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I. INTRODUCCION 

Jairo An!bal Nil'l.o ea un eacritor colombiano contempor4neo, cu

ya obra abarca teatro, poesía y narrativa. Bn su país y en el 

extranjero es conocido por sus obras de teatro; sin embargo, 

sus narracionea que presentan un contenido y preocupaci6n de ti_ 

Po social no han •ido estudiadas como realmente merecen. Esta . 
es una de las razones que orifiinan la realizaci6n del pre•ente 

trabajo. 

El estudio preliminar de su narrativa muestra que ae puede el~ 

sificar en cuento, viHeta y fábUla, eiendo la temática social 

el t6pico de 111Byor inter&s para el autor. Del miamo modo, au 

conjunto narrativo se caracteriza por denunciar la injusticia, 

para lo cual utiliza personajes eatereotipadoe, con el fin de 

atacar al opresor y realzar con optimiamo al oprimido. 

Para llevar a efecto el objetivo antes eeHalado, el escritor 

hace uso de la intertextualidad, la ironía, la fantaeía y el 

humor, con loe cuales construye un discurso didt(ctico y crítico 

a partir de ciertos elementos de la literatura clilsica. De e.!!. 

ta manera mueatra c6mo con los intertextos que &l emplea, ee 

pueden expresar mensajes diferentes orientados al beneficio de 

los srupos explotados. 

Dado que au narrativa, como se mencion6 anteriormente, ha aido 

escasamente abordada, en esta tesis ae busca hacer un a.n4l.isia 

de la misma. Para ello, en el capítulo XI ae discurrirtl breve 

mente sobre el autor y su obra. Luego (cap.XII) ae procederá 

a la clasificaci6n de su narrativa. En seguida (cap.IV) ae a-
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na1iEarlln l.all caracter!eticae re1evante• de ta1•• 1181'1'acione•• 

Bn e1 cap!tul.o V ee tratanl la intertextuali4a4 como un e1emen

to primordia1 en eua re1atoe. Pina1mente, en e1 cap. Vl:., •e 

preeentarlln 1ae oor.cluaionea de1 antl1i•i• rea1iEado. 

E1 desarro11o de aeta labor requerinl de un marco te6rico que 

conatar4 de teoría •obre cuento, f''bul.a, vifieta, intertextuali

dad, etc., e1 cua1 ee expondrá y uaar4 conf'orme tranacurra el 

proceso ana1!tico. 

En eeta forma, se pretende poner a consideraci6n un aporte al 

estudio de 1a narrativa de Jairc Aníbal Nifio, el que po4r1a 

••rvir como punto de partida para una ex,geeie mate amplia y 

completa aobre su obra. 
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II. PRBLIMJ:NARBS 

El Autor 

Jairo An!bal Ni.flo nace en Moniquir4 (Colombia) en 1941, lpoca 

en que dicho pa:Cs entraba en una de 1u etapaa da v.1.olentae 

de au hiatoria, en virtud del enfrentamiento entre loa parti

doa tradiciona1es, Liberal y Conservador. Loa recuerdo• de au 

infancia, aegdn lo narr6 en alguna ocasicSn, ae remontan a laa 

noche• cuando au madre ten:ía que acoatarloa a 11 y a BWI her

manos aobre el piso, porque deb:Ca cubrir con los colchones 1aa 

puertas y ventanas de la casa, a diario baleada deade 1a calle 

por J.oa gamonal.ea local.ea, porque el padre de Jairo A. Nifto e

ra liberal gaitaniata (Arlvalo, 19801547). Vivieron esta ai

tuacicSn hasta una madrugada en que su padre fue asesinado, mo

tivo por el cua1 au familia debicS tr-1adarae a la ciudad de 

Bucaramanga. A11:C vino la deaercidn de la escuela, ya que para 

Nifto era mejor el aprendizaje al lado de lo• choferea, l.uchado

rea, emboladorea y del pueblo en general, experiencia que enr!, 

quecer' au produccicSn teatral y narrativa. 

En afioa posteriores viaj6 por todo el pafa como vendedor de c~ 

droa, marinero, latonero, etc. Luego reanudd aus estudios e 

incursion6 como alumno en la Escuela de Bella• Artea de Bogotll 

cuando ten:Ca 17 aftos; a trsv~e de la pintura llega al. teatro, 

el cual lo conmueve, lo apasiona y ae queda allf, inicialmente 

como pintor, encargado de elaborar una eacenograf:Ca, luego co

mo actor. En ese ambiente adquiere l.a aemill.a de la dramatur

gia que floreceri 1111• tarde, cuando hace de la palabra una ma

nera de vivir, de pensar, de ser. Esto lo .conduce, en 1962, a 
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formar un taller per•onal y a enfrentarse al oficio de escri

bir. Enseguida, 1963, empiezan a aparecer a1111 libroa como un 

producto de •u vocacidn y aptitud literarias y del conjunto de 

circunstancias de orden político, aocial y econdmico, acaeci

do entre las d~cadaa del 40 al 60, cuando ae radicaliza el mo

vimiento guerrillero, con la conaecuente repreeidn, y ademA. 

se agudizan loe conflicto• laborales, estudiantiles y aociales. 

Loa recuerdo& de su ni~ez, circun•tancia ya aeflalada y •u apro

ximacidn a campesinos, obreros y eatudiantes, lo hicieron tomar 

partido por ellos y aentir la neceaidad de una militancia polí

tica. Lae vivencias de au infancia y adolescencia ee reflejan 

claramente en aua obras teatrales y en muchos cuentoa donde 

BUll protagonistas •on loa trabajadores, campesinos y eatudian

tee, quienes combaten por alcanzar la justicia y la libertad. 

De acuerdo con Eduardo •arcelee Daconte, el teatro de Ni.fto ti!. 

ne como referencia la historia colombiana y loe suceeoa coti

dianos de la vida de eu pe!a (Daconte,19B4r11). As! por ejem

plo, LOS INQUILINOS DE LA IRA (1975) es inspirada por loe he

chos acaecidos en Diciembre de 1974, cuando loe habitante• de 

Puerto Aaíe, un pueblo del euroeate colombiano, protagonizan 

una herdica epopeya; en au lucha por la tierra y pcr el techo, 

•on masacrados por le fuerza pdblica. Be entonces cuando co12. 

can a sus muertos en una carreta y con su coraje y con •U ira 

toman el pueblo nombrado. Este tema lo trata nuevamente en el 

cuento LOS DESALAlilBRADORBS (Puro Pueblo,p.5), donde loa campe

sinos unidoa enjuician el terrateniente. 
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De1 mismo modo, Patricia Gonz,1ez afirma que Niño ee e1 drama

turgo m4e •obreea11ente en Co1ombia en 1a '11tima dlcada (Gonz.!. 

1ez,1982s36). E1 mencionado escritor partici:p6 como director 

de1 Ta11er de Dramaturgia que e1 Teatro Libre de Bogot' inici6 

en 1975, ese ta11er 1e brind6 1a oportunidad de integrar in te-

reeea po1:!ticoe, art:Csticos y dramático a; en fl escribi.S aua 

dos Úl.timae obras, ambas montadas por e1 Teatro Libre de Bogo-

t4, I.05 XNQIJJ:LINOS DE LA XRA (1975) y EL SOL SUB1'ERRANBO (1979). 

Actua1mente ocupa 1a subdirecci.Sn de Comunicaciones de Co1cu1-

tura (Instituto Co1ombiano de Cul.tura) en Bogot.t. 

El citado autor ha producido teatro, guiones para cine, poee:[a 

y narrativa. Sus primeros cuento• fueron pub1icados en 1a Re

vista Espira1 y en sup1ementoe literario• de diarios co1ombia

noe El Bspectador y E1 Tiempo; posteriormente en varias edito

ria1ee naciona.1ea y a1gunaa extranjeras. Actualmente eet4 e•

cribiendo un 1ibro de cuentos y una obra de teatro, esta ..U.ti

ma gira en torno de .llanue1a Be1trán, una heroína co1ombiana 

que particip.S activamente en 1a Revo1uci6n de loe Comuneros, 

a11f trata sobre 1a participac16n extraordinaria que ha tenido 

1a mujer a 1o 1argo de 1a historia; ee un reconocimiento a eu 

va1or y a 1o que el1a ha aportado en 1a 1area 1ucha por 1a 1i

bertad colombiana (comunicaci6n privada con el autor). 

Su Obra 

Teatro. La infancia y 1a lpoca hist6rica en que vive e1 escri

tor motivo de1 presente estudio, al parecer, han influ!do pode

rosamente en 1a creaci6n de sue obrás teatra1ea¡ f1 mismo 1o 

confirmas 
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a la guerra. Este peraona;I• lleea a simbolizar a un pueblo o

primido, tocando au dulzaina para calmar el hambre e improvis~ 

do su antiguo acto de circo en su Epoca de payaso. Be· el poe

ta que cuestiona en medio de au infantil ignorancia, pero que 

ter111ina muerto inocentemente. 

Con esta obra, el autor vivifica el drama real. de quienes fue

ron y regresaron de eaa guerra, l.a vida que lee esperaba, y el. 

abandono que sufrieron a causa del. ol.vido del. gobierno col.omb!,a 

no, del ejfrcito y el. imperialismo ajeno que defend!an. 

Afirma Patricia Gonz,lez que eata obra l.e di6 reconocimiento 

inmediato, al. recibir el. premio en el. Primer Peetival. Nacional 

de Teatro y un galar46n en el. V Festival. Mundial Universitario 

de Nancy (Francia) en 1960, lo que motiv6 apl.awioe alrededor 

del. teatro experimental. Con esta obra, el. ;joven teatro colom

biano comenzó a definir su to111& de posición eetltica y políti

ca (Gonzál.ez,1982136). 

Guillermo A. Arfvalo aoatiene que en Nancy loa m.le preatigioaoa 

cr!ticos europeoe recibieron a MONTE CALVO como un ejemplo r•

no-dor del teatro. Por ej•mplo, Cl.aude-Andrl Tabll.rt coment6 

al respecto, entre otrae coeas1 'loa temas abigarrados y confu

sos nos decepcionan luego del extraordinario l!ON'l'B CALVO de los 

colombiano•; el.loa nos demuestran que uno puede apasionarse por 

una obra ••• Le aimplicidad ea la fuerza de la falbula, y hay gran 

sobriedad en l.os efectos y en el. diill.o,go• (Arlvalo,19801550). 

Dicha pieza ha sido traducida al franela, alem4n, checo y finla. 

LAS BODAS DE LATA O EL :SA:ILE DE LOS ARZO:S:ISPOS (l.976) gana el 
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II Pestival Naciona1 Univeraite.rio en 1968, :f'ue pub1icada por 

primera vez en 1967. Obtiene un premio en el Concurso nacional 

de autores de teatro organizado por Telecom (Te1,fonos de Co

lombia). Bata pieza ocasiond aerios trastornos en •l a1to man

do religioao; el obiapo de Mede11!n la conden6 pdblicamente e 

intentd c1aueurar el lllOntaje, debido a que en ella se aatiri

za 1a familia y el matrimonio, 1o mismo que 1a burocracia y el 

paternaliamo de la iglesia catdlica en Colombia. 

Para eacribir esta obra, Nifl.o recurre a1 juego como parodia de 

1a rea1idad; e1 desarro1lo entero ea una •'tira que convierte 

a loa personajes en mul'lecoa que juegan a casarse, tener hijo• 

o ser arzobispos. En sus catorce eacenaa, el texto se impreg

na de elemento& aurrealistaa, infanti1ea y cdmicos. El 111Undo 

infantil ae utiliza como motivo para desarrollar el.humor, e1 

juego y la aátire. Un ejemplo aer!a la eacena de 1os arzobia

poa jugando a 1011 vaqueros y celebrando una fiesta de cump1ea

ftoa, y otro, la escena de loe monaguillos que cargando escri

torioe enormes iluetran la burocracia de lee oficinaa ecle11i4!_ 

ticae. 

LOS INQUILINOS DE LA IRA, publicada en 1975, participd en el I 

Peativa1 Nacional del Nuevo Teatro y en 41 fue escogida como 

una de las obras repreaentativaa de la dramaturgia colombiana, 

en virtud de 1o cual se la deaignd como participante por Colo!!. 

bia en el II Feetival Internacional de Caracas. El autor toma 

el hecho ocurrido el Puerto Aa!a, ya seftalado, elabora una ai

tuacidn imaginaria de cinco familias que participan en 1a in

Vaeidn y al final deja que loa hechos reales ae apoderen de la 
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obra. Loe personajes se congelan y paaa.n a eer actores que C2. 

munican al }ll1blico, en un estilo narrativo, lo que pae6 en Puet, 

to Asís. Luego regresan a eue personajea y comunican a1 pdbli

co que éste es e61o el principio. Es evidente el prop6aito del 

autor de presentar un evento que conaidera importante, preci

sa.mente porque pertenece a una victoria en la historia del pue

blo que no está registrada. 

LA llADIUGUERA relata el derrocamiento de un dictador latinoam!. 

ricano. La eituaci6n que aquí ae lll!lllifieeta, alcanza dimenai~ 

ne• hiet6rioas y univerealea, ya que el derrocamiento de die~ 

dorea ha llegado a convertiree en aituaci6n conocida~ El badl. 

juega un papel importante, de allí ea1en loa elemento• que rom 

pen la monotonía y el miedo del presidente depuesto y au seer!, 

tario privado quienes han hu!do porque el pueblo ha tomado el 

palacio. Marroquín como presidente oetenta au aire de supe

rioridad y humilla al secretario orden4ndole quf haga o deje de 

hacer. Bl encierro y la tenai6n de la aituaci6n 111Sntienen el 

desarrollo de la obra en suspenso y le dan un ritmo interno ca

da vez más acelerado y frenético que termina en la explosi6n 

final• el aaeeinato del secretario. Bate ritmo, eetimulado por 

el miado y la delicada eituaci6n de loe peraonajee, ee rompe 

a intervalos debido al elixir mágico que encuentran en el bai1l.1 

brandy. 

Reapecto a esta pieza teatral, publicada en 1979, Patricia Goa 
zalez expresa que con feta, Nifto ee consagra como uno de loa 

mejorea dramatUrgoa del nuevo teatro colombiano en eu integra

ci6n de un trabajo colectivo, nacional y popular (Gonz41ez,19821 

38). Ha sido traducida al checo por Prelozil L'udovit Petrako, 
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al ealo-co por Vladimir Pu.ppelot. Se he. presentado en vari.oa 

paiaee latinoamericanos, en Italia, Bepe.fl.a, Alemania, Holanl!a, 

Bstadoa Unidoe y Prancia. 

BL SECUESTRO :fue editada en 1975. Sus protagoniataa aon Pol.o 

y Botero. Bl primero es un hombre pobre y hambriento que ae

cuestra al doctor Botero dueño de un be.neo, y lo hace pasar u

ne.e horae en BU buhardilla, exponi&ndolo al sonido de gotera. 

recogidas en laticaa, a las ratae, a la humedad penetrante y 

a loe olores difíciles, antea de envenenarlo. Bl motivo del. 

aseainato •• m.U.tiple. Polo cul.pa al oligarca de au miaeria 

preaente y de la muerte de au eapoaa Bdelmira; &ata trabaj6 pa

ra el banco de Botero durante quince afloa y fue deapedida a C!!,U 

aa de la huelga que hicieron loa trabajador••. Polo tambi&n 

culpa a Botero de otro• asesinatos, de muchas injusticia• y de 

crueldad. Allí, el autor pone de asnifieato el contraate entre 

la eatrechez de loa pobre• y la abundancia de loa ricoa. Bl 

doctor Botero, atado a una sil.la, altivo e 1mplecablemente ves

tido, despliega olor de superioridad. 

El paralelismo entre eata obra y LA llADRIGUERA ea evidente, En 

ambas ae utiliza el juego como recurso fundamental; adem'• un 

elemento de util.er!a muy efectivo ea el. ba.U.; en BL SBCUBSTRO 

•• el baúl. de loe recuerdos el que ee convierte en el factor 

que determina el. paao de la obra y el deaarrol.lo de loa juegos, 

Polo aaca de eee objeto dos m~ecarae de coloree brill.antea, u

:na de hombre y otra de mujer. Colocindol.e a Botero l.a aul:ecara 

femenina, lo obliga a recrear momentos de au vida con Bdel.lllira. 

Bn eata pieza como en l.e. anterior, participan e6le doe peraon!!; 

jea de diferente clase social, pero a diferencia de LA MADRXG![E 
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RA, en BL SBCUBSTRO ea Po1o, de el.ase hWlliJ.de, quien termina 

con l.a vida del. rico. 

EL SOL SUBTERR.ANEO, editada en 1979, aborda un acontecimiento 

hist6rico desde 1a perspectiva del. presente. Bate nuevo giro 

otorga a esta obra una nueva di&enai6n, porque no s61o mantie

ne presente ese evento del. pasado, que en ••te caso es 1a ma

tanza de l.aa beneneras acaecida en 1a costa At1"1tica Co1ombia

na en 1928, sino que a1 mismo tiempo manifiesta 1as repercucio

nes de eae hecho en l.a zona y rel.aciona e1 pasado con un pres!.n 

te; tiempo mucho mis cercano a todoa 1oa e•pectadorea. 

Bn todas es-tas obras teatral.ea el. el.emento de fantasía crea u

na diferente •ituaci6n dram&tica, aunque se basen en un hecho 

real. o hist6rico. NiHo e• fiel. a au compromiao de refl.ejar l.a 

•itua.cidn de •u pafa y e•to no l.imi.ta deade ningdn punto de vi• 

ta su capacidad cre&tiva ni su eficacia dram!tica. La util.i

zecidn de un hecho hist6rico que l.e •irva como ma.rco para de

serrol.lar BU imaginaci6n, parece ser su mftodo ni'- eficiente 

de f\Uldir J.a real.idad nacional. y J.a facul.ts.d imaginativa. Es

te recurso aparece en MONTE CALVO, ros :INQUILINOS DB LA :IRA y 
EL SOL SUBTRRRANEO. Bn l.s.• otras tre•, citadal!I a continuaci6n, 

ha tomado •ituaciones identificab1e• para •u pi1b1ico con el. 

fin de desarrol.l.ar SUB ideas sobre l.a diferencia de el.ases en 

l.a igl.esia y J.a famil.is. en LAS BODAS DB LATA 

LOS .ARZOBISFOS, y l.a soberanía militar en LA 

BL SECUESTRO, 

O EL BAILB DE 

llADRI GUKRA. Caracter!.stica de eataa tres, más adn que de laa 

es el. el.emento 1-ddico que conduce a aituacionea anteriorea, 

alucinante• y aurreale•. 

Bl autor de MONTE CALVO tambifn ha escrito dos textos para ci-
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ne, BPBAIN OONZALBZ e• un S'UcSn de 1argometra;le •clitado por 1a 

Univer•idad Naciona1 de Co1ombia en 1976. Obtiene un Priaer 

PrHlio l'laciona1 para 'auionee, organizado por POCINB (f'om•nto 

para e1 cine) en 1980. Bll f1, e1 autor mue•tra ccSmo •1 e ;lfrci

to captura y elimina a uno de lo• guerri11ero• 111'8 blacado• 

en au pa!e. BL KANANTXAL DE LAS PIERAS 1 publicado en 1974 1 •• 

la bietoria de un joven boxeador que, en •u lucha pcr •obre•a-

1ir, ha de enf'rentaree a eituacionee de injuaticia y Violencia. 

Bl. citado autor ademle ha ••crito obra. de teatro al alcance 

de lo• niflo•, en la• que •e explican laa leye• que rigen lo• 

conf'lictoe aocialea y •e incu1can loe va1or•• liberadore• de 

esa nueva cultura que ee~ •urgiendo coao producto de la• lu

cha• del pueblo por un futuro a la medida de au. justaa deman

das. La• •i&lll•ntea :fUeron e•cri'tas entre 1970 y 1975 (Hurta

do, 1976189) 1 BL HOMBRll QUB SB SBNTABA BN BL TABDRBTB1 LA llAJl!. 
l'OSA BLINDADA, LOS NIRos COMUNEROS, EL fi<JRB DE P.APBL, BL TRBN 

QUB DBSBll!BOOO BN BL OCBANO y LA ESPADA DE 11lADBRA. 

Po••!a 

La poeafa colembiana para niftoe, en 1a opini6n de llar!a •erc•

dea Carranza, ea muy ••casa y hoy •on poco• loa e•critore• que 

•• ocupan de 11enar e•e vac!or· uno de e1loa •• Jai.ro An!ba1 

Nifto (Carranza,1987158). 

LA ALEGRIA DE QUBRBR impreso en 1986, e• un 1ibro de poa-• 

'a1 primer amor•¡ contiena 55 textoa poftico•, •obre 'te.,.. ta

le• como, la 1legada al colegio, la primera carta, la f'ie•ta 

de cumpleaftoe, 1a c1aae de f'!•ica, 1a primera rabieta, 1a pro-
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f'e9ora anti]>itica, e1 cuaderno de Geograf'!a,etc. Jaar!a Kerce

de8 Carranza dice que e1 l.enguaj8 de 8808 poema8 ea al.agra, 1n

genio8o y di.vertido, con idgenea hecha• a trav&e de l.oe obje

tos y 4e1 l.enguaje de l.oe aeco1area entre 1o• 8 y 1oe 13 afloe; 

el. 1ibro conatituye un men instrumento para introducir al. Di

fto en •1 mundo de 1a pal.abra po&tica (Carranza,1987159). Con 

estos poemas, el. autor col.oca el. amor en au 1ugar de origena 

en •1 coraz6n de 1oe nil!.os, al. liado de 1oe ba.1onee de f'4tb01, 

1ae l.eccionea de historia y 1os barquito• de papel.. Al. tiempo 

qua rinde homenaje a 1a freecura de 1a juventud, recuerda a 

1oe adu1toa 1a maravi11a de estar enamorado. 

Narrativa 

En aate campo, motivo del! presente aatudio, ae han editado 5 

l.ibroa, a aaber1 

ZORO cuya primera edicidn ea de 1977 y 1a novena reimpreai6n 

de 1986. En 41 ae unen l.a real.idad y 1a fantaa:(a de un nifio 

da 1a sel.va 11amado Zoro. Bete personaje, en compeft:(a de un 

anciano, en un viaje 11eno de aventura.e, musca a su pueb1o que 

ha hu!do hacia un 1ugar donde se pueda -Vivir con l.ibertad y 

justicia. Con este re1ato de 67 pd.ginae y 111uch&a i1uatracio

nee, el. autor obtiene el I Premio Nacional. de Literatura In

fantil. ~ en 1977. 

PURO PUBBID. su primera edici6n data de 1977 y 1a quinta, de 

1986. Contiene 36 re1atoe que sintetizan los sueftoe, anhe1oa 

Y combatea del. pueb1o, cuyo mayor deseo ee vivir con jueticia 

Y 1ibertad. Ha •ido traducido al. portugu&a POVOADOS DE l'OVO 
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por Jul.:lo Cf•ar do Prado Le:lte, ed:ltor:lal. Pa11 e Terra, R:lo de 

Jane:Lro,l.983. (En el. tranacur•o de ••te a,n¿l.:l•:l• •e ut:ll.:lza

rin l.a• :lnic:lal.e• P.P. para referirae a l.o• rel.ato• de Puro Plle

bl.o). 

iUDA LA VIDA se ed:lta por primera vez en l.979 y ee re:lmprime en 

1982. Comprende 61. rel.atoa que abarcan l.o real., l.o fant«•t:lco, 

l.o hiat6rico de una sociedad que a9ume con actitud crítica au 

vida y l.ucha por coneeguir un cambio positivo en sus eetructu

rae.· (Se usardn l.as letras T.V. al. hacer al.uei6n a 1a• narra

c:lonea de !'oda l.a Vida). 

·DALIA Y ZAZIR. Su primera edici6n es de 1983 y l.a aeg11?1da, de 

l.986. Bn este l.ibro de 70 pilg:lnae y muchaa il.uetraciones, a 

tra~a de Zazir el. cabal.l.i1;o y de JIBl.ia l.a ranita, presenta un 

mundo l.l.eno de ternura, optimismo y ~e en l.a bel.leza de l.a hu

manidad y del. mundo. (con l.ae inicial.•• D.y z. 11e hañ referen

c:la ·al. cuento en menci6n). 

DE LAS ALAS CARACOLl: consta de 70 p«g:Lnaa, muchae de el.l.aa •on 

:ll.uetraciones. Bn 111 se relata una tierna hietoria de l.oe n:l.

aos de una famil.:la que ee l.an11an en medio de fant«Bt:lca• aven

turaa al. rescate de un objeto apreciado por el.loa. 
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III. CLASIPICACION DE SU NARRATIVA 

Tomando como baile aepectoe te6ricoa exi•tentes ee pcsibl.e ex

presar que l.o• cien rel.atoa presentados en l.oe cinco l.ibroa de 

narrativa de Niflo, a eaber, ZOBO, DE LAS ALAS CARACOLI, DALIA 

Y ZAZIR, PURO PUEBLO y IDDA LA VIDA, se pueden cl.aeificar en 

cuento, ftlbula y vifleta (ver ap1fodice I). 

Para determinar como cuentos a 80 narraciones, •e tuvieron en 

cuenta al.gunas constantes que ae mencionan a continuaci6n. Con 

el. fin de facil.itar el. aruil.isie, se exhibirhi dicha• caracte

r!stiyae en ciertos cuentos escogido• en fol'llla arbitraria. 

1, El. cuento se real.iza mediante l.a intervenci6n de un :narrador 

(Berietain,19851129). El mencionado escritor colombiano ut111-

za de preferencia, en l.a gran mayor!a de eus cuentos, el. narra

dor extradieg~tico, el. que ae caracteriza pcrque ae lilllita a 

rel.atar loe hechoe sin participar en l.oa miamos, En muy pocoe 

caeos hace ueo del narrador intradie~tico, autodiee'tico y me

tadie~tico, A peear de que este aspecto ea muy evidente, ae 

dariln algunos ejempl.oe. 

En :re1aci6n con el narrador extradie~tico, verbigracia en LA 

BODA DE ESTEBANA HIDALGO Y DE VALENTIN ALCAZAREZ (T,V.al.04), 

cuento que tiene al.gunae aimil.itudee con LUVINA de Rul.fo, por

que l.a acci6n ee deearroll.a en un pueblo deeol.ado donde a6l.o 

viven l.oa viejos, ya que l.os muchachos se han ido, La atm6a

fera que ae respira ea de "un aire quieto y callado", esto hace 

que l.oa viejos vivan e6lamente esperando el. d{a de llU muerte. 

Pero a diferencia de LUVINA, en el. cuento de este anil.isi• ae 
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hace presente e1 optimismo que caracteriza a Nifto, porque a •

ae pueb1o 11e¡¡a una mujer embarazada que 1uego da a 1uz a una 

nifta y adeda arriba un Di.flo hu&rf'ano en buaca de un anima1 f'!!P 

t'atico "un rinoceronte con a1a•"• •'• tarde, cuando 1a pareja 

crece, ae. casan y 1o• ancianos empiezan a morir con una sonrisa 

debida a1 cambio poaitivo experimentado en sua úl.timoa tiempos 

de vida, 

S61amente emplea e1 narrador intradiegltico en trea cuentoa, 

diatingu.i&ndose este, porque a 1a vez que narra, participa en 

los hecho• como personaje, testigo u obaervador. En CUENTO DE 

GUERRA (F.P.125) uno de 1os escolare• re1ata en primera perao

na de1 plura1, como teatigo dé 1os hecho• acaecidos, 1a f'orma 

en que 1oa militar•• 11evaron e1 cadlver del gu.erri1lero a 1a 

escue1a y 10 pusieron sobre 1os pupitrea, "no• quedamos f'rente 

a 1a escue1a, e1 teniente noe mird y se rio y no no• pudimoa 

•suantar de la ria•"• 

En LA PELICULA (F.P.131), un hombre narra como observador, en 

primera peraona.de1 aingul.ar, el argumento de una pe1fcu1a don

de muchos obreros ee enf'rentan con decisidn y va1or a 1oe •i1! 

tares que 1os peraiguen porque est4n rea1izando una manif'eeta

cidn. Luego aa1en del teatro con au novia y ven que loa hechos 

contemplado• en el cine, eat4n sucediendo en la rea1idad, en ~ 

ae momento, "al aa1ir de1 teatro, tomo a Eliaa de la mano, ai

ro hacia e1 f'ondo de la avenida y veo a un grupo de obrero• que 

eaperan detr'8 de una barricada con una aerenidad ••• " 

En EL l'OZO (T.V.: 73) se utiliza el narrador autodiegltico; la

te ea el personaje h&roe narrador de eu propia historia. En ea-
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te cuento, e1 protagonista re1ata su propia historia hasta 1a 

Primera parte. B1 campesino intenta -tar a1 terratelllente p~ 

ro su mayordomo 1o impidi6 hiri.lndo1o; entonces tuvo· que huir 

hacia e1 desierto, donde 111Uere desangrado, "estoy en e1 centro 

de1 desierto ••• Ro he hecho nada mAa que correr desde que en e1 

patio grande de 1a caea de 1a hacienda intentl tirar un aache

tazo a don Nicanor ••• porque ea bastante 10 que nos debe, deu

das de sangre y tierra". 

Pinal.mente, en LOS _DBSALAMlmADORES (P.P.15) ea-ti presente e1 

narrador metadieg4tico, o sea e1 que re1ata en su ca1iclad de 

Personaje de narraci6n en primer grado, una narraci6n en s•gll!l 

do grado. · Ea decir, uno de 1os in'V&8oree ubicado dentro de u

na cadena de acontecimientos, en e1 momento de 1a ejecuci6n 

de1 hacendado, toma a su cargo 1a narraci6n de otra historia, 

recor~do1e a1 ejecutado sus pa1abraa de amenaza •xPresadas 

Para •vitar la invaai6n de sus terrenos, hacho sucedido en otro 

P1ano espacio ·tempora1 y en otra si tuaci6n. 11a11! 1os quer!a ver, 

1es dije que si vo1v!an a arrancar 1aa cercas 1o iban a pa

gar muy caro. Con este gobierno no se juesa ••• Bso dijo usted 

don J:sa!as ••• ID:l.re ahora toda 1• gente que ha invadido su haci!P 

da. No se ponga de rodi11••··•"• 

2. Quiroga(19B51XXXJ:V), Cor""'zar (19761330) y Poe (1974•10) 

coinciden a1 afirmar que 1a brevedad e inten11idad son priaor

dia1es en todo verdadero cuento. La inten11idad se 1ogra a tra

v&a de 1a brevedad, ya que para e11o ea necesario que ae uti-

1icen s61o 1aa pa1abras auficientes; no deben existir re11enos, 

ideas IU. situaciones intermedias. LB brevedad radica en e1 im

perio irreversib1e y singiil.ar de1 suceso. 
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Bspecial.aente 1os cuentos de !l.UDA LA VIDA y de PURO PUEBLO re-

11a1 tan por au brevedad y por a1 desa.rro11o directo de eu trama, 

a11oe abarcan deede un pirrafo de diez 1!neae hasta cuatro p'

ginae, Bl autor no divaga, no describe eino lo e11trictamente 

necesario en funcidn de1 re1ato¡ ee en euma, un notab1e ejem

p1o de 1a econom!a verba1, su acierto eeti1!atico est4 en sa

ber elegir mejor 1ae fraeee que expresen 1a idea deseada den

tro de eu brevedad, Parece que el propd11ito de1 autor a1 cre

ar 11ue cuentol!I en poca.e pa1abra11, e• presentar en 1a mayor par

te de e11oa, un prob1ema de injusticia socia1 y hacer partici

par activamente a1 1ector por medio de eu reflexidn e interpr!, 

tacidn del mensaje, Ee as! como por ejemp1o en OODIGO PENAL 

(P,P.155), por medio de tres pirrafos, en media cuarti11a, e1 

autor cuestiona 'La Justicia' que ae ap1ica a un •subversivo' 

cuyo 111 timo deseo, antes de 11er fuei1ado, ea "que e je cu ten a1 

verdugo", expre11i6n que, dentro de1 contexto significa que 1aa 

1eyes conforme estin hechas, son e1 verdugo, pue11 son impue11tas 

por la minor!a para mantener au poder eobre 1a mayor!al por tea 

to deben eer extirpadas. 

Aaimiemo en LID (T.V.176) ae puede mirar cdmo en do• pilrrafoa 

cortos e1 escritor muestra 1a dependencia de1 gobierno co1om

biano de1 de Estados Unidos. Hay un levantamiento de "traba

jadores petroleros y de mi11ares de obreros y campeeinoe" qui~ 

nea annadoe marchan hacia 1a capita1. Bl presidente 11ama por 

te1&fono al. embajador Knox, nombre que representa al pa!11 ya 

citado; 1o mismo e1 hecho de que este pereonaje "se aecd con 

una toa1la que ten!a pintada la figura del pato Donald"¡ e1 

aefior Knox aeri quien proporcione 1e. verdadera ayuda a1 presi

dente para 11olucionar e1 problema, 
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Poaiblemente en DE LAS ALAS CARACOLI fa1la la inten11idad en al

gunoa momentoa, aobre todo cuando ae hace la descripcicSn de lo• 

cuatro hermano• Cardal•• (p.26) en forma exhauativa e inneceaa

ria de acuerdo con la historia relatada; lo miamo en la bdaque

da inicial de la mu!'ieca de oro en caea de los nif\oa (p.27) 1 el 

lector desea que se termine pronto eaa deacripci6n extensa de 

lUBBrea y objetos eacudr:ifiadoa. Con eata excepci6n, todoa aua 

cuentoa se caracterizan por el predominio de la brevedad e in

tensidad. 

3. Lui.s Leal (1971:10), Mieke Bal (1979:39), Arturo Ariaa (19871 

53) y llorgea (197119) explican que en el cuento ee desarrolla 

una aituaci6n '1nica, que ae caracteriza por el conflicto entre 

el peraonaje(s) y el medio f!sico o aocial, entre el protagoni~ 

ta y otros personajee, o en el alma del personaje. 

Los conflictos central•• de los cuentoa de l'li.fl.o ae baaan en el · 

aspecto aocial, como se verá mi1a adelante~ Para esto, casi 

siempre aigue una conetante ae.rrativa, a trav&a del conglomera

do o del individuo explotado que vence al explotador. En ros 
DBSALAlllBRADORES (P.P.:5) se expone el problema de la invaei6n 

de tierras por los campesino• despose!dos, qui.enea, a peaar de 

las amenazas del propietario y de la intervencicSn del ej&rcito, 

luchan basta lograr su objetivo. Aqu!, a diferencia de LOS IN

QUILINOS DE LA IRA, obra de teatro ya comentada, los campesino• 

aalen triun:fadores ein derramamieato de sangre de 1011 invaao2'9a. 

BL CLOWN(P,P.145) muestra la :forma inteligente en que el paya

ao ocasiona la muerte del tirano, lo hace morir de riaa, por

que aqufl lanz6 au caballo sobre un mufieco que hablaba, soate-
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nido por e1 hijo de1 paya•o y de•trozd a1 11.iflo •n forma inhuma

na. En DETRAS DEL VIIIRXO (T.V.155), e1 duefto de un al.macln en 

w:i pueb1o, ee niega a vender una cami•a a1 gamonal. exp1otador; 

'•te en venganza mata a 1a eapo•a de1 primero, como consecuen

cia, e1 gamona1 ea asesinado tambiln. 

Le. aituacidn inicia1 •e transfol'lll& en 1a gran mayor!a de 1os 

CUentoe de Nifto, 1os que inicialmente •on oprimidos, exp1otadoe, 

encarce1ado•, a1 fina1izar vencen a su adversario de cua1quiar 

lll&nera. Bn DALIA Y ZAZIR, a1 caba11ito Zazir qua eiempre e• 

U1trajado por sua •emejantee, a1 fina1 •• admirado y re•peta-

do porque descubren que ea e1 mis •abio y poderoso de toda 1a 

mana~a (D.y z., 1983•96). 

En DE LAS CRONICAS DEL DESIERTO (P.P. 11) e1 obe•o su1 tin tra

ta inhumanamente a 1o• pobres ••c1aVDs, hasta que en un viaje 

por e1 desierto candente "e1 grupo de e•c1avos se •a1 v6, prote

gido por 1a enorme y fresca sombra de1 cuerpo de1 su1tin dego-

11ado". DE LAS CRONICAS DE LA CrtJDAD (P.P.141) mueetra 1a ma

nera como "E1 Sefior Presidente", un d!a que estaba e•trenando 

zapatoe de charo1, en cump11m1ento de 1a promesa hecha en su 

campafta e1ectora1, ae paeeaba por e1 mercado, de repente, cuan

do 1e arrebataron au reloj de oro, gritd que atraparan a1 la

drdn, "1a muchedumbre ee aba1anzd contra el 1adrdn. su guar

dia pereonal •dlo pudo reacatar un par de ensangrentado• zapa

to• de charol". As!, e1 autor manifiesta que el pueb1o es con

ciente de 1a c1aae de mandatario que lo gobierna. 

En loe cinco 1ibros de1 preaente an41ie1• •e puede ob•ervar que 

•u autor hace de 1a• co••• cotidianae un mundo de ficci6n, 
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aiendo lata l.a tarea de un buen eacritor. 

4. Arturo Ariaa (1987153) aoatiene qua al. eepacio tiene una 

funci6n aimb<Sl.ica el.ave para l.a interpretaci6n de lo "que quie

re decir el texto". Esta caracter!stica no siempre ae observa 

en l.oe cuento a de otros eacri torea pero a! en 1a gran mayor!a 

de l.oa del. autor en eatudio porque 1a justicia ae l.l.eva a cabo 

finalmente en el. 1ugar donde ee comete l.a injusticia. Por ejem

pl.o en LA SED (T.V.123), el. gobernador sediento entra al.a casa 

de una pobre mujer campesina y abusando de su autoridad l.a obl!. 

ga a que l.e venda algdn líquido, ell.a ae niega. Entonce• con 

osadía, ll. toma una botel.l.a que esti a l!! vi.eta y le ordena 

que l.e proporcione un vaso, lo ll.ena, bebe un trago y eiente 

el eabor amargo. En eee momento escucha a l.a mujer dicilndole, 

"le dije que no era para la venta, es el -neno que uaamoa pa

ra matar a los ratones que se comen el aaíz". Bn casa de la 

campeeina manda ell.a y no la autoridad por muy fuerte que la
ta sea. 

Bl. eer humano tiene derecho a la libertad, ei l.a pierde injus

tamente, ae re bel.a y trata de recuperarl.a de cualquier fo:naa. 

Bata trama ae desarrol.la en LA MARIPOSA BLINDADA (P.P.167) don

de el. protagonista, acusado de ser aubveraivo, es encarcelado¡ 

luego util.izando su ingenio ae fusa de l.a c4rcel., aitio deni

srante para un aer humano. CUENTO DE GUBRRA (P.P.125) ae l.l.e

va a cabo en la eacuel.a, como un aitio esencial. en la vida del 

hombre, porque ei la educaci6n cumple con aus primordial•• 1'un

cionee, debe orientarae a deaarrol.lar la conciencia de loe ni

floa, au capacidad de penear, razonar y de resolver aue probl.e-

maa. 
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5. SegW¡ Cort4zar (196218) y Cl•ar Leante (1970154) la eigni

:ticaci.Sn de un cuento aglutina una realidad de vaeta que l.a 

de •u propia anlcdota. · Esta ceracter!atica aobreaa1e en loa 

cuento• de Mifio, ae V• determinada en cierta medida por algo 

que eet4 fuera del tema en ai, por algo que eeti antes y dea

pu&a del tema, Lo que e•t' antes es e1 eacritor, con •u car

ga de valore• humanos y 1iterarioe, con au voluntad de hacer 

una obra que tenga sentido, Lo que eet4 deepula, es e1 trata

miento literario del tema, la forma en que Nifto frente a eu 

tema, 1o ataca y aitda verbal.mente y eeti1!eticamente, lo e•

tructura en forma de cuento y lo proyecta en d1 timo tlrmino 

hacia algo que excede el mismo cuento. 

Se puede mostrar 1a significaci.Sn por ejemp1o en ACERTJ:JO 

(P.P.123), cuya an4cdota trata acerca de la captura del aee•or 

norteamericano en un pa!e de Amlrica Latina, llevada a cabo por 

lo• campesinos. Estos le dan la opci.Sn de 1ibertad eiempre y 

cuando sea capaz de armar la figura de un torturador, que e:Lm

boliza al imperia1ieta de1 norte, con 1ae piezas que se encuen

tran dispersas en un aal.Sn grande, El asesor a6lo logra orga

nizar el cuerpo, llllUÜ:teetando a au. captoree que no encuentra 

la cabeza. Uno de elloa, con un machete en eue manoe, le 

"c6mo aer~ de distraído, si la lleva sobre sus hombros", 

dice, 

El.lo 

aignifica que la cabeza de 1os paiee• latinoamericano• es Es

tado• Unidoe, por eeo debe el.illlinarae ya que es negativa como 

un torturador. El pueblo unido logra su objetivo. 

Bn MBLOGRAPl:A(P.P.51) se narra la captura de un pianista que 

interpreta una me1od:Ca rewlucionaria. Loe policías lo lleVBJ1 

al cuarto de torturas y le cortan eus mano e. El mW.ico "do l.o-
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roaamente aeti6 •U8 manea destrozadaa •n aua bolsillos, mir4 a 

loa verdugos y avanz6 ailbando por el desolado corredor". As)Hl 

to basad0 en la realidad, la cual. muestra la peraecucidn de que 

aon víctimaa loa artistas comprometido•, quienea, 

torturados, 1uchan con eatoiciamo hasta el final, 

a pesar de aer 

El mdaico 

•a el aímbolo de loa artiatas, quiene• a peaar de aufrir caati

goa fíaicoa, aiguen combatiendo con aua ideas por medio del ar

te, 

Uno de loa cuentos mejor logrado• •a EL PARQUE (T.V.136), donde 

Cada palabra est4 llena de profundo significado al presentar 

la organizacidn y dominio de 1oe Batados Unidoa aobre Latinoa

m&rica, y la esperanza de que el pueblo unido enfrente y extir

pe dicho problema, Algunas de las palabras mis representati

vas aon 1.ae aiguientees su título "El parque" aimboliza loe pa!, 

sea iberoamericanos or8BJlizados de acuerdo con el c4lcu1o de 1oa 

norteamericanos; "J'antl!lsilandia" es Estados Unidoe; "Latinoame

ricalandia" ea Latinoam&rica dirig.l.da por aqu&l paía; "al ae

ftor presidente, en la lujosa tarima adornada con los cl,eicoa 

colores blanco, azul y rojo" es la bandera de BE,UU; "obserw 

a sus acompaflantea lo mejor del mundo de las finanzas, de la 

PDlÍtica, del gobierno y del espect,cu1o"; aegdn el. autor, loa 

eatadounideneee ae creen lo mejor en todo, En el parque ae en

contraba "haeta un uniforme de general que todos podÍan ver sin 

pagar nada extra, en sus aeaionea de tortura en una cilrcel que 

ocupaba varios' acree de terreno"; ae refiere a loe dictadores 

que existen y han existido en Am&rica Latina. 

6, Otro elemento muy importante que aobreaalle en loa cuentos 

del autor de ZORO, ea el aeffal.ado por Poe (1974124) y Cort,zar 
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(19781331), o •ea el hecho de lograr un •olo efecto,general

mente a travf• de la alegoría. B•to 111 t:Lao expre•ado en pal• 
braa de Oliver Beboul, "•l sentido real eati detn[• del apa

rente" (Beboul,19861223), ea esencial tenerlo en cuenta an la 

narrativa de eete estudio. El efecto •e halla un:Ldo a la b,¡:• 

vedad e intensidad, para ello deben suceder incidente• de tal 

forma que no haya una •ola palabra que no •e ap1ique al de•!,g 

nio de producirlo; aa! se obtiene el losro cabal de la forma. 

Si el efecto alcanza •u ob;leti"VV·; puede producir en el lector, 

por ejemplo placer eat4tico, conmover, convencer, inqu:Letar, 

etc. Una gran parte de loa cuento• de ll'ifto, ademis de lograr 

el placer estltico, esttln encaainado• a cue•tionar y a hacer 

reflexionar al lector. 

LA DdAGEN (P.P.sl9) ejemplifica claramente lo que•• acaba de 

expresar, En do• corto• p&rrafoa al autor expone la sieu:Len

te trama. El tirano, al mirar loa cuadrva del artista, compre!!. 

de que eaaa inutgenea pueden "soliv:Lantar a obreros y campesi

nos", por es10 ordena a su policía eecreta que lo eliminen • .Sl 

artista ea informado oportunamente por un obrero, entonces, en 

la pared de su casa pinta muchas puertas y ventanas, as! BUB 

asesinos no aabra!n cwll e• la verdadera puerta. Bl aentido 

real e• el hecho de que el arte ea un medio eficaz de concien

tizaci6n, a travl• de 1a pintura •e pueden transmitir mensajes 

a la• clases explotadas. El artista, con •u inteligencia, pu~ 

de evadir a sus enemigos • 

. Excepto ZORO, DE LAS ALAS CABACOLI Y DALIA Y ZAZ:IB que !Ion cue!!. 

toa 1argoa, con varia• iluetracionee, loa demi(.; son corto•, de~ 

de un pilrrafo de 15 ~e&l!I hasta cuatro p(ginBl!I; 01in embargo, 
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en todos se pueden notar las caracterfsticaa ya explicadaa. 

P4bu1a 

Para hacer laa aeie f4bul.aa eacritas en proas, en tres de ellas 

ei autor toma eleaentos de otras exietentea, lo cual ae expli

cará en el capítulo de la intertextualidad, A diferencia de 

1a f4bul.a tradicional, en 1a que generalmente 1s aoraleja est« 

explícita al final, en latas se manifiesta impl!citaaenta, y 

•• el 1ector quien debe interpreter1a y deducir la conc1usi6n 
correspondiente. 

En dos de ellas, PABULA(P.P.19) y P.Al!ULA (T.V.179), ea alga

to el centro de ataque, que alesdricamente representa al. tira

no, por tanto debe aer deatru!do. En 1a primera, loa ratone• 

acosados acuden a 1a ayuda de 1a aerp1ente cascabel, lata atra

• al fe11no con au cr6ta1o y aa! 1ogra el objetivo propuesto, 

eu ejecuci6n. En la segunda, el gato Pepe Ortiga que ea un 

"dictador ambicioso y cruel", ha llenado e1 púa de "cada1aoa 

y calabozos", 1o que motiva que un ratoncito campesino "orga

nice 1evantamientos contra au gobierno". Pepe Ortiga decide 

exte:rainar al aubversivo, para el1o emprende con aus adbditoa 

1a anhe1ada pereecuci6n. Pero el ratoncito muy astuto ha pe

dido la colaboraci6n de mucho• canea feroces, de tal forma que 

ai 1lesar ei tirano gato con aus acompaflantea, ae produce un 

enfrentamiento, saliendo victorioaoa el rat6n y loe perroa. 

Como puede observarse, en ambas 1'4bul.as aobresa1e el objetivo 

didáctico, mediante e1 cual ae critica al tirano y ae muestra 

c6mo ae puede exterminarlo, por aedio del ill8"niO de 1as vfc-
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timas de la opreei6n. 

En LA CASA DE ORO(T.V.118) se expone un suceso acaecido a la 

tortuga. Beta era uno de los anima1ee m'e veloces de la tie

rra, cuando au cuerpo eataba deanudo. Pero un d!a decidi6 

construir un palacio y lo hizo 1""1ine por l&mina con loa mejo

res materiales. Al principio entraba y aal!a cuando quería, 

pero poco a poco la casa la fue sujetando hasta "hacerla pri

sionera para eiempre 11 • su moraleja sirve para criticar a las 

personas que tienen m~cha ambici6n por los bienes materiales, 

•in claree cuenta de la a1ienaci6n a que ee eometen libremente. 

La FIERA (T.V.114) hecha con base en el diálogo, es una clara 

muestra de la ideolog!a del autor. En ella ae preaenta la for

ma despiadada como el perro pastor mantiene l.a di•ciplina en 

Un rebafio de ovejas a su cargo. Cierto día aparece muert.¡> &n 

forma violenta, descubriendo el duefto que la asesina ha sido 

una joven oveja. 

pueblo oprimido 

haciendo uao de 

El perro simb01iza al opresor; el rebafto, al 

que se cansa de tanta injusticia y ee rebela 

toda su energ!a y coraje acumulados. 

El aentido rea1 expresado a travls del aparente eet' muy bien 

logrado en ARMAS BLANCAS (T.V.154) donde se manifieeta gran PB.!: 

te del pensamiento ideo16gico de eu autor. El significado apa

rente ea el siguiente. La bandada de lae avea de agua, 19 en 

tota1, eon convocadas por papt pato y mam' pata cuando observan 

que la• aguae de1 rio se están muriendo a causa de la contami

naci6n, debido a 1oe residuos ponzoftosos. "Loe hombre• obser

varon el ~e1o de un cuchillo coloeal en forma de cufta, diri

giree hacia el norte". El significado rea1 ee como eigue. Lae 

• 
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19 clas•• de av•• de agu.a aon lo• 19 paí•es latinoamericano•; 

•l gran rio puede •er el rio Bravo que eati en 1ímite• entre 

Mlxico y EE.UU.; la contaminaci.Sn y reaiduo• ponzoi'loso•, podrÍa 

referirae a la injerencia del paía del norte en lo• paíaea 1&

tinoamericano•; el vuelo del cuclrl.llo colo•al en forma de cui'la, 

repreaenta a los latinoamericano• armado• y unido•; y "el nor

te" •• Batadoe Unido•. 

t. f'bula ALAS ee explicará en e1 capítulo IV. Aun cuando e1 

aspecto di4'ctico est« presente en varios de BUB cuento•, ••toa 

•• diferencian de aquel1&B porque eu significado •• ~. amp1io 

Y porque lo• protagoni•ta• de laa :r4bulas son animalea, por el 

contrario, en 1os cuentos son seres humanos que luchan con•"ta!!, 

temente por mejores condiciones de vida. 

Vii'leta 

La &poca d·e eu aparici6n ee remonta a 1425. Este tlrmino que 

ee deriva del franela "vignette", en eu inicio ee refiere dnic~ 

mente a un dibujo pequei'lo que ee coloca como adorno al princi

pio y fin de un libro o capítulo (Enciclopedia Univereal IlUB

trada, 19791190). Debe su nombre a 1os anti¡¡uoa grabados de 

adorno que representaban hojas y rac1mo11 de vii'I••· Con el ti•!!!. 

Po, se extiende eu significado a todo aaunto, dibujo o tema JIUZ'!. 

mente ornamenta1(L6pez,19811211). Bn el •iglo XIX se da e1 no!!. 

bre de "vignettea" o de "eketeohea", a narraciones cortas, 1&11 

que toman deepula el nombre de "•tory" (Dictionary of World 14-
terature, 19581525 y 615). Ahora se aplica, adem!a de BU •isn!. 

fioado inicial, a una 1igera de•cripci.Sn literaria, Un esbozo 
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o un dra111& corto, cuyo• principal.ea rasgos di.atintivoa •on, 

precisi6n en l.a expresidn, del.icadeza de 1aa emociones, •in 

profundidad y sin deaarrol.1o argumental.( Shaw, 19721396). La 

vi.fleta augiere una bre'Vl! illlpresi6n de una eacena, car,cter 

o ai tuaci6n. 

Loa aspecto• que ae acaban de anotar, pueden observaras por 

ejempl.o, en l.oa rel.atoa o descripcionea sin t!tu1o interca

l.ados en J.oe cuentos de Heaingway en THE BSSBNTIAL(l.964179, 

283,287,293.,300,309,etc.), por l.o que ae podr!an denominar 

como viñetas. Bste ha sido uno de l.os autorea favoritos de 

Niño¡ por tanto es :f'actibl.e pensar en au in:f'l.uencia en este 

Cp,mpo de la Literatura. 

De acuerdo con l.o ¡ra aeñal.ado, en l.a narrativa de1 autor d• 

ZORO, ae encuentran catorce v.l.fletae, 1aa que abe.rcan desde un 

púra:to de tres lineas COlllO RBVOWCION y LA VENGANZA, hasta 

una pilgina, verbigracia, EL HALLADOR y EL :INVENTOR DEL OORA

ZON. 

Exceptuando RBVOLUC:XON(T.V.sl.3) y LA VBNGANZA(T.V.140) que en 

forma de esbozo, contin'5an la 1!nea tem4tica social. expuesta 

en sue obras de teatro, y como •• 'Vllri en 1os cuentoa en el. 

capítulo IV, el. re•'to sugiere te11&11 y aituacion•• en torno a1 

amor, a la :tanta.a!• infantil. y a 1a ao1edad. 

En 1as catorce viñetas predominan 1a descripci6n sobre 1a na

rraci6n; ademis •• diatinguen por au preciaidn en lo que ex

preaan. Bl autor empl.ea sustantivos, adjetivos y verboe ade

cu.adoe plU"S augerir la eacena correepondiente. Con el. :f'in de 

corroborar 1o expreeado, ae presentan l.oa aiguientea eje111p1os. 
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-Resalta la deacripci6n y la deliO-adeza de las emociones en AL
QUYMIA(T.V.141), expuesta en un p4rrafo de siete l!neae donde 

ae describe, en forma metaf6rica, la manera de hacer una roaa1 

l. "ee toma un poco de carne de aol"; 2. "el brillo de la nil'la 

del ojo del tigre";J."el vaivln de una muchacha coatefla camiftll!l 

do; 4. "el aire que envuelve al co1ibr! reciln nacido"¡ 5. "la 

sangre virgen y rumorosa de un toro de lidia"; 6. "un poco de 

Vino rojo"; 7."el ca1or de una ia1a del mar de 1as Antil1aa"; 

8. "se mezcla todo mientras ae baila y se canta y aale 1a roa•"• 

Lo anterior, en su respectivo orden, aignifica1 1. la 1uz aolar 

como un alimento necesario¡ 2. el esp1endor e impacto; 3. la 

aenaualidad; 4.la ternura; 5. el color rojo como símbolo de a

mor y sensualidad; 6. la exquiaitez y el calor; 7. el 1\J.erte 

calor; 8. la alegr!a. Bn aeta corta deacripci6n ae puede notar 

la preaencia de cinco aenaacionea diferentes, con predominio 

de la imagen viaual, todo lo cual airve para intensificar el sig

nificado aimbdlico de l• roaa. 

ADAMAR (T.V.:95) es un ejemplo del 1enguaje pl'8tico utilizado 

por el autor de PUBO .PUBBLO en varios de au. relatoa, a travla_ 

del cwü hace vivir la aituacicSn imaginariamente al lector. En 

forma coneiaa exhibe e1 momento en que la yeg(la se enamora de 

un caballito de mar, de ah! au t:!tulo que significa cortejar, 

plantear. La yegua galopa feliz "con las crines huracana

das por el viento del mar"• Sua caacos levantan "oleadas 

de arena de oro", el color amarillo de la arena ae debe al 

reflejo del sol, "Y la eapuma eatallaba a lo largo de la Pl!!. 

ya", ea un d!a esplendoroso~ hay viento y muchas olaa. cu.ando 

aobre una ola, la yegua ve al caballito de mar, ae queda inmcS-
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vil., "con eua o joe inundados de agua", l.a mirada ae torna re-

1uciente por una emoci6n agradabl.e. De eata manera, el. eacri

'tor expone un aentimiento hermoeo que exiate no a61o en •1 ••r 

hWlllLDo aino tambi&n en 1os animal.ea, tema que deearro11a en a1-

gunoa de aua cuentoa. 

Bn AUSENCIA(T.V.1103) el. autor deecribe 1o que aiente un hom

bre ante 1a aeparaci6n de su amada, a11:! 1ogra conjugar el. P%"2. 

fundo aentimiento humano con 1a tempestad que cubre a 1a natu

ral.eza en eae momento. Para e1l.o emp1ea im4genes que manifie~ 

tan 1a del.icadeza de 1a emoci6n, "en eapiral.es ae abati6 1a to~ 

menta de fi1oe purpl1reos ••• era tu imagen de mujer auaente que 

••taba haciendo estragos en mi coraz6n"; excepto una expresi6n 

que deaentona con 1as otrae, "el dol.or como gal.l.ina con patas 

de cuchil.l.o empez6 a escarbar en el. l.atido". Tal.vez l.o podría 

haber hecho con el. miamo sentido de dol.or, pero con pa1abrae 

acordes con el. rea'to. 

La narraci6n no 116l.amente ae aubordina a 1a descrpci6n eino 

tambi&n al. clil!tl.ogo cuando da l.a impree16n de un drama corto o 

de una escena, como es el. caso de BL HALLADOR( T. v.182), BL IN

VENTOR DBL OORAZON (T.V.196) y BL BANQUBTE(T.V.194). La pri

mera •• un diilo,go entre dos viejo• que ae ven deapu4e de cin

cuenta al'los y l.a eecena sugiere al.gdn percance acaecido con 

una anna de fuego hace mucho tiempo, "-eso 11ucedi6 hace cin

cuenta afies. -cargo una pietol.a y un rev6l.ver". Sucede en el. 

cafetín de un puebl.o de l.a costa, y refl.eja l.a monoton:!a de 1a 

vids en 1a vejez. 

Bn 1a segunda, intervienen dos hombres, uno esti pr6ximo a mo-
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rir y el. otro l.o acompafla; 11u corto diil.ogo hace re:f'erencia a 

l.aa hazal'laa de amor del. moribundo, cuyo •ecreto •• conocido 

Por 11u acompaflante, "twl hazaffa11 aeriln recordad&ll aiempre por

que tuviate tanta auerte que nunca fueron de•cubiert ..... ". En 

BL BANQUETE 1011 protagonieta• son doa, un hombre rico y expl~ 

tador, aeglln augieren l.aa palabras de au interlocutor, "a pe

•ar de todo el. odio que le tengo, de .toda la •angre que no• 

debe ••• coma •in asco que viene de parte pobre pero limpia", 

el otro ea un hombre pobre, 

Vari .. de •ua vifieta• augieren un confl.icto acaecido, tal ea 

•1 caso de RBVOLUOION(T.V.113), donde la conciai4n e•t' pre•en

te a travtfa de l.a •intfcdoque "l.a mano cal.lo••" que aimbol.iza 

al. obrero, al. oprimido que •e rebela contra au opreaor lanzan

do piedras al gran ventanal de cristal.; en eae momento, "•1 

rey •upo que todo hab:Ca empezado a eer irreal". La situaci6n 

ea el. confl.icto de •J.oa de abajo• quienes deciden actuar ante 

tanta injusticia. De igual modo en LA VENGANZA(T.V.140), el. 

tirano invent6 tantas formas de esclavitud, que final.mente tu

vo l.a deegracia "de aer ejecutado con una llave de lucha li

bra"¡ la l.lave eimbol.iza la unidn de l.os obreroa que combatan 

por una cauea jU11ta, comlbl para todoa. 

En ninguna de eus vilietae hay desarrollo argumental ni profun

didad, sdl.amente se presenta un aepecto, un esbozo de al.go; e~ 

to airve al lector para poner en jueeo su fantasía e interpre

tar el. aentido. iDe manera eenci11a expone el B.lllOr de una hu

milde pareja de campesinos que ae encuentran eeparadoa por cue~ 

tionea de trabajo, En :f'orme 1nterca1ada y a trawe de l.a enu

meracidn, va diciendo qutf objetos o situaciones l.levan a cada 
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uno a pensar en au oompaflero al miamo tiempo. Por ejemplo, 

"•1 Viento que nacfa en las montlll'lae lleg6 arrastrando au vea

tido aonoro y cortante" y pans6 en· ella; la mujer que e11taba 

en el pueblo distante pe:rmanecfa en una vantana viendo c6mo 

a lo le jos "el v.1.ento negro bailaba bajo el aon de una maraca 

celeete ••• y penad en fl". Praaea como. lsta sugieren que la 

••cena ae lleva a cabo en una noche de luna, ambiente propi

cio para el recuerdo de bellos pensamientoa. No hay deaarro

llo de acciones, todo ee queda en la deecripci6n de paiaajea 

y de peneamientoa. 

MBNSAJBRA(T.V,159) en edlo cuatro lfneas sugiere la aoledad y 

angustia de un n4u:frago, pero no menciona a ningWi ser humano 

ni animal; lo hace por medio de un objeto, una botella que ha 

aido arrojada a la playa por el mar. Algo abetracto lo presen

ta como concreto para dar m'• aentido a la doloroaa aituac16n 

expueata, ea ae! como al deataparae la botella "aalieron la 

anguetia y la soledad, la 11nica aei'íal del mensaje desapareci

do", Como puede notarae no ae profundiza en nada. Tal pare

ce que eua viffeta• tienen como :fin preeentar alguno• poco• e
lemento• para que el lector, con base en ello• y en la reali

dad, desarrolle au ficci6n, 

Por las ·razones expuestas en el tranacurao de eate capítulo, 

se puede in:ferir que loa cinco libros de narrativa de este 

trabajo, ee pueden claai:ficar en ochenta cuentos, eeis fibu

laa y catorce vii'ietaa. 
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IV. CARACTKRISTICAS DE SU NARRATIVA 

En este cap!tu1o •e· explicarin alguno• ra•go• di•tintivo• de 

la narrativa de Nifto. Para ello, •• cla•ificar'-n en Teaitica• 

y Recuraivae (e•te dl.timo t'rmino ae utiliza con la acepci6n 

de recur•o, acorde con una de •ua definicione• encontrada• en 

•l Diccionario de Twrminología Linf5{lf•tica Actual,Bd.Gredo•, 

1962). Se hace dicha cl .. i~icaci6n porque predomina la te~

:tica •ocial y en alguno• ca•o• la ~antútica. A trav'• de ta

l•• temaa, la ideología del autor •• patentiza, al tomar ••te, 

partido por deterainmdo grupo aecial. 7iA&lmente, con el ob

jeto de hacer una cr!tica •ocial y de ridiculizar a vario• per

•onaj•• que conatituyen •u blanco favorito, el ••critor utili

za como recurmo• la iron!a, el humor y la fantaa!a. 

hiú:tica Social 

Lm• vivenciaa de Nifto, au •enaibilidad art!•tica y humana y el 

medio que lo rcdea, aon elemento• que ayudan a nutrir •u ima

gineci6n. Bato hace que •e remita constantemente a lo• pro

bleaaa del mundo. El contenido de •ue relato• gira, entonce•, 

•n torno a conflicto• •ocial•• que aflieen eapecialmente al 

pueblo latinoamericano, entre otro•, el campe•ino de•po•e!do 

que lucha por un pedazo de tierra, el ••tado de IU.11eria en que 

viven la• ma•ae urbana•, la lucha contra la tiranía, la perme

cuci6n de militar•• a obreros, campe•ino• y guerrilleroa, el 

imperiali•mo yanqui, etc. El autor de PURO PUEBLO reproduca 

mucho• a•pectoa de la realidad¡ mo•trarla e11 denunciarla, ea 

incitar al lector a tomar partido. 
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La tdni.ca genera1 de aua na.rracionea •• da crítica aoc1a1, d• 

••ta forma, cont1n1'.e. •u 1!nea tem4t1ca comentada en a1 teatro, 

con 1a diferencia de que en au narrativa, debido a que aus cuee. 

toa, f4bu1a• y vifteta• aon cortoe, no •e deaario11a da manera 

axteJU1a como en BUS piezaa teatra1••• pero por 1a forma de e•

cribir aus narracionea, hace que e1 1ector ae interaae y parti

cipe activamente a1 interpretar au contenido. 

Una de 1ae conatantee tem4ticaa en BU teatro y narrativa •• au 

lllanifaatacidn contra toda injusticia. Para a11o, uti1iza gene

ra1mente peraonajea •in nombre propio, ya aea individua1 o 

en grupo. Eatoa acwrea, que aon e1 aoporte narrativo da 1a 

accidn, deaempeftan do• accione• bllsicaaaoprimir y •er oprimi

doa. En forma g1oba1, ae puede eatab1ecer e1 aiguiente aiate

ma de opoaicionea, teni.endo en cuenta a 1oe peraonaje• que ae 

•numeran a continuacidn, como fi,gurae centra1e• de 1o• re1atoa. 

Sietema de opoeicionee 

terrateniente --
e jfrci to ------ ___ _ 
gobernador _ 

ariatocracia- ---- --- --

mi1itare• 

ao1dadoe -
in11itarae 

-- ---------------PUeb1o 

obrero• 

- -- ---~erri11eroa 



preaidente ~======-----------~obreroa 
~~-=-----==:::::::::::-------- guerrillero• 

------pueblo. 

&mO----------------------'••Clavo 

tirano-., .. ___ . artiata.a 
~-- eeclavoa 

-----=::::::-~ ------ pueb1o 
·-·-----=-----obreros 

~ampesinoa 

eetadounidenae~""''=====::::=::::==::=:=:::::=:=::=:==:=~breroa 
latinoamericano• 
c11111peeinoa 
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De la anterior tabla y como se veri en loe ejemplo• de eata 

capítulo, ae puede colegir que el conflicto en aua narracionea 

•e eatructura alradedor de la ant!teaia oprimido/opreaor. Loa 

cauaantea de la diviaidn marcada de l .. claeee aocialea ailD

bolizan a loe peraonaje• que a trav&a de la historia ae han 

caracterizado por llevar a cabo la dominaci6n, tales como el 

tirano, el ariet6crata, el imperialista, etc, Por el contra

rio, aua contrincante• aon loe miamos aeree hwnanoa que aiem

pre han aido v.!cti.,.. de la explota.cidn, como el ••clavo, el 

obrero, el campesino y el pueblo en general; de tal ~orma que 

loa peraonajea no aon aultifac&ticoa, no entran en contradic

cidn con elloe miamos, porque la eatructura de laa narracionea 

no lo permite y ademú porque el autor toma partido por loa 

oprimidos. 

CU&ildo el personaje tiene nombre propio, frecuentemente ee !!.6-
nificati vo, con el fin de aefialar y ridiculizar al -opreaor. Por 
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ejemplo en PAC~1'Ull (P.P.133) el protagoni•ta e• Jimmy Carter, 

al nombrarlo dentro del contexto, remite al lector a recordar 

al pre•idente colombiano que gobernd en eea mi..,. •poca, y 

muestra la gran dependencia de au gobierno del de Estadoa Uni

do•. De igual forma, en SIEMBRA Y COSECHA (T.V. 184) cita a un 

norteamericano, "el embajador ltelly" y sugiere un hecho hietcS

rico, la maeacre de l~e bananeras, tema deaarrollado en au o
bra teatral EL SOL SUBTERRANEO • 

Tarziln en LA ULTIMA AVENTORA (T.V. :38), ea un· pereonaje creado 

por un norteamericano, y en la ficcicSn del autor de ll!ONTB CAL

VO ea aniquilado por loa negroa de Africa, como resultado de 

tanta explotacidn y mal trato. La ambicidn deamedida de lo• 

eatadouniden11ea ee identifica a travla de "ll!iater Bob Pord" 

en LA PIEBBB DEL ORO, porque dicho peraonaje con au codicia i

limitada, en lugar de hallar huevoa de oro en au gallina dego

llada, encontrd huevoa de pdlvora que estallaron en el momen

to de abrir el vientre del animal y lo deetro-zaron de manera 

fulminante; eato significa el deseo del narrador de acabar con 

la avidez creciente de lo• imperialiatae cauaantea de la pobre

za de loa pafaea aubdeaarrolladoa. 

Para ridiculizar al dictador que ama 11111cho loa perro• y muere 

al contemplar una conmovedora escena de canea, en PERRO DE PUN

TA Y VUELTA (T.V.131) el autor emplea al protagonista denomina

do "Eccehomo Coral", nombre que significa una pereona de laa

timoao aapecto, y Coral, por aaociacidn, ya que muere de un 

infarto al coraz6n. 

El personaje literario, ya •ea el obrero, campesino, esclavo, 
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etc., e" un :lndi-ri.duo y a 1a ver. •• aociedad; e11 :frapento dil1 

p1ural. •:l.n de ;lar por ""º de Ber :lne1uctab1emente aingul.ar. Ca.. 

a:l Biempre 10., pereona;le11 son introducido" de :Lnmed:lato en eWI 

texto• narrativo.,, con e1 :tin de men:L:te11tar e1 prob1e- y de 

cent2ar 1a atenci4n de1 1ector, excepto en BL DESAYUNO(P.P.113) 

y en CHASQIT.( NOC~O(P.P.165) donde Bd1o hasta e1 dl.t:lmo pi

rrafo e1 1ector •• entera que ee trata de1 Papa, en e1 prime

ro, y de San Jorge, en e1 segundo. Pero esta es una mena 

f'orma de presentar 1a h:letor:La, porque en toda 1a expoeici4n 

eecr:lbe una antfcdota aparentemen'te 'tr:lna1, aunque :t:Lna1mente 

1a paraona que 1••, ee da cuen'ta de que ae ba hecho una :tu.el'

'te crí'tica a 1a re1ig:l&n ca't41ica. 

La hietor:la :ln:lcia1 de BWI cuentos se 'trane:to:rma, ;va sea con 

1a muer'te de1 exp1o'tador , o :ln-ri.rt:lendo 1aa :func:lonee de 1011 

peraonajee, e1 opreeor pasa a aer opr:lmido y -ri.ceverea. La 

t~ no ae deearro11a a 'travfa de una ea'truc"tura narra't:lva coa

p1eja, 1o que produce con :trecuencia eequemat:lemo. Ba'ta •:l

tu.acicSn se aupera en ZORO y en DE LAS ALAS CARACOL! porque 

aon cuentos 1argoe, donde a:ln 'l;raaceader un esquema fundado en 

opoaicionee a:lmp1e.,, consigue crear densidad eico1cSgica y dra

Ú'tica en 1oe peraonajea, Bn aa'to• do• cuen'toe ae preeanta 

1a vida como una constante 1ucha, con eue prob1a_. y d:l:ticu1-

tadea que eua protagon:lstae 1ogran eo1ucionar, gracias a su 

pereeveranc:la, ingenio y ayuda de o'troa aeree. Da 1aa eitua

cionea que se exponen, a1gunaa eon benl:f:lcaa para e1 htfroe 

porque 1e ayudan a 1ograr su obje'tivo. Otras, 1e 'traen pro

b1emaa que di:ticu1'tan 1a rea1ir.acicSn de su aeta. 

B1 protagon:leta Zoro sabe que hay injue't:lcia en 1a ee1_, pe-
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ro est4 eegl.U"O de que exieten l.aa posibilic!adee de f'elicidad. 

Coll!l'tantemenw recuerda a sus padree '8 a au pueblo quien•• bus

can un luear donde puedan vi.vir en pa111, pues han sido desalo

jados de su tierra natal. A pesar de eso,nunca han perdido la 

esperanza '8 eiguen con el deeeo de encontrar el pa!e de la pair; 

'8 J.a juaticia. En ZOKO ee plantean doe metas, una individual., 

la de eu principal personaje, para hal1ar a eu pueblo, '8 otra 

colecti"Va, la de1 pueblo por encontrar el "PÚa de loe pastos 

verdee '8 de laa bestias apacib1••"• En DE LAS ALAS CARACOLY, 

del cual ee banl menci6n en varios momentos de este traba;jo, 

Ramc5n se conv.Lerw en e1 h4roe, porque gracias a 41 loe habi

tantes de un pueblo consiguen deehaceree de 1a opresidn del 

imperial.ieta "Ysruk". 

cionar, eu h4roe ea un 

un eren humen1 t!IJDO. 

En loe dos cuentos que ae acaban de men

nifto inteligente, -tuto' '8 dotado de 

Bl autor de 'l'ODA LA VYDA eet« en contra de toda clase de in

justicia, 41 miemo lo expresa cuando dice que, 

1a opreai6n tiene que ser eliminada de l.a fair; de la tie
rra, ee reclama para el aer humano au posibilidad de eer 
f'eli&. Todo ngimen que estlt en contra de 1a libertad y 
1a dignidad hUllllUl&a, esU en contra de l.a alesr{a, por 
tanto debe destruirse. Por eso la l.ucha f'undamental al 
J.ado de l.a eatisfacci6n de toda• lae neceeidadea elemen
tal.es, estll diri.gi.da a que el ser humano tenga la posi
bilidad de ser f'eliz(González,198311.4). 

Beaa ideas aparecen en aua narracionea, donde ee ref1ejan la 

injusticia, el hambre, la divergencia social '8 el deepotiemo 

d" la clase dom:inante. 

'letü.endo que en cada relato de temi!:tica social el autor hace 
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una crítica, genera1mente implícita, al opresor, a continua

ci6n ee ejempliticar4n loe divereoa tipo• de problemas socia

l•• expueetoe en eu narrativa. 

Loe conflictos de mayor relevancia a loe que el autor dedica 

ame espacio en eu obra, son cuatro, en su orden correspondien
te. 

l. Al tratar el tema de la tiranía, el autor ee nutre de la 

realidad latinoamericana, debido a que siempre ha existido uri 
pereonaje nefasto que int1UTB negatiVBmente en el deearro11o 

de un pa!e, como ea •1 dictador. 

Pero tambiln ee observa en su obra la influencia oriental, 

puse como ee veril en el cap. V, Nifl.o ha 1e:Cdo a1 poe'ta Omar 

Ja;Y.yam y eimpati~a coa mucha• de eua ideae tilee6ticae. Por 

otra parw, cuando era n:l.flo, tuvo la euerte de conocer a Abl.lt, 

UD entraf1ab1e amigo .trabe que 1les1f a eu caea, porque eue pa

dree, "con eea hoepitalidad oriental que loe caracterizaba", 

lo invitaron (Oonz41ez,1983•13). Abut le re1at6 mucho• cuen

toe or:l.en'talee y lo introdujo en 1a lectura de LAS MIL Y UNA 

ROCHES, De ah:[ que ee remonte a la regidn de Peraia en DE 

LAS CRONXCAS DEL DESIERTO (P.P.11) donde trata el tema de la 

eaclavitud por medio de el eu1t4n quien obliga a1 grupo de ea

clavoe, con eu llltigo y eu "alfe.nea", a que avancen en UD ,gna

po compacto, para que lo protejan del eo1 en el incandeecen

te desierto. 

Aeimiemo, en CLOWN(P.P.145) retoma el tdpico, asu4:1.~ando la 

crueldad, porque "el e4trapa" hace ueo ilimitado de eu auto-



40 

ridad y el:lllliaa despia4adamente a1 hi;fo de un payaso calle;fe

ro. De igual forma en REWLUCION(T.V.113) preaenta la anlc

dota de un rey que se somete a su pueblo por medio de la v:lo

lencia, hae'l;a que ee da cuenta de que esta eirve '1nicsmente ~ 

J'l!I engendrar m4e violencia. 

Muestra tambiln la tiranía a travla del dictador como una pez

eona que adquiere el poder por la tuerza, abusa de eu autori

dad y BObie:rria con crueldad, apoyúdoae en sW9 imprescindibles 

aervidores, los mili tares. Para mantener su domi.n6o "el tira-· 

no" ordena a su policía secreta que elimine al. pintor, porque 

sus imtlgenee pueden fomentar el deaorden ))11blico. Como ya se 

e:xplic6 en el cap. III, esta trama se expone en LA IMAGBN(P.P. 

119). De igual modo en BSPEC1'RO(P.P.173), el tirano que "lle

n6 el pa!s entero de loa colores de la resignaci6n", utiliza 

toda claae de torture.e para someter a su pueblo, con la pre

cauci6n de proteger au integr1.dad personal en un palacio ro

deado de enormes vallas. 

De la misma manera, en PERRO DE PUNTA Y WBLTA( T. V.131) el 

"dlapota" rodeado de mili tares muy bien dotados de armae y de 

eus dogoa comedores de carne b•nnpna, tiene sometido al. pueblo 

por medio del terror. Por tal motiw, "loe alzados en armas" 

conciben un plan pare aniquilarlo. El militar que usurpa el 

poder valilndoae de un golpe de estado y ae diatingue por eu 

-bici6n y crueldad y por haber llenado el país de "ealabozoa 

y cadalaoa" pare aometer a loe eubveraivoe, se puede observar 

en PABULA (T. v.1.79) por medio de la alegoría, como se comen

t4 en el oap.III. · 
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Igual.mente Be e:icpone •l tema de la tiran!a en HIJO DE TIGRE 

(T.V.125), en el. que un mi.litar Be caracteriza por BU Balvaj!,e 

mo. Dicho cuen'to hace recordar a BDIPO BEY, cuando Layo acude 

al or4cul.o y le advierten que el hijo que eeperan con BU espo

Ba Yocaete, cuando erar.ca usurpa1'l BU poder porque l.o matari, 

l.o que 1110ti va que el. rey de Tebas ordene que apenas nazca su 

hijo l.o l.l.even a un l.ugar l.ejano y l.e den tlrmino a eu vida. 

A di:f'erencia de eBta obra, en HIJO DE TIGKB, el. hijo del. "se!:!• 
ral." ya ea un nifto con uso de razcSn a quien, por aspirar a Ber 

lo que eB BU padre, este personal.mente mata para evitar que l.o 

despoje del. poder, cuando eea grande. Como puede obeervarae, 

el. narrador utiliza l.a hiplrbol.e con el. :fin de presentar una 

imagen del. tirano muy Bimi.l.ar a l.a real., por su deshumaiU.r.acicSn 

y abuso il.imitado de BU poder. 

ABimi.emo, EL NARRADOR( T. v.197) muestra "al. tirano" que vive en 

medio de l.a opulencia y aatia:f'ace aua m!n:l.mos caprichos acudien

do Biempre a la violencia que l.o identi:f'ica. Eetructural.mente, 

a di:f'erencia de la mayor!a de sue rel.a'toe cortos, en eete cuen

to se pueden diBtingui.r doB partea por l.a preBencia del. cuento 

dentro del. cuento. La primera, expue.eta por el narrador extra

dieg4tico, relata l.o que sucedicS un día, cuando •1 rey ordene$ 

a BU lllin:l.etro de guerra que l.l.evaran al. palacio a un campeeino 

que vivía en l.aB montaftaa y era "f'ormidabl.e con'Rldor de hiato

ria&"• Ante la negativa del. labriego, l.o conducen encadenado. 

La eegunda parte impreenada de :f'antaeía, hace re:f'erencia a l.a 

historia narrada por el. l.abrador, conjugalndoae :final.mente con 

la •realidad' dentro del. cuento, recurso que util.ir.a para ter

minar con l.a vida del. tirano, como se veril ~ adelante. 
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E1 prob1ema de 1a tiranía tambiln se ve en DE LAS ALAS CARACO

LJ:, en AGUILANDO(T.V.129), BL REY(T.v.126) y LA VENGANZA(T,V.1 

40), y en cada uno de e11oe, como en loa anterioree, e1 tirano 

ea destru!do por 1ae v!ctimae de su opresi6n. 

2. La presi6n econdmi.ce, po1!tica y mi.1itar de Estados Unidos 

de Amlrica,hace que "1oe pueb1oe 1atinoamericanos adqu.i.eran un 

profundo aentimi.ento antinorteamericano", como afirma Benedetti 

(19721356), .Por eso, una de 1ae preocupaciones de Riflo ee !!.... 
imperia1iamo Y!ftgui,tema que trata en muchos momentoe de eu o

bra para hacer una cr!tica imp1!cita a1 estadounidense, ;ya eea 

a travle de met,forae, comparaciones o hiplrbo1ea. 

Ea factib1e percibir 1a intromiai6n de1 norteamericano con e1 

fin de mantener au dominio po1!tico en 1os pa!aes hiepanoame

ricanoe en PAC70TUll(P.P,133), CONDl.OL NATAL (P.P,159), BL PAR

QUE (T.V.136) y Ll:D (T.V.176). Bn e1 primero, e1 presidente 

(poeib1emente co1ombiano) reproduce 1ae pa1abras pronunciadas 

por e1 m4ximo jefe de1 ,gobierno estadomiidenae en :favor de pre

servar 1e democracia, 1a 1ibertad y 1a convivencia pacífica. 

A1 eacuchar1o, "todos ee asombraron, puee sabían que e1 Seftor 

Preeidente era incapaz de pensar a1,go coherente y que 1oe ee

cretos de1 1enguaje articu1ado 1e eran comp1etamente deeconoci

doe", Eete ea un buen ejemp1o de1 humor (recureo que se exp1i

cari en e1 inciso B,2. de eete cap!tu1o) preeentado a trev4e 

de 1a hiplrbo1e, 1a cua1 sirve a1 1ector, conocedor de 1a his-
' 

toria co1ombiena de 1a dlcada de 1oe 70, para identificar a1 

personaje ree.1 a1udic'lo en su cuento. En e1 -mento de 1a 1ec

tura, dicho recurso hace que anore una sonrisa en 1a persona 

que 1ee 1a an&cdota narrada. 
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En e1 ae,gundo, hace a1usidn a 1a campa!'la rea1izada por 1oe nor

teamericanos deade 1a dfcada de 1os essenta, cuando "e1 gringo" 

11ega a Yberoamlrica, de. pref'erencia a 1oa barrio• popu1aree 

Y a l.a zona rural., a 1.nstaurar •1 contro1 de l.a na'ta1idad poZ'

que "coaprendid que e1 :f'u.turo era terrib1e .Y oscuro por e.l. -

cimento de .,il.l.ones de n:l.!los, por el. aumento de tantos pobre• 

que un d!a no cabrían sobre 1a faz de 1a tierra". 

BL PARQUB manifiesta "l.a magna obra" rea1izada por l.os nortea

mer:Lcanoa en Amlri.ca Lati.ns, hecha a imi.tacidn de "un parque", 

donde todo se encuentra estricta.mente ca1cul.ado para beneficio 

de el.l.os, por l.o que ae "sienten. orgu).l.011011" de au magnífica 

111.bor. Bn Ll:D e1 autor cri ti.ca a1 preaidente de al.gdn pa:Ca 

de Amlrica del. Sur ]l>Or au incapacidad para resol.ver l.oa probl.e

mae de au nacidn, por l.o que tiene que acudir a 1a ayuda "de1 

embajador norteamericano•, al. enterarse de que "1o• trabajado

res petrol.eroa, obreroa y campesino•"• -rchan armado• hacia 

l.a capital. de l.a repd.b1ica. 

Acent'da su censura al. estadounidense, al. referiree a l.a fo:nna 

comdn de apropi.acidn de territorios ajenoa. Por e~empl.o en 

EL SOl!BRBADOR (T.V.148) y SYEMBRA Y COSECHA (T.V.184). Bn el. 

primero, "l.os gringos" l.legan "con uni.fo:nae de sol.dados" a un 

pa:Ce, con el. f'in de invadir un territorio a oril.l.u del. mar, 

(puede ref'eriree a l.& regi.dn de Urabi en el. noroeate col.ombia-

no, donde l.oa dueftoe 

de Estados Unidos). 

de la expl.otacidn bananera son ciudadanos 

Para l.o,grar su objetivo, util.izan l.a vio-

l.encia, "hsb!a tenido noti.ciaa de l.a 1.nvaaidn de l.oe marinee 

por l.oa l.ados del. cabo.,.10 l.l.evaron f'rente a un barranco, pu

sieron l.a l.'1npara en el auelo y prepararon aua araias". 
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E1 tema de1 imperialismo y WlB de sus funestas consecuencias 

tambiln se desarrolla en SIEMBRA Y COSECHA, porque •• Da%Ta 

1a masacre de cortadores de cefla, como responeab11idad "del go

bierno naciona1" en co1aboreci6n con "el emba~ador Ke11y" y su 

comitiva. Asimismo,sugiere a1eg!Sricamente en LAS ARMAS BLANCAS 

(T.V.s54) Que lo ne,gati'90 de Estados Unidos invade a los pue

b1os hispanoámericanos, lo que 1110tiva una constante preocupa

ci6n por "la contaminaci6n de la corriente con 1os reaiduo• 

ponr;oBosos que vienen del norte"• 

El "asesor norteamericano" se 111Uestra como un "tlorturador" en 

ACBRTIJO(P.P. s23), nombre asociado en el contexto con un mili

tar, porque lo QUe obtiene dicho pa!s 10 hace por medios i1{

citoa, utilizazulo su poder represivo. Por inmiscuirse siempre 

en los asuntos de gobierno, per;ludica a 1os babi tantee de la 

zona rura1, estos 1o capturan cuando. intenta bu!r "por e1 gran 

sal6n de espejos". A1 referirse "al catire", como denomina 

a1 representante de los Estados Unidas en CUBN1'0 DE MAR(T.V.s 
30), tambiltn crt tica "a1 presidente de 1a repd.b1ica", porque 

este mira a1 estadounidense colllO alguien superior a cualQuier 

otro. 

El narrador tambi4n censura la conducta de 1oe imperialistas 

y 1os destruye en 1os cuentos, LA DEUDA(P.P.s27), LA ULTD!A 

AVEN'l'URA(T.V.138), LA PIEBRB DEL ORO(T.V.139) y CARAPALIDA(T. 

v. s47). 

3. Asimismo, Niffo reprueba, por medio de su narrador, 1a con

ducta del aparato represivo, graci ... a1 cual e1 gobierno y 1a 

ciase acaudalada pueden mantener su dominio sobre el pueblo. 



Este .U.timo está repreeen'tado por loe campesinos y obreros, co

mo los grupos aocialea de marginados y explo'tadoe en 111 comu

nidad iberoamer:l.cane.. 

En loe pueblos l.atinoamericanoe los campesinos que reclamen sus 

derechos o colaboran de alguna manera con los revolucionar:l.oe, 

.son perseguidos come eubvere:l.voe. En consecuencia son v!ct:l.mas 

de la represicSn gubernamen'tal. Tal ee el caso de FUGITIVOS (T. 

v.151). Allí, el. "ten:l.ente" emprende la persecuc:l.cSn de un cam

pesino que l.o be.b!a burlado en innumerables ocae:l.onee, por J.o 

que 1111 se había convertido en el. hazmere!r de toda la tropa". 

Por esta razcSn, deja rezagadoe a sus hombree, para seguir en 

medio de la noche el. rastro del. labrador. 

Loe hombree de l.a zona rural adede, eon acosados por loe sol

dados porque aquel.loa, en su eituaci6n de miseria, :l.nvaden la• 

t:l.erraB en forma :l.l.egal. Por ejemplo en LA JIADRB(T.V.168), u

na pobre mujer que ha sido herida mortalmente por loe :l.nteeran

tes de la tropa, a qu:l.enee cal:l.fica como "los asesinos del. go

bierno", pide a su hijo que siga luchando con el reato, para 

que un d!a no muy lejano J.ogren eu objetivo, conaegu:l.r un pe

dazo ~· tierra en los predios baldíos de la nacicSn. 

Tambi•n padecen la violencia del instrumento armado de coher

cicSn del estado loe guerrill.eroa que combaten porque impere un 

aietema justo. Bato se presenta en CUENi'O DE GUERRA(P.P.125), 

LA MARIPOSA BLINDADA(P.P.167), LA TRAMPA(P.P.157) y EL BCLJ:PSE 

(T.V.170). En el primero, el gobierno ofrece una buena canti

dad de dinero a quien informe "sobre el guerrillero" i pero :fi

nalmente es "el teniente" quien l.o captura y lleva su caMver 



46 

a un •itio pdb1ico, para que airva como una 1ecci&n a 1oe e•~ 

diantea y al pueb1o en general. 

B1 aegundo, expone 1a aituaciln de un joven combatiente a quien 

"1oa guardias" deaarman e introducen a 1a enorme y tltrica cir

ce1, para •ometer1o a1 debido interrogatorios"deanudo frente a 
•ue captores, eu carne joven br:l.11aba bajo e1 agua he1ada 1an

zada por 1o• hombrea con c&ncaws recip:l.entea de -de:ra pu1:1.da"• 

Un •i1:1.tar con eu tropa prepara una ce1ada, de ah1 e1 nombre 

de LA TftAMPA, para \lll erupo de guerr:l.11ero• que estaban per"tu!:. 

bando 1a paz pdb1ica; "1a emboscada era perfecta, 1oe dejar!an 

avanzar hasta e1 rfo y 1uego 1oa barrerían con fuego cruzado". 

BL EcLrPSB, cuyo nombre ea muy eignif:l.cativo, porque grac:L-

al eol que ee :l.nterpuao en un atardecer entre 

jer :fugitiva, esta 1ogr<$ escapar hac:l.a e1 mar. 

1a tropa y 1a mu

E1 cap:I. tin con 

eu prepotenc:l.a di& 1a orden de capturar1a viva o muertas "aqu! 

nos abrimos en abanico, esa guerr:l.11era no podri e•capar. i. 

ampujaremoa a1 mar y 1a cazaremol! como a anima1 de monte". 

De igua1 forma, 1oa obrero• que luchan por 1a obtenci&n de me

jores aa1arioe, son tratado• como •edicioeoe con e1 1':1.n de illl

pedir que loe movimiento• aocia1ea eigan del!a:rTo1lindo•e• Por 

eao, en LILrl'lJT(P.P.143) un o1':1.cia1 "con au bota herrada con 

carramplonea", armado con au metral.leta, bueca al "obrero re

"I01 toso" para an:l.quila:rlo •. 

As:l.miamo, loa artietae eu1'ren 1a aeechanza de una forma lllá(e in

tenea, ya que ewa :l.deae aon eem.111ae que pueden ~rminar con 
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el paeo de lo,. eflos. Bs1;o se manifiesta en MELOGRAPIA, cuen

to ya comentado en el cap.III. 

LB ceneurable actitud del aparato represivo tambifn ee encuen

tra en LA PELICULA(P.P.131) 0 LA DISTANCIA(T.V.142) y VIDA JU

GADA(T.V.185). Bn estos cuentos, como en 1e meyor!a de los 

anteriores, nuevamente el autor toma partido por 1os explota

dos; por tal raz6n, hace que la eituacidn 1.nicial ee 'l:rana:for

me en beneficio de loe mismos y en detrimento de .. us adversa

rios. 

4. 01'ro problema social que ee revela en la narrativa de Nillo, 

es el de los campesinos explotados que no quieren un paisaje 

que siempre ha sido de loe patronee, sino una parcela de 1;ie

rra en le que pueden apoyar sus pies, hundir sus manos y sem

brar su :futuro. 

Vario,. cuentos traten el tema expuesto, en diferentes eitua

cionee¡ por ejemplo la manera en que el 1ati:fundi,.ta ha acre

cen1;ado sus propiedades valifndose de medios como 1a persua

eidn o el .. alvajismo cotra los labradores. As!, en BL ANIVER

SARIO( 'I'. V. 145) el hacendado explote y menoacaba la dignidad 

de lo,. campesinos; ademáe asesine e varios jornaleros que re

claman sus derechoe, al ser despojados de ,.ua parcela... Cuan

do tranecurre un eflo del insuceso, muchos labriegos acuden a 

vengar la sangre de sus compaf!ero111 "el joven le quitd el ,.e

guro a la pistola y d1jo1-Hoy es el cabo de afio, hoy es el a

ni veraario". 

Un campesino pretende matar a un terra1'eniente en EL FOZO(T,V. 
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173), porque ha extendido eua pertenenciae utilizando lamen

tira, la violencia y la ueurpacidn de tierras de pequeRos par

celeros, "porque es bastante lo que noe debe, deudas de sangre 

y tierra". Pero, infortunadamente para el protagonista, edlo 

logra leeionarlo; en cambio el mayordomo hi.ére mortalmente al 

h'roe, quien, despu'e de huir al desierto, se desangra de tal 

manera que se forma un pozo de sanare con su vi.tal líquido. 

M4e adelante ee ver4 que una de las formas de lograr eu me"ta 

loe explotados es eeguj,r el ejemplo de los explotadores, es 

decir, por medio de la violencia. Por eso, unos labrieSo• BZ'

madoe consiguen invadi·r los terrenos de un propietario que 

siempre vivía amenaz4ndolos por loe intentos que habían hecho 

IDS DESALAMBRADORES de invadir BU hacienda• "se han metido 

y han tenido la deavergllenza de 1evanter unos ranchos en ei

tio que no les pertenece". 

En todo movimiento social hay un líder, este por lo general 

ha sido el d11 peraeguido y sacrificado. Be aeí como en VJ:DA 

JUGADA(T.V.165) "el sargento" pereigue con vehemenria al di.

rigente de lae invaeiones de lae propiedades de un hacendado, 

porque eete y loe militare• han ofrecido una poderoea llWllB de 

dinero, ya que "babía desencadenado una ola de invasiones"; 

por 'tanto, acabar con el caudillo, era urgente. 

Pero no siempre ee debe acudir a la agreeividad para coneeguir 

una propiedad. Aun cuando 1a no11talgia invada eu corazdn, la 

familia GA VILAN( T. V .165), nombre del cuento, debe abandonar 

eu tiel'r!l natal., que tiene "una puerta de entrada y otra de 

11alida", porque eet~ rodeada por todae partee por el "latif'uD-
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dio de Ada1berto Mol.ina". Se dirigen a 1a ee1va con el. 1'in de 

"ganar au pe4azo de tierra", ain el. cua1 e1l.oe, como cmnpesinoa, 

se sienten in1'el.ices 7 perdidoe. 

lluchoe habi 'tantea rural••• por temor a l.a au'lioridad civil. y 111-: 

1itar, ae 11.mi'liBn a obedecer 7 a 'lirabe.jar al. eervj.cio de o'lin>a; 

pero deapuls ee unen y recl.eman l.os terrenoe que l.es pertene

cen. Dicha circunstancia ee exhibe en CUBN'l'O(l'.l'.117) 1";.de 

quiln son eetos ma.ravil.l.oeoa csmpoe de triSo?- De l.oe segado

res, conteste.ron". 

Además de 1ae cli1'icu1tadee expuestas ha.eta el. momento (1a ti:ra

n!a de1 dictador, el. imperial.iamo yanqui, 1a represi6n del. e

~lrcito y l.a miseria en que vivan l.os csmpesinos) y que a1'ron

te l.a eociedad hiepanoamericana, en l.a narrativa el.e Niflo ae 

exponen, en"tre otras, 1as sio!lli•ntes1 Le crisie del. deaempl.ea

do quien acude a muchos 1usares para eol.icitar una oportunidad 

de trabajo, pero "siempre l.e cierran 1as puerta.!"! l.o anterior, 

aunado a l.a burocracia que en 111Uchoe casos sirve para di:ficul.

tar 7 no para eol.ucionar l.oe probl.emae, . se muestra en DE LAS 

CRONICAS DB LA CIUDAD(P,l', 163), donde el. protagonie- "tuvo 

que marcharse cuando todos hab:lan abandonado 1u o:ficinaa", 

deapuls de haber pennanecida horas enteras "esperando que e1 

1'uncionario 1o escuchara". 

Se hace une. crítica a l.aa autoridades gubernamentalee 7 a loa· 

mal.os po1:lticoa en AVATAR(T,V,119), DE LAS 'Vl:RTUDES TEOLOGALBS 

(T,V,177) 7 BHTRE NUBES DE li!ELISA(P,l',175), porque aprovechan 

eu posici6n eocial. para hacer un proeel.itiemo que redunclar4 

en au 'bene1'icio, e1 de aua copartidarios y e1 de eua bene1'ac-
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torea. CUando llesa el candi.da'to presidencial a un pueblo pe

queflo, en AVATAR, "todos loa babi tantee han sido sacados de sus 

casas a punta d• fUail para que hagan una calle de honor a su 

paao y para que escuchen loa cli.acuraos en l.a pl.air;a"• De esta 

manera, su jefe político quellanl satisfecho, al mirar la canti

dad de segui.dores que lo red.ben en medio de aplausos y pancar

tas. 

Situacidn parecitSa, pero en forma mi. exagerada, por medio de 

la bipfrbole, hace que la crítica a esa claee de personas sea 

más :fuerte en el tercer cuento, porque la mlxillla autoridad de 

un pu.eblo necesita que alguien se muera para poder 1naUB\1S'BZ" 

"el cementerio mile l.indo de la nacidn", obra que ha llegado a 

su :feliz tf:rmino, grac:t.ae a la intervenci6n del candidato "Doc

tor Pombo". A la :l.nauguraci6n ba si.do inV1 tado el benefactor, 

pero, en vi.eta de que nad:l.e ba fallecido, el dirigente princi

pal ee :tinge muerto para que se lleve a cabo tan importante e

vento. 

Bl sesundo, se refiere a la falsedad de "el aefior mínietro", 

quien en :forma far:l.aa1.ca, llama a su fotiSgrafo para que retra

te la escena en que 11 &!lona una limosna a un pordiosero y lue

go "•e publique en loa periddicoe de mayor circulacidn en el 

paf•"• 

Una s1 tu.acidn muy comiSn en loe pa!see subdeae.rrolladoe ee la 

seflalada en EL DBSAHUCIO(P,P,s3), donde una familia que no po

see vivienda, vi.ve siempre rentando un lugar. A esto ee Sw;i&. 

el escaso salario y la inflac16n, lo que impide en muchos ca

sos, que el arrendatario cumpl.a con sllll cuotas mensuales; por 
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eso, "el caaateniente detnls del p4lido juez y de la patrulla 

armada, contempl6 con mirada de saurio el desahucio", cuando 

loa policías tiraron a la calie "•1 armario con su temblorcao 

espejo, las ollas tiznadas y el colch6n arropado en la colcha 

ae retazos••. 

El contraste entre la indigencia de unos y la opulencia de o

tros, ya comentado en la pieza de teatro EL SECUESTRO, se ret2. 

- en el cuento CAS'l'OR FOLUX Y FOLUX CAS'lt>R (P.P.111); es1;os 

eran un par de gemelos que Yivfan en una casucha de la'l;as en 

las atueras "de la relucien1;e ciudad"• Para sobrevivir ven

dían wdos loa d:(ae "car1;onea, papelea y desperdicio•", he.eta 

que cier'l;o día uno de ellos fu.e aseainado en medio de la oscu

ridad de la noche. 

La cenmura del narrador extradiegltico tambiln ae extiende a 

quienea ee venden al gobierno y traicionan a su miamo grupo 

aocial. Tal es el caso de un campesino viejo que mata a au 

hi~o e~ LA EJECUCION(P.P.17)1 porque el mucha.cho, a cambio de 

dinero, denunciaba ante el e~lrcito a aus ccmpafieros que hos

pedaban a loe alzados en armas y a quienes organizaban inVB

sionea, "yo cumplo con mi deber, mientras no ae alcen contra 

loa patrones n-:.. contra el gobierno, a nadie le pasar4 nada". 

De igual f'o:nna se reprueba la actitud del l!BlllOnal de pueblo 

en DETRAS DEL VIDRIO(T.V.155), porque se apoya en au ~uen

cia política y en su riqueza para consegllir lo que desee y, 

11i encuentre obst4cu1os, los elimina haciendo uso de eu arma 

mortal1 "Usted puede ser todo lo rico •ue quiera, me puede ma-

1;ar como ha hecho con tanta gente de este lugar, como hizo a-

.. 
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yer con 1oe campesinos que 1e rec1amaron sus tierras, pero eea 

guayabera no •e 1a vendo". 

De esta manera, y como ee percibinl: en 1.ae eiguientes p4ginae, 

ee muestra que 1a preocupaci6n primordia1 de Nii'lo ee 1a 'tem4-

tica eocia1, por ta1 motivo en su narrativa expone oonf'l.ictoe 

que padece e1 hombre subyuga.do por e1 dictador, e1 llli1itar, e1 

ma1 gobernante, e1 imperialista¡ adem4e 1a miseria, el deaem

p1eo, 1a fa1ta de tierra, etc., que afectan a 1ae claees eoci~ 

lee popu1ares. A1 mismo tiempa, exteriori~a su deseo de que 

sUB personajes favoritos luchen con denuedo para a1canzar 1o 

que por jUBticia 1es pertenece. 

De acuerdo con 1o exp1icado basta e1 momento, ee puede afir

mar que el mensaje ideo16gioo ee uno de 1oe pilares :tundamen

ta1es de 1a narrativa de Millo. su ideolog!a, expuesta en 1oe 

cinco libros materia1 de este an&1ieie, ee configura en 1a a

propiaci6n, ree1aboraci6n y tran:sformaci6n de elemento• cultu

ra1es que existen en 1a sociedad, primordialmente hiepanoamez-! 

caiaa contempcránea, a travfe de e1la, el autor critica a 1oe 

adversarios de eue personajes favori toe, como ya ee exp1ic6 

en e1 cuadro de 1a antf teeie oprimido/opreeor de este capftu

lo. Por tal motivo, eu ideo1og!a es partidista, porque perte

nece a una comunidad 1imitada, es un pensamiento que sirve, 

sin decir1o, para 1egitimar e1 poder de eu c1aee socia1 favo

rita de una manera aparentemente raciona1; adem4s e1la permi

te a 1oe protagonistas de loe cuentos expresar eue experien

cias, justificar sus acciones e idearse un proyecto coanSn, a

cabar con 1a injusticia eocia1 • 

• 
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Por medio de la ficci6n, su ideolog{a combate para vencer y se 

impone, casi eiempre a trav•s de \JDa cierta presi6n, que puede 

ir desde la seducci6n hasta 1a violencia, como se puede perca

tar e1 1ector en e1 transcurso de la narret:i:va de Niflo y de !.S 

te estudio. La 1Unci6n principa1 de su mensaje ideol6gico •• 

exp1icar 1o que no va bien en 1a sociedad. 

A travls de su temática socia1, ee poeib1e observar que la i

deo1og{a de Ni.i!.o confiere a las palabras "no so1o un sentido, 

sino un poder de perauaci6n, con"VOcatoria, coneagraci6n, recha 

zo", como dice o. Rebou1(1966112), puesto que, a1 criticar co~ 

t1111temente a 1os gen•radoree de 1a iniquidad, presenta a1 1ec

tor a1gunae formas de erradicar dicho proble111&, como ee ejem

p1ificar4 1114s adelante. 

La presencia constante de su doctrina hace que muchos de sus 

relatos s•an rígidos en eu forma. nas acciones que narra, pue

den agruparse en t'Ím.ciones poco numeroaae1 falta inicial y ree

tauraci6n; traici6n y desenmascaramiento¡ combate y victoria; 

contaminaci6n y purificaci6n. I.os personajes que l.a.11 asumen, 

pueden considerarse estereotipos. De esta manera es factible 

distinguir tres •sctantee• eenera1lllente1 l. Objeto de bl1squeda 

s 1a justicia, 2.El blroe s e1 obrero, e1 campesino o el gue

rr11lero y 3.El entihéroe s el opresor. Las funciones se en

cadenan de manera implacable, ya que 1a opreei6n y exp1otaci6n 

conducen por necesidad a la rebeli6n, revo1uci6n y vensanza. 

Su versi6n de 1a vida es casi siempre optimista; en el1a ca

ben el humor, como se explicar4 en la iltima parte de este c·a

pftu1o; 1a ternura, por ejemplo en PERIHSLIO(P.P.135) donde u-



54 

na 1inda nifia que padece de frío intenso, es protegi.da con 1a 

du1zura y cariflo de un pescador; y e1 ~· como por ejemp1o 

en AMOR(T.V,167) donde "e1 eximio marinero", pare. conqui.star a 

una hermosa mujer, "1e ofrecic5 como rega1o la perf"umada rosa de 

1os vientos". Bete objeto es muy val.ioso para 1os marineros 

porque sirve pare orientarse en el mar. El hecho de despojar

se de tan valioso instrumento, es una prueba contundente de a

mor para 1e muchacha. 

Asimiemo en LAS PU>RES DE LA VJ:DA(T.v.1101) le actitud de1 rey 

David, al pedir que se marche le precioae joven para que e1la 

no vue1va a envejecer, demuestre que e1 verdadero amor no ee 

egoísta, Este cuento se comenta en forma más amplia en.el in

ciso 2 de este capítu1o. 

Su optimismo se refleja en muchas narracionee, porque frecuen

temente el dominado ea1e airoso en 1a contienda, puee en eran 

parte de eu narrativa, se evidencie c6mo "el más :f'uerte no es 

jamás ten fuerte come pare seguir siendo el emo ei no trans

forme su fuerza en derecho y 1e obediencia en deber", como ••

cribic5 Roueseau(Reboul,1986125), Por medio de eu fantasía, ca

ai siempre logra 1a reivindicacic5n del oprimido, como ae J>*e

de ver en 1oe ejemplos a través de este trabajo, Su actitud 

positiva trunbi~n se trasluce en une esperanza del verdadero C!!?I 

bio en las eetructuraa eocialee, Tal es 1e circunstancia en 

DE LAS CRONICAS DE LA CIUDAD(P,P,163) en que e1 indigente de

semp1eado tiene que marcharas para su case porque en "1as ofi

cinaa" nadie 1e preeta atencic5n; entOnces "se dijo a si miemos 

no te desesperes, todo cambiare cuando dejes de eer inv:l.eible". 
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De la misma forma, en MECANJ:CA CELESTE(T.V.88), la adolescente, 

desde eu "caea de lata"• contempla las luces il.e le. inmensa Ci!!, 

dad y solloza al pensar en la pobreza que cubre su hogar. Des

pu~e de un corto di'logo con su abuelo y de contemplar la no

che luminosa por el cielo estrellado, la niiia cambia de acti

tud y eonr!e¡ entonces su abuelo exclama, "estamos aquí y los 

pobres tarde o temprano cambiarán este mundo. Además, hija, 

esta tierra, este planeta, es una estrella". Lo que signifi

ca la ilusidn de una modi:f'icaci6n y la actitud positiva hacia 

todas las cosas de l.a vida. 

Como ya se indic6, una de las preocupaciones de Nifto es la e

rradicaci6n de la injusticia; para ello, sugiere a trav&s de 

su narrativa, cierte.e estrategias. Algunas de ellas posibles 

de realizarse¡ otras, totalmente imaginarias que muestran su 

constante deseo de e11miner a los promotores de toda arbitra

riedad. Sin embargo, lo hace de tal forma que el relato se 

cubre de verosimilitud. Entre las t'cticas que· insinda, se 

mencionan lee eiguiente111 

1. La que predomine a lo largo de su obra es la unidn de loe 

aojuzgados para derrotar a loe opresores, haciendo uso de su 

valor y decisi6n, y utilizando la ocaeidn propicia. El final 

de gran parte de sus narraciones expresa eu mayor anhelos aca

bar con toda clase de atropello para que el ser humano pueda 

vivir con dignidad y libertad. 

Lo anterior ee puede ostentar, verbigracia en AGU7LANDO( T.V. 1 

29) porque "loe obreros metal-6.rgicos", en representacicSn de 

loe trabajadores del país, se unen para acabar con ia vida del 
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presidente, principa1 responsab1e de 1a situaci6n infrahumana 

que padecen. Para e11o, 1e rega1an un avi6n re1uciente. El. 

111agnate ee aube a 1a nave, p·ero "a diez m11 piea de a1tura o

y6 un ruido agudo" y cuando caía hacia 1a tierra "descubri6 en 

e1 remo1ino de1 vfrtigo que 1a nave era de cart6n". De ah:!'. 
que eu t:l'.tu1o puede derivarae de 'agu:Lnal.do' m rega1o, uti1iZA!l 

do 1a metiteeis, para aignificar un rega1o fa1ao, y ademif.s por 

que vue1a como una 4gui.1a. 

En EL PABQUB (T. V• 136), en e1 momento de 1a inauguraci6n de1 

parque "Latinoamerica1andia", evento en e1 que e1 preaidente 

de Estados Unidos estaba pronunciando •u discurso y aus ae1ec

cionados acompefiantes 1o escuchaban, "irrumpieron mi1ee y mi-

1ea de guerri11eroe de 1os Andes", aembrando e1 terror "y ha

ciendo correr empavorecidos a 1oa mejores de1 mundo de 1a po-

1:1'.tica y de1 gobierno" en todas direcciones, porque 1os revo-

1ucionarioa disparaban a matar. 

los negros de1 Go1fo de Guinea, cansados de soportar e1 des

potismo de Tarz«n, organizan una "ineurrecci6n en su contra" 

y 1o deg(le11an con todo su resentimiento acumul.ado. Dicha 

si tuaci6n se ve en LAULTDIA AVENTURA( T.V. 138). Asimiemo, en 

LA PERCUSION(T.V.190) un co1on1zador ing1Es actuaba en forma 

inhumana, peor que Tarziln, porque mataba a 1oe negrea y 1os 

co1,gaba en un sitio pdb1ico para ap1acar a1 resto de pertur

badores. Pero fina1mente 1oa africanos de1 sur se organizan 

para ejecutar a1 hombre b1anco y con su pie1 hacen tamborea 

de euerra, como un escarmiento para 1oa imperia1istas ing1e-

eee. 
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Le. uni6n hace 1a f'uerza tambiln en EL CASTILU>(T.V.144), ..,.. que 

1oa "pobres, en un ndmero cada vez mayor, rodearon e1 casti11o", 

donde se encontraba 1a ariatocracia. A1 aer hostilizados, "1oa 

descamisados" reepo~dieron a1 ataque con "azadas, cuchi11oa y 

piedras", destruyeron e1 hermoeo recinto con aua ocupante•. 

SIEMBRA Y OOSBCHA(T.V.184) signif'ica, el que siembra vio1encia, 

cosecha violencia, porque "la masacre de 1os cortadores de ca

fta" se debi6 a la intervenci6n de los norteamericanos. Enton

ces "los trabajadores armado•" sembraron. el pmico entre la 

comitiva del gobierno nacional y 1oe extranjeros ya nombrados. 

La. uni6n de 1os explotados, bien sea para ejecutar a1 tirano, 

al imperia1ista, a1 terrateniente, o para emboacar a 1os mi1i

tares, o bien para recuperar aua tierras, tambiln ae 1ee en 

1os cuentoa de 1QDA LA VIDA• LAS ARMAS BRANCAS(p.54) y PABULA 

(p.79) y en PURO PUBBL01 DE LAS CRONICAS DBLºDBSIER!O(p.1), 

U>S DBSALAllBRADORBS (p.5), CUEN'.ro(p.17), ACERTIJO(p.23), LA 

PBLICULA(p.31) y LA TRAMPA (p.57). 

2.El narrador manif'ieata el ingenio que tienen 1oe peraonajea 

avasallado• para derribar a loe dominantee. 

en CI.OWN (P.P.145), el payaso que pierde a 

Así, por ejemp1o, 

su hijo por culpa 

del tirano, no acepta la limoena que le da el >ll.timo, sino 

le ruega que lo deje entrar a su servicio en el palacio. El 

"sitrapa" acepte y lo nombra buf'6n del palacio, porque ae pel:'

cata de su capacidad para divertir a 1a gente. Como ae acerca

ba el día del cumpleaf'ios del tirano, uno de aua aervidorea or

dena al humilde hombre que prepare un nlhiero excepcional. Ba

ta oportunidad ee aprovechada por el hietri6n y presenta "la 
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de1 humor. El aut6crsta se ri6 tanto que su risa 1o hizo -

f'ixiarse y por tanto fa11eci6. 

Utilizando la alegoría, se manJ.fieeta 1a inventiva de 1os aco

sados para acabar con e1 hostigador en PABULA(P.P.19) y PABULA 

(!l'.V.:79), ya que 1os ratcnes, para 1iberarae de su principa1 · 

enemigo, e1 gatc, so1icitan 1a ayuda de signif'icativos an1--
1ee. ·Bn 1a primera, la de "1a serpiente caacabe1", porque a1 

gato 1e BWIª ;jugar con ob;jetoe redondos que pueda asir con 

sus patas delanteras y 1e 11ama in&s 1a atenci6n, si el objeto 

produce a1gdn ruido. Para atrapar a1 f'e1ino, la eerp:lente ha

ce sonar BU cr6ta1o 0 aqu'l ee acerca y ee Capturado. 

En la segunda, 1os co1aboradoree son los perros. La maniobra 

ee realiza ae!1 e1 ratonc:lto :lnduce a swi compsf!eros a que se 

subleven ante e1 dictador gato, 1uego huye. E1 gato y sus a

sesores persiguen a1 f'ueitivo hasta 11egar a orillas de un 

r!o, donde 1o encuentran descansando; 1a ocasi6n que es apa

rentemente propicia, ee uti1izada y se 1anzan contra e1 raton-

cito, Pero de pronto, "a loe ge.toe los hel6 e1 pavor cuando 

escucharon unos f'ur:loeoe ladridos, y en medio de aul11dos y 

del fi1o de aguzados co1mi1los", el gato y su tropa empezaron 

a caer. En sus .U.timos momentos e1 gato jefe alcanz6 a o!r 

a1 rstoncito que dec!a1 "ahora ya sabe que soy mú perro que 

usted y todce SUB gatos"• 

El p1an que idean "1oe a1zados en 'azwaaa'"ara acabar con el. "l.1. 
rano Eccehomo COra1", quien sentía un afecto especial por 1os 
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perroe, en PERRO DE PUNTA Y VUBLTA(T.V.131), ee or.ganizado por 

1oe rebe1d•e que bab!an f'racaaado en muchos intentos para ma

tario. Por tanto deb!an concebir uno nuevo. Para e11o, toma

ron una 1inda perra con sus cachorros y 1os maqui11aron de te.1 

manera que "e1 roetro de 1a perra t'ue a1umbrado por 1aa cica

trices de 1a me1anco1:!a" y 1oe perrito• adquirieron 1a aparien

cia de1 abandono inf'ini to. Elaboraron un cachorro• tan :perf'ec

to que parecía rea1, "con e1 vi.entre abierto y JDOstrando 1a ro

sada presencia de sus vísceras y con una enorme 1"8rima de 1en

te jue1ae que •e estremecía a1 borde de sus peetaflas tornaao1"• 

Bs'ta escena :fue preparada para e1 d!a en que e1 dictador deb!a 

deef'i1ar por 1ae principales ca11es de 1• ciuc!ad. Bn medio de 

1a aglomere.ci6n, una guerri11ere. que .sosten!a en eus me.no• a 

1oe perroe dis:frazadol!! en una canasta, se coloc6 de manera muy 

visib1e a1 paso del cortejo. cuando EccehOmo Core.1 vi.6 el con

movedor espect4cu1o, sufri6 un inf'arto card!aco y 111\U"i.6. 

Be importante reea1tar 1a capacidad creativa de1 autor para CJ!.111 

plir en su ficci6n con uno de sus objetivo• principa1es, e1i

minar a1 exp1otador, en eete y muchos cuentos m4s. 

El narrador de BL ANIVBRSARIO(T.V.145) re1ata c6mo hicieron 

1os campesinos para matar a1 hacendado que 1es heb:!a usurpado 

sus terrenos. La casa del acauda1ado era inaccesible para 1os 

1sbriegos; por e11o, estos arreglaron un f'also rega1o y ae:! 

pudieron entrar a su babitaci6n. cuando estuvieron f'rente a 

11, un campesino sac6 1a pistola que 11evabll escondida en e1 

suJlUesto .-,lh.aquio y lo mat6. 

El ingenio también se tras1uce en FUGITIVOS( T. V. 151), porque 
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e1 teni.ente que busca con persistencia a1 1íder de 1oe cempe~i 

nos invaaores, e1 mde di:fíci1 de capturar, se despoja de su u

ni:forme mi1itar y ae viste con 1aa ropas de un vie;lo que vive 

en un humi1de rancho campesino, porque de ese modo podnl en

gaflar1o. B1 mi1itar avanza por e1 monte cuidadosamente con 

1a pieto1a en 1a mano; de pronto escucha unos pasos y a1canza 

a ver, supuestamente, a un ao1dado. Temeroso de que 1e :fuera 

a disparar grita, "eo1dado, soy e1 teniente Jlodr!,guez". Ent2,n 

cea "e1 ao1dado", que rea1mente era e1 campesino disfrazado 

con e1 uni:forme de su perseguidor y que "habfa ocu1tado muy 

h4bi1mente 1a insignia de teniente, con un poco de 1odo", 1e 

diepar6 con au rit'l.e, 

Por dl.timo, e1 narrador extradiego!tico en EL SOMREADOR(T.V.1 

48) cuenta e1 ardid emp1eado por un campesino para evitar que 

1o mataran 1oe eatadounideneee que 11egan a otro pafs a inva

dir una regic5n :fructífera, La aituacicSn y e1 ambiente eon :fa

vorab1es pera e1 hombre, porque 11 ha vivido en eae 1ugar to

da su vida, por tanto conoce muy bien e1 sitio. Adem4e, ae 

pretende rea11r.ar 1a invasicSn en una noche muy oscura, Cuan

do 1o vieron "1oe catiree, 1o 11evaron a un barranco" para 

me.tar1o, Entonces, e1 campesino 11eno de ira, avanzc5 ve101:

mente, "1e dicS una patada a 1a 1.tmpara", '5nico instrumento que 

1ee proporcione.be. 1uz, y "1a oecuridad ce.ye$ como giganteeca 

piedra ap1aatando a 1os gringos", 

Como puede observarse, en 1os ejemp1os expuestos y en LA ZViA

GEN(P.P, 119), AVAT.AR(T.V.119) y EL NARRADOR(T.V.197), todos 

1os sucesos están muy bien concatenados, •o cua1 hace que 1ae 

narraciones sean veroeími1ee y que su meneaje ideo16gico in-
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quiete al lector. 

3. Algunos personajes llegan hasta el estoicismo para lograr 

su meta mediata o inmediata. Tal es el caso de MELOGRAFIA(P.P. 

151) donde el pianista desobedece la orden de no interpretar. 

la tonada revolucionaria. Como el IJObernante es conciente 

de que las ideas transmitidas a travls del arte son m4s peli~ 
sas que las armas, ordena castigarlo de la manera m4s cruel, 

cortándole las manos. Despuls de este hecho, el artista domi

na su sensibilidad y se muestra indif"erente ante el dolor por

que 11 obedece s6lo a la raz6n, a la lucha por una causa justa. 

De manera semejante en ESPECi'RO(P.P.173) los trabajadores aspi

raban a eliminar al tirano, acci6n casi irrealizable, porque 

su palacio estaba protegido por enormes bardas, imposibles de 

atravesarse sin caer al instante "dominado por la :fluorescencia 

de la entrega". 

mine de azuf"re 

a la :fortaleza 

Para vencer el impedimiento, un obrero de la 

"ee hab:!a sacado loe ojos", de esa :forma entr6 

y cumpli6 con su prop6sito. 

Los ejemplos hasta ahora expuestos ponen en evidencia la simpa

t:Ca del autor por los dominados, y au incansable lucha a travfe 

de la literatura, por su reivindicaci6n, lo que caracteriza su 

tem4tica social. 

4. Otra medio de conseguir el :fin conn1n los dominados, ea la 

venf!!Zl?iª• Por medio.del lenguaje, la ideología expuesta en la 

narrat:1.va de Ni.fio, hace leg:!tima la violencia y la hace apare

cer como un derecho r una necesidad de los marginados. Esto 

se evidencia en vario• de loe relatos que se han explicado hasta 
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e1 presente y en muchos otros m&s; por ejemp1o, en DE LAS CRO

NICAS DE LA CIUDAD(P,P,141) e1 pueb1o fastidiado de escuchar 

1ae mentiras y engafios de su presido .. te, un d!a que este cami

naba por e1 mercado, cuando ped!a que agarraran a1 1adr<Sn de 

su re1oj de oro, 1a gente se 1enz6 contra 11 y 1o destroz6 

~e una manera muy cru.ei. 

Le mansedumbre de 1a oveja en LA FIERA(T.V.114) se convierte 

en ira, porque durante mucho tiempo e1 rebalio ha soportado ei 

Mrbaro trato de1 perro pastor que 1ae cuidaba, Como conse

cuencia, una de 1ae ovejas, enfurecida, con todo su va1or •e 

enfrenta a su enemigo y 1o asesina. 

LA VENGANZA(T,V.140) es e1 nombre de 1a ~eta, en 1a cua1 se 

narra 1a anfcdota de un tirano que s61o viv!a pendiente de C2,ft 

cebir "nuevas formas ele esc1avitud"; pero deepufe de un tiem

po, segiSn sugieren 1ae pocas pa1abres, se unen y 1o ejecutan 

como se mere ce. 

Adenufa de 1oe anteriores ejemp1os, la venganza como una for

ma pera erradicar 1a injusticia, ae ve tambifn en LA EJBCUCION 

(P.P.17) y en 1os cuentos de TODA LA·v:IDA: REVOLUCION(p.13), 

LA DISTANCIA(p.42), EL ANIVERSARIO(p.45), CARAPALIDA(p,47) y 

DETRAS DEL VIDRIO(p,55), 

De 1o expuesto anteriormente, se puede inferir que dentro de 

1a tem&tica eocia1 predominante en su obra, 1a funci6n de1 m~n 

saje ideo16gico es dob1e1 pedap;'si.ca con e1 fin de adoctrinar, 

i1ustre.r y mostrar muchas ciases de injusticia que existen, es

pecialmente en 1a comunidad hispanoamericana, como 1a miseria, 
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e1 desemp1eo, 1a dictadura mi1itar, 1a opresi6n, etc., y a 1a 

vez de sugerir a1gunas formas de combatir1as, por ejemp1o por 

medio de 1a uni6n, perseverancia y ta1ento de 1os marginados 

soc1a1es, 

Además de pedag§gica es una func16n incitativa porque, debido 

a su persistencia, parece que uno de 1oe anhe1os de1 autor es 

hacer actuar a sus receptores mediante una pr4ctica socia1 du

radera. La incitaci6n que producen sus re1atcs se encuentra 

en e1 sentido rea1, no en e1 epa.rente. 

La otra funci6n es cr!tica para con ~1 c6digo de1 adversario, 

eea este peraonaje de 1ibros cl.leicos, de comics, o de 1a rea-

1idad co~o e1 mi1itar, e1 estadounidense, e1 gamona1 o e1 go

bernador,etc, E1 nari.'ador invita tácitamente a su 1ectcr a 

que busque con 11 1a forma de erradicar e1 atrope11o a 1oe de

rechos humanos, a que se conVi.erta en su socio, en un ente so-

1idario, con e1 fin de conseguir 1a anhe1ada justicia socia1. 

Tenu!tica Fantástica 

Aparte de 1a te~tica socia1, en a1gunos cuentos surge e1 in

ter's por 10 inaudito, 1o inveros!mi1, 1o imaginario. Para e-

110 e1 narrador acude a motivos irrea1es para presentar, en 

a1gunos casos, a hombres que habitan e1 mundo rea1, pero de 

pronto se encuentran ante 1o inexp1icab1e. Tambi'n re1ata a

contecimientos "que no son eusceptib1es de producirse en 1a ~ 

da diaria", como dice Todorov (1981125), 

Cuentos ta1es como DALIA Y ZAZIR, PERIHELIO(P,•,135), LA PUEN-
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TE DE LA ETERNA JUVENTUD(P.P.161), LAS l'LORES DE LA VIDA(T.V. 

1101), ARTE BELLA(T.V.122) y NAUTI:CA(T.V.;33), intercalados 

entre los de tem&tica social, excepto el primero que es un li

bro independiente, sirven al lector como un sosiego en medio 

de la persistencia ya sefialada. En ellos se puede mirar tam

bi4n la admirable capacidad creativa del autor, qui.en a tra

vls de sus narraciones inv:i. ta al i.ndi vi duo que lee, a vivir 

momentos de fantasía muy placenteros. 

Lo imaginativo predomi.na. sobre lo real en DALXA Y ZAZm, por

que el caballito Zazir piensa, siente y actlSa como un ser hu

mano. Cuando se da cuenta de que por su tamafio ten extreflo 

se mofan de 41, resuelve alejarse de su msnada para ir en 'blul

ca de un ceballo sabio que habita muy lejos de su lugar de ori

gen. En el camino dialoga con una rana, un conejo,etc., has

ta llegar "al Valle de la Estrella". All! ocurre un aconte

cimiento imposible de explicar por las leyes del mundo fami

liar, pues a medida que corre por el Valle, Zazir va crecien

do y se convierte en el cabello sabio buscado por él. 

De igual forma en ARTE BELLA el suceso acaecido al sapo no se 

puede interpretar mediante normas del mundo cotidiano, porque 

como dice Louie Vax: "todo lo fantástico es una ruptura del 

orden reconocido, une irrupci6n de lo inadmisible en el seno 

de la inalterable legalidad cotidi.ana"(Todorv,1981:25). El 

sapo, deepu4e de soportar muchos afios persecuciones y vej4-

menes, a cause de su fealdad, ~quiso averiguar a qui eab!a 

la belleza y se trag6 une esp14ndida mariposa de liluzo"; en

tonces experiment6 la metamorfosis, convirti4ndoee en una re

fulgente y colorida mariposa. Eete hecho i.nund6 de alegría 
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su coraz6n. 

En NAUTlCA l.a fantasía se presenta por medio del. suefto de un 

niflo quien, en medio de su divagaci6n mental., imagina que es-
' 

ti( en el. mar en una noche muy oscura y de repente ve "surgir 

en l.a bahía l.e figura de l.e te:rribl.e bestia ma»ina ten grande 

como el. mundo". Recordando e Todorov, aqu:[ eat' presente l.o 

superl.ativo como una no:nna de l.o fant4etico(Todorov,l.98l.s75). 

En PERIHELIO se crea un mundo donde, a pesar de participar e-

1.ementos real.es y fent«sticoe, ee ya une proyecci6n becia l.o 

irreal.. Un pescador que paeeabe. por un bosque cerca de 1a p1a

ya, encontr6 a una hermoea ni.fía que se "estaba muriendo de f!:,Í 

o". El. hombre tratcS de l.l.evarl.a basta su rancho entre SUll 

brazoe, pero retrocedi6 eepentadl' porque "eee cuerpo, deeped!a 

un cal.or de hi.e:rro a1 rojo vivo". Por este motivo, l.a criatu

ra l.o eigui.6, caminando dol.orosemente. Al. 11egar al. rancho, 

l.a muchacha ee acerc6 a 1e bornil.l.a pera sentir cal.or, pero 

poco a poco "pareci6 extineu:Lrse". Entonces l.os o jos del. hom

bre ee l.l.enaron de l.4gr:Lmes, ya que ee di6 cuenta de que "eea 

criatura que se eatabe. apegando, eea maB.ena, ee había caído 

del. 1101"• 

Igual.mente en LA PUENTE DE LA ETERNA JUVENTUD hay mezcl.a de 

moti vos real.es y fantásticos, pero preaom:Lna.n eetos .U. t:Lmoe. 

A11í, l.os cuatro personajes el.aves se pueden cl.aeificar en dos 

grupos. Uno es el. de 1os poderosoe y i"uertee que final.mente 

eon derrotadoe por el. de 1oe aparentemente dt!bil.ee. En el. P!:,i 

mero se ubica "al. conquistador don Gonza1o Ferni1ndez de Vivar 

y Montero" y al. "tigre ,gigantesco". En el. segundo, a 1a 1ibt!-
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lul.a y a la fuente. Cada uno ee caracteriza de la siguiente 

manera. 

Primer grupo 

El conquistador don Gonzalo 
Fern4ndez de Vivar 

el tigre 

sesundo grupo 
la :fuente 

la li 'bllul.e 

-fuerte 
-corpul.ento 
-valiente 
-invencible 
-bwlca la fuente de la 
eterna juventud 

-muere intempeetivamen
te en la fuente, obje-. 
to de eu bd.squeda 

-feroz 
-fuerte 
-manchado como el caba-
llo pinto . de don Gon!_a 

lo 
-bwlca la 1ibllul.a para 
devorarla 

-hermosa 
-turbu1enta en la rea1i-

dad 
-aparentemente inofensi

va 
-aguas cristalinas 
-mata a su busca~sr, don 
Gonzalo 

-hermosa 
-serena 
-aparentemente dlbil 
-pequeiia 
-:rr4gi1 
-es deseada por el tigre 
-mata a1 tigre "asestiln-
do1e el :feroz golpe" que 
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le produjo la "sangrien
ta herida en el vientre" 

Si se lee detalladamente, se puede dar cuenta de que los per

sonajes del primer grupo, por SUJO características, eon los po

deroaoe inicialmente, mientras que los del segundo, son los 

aparentemente dlbilee. Pero al finalizar el cuento, como ca

si siempre ocurre en las narraciones de Nif!o, los segundos v~n 

cen a los primeros. 

Bn LAS PU>RES DE LA VIDA se empieza con una situaci&n real, la 

vejez del rey David y su deseo de rejuvenecer. Luego irrumpe 

lo imaginario y lo sobrenatural. Un m6dico "muy sabio le dic. 

el remedio maravilloso", tendría que conseguir a la mujer más 

bella y joven y convivir con ella. Despu6s de una minuciosa 

tnSequeda, la encuentra, yace con ella y empieza a "sorberle 

la edad, mientras m>ie joven se ponía 11, de vieja amanecía 

ella". El proceao ea repite pero en forma inversa; entonce a, 

como el rey se había ene.morado de la jovencita, "no ee sinti6 

capaz de quitarle otra vez la juventud" y, por tanto, orden6 

que se la llevasen lejos de ese lugar. 

Aun cuando en los cuentos que se acaban de comentar, prevale-. 

ce la f'antae!a, en la mayoría de ellos sigue presente el fac

tor social y didáctico, porque el autor hace que el personaje 

desprotegido y marginado triunfe sobre eu antagonista. Ade-

nuls vr.rios de dichos cuentos resaltan valoree como la amis-

tad; el amor y la perseverancia. 

Finalmente, es necesario anotar que loe cuentos LA CICLA(T.v.i 
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60) • LA ULTIMA CABRERA( T. V.: 93) y EL REMORDilrlIENTO( T. V.s28), 

a pesar de exponer. una temática Bocia.l, presentan un mayor de

sarrollo eicol6gico, porque muestran algunos conflictos que 

vive el ser humano en diferentes momentos de la vi.da, en su 

respectivo orden. 1.El hastío y la indiferencia de une pare

ja después de varios af!os de matrimonio, que se intensific6 

por le ausencia de hijoB. Cuando el hombre se percata de que 

su mujer ha envejecido, cambie su actitud positiva, vende sus 

cosas y se dedica a la bebida ~ a otro tipo de entretenimien

tos que perjudican la relaci6n de pareja. Ante su conflicto 

personal de insensibilidad hacia su esposa, adquiere una bici

cleta, objeto que llega a estimar y a querer como si fuera un 

ser humano. Tambiéu la mujer experimenta la apatía, porque 

permanece impasible cuando advierte la frialdad de su esposo. 

El narrador relata lo que piensa cada uno de loe personajes, 

"cuidaba a su cicla con una atenci6n y un carillo tan extrema

dos, que María Cannenze pensaba que su marido, que ahora dor

mía en el otro cuarto, se acoetaba con la bicicleta como si 

le máquina fuera su mujer". 

En el segundo cuento, el narrador relata los momentos de an

gustie que v:Lve un pobre anciano, pr6ximo a morir, "sobre el 

camastro, navegando en lee limpias y pobres aguas de los co

bertores, el anciano comenzaba a desbaratarse en los estreme

cimientos de la muerte". En el instante en que el cure lle

~ pare proporcionarle los '1ltimos sacramentos, "con suma

no sarmentosa rechaz6 su presencia". En medio de su deseepe

raci6n, acudi6 a su mente un recuerdo grato, el día en que 

les gen6 el campeonato mundial de baseball a loe gringo... Es-
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ta remembranza hizo aparecer una sonrisa en sus l.abios, despu's 

de l.a cual., muri6 con tranquil.idad. 

En EL REMORDIMIENTO, e1 tlhrrador cuenta el. arrepentimiento pro

fundo que ainti6 No& porque "el. dfa gris en que e1 hambre y 1a 

desesperaci6n empaparon el. arca", '1 devor6 una hermosa pare-

ja de anime.1es. Para mi tigs.r su do1or, se re:f'ugi.6 en el. ri.Do • 

La temática social. está presente en l.oa .U.timos tres cuentos 

porque en LA CXCLA al. exponer el. con:fl.icto personal. del. hombre, 

hace una crítica impl.:l:ci ta a l.os seres humanos que quieren y 

CUidan a un objeto m4s que a una persona. En LA ULTill!A CARRE

RA se ve a un hombre muy pobre pero con una gran aptitud para 

un deporte, J.o que motiva 1a derrota de 1os estadounidenses. 

Hasta en esta ciase de rel.ato, su b1enco predil.ecto sigue sien

do al. norteamericano. En EL REMORDIMIENTO hay una crítica :Lm

Pl.Ícita a 1a igl.eeia cat61t.!)a, como se expondrá en e1 cap:l:tu-

1.o v. Además, al.ude a1 prob1ema del. hambre; que hace acudir a 

l.a persona que l.o padece, a cual.quier medio para saciarl.o, aun 

cuando este sea il.:l:cito. 
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Características Recursivas 

Para concluir este capítulo, se explicará el uso de la fanta

sía, el humor y la ironía como recursos empleados por el autor, 

con el prop&sito de enfatizar en los aspectos expuestos en el 

anterior inciso de Característice.e Tem,ticas. Con el fin de 

no repetir cuentos ya analizados, se d&rán unas pocas muestras 

representativas de cada uno de los tres medios sei'ialados, 

Se vale de la fantasía a fin de derribar al :lmperialista o al 

tirano.En el primer caso, "Yaruk" es un gigante hecho de hie

rro que ha invadido "la casa grande" situada en medio del mar. 

Allí mucha. gente siempre vive temerosa y escondifndoee por mie

do al intruso Yaruk. Por une. casualidad, llega a ese sitio un 

niflo que huye para evitar el robo de un objeto de oro que lle

va consigo, En el mismo sitio, habita un "coleccionista de 

vientos", loe huracanes ml!l.s desastrosos estl!l.n almacenados en 

eu casa. En ese sitio hay un enfrentamiento de muchos habitan

tes con el gigante¡ este elimina a la mayoría, pero el niño, 

que ya conocía el funcionamiento de los armarios donde se guar

daban los vientos, aprovecha el momento de confw>idn, quita al 

hombre de hierro la aceitera que siempre llevaba consigo, co

rre hacia los armarios y presiona el bctiSn rojo. En ese ina

tan te, "el huracán, como un tigre colosal de colmillos de vien

to, salid de su encierro". Como consecuencia, Yaruk quedd des

trozado. Lo anterior sucede en DE LAS ALAS CARACOL1(1985:74). 

El h4roe es tambi4n un niño en AVATAR(T,V,:19) •. Aquel guarda 

resentimiento porque debido a la orden del presidente, murie

ron sus padres asesina.dos, cuando luchaban junto a otra per-
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sonas, por una vida digna. El muchacho util.iza l.a oportun;idad 

de una visita del presidente a su puebl.o. En l.a pl.aza ee en

cuentra el al.cal.de pronunciando un elogioso discurso de reci

bimiento en el que hace menci6n a "loe eno:nnes poderes del. mp 
datario que iban desde sus calidades de bail.arin eximio hasta 

su capacidad para transformarse en cual.quier cosa". El. gober

nante que en ese momento tenia centrada su mirada en el. chico, 

se percat6 por sus gestos de que no creia l.o que dec!a el al.

cal.de. Asi que l.o desefi6, "diga en qui quiere que me trans

:f'o:nne". El niflo le pidi6 que se metamorfoseara en toro, ogro, 

4g¡;.i.1a, etc., y cada deseo suyo, era satisfecho. CUando se per 

cat6 de la verdad, pens6 en aprovechar la oportunidad para ven

garse del daflo causado a su familia. Al término de l.a hazafla, 

l.e solici t6 que se transfigurara en "estrel.1a fugaz", y el. pre

sidente se convirti6 en una estrel.la que desapareci6 en el. cie

l.o • 

Asi.mismo en EL NARRADOR(T.V.:97), por medio de l.a fantae!a y 

a trav4s de l.a metal.epsie (dar a entender algo expresando su 

ari.tecedente o su consiguiente), el. narrador hace uso de su 

gran 1.maginaci6n para eliminar al tirano, como se explica a 

continuaci61.. Un campesino, excelente rel.ator de historias, 

es obligado a ir al pelacio para entretener "al tirano" con sus 

cuentos. En el gran sa16n, rodeado por el. dictador y su comi

tiva, el l.abriego relata un suceso acaecido a una pareja que 

emprendi6 un via~e a un lugar le je.no, en busca de "l.a mata de 

la alegria" para esparcir sus semillas por todos los al.rededo

res de la ciénaga. Cuando llegaron a un rio, se acostaron en 

su orilla para descansar un poco. En ese sitio se encontraba 

un inmenso tigre que mir6 con ojos codiciosos a la mujer. As!, 
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hasta llegar al pueblo donde encontraron lo anhelado. 
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pareja 

El df s-

pota estaba deslumbrado por la capacidad del narrador para c~n 

vertir en vida todo lo que iba diciendo. Quienes estaban en 

el palacio, veían el río, el tigre, la mata, etc. El labrador 

continl1a con su historia y explica que en el momento de alcan

zar la semilla, unos enemigos loe estaban acechando para impe

dir el fin buscado. Pero, de une semilla salid una luz que 

crecid hasta convertirse en una danta gigantesca "que echaba 

candela por la trompa" y se lanzd contra los adversarios de 
• la pareja, destruy~ndoloe. Como todo lo que contaba se trans-

formaba en realidad, en ese instante, el campesino vislumbrd 

"entre la inmensa nube de polvo del palacio derruído al tira

no y a sus hombree carbonizados". 

Ciertos relatos evidencia& el empleo de la fantasía pe.re hacer 

ver al ser humano su actitud ecol6gica y su deshumanizaci6n. 

Es factible patentizar lo primero en CJ..ZA ~1AYOR (T.V.:58), p~r 

que 11 e1 eminente cazador" mird un dinosaurio a orillas de un 

río, avanzd con paso silencioso, contuvo su respiracidn y "se 

abalanzd sobre el dinosaurio". I.o agarro entre sus manos y 

eintid sus sal tos, sus estremecimientos y "sus contracciones 

de eecape 0 • Al abrir sue manoe, se dio cuenta de que el. dino

saurio se había empequeñecido "dolorosamente casi hasta desa

parecer a travfe de los siglos". Ese animal era un reptil 

gigantesco que deeaparecid del planeta en ila historia antigua~ 

Pero actualmente, pueden desvanecerse muchas especies del pla

neta t~erra porque el hombre, en su lucha por sobrevivir, o 

en caso más lamentable, por su aficidn a la cacería, siempre 

está al acecho de loe animales en cualquier luear. 
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As! también en ALAS (T.V.164) se recalca la actitud negativa 

del cazador. Este, levant6 con su dedo el gatillo del arma, 

"las aves advirtieron su presencia y se precipi tsron hacia el. 

espacio en un vuelo de pavor". Solamente uno de los pájaros !!l.e 

dit6 en la necesidad de enfrentarse al destrJctor, picándolo 

:fuertemente en su mano, lo que impidi6 que él pudiere disparar 

para que sus compafieros huyeran libremente. Diclt.a hiszoria la 

cont6 el pájaro héroe a otra bandada de aves. 

LA BLASF:E1l!IA(T.V.181) que en este caso es pronunciada por Dios, 

dirigiéndose al hombre, porque El en medio de su soledad·, em

prende un largo viaje a varios planetas; permeneciendo más tiem

po en la tierra, donde busc6 calor humano, pero no lo encontr6. 

Pcr eso, antes de acometer su regreso, "la blasfemia estall6 

en sus labios cuando dijo:-He sido un iluso, el hombre no exis

te". El motivo de tales palabras es la deshumaru1zaci6n del ser 

humano. 

En los anteriores cuentos donde resalta le caracter1stica fan

tástica, el autor también continúa con su actitud optimista y Psr

tieistF en favor de los dominados, ye que por medio de la 

fantae!s acaba con los protagonistas de la ignominia. Además 

recalca en su mensaje did~ctico, porque hace un llamado de aten

ci6n al hombre por su falta de humanismo y por el mal uso de 

los recursos que le proporcio~a la naturaleza. 

El Humor como un recurso 

Tres el humor de Niño, presente en varios de sus cuentos, se 

encubre un deseo de mejorar lee costumbres, porque hace ver al 
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hombre sus lacras sociales y mora1es, sus flaquezas individue.-

1ee. A travls de este recurso se burla de la iglesia, de la 

clase social alta, de loe norteamericanos, de los falsos polí

ticos, del tirano, del militar,etc. Con este fin, inventa las 

cosas más inverosímiles y, en palabras de l'iedrich, "junta las 

cosas más dispares y desfigura lo existente. El humor es la 

expresión de la inc~encia entre el hombre y el mundo, es 

el rey de lo inexistente"(l'iedricb,19791254). 

Para criticar y burlarse, posiblemente, de1 presidente colom

biano que goberné entre 1978 y 1982, para hacer ver la intro. 

misión de la autoridad norteamericana en Colombia, en FACroTUM 

(P.P.133) ridiculiza al gobernante, porque dice que todos es

taban asombrados al escuchar su discurso leído, pues sabían 

que era incapaz de redactar algo coherente. E1 humor se pro

fundiza y se entiende su sentido real con la frase final del 

cuento, "el misterio se aclaré cuando se supo que Jimmy Car

ter era ventrilocuo"'. Lo iSnico que hacía e1 jefe máximo de 

le nación suramericana, era repetir las palabras que ven!an 

de lejoi!o De ah:! su título que significa "el que en todo se 

mete". 

En algunas ocasiones el efecto cómico viene de un absurdo. Por 

ejemplo en ENTRE !IDEES DE lf.ELISA(P.J?.:75), donde los habitan

tes están ansiosos, esperando le muerte de algiSn ser humano 

para poder inaug11rar e1 cementerio "más lindo de le nación", 

con la visita del candidato presidencial. El organizador del 

acontecimiento, sonriente imagin~ba lo q~e sucedería el inol

vidable día; "sobre su almohada se humedecieron las mi1sicas 

de la banda y se vio al lado del notable personaje cortando 
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l.a cinta negra y oro con unas tijeras de pl.ata". Bl d:!a de l.a 

visita 11e acercaba y nadie :fall.ecía, entoncea "Alberto Vargas" 

escondido entre la niebl.a de l.a noche, se acerc6 al. eil.16n don

de descansaba su tío y l.o apui'lale6, pero su pariente no eu:fri6 

heridae mortal.es. Una dama de mucho prestigio en el puebl.o, 

"se había suicidado col.~doee del. afioso níspero, orgul.l.o de 

su jardín", pero antes había escrito una carta donde consigna

ba instrucciones precisas para su entierro. "Ordenaba que ae 

col.ocara una pl.aca conmemorativa y que los discursos fueran pu

bl.icado11 en :forma-de l.ibro, il.uatrado con l.as fotografías que 

estaban en el. aobre y con l.aa que ae tomaran el. d:!a de su fu

neral.". Al conocer la noticia sobre el fal.l.ecimiento de l.a se

Hora, inmediata.mente el. telegra:fista transmite un mensaje ur
gente al. "distinguidíaimo candidato", con el fin de que adel.an

tara su viaje. La gente asisti6 al. velorio y l.lor6 ante el. ca

diver. Pero ese noche hubo fiesta, "una :fieeta aecreta que ca

da quien cel.eb~ en medio del. eil.encio, con brindis clandeeti

nos, con m'1eicaa apenas tocadas", porque al. fin podrían estre

nar el. campo santo. No obstante, eu deseo no ae pudo satisfa

cer porque el. señor cura dijo que, aunque había prestado gran

des servicios a l.a igl.eeia, no podían eepul.tar a l.a clama en ti!. 

rra 11agrada, porque había diepue11to de su vida. Ante tan di:f!cil. 

11ituaci6n, el. organizador aparent6 estar muerto, con el :fin de 

que l.a ceremonia ee ll.evara a cabo y que el. il.ustre candidato 

no perdiera su viaje y su discurso preparado con anticipaci6n. 

Como ee puede obeervar, adem4e_ del. absurdo, hay una crítica a 

l.a sociedad por sus demostraciones de dolor fingido. 

Tembiln es :factible ver dicha falsedad y exageraci6n en RE-
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QUIESCAT IN PACE(P.P.sl.5), porque ante l.a deaapar:lci6n de una 

dama eol.tera, perteneciente a l.a "mejor famil.ia" del. puebl.o, 

SUB famil.iaree en contubernio con l.oe cure.e, organizan el. me

jor de l.os entierros con una orquesta "tra!da desde l.a capital.". 

En l.os oficios funeral.es, el. puebl.o hace l.o posibl.e por no re!r 

muy fuerte, pero cuando l.l.egan al. cementerio, l.a medre de l.a se

fiori ta "dio un al.ar.ido de dol.or y se desmadej6 en l.os brazos de 

su hijo mayor"; entonces l.a muchedumbre dej6 escapar su risa 

nerviosa. Cuando l.a hija menor, con eUB ojos bafiadoe en l.&gri

mas excl.am61"¿Se!ior por qui te l.a l.l.evaste?", l.a mu1titud rid 

a carcajadas. El. motivo de l.a actitud de l.a masa; se conoce en 

el. 41.timo párrafo, cuando el. narrador expl.ica que l.a gen~e des

de el. principio sab!a que l.o que enterraban era un cajdn l.l.eno 

de piedras, porque l.a dama no estebe muerta, sino que se hab!a 

fugado con un camioni;ro. De esta forma ee burl.a y ridicu1iza 

a l.a el.ase social. alta, cubierta de una fal.ea moral. y capaz de 

organizar cual.quier farsa para me.ntener l.ae apariencias. 

Para burl.aree y ridiculizar "a.1 tirano", en PERRO DE PUNTA Y 

VUELTA(T.V.•31) lo presenta como a un ser a quien no se cono

c!an afectos distintos de los que l.e inspiraban eue aanee, con 

qu:tenes consu1taba los asuntos más importantes del. estado, y 

que no emprend!a ningune empresa si antes no hab!a descifrado 

de l!la..'lera favorable sus bufidos, l.atidoe y hdmedas miradas. 

Sus canes ocupaban todos los sitios del. pal.ecio presidencial. 

Hab!e personas que afirmaban que el dictador "hab!a cel.ebrado 

sus esponsal.es con una perra de largo pel.aje dorado,. cubierto 

con una capa de tisá". 

Con el fin de manifestar los vicios de l.os gobe:tna.ntee y de a-



77 

centuar su antipatía por loe imperialistas anglosajones y a 

r¡uienes estos admiran, en CUENro ·DE MAR(T.v.1.:n el narrador ex

tradie#tico hRce uso del humor negro y de la hipérbole para 

relatar lo que les acaecid al embajador de loe Estados Unidos 

de América y al presidente de la repdblica de un pa!e hispanoa

mericano. Ambos estaban ebrios en la playa, el segundo segu!a 

loe pe.eos del primero. De repente "el catire mir& las inmensas 

olas y exclem6, yo ser capaz de meter el mar en eete vaso". El 

interlocutor con su mirada abierta con dificultad debido a su 

estado, conteetd, "ustedes lo pueden todo". El embajador se a

rrodillt5 y empezt5 a llenar el vaso con agua de mar. En ese mo

mento, el narrador acude e la exageracit5n, porque dice que el 

agua de la vasija empezt5 a agitarse y los dos personajes caye

ron en el vaso y se ahogaron. Una vez más el autor hace uso 

de su imaginaci6n para eliminar al explotador. 

Generallllente cuando alude al norteamericano o al dictador, em

plea el humor negro porque la crueldad se vuelve exagerada con 

su víctima. Esta clase de humor eetá orientada especiallllente 

a despertar la conciencia del lector para que adquiera un com

promiso socia J .• 

·como se puede ver, la hipérbole es la figura ret6rica que pre~o 

mina en el humor de loe cuentos analizados, porque por medio de 

la exageracit5n se logra el efecto deseado, o sea invitar al 

lector a la reflexidn sobre problemac sociales planteados en 

eu narrativa.. 

Si se mira detalladamente, el motivo profundo de eu humor es 

burlarse y criticar e los personajes que de una u otra f~rma 
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son culpables de tantas arbitrariedades de 1a sociedad huma

na contempor&nea. 

La Ironía como una característica recursiva 

En muchos casos e1 autor es m~s ironico que humorista, pero 

casi siempre con el fin de burlarse, de denunciar la falsedad 

y de castigar por medio de la palabra, a quienes promueven y 

practican la injusticia. Con este objetivo emp1ea 1a ironía. 

Esta, seg>hi H. Beristain, consiste en ridicu1izar un enuncia

do sirvi~ndose de ~l para decir lo contrario de lo que se quie 

re expresar, con el fin de mofarse(Beristain,1985:271). 

Al leer muchos de los relatos de Nifio, el lector se percata de 

que son ironicos, .porque calla lo que quiere decir en realidad 

y deja al r.eceptor el trabajo de descifrarlos. Denuncia la 

falsedad de la apariencia en LA MUERTE DE SIMBAD EL MARINO(T. 

v.134), porque se burla de la actitud de los sacerdotes ante 

un moribundo, ya que en lugar de darle tranquilidad, lo que 

hacen ee atormentar.lo ºcon e1 cacareo de las oraciones y con 

los ungUentos", esto i1ltimo para referirse al sacramento de la 

extrema unci~n. 

Calla lo que quiere indicar realmente y dice lo contrario de 

lo que piensa, adem!ts "ha.ce sentir el desplazamiento entre los 

dos sentidos" como af'irma. (Reboul,1986: 140), lo que consti tu• 

ye el rAd!culo, para criticar al Papa en iliL DESAYUNO (P.P.113), 

porque presen~a al Sumo Pontíf'ice como a un hombre cualquiera 

con su mujer y sus hijos, disgustándose por trivialidades, por 

ejemplo, porque el c~f' tiene natas y est!t f'r!o, lo que moti-



ESTA TESIS NO DEBE.' 
S.:¡LIR DE LA 19JIBUOTECA 

va un en:fado entre la pareja, Su eepoea le reprocha su mal 

carácter de loe ~ltimoe tiempos, pues por detalles ineignif'i

CE.lltes se enf'urece, El le ordena callarse porque no quiere o

!r sermones, a lo que ella agrega, "mire quien habla de se%'!!!.o 

nes". La mujer le sugiere que renuncie y ee dedique a otra !,a 

bor. Aqu! el nerrador emplea el humor para mof'arse del jerar

ca, ye que contesta "Y en qué trabajaría? no se hacer otra co

ea". Despuls del diálogo siguen doe cortos párra:fos mediante 

loe que el lector se de cuenta de que el hombre ee el Papa, po¡: 

que antes de ee.lir de su ce.se, ella dice, "no olvidee el maletín, 

anoche brilll el pectoral y sacudí el polvo de la tiara, El 1>4-
culo está detrás de la puerta". Estas f'rases hacen que 

lee el cuento, La ironfe 

surja 

logra una sonrisa en la persona que 

su ef'ecto en les tres "1timas lfneae cuando el narrador expo-

ne que el Romano Pont!:fice bes6 a su mujer y sali6 apresurado 

"con el presentimiento de que esa mafia.na., iba a perder el eu

tob~ que pasaba exactamente a las siete y cuarto por C&etel

gandolf'o", Aqu:! especialmente, se ven el humor y la iron!e 

porque el Pepe debe abordar un autobi1s p~blico para traslada:"

se basta su residencia veraniega en Italia. Lo que desea ver

daderamente el escritor es criticar la opulencia en que vive 

el Vicario de Cristo, y por la :fonna en que lo hace, logra su 

efecto ~co, · 

Además, le iron:!a "desempef!a un papel crítico y hace pensar" 

(Rebou.1,1986:141), As:!, en CUEN'.ID DE GUERRA(P,P,:25) el teni~n 

te se eiente orgulloso porque captur<S y aeeein6 al f'e.moso gue

rrillero;· 1os niños al verlo se ríen y t!l tBl!lbiln, "s6lo que 

él no sabfa que nos re:!Blllos porque habíamos visto ce.minar en 

el eal6n al guerrillero y que lo que iban a enterrar era su á-
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nima porque eu cuerpo erguido nos esperaba en la puerta de la 

escuela". Lo que en verdad quiere expresar el autor es que por 

el hecho de matar a un guerrillero no se scabar4 con la revolu

ci6n, porque eus ideas per~e.necen en la mente y el coraz6n de 

la juventud; se ex:tingue la vida de un hombre pero el "cuerpo" 

de eue creencias seguir4 germinando en las personas sensibles 

al dolor humano. 

En LA DEUDA(P.P.:37), la ironía d~sempeHa un papel cr!tico y 

hace meditar porque un grupo de hombres armados tienen prisio

nero "al catire"; uno de ellos comenta que eee individuo no 

tendr4 jam4e con qui pagarles todo el mal que lee he hecho. 

A estas palabras un minero exclama:"ee, equivoca compaHero, el 

Presidente de la Repi1blica siempre estaba diciendo que el em

bajador de Estados Unidos ten!a un corazcSn de oro". Eato ei~i 

fice que ese pa!s ha asegurado un eran caudal de riq~•zas, a 

casta de la explotacicSn de los pa!eea subdeaarrolladoa. 

A travi!s de CODIGO PENAL(P.P,: 55) se burla de quienes pregonan 

y aplican 'la justicia•, porque todo en ellos es falsedad, en

tonces para expresar lo cotrario dice: "La Justicia, le permite· 

de una manera magru{nima y generosa la satisfaccicSn de su '11.ti

mo deseo. Ese deseo ser~ garantizado y jur!dicamente respeta

do" porque tiene fuer7 a de ley. Estas palabras las pronuncia 

el juez al subversivo que est4 prcSximo a ser fusilado porque 

atenta contra el orden establecido por la clase dominante. Son 

palabraa lSnicamente porque en lR prnctica no se cumplen. Por 

eso el anhelo del condenado ea que "ejecuten al verdugo", in

terpretaci6n ya hecha en el cap!tulo III. 
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En EL PARQUE(T.V.:36) se uti1iza la creaci6n 1exica1 para id~n 

tificar desde 1a primera línea al pa!s imperia1ieta, consta.n1e 

mente atacado en su narrativa.. Con tal fin, parte de pal.abras 

conocidas como fantae!a, Latinoam&rica y mal'lana, les agrega un 

sufijo asociado con un gran parque de diversi6n del coloso de1 

norte, Dieneilandia • De esa manera resultan las palabras del. 

cuento, "Fantasilandia, r.afl.ani1andia y La tinoamericalandia" • 

La ironía sobre todo se expone cuando el. narrador comenta que en 

el. discurso de inauguraci6n de "El. parque", el presidente dijo 

que esa obra "era ejempl.o de l.o que puede alcanzar el sistema 

democrático(el subrayado no es de NUlo), y que estaba asombrado 

por la gran capacidad de financistae, tlcnicos y cient!ficos 

para reproducir hasta en sus más pequeños detalles a Amlrica 

Latina. Precisamente debido a l.a "democracia" es que "l.os al

zados en armas" irrumpen de todas partes, disparando a matar. 

Si se mira detal.ladamente, el. humor y la iron!a excitan el. pen

samiento para canal.izarl.o contra el adversario, cumplilndose 

as!, uno de l.os posibl.es deseos del autor. 

Es necesario destacar la gran capacidad creativa del escritor, 

porque con loe recursos sobresal.ientes(fantas!a, humor e ironía) 

trata muchos temas de interls social., en cuentos breve•, de tal 

forme que deja en l.a mente del l.ector la inquietud sobre muchos 

conflictos que aquejan al. hombre contemporáneo. 

Su preocupacidn social tambi&n invade el campo fantástico y si

col6gico, pues a travás de su fantasía siempre destruye a todo 

p_erturbador de la paz humana y hace ver al hombre sus errores 

y posibies coneecuencías. 
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A1 conc1u!r este capítu1o se puede decir que e1 momento hiet6-

rico en e1 que vive e1 artista inf'l.uye .en 41 y en 1a creaci6n 

de eu obra, porque estli inmerso y arraigado pro:f'undamente en 

un tiempo y 1ugar determinad.os, por haber sido testigo de lu

cha.e intestinas, dictaduras, infiltraci6n imperialista, etc. 

Su narrativa refleja une toma de conciencie de muchas dific~l 

tades sociales, por 1o cua1 manifiesta su oposici6n a 1a ideo-

1ogÍa de 1ee c1eses dominantes y participa, por medio de 1a 

pa1abra, en 1e lucha de c1sees. Critica 1a sociedad en que ::!1-
ve, juzga, salva o condena 4ticamente a1 hombre contemporáneo, 

especia1men te, 

Adem&s de1 valor estltico, sus narraciones contienen un mensa

je social, la erradics.ci6n de 1a injusticia. En su narrativa 

he.y autenticidad porque existe armonía entre le vivencia de1 

creador y su expresi6n literaria. Siempre escribe sobre lo 

que verdaderamente conmueve su espíritu, en contra de algo, de 

1os promotores de la desigua1dad social, por lo que se apasio

na y toma, con frecuencia, partido por un determinado grupo. 
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V. LA :INTER'.l'EXTUALYDAD 

Pundam•nto• Te6rico• 

Por ser la intertextualidad un elemento fundamental en la na

rrativa de Jairo Aniba.l Niño, se dedicará este capítul..o a mos

trar la importancia de aquella en su obra. 

Para ello, se expondriin primeramente, los apuntes te6ricos que 

se consideren relevente• y en seguida se aplicar.in a la na.rra

ti va de esta tesis. Se acudirá a las reflexiones de varios 

te6ricos sobre el tema en menci6n, iniciando con Víctor Sklo~ 

ki y Mija11 Bajtín, para remitirse al origen del concepto. 

Para Sklovski, uno de los elementos determinantes en la prod~c 

ci6n de una obra artística es lo que ál ha llamado "disimilitud 

de lo similar", procedimiento estático en el que aun permane

ciendo lo Viejo {elementos de textos literarios anteriores), 

se superpone lo nuevo {la f'orme en que el autor presenta su 

nueva versi6n). "Las palabras", dice Sklovski contienen "ecos 

del pasado" o sea.."l, rasgos temáticos, estilísticos, etc. de 

obras literarias del pasado que aparecen en obra" del "presen

te", "1o viejo existe en Sha.kespea.re, sus argumentos no son 

propios, p~ro sí lo son sus obras, y lo más dif'!cil es compr~n 

der por quá son tan asomblrosamente dif'erentes a lo que parecen 

sus f'uentee" {Sklovski,1975:40). 

Para Bajt!n, lo que está en juego en la obra de un escritor es 

un "continuo dialogismo interno de la palabra y lo interno no 

se be.eta por si mismo, está vuelto hacia lo exterior, está dia 
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1ogizado ••• "(Bajt!n,1982s327). La importancia de eetas ref1exi!!. 

nea ee veril: en e1 transcurso de este cap!tu1o, empezando con 10 

que se expresa a continuaci6n, 

E1 dia1ogismo es wia interacci6n de conciencias (de todo aque-

110 en que el hombre se encuentra y se percibe, por 1o cual 

responde, de todo aque11o que est4 entre su nacimiento y su 

muerte) con e1 resu1tado de Wla nueva forma de visi6n; es e1 

descubrimiento de nuevos momentos de "1a pal.abra" en 1a expre

si6n discursiva del. autor. El dial.ogismo es una interacci6n 

de conciencias, porque en el. texto l.iterario est' presente 

nuls de una de el.le.e, manifestadas por medio de una "dltima 

decisi6n", (el. texto nuevo o eimpl.emente el. texto, como se ex

pondr4 en el. inciso 1. del. cap!tul.o v.). Bn el. dial.ogismo hay 

una interrel.aci6n absol.utamente nueva entre 1e verdad propia 

(por ejemp1o, 1a de Nifto) y la verdad ajen& (como l.e de Daniel. 

Defoe, 1a de Swift, etc., l.o que se expl.ica:ni mis adel.ante). 

La vida huma.na es dial.6gica por naturaleza, vi v:ir siB!lifica 

participar en un di4l.ogo, interrogar, o!r, responder, estar 

de acuerdo, en deeacuerdo, etc. El. hombre participa en este 

diálogo con toda su vida, su cuerpo, su eep!ritu, con eu.e ac

tos, El. ser humano se integra todo a 1a PP-labra y 'sta for

ma parte de le vide humana. 

El. hombre es sociable por natur~l.eza, llega. e conocerse y a 

ser 41 e61o al manifestarse pare el. otro y con la ayuda del. 

otro. El. mismo ser del hombre (tanto interior como exterior) 
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representa una colll\UÜcaci6n más profunda, "~• si~fica 

comunicarse... B1 hombre .no puede vivir sin el. otro, re

cibe de este 11l. timo eu nombre, el. cual. existe para otros, no 

puede 11egar a ser 11 mismo ein el. otro" (Bs.jt:!n,l.9821327). 

Ningthi acontecimiento humano se desenvuel.ve ni se sol.uciona 

en l.os l.:!mites de una sol.a conciencia. 

l'ambi4n segWi Bajt:!n, el. escritor es un ser profundamente acti

vo, su quehacer est4tico ea de carácter dial.6gico en SUB va

rias posibil.idades1 consigo mismo, con sus h4roes, con otras 

obras, con SUB l.ectoras¡ en suma, con l.os "Otros". Bl. autor 

establ.ece rel.aciones dia16gicas con l.as conciencias ajenas, 

con al.go que est« f'uera y junto a 41, y re-cree una idea con 

desarro11o propio, 1a cual. l.l.ega a ser objeto de representaci6n 

art:!stica, re-crea l.a 16gica de su objeto mismo. El autor es 

activo con respecto a l.as "otras" obras literarias, es una ac

tividad interrogante, provocadora, compl.aciente, refutadora, 

etc. Es participante del. di«l.ogo de sus personajes, pero tie

ne funciones compl.ementarias muy compl.ejas, dado que es el. l.a

zo de transmisi6n entre el. diál.oeo ideal. de l.a obra y el. di4-

logo real. de l.a vida. 

su pal.abra, vinculada indisol.ubl.e~ente a l.a comunicaci6n dia-

16gica, está dirigida hacia al.guien, por su natural.eza qt1*ere 

ser oída, comprendida y, en l.o posibl.e, respondida, de tal. !_or 

me que el. proceso dial.6gico es también circular, el. l.ector al. 

interpretar, dial.oga con el. autor, con sus héroes, compara l.o 

que all.Í se l.e presenta con otras obras ya l.eídas, trata de ver

se, de contradecir, de afirmar l.o que ale;uien l.e cuenta. 
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Resumiendo, 1a intertextua11da4 eati conatituida por 1aa re1a

cionea 41a16gicaa que ee e11tablecen entre •1 texto del autor 

otro• textos 11terarioa o extra1iterarioa. 

Apoyilndoee en Bajtfn, Jul.ia Kriateva inaugura e1 concepto de 

intertextua1idad. "El signif'icado poltico (el de1 texto en es

tudio) remite a aignificadoa diacuraivos distintos, de euerte 

que en el enunciado poltico reeul. tan legibles otros vario a dis

cureoa"(Kriateva,1978: 67). Se da el nombre de signif'icado po

ltico a1 que es~ en la obra 11teraria (por ej."1os mueb1es 

vo1uptuosos") porque afirma 1a existencia de una-no existencia, 

genera1mente a travf11 de 1oa tropos, pues 1o que e1 1enguaje 

poltico enuncia no existe (para 1a l6gica 4e1 hab1a), pero en 

1a 1ectura se acepta el ser de eae no-11er. 

E1 texto 1:1.terar:l.o, aegdn Kristeva, 11erfa e1 1uger en donde se 

insertan diacursoe de distinta claae(h:l.st6ricoa, po1!ticoa, f':l.-

1os6f'icoa, f'olc16ricoa, mito16gicoa, etc), ea decir donde ae 

observa una mu1tip1:1.cidad de textoa(de sent:l.doa) en el mensaje 

poltico que, por otra parte, se presenta como centrado por au 

propio aentido. Por ta1 re.z6n, "tomado de 1a intertextualidad, 

e1 enunciado poltico es un subconjunto de un conjunto mayor 

que es el espacio de los textoa eplicados a nuestro conjunto ••• " 

ea decir un 11ubconjunto (por ej. 1oa intertextoa de ZORO) gene

rado en e1 interior de un conjunto aeyor(ejemplos EL PRINCIPI

TO, GULLIVER EN EL PAIS DE I.DS ENANOS, etc) en e1 que circu1an 

1ae distintas seriea(aociales, literar:l.aa,etc); 

Por todo 1o exp1icado anteriormente, en literatura, como en 

cua1quiera otra prictica discursiva, no ea posib1e hablar de 
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"pureza"; todo di•cur•o trae conaigo otro• diecurao•. 

Para TodoroT, 1a obra 1iter'&r'ia ae senere "en un un.iver•o 1:1.te

rario pob1ado de obras 7& exi•tente• y a 11 •e integra"; ade~ 

"Todo texto e• ab•orci6n y traneformaci6n de otro• textos" (To

doro•,19851160). Descodificar eso• diacur•oa, ra.trear 1• pre

••ncia de ••as otras obres de1 paeado, ea tarea de1 1ector; 1!, 

te iner••• a1 uni.verao 1iterario dotado tambiln de i1U1trumen

tos 4i•curaivos, necesario• pa.ra 1a comprensi6n e 1nterpreta

ci6n de1 texto. 

Bn pa1abra• de Uaberto Bco, e1 :l.ndi'rl.duo que 1ee una obra, en 

au proceso cooperativo con e1 texto (decir 10 que l•te omita, 

"11eoar 1o• inter•ticioa", hacer directo 1o indirecto) rea11-

za "paseos intertextua1ea", esto e•, se abatrae de1 eapacio 

textua1 para retrotraer de 1a aemoria 1a "encic1opedia" perti

nente; 1o que significa, en aWDa, recordar otros textos en po

•ibi1ida4 de en1ezaree con e1 otro ••• 10 eaencia1 para 1a coo

peraci6n ea referir permanentemente e1 texto a 1a encic1ope

dia ••• " ( Bco, 19811166). 

E1 tlrmino encic1opedia a1ude a1 conjunto de conociJAientos que 

poseen el. eecri tor y e1 1ector. Bn e1 proceso de escri tu.ra-

1ectura, e1 autor y e1 1ector rea1izan un paseo inf'erencia1(de 

i1aci6n con otros conocimientos, obras y contextos en genera1), 

baealndoae en aus experiencias cu1turales. La habi1idad infere~ 

cia1 de cada uno de e11os y 1a amp1itud de su encic1opedia, «~ 

•empefian un pape1 :importante que redundar' en beneficio de1 P%'2, 

ceso eacritura-1ectura. La encic1opedia hace que una obra 1ite

raria(o un tlrmino) inc1uya e1 conjunto de informaciones que •• 



88 

vincu1an con ella. No exiete, pues, una lectura ni una e•C!:i 

tura sin intertextos. 

Las consideraciones anteriores, en general, son de suma 1mP2,r 

tancia, porque no existe una obra literaria pura, y para el 

análisis de la n=rativa de Niilo en particular, porque el l!_C 

tor, al tener acceso a sus relatos, percibe en ellos la P!:e 

sencia en una u otra forma (como se explicarlf en los incisos 

2 y 3 de este cap!tuJ.o) de una gran variedad de otros tex

tos, a loe que el autor acude con diferentes fines, especial

mente para ref"utarlos. A pesar de existir cierta similitud 

con los "otros textos"• en sus narraciones ¡r·edomins lo nue

vo, lo creado por el escritor, mediante l.o cual deja traslu

cir su mensaje ideo16g1.co. 

A través de sus cuentos, f~bulas o viftetas da la existencia 

a lo ideal, como es la justicia social. Por eso en s1U1 re

latos aparecen no s6lo otros textos literarios, sino tambiln 

referencias hist6ricas y culturales, porque el autor partici

pa en el "di4loeo" constante de la vida del hombre al anali

zar, criticar, estar en desacuerdo con la subyugaci6n, y al 

transmitir lo que piensa y siente, por medio de su obra lite

raria. Sus vivencias las comunica a los l.ectores y sugiere, 

con insistencia, algunas ideas pare lograr el fin de un bene

ficio comdn, tal como se explic6 en el cap.IV. 

&l acercarse a la obra de Nifio, el lector traspasa ese espa-

cio textual y trae a su memoria otros textos o conocimientos que 
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1e sirven para ampliar su dmbito cul.tural y para ver en forma 

cr!tica(porque el lector debe ser activo) el objetivo que se 

propone el autor al hacer U!!O de los intertextoe. 

Qui es la ~ntertextualid~d 

El concepto de intertextualidad atribu:!do por Greimas y Ru 

precht a Bajt!n, (Beristain,19851263) es un subconjunto de u

nidades de nive1 lixico, semántico,etc(ver inciso 4 de este 

cap!tulo) en que se expresan la relaci6n entre el texto de 

~lisis y otros textos 1e!dos o escuchados, que se evocan co~ 

ciente o inconcientemente o que se encuentran, en forma parcia1 

o total, ya sea literalmente o renovados y metamorfoseados cre

ativamente por el autor, puesto que los elementos extratextua-

1es(como se exp1icará más adelante) originan la innovaci6n. 

Un elemento intertextual siempre es connotativo; a1 ser toma

do de1 texto original se descontextualiza, al entrar en un nue

vo texto se contextualiza y se transforma, agrega nuevas inter

pretaciones al significado de su procedencia, por lo que cre

a un efecto de novedad. Al ser absorbido por el nuevo con

texto, sufre una transformaci6n, ya no es el mismo. As!, más 

adelante se explicará para qui utiliza Niño determinados in

tertextoe y qui modificaciones lee otorga en su obra. Pero 

primeramente se presentará la nomenclatura que se utilazará 

para el respectivo análisis. 

Siguiendo loe apuntes te6ricoe de Gustavo Pirez Firmat(l9781 

1 y 2), se denom4nará ! a1·texto que se va a estudiar, por 

ejemp1o ZORO; ;f.!= paratexto, a la fuente de1 intertexto, que 
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puede ser un texto, un estilo, un conjunto de convenciones, por 

ejemplo EL PRINCIPI!lU{De Saint-Expéry,1987:62 y 86) y GULLIVER 

Ell EL PAIS DE LOS ENANOS{Swi:ft,198113,5,6,9,ló); !l;= intertex

!2_, al texto dentro del texto, el cual se presenta de di:feren

tes :formas como se mostrará en los incisos 2,3 y 4 de este ca

pítulo. Se puede identi:ficar, por ejemplo, a través de elemen

tos léxicos, conservaci6n y modi:ficaci6n de imágenes ya produ

cidas por otros textos. De tal manera en ZORO se enc .. entran 

elementos de las dos 111 timas obras citadas. Tanto a Zoro como 

al Principito, los adu1tos no les dan la importancia que mere

cen, no toman en serio sus palabras, pues piensen que s6lo las 

personas mayores razonan y actdan adecuadamente y que los ni

flos viven dnicamente de su :fantasía. Ambos buscan al,go, el 

primero, a su pueblo que ha hu!do a la selva para vivir en paz; 

el segundo anhela encontrar el carifio • la comprensi6n huma

nas. Los dos nifioe son inteligentes y carifiosoe. 

Co~tinuándo con el análisis anterior, se compara a los protago

nistas de ZORO y GULLIVER EN EL PAIS DE LOS ENANOS y se ve c6-

mo Zoro y Gulliver llegan por accidente a un lugar determinado 

cada uno. El primero.- a uni. casa subterránea donde habitaban 

"unos hombrecillos diminutos"(p.27); el segundo, a la playa 

donde había unos hombrecillos increíblemente diminutos"(p.3). 

Zoro con gran ingenio libera a los esclavos de "la casa gran

de"(p.21), lo que motiva que los hombrecillos estén muy agra

decidas con ofl. Gulliver "de un manotazo arranc6 las amarras" 

de la :flota del país de Ble:rescu, porque auqellos habitantes 

eran enemi,gos de los moradores de Liliput, quienes lo trata

ron muy bien cuando arrib6 a dicho ps!s. zoro y Gulliver, des

pués de muchas aventuras, reemprenden su viaje, el primera ha

cia su pueblo indígena, el segundo hacia su patria. 
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Loa hombrecilloa ayudan a Zoro indic4ndole el camino para arri

bar a au pueblo y le previenen acarea de loa peligro• de la 

ruta(p.30). Loa hombrecitoa de Liliput reparan el bote de Ou

lliver y lo proveen de víverea para que retorne a au tierra na

tal(p.11). 

Ei'=exotexto, airve de marco al XT, le da un nuevo aignificado. 

Ee la nueva 1nterpretaci6n y aceptaci6n de la palabra, ea "lo 

que queda" al quitar el XT del T, lo aportado por el autor del 

T. Para ejemplificar el BT, ee remitiri a loa T, ZORO y BL 

PlUNCXPXTO, donde •ua protagonietaa reapecti "VO• •on Zoro y el 

Principito, eete ..U.ti_, oriundo de un planeta extraterreatre, 

con au atuendo elegante, ·con "una bufanda de oro", habla con 

aerea de otro• planetas; no reeiste la aoledad, por tanto pre

fiere hacer•• morder de una aerpiente para 1110rir. Por el con

trario, Zoro •• un eer real, un niflo campesino de la regi6n o

riental colombiana, con au vestido aencillo y humilde, dialoga 

con los habitantes que encuentra en au camino, aerea como &1, 

que luchan contra la injusticia aocial. Vence toda adversidad 

que halla en eu ruta hasta llegar triun:fante a reunirse con eu 

pueblo. ZORO también eet« lleno de optimiamo y en &l eon loe 

humildes qui;enea logran au meta; en cambio loe adversario• 

aon derrotado•, como eucede en la mayoría de loa relatoe de 

Nillo. Por tanto, el BT ae da porque 1- caracter!aticae 1'!•1, 

caa y bnmanaa que distinguen a Zoro eon di:f'erentes a las del 

Principi to. 

Bn relaci6n con loe personajes zoro y Gulliver, •e puede decir 

que eate era un m&dico que emprendi6 un largo viaje por loa 111!!, 

rea del sur. Con la fuerza de eua manos deetruy6 lu nave• 
que atacaban a Liliput. Aquel es un nifio de 12 lllfloe que ae ex-
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travía en 1a •e1va, en tal. circunstancia es obligado a ir "a la 

casa grande", eitio donde hay mucho• eecl.avo• que traba3an e:n 

la extracci&n de piedras precioeae; durante mucho tiempo :nadie

hab!a podido fugarse, hasta que 1lega el inteligente Zoro quien 

con su ingenio observa y experimenta c&mo unas semil1ae que se 

produc!an en loe alrboles de l.a casa grande, al eer calentada• 

por el sol y mezcladas con ea1, eete.J.laban. Entonces redne u

na cantidad considerable de l.as misma.e y en el. d!a y momento 

apropiadoe hace producir l.a expl.oei&n. Dicha circunstancia e• 

aprovechada :por l.o• esclavo& quienee huyen dieperaindose por 

1a sel.va. Una gran diferencia que ee ve en el. ET es que Gul.li

ver vence con l.a :fuerza :f!eica, y Zoro, con su inteligencia. 

En todo• los iextoe de N:U!.o es posible advertir l.a presencia 

de intertextos que empnen de para.textos cl.alsicoe, historietas, 

hechos hiet&ricos, etc., pero lo interesante en su narrativa e• 

el. aporte por medio del exotexio, porque •e acerca mate a 1a re

al.idad y muestra al hombre en su medio ambiente, con •us proble

mas cotidianos y con sus anhelos. En muchos cuentos, como en el 

que ee explic& anteriormente, resal.ta l.a intel.igencia del. nifio 

y su importancia en la sociedad. IA :forma como sus personajes 

resuel. ven las di:f'icul. tadea, en la. me.yor!a de sus nsrracionee, 

ea mate veros!mi.1 que la expuesta. en l.os paratextos, ta.1 como 

se vi6 en ei cap.IV y se verá en el. presente. 

Tipos de Intertextual.idad 

De acuerdo con lee afirmaciones de Deeiderio Navarro, exiaten 

doe grandes tipos de intertextualidad(Navarro,19861146), a ea-· 

ber: 
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1. Texto eobre e1 texto, aqul1 en que otro texto(PT) •• tema 

de1 texto(T). Para ejemp1:1.ficar ee toma e1 PT CAPERUCITA RO

JA(Perrau1t,1979s49 'Y 50) 'Y e1 '1' CAPBRUCI'l'A y BL U>BO(T.v.1 92) 

de Niflo. E1 eecritor co1oabie.no •• b&ea en •1 tema de1 prillero, 

1o :l.nterpreta de acuerdo con eu v:l.e:l.cSn de1 mundo y presente 

eu propia vereicSn. B1 IT a traw• de 1o• pereonajees C&peru

c:l.ta, 1a abue1a, e1 1obo, e1 cazador, y de 1ae accionee1 e1 

1obo •• come a Caperucita ein deetrozar1a 7 1a tiene en •u 

vi.entre; e1 cazador 1e abre e1 vi.entre y 1e eaca a 1a llfta. 

Lo :l.ntereeante de CAPBRUCii'A Y BL IDBO •• e1 exotexto (BT) y 

1a ~cSn ee ev:l.denciar4 a1· t&rmi.no de1 an41iaie de1 miemo. 

Lo nuevo, o ••• e1 ET, que ee preeenta en eete cuento •• que 

e1 1obo 11ena con vino e1 vi.entre -c!o que de;ta Caperuc:I. ta, 

como una forma de evaa:l.cSn de eu triete rea1idad, por e1 bechO 

de quedaree eo1o cuando 1e extraen a 1a tierna compafiera, por 

qu:l.en eent!a un verdadero afecto. B1 T man:l.f:l.eata e1 amor 

espont4neo y 1a neceeidad de afecto sincero entr_e un nill.o y 

un anima1. 

Deepula de comparar e1 PT y e1 T, se pueden ver 1ae aisu:Lentea 

d:l.ferencia111 

H '1' 

CAPERUCITA ROJA CAPERUCITA Y EL LOBO 

1.seru!lua1:1.dad de1 1obo 

2.el 1obo ee ma1o, astuto, 
engaña a Caperucita 

1.afecto verdadero, triete
za de1 1obo porque 1o se
paran de Caperucita 

2. el 1obo y Caperucita ee 
expresan un amor 11eno de 

ternura y espontaneidad 

· 1 



3. •1 an1••1 •• 4ue:rwe porque 
está lleno despu~s de comerse 
a la abuela y su nieta 

4.la venganza de Caperuciti. es 
llenar la barriga de su mal
hechor con piedras 

5.el cazador y caperucita cau
ean la muerte del lobo 
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3.la abuela le di6 un brebaje 
al lobo para dormirlo,a~! el 
cazador podría sacar a la 
niña de sus entraiíae 

4.la chiquilla llor6 de triste
za cuando la sacaron del vi~ 
tre y se la llevaron en f or
ma obligada 

, 

5.el cazador con ayuda de la 
abuela abre el vientre del 
animal 

El ET sirve para acentuar la actitud did~ctica del autor, ya 

mencionada, pues cuestiona el cuento de Perrault porque este 

decidi6 castigar a Caperucita por desobediente, como hacen mu

chos adultos quienes gustan enseñar con base en el miedo y no 

tienen en cuenta al JU,ño como un ser humano que piensa y sien

te. La gente grande no se percata de loe sentimientos y for

ma de razonar de quienes todavía no eet~ influenciados por 

1os convenciona1ismos socia1es. 

2. Texto en el texto, aqu~l en que otro texto(PT) (elementos 

o estructuras de ~l) entra en la construcci6n del T. Se debe 

advertir que todo "texto en el texto" es tambi~n un "texto so

bre el texto", e61o que en el primer caso la informaci6n en el 

T no ha sido formulada expl!citrunente. Tal es el caso del T 

AVATAR (T.V.:19) en el que algunos elementos del~ EL GATO 

CON BOTAS (Perrault,1979:49 y 50), entran a formar parte de su 

enW'lciado. 

El IT es la forma fantástica utilizada por el h~roe, en el 

respectivo cuento, para deshacerse de su antagonista, pidi~n-
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dole que se transforme en varias cos .. , hasta hacerlo desapa

recer para siempre. Confrontando el T con el PT, es posible 

percibir que el ET ostenta di~erencias como las siguientes. 

El hlroe en el T es un nifio inteligente y valeroso y no un 

gato como en el PT. Aqull desea exterminar al presidente 

para vengarse, porque es cu1pable de la muerte de muchos po

bres que luchaban reclamando justicia. En cambio el gato 

en el PT necesita eliminar al ogro para beneficiar con sus 

riquezas a un solo individuo, su amo. El nifio se enfrenta oon 

valor a su enemigo y lo desaf!a al demostrarle incredulidad 

sobre sus capacidades; por su parte, el gato se vale de la mJ!.n 

tira y adulaci6n para conseguir que el ogro le permita entrar 

a su palacio, ya que su objetivo es hacerlo esfumarse de la fas 

de la tierra, le solicita que se- transforme primeramente en le-

6n, luego en elefante y despuls en rat6n, inmediatamente el fe

lino devora al pequeño animal. Dado que el niño del T es muy in

teligente y además no podr!a proceder igual que el gato, le di

ce al presidente que se metamorfosee en toro, ogro,águila y ti

gre, animales que simbolizan a la máxima autoridad de la naci6n, 

y finalmente que se cambie en "estrella fugaz". De esa manera, 

desaparece pare. siempre. Como se observa, 'el IT se utiliza 

para ajusticiar al opresor y hacer resaltar el valor y el ta

lento del dominado. 

Además de los dos tipos de intertextualidad señalados, es nece

sario referirse a otras c1ases de conexiones que sirvan de vin

cu1aci6n entre el T y el PT. Segdn Kristeva, es factible des

cubrir en un T la negaci6n total o la nega.ci6n parcial (Kriste

va,1978168 y 69). La primera ocurre cuando la secuencia extr&!l 

jera PT, es totalmente negada y el sentido del mismo resu1ta 
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invertido en el T. 

Es posible advertir lo anterior en CHASQUJ: NOC'.l.'VRNO(P.P.:65) 

ye que Sen Jorge al tratar de dar muerte el dragdn, es aniqui

lado por este con su h~lito mort!fero que incendia el templo 

y sus alrededores. Suceae 1o contrario en el posible PT PABU

LA DE SAN JORGE Y EL DRAGON(Bery,1952:17 y 18), una de las an

tiguas histories del dominio popular, donde se ne.rra que un 

caballero cristiano de "noble linaje" acude a une comarca 1e

jena que estaba asolada por 1e presencie de un dra~n. Con e1 

fin de mantener alejado de la ciudad a ese animal, todos los 

d!es le llevaban :primero reses, luego personas pare que lee de 

vorare. Un día le tocaba el turno a le hija del rey, pero de 

pronto se preeent6 un guerreo, Jorge, y en nombre d·e Jesde ma

t6 al dragdn con su lanza. Puesto que el combate contra el dr!!, 

gdn existe en variea re1igiones paganas, se podr!a pensar que 

en estas encuentra su origen. Pero en el siglo XIII, cuando 

teles religiomes ya no tienen vigencia, dnicemente la tredicicSn 

popular desempeHe el papel de intermediario. La popularidad 

de San Jorge, pues su fama era inmensa en Oriente (de Eche

verr!a·,19661141 y 144), porque siendo joven, valeroso, de no

ble litll'.je y rico, entregd sus bienes a loe pobres y se dedi-

c6 a la milicia pera defender la religi6n cetcSlica, motivo 

por el cual sufri6 persEcuciones hasta morir ~rtir en el s. 
IV, porque se enfrentcS al emperador romano Diocleciano, cuan

do se enter6 de su crueldad hacia los cristianos. Por otra 

parte, la crueldad del combate con el dragdn, asociaron la 

imagen del santo y le de la lucha, por lo que la iglesia 

se vio obligada a reconocer le fusicSn producida y a santi

ficarla, eligiendo e San Jorge como patrono de los ejfr-
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citos (Propp,1972129). 

El :IT ee con:firma por medio de loe personajes Sen Jorge, el 

drag6n y el. caballo. En el. ET, Sen Jorge y su cabal.lo son in

cendiados con el hálito del dragdn, noticia transmitida por el. 

"chaequi nocturno" al &X'l:obi11po. Este 1'.l. timo representa a la 

iglesia que cenoniz6 a Jorge de Capadocia. De tal manera, en 

CHASQUI NOCTURNO se presenta la negaci6n tota1 de LA FABULA DE 

SAN JORGE Y EL DRAGON, ya que en este PT San Jorge mata a1 

drag\Sn y en el T sucede lo contrario. De esa forma, Nifl.o 

desmitifica al. llanto de la leyenda expuesta. A travle de este 

cuento, el. autor incita al lector a re:fl.exionar y a analizar 

muchas actitudes de la iglesia cat61ica. 

La neguci6n parcial. s6l.o niega una parte del PT o texto ire:fe

rencial.. Por ejemplo en CUENTO(P.P.117), el primer párrafo 

conserva la misma clase de preguntas y respuestas que se leen 

en el PT EL GATO CON BOTAS de Perrault, cuando l.os campesinos 

amenazados por el. gato con botas responden al rey como les ha 

ordenado el astuto animal, que las tierras, loe campos de tri

go, los molinos, etc.,son del. Marqués de Carab&e, esto es el 

:IT.; pero en el ET donde se mira su marcado trasfondo pol:!ti

co y se niega una secci6n importante del PT, se presenta la ~i 

guiente situaci6n1 al regreso de un viaje por las presuntas 

tierras del Marqués de CaraMs, su sirviente "el. gato con bo

tas" y el Rey, se enfrentan a una si tuaci6n embarazo ea pare la 

dignidad del. soberano. "Apenas iniciaron el. regreso, la carroza 

•eal comenz6 a ser apedreada por multitudes que colmaban el. ca

mino". El. Gato con Botas eirvi6 en una copa de oro un poco de 

licor para que bebiera el p&l.ido monarca. Luego por la vente.ni-



98 

lla preguntcS 1 "¿de quitfn son e e tos esplfnd:i.dos molinos?" .La mul.

ti tud contestcS, "de los molineros". Desputfs de varias leguas de 

bu:!da indag6 que de quién eran esos maraVillosos campos de tri

go y ellos dijeron que de los sega.dores. :Más tarde, "en'Vl.leltos 

en el torbe1lino de la fuga", interrog.S que de quitfn eran esae 

tierras y 1os hombres exclamaron, "de loe labrieg<:>s". 

&mo se puede percatar, el. IT se utiliza para criticar a quie

nes hacen el papel. del. Gato con Botas, e1 cual intimida a1 pue

b1o con el fin de 1ograr sus prop&sitos en beneficio de un in

diViduo. Además, el autor de CUEN~ expresa su mensaje social, 

1a tierra debe ser de quien 1a trabaja, peasamiento que forma 

Parte de su ideolog:!a. 

Al anal.izar los cuentos de Jairo Ardba1 Nifio y J.os PT, el J.ec

tor puede darse cuenta de que, en la mayoría de el.loe, utiliza 

el tipo de Texto en el Texto porque a través del. uso de elemen

tos del PT, el esc~itor expresa ideas diferentes, orientadas 

a favor de las el.uses sociales desprotegidas. 

Como los tipos de 1~tertextual1dad explican la clase de rela

cicSn que existe entre el T y el. PT, en forma general, es nece

sario especificar nuis dicho v:!uculo para profundizar en su res

pecti w uso y objetivo. Por tal motivo, a continuacicSn se ex

pondrl 1s teor:!a pertinente sobre 1as formas de intertextu&J.i

dad, 

Formas de Intertextualidad 

Teniendo presentes las afi:nnaciones de Pérez Firmat y de Desi~e 

rio Navart·o, es posible que J.o. interte:r.tualidad se manifieste 
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de 1ae siguientes formas. 

l.La cita de1 PT que se incorpora a1 T, se presenta si e1 au

tor insiste en una frase tomada directamente de otro escritor, 

o cuando incorpora al relato personajes, frases, contextos 

de otro; también si en el T hay frases, oraciones, palabre..i¡, 

Personajes que hacen referencia a lee obras del autor. 

to ~ltimo se ve en 1a obra de Nifio, especia1mente cuando 

E!, 

ha-

ce aluei6n frecuentemente al estadounidense con el nombre de 

"ca tire", pero de manera despectiva con el fin de bur1arse, 

Un ejemplo de~ se observa en ALAS(T.V.164) donde se acude 

a1 adagio popular,IT, "más vale p4jaro en mano que ciento ·.o
lando". Este indica en el PT más val.e una cesa pequef'Ia segu

ra que una grande insegura. Sin embargo e1 ET le da otra aceP

Ci6n, de acuerdo con la ideolo~a del escritor, ya que un pája 

ro pica en 1a mano a1 cazador para que sus amigos huyan y no 

sean v.Cctimae del arma mortífera. Su sentido profundo es que 

si a1guien se enfrenta con valor y decisi6n a1 enemigo, puede 

lograr su objetivo y hacer el bien a 1a mayoría, que siempre 

huye del pe1igro y 1a amenaza. Nuevamente, el aparentemente 

débi1 vence al aparentemente fuerte. 

2. La a1usi6n ee 1a referencia a obras literarias concretas, por 

1o general a títu1os, estilos, situaciones, Ea así como en 

LA ~lliERTE DE SIMBAD EL li!ARINO(T.V.:34) se hace menci6n al P'.l' 

SINDBAD EL MARINO de LAS MII.· Y UNA NOCHES(traducci6n de v· rnet, 

1968:743 a 785), pero e1 IT se da a6lo en el. título del T, pues 

su contenido gira en torno a algunas ideas filoe6ficas de Omar 

Jayyam, como ee expondr4 en el inciso 4 de este capítu1o. 
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3. La Estilizeci6n hace referencia el modo de enfocar el tema 

o la forma de ver el mundo que son propios del PT. Esta ae 

encuentra en algunos relatos del presente estudio, como en el 

T LA DllAGE!l(P.P. :19) donde el IT se hace patente en la fonna 

como Maediana, la esclava de Al:! Babá en ALI BABA Y ros CUAREN

TA LADRONES (adaptacitn de Gil Navarro,1986:82 a 86) quien eV!. 

ta que los ladrones asesinen y desvojen a su amo de las rique

zas encontradas en la cueva. Con ese fin, ella marca todas 1as 

puertas de la calle con tiza, conforme habían señalado la de su 

señor. En la segunde ocasi6n, el ladr6n distingui6 con pintura 

la misma puerta pero Magdiana observ6 y procedi6 de igual for

ma como la primera vez. En LA IMAGEN, el pintor enterado de 

que el tirano hab:!a ordenado su eliminaci6n, "pint6 con dili

gencia y sabiduría en las paredea exteriores de su cesa, dece

ne.s de puertas y ventanas", de ta1 suerte que cuando llegaron 

loa asesinos no supieron cwl'.1 era la verdadera puerta. El IT 

sirve para reconfirmar que se puede burlar al asesino enemigo, 

haciendo uso de la inteligencia. 

En ambos cuentos hay personajes buenos, justos, pobres como 

Al:! Babd y el artista, a quienes persiguen los malos, loe cua

renta ladrones en el primero y los policías del tirano en el 

segundo. Adem~s está la presencia del ayudante, quien se cara~ 

teriza por su lealtad y bondad: Magdiana es la salvadora de Al:! 

Babá y en el otro cuento, un trabajador comunica al artista 

el peligro que le acecha. En LA IMAGEN se presenta el caso de 

Texto en el texto, porque en este se encuentra un elemento del 

PT. La gran diferencia entre el PT y el T es que en el dltimo 

la situacidn es m~s verosímil y de mayer contenido social que 

en el paratexto da ALI BABA. 
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4. Criptopollmica es la presencia de un PT en el T, la palabra 

ajena no estd citada ni imitada pero se refleja en el T. La 

palabra autoral está constru!da de tal manera que al expresar 

su propio tema golpea indirectamente la palabra del PT. L1 

que se acaba de expresar, se puede descubrir en el T EL ENCU~ 

TRO{P.P.:39), dado que el IT se manifiesta por medio de dos 

hombres, uno descubre al otro en una isla donde habitan '1nica

mente animales. El primero decide bautizar a su compa!'lero con 

el nombre de un d!a de la semana. Dicha situaci6n se 1oe tam

bi4n en el poeibl.e PT AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE(Defoe,1972 

177 0100 y 105), A diferencia de este, donde el deecUcbridor es 

~ blanco inglls, en EL ENCUENTRO lo es un indígena "de porte 

altivo y noble" y el descubierto es un hombre blanco de "ojos 

verdee, la barba de oro, 1a piel de azogue"; en cambio en la 

novela de Defoe es un hombre negro y salvaje. CUando el in

dio descubricS al blanco, penecS en bautizarlo con "domingo", 

día del hallazgo, pero "para que el aombre no.menoscabara al 

orgullo del hombre reci6n encontrado", lo llami5 "Lunes, que 

es el primer día de la semana", 

El escritor colombiano emplea el IT que se acaba de explicar, 

para burlarse del hombre ble...~co que siempre se ha cre!do supe

rior al negro y al ind!gena¡ por eso invierte loe papeles del 

posible FT, donde el ingl6s Robineon Crueoe es el descubridor 

que "civiliza" y tome. como siervo al negro, mirándol.o como a 

u..~ ser muy inferior frente a loe blancos. Por el contrario, a 

trav6s del T, el autor reivindica al indígena y con ironía se 

mofa de loe anglosajones, ya que el hombre "de piel cobriza" pa

ra "domesticar" al de ojos verdee, record6 la caza .del venado, 

"se le arrimcS lentamente, procurando no espantarlo y le tendicS 
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1a mano". Conocido es que NiBo toma partido por 1oe marginados, 

por eso e1 XT es emp1eado para criticar 1a actitud de1 hombre 

porque se cree superior a1 negro y a1 indígena. 

Nive1es de Xntertextua1idad 

Para terminar 1a parte tedrica de este cap!tuio, ee oportuno 

comentar que 1os dos nive1es en 1os que se manifiestan 1as for

mas de intertextua1idad en la narrativa de esta tesis y que se 

acaban de ejemp1ificar en el anterior inciso, son el nive1 14xi~ 

22. y semántico. 

l. Es posible advertir 1a presencia de1 Nive1 Semántico ei la 

relacidn entre e1 XT y e1 T es de sinonimia, lo que es factib1e 

observar en HBRMANO(P.P.129). A1 asociar dicho cuento con e1 

pasaje b!b1ico de1 di1uvio universa1(Génesia 5124 a 8122), se 

descubre e1 XT en forma de cita, porque incorpora personaje11 

como Noil! y Dios. Este ordena a1 primero que "de teda criatura 

viviente, dos de cada una traerá dentro de1 arca, macho y hem

bra". En el arca debían permanecer hasta que pasase e1 di1uvio. 

Pero en HERMANO se ve l.a negacidn parcia1 de1 PT, porque "e1 

tigre para poder 11evar a eu hermano, 10 b.ab!a devorado un d!

a antes de entrar en e1 arca", desobedeciendo el. mandato de 

Dios a travil!s de Noil!, de ta1 suerte que el. tigre 1ogr6 su pro

pdsito. En este cuento el XT sirve para criticar imp1ícita

mente a la re1igi6n por ostentar tantas normas, muchas de las 

cua1es no tienen razdn de existir, 1o que. conduce a1 ser huma

no a 1a fa1eedad y a 1a mentira. 

Las diferentes formas de intertextua1idad, ya sea ~. !!!:!,-
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si6n o estilizaci6n en el nivel eemiilltico, tambi4n se paten

tizan en 1as siguientes narraciones del libro PURO PUEBU>1 

LA rMAGEN, FABULA, LA FUENTE DE LA ETERNA JUVENTUD, LOS DESA

LAMBRADORES y LA MARrPOSA BLrNDADA, en loe que hsy a1guna re

laci6n de sinonimia con el PT. El mismo nive1 se exhibe en 

z·,RO, DE LAS ALAS CARACOLr y en loe subsecuentes relatos del 

1ibro TODA LA vrDA: LA ULTrMA AVENTURA, AVATAR, LA BODA DE ES

TEBANA HIDALGO Y DE VALEHTIN ALCAZAREZ, EL BANQUETE, LA CASA 

DE ORO, LA FIEBRE DEL ORO y BLASl'E!.UA, porque en e1los se ven 
'. 

temas, motivos, con1"1ictos, etc, que hacen recordar 1os para

textos, pero con un enfoque diferente, como ya se ha menciona

do y se ampliar4 en el 1itera1 B de este capítulo. 

2. or medio del Nivel L4xico e1 rT reproduce tftu1os, autores, 

personajes, toponímicos, etc de1 PT. Se explicará lo presente 

en e1 T LA MUERTE DE SIMBAD EL MARINO(T.V.134), donde 1a forma 

de intertextua1idad es la ~ de 1os personajes Simbad e1 ma

rino y el poeta iranf del s.xr, Ornar Jayyam, además se citan 

la antigua ciudad de ~lile to y Líbano. Aparte del PT enunciado, 

Nifio retoma algunas ideas de LAS RUBAIYAT(Jayyam,1979128 a 35) 

(plural en 4rabe de cuartetos que riman 1 con y 4, 1ibre el 

verso 3_) 1 1ibro de poemas en el que el fil6sofo, astr6nomo y 

poeta Jayyam, exhorta a la purificaci6n del a1ma por medio de 

buenas acciones; cuestiona las normas y prohibiciones del Co

ram, lo que motiva la enemistad de muchos, quienes lo tratan 

de hereje. 

En sus RUBAIYAT Jayya.m representa una rebeli6n en contra de la 

comedia de la religi6n; son poemas llenos de una sarcástica 
burla al c1ero de 1as religiones. Además alude repetidas veces 

al vino, a la rosa y a la doncella como elementos primordia-
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les para disfrutar de este mundo, Asimismo hace al.uei6n a 

la vida, al.a vanidad del mundo y del universo sideral. En 
el. T LA MUERTE DE SIMBAD EL MARINO, el narrador expone la si

guiente trama.: Simba.d rodeado de mtfdicoe y sacerdotes, estil 

pr.Sximo a f"al.l.ecer; en ese instante arriba Omar Jayyrun quien, 

al. contempl.ar l.a escena, l.os "expul.ea a l.atigazoe"(como lo hi

zo Jesds en el. templ.o,Jn,2:1.5), porque f"al.taban al respeto en 

sus 11l.timos momentos a Simbad, / 

La 1ntertextual.1dad en el anterior cuento se presenta en el ni

vel. semhltico porque Ornar se hab!a percatado de l.a situaci.Sn 

de su amigo, por ello J.e 11.ew un "ramil.J.ete de rosas ro jae de 

Mil.eto", una bel.l:!sima "muchacha de Líbano y una án:fora de vi

no", de tal. forma que el moribundo disf"rut.S al máximo S\l.6 pos

treros minutos y :fal.1eci6 con plena tranquilidad. Este nivel. 

está en el. rel.ato LA r~UERTE DE SIMBAD EL MARINO, porque Jayyrun 

hace un 11.amado al respeto por la personal.idad humana, a smar 

1a belleza, al placer de vivir, al tyce sensual. y espiritual, 

al paraíso terrenal.; por eso Jayyam en el T, sac.S a los médicos 

y sacerdotes para evitar a Simbad "el horrible suplicio" y le 

don.S una muchacha, vino y una rosa. En este texto, Niño reto

ma al.¡;unas ideas de Ornar JayySJn sobre el goce de 1a vida y las 

conf"irma. 

El. nivel de intertextualidad que sobresale en los cinco libros 

de narrati-.ra de Niño, es el 1~xico, puesto que en ellos se ci

tan autores, títulos, personajes, lugares, re:f're.nes, etc. de 

los P'l', con un :fin espec!:fico (que se explica. s través del. cap. 

·V en sus respectivos ejemplos). Entre l.as narra.ciones del li

bro PURC PUEBLQ que ostentan IT en el. nivel léxico :figuran, en-

' i 
! 
¡ 
·¡ 
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tre otras, BL ENCUENTRO, HJ:SroRXA, LILIPUT, HERMANO, CASi'OR 

l'OLUX Y l'OLUX CASTOR, RECADO PARA. BORJ:S KARWP, FABULA, CHAS

QUI NOCTURNO, PUNDICION Y :PORJA, CUKNro, LA PUENTE DE LA ETBR

NA JUVENTUD y REQUJ:ESCAT J:N PACE; en el libro TODA LA VIDAI 

ALAS, CARAPALIDA, LA ULTillA AVEN'l'URA, AL-PARAS, LAS J'LORES DE 

LA VIDA, BL REY, BL REl/IORDJ:MIBNTO, LA FIERA, BL INVENroR DEL 

OORAZON, LA FIEBRE DEL ORO, LA CASA DE ORO, CAPERUCI'l'A Y BL 

10:00, PERBO DE PUNTA Y VUELTA y LAS ARTES DEL VUEW. Dicho ni

vel, adem4s ae ve en el libro DE LAS ALAS CARAOOLI. 

Los nivele• que ae enuncian a continuaci6n no ae perciben en 

la narrativa de Niflo. 

3. Nivel Pros6dico, el PT reproduce el sistema f6nico o rítmico 

del PT. 

4. Nivel Sint&ctico, el IT reproduce loa amaneramientos ain~c

ticoa del PT. 

5.Nivel Composicional, el XT reproduce el PT en el orden macro

textual. 

Por lo general, en la narrativa del presente estudio aobreaale 

la ~orma de la ~ y el nivel llxico de intertextualidad. 

Punci6n del Intertexto en los textos de Jairo An!bal Niflo 

Las narraciones del autor colombiano en estudio hacen alusi6n 

a varias obras del universo literario. Entre 1011 PT aludido& 
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en sus relatos, cabe mencionar los que se enumeran a conti

nuaci6n: GULLIVEll EN EL PAIS DE LOS ENANOS, LAS J.!:IJ, Y UNA 

NOCHES, LA BIBLIA, FABULJl.S DE S/!Jl1ANIEGO, CUENTOS DE PERRAULT, 

EL PllINCIPITO, ROMEO Y JULIETA, ROBINSON CRUSOE, YO EL SU

PREMO, DON JUA!l TEllORIO, UN DIA DE ESTOS, LAS RUBAIYAT, al

gunas historietas como TARZAN, SUFERMAN y El· LLANERO SOLITA

RIO, etc. A1 mismo tiempo el autor hace referencia a perso

najes hist6ricos o legendarios, como Aquiles, el rey David,el 

Rey Rodrigo,Omar Jayyam, Noé, Bor:l.s Karlo:f:f; también cita a 

ciertas :figuras de la mitologÍa griega como Apolo, Cástor y 

P61ux, Icaro y Pegaso. 

Dado que sería muy amplio tratar de inventariar todas las ma

nifestaciones de la intertextualidad en cada relato, se hará 

u.na c1asi:ficaci6n en grandes grupos, teniendo presente uno 

de los posibles objetivos del autor, que casi siempre gira 

alrededor de1 mismo contenido, acabar con la injusticia y 

realzar a1 explotado; además se tendrá en cuenta 1a forma 

de utilizar e1 IT como recurso, ya que el esoritor toma los 

IT con e1 fin de expresar a1go diferente de los PT, de acuer

do con su ideolog!a y visi6n de1 mundo. En seguida se ejemp11, 

ficará cada n:firmaci6n en algunos relatos de su correspondien

te conjwito. 

l. E1 IT es empleado por Niño con distintos prop6sitos, por 

ejemplo, pare criticar a la re1igi6n Ctit6lica, 1as autoridades 

desp6ticas, la sociedad, historietas producidas en Estados U

nidos, etc. 

a. Critica a la religi6n cat61ica, por ejemp1o en en T EI, RE-
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MORDIMIENTO(T.V.:28) donde se presenta l.a :forma de~ dentro 

del. nivel. l.éxico, pues incorpora a un personaje bíbl.ico, Noé 

(IT) y el. mandato divino de hacer una arca y 1l.evar una pareja 

de cada animal.; el. autor da un giro a 1a persona1idad de Noé, 

exhibido en el. PT como un patriarca ejemp1ar, pero en el. T 

vio1a el. manda to de Dios y se come "una pare ja de animal.es", 

porque al. terminarse el. al.imento, el. hambre cunde en el. arca. 

Por eso, el je:fe siente remordimiento y se refUgia en el. vi

no. El ET hab1a de Noé como un ser humano con sus fal1as nor

mal.es y no como un dechado de virtudes. Además el. ET hace ver 

que si una persona tiene hambre, es capaz de infringir cual.

quier 1ey establecida por el. ser humano. 

b. En el. T EL REY(T.V.:26) el. IT se manifiesta en forma de ci

ta dentro del. nivel. l.éxico, porque retoma el. personaje hist6-

rico Rodrigo III, en el. T "Rodrigo VIII", i11timo rey visigodo 

de Españ.a, quien reunid_ en c6rdoba un ejército de cien mil. s~1 

dados para 1uchar contra 1os invasores moros; fue derrotado y 

perecid en el. año 711(Larousse Universal.,1958:275). Pero en 

EL REY sobresale 10 nuevo, puesto que el ET hace que l.a nuto~i 

dad del. rey, en esta época, sea desconocida pox· un pescador, 

porque al. ver llegar a su tierra al "rey y sus caba1leros" y 

al. ser amonestado por no ponerse de pie ante 1a presencia del. 

i1ustre español., "el. pescador sol t6 una carcajada tan sonora 

que 1os cabal.los se movieron nerviosos". Dado que el monarca 

no sabía el. motivo de esa risa, el. humilde hombre 1e coment6 

que en su puerto había una "historia sobre el. 'l:ey Rodrigo y 

sus cabal.leros, gente cruel. y perversa, que sa1ieron a comba

tdl.r al. puebl.o que se h'lbÍa levantado en armas -;,• que desaparecie

ron sin dejar rt:tstros". 
El. ET expresa el deseo del. autor de que se acaben 1os gober-
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nantes deap6ticoa, porque el. autoritariamo pertenece a l.a hia-

toria, es ab8urdo que exista en la actual.idad. 

Rodrigo III,tan .reapetado y temido en el PT, •• 

Por tal. moUvo, 

ignorado por 

un modesto peacador en el T. De eata 111&11era, pone en duda a 

loa gobernantes autoritarios de 1a preaente lpoca. 

c. Loe IT "Boria Karl.of y el. monetruo" de l.oa posibl.es PT EL 

DOCTOR FRANKBSTEIN (1a novel.a de Mary She1ley) y 1a pe1~cu1a 

P'RANPBSTBIN (Encicl.opedia del. cine, 19701211) son acogido• 

por Niflo en el. T RECADO PARA BORIS KARLOP (P.P.171) para~

tar la cocepci6n ortodoxa de bel.laza en la eociedad del. hombre 

bl.anco. En este cuento ae produce el. tipo de negaci6n total., 

porque l.a aecuencia del PT ea negada y au aentido reaul.ta in

vertido en el. T, como ae expl.icari a continuaci6n. B1 nivel 

1lxico incorpora un personaje, el monetruo, poaibl.emente de 

la novel.a BL OOCTOR PRANKESTEIN, util.izando l.a forma de aluei6n, 

ya que el. T hace referencia a 1a novel.a mencionada donde el. 

engendro actuaba con maldad, como producto de 1a averai6n a l.oa 

hombrea, quienes rehuían su presencia por su horribl.e aspecto, 

hasta hacer de él. un ser asocial.(Nueda y Espina,196911. 640·., 

V.2.). Adem.ta al.ude a Boris Karlof, actor britilnico, cuyos 

memorable• papel.ea en pe1!cu1aa de horror hicieron su nombre 

ain6nimo de aquél gfnero. Su fama empez6 cuando represent6 

el. papel. del. monstruo creado por Frankestein (Gwinn,1973:743). 

Sin embargo, el. texto RECAOO PARA BORIS KARLOF también podría 

ser una inverai6n del. PT LA BELLA Y LA BESTIA de Leprince de 

Beaumont, cuento en el. que se bas6 Jean Cocteau para hacer su 

pe1!cu1a del. mismo nombre. 

A diferencia de l.a novela EL DOCTOR FRANKESTEIN y de 1a pel!-
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cu1a, donde l.a gente y en especial. l.as damas •e •terrorizaban, 

cuando veían al. "horribl.e engendro" y hu!an, el. ET hace que el. 

monstruo sea quien enl.oquezca "de terror al. ver a l.a bel.J.a". 

De esta manera, se objeta el. conc~pto de bel.leza del. hombre 

bl.anco, pues el. monstruo surge en Europa y es la gente europea 

(en l.a novel.a y pel.!cul.a) quien l.o repudia por su feal.dad, pue~ 

to que su col.ar y rasgos físicos son muy diferente•• 

Recordando a Kriateva, el. significado poético remite a signifi

cados discursivos distintos, de suerte que en el. T CASTOR POLUX 
..J 

Y R>LUX CASTOR(P.P.111) resul.tan resul.tan 1egib1es do• persona-

jes del. PT de l.a mitol.og:(a griega, Cástor y P6lux. Por medio del 

7T que se expresa en el. títul.o del. cuento, el. autor hace un l.l.a

mado de atenci6n a 1a sociedad por su indiferencia ante 1os pro

bl.emas de l.a cl.a•e más pobre. El nivel. expuesto en el. T es el. 

J.éxico porque por medio de 1a cita, incorpora a C'8tor y P61ux, 

dos hermanos muy parecidos que se querían mucho y siempre esta

ban juntos. J~piter concedi6 la inmortal.idad a P61ux, cuando 

muri6 C'stor; su hennano, que l.o amaba demasiado, conjur6 a au 

padre J~piter a que 1e devol.viera l.a vida o que l.e privara a él. 

de 1a imnortal.idad. El. padre de 1os dioses no pod!a acceder 

por compl.eto, entonces consisti6 en que todo el. tiempo que Cás

tor viviese sobre l.n tierra, pudiese P61ux habitar entre l.os 

muertos, as! vivían y morían al.ternativamente(Sáinz de R.,1958). 

El. T l.leva el nombre de CAS'IOR POLUX Y POLUX CAS'IOR, porque 1os 

protagonistas son dos gemel.oe; no obstante, l.a diferencia con 

el. PT radica en que el. ET presenta a 1os dos hermanos como 

seres real.es que nacen en un hogar donde preval.ece 1a miseria. 

Un día matan a uno de el.los, pero como eran i~nticos, y para 
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completar su mela suerte, entierran al que est' vivo. El IT 

sirve para mostrar uno de loe problemas sociales, la pobreza 

y sus repercuciones y tambiln para criticar a la sociedad que 

no distingue entre el hombre pobre, vivo o muerto; el mísero 

se encuentra tan marginado por su pobreza, que pasa desaperci

bido en el mundo, dil igual que eetl vivo o muerto. 

•• El IT tambi&n es un medio para rebatir y destruir a los ~

roes de algunos comica de loe norteamericanos, ta1 es el caso 

de 1os T: PU?IDICION y PORJA(P.P. 147). LA ULTIMA AVENTURA (T. v.1 

38) y CARAPALIDA (T.V.147). 

Como se ha visto en el transcurso de ea te trabajo, e1 autor 

est' en contra de la penetracicSn yanqui. Con el :fin de refor

zar su crítica, util:l.za la intertextua1idad pars an:l.qu:l.lar a 

Superman, Tarzitn y El Llanero Solitario, intertextos presente• 

en los T seRalados en el párrafo anterior, por medio del nivel 

llxico y de la E!!!! de esos peraonajee. Tomando como referen

cia a1gu.nas de esas historietas y a Eco(l981), Miguel Angel 

Gs.llo(l982) y Ariel Dorfman(l974), quienes hacen un an41ieis 

crítico de 1os comics, es posible comentar lo que ae expone a 

con tinuacicSn. 

En las tres historietas ya aludidas hay modos exp1ícitos de do

minacicSn ideo1cSgica en una funcicSn que pretende eatar al mar

gen de la pol!tica y destinada a1 mero entretenimiento. Dicha• 

histor:l.etas niegan la existencia de 1a burgues!a y el proleta

riado(poniendo al rico como paternalista y al pobre como delin

cuente, viviendo en armon!a); niegan el cambio aocial (propo

niendo un mundo circular donde siempre el auperhombre, Super-
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man, Tarzán o e1 L1anero So1i tario triunf'an); niegan 1a 1i

bertad (e1 superhombre castiga a los que se rebe1an, encarce

lándolos o recapturándo1os para el sistema); rechazan 1a igual 

dad de 1os seres humanos (construyendo un mundo con base en 

relaciones verticales de 6ominio), En dichos comics, siempre 

el héroe es blanco, :fuerte, bueno e inteligente; en cambio, su 

ayudante es feo, moreno o de piel oscura, ma1o y tonto. En 

ellos se expone l.a lucha del Bien y del ~lal, y surge el super

héroe, quien invariabl.emente vence. Este superhombre represe~ 

ta todo aparato represivo y domina..~te de uná sociedad de clases. 

En dichas historietas, adem~s predominan los valores individ~ 

les sobre los colectivos; nunca es el grupo social el que actlia, 

sino un solo ser, quien se convierte en superhéroe; asimismo 

se ve constanteme11te e1 racismo, individualismo y maniqueísmo; 

su moraleja siempre condena al rebe1de, Sus héroes son mesi~

nicos, salva.dores de 1a humanidad o extraterrestres(Superman) 

con asombrosas ce.pacidEtdea. Los seres inf'e?-iores aparecen co

mo obedie11tes, pasivos, oscu1 .. os, indefinidos, imitadores y ce.

rentes de toda humanidad, 

En FUNDICION Y FORJA, LA ULTIMA AVEHTURA y CARJJ'ALIDA se de el 

tipo de neey.ci6n total porque el sentido referencial de los 

PT se invierte por completo •. A.sí, en el !Jl"imero, e1. ET des

truye a "Superman", he.ciéndolo caer en una playa caliente, mo

ti va.".ldo 1a fundici6n de su cuerpo, el que s6lo servi:f'a para 

hacer "tres docenas de tornillos de re©l1ar calids.d". 

En el segundo, el héroe es Tarzán, quien en el :PT TlillZAN DE LOS 
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l!ONOS(Burrougha,1981) e• imaginado por Edgar Rice Burrough•oSu 

per•onaje e• de raza b1anca, gran 1inaje e inte1igente, como 

para •upeditar a 1oe nativo• de1 Africa. Por un accidente cre

ce en 1a •e1va, huye de e1lo•, pero 1uego, cuando tiene 1a op2_r 

tunidad 1o• trata -1, pu•• 1o• conaidera aeres muy inf'eriore• 

a 11, mata a vario• y ••1va a mucho• b1anco• que ae encontraban 

en pe1igro por e1 ••1vajiemo de 1oe nativo•• En el T LA ULTDllA 

AVENTURA e1 autor retoma la crue1dad y deapotiemo de Tarzin ha

cia 1o• nativo• de1 Af'rica, IT, por 1o que estos •e rebe1an 

y unidoe 1o deg(le11an. En el T e• el pueb1o, quien •• desha

ce de BU opresor; son 1oa de raza de co1or quiene• pienaan, 

actl1an y triunfan. 

En e1 tercero, •1 hlroe del PT ·e•"e1 1lanero so1itario" i-

ginado por 1os norteamericano• Striker y F1ander•. E1 e1emen

to f'undamenta1 de e•a •erie es 1a preaencia de1 protagoni•ta• 

Este •• define como un aer que bu9ca e impone 1a juaticia, que 

j~e deecanaanl haata que toda 1a llanura haya •ido someti

da al orden, a su orden; pare esto se ha enmascarado y ueari 

ba1ae de p1ata "como e!mbo1o bri11ante de mi imp1acab1e justi

cia" (Striker y Flande•,1970135). Para coneegu:i.r esos ef'ectoe, 

está superdotado f'!eica e inte1ectua1mente, aunque no presen

ta rasgos eobrenature1es como 1oe de Superman. Reeue1ve 1oe 

problema.e uti1izando •u f'uerza f!eica, su pericia y habi1i

de;d, es un hombre exce1entemente dotado que 1ogra •uperar 

cada obsti{cu1o que 1e asedia en e1 camino. Destruye a1 adver

sario que ha venido a perturbar 1a tranqui1ided del 11ano.EnC&!;. 

ce1a a1 contrincante que rompe 1a 1ey. La existencia de1 va11e 

ea1vaje ea un tema que se repite en sus historias, donde 1a á-
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nica posibilidad que tiene el indio relegado es contemplar 

desde afuera y admirar el valle, puesto que no le pertenece. 

Los pieles rojas aparecen como seres agresivos y malo•, porque 

niegan "la justicia" de la repartici6n de las tierras, dudan 

del derecho de loe blancos sobre toda tierra, por eso eon de:zT2. 

tados. Cada episodio de El Llanero es un acto de omisi6n, un 

silencio; es una subliteratura que cumple una funci6n de do

mineci6n ideo16gica, porque este hltroe act11a en nombre de une 

'justicia• ideal y perfecta, siempre. capaz de ser i[rbi tro "im

parcial" que no toma partido en las disputas. 

Nifto esti en contra de esa subliteratura porque, adem4s de los 

motivos expuestos en el P~, ea un medio de evasi6n para las 

maaaa, provoca una actitud irreflexiva, pasiva y acrítica, ya 

que prepara sico16gicamente al lector para recibir cuanto men

saje se le env:l:e. 

Por lo anteriormente explicado, el escritor colombiano en su 

cuento CARAPALIDA, ae bUrla y destruye a "el llanero eoli tario" 

en manos de los indios, quienes lo han herido con una flecha 

y lo han matado "lentamente, manteni4ndolo rígidamente aisla

do". cuando los indios se dan cuenta de que el personaje que 

llega a su territorio, ee el mencionado, uno de elloa le dis

para un arco y luego lo encarcelan para que muere. en absoluta 

soledad, como lo merece. 

Como puede observarse, en estos cuentos los tres hltroes eon 

aniquilados por el grupo aocial víctima de su explotaci6n. 

2. El I~ tambi&n es empleado en su ficci6n para hacer des-
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collar la inteligencia e inventiva del niño; por eso en el T 

LA MARIPOSA BLINDADA(P.P.:67) "el niño combatiente" ha sido 

encarcelado en una prisi6n muy segura, que hace recordar el 

laberinto de Creta construído por Dédalo; para poder huir de 

tan siniestro lugar, el ET presenta la forma fantástica pero 

ingeniosa a la que acude el muchacho, "desnudo y brillante, 

volaba hacia las montañas en la cometa armada con su viejo ves

tido y las recién cosechadas varas de ba.-nW", suceso que a 

través del nivel semántico se presenta el IT porque trae a la 

memoria la forma como Dédalo y su hijo Icaro huyen del laberin

to, fabricando alas de plumas con cera. De tal manera en el 

T se expresa el deseo del autor, el débil (el niño) vence al 

fuerte (le policía armadu). 

3. A través de la interte>:tualidad, el autor expone otro de 

sus blancos favoritos, el tirano, a quien siempre ridiculiza 

y destruye por medio de su fantasía. Tal ss el caso del T 

PERRO DE FUNTA Y VUELTA(T.V.:31), donde el IT se expresa por 

la forma de la elusi6n en el nivel semántico porqué reproduce 

dos personajes del PT YO EL SUPRE'f.O(Roa Bastos,1974:137, 139 

y 152), el dictador y el perro, además muestra una situaci6n 

similar al PT, pues la gente no quiere al tirano, por tanto 

desea su tr.uerte. El perro es un persona.je importa.TJ.te e11 la vi

da del aut6crata. A diferencia del PT, el T, por medio del ET 

muestra al dictador como a una p&rson~ que s6lo tiene comuni

caci6n con los perros con quieriee consulta toe.o asunto de go-

'l?j erno, cclebrf-, S\.'l~ esponi::ialee con una perra y muere de infar

to al presencie.r una desg&rrudora "escena de perros" preparada 

por "los e.lze.dos en arrr1&.s 11 • 

El atttor escribe lo a!"lterioi· co.:1 f-.1 objetivo de poner en rid!-
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culo la figura del aut6crats y sugerir al lector que se deben 

extinguir 1os dictadores. 

4.Dado que el escritor colombiano en estudio está en contra 

del imperialismo, utiliz.a el I T en formo de cita de un conqui~ 

to.dor español, y en el nivel semántico la me.ner& como el colo

niza..dor muere en Améric0., para acabar imaginariamente al usur

pador de tier1~as americnn&.s. Entre los conquista.dores españo

les hubo algunos que, además de buecar rique~as, viajaron al 

nuevo mundo esperando encontrar aleo m~s. Como expresa Gabrie1 

García f,lárquez, "en busca de le Fuente de 1a Eterna Juventud, 

el mítico Alvar NÓ.íiez CE>beza de Vaca exp1or6 durante 8 efios el 

norte de foi~~xico, en una expedici6n venática cuyos miembros se 

comieron unos a otros, y s6lo llegaron 5 de los 600 que la em

prendieron"( García 1.1t1rquez,1983:J). Otro español que indaga

ba sobre la fuente de la eterna juventud era Juan Ponce de Le-

6n, quien enterado por los indios de las riquezas que existían 

en Borinquen, exp1or6 Puerto Rico y fund6 la ciudEd de San Juan, 

A'~do de riquezas y de mds vida, se 1anz6 a otras tierras, as! 

deecubri6 y tomd posesidn de La Florida, lugar donde esperaba 

encontrar lo que tanto anhelaba; a cambio de eso, fue derro

tado por 1os indígenas y herido mortalmente (Claude y Pau1 

Aneé, 1958: 157). 

El tema anterior es acogido por Niño y hace su cu~nto LA FUEN

TE DE LA ETERNA JUVENTUD, explicado en la temática fantástica 

del cap.IV. El IT se refiere a la búsqueda de "la fuent~ 

de le. eterna juventud·" por un conquistador de Espafla, que en 

el T se 1Jama. "rr0nzr.lo Fe1"nández de Vivar y !1~ontero'', quien 

1.leg6 a un hernioso sitio del co11tine11te apenRs desc11bierto y 
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después de hacer un recorrido por ln naturaleza virgen, igual 

que Alvar Ni1fiez Cabeza de Vaca(Cabeza de Vaca,1958:25), e11con

tr6 la fue11te(en el PT, un río), "penrtr6 en ella, avanz6 mi.!l,.n 

tras entonaba cantos de alabanza a Dios y a rnar:!a Sant!eimfl y 

muri6 ahogado ert las turbulentas aguas". Alvar N'1ñez no des

cu.bri6 lF- fu.ente; a.1 pasar por un r!o, Juan Velázquez, su me

jor compañero de expedicí6n, muri6 ahogado. A diferencia de 

todos los colonizadores que deseaban encontrar dicho tesoro, 

"Don Gonzalo Fernéndez de Vivar y Montero" e! ha116 el pre

cioso manantial, pero tuvo el mismo :fin que 1os anteriores. 

As!, con el I T re confirma al.go ya dicho: muchos hombrea que 

arl·ibaron a América en b~squeda de riquezas y de 1a juventud 

eterna, murieran víctimas de la naturale~a o de 1os nativos. 

Nueva.mente el opresor es aniquilado. 

5. A través de varios de sus re1atos , el. escritor colombia

no emite su mensaje con el fin de enseBnr ale;o. Para ello 

acude a la alegoría o a personajes hist6ricos o mitol6gicos, 

incorporándolos por medio de la intertextU&lidad. Por ejem

plo al leer el T LA CASA DE ORO(T. v. :18), aflorc_ a l.e memorin 

la :fábula de Sarnanieeo, :PT, JUPITER Y LA '.IX>RTUGA(Samanie{!;O, 

1986:43). Si ee comparan les d::>e textos, se observa que el 

·IT se de en el nivel l~xico porque incorpora a lu prota¡:;onis

ta, le tortuga, y del nivel semántico puesto que en ambas, ese 

animal vivía con libertad en su preciosa casa, pero al final 

queda prisionera en su propio palacio, 

El ET se hace p<-.tente porque en el PT es Jdpi ter quien 6.plica 

nia ley del c&racolº a 1El tortuq;a, o sea. e.nda.r· con la ce.ea 

sie!npre e cuesto.s, corno castigo po:r- l.leea.r tarde a 1a i!l, 
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Vitaci6n del padre de los dioses; mientras que en el T es 1a 

tortu,ga quien construye su pa1acio "liblina por 1"'1ina" y, a1 

poco tiempo de disfrutar de su lujosa habitaci6n, esta 1a em

pieza a sujetar hasta bacerl.a "prisionera para siempre". Bn 

e1 PT, 1a cul.pa de l.a desgracia de1 animal. es de un dios, en 

cambio en el T, es de la protagonista del. rel.ato, ella misma 

1abra su propia prisi6n. As!, el :IT sirve para reconfirmar 

al.go ya seBa1ado, el apego excesivo a 1as riquezas materiales, 

coarta l.a libertad. 

De igual. forma, en H:ISTOR:IA(P.P.121), por medio del.. nivel 1'x!. 

co toma un persone.je mitol6gico, :rearo, de quien en el PT ee 

cuenta que era hijo de ~da1o y pereci6 al hii!r de Creta, pues 

hizo unas alae de cera.y, sin hacer caso a los consejos pater

nos de volar siempre alejado del sol, quiso remontarse has

ta ese astro; al derretirle el. fuego l.as alas, se estrel.16 CO!l 

tra l.a tierra y fue sepul.tado por H'rcul.es(S.tinz de Robl.es, 

1958:365). A diferencia del PT, el T narra que encontraron el 

cuerpo petrificado de :rearo en "las antiguas aguas de1 Medite

rrtÚleo" y que sus alas eran mettllicas, ademd:s dice que la 

"afirmaci6n de que :rearo usaba alas de cera, fue propalada por 

sus asesinos". Bsto 1o expone de esa manera, posibl.emente con 

cualquiera de los dos objetivos siguientes1 para emitir un me~ 

saje indirecto que podría referirse a muchos crímenes que que

dan impunes, debido a que los autores intel.ectual.ea pl.anean 

el. asesinato de tal manera que parezca un accidente, pero tar

de o temprano l.a verdad emerge, o para dar una explicaci6n m's 

verosímil que la mitol.6gica, sobre el deceso de :rearo. 

6. Finalmente, e1 autor se vale del :IT para dar su interpreta-
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cicSn de un mito. Es así como el. T AL-PARAS(T.V.163), a trav&s 

de un personaje de la mi tol.o,gía griega, Pegaeo, expone ccSmo 

l.a l.cSetca de un :niflo puede deeci:frar un mi to, de una manera mis 

veroeímil.. El PT a:fi:nna que Pegaeo era un c!fl.ebre cabal.lo con 

alas. Apenas Perseo, rey de Atenas, l.e cortcS l.a cabeza a la 

Goreona. Medusa, cuyos f"avoree había obtenido Neptuno trane:form!, 

do en caballo, cuando de la eangre de su cuell.o nacicS Pegaeo. 

En eeguida, vol.ando hacia el. Olimpo, Pegaso l.l.egd al. pal.acto 

de Júpiter (hermano de Neptuno), quien dicS por misicSn l.l.evar 

al rayo y l.oa rel.almpagoe y ·conducir 

(Si(ínz de Roblee,l.9581568). 

el. carro de l.a Aurora • 

En AL-FARAS se presenta l.a.negacicSn total, porque el. PT resul.

ta negado ya que el. narrador expone que en una noche de l.una, 

"un nifio irabe" vicS la sombra del. eatll.i te "Jli eada por l.aa 

patae de l.a yeguada" y recordando la historia que su abuel.o l.e 

había contado, "deecubricS que el. pegaeo ea un secreto que el 

hombre le robcS a l.oe euefloe del caball.o". En l.a :fantasía y 

razonwniento del. nifio, el. Pegaso no puede eer como l.o narra 

l.a mitolo,gía, sino un anhelo que tenía el. cabal.lo de poseer 

alas para poder vol.ar, pero el. hombre l.e hurtcS ese euefio; por 

ese motivo, el nifio aiente al.egr!a al entender esa historia. 

De all.! el. t!tul.o de Al.-f"eras, que en iírabe significa alegría. 

Don Juan Tenorio es uno de los mitos universal.es de l.a Litera

tua Espafiol.a. Lo importante del. donjuaniamo reside en el. ca

ricter diabcSl.ico de Don Juan, ya que l.aa mujeres ae eruunoran 

de ll. como por arte de megia, ee un conquistador muy popul.ar, 

irreeietibl.e a todas las damas, Tiene juventud, astucia, va

l.or, y viol.encia, Este es el PT DON JUAN TENORJ:O (Zorril.l.a, 
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1975129, 35, 45 y 64) que ser4 tota1mente negado en e1 Texto 

EL INVENTOR DEL OORAZON (T.V. 196), donde a travl• de un corto 

di41ogo entre e1 moribundo y su amigo ae pre•enta e1 IT en 

comentarios de1 inter1ocutor "J. T." (Juan Tenorio) acerca de 

sus hazafias de amor, su gran suerte, "J. T." presiente su :fin 

Y necesita 1a compafi!a de a1gui.en en su. ..U.timo• momentos. 

A diferencia de 1a obra de Zorri1la, en e1 cuento de Nifio, e1 

ET muestra a Juan Tenorio con un secreto que dnicamente cono

ce su acompafiante, con quien entab1a una corta conversaci6n 

antes de fal1ecer. Su dia1ogador 1e hab1a sobre 1as hazafiaa 

que 1a gente 1e atribu!a (a J.T.) record4ndo1e que en rea1idad 

eran trabajo de cinco, porque tenía cuatro geme1oa "tan pare

cidos como gotas de vino". En e1 momento de morir, "J.T." ne

cesita 1a presencia de su amigo, no como en e1 PT, donde su 

protagonieta requiere 1a ayuda de1 esp!ritu de Dofia Infs. De 

e•ta :forma, e1 autor desmitifica a1 peraonaje de 1a 1iteratu

ra espal'1o1a. 

Despufs de ana1izar 1a narrativa de Nifio, se puede decir que 

1a intertextua1idad es una componente básica de su estructura, 

porque en 1a mayoría de sus textos aparecen e1ementos o nombres 

muy significativos de mito1ogía, autores, personajes, toponí

micos, obras 1iterarias, historietas, etc., en 1os nive1es 

1fxico y aemintico. De esta manera, 1ae narraciones giran en 

torno a ta1ee intertextos, 1os cua1es son uti1izados con :fina-

1idadea diversas, pero siempre con sentido cr!tico. 

Sin embargo, 1o interesante en su obra es 1a :ronna de emplear 

1os intertextos, ea decir su interpretaci&n origina1, rea1iza-
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da por medio de loa exotextoe. As!, a travfa de latos exhibe 

protagonistas que representan al hombre del pueblo, lleno de 

humanismo y sensibilidad, con sus anhelos, luchas y problemaa 

cotidianos, en contrapoaici6n de los paratextoa donde loa pri!! 

cipales actores y 1~ forma de solucionar las adversidades ea

t&n mAs cerca de la fantasía que de la realidad. 

Mediante su propia forma de interpretar los IT, el autor lleva 

al lector a meditar en temas tan importantes como la soledad, 

la deshumanizaci6n, la pobreza, laa ventajas de.la ayuda lllU

tua,la :tuncidn ideal del arte en una comunidad, el respeto in~ 

tegral del ser humano, el dogmatismo de la religi6n, la explo

taci6n del hombre por el hombre, la ambici6n desmedida, el au

toritarismo, la opresi6n, el amor,etc., todos incluidos en la 

temAtica social que sobresale en su obra. 

Pinal.mente ea factible afirmar que loa intertextos airven co

mo una piedra angular para estructurar sus narraciones y ex

presar sus preocupaciones sociales. 



121 

VI. CONCLUSIONES 

A lo largo de eete trabajo ee hu abordado la narrativa. del es

critor colombiano contemporáneo Jairo Aníbal Niño, Como se me!l 

cion6 oportunamente, su obra está conformada por narrativa, te

atro y poesía, La primera abarca 100 relatos, los cuales se 

pueden clasificar en 80 cuentos, 6 fábulas y 14 viñetas, 

Con base en :fundamentos tedrico-literarios, en el transcurso 

de este estudio se analizaron las características relevantes 

de 92 narraciones mediante un examen minucioso de sus 5 libros 

y se procedi6 a mostrar sus rasgos distintivos basatidose en 

cuentos, :fábulas o viñetas específicos, pero representativos, 

sin perder de vista el aspecto global de esta parte de su obra. 

El resultado de la lebor, permite concluir lo siguiente: 

l. Sus cuentos se distinguen primodialmente porque, e pesar 

de ser te.n breveG en su mayoría, su contenido remite a hechos 

de l~ realid~d en forma más vasta que 1a expuesta en sus pro

pias historias. 

2. En narrativa, como en teatro, es un autor comprométido con 

su pueblo, con la lucha por la libertad y la dignidad humanas, 

puesto que está en contra del imperialismo, de la tiranía, de 

las :fuerzas que abusan del ser humano, y en contra de l.os sis

temas que escl.e..vizan el esp!ri tu; es decir, en contra de todo. 

lo c¡ue sea exploti<cidn del hombre por el hombre. 

3, La tem~ticr, que llama :fundrunentalmentc sv. atenci6n es la 

socie.1, ya que de sue 100 nt:irraciones, 82 descir1 ... ollan cualquier 



122 

aspecto de la problem~tica de la sociedad, preferentemente his 

panoarnericane., verbigracia1 lo e>:plotaci6n, la miseria, el h!:!,111 

bre, el imperialismo estadounidense, el desemr1leo, el pÍ'-oeeli

tismo pol!tico,etc.; en ge~eral alude a muchas formas de inj~s 

ticia. Al misn10 tiempo, insin6a algunas tácticas para erradi

car la iniquidad, por ejemplo, mediante la uni6n de los sojuz

gados y de su ingenio. 

4. Su optimismo se rene ja casi siem1Jre porq\1e frecul!r1temente 

el explotado sale airoso en la contienda y el explotador es 

aniquilado por el grupo conciente de los dominados. 

5, Con el fin de desarrollar lo expuesto en los dos numerales 

anteriores, Niño se vale especialmente del humor, la iron!a y 

la fantas!a, utilizados con ingenio para lograr su ideal a 

trav~s de la literatura. 

6. Su recurso ret6rico favorito es la hip~rbole, por medio de 

la cual ridiculiza y destruye,en su fantasía, a quien de una 

u otra forma es culpable de la injusticia social. 

7, La inte1~te>~tualidE.d es un elemento primordial e11 ·su na.rra

ti vt.., porque e partir de loP interte,.;tos desarro1le ett ficcitSn 

con una forme y sentido muy ce.racter!sticos de su estilo. La 

:forma :prec1ominEu1te de 1a misma es la cita, 1&· cual se mani:fi~s 

ta por medio de los nivEles l~xico y semántico, porque incor

pora personajes, frases u oraciones de los paratextos, con el 

fin de emitir su pensamiento cr:!tico en favor de su personaje 

pre:ferido, 1as mE1sas populares, representadas pc..tr los obreros, 

campesinos t estudia.i1tes y 1uchadores sociales. 
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Loa intertextoe son usado• con varias f:Lnalidadea1 did,ctica, 

para enaeflar a hacer el bien y evitar el mal; crítica para to

da clase de opresor como el norteamericano, el gobernante, el 

militar, el tirano, etc., para la sociedad del hombre blanco 

por su concepci6n ortodollt& de la belleza y por menospreciar 

a las razas negra e indígena; tambiln critica a loa imperia

lietas, a la iglesia y al gamonal de pueblo. Otra finalidad 

es la ideol6gica porque hace un análisis de las injuetici

aocialea y sugiere estrategiae para erradicar la infamia. 

8.Por medio de loa exotextoa el autor confirma, critica o re

futa los intertextoe con originalidad y concisi6n. Esto inci

ta al lector a hacér un análisis comparativo y crítico entre 

loe textos y los paratextos, lo que redunda en beneficio de 

su bagaje cultural. 

En defin:i.tiva, Niffo a trawa de su narrativa se propone mos

trar y extirpar, mediante· su fantasía, a toda persona o sis

tema que incurra en arbitrariedades perjudicando a la mayoría 

de individuos; ~demás el autor resalta con entusiaemo a los 

seres humanos víctimas de la dominaci6n. 

Por todo lo anterior, se puede concluir diciendo que es fac

tible ubicar a Jairo Aníbal Nifio en el grupo de escritoree 

hispanoamericanos que se dedican preferentemente al cuento de 

tendencia social. 
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APENDICE 

Loe cinco libros de narrativa de1 presente trabajo, se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

1. ZORO, 2.DE LAS ALAS CARACOLI y 3. DALIA Y ZAZIR son cuentos. 
4. PURO PUEBU> abarca 36 re1atos, de 'atoe 35 son cuentos y 1 
fi1bu1a. 
La f4bul.a 11eva su mismo nombre PABULA p.9 
Loe cuentos son: 

l.De las cr6nicas de1 desierto 
2.El desahucio 
3. Los desa1ambradores 
4. La ejecuci6n 
5. C&etor P61ux y P6lux Cástor 
6. B1 desayuno 
7. Requieecat in pace 
s. cuento 
9. La imagen 
10. Historia 
11. Acertijo 
12. ~ento de guerra 
13. La deuda 
14. Hermano 
15. La pe1!cu1a 
16. P'act6tum 
17. Perihelio 
18. El encuentro 
19. De las cr6nicae de la ciudad 
20. Liliput 
21. El clown 
22. P'undici6n y forja 
23. De 1as cr6nicas de1 imperio 
24. Me1ograf!a 
25. La fuga 
26. C6digo penal 
27. La trampa 
28. Control natal 
29. La fuente de la eterna juventud 
30. De 1as cr6nicas de la ciudad 
31. Chasqui nocturno 
32. La mariposa blindada 
33. Recado para Boris Kar1of 
34. Espectro 

p4gina 
1 
3 
5 
7 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
43 
45. 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
73 



35, Entre nubes de Meli•a 75 

5. TODA LA VXDA consta de 61 relatos, claeificables asís 

P.S.bu.l.as 
1, P«bul.a 
2. La casa de ore 
3, La fiera 
4. Las armaa blanoas 
5, Alas 

Vifíetas 
1, RevolucicSn 
2, El guijarro del esplendor 
3, La venganza 
4. Alquimia 
5, Cuento de arena 
6, Mensa.jera 
7. Al-faras 
8, Amor 
9. Caballito de RIS.qui.ra 
10, El hallador 
11. El banquete 
12, Adamar . 
13, El inventor del corazcSn 
14. Ausencia 

cuentos 
l. Venir al mundo 
2, Las artes del vuelo 
3, La cacer!a 
4. Avatar 
5, Arte bella 
6, La sed 
7, Hijo de tigre 
8, El rey 
9. El remordimiento 
10, Aguilando 
11. Cuento de mar 
12, Pe=o de punta y vuelta 
13, Náutica 
14. La muerte de Simbad el marino 
15, El parque 
16, La 111 tima aventura 

p¡{gi.na 
79 
18 
14 
54 
64 

13 
16 

·40 
41 
50 
59 
63 
67 
75 
82 
94 
95 
96 
103 

9 
12 
17 
19 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
38 
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17. Le. fiebre de1 oro 39 
l.8. Le. distancia 42 
l.9. El. castil.1o 44 
20. El. aniversario 45 
21. Carap&l.ida 47 
22. El. sombreador 48 
23. Pugitivos 51 
24. Detris de1 vidrio 55 
25. Caza mayor 58 
26. Le. cicl.a 60 
21. Gavil.m 65 
28. Le. madre 68 
29. El. ecl.ipse 70 
30. El. pozo 73 
31. Lid 76 
32. De l.as virtudes teol.ogal.es 77 
33. Bl.asfemia' 81 
~4. Siembra y cosecha 84 
35~ Vida jugada 85 
36. lilec&nica cel.este 88 
37. La percusi.Sn · 90 
38 • C&peruci ta y el. l.o bo 92 
39. La '13.tima carrera 93 
40. El. narrador 97 
41. Las flores de l.a vi.da l.Ol. 
42. Le. boda de Estebana Hidal.go y de Va-

l.entín A1cázarez 104 

Resumiendo, l.os 100 rel.atos de Jairo AnÍba.1 Niño comprenden! 
80 cuentos, 6 fábu.l.as y 14 vifietas. 
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