte, p. 106 
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