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M~xico Revisi ted 

(Homenaj e a J os' Revuel t as ) 

Aquí nací aqui hallo aquí ~oriré 
nada pierdo ni gano alabándola ni i nsultá ndola 
me ha hecho y no he te nido par t e en hacerla 
la he viato des trui r se y deformarse 
y su di aria l ecci 6n es e nseftarnos la evanes ce nci a 

y la oaduci dad de todo / 

no es t ri ste ni f eli z que es te congl omerado de piedras 
y este amonto namien to de hombres y de mu j eres 
sean para mí el mundo 

y signifiquen el bien y el mal 
108 pr emi 08 y los cas tigos que el mundo r eparte entre 

quienes lo pueblan / 

cada ve z más a j ena mi c.udad s i gue s i endo mía 
por que me dio cuanto tengo y sepulta lo que he perdido 

para reconocer l a pertenencia no hace f alta abandonar 
el país 

a cien ki16me t ros de aquí ya soy un extranj ero 
me delata mi acento y doy nombres dis t int os a las cosas / 

un aire muerto pesa sobre México 
y el polvo huel e a sangr e reciente y futura 
ay de los qu e jun t an casa a casa y aftaden hersdad a 

heredad hasta cubrir lo todo 
prevari cadores y compafteros de ladrones aman el soborno 

y van tras lae r ecompensas / 

acaso eu fealdad su ari dez su perpetuo hacerse y deshacerse 
resulten su aberrante hermosura 
vuelvo a ser yo cuando regr eso a ella 
tocarla me hace real y me afantaama / 

la qu e fue Máxico - Tenochtitlan - Tlatel ol co 
hoyes MEXI CO CITY 
cambi6 otra vez su oro por piedrecillas 
tri s te capi tal de la noche 
en donde no hay recuerdos 
hay fantasmagorías 
y como qui enes l a puebl an 
e s t á co ndenada a vivir el ocaso del mundo an t iguo 
y no el alba del mundo nuevo I 

pero es bajo su aspecto de ciudad 
11n r ío que des hac e cuan t o ee l e opone 
una tempeetad que no termina nunca I 

en otro e tiempos dicen que fue hermosa 
y hecha para que el hombre la habitara 

JO SE ~~ILIO PACHECO 
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Desde el ori gen de su existe nci a vemos a l hombre co 

lila u n ser inquieto. Su exú:ltencia e n un mundo ext,:::'afio le 

ha planteado numerosos conflictos con el !Ledi a ambiente , 

co~si~o mismo y con l os demá s hombr es. La na tur ale za , el~ 

mento básico e toda exi s t e ncia, ha dado al hombre medios 

que le ayudan a vivir y supe r ar oe ; pero a la vez, es t a na 

turaleza, le ha hecho sufr ir obligándolo a luchar por su 

supervivencia. A nivel rereo nal el subco ns ci en t e l e pre

senta co~flicto s y duda s por el s i mpl e he cho de es tar vi 

vo y consciente de sus a cc iones . No obs tant e , cua ndo se 

relaciona con otros hombr e s se eleva él. un grado superi or; 

se confronta con ideologías distinta s de las suya s y nue

vamente se le pre senta n otra s dudas e i nqui etude s , ahora 

a nivel ~tico, religioso y científ i co. 

Existen, entonc es , eleme n to s i nce s ante s que ob l i ga n 

al hombre a reconsiderar sus valores; el hombre está, por 

. fue r zas mayores, co nstantemente en conflicto co nsigo mi~ 

mo. Dado que todo hombre si e nte en mayor o menor grado 

estas inquietudes,siente la ne cesidad de exponer y rela 

cionarlas con su s sentimient os. 

A trav~s de las artes el ser humano i ntenta, y a ve 

ces logra, comuni carse con sus co ng~nere s . Las artes exi 

g en del arti¡;)ta dar algo de sí mismo transmi t i e ndo hacia 

los demás sus s entimie ntos ya sean jubilosos o pro blemát~ 
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oos. Jos' Revueltas señala es te eslab6n entre las artes 

y el hombres "el arte ha sido y seguirá siendo siempre 

un compromiso. Un compromiso hacia al Hombre y haci a 

sus eternos problamas."' 

El hombre primitivo bus06 su expresi6n en las artes 

pl'stioae -grabados, pinturas, j eroglífioos, etc.- pue~ 

to que no conocía una forma literaria. Pero oon la evo

luci6n y los avances t&cnioos, el hombre cobr& una mayor 

consciencia del universo y de su existencia como parte 

integrante del mismo. Había alcanzado un nivel mayor en 

su desarrollo intelectual y sentía la necesidad da nue

vas formas de expresi6n, las que incluían la escritura 

literaria. "La literatura misma aparece como la ~nica 

meditacidn posible entre el universo que se ocupa de r~ 

velarnos y nosotros miemos."2 

Al crear una literatura, el escritor presente una 

prolongaci6n de sus sentimientos. El artista lleva deB 

tro emociones que puede transformar, entre otras manife~ 

tacionea, en la pala~r& escrita. Por medio de esta pal~ 

bra escrita logra expresar una inquietud, un sentimiento 

o problema, más a~, alcanza a transmitir un mensaje. 

Jean-Paul Sartre califica así la funcidn del esoritor: 

"El eacritor de hoy, dicen, no debe ocuparse en modo al 

guno en l oa aspectos temporales; tampoco debe alinear 



palabras sin signific ado ni buscar únicamente la belleza 

de las frases y laa imágenes: su función consi ste en en

t regar mensajes a los lectores.- 3 

Es importante hacer notar que aunque el mensaje sea 

individual no refleja solamente la personalidad del escri 

tor, pues ~ste forma parte de una sociedad que lo condi

ciona, pero a su vez éste influye sobre ella a trav's de 

BU obra. El escritor por ser parte de la sociedad y por 

tener contactos interpereonales con los demás miem~oe 

de BU comunidad, logra captar impresiones, sentimientos 

etc.; luego los recrea en BUS escritos. Su creación es, 

entonces, un compuesto del pueblo en general; su liter~ 

tQra es un reflejo multi-personal¡ el resultado es un e~ 

pejo del mundo en la medida que el mundo es su obra. 4 

El hombre ha representado al mundo en una forma y 

otra desde el momento que empez6 a escribir. Pero tras 

toda esta larga historia de la literatura se puede obse~ 

var una evoluci6n que proporcion6 grandes cambios tanto 

a nivel estilístico como a nivel est'tico. En consecueB 

cia la crítica batalla por establecer normas y valores 

ast'tico8 acordes con esas innovaciones. 

Por medio de la literatQra, el escritor puede difun 

dir no s610 nuevas formas literarias s1no tambi~n Duevae 

ideologías y normas. Funciona el escritor, entonces, c~ 



mo un árbitro entre l o que eet4 pasando y el fu~o; "el 

eecri t or proporciona a la sociedad una conciencia inqui~ 

t a y , por el l o, est4 en perpetuo antagonismo con las 

f uerzas conservadoras que mantienen el equilibrio que '1 

procura romper."5 

Podemos marcar etapas en l os siglos XVII, XVIII, Y 

XIX con respecto a las formas expresivas literarias. 

Tales cambios fueron fundamentalss para la li teratura 

europea de dichos siglos y constituyeron las fuentes 

primariaa de las de Amdrica Latina. A partir de prin

cipios del siglo XIX con los movimientos de independen

cia política y el auge del Romanticismo comenzaron a 

desarrollaree las literaturas nacionales. 

A principios del siglo XIX se dan cambios tunda

mentales en la sociedad hispanoamericana puesto que la 

m~or parte de l~s países conquistaron su independen-

cia pOlítica por eatas fechas. Los cambios fueron re~ 

tados de UD esfuerzo masivo del pueblo hispanoamericano. 

La ruptura con Espafia representeS un cambio en las rela

ciones de poder; sin embargo la dependencia no se que

bró en todos, los 6rdenes; perduró un espíritu colonial. 

Como reacción surgió un antiespBaolismo durante l a 

primera mitad del siglo XIX en el cual Eepafta llegó a 

eer no sol amen t e la opresora y la causa de todos loe ma-
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l ss , sino, además e~ símbol o de todo atraso cultural y 

de toda tiranía. 

Faltaba en la mayoría de los paises bispanoameri

canos una generaci6n de liberales que pudiera llevar a 

cabo una transformaci6n en la men t alidad de la época. 

Ya alcanzada la emancipaci6n política, faltaba iniciar 

una emanci paci6n cultural. Los nuevos gobiernos inten 

taran elevar tanto el nivel pOlítico como el intelec-

tual. de la mayoría del pueblo. 

El movimiento de emancipaci6n política e intelec

tual coincidi6 con la introducci6n del Romanticismo en 

Am~rica Latina. En amboe planoe ee trat6 de despertar 

las conciencias y se influyeron mutuamente. Tanto l a 

emancipaci6n como el romanticiamo participaron de las 

mismas ideas de l ibertad y de la misma esperanza por 

aumentar las características nacionales de los pueblos. 

El argenti no Esteban Ecbeverría, autor del primer poema 

romántico, concebía al romanticiamo como una "revolu

ci6n espiritual que abría a cada grupo nacional o re

gional el camino de su expresi6n propia de l a comple

t a revelaci 6n de su alma."6 Echeverría manifestaba 

que el espíritu del siglo llevaría a todas las naciones 

de hiepanoam~rioa a gozar no s610 la independenci a poli 

tios, sino tambi4n l a filoe6fica y l iterari a. 
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Lo esencial durante esta etapa de la historia lit~ 

rari a era poner énfasis sobre los elementoe singulares 

de cada país; así pues, ffUrgió una literatura que pro

porcionó un desarrollo particular de temas hist6ricos 

y patrióticos, temas indígenas y cos tumbristas. José 

ictorino Laetarri a en mayo de 1842, durante la inaugu

ración de la Sociedad Li teraria, propuso los t4rminoe y 

el própósito de una literatura nacional: 

La nacionalidad de una l iteratura con 
siete en que tenga una vida propia, en 
que sea peculiar del pueblo que la po
see, conservando fielmente la estampa 
de BU carácter que se producirá tanto 
mejor mientras Bea más popular •••. Si 
l a literatura no expresa el pueblo y 
se escribe para el pueblo, permanece 
estacionaria y ee a t rasa. La litera
tura debe pues, dirigirse a todo un pu~ 
blo representarlo todo entero, aeí co
mo los gobiernos deben ser el resumen 
de t odas lae fuerzae sociales, la expre 
8ión de t odas las necesidades, loe re-
presentan tes de todas lss superiorida
des: con estas condiciones sólo puede 
ser una literatura verdaderamente na
cional. 7 

La evolución de la literatura en M4xi co muestra, por 

l o general, simili tudes con los damás países hispanoamer! 

canOB. El neoclasiciamo, que sa caracteriz6 por la b~s

queda de un equilibrio en contrapoeici6n a los excesos del 

barroco, plantea numerosas dudas respecto al hombre y el 

mundo. Sur gi 6, entonces, un movimiento, el cartesianismo, 



- 12 -

que funci on6 a nivel crítico no ac ep tando nada como ver

dad sin previo examen de la r az6n. 

M~xico por su abundancia de hechos históri co s y 

por el espíritu crí tico del siglo XVIII s e encue nt ra 

l i sto en el XIX para desarrollar el gá nero novelísti

co, i naugurado por Fernández de Li zardi con El periqui 

l lo s ar ni ent o en 1816. Es ta novela muestra ya una preQ 

cupaci6n social ; i nicia un g~nero de escasa t radi ci 6n 

en Hiapanoam6rica que se diversifica más t arde duran t e 

el roman t i cismo. 

La novela real is t a, gá nero que desarroll6 a fi nes 

del siglo XIX, tomó influencias de l a novela francesa 

de l a 6poca y de l a novel a costumbrista en cuanto a 

f unci6n crí t ica. Pero además tuvo como pro pósi t o mos

t rar causas y proponer solucione s . Los mo tivos varían 

en t re l a política, l a ciencia y temas de índole social. 

La Revolución Mexicana de 1910 fue un hecho impor

tante que mo dificó l as estruc turas del paía tanto a ni

vel político como económico, s ocial y cul tural . Trajo 

una conciencia social que es t imuló una l iteratura cuyo 

f in era llegar a ser, además de un tes t imo nio his t6rico 

de int er6s naci onal , un t estimo nio de in tereses part ic};! 

larea. Apareci ó l a llamada "Novel a de l a Revoluci6n" 

por medio de la cual buscaron l os escritores presentar l a 
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real i dad de los hechos his t 6ricos y polí t icoS del movi

miento. Lo s intereses de preocupaci6n social se diver

sif icaron y por consecuencia surgi eron obras li t erarias 

que hablaron de la injusticia social. A partir de ee

t a s f echas la literatura mexicana llegó a alcanzar una 

expr esión nacional puesto que empezó a comprender y cOE 

f iar en BU pueblo. Al mi smo t i empo particularizó más 

aún su temática, abriendo el camino a la corriente na

cionalista. 

J os' Revueltas es uno de los varios escritores cOE 

temporáneos mexicanos nacidos tras la influencia de la 

Revol uci6n. El ambiente del M'xico rural y proletario, 

el M'xico doliente y violento, fUe la escena cotidiana 

de su niffez, en los minerales de San Andr's de la Sierra; 

por esta razón no sólo observó el sufrimiento y la inju~ 

ticia sino que tambián los experimentó en su propia fam! 

·lia. 

Desde joven las inquietudes políticas influyeron 

en Revueltas. Poco despu's de llegar a la capital se 

incorpor ó al Partido Comunista Mexicano. A los quince 

años lo marcó un hecho fundamental en su vida: es inte,! 

nado por primera vez en un reformatorio acusado de re

belión, sedición y motín. Este primer internado f ue el 

i nicio de una larga serie. Cinco años después fue en-



viado al penal de las Islas Marias acusado de conducta 

"subversiva", experi encia que toma más t arde como f on

do de BU primera nove l a, Loa muros de agua en 1941. 

J os' Revue l tas experiment6 en varios géneros lit~ 

rarios: colabor6 en di versas publicaciones y escribi6 

ensayos; trabaj 6 como reportero del diario tl El Popular" 

y como argumentista cinematográfico. Mientras tanto no 

abandon6 su oficio de escri tor y public6 El luto humano 

(1943), Dios en la tierra ( 1944 ) , Los días terrenales 

(1949), En algÚn valle de lágrimas (1956), Los motivos 

de Caín (1957), Dormir en tierra (1960)y Loa errores 

( 1964 ) . 

I nquietudes políticas llevaron a Revueltas, en 

1961, a abandonar su partido político y fundar la Liga 

Leninista Espartaco con la colaboraci6n de atrae marxis 

tas; pero tampoco all í permaneci6 mucho tiempo. Después 

en 1968 Revueltas particip6 en el Movimiento Estudiantil , 

raz6n por la cual fue llevado a la cárcel de Lecumberri 

por tree aftas con ot ros presoa pol íticos. Tales circun~ 

taneias mo t ivaron la producci6n de su Última ohra hasta 

la f echa, El apando ( 1969 ). 

La obra literaria de Revueltas muestra hábilmente 

l a perspectiva social de la li~eratura contemporánea; ha 

escogido entre los dos caminos que seftala Pedro Henríquez 
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Ureña: "uno en el que se persiguen sól o fi nes puramente 

artísti cos; o t r o en que 1 06 fine s en perspectiva son 8Q 

8 ci ales. " 

Por haber vivido t an cer ca de l as es cenas que pre-

senta en sus obras, Revueltas no puede contener BUS de

seos de exponer crudame nte el M&xico que padece. Afir

ma la re sponsabi l i dad del escritor y l a función soci al 

de la l i teratura: "en el caso de la literatura no es 

cuestión de elegir: la li teratura es un fruto de esta 

disolución (una crisis sooial) y por consiguiente, 00 

podamo s producir sino l o que estamos viviendo." 9 

El escritor es tan responsable como 
cualquier otro dirigente de la so
ciedad, es tan responsable como el 
político o el filóso f o. Naturalmen 
te me r ef iero al político y al filQ 
sofo aut&oticos. El escritor no pue 
de ni rlebe desertar de su tarea. Yo 
mismo no cons i dero la literatura si
no como un ins trumento para trabajar 
socialmen te y para servir a mi pueblo. 
Es mi manera de servi r, porque no s& 
o t ra. 10 

La obra de Jos ~ Revueltas sirve como respuesta a la 

necesidad de un nuevo tipo de realismo, un realismo dia

l~cti co, en el cual pre senta el drama popular de M~xioo. 

No se contenta con el s610 hecho de examinar a M~xico y 

al mexicano, sino que su propósito es analizar y plantear 

sus pr oblemas' con el f in de revelar reali dades, despertar 



- 15 -

concienci a s , enseñar y d e s pu ás r eformar . La ob r a d e Re-

vueltas cabe ba jo l a ca t egoría d e f unci6n s o ci a l que de

fine Ren é Helleck: 

La li t eratura t i e ne tambi á n una f u nci ón o 
"uso " soc i a l , que no puede s er puramen t e 
ind i v i dual. De a qu í que u na gra n mayorí a 
de las cu es t iones plant eada s po r los es~ 
dios literari os sea n, por lo menos e n últi 
ma i nstancia o por deri vaci 6n , cues tione s 
s oci ales: cues t ion e s de t radici 6n v co nven 
ci6n, de normas y g é nero s , de símbolos y -
mito s. 11 

El hech o d e que el prese nte trabajo analice s61 0 El 

l uto huma no se basa en vari a s r azo ne s a En 194 2 , un año 

an te s de l a publ icaci6 n por una editoria l mexi ca na , l a 

Uni6 n Pa nam eri cana de Literatura otorg6 a El luto huma no 

el primer l u gar en e l co ncurso que se efec tu6 e n Washi n~ 

ton. Sin embargo, no es s olamen t e por hab e r g a nado e l 

premi o qu e S9 la considera como su meJor o bra e s cri ta 

has t a l a f echa, sino tambi ~n por el valor e s tá tico que 

Be l e co nced e, tanto en el ámbi to na c i onal como en el in 

ternacio na l . Apro vechando la materi a pr ima d e sus expe-

ri e ncias p er s onal es com o mexicano c ompr ometido con su 

paí s , Revuel tas mue s tra ar tí s t j.camen t e , no una simple 

creación espon tánea d e la mente, sino u na imagen de la 

realidad que se ha calculado co n la r a zón. Tr a ta ade-

más tema s y problemas de í ndole univer sal: la políti ca, 

la relig i6n, as! c omo efectos socio16gicos y f i l os6ficos . 
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J oe& Revue l tas trata en El l uto humano de buscar una 

expres i ón li teraria aut'ntica. Aunque es de 1943 y su 

autor es aún j oven, tiene un gran valor por mostrar ya a 

un escri t or de reales mári t os y por presentar, para Máxi 

co, ve r daderas innovaciones estilísticas en su género. 

SegÚn J osé Agustín la t~cnica de fraccionar el tiempo 

cronológico de la narrativa significó anticiparse incon~ 

cientemente en unos diez aftas a l a litera~a nacional . 12 

La necesidad de exponer inquietudes e ideologÍa la 

canaliza Revueltas por medio de sus personajes. Indirec 

t amente da expresión a sus pensamientos cuando presenta 

sus propias palabras para que ellos las hablen. Además, 

se toma la libertad de romper, arbitrariamente, la ter-

cera persona para plantear observaciones en primera. Los 

monólogos interiores f acilitan tambián al escritor un m~ 

dio para recordar escenas de su propia historia. 

El luto humano busca un punto de co~tacto en que ss 

relaciona lo mítico con lo personal; lo social con lo su~ 

jetivo; y lo histórico con lo metafísico. Es una obra 

que plantea renovaciones estéticas; por esa razón produ-

jo esperanzas en cuanto apertura hacia una nueva dimen

sión en la literatura mexicana contemporánea. Explica 

John Stubb BruBhwood, " . •• certainly El Luto Humano has 

many faulta, but the value of thia early work cannot be 
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overlooked. His (Revueltas' ) i nsi ght i n to the l i f el ess 

living of hia characters i den tifies him as a f orerunner 

of the wider and deeper vision that characterized t be 

more recent Mexican novel.· 13 

Revuel tas presenta BU obra literaria con un fin di 

dáctioo, esperando que el puebl o mexicano la utili zará 

para conocer mejor sus condi ciones, pues conf ia en la li 

teratura como un arma posible de ser u t ilizada en la 

gran tarea de transformar la realidad. 

El l uto humano, de s61ida def inici6n social, alc~ 

za a mostrar tres niveles -religi6n, historia y politi 

ca- loa cuales seílalan el "quián" y el "¿por qu'?" del 

ser mexicano. El prop6sito de eate estudio es tratar de 

mostrar c6mo Revueltas utiliza eetos tres niveles vita-

lea del mexicano para plantear cuestiones sociales y p~ 

liticae con el fin de despertar conciencias y provocar 

cambios. 
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A LA OBRA LI TERARI A DE JOS E REVUELTAS 
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El he c ho de eSC06e r la obra literari a d e José R~ 

vueltas para un e studi o re qui ere a nal i zar los a ntece

de ntes y las circunsta nc i a s históri c as de México pues

to que e l escr i t or toma es t o s mismos eleme n to s como 

punto cabal en la formul ación de su obr a, no s ólo a ni 

vel literario si no t ambi é n a nivel polí t i c o e ideo-

lógi co. 

Se ha di c ho que la histor ia es la c iencia del p~ 

sado ; po r me dio d e ella se ha n a cumula do toda c l ase 

de do cume ntos, de t es timonios y de he cho s . La inter

r ela c i ón del elemento humano c o n el pa s ado puede en

c a u z a r la hi s t oria por s e nde r os esté t i co s, elevándola 

sobre l os s impl e s d a t os e stadísti cos . Emilio Uranga 

e~ Análisis d el ser d e l mex i cano s eñala es ta va l i o-

sa c orrelac i ó n ; li La v erdaderame n t e h i stóri c o no es 

el pas a do, sino lo que ese pasado tiene de humano . 

La histori a no busc a e l pasado , s ino que bu s ca al hom 

bre tambi én en el pa s ado. 

el hombre~' 1 

El t ema de la historia es 

Ana li z amos el ser mexicano en su í ndo le histórica 

porque las cons ecu e nc i a s d e dicho t r a s fond o r e du cen to

do lo humano a f a ctores hist6ricos, los cuales nos si r 

ven como fuentes primarias. Esta re l a c i 6n en t re lo hi s 



tdrico y el ser mexicano es de natura1eza tan fundamental 

que Uranga considera que mientras no se toque el fondo 

his t dr ico, parece que el t ema está aún por laborar. 

En la historia de Mdxico h~ una serie de hechoe 

tendientes a encont rar la posici6n y la funci6n del 

hombre dentro de la sociedad . Clasificada por muchos 

como una tris t e historia, l a de M'xico ha tenido sus 

f rustraciones, pero no se pueden ocultar las esperan

zas de r omper con las soledades y angustias para dar 

nacimiento a una nueva forma de comunidad. 

Si regresamos a la ~poca del descubrimiento y la 

conquis t a, vemos que la toma de conciencia de la reali

dad mexicana tiene BU raiz en el encuentro de dos cul~ 

ras distintas en una pugna mortal. Fue un encuentro que 

hizo consciente la diversidad entre las dos culturas y 

.por causas de esta misma diversidad produjo una fisura 

que habría de acompaftar a1 mexicano ha~ ta nuestros días. 

Podemos observar en la li t eratura reciente que la 

conciencia mexicana se ha propuesto realizar un verdad~ 

ro esfuerzo de introspeccidn naciona1. Tomando influen 

cias del pasado y f rente a una nueva rea1idad, empiezan 

a reaccionar 108 intel ectuales mexicanos; reacci dn que 

inicia esta etapa de toma de conciencia en la cual nos 

encontramos a~. El papal que deeempefta la li teratura 
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con re~aci6n a la historia es no t abl e; Wel~eck y Warreo 

en su Teoría ~iteraria señ~an que " l a l itera tura no es 

realmente re f le j o del proceso social, sino l a ese ncia, 

suma y cif ra de toda la his t oria. n2 

La li teratura mexicana tiene un carácter especial 

COD respecto a sus peculiaridades hist6ricas. La conflueE 

cia de ápocas y culturas; el choque de lo americano con 

lo europeo; y los conflictos ideo16gicos que han carac t~ 

rizado su de sarrollo, se han reunido para proponer y fo~ 

m~ar ~os requisitos de una literatura con tono dis t into 

e individual. 

Varios críticos consideran que l a literatura nac i onal 

ha sido pobre, respondiendo a la evo~uci6n social que es 

Dada menos que el reflejo de los fen6menos ecoo6micos, 

políticos y Bocialeso No obstante, por medio de una t2 

roa de conciencia actual y seria, la ~iteratura nacional 

se apresta a un posible surgimiento. 

Para estudiar la obra ~iteraria de José Revueltas 

es fundament~ considerar la re~aci6n directa de este 

autor con la historia. Toda la vida de Revueltas como 

escritor, pOlitico o crí t ico se relaciona con la evolu

ci6n his t 6rica. No s610 ha contribuido a r elat ar la hiA 

toria nacional sino que ha influi do notablamente en f or

mularl a. Por eso su obra l i t eraria es un co ntac to his-
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t 6ri co di rec to . 

El l uto humano parece no pertenecer al tipo de nQ 

vela hi s tórica-soci al, sin embargo creemos que sí alcaB 

za esta clasificaci ón, puesto que examina i ndirec t amen

te esos rasgos. La complicaci6n de la novela no está 

en l a acci6n sino en loe recuerdos entrelazados de los 

personaj es. "El autor t rata de profundizar en l as f ue!, 

zas psíqui cas subconscient e s del pueblo mexicano, con 

~da de conceptos existenciales. Y, a la luz de BUB 

revel aciones, hace una i nterpretaci6n de la historia de 

los t rei nta aftos anteriores. l.) A travtSs de recuerdos 

personales, alcanza Revueltas a enlazar la historia re

ciente con las influencias precolombinas. Una vez pl~ 

teadas estas fuentes primarias empieza su análisis de 

otros hechos his t óricos: la Revoluci6n Mexicana y el MQ 

vimiento Cristero, para elaborar el fondo social y poli 

t i co del mexicano moderno. 

M'xico t iene su raíz en las numerosas culturas ind! 

genas que dominaron en el país desde l as civilizaciones 

de Copilco y Cuicuilco en la Cuenca de M~xico.y demás 

culturas dispersas por todo el país que se propagaron 

durante cuatro siglos , ha sta la llegada de los espafto

lea y la derrota de Teno ch titlan en 1521. 

Revuel tas comprueba la necesidad de consider ar lo s 
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factores primar ios y fu ndamentales del mexicano cuando, 

c asi al principio de El luto huma no , regresa a las raí

ce s indí genas para explicar sus f uerzas psíqui cas a 

trav~s de una combinación de eleme nt os pr ehispánicos y 

t elúr icos ; muestra la relaci 6n de Ad~n y Ursulo con el 

elemento mexi cano t elúr i co cuando relata breveme nte sus 

aacendenci as: 

Adán debía de scender de l os animale s. 
De l os animales mexicano s. Del coyo te . 
De aquel pardo ixcuintle s i n pelos y 
sin voz, con cuerpo de s ombra, de humo ; 
de l a serpient~ de la cul e bra ; de l as 
i guanas tris tísimas y pétrea s ••• Adán 
era hij o de lo s animales; de l os anima 
les precortesianos que tenían algo de 
religi oso, bárbaro y lle no de mis t erio 
y de cruel dad . 4 

Ello s ¿-Ad~n y Ursulo-1 eran dos i x
cuin tles sin voz, sin pelo , pardos y 
soli tarios , precortesianamente i mn6vi 
l e s, an t eri ore s al Descubrimiento. nas 
ce nd! an de la adoraci 6n por la mue r t e , 
de las vi e jas c amina tas don de edad es en 
teras i ban muri endo , por generaci ones~ 
en busca del águila y la s erpiente . 
Eran dos pedernales , piedras capa ces de 
luz y fuego, pero al fin piedra s dolor a 
sas, oyendo su an t iguo entrechocar , de s= 
de l a s primi tivas pisadas del hombre mis 
t erio so, del poblador pri mer o y sin ori= 
ge n. 5 

Para hacer una evaluaci ón de la época colonial es 

importante analizar brevemente las carac t erí s ticas fun-

damentales del s i stema social (economí a, polí tica, so-
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ciedad) que l os españoles encontraron a su llegada ; 

pues co n la conqui sta empez6 l a reali zación de una l ar 

ga historia de transformaci ones sobre las culturas in

dígenas. El resul tado de tales tra nsformaciones marca 

aún ciertas influencias predomi na ntes en e l carácter 

del mexicano. 

Los peninsulares al l l egar a M~xico encontraron c1 

vilizaciones totalmente dis t intas a oualqui era de Euro

pao Entre otras cosas, la complejidad de l a jerarquía 

s ocial y r eligiosa, la abundancia de r iqueza, el refin~ 

mi ento de su arqui t ectura s orprendieron a l os espaftoles, 

no s 610 por sus cualidades in trínsecas sino t ambi l§n por 

la magni tud que daban a las culturas indígenas. Así 

pu es, por más impresionante que fuera, los recián lleg~ 

do s a esta ti erra sintier on la necesidad de desencadenar 

una fuerza dea tructiva para arrasar este poderío que tal 

vez fue sobrevalorado por los conquistadores. 

Acudiendo a l a a armas y aniquilando todo elQmento 

indígena, des truyeron los espaffoles cualqu i er clase de 

posi bili dades his t6ricas en el sentido de que alguna de 

las nacionalidades originales pudiese llegar a converti~ 

se en el s er nacional del paí s. Al intentar borrar t odo 

lo anterior, propusieron loe conquietadores cambios en 

toda la soc i edad. 
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Si consideramos que la cultura indíge na tuvo su b~ 

se en una sociedad dividida en un nivel gobernan t e (re

yes-dioses ) y un nivel plebeyo, vemos que la liquidaci6n 

de estas clases nacionales produjo un trastorno en toda 

la estructura social de eatos pueblos. Este trastorno 

por consecuencia engendr6 otro tipo humano. Revueltas 

explica ~ue este fenómeno se desarrol16 a lo largo de 

tree f ases: la fase de repartimiento de los indios dura~ 

te la cual los indígenas fueron sometidos a la gervid~ 

bre, pero en general no fueron despojados de sus tierras; 

la fase de la encomienda durante la cual fueron entre~ 

dos pueblos enteroa a los españoles quienes explotaron 

la mano de obra particularmente en las minas bajo el 

pretexto de adoctrinarlos por medio del catolicismo; y 

la tercera fase de las tierras mercedadas, cuando los 

españoles hicieron mercedes de tierra a sua vasallos 

en premio a loa servicios prestados a la Corona y para 

colonizar l a Nueva España. El reeul tado fue la forma

ci6n de tres grandes grupos: loa españoles (peninsulares 

y criollos); los mexicanos (mestizos e indi os de habla 

española); y los indios puros o no incorporados. 6 

Con la l l egada de 108 españolea se no t an tambi'n 

cambios a nivel econ6mi ,co; marca el inicio de una etapa 

que ee cara c teriza por la extracci6n de productos na~ 

http:econ�mi.co
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rales y l a explotaci ón de me tales preciosos que trae 

transf ormaciones en la propiedad de ~as minas y en 8~ 

sistema de producción. 

T~eB cambios se r8f~ejaron obviamente en el e~ 

trato soci~.pue8 se forman dos grupos fundamentales: 

el de ~os espaffol es y criollos, dueftoB de las fuentes 

de producción y el resto de ~a población que integró 

las fuerzas productivas. 

En el nivel r eligioso la conquista tuvo, tal vez, 

su mayor influencia dado que la sooiedad azteoa estaba 

f undamentada en un concepto teoorátioo enoarnado por 

reyes-dioses que tenían una relación directa con la n~ 

tur~eza; los e e paftol e s encontraron en esto una contr~ 

dicciÓn total con el catolicismo. Bajo al pre~exto de 

adoctrinar a los indígenas en el cristianismo, 108 es

panales quitaron esos dioses y pusieron en BU lugar 

otros que eran totalmente extraftos a la ideologfa ind! 

gena. Este cambio de las deidades de ~a natural.eza por 

un dios dnico basado en la teo~og!a cristiana, provoc6 

una ruptura que afectó no s610 a ~a sociedad indígena 

sino t ambi'n al. mestizo privándolo de una parte de su 

pasado. 

Sin embarg~ la fuerte ligaz6n entre el mexicano 

moderno y la época precolombina es evidente a~ por 
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inf luencias que sa proyectan en l a sociedad actual . Ob 

servamos que el mexicano conserva todavía una acti tud 

mítica frente a la muerte y aunque los antiguos aztecas 

pusieron el ~nfasis de esto en l a continuidad de la 

creaci 6n y no sobre el individuo, como hacen los mode~ 

nos, vemos que para ambos la perspectiva de la muerte es, 

a BU modo, la perspectiva de una nueva vida. ? 

Se pueden observar infl uencias del pasado en lo s 

ri t os antiguos entremezclados en las fiestas campesinas. 

Adoptan ciertos elementos de la m~sica, danza y vestua

rio que muestran con evidencia BU raíz i ndígena. Junto 

con es t os rasgos sociales y culturales podemos distinguir 

ademl1s otros en la lengua hablada -UD vocabulari o tel~ 

rico que coexiste oon el espaftol-. 

El luto humano busca indirectamente la correlaci6n 

de la 4poca precolombina con la moderna. El simple he

cho de buscar el origen de Adán y Ureulo muestra que R~ 

vueltas considera este antecedente fundamental en la 

formulaci6n de sus personajes. Revueltas sostiene que 

hay una continuidad entre el periodo precolombino y el 

presente. 

En varios capítulos de la novela hay sugerenci as 

sobre l a preocupacidn de Revueltas por la 4poca preco

l ombi na. Cuando Adtf.n y Ursulo caminan en busca del c:!:!. 
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r a se produce una regresi6n : " l igarse, a tarse, volver a 

s er , regr e s a r al ori gen o arribar a un destino; au nque 

lo trági co era qu e origen y des tino habíanee perdido, 

8 no se encon t raban ya." Pero, al f inal. de la obra, 

t al vez como co ncluei6n al breve análi sis pre s en t ado y 

tambi án como pu nt o de par ti da para un análi sis futuro, 

lanza Revuel tas un comen t ario cr ítico qu e resume to do su 

estudi o anterior. 

El mexicano tiene u n sentido muy devo 
t o , muy hondo y respe tuoso, de su orI 
gen. Hay en e s to algo de obscuro at~ 
ViSillO inconsci ente. Como ignora su 
r eferencia primera y tan s 610 de ella 
gua r da un presentimi ento confuso , pade 
c e s iempre de incurable y perti na z nos 
t algia. En tonces bebe; o be be y canta, 
en medio de lo s má s contradic torios sen 
timientos, r abioso en ocasiones, o t r is 
tísimo. ¿ Qué de s ea, qué le ocurr e cuañ 
do vuelve los oj os a sus horizon t es va: 
C108, a su vie jo pai sa~e inmóvil y e s 
capaz de permanecer as! por aftos sin ~ue 
tal vez un 8610 pensamiento cruce por su 
men t e? Qui zá año r e una madre t errenal y 
pr imigenia y qu i era escuchar BU voz y BU 
llamado. 9 

Se puede ver una similitud ent re el mexicano moder-

no y el Pachuco que describe Octavio Paz en El l aberin t o 

de la s oledad, pero lo terri ble de este mexicano e s 

que ha pe rdi do el senti do de su origen y de BU i denti

dad en su propio pats. El Pachuco ee de s orien ta en la 

búsqueda de identidad en un medi o ambiente que no es 

v erdadera.cJ.ente suyo mientras que el mexi cano s e encuen-
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tra desorientado en su país natal. 

Revueltas, al fin mexicano, lleva consi go una cOB 

cepci6n mítica del pasado. Aunque es difícil defini r 

con exacti tud este fondo mítico, Revuel tas trata de e~ 

t raer de si y de objetivar l os elementos e influencias 

preoolombinas que integran al mexioanoo 

Es difícil preoisar el motivo que lo lleva a util i 

zar eatos elementos puesto que la mayor parte de los me 

xicanoa ni siquiera ee dan ouenta de esta dualidad. ~ 

z4s sea una introspeoci6n personal del autor para enooB 

trar otra parte de su identidad ya que parece que toda 

su vida ha sido una vasta bdsqueda. 

Creo, de todos modos, que podemos oonoretar el pr~ 

p6sito de Revueltas en la utilizaoi6n de estos elemen

tos preoolombinos si relacionamos BU obra con una lit~ 

ratura social. Nuestro escritor no satisface SUB obj~ 

tiVOB oomo ~iterato con el simple heoho de relatar y r~ 

laeionar los antecedentes del mexicano didácticamente, 

pues quiere despertar ~a conciencia de sus contemporá

neos y mostrarles ~a desgarradura que ha sufrido su 

identidad por la opresión espafiola. Tal vez con una 

comprensión m~s a f ondo de BUS verdades, pueda el mexi 

cano de hoy comprenderse me j or. Sirve, entoncee , este 

estudio histórico que hace Revuel taB como medio por el 
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cual el mexicano pueda rescat ar aspectos básicos que le 

ayudarán a r eenco ntrar su ser. 

Otro hecho hiat6rico digno de es~dio dentro de la 

obra l i t eraria de JOB~ Revueltas es la Revoluci6n Mexi

cana. Aunque la Revoluci6n cobr6 m~or fuerza a un ni

vel pol ítico e ideo16gico, es importante anotar aqul 

que el prop6sito de este estudio no es examinar a fondo 

108 cambios políti cos e ideo16gi coa que S8 llevaron a 

cabo, sino 8610 mostrar al efecto de ell08 sobre la so

ciedad y el nuevo enfoque que produjeron con respecto 

a la literatura. Baata entonces, un breve resumen de 

la Revoluci6n Mexicana para Bi~arla en un plano hiat~ 

rico del desarro l l o mexicano. 

Se inicia la Revoluci6n en 1910 con una rebeli6n 

encabezada por Francisco Madero como protesta contra la 

dictadura de tres d~cadas de don Porfirio Diaz. Duran-

t e l a misma no hubo libertad política ni l ibertad de 

pensamiento ba j o el lema de "poca política y mucha ad

mini s t raci6n.,,1 0 El porfiriato no se preocup6 lo su

f i ciente por la situaci6n Di por las necesidades de la 

masa popular y trabajadora sino que se ocup6 preferent~ 

mente de los iotereses de los ricos nacionales y extraa 

jeros. Fr ancisco RuIne s resume la situaoi6n eoon6-

mi ca de M~xico: "El progreso de un pueblo se mide por 
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l a si tuaci ón de sus clases populares, y al llegar la 

Dictadura a su apogeo , la mayoría del pueblo mexi cano 

se aproximaba al nadir sepulcral por l a mise r i a, más 

que nunca cruel y desvergonzada. ti 1 f 

El pueblo mexica no , harto de una miseria exce si-

va, empez6 una seri e de rebeliones a las cuales la 

dictadura de Porf irio Dí az tenía que hacer frente. Eroi 

liano Zapata desarrol1 6 u na rebeli6n campesina entre 

l os indios y mestizos con la cual lo s hermanos Flore s 

Mag6n trataron de relaci onarse. Mi en tras tan t o, Fran

ci sco Villa empez6 su movimiento en el norte del país 

y Francisco Madero siguió aglutinando a los políti cos 

más liberale s . Se levanta el pue blo mexic ano e n una 

revoluci6n que ee puede ver tanto como un conflic t o de 

cla s e s , como una pro te sta co ntr a el desarrollo econ6m~ 

co del país o como u na ref orma agraria, pero más aún , 

como un deseo de liber tad nacional. 

La Revol uc i 6n Mexi cana ha t enido a la 
nac i 6n como un ser so cisl qu e r equiere 
in t egración, con propósi tos, de evi t ar 
que potencias extranjer a s l a ab sorban, 
y que fuer zas i nteriores anti-socialea 
la deprimano Así, pues, la in tegración 
y la defensa s on facto res fundamen t ales 
en el nacionalismo mexicano. De acuer
do con este conc epto, la Revoluc i6n Me
xicana es valor ada como un acto de l a 
justici a histórica, cuyo t~rmino no de
pende t an to del conflic t o de clases co
mo de un deseo de li bertad inmanen t e al 
carácter nacional mexicano v 12 
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La Revol uci6n Mexicana significa un gran paso no 

8610 para M~xico sino tambi ~n para toda 1atinoamárica 

ya que por primera vez ee a si s t e a un verdadero proce

so de r ev01uci6n social que no s610 pretendi6 sustituir 

a un general por ot ro, s i no transformar radicalmente 

las e s t ructuras del pa!s ; fue la primera r evoluci 6n d~ 

moburguesa en Amár ica Lati na. As! pues, la Revoluci 6n 

Mexicana es de gran import a ncia para esta parte del c~ 

tinente, pero si l a comparamos con las dos grandes revQ 

luciones mundiales, la francesa de 1789 y la rusa de 

19 17, podemos ver que esta Revoluci6n Mexic~na muestra 

el carácter joven de Amárica si n lograr la trascenden

ci a de l as o t ras dos. 

La Revoluci6n Francesa de 1789 y la Revoluci6n RE 

sa de 19 17 as piraron a t r ansf ormar rev01ucionariamente 

todo el mundo, todo el orbe numano. En ambos casos se 

t r a ta de revolucione s con f ines a largo plazo; fueroD 

preparadas, previs t as y anti cipadas por varias teorías 

f ilos6f i ca s. La Revoluci6n Mexicana presenta lo opue~ 

t o a estas dos revol ucione s llamada s mundiales. No se 

encuentra en la Revoluci6n Mexicana nada que pre t enda 

ser aoluci 6n a loa problemas t o tales de la Humanidad en 

abstracto, sino de indiViduos cOAcretos e incluao de 

zonas determinadas den t ro de M'xico. La acci6n de 109 
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revoluci onarios mexicanos no tuvo ninguna fuen te de ins 

piraci6n ideol6gi ca ni filos6fica; se presen tó la Revo

lución con el pr opósito de poner f in a la di ctadura de 

Porfi r i o Díaz y de circunstancias en las cuales el me

xicano se sen tía menoscabado. 1) 

Revueltas mismo l anza un comentari o crítico res-

pacto a la carencia de impor tancia universal de la Re-

voluci6n Mexicana: 

Curiosa est~ revol ución que parecía 
no saberse a sí mismao Otras en el 
mundo , extraían sus frases y sus ban 
derae de las anteriores, y hasta de
los e jemplos de la Antigüedad Clási
ca, tornándose as! graves, conserva
doras, resucitadoras. Pero esta de 
aquí como que se desarrollaba en el 
centro de Af rica, si n que sus hom
bres supieran donde habían comenzado 
ell oB miemoB y sus padres y sus abue 
los. Al~~o8 generales parecían par 
ticipar en la Revoluci Ón -benefi cios 
monetarios aparte-, tan s610 por dar 
se el gueto de redactar manifie s tos -
con el estilo de Vargae Vi la, y la ma 
sa sombría que iba detr ás quizá t ra ta 
se únicamente de vengar el sacrifi cio 
de Cuauh t émoc, a ~uien los españoles 
quemaro n 1 09 pi es du ran t e la Conquis 
t ao Pero en to do cas o era algo oscu 
ro, oculto de tan a dentro como estaba 
y de tan grande como se sentía su pro 
fundidad. 14 -

A nivel nacional, la Revol uci 6n Mexi cana realizó 

cambios f undam ent ales con respec t o a l a política inte-

rior y ex t eri or y a las i deo lo gías ~ La fam osa corrien 
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te de l a "Novel a de l a Revol uci6n" t r a jo consigo una di 

versidad de cuestione s que trataron temas diversos que 

van desde el indigenismo y la vida provinciana has t a l a 

preocupaci eSn social. As! pues, los temaa inmediatos de 

la Revoluci6n forzaron a l os escri t ores a escoger una 

t~cnica t estimonial con un estilo descrip tivo y socio16 

gico para observar a indi viduos en relaciones individu~ 

les y sociales. Carl os Fuentes explioa que el 4nfasis 

de la escritura cambieS por una nueva realidad que debía 

de comprender a los hombres y a su propia identidad sin 

las vi ejas polaridades subjetivas y objetivas. En eseE 

cia esta nueva corriente literaria de la Revoluci6n no 

fue de car~cter revolucioDario, sino que buscaba expre

sar la realidad directa y fuerte, la cual podría provo

car una toma de conciencia social. 

La RevoluciJn como un movimiento social fue un pe 

riodo en el cual los escritores pusieron el 4nfas1s e~ 

bre la si tuacieSn real del mexicano. Segdn la teoría 

de Leopoldo Zea, primero fue la realidad puesta a flo

t e por la violencia revolucionaria y después vino su 

1napiraci6n y reflexieSn. Es por medio de la RevolucicSn 

que el mexicano pudo descubrir una serie de facetas de 

l a realidad que antes se le hablan ocultado; pUBO al 

descubierto una nueva realidad que tomeS d8Spuls el C8-
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r ác te r de f uente temá t ica para la cultur a del paí s , peE 

mitiendo pr of undizar en el tipo de hombre surgido de l a 

Revoluci6n. 

Se trataba ¿- la Revol uci 6n-1 de un moVi 
miento soci al medi a nte el cual se regre
s aba al punto de par t i da de nues tra hi s
toria como opor tunidad ú ni ca para de s ha
cer cua tro s i glos de errores e incompreQ 
s i ones. La Revolución s e enf r entaba pr i n 
cipalmente, a la situaci ón creada por l a
Conquista y la serie de injustici as que a 
lo l argo de nue s tra his t oria s e quiso dar 
a esta si tuac i ón o 15 

Jo s~ Revuelt a s per te nece a la generaci 6n de e scri

tores mexicanos que nacieron ~ la Revol uc i ón y las 

influencias que produj o. En la d~cada de 1930-1940 se 

i nician cier t os cambios en la tradicional or i entaci ón 

de l a narrativa mexicana, que resultan de l a quiebra de 

los precep tos l iberales de l a Revolución y de la cri sis 

de l os Baoa anteri ores a l a segunda guerra mundial. Ea 

to s cambios s e manifestaro n en una t r a nsf ormaci6n del 

reali smo tradici onal y de BU f ilosoftao Pod emos colo

car l a obra l iteraria de Revu el t a s en esta ~p o ca post

revolucionaria dado que no sólo trat a i nfluencias t emá-

ticas repres entati vas de l momento, s i no qu e abarca t am

bi~n un cr iteri o de co nciencia social. 

Carlos Fuentes ubica a Revuel tas como un escritor 

proletari o sentimental y vi ol ento ; expone l as aventuras 
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de una clase media en bus ca de su definici6n anímica. 

Revueltas por su presencia en un mundo hist6rico y 

personal contradictorio y ambiguo ee convierte en un 

hombre de preguntas angustiosas que no obti enen res-

puesta en el presente y que lo obligan a r adicalizar 

su obra no s610 en el presente, sino hacia el f uturo 

y hacia el pasado. 16 

La figura d. José Revueltas como escritor mues

tra un individuo con ciertas esperanzas que pretenden 

concretarse por medio de una nueva forma y visi6n en 

la novela. "Revuel t as es el primero que intenta entre 

nosotros crear una obra profunda, lejos del oostumbri~ 

mo, l a superfioialidad, y la barata psioología reinan

te s."17 El luto humano al presentar un mundo imagina-

tivo, extraño y turbadoramente per sonal, muestra la ve~ 

dadera preocupaci6n del autor por repre sentar los ele

mentos f undamentales del carácter nacional y SUB ef ec

tos sobre la reciente historia de México. 

La temá ti ca de Revueltas muestra al pueblo a tra

vés de la desesperac i 6n y el pesimismo. Encontramos a 

gente sufriendo las penas de la miseria humana; 'miseria 

que no es ficci6n literaria sino el drama actual de Mé 

xico. Con El luto humano querfa R8vue~tae que la hie

toria tuviera resonanci as más amplias, raz6n por la 
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cual, BUS personajes desempeftan un papel simb61ico de 

la oscura alegorta del Máxico poet-revoluc i onarioo 

Ee importante mencionar brevemente la t écnica 

que emplea Revuel tas en BU novela ya que la a cci6n y 

el tiempo lineal de l a obra eon mínimos. Los recuer

dos que, como visiones, pasan por la mente de los pe~ 

sonajee mientras esperan la muerte, ejemplif ican l a 

historia de México desde 19 10. Estos campesinos, m~s 

que desarroll ar un papel de acci6n dentro del deBenl~ 

ce de l a novela, sirven como un pasivo t es t igo a la 

historia; Revueltas opta por deciruos qué piensan, qué 

recuerdan y qué sienten. El personaje de El luto hu

~ es, entonces, un narrador que relata hechos que 

le han sucedido anteriormente; ea una especie de t!t~ 

re que manipula el au tor. Eate mecanismo literario de 

Revueltas funciona de manera indirecta para que el autor 

mismo se instale en la novela. 

Revueltas sitda l a acc i 6n de El luto humano en una 

estéril comarca montaffoaa donde C~denas proyect6 con~ 

truir una presa. Una huel ga iniciada por un grupo de 

campesi nos en el "Sistema de Riego" obliga a la BUspeE 

s i 6n de actividades y, mien t ras t anto se arruinan l ae 

inetalaciones. A conaecuencia de la huel ga y por la 

auseucia de agua, fracasa todo prop6si t o gubernamental 



- 4 1 -

y se i nici a un 'xodO de los habitantes, quedando sola-

mente cuatro f amilias cuyos jefes son enemigos. 

La caracterización de personajes está hecha cuid~ 

dosamen te para que el autor pueda presentar un estudio 

calculado sobre la injusticia de la Revolución y sus 

e f ectos. A trav4s de cuatro personajes principales 

Adán, Ursulo, Calixto y Natividad- logra Revueltas 

captar la esencia de las dos faaetas contradictorias 

de la Revolución Mexicana: lo negativo y lo positivo. 

Revueltas deearrolla el personaje de Adán c&lcu-

ladament e para resumir y mostrar todo lo negativo y 

destructivo del mexicano. Su origen, como el de un 

gran porcentaje de mexicanos, es mestizo y Revueltas 

utiliza eete factor para seft&lar un pasado confuso 8 

inseguro. "Tenía Ad&n esa sangre envenenada, mestiza, 

en la cual los indigenas veían su propio miado y en-

con traban BU propia nostalgia imperecedera, su pavor 

retrospectivo, el naufragio de que adn tenían aemoria.- 18 

Adán era el asesino de Natividad -BU contrario, 

tanto como persona como f uerza simbólica de M4xico-. 

Vemos este contraste de simbolismo cuando Ad'n con t am-

pls la posibilidad de iar1. muerte a Natividad. Un 

hombre de car'cter d4bi l , Adin no pOdía poner de mani 

fie sto l as a~iones que le seftalaba su subconsciente; 
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vaci~a en t re sus intenci ones de matar a quien le impide 

fomentar sus ideales : "Quién sabe por qué, Adán si nti 6' 

que el razonami ento ese, co n ser absurdo y sin 16'gica, 

era cierto. No podría matarl o y tan 80 1 0 por una se

rie de causas más allá de la vo l untad. 11 19 

Toda relaci6'n de Adán con o tros hombres le presen

ta confl ic t os, no puede convivir fácilmente con ot ros 

individuos y ee siente encadenado a sus crímenee: liMa-

to a Natividad hoy por ~a noche o mañana. Pero despu~s 

será como ei Natividad siguiera viviendo. Se me encar

gar4 que mate al que sigue y despu~8 al otro ••• ,,20 

Pensaba en todo lo que Adán debía (Adán, 
padre de Caín, padre de Abe~); en ~as vi 
das que debía, de ~as que era deudor, -
pues así se dice, y matar es deber; en e~ 
macizo, inexorabl e Caín de que estaba he
cho; en los nombres muertoe s epultados, 
de Natividad, Valentín, Guadalupe, Gabri el, 
que Adán había borrado de l a tierra. 21 

Adán representa un tipo de deseaperaci 6'n propia del 

mexicano. Aunque animado por BUS i deales y por su ambi

ci6n, es una f uerza destruc t iva ya que jamás puede domi-

nar las fuerzas y los obstáculos que lo restringen. 

Adán estaba hecho de una liturgia com
pacta, sangrienta, cuyo rito era la ne 
gaci6'n por la negaci6'n mi sma; li turgia 
que había nacido d e un acabamient o gene 
ral do nde la luz s e extingui 6' por com-
pl eto y sobre el que se edificar on, m~9 
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tarde , tan 8610 s ímbol os des t ructores, 
piedras en cuyos cimientos germinaba 
la impot encia tornándose voluntad , mo
do de ser , fi so nomía. Ad'n era la im
potencia llena de vigor, l a indi f eren
cia cálida, l a apatía activa. Repre
sentaba a l as ví boras que ee matan a 
sí mismas con promet~ica c61era cuan
do se l as vence. A todo lo que tiene 
veneno y es inmortal, humilladísimo y 
lento. 22 

Su actividad en la Revoluci6n Mexicana muestra que 

Adán no sac6 de ella sino una satisfacci6n personal y 

egoísta; jamás entendi6 el sentido y la causa de la lu-

chao Lo principal era alcanzar poder sobre un grupo de 

pobres indígenas, quienes experimentaban por &1 un res

peto automático y una aumisi6n sin razonami~ntoe. Al 

recordar un episodio vemos que la Revoluci6n no era p~ 

ra él más que un pobre intento de superaci6n personal 

sin direcci6n. 

Era la suya una revoluci6n elemental 
y simple, con unaa vanaa entraftae y 
una ansiedad DDD La Revoluoi6n era eeo; 
muerte y aangre. Sangre y muerte está 
riles; lujo de no luchar para nada a1= 
no a lo más porque laa puertas subterrá 
neas del alma ae abriesen de par en par 
dejando salir como un alarido infi nito, 
descorazonador, amargo, la tremenda so
l edad de bestia que el hombre lleva con 
sigo. 23 -

Finalmente Adán ve ncido, admite la ainraz6n revol~ 

cionaria: 
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Tre s días anduve per dido y sin encon 
t rar l a RevolucicSn. ¡Encont r ar la R,! 
vol ucicSn ! Como s i f u eas una pers ona, 
una mujer, y s e la buscase , tangi ble, 
f ísica, del imi t ada. El no podía de
cir nada de l a Revol u ci cSo , que era 
apenas un desorden y un j uego sangrie~ 
t o. o. Sentíase el hombre den t ro de la 
RevolucicSn, como si se volvie se a en
contrar a sí mismo, pero ya t odo e s t o 
-la muerte, l a s angre, l a l i bertad de 
transgredir-, f ueran, la esencia y el 
programa. oo Adán no podía decir nada. 
Su revolucicSn er a otra. Era aquel l a 
que podía encer rarse en su primera im 
presicSno 24 

Para ampli ficar más el estudio de l a RevolucicSn M~ 

xi cana, Revueltas present a otros dos persona jes: Ursulo 

y Cali x t o, quienes muestran tambi4n el l ado nega t ivo y 

pesimista del mexicano, pero en f orma menos enf á tica que 

Adán ; ambos son una imagen del hombre desesperado y con

tradictorioo Al mismo tiempo p la desesperacicSn y la co~ 

tradi cci cSn l os l levan a una falta de espíri tu vital, se-

ftalado por carencia de optimismo en la Revolu cicSn. 

Cal1xto y Ursul o eran otra cosa (en 
contraste a Adán ) . La trans i cicSn 
amarga, ciega, sorda, compl eja, con 
tradictor1a, haci a algo que aguarda 
en el porvenir o Eran el anhel o ínfor 
mulado, la esperanza conf usa que ee -
levanta para i n terr ogar cuál es su 
camino. 25 

Ursul o, el sucesor de Natividad, qUién f ue l[dar di 

námi co de l a a maSBS campesinas, no 8 S de car ácter vigorQ 

80 como su antecesore Desde el pr i nci pio de la novela 
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vemos qu e le falta carácter. Se nota en la indecisi6n 

frente a la muerte de su hi j a Chonita; es su mujer , Ce 

cilia, qui én l o obliga a salir en busca del cura, y 41 

acep t a con rabia. 

La per sonalidad de Ureulo se delínea mejor al co~ 

pararlo con Natividad. Aunqu e reemplaza a Natividad 

como líder de la organizaci6n revo l ucionaria campesina, 

no puede dirigirla con la fue rza necesaria. Sobre el 

r ecuerdo cons t ante de Nat ividad, Ursulo desarrolla en

vidia y odio hacia ~l tanto por su capacidad oomo di~ 

gente como por haber conqui stado el amor de Cecil ia. 

Cautivábale Na tividad; hubiese qu erido 
ser como 41: claro, fuer te , activo , leal. 
Sobre t odo porque Cecilia lo admiraba, lo 
amaba. Cuando Nat ividad 10gr6 obtener el 
amor de Ceci lia , es ta cir cunstancia, en 
lugar de crearle odio, merced a insospe
chadas reacciones, s i rvi& para que Uraulo 
se sinti er a doblemen te atraído por ese hom 
breo Al ser Na t ividad asesinado, sin em-
bargo, en Ursulo S 8 sucedieron emociones 
muy diversas y contradictoria s; una cier
t a inconf s s ada sat isfacci6n, desde l uego , 
y una rabia, un deseo de amular a Nati vi
dad y cumpl i r sus pr op&si tos, sus ideas, 
has ta las consecuenci as ~timas, por más 
de s cabelladas y absurdas que fuesen. De 
esta manera, al f r acasar l a huelga, Ur BU 
l o se empeft~ en seguir por BU par te. _
Plant6se en l a tier ra; s e marchaban t o
dos y él permanecía, así , hasta hoy, has 
ta la muer t e o 26 -

Ursulo adopt a un tipo de reeignaoi6n cri sti a na: 

11 descubri6 de" pr onto que BU reino no era de este mun 
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do,1I27 no logra más Clue esa simple compraci6n metaf6-

rica ya que se sien t e predes t inado y lo acepta con re

signaci6n. Su existencia, que es s6lo una voluntad e~ 

trahumana hacia la vida en un mundo inanimado y vege

tal, es tá di rigida a esperar la muerte: litado se cum

pl iera y el destino t rágico de la soledad llegase. 1I28 

Calixto, ex-soldado de Pancho Villa, t ampoco en

tiende la Revoluci6n y demuestra un agudo contraste con 

la actitud positiva de Natividad. Revueltas, a través 

de los pensamientos de este personaje, señala las contr~ 

dicciones y ,confusiones de la Revoluci6n. Presenta un 

análisis de los malos tratos que sufren l os campesinos 

de manos del gobierno. A trav~s de recuerdos de los 

personajes, muestra el autor la injusticia: un pobre 

campesino crietero, a quien l e imponen el apodo "J uan 

P~rez", pierde toda dignidad de hombre por la tortura 

inhumana Clue le causan; otro grupo de soldados al lle

gar a la casa de unos provincianos se la Clueman por f a! 

ta de cooperaci6n, etc. 

Toma otro episodio que recuerda Cali xto cuando 41, 

en compañía de un grupo de Baldados, forzaron la en tr~ 

da a la casa de unos campesinos. Muestra el au tor la 

sinraz6n de eatoa actos, y expone por bo ca de Calixto 

el signif icado de la Revol uci6n. En su t ratami ento con 
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~stos no era suficiente que les sacaran l a informaci 6n 

sobre el gabi ne t e del patr6n sino que les robaron l as 

pocas posesiones acumuladas y abusaron de una sefiora 

m~oro Toda i deolo gÍa de la Revol uci6n significa para 

es tos soldados un deseo de poder y r iqueza: "¿-Cali xto-1 

era un hombre para quien ninguna 4poca de su vida como 

aquella de l a Revol uci6n, había sido tan espl~ndida. La 

Revoluci6n era las j oyaso" 29 

Revuelt a s aprovecha cua l quier oportunidad para ex

poner BU angus t ia frente a l a Revoluci6n. Lo interes~ 

te es que en ningdn momen t o es el autor quien polemiza 

con tra la i njustici a, sino qu e i ntroduce r epetidamente 

comentarios por i ntermedio de sus personajes. 

Sentíase el hombre dentro de la Revo
l u ci6n, como si s e vol viese a encontrar 
a al mi smo, pero ya t odo es to -la muer 
t e, l a sangre, la l i ber t ad de transgri 
dir -, f u eran l a e s encia y el programa. 30 

Aquel grupo de soldados revo l u cionarios 
perdidos en la inmensa geografía de M4Ii 
co, se convir t i 6 en un grupo de hombres
en derro t a, per seguidos , huyendo. Aque
l lo no er a la Revoluci~n; aquell o no era 
nada: caminar t an s610, caminar, caminar. 
¿D6nde la bander a? )1 

Er a ¿-la lucha en l a Revoluci6n-1 un po
der t entador y pr imitivo qu e de pronto es 
taba en la sangre, gi rando con BU veneno~ 
Lo habían perdido en los obscuros tiempos 
de la pers ecuoi6n y l a paz porf i r ianas pa 
ra ganarlo hoy nuevament e en la sangr1en= 
ta lucha. 32 
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Natividad en co ntraste co n Adán, Ursulo y Calixto 

representa el espí ritu puro y justo de l a Revolución ; 

está idealizado o Hombre reco nocido como un líder ~uien 

puede di r igir a l as masas, Natividad ee desarr olla como 

un Cri sto, ~uie n también surgió del pueblo. "Nativid.ad 

era un hij o de las masas ; e n el las nutría su poderosa 

f é. Las masas r epartían el pan de la Histor i a y de é~ 

t e pan alime nt ábase Natividad." ]] 

Como su nombre indica, Natividad llegó al puebl o 

( igual ~ue Cristo) como un símbolo del renacimi ento de 

sus esperanzas ya perdidas. Uti l i zado por el autor c~ 

mo una respuesta a todo l o malo de MéXiCO, Natividad 

suel e propagar sólo l o ~ue ea váli do y benéfi co para 

108 desheredadosa Su llegada al Sistema de Riego an~ 

m& al poco tiempo una huelga general d e los peones co~ 

tra l as inj usti cias provocadas por l os grandes propie-

tari os. 

Es importante no t ar ~ue se de s taca un ambient e d~ 

seaperado y pesimista por t oda la obra: Méxi co es un 

pala muerto donde l os muertos en ti erran a l os vivos; 

no existe un f uturo por~ue l os vi vos son muertos aun-

~ue vivan; so n e n su existenci a un amon t onami ento de 

basura. 
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Hacíamos de cuenta 
que fuimos basuras 
y que un r emo1ino 
nos alevan t 6, 
y el mi smo viento 
allá en l as a1turas, 
all á en las al turas 
nos asepar6o •• 34 

Pero toda eBperanza y símbolo del fu turo de M~xico es

tán reunidos en el personaje de Na t ividad. "Natividad 

anhelaba transformar la tierra , y su doctrina euponía 

un Hombre nuevo y libre sobre una tierra nueva y libre." 

35 

La 8618 "figura de Natividad presenta un equilibrio 

a toda la suma negativa de la obra, pero lo trágico ee 

que, como en el caso de Cris t o, esta fUerza viva fue 

arrastrada en su aurora de desarrollo o Eeta figura me-

taf6r ica de Natividad es , tal vez, todo e1 meneaje de 

El lu to humano: ya el mexicano ha perdido el op timismo 

"a causa de su historia y tiene, como todo ser cristiano, 

que esperar la l legada de un cambio para l iberarse. Es 

te f uturo esperanzado eerá, tal vez, la nueva revoluci6n 

pop~ar que espera Revueltas. 

El tercer an t ecedente hie t6rico a la obra l i tera-

ria de Hevuel t as qu e debemos estudiar, es el Movimien

to Crietaro. Aunque es el punt o hi s tdrico mano a trata 

do por el au tor en la novel a , Un breve a náli s is es 

obligatorio. Consideramos que 10s numeraBaS y agudo s 
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choquea y conflicto s entre la Iglesi a y el Estado han 

conf ormado gran parte de la historia de Máxico y tam

bián han influído mucho en el desarrollo soci al , pol ! 

tico y econdmico del paíse Analizando brevemente las 

relaciones principales entre la I glesia y el Estado 

durante los aftas de 1810 hasta 1926 (el inici o de la 

Rebeli&n de los Criateros ) , podemos def inir y calcular 

lae caueas que pr ovocaron tal rebeli6n. 

En vísperas de la Guerra de Independenci a de 1810 

la Iglesia se había transf ormado en un banquero monoP2 

l i s ta: dos tercios de la tierra l abrada en el país peE 

t enec!an al clero, la mayor parte de la propiedad inm2 

biliaria en las ciudades pertenecía tambi~n a la I gle

sia. La Iglesia con BUS 9 439 servidores del culto, 

1 072 parroquias, 274 monasterios y 175 misiones había 

llegado a ser un f actor predominante y caei incontrol~ 

ble que se extendi6 por toda la Repdblica Mexicana. 36 

Nicol4s Larín en La rebeli6n de l os cri e teros 

( 1926-1929) explica que por una extrema debilidad de 

la burguesía mexicana, la cual durante eeta ápoca esta 

ba en plena f ormaci6n como cl ase, el gobierno f ue 

incapaz de contener al clero. La burgueeía no t enía 

un partido polí t i CO ni desempeñaba un papel deciei vo 

en l as a cciones del paíse Exi stid, tambi ~n, el hecho 
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de que u n gran porcentaj e de los l a ti f undistas apoyaron 

si n r eservas a la I glesia para proteger sus intereses. 

En los aftos 1833-1834 el gobierno, sin embargo, ~ 

p ez6 a dar una serie de golpes a tacando directamente a 

la Iglesi aa A trav~s de una serie de tres grupos de l e 

yes: 1) liquidaci6n de los pr ivilegios feudales del cl~ 

ro; 2) soluci6n del problema de la deuda nacional sobre 

la base de la secularizaci6n de la propiedad de la Igl~ 

aia; 3 ) ref orma del sistema de la inatrucci6n pdblica, 

propu so el Estado l os f undamentos para la Conatituci dn 

de 1857 en la cual defini6 más concretamente la poai

ci6n de l a nueva r evoluci 6n burguesa contra la I glesia. 

Es t as l eyes fueron reforzadas con más vigor cuando el 

12 de julio de 1859 una serie de actos legislativos 

las definieron con más exac titud y formaron la baee d. 

toda relaci 6n con la Igl esia. 

No obs t an te la fuerza de ~& Iglesia no es taba de

rrotada; con la sub~da de Porfirio D!az su poder aume~ 

t6 de nuevo. D!az, luchador activo en favor de las L~ 

ye s de Reforma, cambi6 de perspectiva despu 4e de asumir 

el gobier noj defendi6 loe i ntereses del capital extran

jero y los privilegios del clero. Permitid una recupe

racidn ecle8i~sti ca tan t o como fuerza organi zada y como 

fue rza políti ca. 
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La Constituci6n de 19 17 quebr6 nuevamen t e el pod~ 

río cat61ico coa el prop6s ito de po ner en práctica me-

didas para anular defini tivamente su dominio, el cual 

había s i do causa de tan t os infor~lni os del pueblo mexi 

cano y del Estado. Los artículos 3 , 21, Y 130 cortaron 

toda posibi l idad de dominaci6n f utura; l os resultados 

de un siglo y medio de choques entre l a Iglesia y el 

Estado la dejaron, al fin, con pérdidas irreparables.· 

El estudio que hace Revueltas sobre El Movimiento 

Cristero es mínimo ya que únicamente en breves instan

tes plantea este antecedente. No lo desarrolla tan a 

fondo como las influencias precolombinas ni como la R~ 

volucidn, pero el sdlo hecho de rel atar unos cortos 

episodios y mencionar que unos personajes an6nimoB fu~ 

ron Crieteros baeta para sacar de la memoria este he

cho hiat6rico que tuvo importancia en la f ormulaci6n 

de ciertos prejuicios del mexicano. 

* ( V~ase página 53 ). 
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Artículo 3 : "La l i bertad de creencias, el criterio 

que orien tará a dicha educaci6n ee ma~ 

tendrá por completo ajeno a cualquier 

doc t rina religiosa." 

Artículo 27: "Las asociaciones religiosas denomin~ 

das iglesias, cualquiera que sea ~ 

credo, no podrán, en ningdn caso tener 

capacidad para adquirir, poseer o adml 
nietrar bienes raíces, ni capitales ~ 

puestos sobre ellos; 1 08 que tuvieron ac

tualmente, por sI o por interp6eita pers~ 

na, entrarán al dominio de la Naci6n, cOB 

cedi&ndose acci6n popular para denunciar 

loe bienes que ee hallaren en tal caso.-

Ar t ícul o 130: "L;:¡, ley no reconoce personalidad alguna 

a las agrupaciones religiosas denomina

das iglesias. 11 27 
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La re alidad cultural de Méxi co s e pre s enta ese.n 

cialmen t e he t erogénea por los element os indíge na s y 

españoles que po s ee. Ob s ervamo s una mul tiplic i dad de 

fac t ores cul tural es o " col l age", como l o nombr a Domi!! 

go Mi l iani en su l i bro La r eal i dad mexi cana en su no

vel a de hoy . Es ta multipli cidad posi bili t a una situa 

ci ón muy particular con re s pecto a l a conquista y a 

la co l oni zación. El choque entre l o indígena y l o ea 

pañol esti mul ó la aper tura de una formación mí t ica y 

f i l osóf ica propiame nt e mexi cana en su trascendencia. 

La re ligi ón, pr oducto de l a mi sma época, refl e ja tam

bién es t e f enómeno de la mezcla de e l ement os cultu

ral es. 

El luto humano mues tra esta he t erogeneidad re l i

giosa del mexi cano; Revueltas escoge elementos indígenas 

y cri sti anos para pr esent ar el drama de SUB personajes; 

ser es pr edest inados, qu i enes , frente a l a muerte evalúan 

sus vidas. Situa ndo en u n contexto his t órico el desarr Q 

110 individua l de sus persona j es, señala el au t or que no 

podemos negar el bi-cultur a l ismo re l i gioso de l mexi cano. 

El cura , so l ic i t ado por Ursu lo y Adán para que vaya a 

administr ar los úl timos sacram ento s a Chonita, reflexi o 

na sobre l a re l i gio sidad del mexicano : " No cree n úni ca 

men t e e n Cris t o , s i no t ambi én e n SUB cris to s inani mados, 
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en sus dioses sin forma. En ellos Cris t o se i nc l inaba 

sobre la s erpi ente aspirando su veneno, consubs tancial 

y t ri ste."' 

Podamos entender mejor l as t endencias del mexica 

no hacia la dime nsión máquina y religi6n si tomamos en 

cuen ta l a teoría que expone J or ge Carri ón e n su l ibro 

Mi t o y magia del mexicano: 

Acepta la religi6n ¡-el indio~ que se 
l e impone porque ella l e si rve de ref~ 
gio. En lae i gle sias cat61i oas -su~ 
tuoeas hasta cuando son humi ldes- es 
conde el i ndio su cuerpo esclavizado-y 
mezcla sus ensu eños m~gico s con el h~ 
mo del i ncienso . La atm6sfera cat61i
ca es adecuada para su fuga de la r eal! 
dad, para su reacci 6n de par~lisis ante 
el trauma sicológico que l a Conqui s t a 
significa para ~l. Se convierte así el 
i ndi o, por una extr aña sedimentación, 
en el subconsci e nt e de una sociedad; 
subconscien t e si lencio so en cuan t o que 
no se expresa directamente por el len
guaj e, ni por l a acci ón, si no por el 
r umbo f a t al que impone su sola pr es en
cia a las clase e que represen tan su 
conciencia Bocial : 108 cri ollos y los 
mes t izos, sucesivos her edero s del po- . 
der, la ciencia y la cultur a occiden t~ 
les. 2 

Aprovechando esta problemá tica de multi pl icidad , 

varios escritores i n1ien tan crear una nueva cor r i ente en 

la l iteratura naci onal: el indigeni smo~ el cos tumbris

mo, etc. Revuel ta~ no cabe formalm ente den tro de n1n-

guna de estas corri entes l i t erari as, pero s e incluye i Q 

direc tamente , por sus preocupaciones á t icas y es táticas o 
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A través de E~ luto humano podemos examinar la meA 

ola de fue nt es que componen la religiosidad del mexica

no . Estilíeticament e Revueltas ~o muestra intercambia~ 

do los elementos prehi sp'nicoe y cr i sti anos a lo l argo 

de toda l a obr a. 

Presen t aremos algunas de las características r el ! 

giosas de la novela. La sociedad az t eca, dirigida por 

u na serie de "reyes-dios es", estaba impregnada de reli 

gi6n. ~s ta jug6 un papel de gran importancia en cuan

to a l a unificaci6n re l igiosa y política. La exis t eD

cia de esta autoridad teocrática constituy6 segdn Oot~ 

vio Paz el rasgo m's aou sado de la religi 6n y de la P2 

lI ti ca azteca en el momento de la Conquista; ya que la 

i ncesante espeoulaci6n t eo16gica refundía, 8iatematiz~ 

ba y unificaba creencias di speraaa, pr opias y ajenas. ) 

Revuel tas analiza eete elemento cuando integra 

108 viejos dioses aztecas a la obra; no s610 108 men

ciona, sino que trata de eeftalar que su influencia pe~ 

si s t e todavía en la personalidad mexicana, 

Quetzalo6atl (la serpiente emplumada y el dio s de 

los sacerdotes), es t~ pr ese nte en la obra por medio de 

su presen t aci6n metaf6rica. Esta presencia se cris t a-

liza en la novel a a través del río que, como s erpiente, 

domi na la exis tencia y el f uturo de l os personaj es. R,! 
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vue~taa pl antea e~ carác ter gobernante de~ río cuando, 

casi al princ i pio de la nove~a di ce: "El río, ser pi a,!! 

te de agua negra y agr esiva, suci o de tempe s tades, 

con su l echo de fue ra en la agi tada superfici e.,,4 

La persistencia y fuerza del río aumenta con el 

desarrollo de la obra y, en ningún momento, deja Re-

vuel t as que su l ector ol vide su presenci a: 

Iba a expandirse la serpiente, s i n d~ 
da. Su cuerpo l í quido y arr ollador ca 
minaría por la tierra barriendo obstd: 
culoe. Ya respi raba y su latir ex ten
díase -por el aire. 5 

El rumor de víbora del río ae acentuaba. 6 

Al final al canza rango de dios ( como Quetzalc6atl): 

••• el r ío era un dios. Mal r ío, mal 
dios, co n el agua pobre y enf erma que 
descendía una vez por añoo 7 

Al margen de lo poá t ico, Revue~ tae en un breve ep! 

s odio, s eftala que el mi to de Que tzalc6atl todavía no ha 

desaparecido. El i ndio guarda a~n un sagrado recuerdo 

de su exis tencia, al cual ri nde cul to j unto con el cri~ 

tiani smo; no se puede r omper l a dobl e exis tencia entre 

lo pagano y l o cris t iano: 

e •• en Méxi co 108 indios lloran fre nte 
a las imágenes, lamentándos e en su 
idioma. ·Creen que Dios e s Quetzalc6atl, 
que vendrá a redimirlo Boo. 8 
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Del mismo modo que int egra el mito de Quetzalc&atl , 

Revuelta s prese nta a otros dos dioses aztecas: Huitzilo

pochtl i y Tl41oc. Loa elementos precolombinos penetran 

profundamente en la teología cristiana, tan to que la f i 

gura de Cristo está impregnada de influencias paganas. 

El cura, al analizar la religiosidad de loa personajes 

en el velorio, reflexiona sobre es ta coexi stencia: 

A pesar de todo -es decir, a pesar de 
la ternura, pene& trabajosamant e-, e~ 
te hombre no tiene religi&n, pue s not~ 
ba la desnudez , l a fal t a de duelo, de 
misterio, que habí a. Voz anterior al 
paganismo, vinculada a otro mis terio : 
los clavos de pedernal humilde y som
brío entrando por los pies de Hu1 tzil~ 
pochtli miserable y tierno. Otro mi s
terio que no el oat&lioo, de luto y el~ 
rosa muert e . 9 

La mi tOlogia de Tliloc astil impl.íc1 ta a l o l.argo 

de toda l.a novela; l as fuerzas naturales de la l.luvia 

restringen l a &Ceidn de los persona j es. Sin embargo , 

es interesante no t ar que las fuerzas naturales de l.a 

lluvia no son favorabl es en el caso de El. l uto humano 

sino que muestran un dios col'rico qua r estringe las 

vidas de los personaje s . Las lluvias en ningdn mom8IA 

t o son ~tile s; . r epre sentan, por el contrario, una fue~ 

za de casti go y sufrimiento ~ 

De 108 numerosos aspectos que l a r eligi6n azteca 

incluía, Revuel t as escoge dos : la naturaleza y lo 06s-
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mi co, y los desarrolla en su novela. Estos dos eleme n

tos no son una simple elabor a ci 6n ar tística , sino, en 

esencia , una par te indivisible del mexi cano. 

Un a specto predominante de la reli gi6n azteca que 

sobresale en El luto humano es el da l a naturaleza. La 

religi6n antigua estaba dirigida por cua t ro e leme ntos 

principales ( luz, fuego , viento yagua), eleme ntos que 

f ueron no s610 representaciones sino diose s que cobra-

ron concep tos autodi vi nos. 

Relaoionándose con este a spec t o de la re l i gi6n an 

t i gua, Revueltas integra varios elementos naturales a 

su novela, lo s ouales funcionan no s 610 como mot ivos 

principales sino como fo ndo para todo el ambiente; o 

s ea que di rigen el de senl aoe de la obra tal como diri-

gieron la vida en ~poqas prehispáni cas. En todo el dra 

ma domi nan el viento, l a tierra, el sol y el río, impo

niéndose sobre esos hombres, 1 09 ~ue son incapaoes de 

l uchar contra BU poderío. 

El viento te ní a una manera de golpear , 
con la arena, con el agua. Una manera 
terca y sombría. De país t erco y som
brío. 10 

Así era l a tierra de este país: t ierna, 
cruel, hostil, o~lida, fría, ac ogedora, 
indiferente, mala, agria, pura. 11 

En el hori zonte las nubes ar dían y adi 
vinábaee que ah! come nzaba un l ímite i~ 
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concebib~e de spu~s de cuyo t~rmino e~ 
t ará u n val~e extenso y de oro. No 
obs tante , la ilusi6n se di s ip6 apenas 
el sol t raspuso el tármino y l a s nubes, 
an t e s claras, luminosas, empezaron oon 
su oolor violeta, guinda, hasta quedar 
grises como un resco~do. 12 

El río maldito, incon s tante, fu~ hecho 
pri si onero. SU B aguas fueron encerra
das y calc~ando aún ~a mi ama i rregul,! 
r i dad de l a s l luvia s, segdn decí an los 
ingenier os, e l dep6si to tenía una ca~ 
cidad para ci nco affoa de riego... Río 
taimado, vencedor al fin! Nada pudo 
el hombr e contra su voluntad terca, na 
da oontr a sus aguas , nada contra sus
capri chos, río maldi to . 13 

En l a sociedad prehiepánica y en El luto humano 

la influencia de la naturaleza es i ncuestionable. 

Tanto en la primi tiva r el igi 6n azt eca como en El luto 

humano esta presencia es una presencia hostil y nega

tiva. El escritor no se contenta s610 con mostrar lo 

salvaj e de la naturaleza y su hostilidad hacia el ho~ 

bre sino que se s i ente obligado a relaci onar esta ne

ga t i vidad directamente con México. P04ticamen t e Revue! 

tae describe la esencia del paí s a t ravés de ella. 

El co ncepto c6smico del universo es otro el emento 

prehispánico que analiza e incorpora Revueltas dentro 

de su novel a. En la c~tura azteca, tenía importancia 

el nac imien to del sol, punto de partida para ese pueblo 

del drama o6emico de la humanidad. Un cal.endar"io perfe~ 

cionado con exactitud daba la base no s610 para una re-
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l i gi6n so l ar (la cual organi z6 una cronología con l os 

cicl 08 de cincuenta y do s años ) , sino tambi ~n para ~ 

do t i po de actividad soci a l ( ceremonias de í ndole r e

l i giosa y civil). 

10s aztecas propagaron una f ilos ofía rígida por 

medio de la cual explicaron BU teoría del concepto t~ 

poral cícl i co. Segdn esta noci6n, toda acti vidad huma 

na Be extinguía en un determinado momento, pero a par

tir de es e abismo las fuerzas naturales engendraban una 

nueva f orma de exi stencia. 

En cier t o modo Revueltas tambi~n reel abora es t a 

teoría ya que ubica a sus personajes en una etapa cul

minante de existencia , la cual está regida por un tie~ 

plJ Y un espacio limitado y agobian t e e El l ugar del d,! 

eenlace está reducido al mínimo: el c amino hacia la 

azo t ea del ~timo r efugio donde se resi gnan a esperar 

la muer t e, compone el escenario principal de la novela. 

Revuel tas j uega con algunos elemen t os c6smic08, 

creando un ambiente propi cio para el f in de l os moritrua 

dos¡ r estableoe una atm6sf era obscura y de p~ same cuan

do reiteradamente menc i ona l a ausencia de l uz y la fri~ 

dad que provoca: 

El Norte daba golpes sobre la noche. Y 
el cielo no te nía l uz , apagando, mOBtra~ 
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do enormes masas negrae que se movían 
espesamen te , nubes o piedras gi gante~ 
cae, o nubes de pi edra . ••• Y Dios 
golpe.ndo el cielo, la terrible b~ve
da obscura, sin es trellas. . .s Ursu
lo sali~ entonces a l a noche, 6Ujet4~ 
dose el j orongo, y experiment~ la im
presi6n de haber penetrado a un gran 
ojo obscuro de ciego furioso. 14 

El origen de todoe los seree, y aun de los dioees, 

t uvo lugar, segJn los aztecas, en una pareja primordial 

- Ometecuhtli, "el sefior de la Dualidad", y Omecihuatl, 

" la seílora de la dual idad"- de su fecundidad eterna 

han nacido todos los di oses y nacen todos los hambres. 

Los dioses descendientes de esta Dualidad suprema, a 

su vez, han creado el mundo. 15 No obstante, es curioso 

que algunos dioses tuvieran que sacri f icarse para dar 

nacimiento a otros; extrayendo vida de la muerte, come~ 

z6 el curso cósmico del mundo azteca. As!, se inicia el 

drama en que la r.'.1lD.anidad se ve ligada a los dioses. 

El s acrificio cobr~ una gran importancia dentro de 

l a comunidad azteca ya que aparte de ssr un slemento rl 

tual , funcion~ tambi 6n como una forma de cumplir oon 

las obligaciones personales haoia los dioses. Jacquee 

Soustelle explica este fen~meno: 

El sacrif ici o es un deber sagrado que Be 
ha oontraído con el sol y una necesidad 
para el bien mi ~o de los hombres. Sin 
~l, l a vida mi sma del universo s e deti e
ne. Cada vez que en la c~spide de una 
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pir~tte un sacerdote eleva en sus ma
noa el coraz6o sangr ante de una víctima, 
y lo de posita en el "quauxicalli" , la c~ 
tástrofe que amenaza a cada instante al 
mundo y a la humanidad se difiere una vez 
más. El sacrifi cio humano es una tran~u 
taci6n por la cual de la muerte sale la -
vida. Y loa dioses han dado el ej emplo 
de ello en el primer día de l a creaci6n. 16 

Por los rastros del rito sacramen tal de los indí~ 

nas, mezclados con las influencias del sacrificio cat6-

lico de la Misa (el cuerpo y la Bangre de Crieto), asu

me el mexicano una poaici6n dietinta frente a esta pro

blemática. 

Revueltas lo demuestra en el episodio en que llega 

el cura para administrar loa ~tim08 auxilios a Cnouita. 

Vamos que hasta el sacerdote -quien se supone es el ej8! 

pIo del cristianismo libre de las influencias pBgaUas-

~~eva dentro de sí ciertos factores prehispáDicos. Su 

preaentacidn aeffala, que además de sacerdote, es tam

bi'n un eJemplo contemporáneo de 108 antiguos cultOB in 

digenas. Revueltas juega con una idea de paralelismo: 

Siempre un cura a la hora de la muer 
tQ. Un cura que extrae el coraz6n -
del pecho con ese puñal de piedra de 
la penitenoia, para ofrecerlo, como 
antes los viejos sacerdotes en la pi~ 
dra de los sacrificios, a Dio s, a Dios 
en cuyo seno ee pulverizaron los ído
loe esparCiendo BU tierra, impalpable 
ahora en' el cuerpo bl anco de la di vi
nidad. 17 
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Tomando el ejemplo de l os aztecas quienes sacrifi

caban sus víctimas en l a parte superior del templ o, Re

vuel tas col oca a sus personajes precisamente sobfe la 

a zotea de una casa. mi entras que meditan sobre la mueE 

te para que ~sta, al sobrevenir, tenga un sentido, con

f i guran una versi6n moderna del antiguo rito azteca. 

Al mismo tiempo el autor logra mostrar el doble sentido 

del sacrificio en el cual no ea s610 importante el sa

cerdote encargado del acto, sino tambi&n la participa

ci&n consciente y voluntaria de la víctima. 

Dentro de la sociedad azteca el sacrificio humano 

y la muerte gozaron de un respeto sagrado. Para los an 

tiguoB mexicanos la vida mostraba una prolongación en 

lB muerte, y la muerte no era el fin natural de la vida, 

sino índice de un ciclo infinito. 

El esfuerzo Bsp~ol por erradicar la cultura azt~ 

ca fue un triunfo, ya que arrasaron loe templos, deet~ 

yeroa l os símbol os religiosos o los removieron de su 1~ 

gar, y mataron al ~timo rey-sacerdote, Cuauht~oc. De 

modo que l a destrucción realizada fue un éxito, ei con

sideramos el aspecto superf icial o f ísico del culto in

dí gena. Sin embargo, 1 08 espaao1es no alcanzaron a bo

rrar totalmente lo intangibl e -la filoBof!a y el mito 

precolombino-~ Perduran a~n ciertas inf l uencias de l os 
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planteamientos fil096ficos creados por 109 aztecas hace 

siglos, y estas mismas inf luencias se combinan con lo 

contemporáneo para proporcionar un perfil peculiar del 

mexicanoo 

Tomemos ahora el otro el emento, la religi6n cris

tiana, Clue coneti tuye t ambián parte del carác t er del 

mexi cano. Las infl uencias cat6li cas Clue ado ptaron l os 

i ndi os, impu estas por loe e spafiole s, agregan elementos 

nuevos al ser religioso mexicano, pero su aceptaci6n 

mues tra a la vez, un hombre religioso con una experie~ 

cia pr ofunda de lo Sagrado. No obstante, hay que reit~ 

rar Clue la persistencia del mi to prehi epánico subraya 

una di f erencia entre la concepci6n cri stiana y la ind! 

gena, la cual es básica en la religi6n del mexicano; 

nos hace preguntar: ¿quián es su Dios : las antiguas di 

vinidades de la naturaleza o Cristo? 

En las labores soci ales y religiosas de la ápoca 

colonial , todo esfuerzo estaba encaminado al adoctrin~ 

miento de indios; tanto la organizaci6n de encomiendas 

como la de parroquias tenía como fondo un plan ecleBi á~ 

tico. La iglesia lleg6 a ser un organismo de vital ~ 

portancia. 

En el mexicano actual subsis t e un aentido de lo 

rel igioso que surgi6 en l a época precolombi na y que ee 
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modific6 durante el peri odo colonial. Existe una real 

preocupaci6n religiosa en el mexicano; es piadoso por 

na turaleza y, como ha sido despojado de BU religi6n 

ori ginal , busca todavía sat isfacer BU sed de e t erni

dad. Sigue siendo religioso, pero eeta religiosidad, 

por ser l a consecuencia de un choque entre dos culturas 

muestra al1n un afin de b\1equeda. 

A trav~9 de l as dos f acetas de religiosidad que 

componen al mexicano (los símbolos mágicos y la teolo

gÍa cat 6lica), se puede plantear una religi6n propia-

mente nacional. Revuel tas examina esta religioeidad 

descol ocada y ambigua en El luto humano y muestra que 

el catol icismo romano y el catolicismo mexicano no son 

el mismoo 

Pero Roma era Dioa y Roma era la Igle 
eia. Pero aquí había otro Dioa y otra 
I glesia. El Cristo de eeta tierra era 
un Cristo resen tido y amargo. Nadie 
descubri6, por ejamplo, unos Baos an
tes, cuando la guerra de los arieta
ros, que esa religi6n de Cristo Rey, 
que esa r el igi6n nacional, era otra, 
y que Roma al predicarla, al ej ercer
la colári camente y con las armas en 
la mano, no hacía más que disolverse, 
rein t egr ¡{ndose a los que siglos atr's 
había destruído cuando sobre los tem
plos indígenas se erigieron los tem
plos del duro, seco, inexorable yapa 
sionado cat olicismo. 18 -

El l u to humano abarca el estudio de varios eleme~ 

toa fundamen tales del mexicano moderno, en tre ellos, 
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uno de l os más importantes, es el mi t o d.e la muerte. 

Se han r ealizado numeroso s es tudios sobre es te tema, 

los cuales muestran que tal mito es un f ac tor integra~ 

te de la so ci edad mexicana y que no s610 evalúa un prQ 

blema s ingular sino una reflexión sobre múl t iples cue~ 

tiones relativas al hombre en general o Explica J osé 

Ferrat er Mora: "para hablar de la muerte hay ¡¡ue tener 

en cuenta no solamente el hombre, sino tambi én la na tu 

raleza, y aún la reali dad en tera. 1I19 La actitud del 

mexicano an te la muerte no es, entonces, solamen te el 

resultado de una vivencia y de una cierta f ami liaridad 

con ella, s ino también , el result~do lógico de una vida 

en constant e transición y provisionalidad. 

El tema de la muerte ee fundamental para la humani 

dad, pero como hemos señalado, tiene una forma peculiar 

de expresión en Méxicoa A partir de la unión de las a~ 

titudes indígenas y espaftolae empie za el mexicano a fo~ 

mul ar su pro pi a acti tud ante la muerte. Por i nfluencia 

indígena, la ve y la considera como algo vivo; pero por 

trascendencia eep~ola, relaciona a l a muerte con una 

necesaria consagraci ón de la vida. 

Si analizamos esta posición ante l a mue rte vemos 

una confusión de fondoe ideológico s , lo cual hace al 

mexicano vacilar entre la burla y la seriedad frente 
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al problema. Desde niñoa les imponen i deaa f antasmagQ 

r icas sobre la muerte ; l os símbolos del 2 de noviembre 

(calaveras de azúcar y chocolate, pan de muerto y gra

badoa de esque l etos en f i e s t as etc.), causan risa y 

proporcionan un escape de la realidad; en contraste, 

están l os rigurosos ritos del luto. 

El vocabulario mexicano tambi4n muestra UD f ondo 

psico16gico basado en l a muerte. Esta cuesti6n, que 

ea evidentemente propia de la sociedad mexicana, moti 

v6 un estudio especial de Juan M. Lope Blanoh t i tul.a

do Vocabulario mexicano relativo a l a muerte. En di-

cho estudio se analizan loa vocablos mortuorios repI~ 

sentativos del país, seftalando que, con los cambios s2 

ciales, este léxico e8t~ en un constante proceso de 

transformaci6n. 

El tema de la muerte se encuentra a lo largo de t2 

da la li teratura mexicana y Revueltas lo escoge y desa

rrolla como tema predominante en El luto humano. La n2 

vela es una representaci6n de la metaf ísioa de la muer

te, la cual está larvada en el suboonsciente del pueblo 

mexicano . El autor, en el epígrafe, muestra lo funda

mental que es este tema cuando escoge unas breves pala

bras de Alberto Quintero Alvarez¡ "Porque la muerte es 

inf i ni t amente un acto amorOBO. "20 
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Á través de la novela, Revuel t as elabora esta fi12 

so f ía de la muerte como un acto amoroso y muestra que, 

en esencia, la vida es nada más que un "acto preparat~ 

rio" para l a muerte. Aunque en el trans curs o de la n~ 

vela presenta el suceder de agonías de un grupo de ho~ 

bres que caminan perplejos hacia la muerte, Revueltas 

ratifica la impresi&n negativa y, rei t eradamente, fil~ 

sof a sobre la llegada de una muerte con sent i do. En 

las primeras cuartillas abarca toda la filosofía de El 

luto huma.no cuando di ce: tila muerte no es morir, sino 

lo anterior al morir. ft21 Más t arde elabora eete plao-

teamiento filos&fico inicial y explica: IIHay que salv9.!: 

se para la. muerte. Para que la muerte no llegue si n 

sentido, sino justament e, exactamente, limpiamente.,,22 

Lo esencial para eetos personajes es el presente , 

sin ambargo no descartan to t almente al pasado ya que 

por medio de él acumulan un reflejo de la vi da; el fu

turo para ellos es ambiguo. Dado que se encuen tran en 

la etapa postrera de sus vidas, 108 últimos minu to s c~ 

rresponden a un arreglo psíqui co para la muerte. 

Pero, ¿a d6nde iban? Comenzaban a en
trar ya en la e tapa postrera. Sus vi
das tenían ahora una 801a dimensi60 
terminal. De ahí en adelante, 108 mi
nuto s iban a Ber a610 una preparaci6na 
Su ~~ejo pasado , r ico o pobr e, r ecomen 
zaría en el r ecuerdo; la niñez, la j u= 
ventud, el amor, el sufr i mi e nto, l os 
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anhelos, todo lo que había sido l a vida, 
pr epararíase desde hoy para la muerte. 23 

Los hombre s , ant e la esperanza y pr eparaci6n para la mue~ 

te medi tan re t r ospec t ivamente sobre t oda su vida anterior. 

Sería importante ano t ar que Revueltas no conforme 

con una simpl e represen taci6n de l a muerte; busca un m,! 

todo para enmascararla o pers onifi carla y aeí alcanza a 

de fi nir y precisar el poderío y espíritu de es t e el emen 

t o f undamental de l a sociedad mexi cana. 

El mane j o de cier t os procedimi entos esti líst i cos 

permi te que el autor elabora una imagen de la muerte que 

va de lo abstracto a l o concreto. El luto humano ampie-

za con una descripci6n ambigua de l a muer t e: "La muerte 

es taba allí, bl anca, en l a sil l a, con su r ostro.,,24 La 

nece si dad de preci sar esta imagen hace que Revuel tas 

acumul e ad j e t i vos . Lue go la muert e adquier e movimi en-

t o : " por que la muer t e es m6vi l y avanza un milímetro 

por mes o por a.fl.o, o por siglo.,, 25 Vemos más adelan t e 

que l a muerte aparece en la ven tana de la casa, pero 

aún es una imagen que carece de una f orma bien def i ni

da: "En la ventana algo así como una pequefla claridad 

y como un r ostro s i n faccione s, de yeeo.,, 26 Al f i n vie 

ne la confirmaci6n de l a pres enci a de la muerte : 

Ursul o advir t i 6, exac ta l a pre sencia 
a.quella. . • • a travé s del equivoco 
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cr i s tal , ahí, empeci nado, infi ni to , 
f r í o, no obsta nt e dulce, t r iste, la~ 
timero, el r ostro . o •• Era la mue~ 
te en la ven t ana . De s pu é s pe ne tr6 
al cuarto y ah í , en la silla, a guar 
d6 el instante en ~ue debía r ecostar 
s e sobre el cuerpecito, ba jo e l mo s= 
~ui t ero. 27 

La muer t e también ad~uiere formas prehi apáni cas, 

l a s ~ue po demo s relacionar con l eyendas antiguas. A 

pr i ncipi os del capítulo t ree de la novela, en fo rma 

de una mari po s a, entra en el cuarto y en una e specie 

de bai l e ritual va apagando las velas . De e s t e modo 

Revuel t as señala po~ticamente la pre se ncia de l a muer 

t e y "apaga" la vida de l os perso na j es. 

Al mezclar loa eleme ntos nocturnos co n el mi to 

prehi s pá ni co de l a víbora, Revueltas de sarrolla o t ra 

figura de la muer te. Expl ica el au tor que la noche 

tomaba, con f recuenci a, l a apariencia de una víbora 

r eptante, seffalando como a simila es ta fo rma la muer-

t e tambi~n : 

La muerte tomaba con f recue nci a esa 
f orma de r ept il i nesper ado . Agr edía 
a mansal va y agrandándo s e simpleme n
t e para de j ar la mordedura y r etraee 
der a su r i nc&n hdm edo. Una víbara
co n o j os casi inexpresivo s de tan 
f ríos, l ucha ndo , su j e t a por el águi
la rabiosa, invencible s ambas en e se 
combati r eterno y fijo sobr e el cac
tus dol oroso del pueblo cubierto de 
eapi nas. 28 
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Finalmente Revuel t as lanza un comentari o personal 

acerca de la muerte y, plan t ea críticamente, por medio 

de una metáfora aguda, el s entido mexicano de es ta mue!:, 

te; perpetúa la fi losof ía de que, el pueblo mexicano 

quiere enmas carar l a muer te , no puede, s i n embargo, e~ 

capar a l a realidad . 

Se cree a vece s que huir de la muerte 
es mudar de s i t io, alejarse de la ca
sa o no f re cue ntar el recuerdo; no pu~ 
de comprenderse que la muerte es la 
sombra del cuerpo, el país, la patria, 
l a s ombra, adelante o atr~s o debajo 
de los paso s o 29 

A trav~8 de todo este análi sis de la muerte vemos 

a unoe hombres doli entes y arrepentidos que caen bajo 

las fuerzas de la culpa y la expiaci6n. Reiteradamen

t e se pos t ran ante Dioe para pedirle perd6n. 

Ruega por nosotros, los pecadores, 
ruega, ruega. 30 

Perd6n, oh Dios mío, 
mi l veces, nos pesa 
el haberte ofendi do ••• 
Mi l veces nos pesa 
por tanta maldad ••• 31 

Ant es de exami nar los temas religiosos y los ele

mentos bí blicos que desarrolla Revuel tas en El luto hu-

~, debemos recordar que el autor no practica ninguna 

reli gi6n . No obstante El luto humano muestra una preo

cupaci6n religiosa a través de loe temae bíblicos o te~ 
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lógi cos empleados ; al mismo tiempo mues tra una aparent e 

parado j a por parte del escritor si tomamos e n cue nt a su 

declarada formaci &n marxis ta. Es ta preocupaci ón es, tal 

vez, 8&10 la mani f es t aci&n de un f ondo histórico y reli 

gi oso que compone el carác t er naci onal del mexicano , c~ 

rácter que se desarrol la desde l a inf anci a en f orma i n-

cons cie nte. 

Encontramo s en l a novela abundancia de e l ementos 

bfbli cos, que designan una t e nde ncia religiosa dentro 

de la sociedad mexicana. Despu's de un breve análi s is 

de la obra se descubre que Re vuel tas, al nombrar a sue 

personajes, escoge cuidadosamente nombres aleg6ricos. 

Al confrontar al Adán de la Biblia con BU personaj e 

Adán, el au t or juega, en cierto modo, con e s te pereo-

naje, pue s l o rel aci ona di r ectamente con el pr imer ho~ 

bre, unido por li na j e a la famil i a de Dioe: "Adán, hij o 

de DioB , padre de Abel , padre de Caín. u .3 2 Sin embargo, 

el Adán de El luto humano carece de l as peculiaridades 

ben~volas del Adán de la Bi bli a, ya que repre se nta u na 

f uerza ne ga tiva o destruc t iva dentro de la novela. 

El desar rollo de otro per sonaj e , Natividad , mues

tra tambi~n ci er ta i nfluencia r eligiosa. Toma ndo la 

teología cris tiana de la Natividad como base, vemos 

que propaga el na cimien to de un s alvador, qui en predi ca 
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por una vida meJor para lo s hombr es. Revueltas si túa 

a Nativi dad como símbolo de l as f uerzas pos i t ivas y 

de l a esperanza, s eñalando una similitud bíbli ca. N~ 

tividad, a i gua: que Cris t o , l uchd para que l os hom-

bres pudie sen alcanzar una vida me j or con menos sufri 

miento. 

Una vez planteadas es t as influencias primarias 

de l a Bi "blia, Revuel tas elabora eetilíaticamente unas 

escenas que s e relacionan con ciertos acontecimientos 

bíbl icos. El crecimiento del río c~sa un diluvio; r~ 

cardemos que, en la historia bíbl ica, las acciones del 

hombre tambi~n estaban condicionadas por l as fuerzas iE 

control ables de l a naturaleza. Aquí Revueltas presenta 

un el emento que predominará durante todo el transcurso 

de la obra. 

A cau sa del diluvio, los personajes emprenden un 

éxodo en búsqueda de nu evas t i erras. Cargando el cadá 

ver de Choni ta, y arrastrando a Jerdnimo, ya casi mue~ 

to, l os demás hombres comienzan su peregrinar. 

Emprendían ya el ~xodo. 
Comenzaba el nauf ragi o, el cielo 

de soledad. Cami naría s in der r o t ero 
en medi o de eea no che par da que era 
l a maffana s i n sol , buscando, anhelan
do . Quizá encon t rarán una piedra , al
gQn refugi o, o aorprendiéralo8 l a muer 
t e , sin t ransi ci6n alguna, con el agua 
e el r ayo . Pero caminarían. 
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Sin destino, sin obj eto, sin espe
r a nza. For no dejara 33 

Relacio namos es t e re l a t o de El l uto humano con el de 

Moi s~s y su puebl o, ~uiénes t ambi én real i zaron un éXQ 

do en bús~ueda de nuevas tierr as y esperanzas para una 

vida libre y pr6spera. No obs t ant e, not amos un contra~ 

te entre el ~xodo de la tri bu pr imera y el de l os hom-

bres de El l uto humano; a~uél lo s co nf iaban en el desti 

no, a éstos los domina el fa t alismo. Revuel tas señala 

este cambio de perspectiva: 

Preparábanse para el éxodo, para la p~ 
labra bíblica qu e expresa búsqueda de 
nuevas tierras. Falabras con esper an
za, aunque remo t a, e n l os bárbaros y 
alentadores libros del Vie jo Testamen
to, pero fría, muerta, aquí en este 
naufragio sin remedio de hoy. 34 

A~n en otra ocasi~n, cuando el cura llega al pue-

blo para admini strar 108 sacramentos a Chonita, Revue! 

tas desarrolla una escena similar a la de Cristo en la 

crucifixi&n. El cura se cree un salvador (aunque no ten 

ga condici ones para ello), y representa a Cri s to mi entras 

es t á a nte el pueblo; se au to-imagina colgado sobre una 

cruz: 

El cura mi r6se l a punta de 1 09 pies, 
sin contestar. Tr i s te s pi es que sos 
t e nían su materi a, que la dej aban eri 
giree. Ello s er an 108 qu e conducían, 
l os que trasladaban, 1 08 que i ban por 
la t ierrao Crie t o muri ~ con l oe pi ee 
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atravesados y de su pecho solitario 
brotaron aquel l as terrible s palabras: 
11 ¿Por qu~ me has abandonado?", y cuan 
do l lam6 a El! l as gentes creyeron 
por un momento que era en verdad el Hijo 
del Hombre y que Dios aparecía para 
salvarlo. Cumpl i6se no obstante el 
misterio y Cris t o se perdi6. Se per
di 6 por los clavos que lo unían a la 
cruz, al mundo, a BU calidad de hom
bre terreno y vul nerable, de pie s h~ 
ridos, de inváli da y &milagrosa volun 
tad. 

El cura sentía ahora los clavos 
en BUS pies. I nnenarrable carpinte
ría del sufrimiento, de la soledad. 
y frente a los suyos, los pies de Ad'n 
humildes, y tambián los de Ursulo. 35 

Nuevamente mir6se a los pies ahora en 
movimiento sobre el lodo. Pies funda 
mentales, sustantivos. Sobre ellos se 
l evanta la estatua del hombre, pero en 
las manos fué tambián herido Jes~s. Y 
de las manos sale el trabajo, la dura 
azada, el varonil martillo. Era prec! 
eo rezar. 

-¡Tome usted, padre I -le dijo 
Ursulo tendiendo la botella de mazcal. 

El mezcal; el vinagre. Porque el 
hombre tiene sed junto a la muerte. 36 

Aunque Revueltas mue s tra preocupaci6n r eligiosa, 

por ser mexicano, no deja escapar ninguna oportunidad 

de expresar su crítica hacia el catoli cismo. En la 

fi gura del cura muestra la insuficiencia de la re11-

gi6n; seffala que ásta no alcanza a servir las demandas 

y necesidades del pueblo. 

La llegada del cura a la casa de Ursulo enfrenta 

a aqu~l con un agudo problema puesto que los campeai-
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nos agónicos es tán preparándose para la muer te y le pr~ 

guntan acer ca de l a salvación. El cura, demostrando un 

carác t er débi l¡ no puede contes t arl es: 

Me hablaba de cómo salvarnos, no 
he podido con testar nada. 37 

Enmudeci 6 el cura y qui so vo l verse 
de espaldas para huir .• . 38 

Como de f enaa, este cura se ref ugi a en íntimos re-

cuerdos, lo que co nfirma lo endeble de su carácter. Re 

memora la ocasión en que fue a admi nistrar los ~ltimos 

sacrament os a una mujer supuestament e agonizante. La 

mujer intenta seducirlo y él se siente culpable del p~ 

cado de tentaci6n. Al salir de la casa encuentra a 

Eduarda, l a lÚlica prosti tuta del pueblo, y vuel ve a 

sentirse tentado. El cura reflexiona sobre su debili-

dad como reli gioso, pero, al i gual que el Adán de la 

Biblia, le echa la culpa a las mujeres. 

Aparte de la critica rel igiosa refle j ada en el pe~ 

sonaje del sacerdote, Revueltas busca otros senderos que 

le permitan atacar directamente a la I glesia Cat61i ca c~ 

mo instituci6n. Regresando a la ~poca colonial, Revuel

tae cri t i ca el trabajo becho por los español es al impl~ 

tar una nueva religi6n, y mueetra que más que ofrecer 

una nueva perspectiva religioea, cQUsaron ( en la opini6n 

de Revuel t as), la destrucci 6n de la rel i giosidad ya que 
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e~ resul tado fue hacer una revol ucidn por medio de una 

iglesi a , sacerdotes y Cris t oe absurdoe. 39 

Hici'ronlo mal loe e spafto~es cuando 
des t ruyer on, para oonstruir otros 
catdl~co s, loe templ os gentile.s. 
Aquello no constituía realmente el 
acabar con una rel i gidn para que ~ 
plantase o tra, sino el acabar con 
toda rel igidn, con todo sentido de 
religidno 40 

A pesar de que Joe~ Revueltas es un hombre que no 

practica ninguna religidn, ooncluimos que muestra una 

gran preocupacidn religiosa en El luto humano. Toman

do en ouenta la multipl icidad de e~ementos religiosos 

( t~to preoolombinos como oristianos), y observando que 

éstos recorren explícita o implícitamente toda la ac

cidn de la novel a, vemos el propdsito del autor por s~ 

Halar el bi-cul turalismo religioso del mexicano. Con-

eiderando que eeta compl ejidad de aspectos no se reduce 

sdl o al carácter religioso, Revueltas proyecta, a tra

V~8 de l oe personajes de El l uto humano, BU erecto en 

la psi que del habitante de M'xico. 

Por ot ro lado, observamos que el carácter analíti 

ca del au to r lo lleva por sendero a criticos y ataca a la 

Iglesi a como inatitucidn. Demuestra que el cat ol i cismo 

no es más que una f achada de benevolencia; pue s, en reali 

dad , no alcanza a s er vi r las demandas y ne ce s idades del 

pueblo y ha querido destruir , cruen tamente, el primi tivo 

mundo mágico y mítico indígena. 
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Al intentar un es t udi o sobre la obra literaria 

de J osé Revueltas se hac e evidente que requiere tam

bi én un breve análisis de su vida política, ya que 

es obvio que su posi ci ón frente a l as injus ticias 

del mexicano t oca con t roversias e inquietudes ideo

l ógicas. La política es un elemento indivisible en 

la li t eratura de Revueltas y vemos que es t a inf luen

cia nos mu es tra su f ilosof ía cuando señala la mi

si6n del escritor: "El escritor debe militar en 

los partidos, ayudar en los sindicatos y ser, en 

suma, sin que es t o implique apartarse de BUS tareas 

li terarias , un t rabaj ador social. 11 1 

La convivencia del escri tor con el grupo social 

que trat a es, según J osé Revueltas, f undamental pa

r a que una obra literaria sea auténtica. El escri

t or , en cuanto hace uso del contenido humano, no 

puede desligarse de la época e n que vive; tiene que 

ser el ref l ejo de la sociedad de que forma par t e . Sal 

vador Eli zondo, al hablar de Revuel t as, reitera es

te punto ; explica que esta interrelaci6n del escri

tor con su públ i co es, s eguramente, la condición más 

importante de l a obra de José Revueltas. " la 

vida y el l ibro, l a acción y l a e scri t ura, l a 
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idea y la f orma que la vida le da a la i dea, s on la mi e 

ma cosa y que un testimonio pa.I'a ser válido tió)ne CJ.ue 

esta r respaldado por una intransigencia y una lucha de

nodada.,, 2 Anali zaremos breveme nte r ento nc es , l a vida 

polí tic a d e Jos ~ Revuel tas ~r la lucha continua que deoo tao 

José Revueltas nac ió en 19 14 en el estado de Dura ogo o 

Pertenec ió a u na familia humilde, y as! pues , conoci ó de 

Joven los sufri~ie ntos y las injusticias de los obrero s 

de las ~inas l ocalizada s en San Andr~s de la Sierra. 

El joven Revueltas s e tra s l adó a la capi t al donde ini 

ci 6 su conse uen te vida política . Las doctr i nas i zquie r 

distas influyeron e n su forrnaci6n de adolescente y , a los 

quince años, fue in t ernado en un r eformatori o acusado ya 

da r ebelión, sedi c i ón y mot ín Q Un año más tarde , en 1930 , 

s e incorporó al Partido Comunista ¡viexi cano. Al poco tiem 

po , el joven e i nqui e t o Revueltas f u e e nviado otra vez , 

en 19.34 , al penal de las Islas ¡liarí as , esta ve z acusado 

de co nducta " su bversiva". 

El ano 1943 f ue de un signifi cado fund ame ntal en l a 

vida políti ca de José Revueltas ; en ese ~~o fue expulsado; 

junto con sus c amaradas de la c~dula Carlos ~arx , del meQ 

c i onado par t ido . Reuniéndose con Vi oe nt e Lombar do Tolada 

no y ~nrique Ram irez y Ram irez , colabor6 en la formaci 6n 

del Partido Popular, no obstante , su s.poyo fu e de corta 
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dura ci6n y en 1945 r enunci6 al mi smoe 

Simpatiza ndo aú n con la cau sa del Partido Comuni s 

t a i¡iexi cano, Re vueltas pidi6, en 1946, su r e ingreso . 

Aunque no mo str6 un acuerdo total co n e s ta organizaci 6n 

l uch6 , al r eingresar , por desar rollar u n " ver dadero gran 

partido". Señala Enrique Go nzál ez Rojo, en una conferen

cia sobre la f u nci6n polí tica en Revueltas que, en esa 

~po c a se preo cup6 l ú cidamente por l a ausenci a de un ver

dadero gran partido , criti cando la ins61i t a exis tencia 

del Par tido Comuni s ta Mexicano por su desconexi 6n con 

l a r ealidad del país. 

El período que va de s de 1946 hasta pr i nc ipio s de 

los años s esen ta, abarca una etapa de ges t aci6n para el 

" espartaquismo", el cual define Enrique GonzáJ..ez RojO 

así : "no e s otra cosa que el i ntento de aplicar a. M4bico 

la t eoría Leninista del partida .") Eate período de ges

tac i6n para el grupo "Espartaco" f ue f undament al, no 86-

lo para la formaci 6n polí tica del grupo, ai no tambi ~n p~ 

ra la formaci 6n de nuestro autor . Duran t e esa ~poca Re

vuelta s desarrol16 una a c tiva mi l i tancia, pr imero en el 

Par tido Comunis ta Mexic ano (1956-1960) , y l uego en el 

Partido Obrero Campesino y la Li ga Lenini sta Espar t aco 

( 1960-1 9 63 ). 
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En e sa ~poca Revuel t as redacta numer o sos ensayos P2 

l í t i co s, entre ellos : "México: una demo cracia bárbara" , 

IIEnseñanzas de una derro ta" y "Ens ayo so bre un prole t a-

riada sin ca beza." La mayoría de es tos ensayos tratan 

y evalúan el papel de los partidos dent ro de la sociedad . 

A trav~s de estos t raba jos mues t ra el au t or su preo cu pa

ci 6n polí tica, señalando la ne cesidad de un parti do de 

vanguar di a para la clas e obrera; pues, a su parecer, Mé 

xico carece de uno. 

De 1963 ( el mismo año en que sale Jos~ Revuel t as de 

l a Liga Leninis ta Espartaco ) hasta el pre sen te, ha segui 

do filosofando sobre el e s t ado actual de l a po l í t i ca. 

En 1968 , a consecuencia de su posici 6n militan te en el 

movimi ento estudiantil , f ue enviado como preso polí t i co 

a Lecumberri, acusado de ser uno de los l í de r es " i ntel e.Q. 

tuales" del movimiento . 

Ob servamos entonce s que, el in terés político de J o-

s~ Revuel tas se arraiga en su infancia y , aunque a lo 

largo de ~~ vida ha sufrido expulsi6n y encar c elamiento 

por su ideol ogía políti c a , si5~e en ~Q l ucha inf atigable 

con t ra las i njusticias. Comenta el e scritor : 

Cas i des d.e 
l itante de 
aún , de l a 
nacionaJ.. 

mi infancia, he s ido un mi
la causa del puebl O, y má5 
causa del proletariado inter 
A l a ac tividad revolucionaria , 
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te ndi ente a transformar, en el más alto 
se ntido progresis ta, las condici one s de 
la vida humana , he dedi cado por l argos 
años mis esfuerzos má s deci didos y ein
cer os. Reali cé de es t a manera, con to
tal ent r ega de mis pos i bilidades y cap~ 
ci dades, mi uni ón co n el pueblo, de l 
~ue soy hi j o y e n qui en reco nozco l a 
fuen t e de t odas las energías creadoras 
y superado ras de l a exi s tencia. Al 
obrar así , supe si empre que no hacía sino 
cumpl i r estri ctamen t e con mi deber -el 
deber de todo hombre- y sat isfacer mi 
natural y más ínt ima vocación. 4 

Como consecuencia de su mili tancia ( tanto en su vi

da como en su obra li teraria), Revueltas ha s i do consid~ 

rado como un escritor marginal. Explica José Agustín que 

el pÚblico ha clasificado a Revuelta s como un escritor 

peligro s o , subversivo y delirante. 5 

La vida de Revuel tas ha sido una serie de expulsiones, 

tanto en el mundo de l a política como en el de l a litera-

turaj es tas expul~tones tienen como base de protesta el 

contenido r evo lucionario y la actitud pol íti ca, moral y 

é tica del autor mismo y de su obr a. 

Es de lamentar que en el caso de Revueltas, como en 

el de numerosos escri tores latinoamericano s contemporáneos, 

sus cr í ticos s e convier tan e n jueces, s in alcanzar un ve~ 

dadero análisi s l i terari o. Julio Cortázar en Viaj e alre

ded or de una me sa anal iza este pr oblema: 
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Por absurdo que parezca, hay demasi da 
gente movi l i z ada en el t erre no políti 
co que si gue j uzga ndo una obr a litera
ri a como si fu era un obj e to en seri e , 
un produc to nacido de una dec isi6n 
automáti ca y e j ecu t ado en una semana o 
un mes s i n mayore s complica ci ones; pa
rece absurdo sí , que se pr e t e nda mane
jar e sos produc to s, disponer de ello s 
y s obre to do discr iminar c6mo deben s er , 
s i n que t enga una idea clara de su gén~ 
Bi s y sus mo tivaci ones . 6 

Es necesario, ento nce s , a nte s de i nves t igar las r e-

l ac i one s entre una obra li t eraria y l as clases sociales 

de la ~poca en que f ue escrita, en t ender la obra mi sma, 

en su aigni f icaci6n propi a y juzgarla en e l plano estáti 

co . 

La s acusaci ones y las penas no han l ogrado destruir 

l a vol untad de rebe l día de nuestro autor. 

Revueltas ha s ido marginado de una mane
ra odiosa. Ha sido marginado por l a ma
yor parte de los intelec tuale s de Máxi co 
porque ha n vi sto en ál y sus postur a s crí 
ti ca a vi vidas y so s t e nidas nermanen tem eñ 
te un peligro . - -

Repudiado por l a falsa izquie r da, ex 
pulsado de los grupos qu e inclusive él mI~ 
mo f orm6, como la desapare ci da Liga Espar
t aco, Revueltas ha luchado contra el dogma 
t ismo má s f eroz, absurdo e i nse nsible, ahIs 
t 6ri co y an tídialéctico. 7 -

¿-Revuel taB~ es un hombre que ha sabido 
cons ervar su dignidad en un ambient e hos
ti l ; e s un artista ex t r aordinar io , e s un 
luchador infatigable . 8 

La impor t ancia de J os é Revuel t a s den t ro de l a e s fera 
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de l a li t era tur a mexicana contemporánea tiene BU f unda-

mento en gran medida en el nu evo ti po de realismo qu e 

postul a su obra literaria. Por medio de una l iter atura 

que demuestra abi ertament e BUS preocupaciones e i nquie

tudes , Revuel tas logra un se nti do nuevo del realismo que, 

como s eñal a Eduardo Lizalde, no les ha in t eresado exponer 

a otros escritores de su t i empo.9 Reafirma J08~ Agustín: 

"Revuel t as es el único de su generaci6n que duda de su g!. 

10 nerac i 6n y que no se conforma." 

Como re su l tado del nuevo tipo de realismo que J08~ 

Revuelta s ha impulsado, cierto sector del pueblo mexicano 

empez& a tener contac t o con una nueva autenticidad no B~ 

lo li teraria Bino también pol ítica. Jos~ Agustín clasi-

f ica es t a aute nti ci dad como un realismo obje t ivo, el cual 

ha s i do e nriquecido por una concepci6n revolucionaria del 

mundo. 

Es indi scutible qu e el medio ambien te en l a obr a l i-

ter aria de Jos~ Revuelt as es deprimente y pesimis ta; es 

la imagen que M~xico da a nuestro au t or. Sin embargo, BU 

obr a l i ter aria no es totalmente negativa. Revuel tas en 

una entrevista. con Díaz Ru anova aclara eete malen tendido : 

- No creo que haya literatura negativa, a 
menos que sea ma la li t er atura . Yo no BOy 
f atalista ni existencialie ta como muchos 
piensan •..• La atm6sfera que f orma el no-
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veliata, los escenarios que prefiere, 
las tin t as que elige y l os t ipos que 
maneja f orman su propia es t á t ica. Y 
es su estática lo que manifiesta su 
ac titud ante la vida y el mundo. La 
solucidn a los problemas que pl ant ea, 
no debe darlos el novel is t a o el dra
ma turgo. Si el mundo anda mal, arre
glarl o es tarea de economi stas, sociQ 
logos, pol iticos y gobernantes. El 
artista, so pena de traicionarse y 
volverse otra cosa, no puede ir más 
al1' de la denuncia o la protesta BE 
te el mundo en que vivimos. 11 

Detrás de la figura atroz de M~xico que pinta Revue! 

t&s hay un elemento ocu.l to de optilniamo por parte del es

critor. Ve l a reali dad oscura del mexicano -los defectos 

y vicios del pueblo- pero, al mismo tiempo, plant ea, por 

medio de su literatura polItica una f i l oBofIa apoyada en 

la convicci6n de que existen perspectivas creadoras que 

a110 estin por ser formuladas. 

Para evaluar l a literatura politice. de Joe& Revuel

t as es imprescindible tomar en cuent a su opini6n acerca 

del papel del int electual y el artista en la sociedad. 

Este grupo humano (los i n tel ectuales), está f ormado por 

aqu'llos que han tomado una conciencia respecto a l a pr2 

blam' t ica social contemporánea , y simbol iza para Revuel

t as una fuerza optilnista. Ea oportuno anotar tambi 'n 

qu e la impor t ancia de eete grupo de i nt el ec t uales y ar

t i s t as depende de la rel aoidn e xis te nte entre su etapa 
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de desarrollo y gestaci6n, y la de aplicac i 6n da las 

ideologías . Mi e ntras que s610 permanecen en una etapa 

de ges t ación el f ruto de sus l abores es latente. Rágis 

Debr ay e n Ensayos sobre Am érica Latina seftala: "El se

cre t o del i n t elec tual no r eside en lo que áste piensa, 

si no en la rel aci6n en t r e l o que piensa y lo que hace. 1I1 2 

Revuel t as al hablar del arte y la libertad señala que 

el arte es un r efl ej o de l os intereses, la situaci 6n y 

las co ntradi cciones de la sociedad en que se produce y en 

la e t apa hist6ri ca en que vive. Agrega que s 610 puede 

aparecer y perdurar el arte a t ravés de una determinaci6n 

superior a l a de las rel aciones inmediatas de la reali dad 

s ocial y pol ítica en la que se desenvuelve. La l ibertad, 

segdn Revuel t as, ee expr esa y se reali za en la crítica 

de su objeto o en la i nconf ormidad con és te . Como resu! 

t ado , e s nece sari ~ transformar y sustituir una f orma por 

otra m~s a vanzada y superior . ~l objeto de la l ibertad 

y del art e es, segdn nuestro autor, el ser del hombre, 

el hombre mi smo. 13 

Observamos , ento nces, un entrelazami ento en tre el 

in tel ec t ual, el ar te y el mundo . El intelectual, por 

medio de una forma adecuadamente artística, logra, en 

primer lugar, ayudar al hombre a peroibir y asimilar la 

realidad de su existencia. Una vez que eeta realidad 
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e 6t~ s eñal ada y a s mi l ada, el hombre puede empezar a 

fo rmular un plan transformador de acuerdo con sus ne 

cesidades. 

Centrándo nos e n el plano e s t ~ tico , obs ervamos que 

el escritor in te nta elaborar y comu ni car e n f orma li t~ 

r ar i a su s inqui etudes . Estas inquietudes l e obligan a 

tratar de el abor ar su vi s i 6n del mu ndo y hacer percibir 

al l ec t or una imagen más clara del mismo . Sartre, al 

hablar sobre la funci6n del escritor sosti ene :" l a 

funci6n del escritor consis te en obrar de modo que nadie 

pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo 

decirse inocente.,,1 4 

La so ci ología marxis ta, con la cual co ncuerda Re

v~el ta8 , sostiene que la obra literaria no es el s imple 

r eflejo de l a co nc i e ncia co l ec tiva r eal y dada, s i no Ita 

u n nivel de cohere ncia muy elevado, de las tendenci a s 

pr opias de la conci e ncia de tal o cual gr~po , conc1encia 

que e s preciso co ncebir como equilibrio . tI Esto sosti ene 

Lucien Goldmann en Para una sociol ogía de la novela, acla 

r ando que para los marxistas el concepto cl ave no e s l a 

" conciencia r eal", sino el concepto conatruido de "concien 

cia posible ll
• Además que un individuo qu e tenga es casa 

r tllaci6 n con su grupo, muy di fíci lmEmte sería capaz de 

co nstruir "u na visi6n de l mund o". O sea que e sa estruc 
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tura coher e nte debe ser el a bor ada por el grupo y el indi 

v iduo s610 es el encargado de plasmarl a en creaci 6n ima

gi nari a. Sostiene además Goldmann que es a conci enci a c2 

l ec t i va li no e s una realidad au t6noma; s e el aboran impl í 

ci t amente e n el com por t amiento global de los individuos 

que par ti cipan en la vida econ6mi ca, social , políti ca, 

e t oo 15 

Revuel t as en M~xi co una democracia bárbara expl i ca 

que el hombre e e el mundo de 108 hombres y l a s condi cio-

ne s mater i ales de su vida determinan su conciencia, su 

organi zac i 6n soci al y políti ca, sus costumbres y su ideQ 

logía. Sostiene t ambi ' n qu e un estudi o, para que sea v~ 

l ido y cor r ecto, no puede tomar sino como punto de parti 

da el análi sis de l as condici ones materiales de su exis-

t encia. Las f ormas artísticas al eval uar el ser humano 

dentro del contexto de su vida cotidi ana nos muestra, 

pués , una relaci6n e s t~ tica del hombre con su realidad, 

l a cual se manifiesta en toda s las esferas de su vi da y 

su ac tividad . 

Es importante hacer notar aqu í que la l i t eratura no 

debe confiar en un 8610 punto de vis ta subjeti vo . Como 

señal a Jos ' Revuel tas, t i ene que conei derar tambián loe 

puntos de vi s ta obj e tivo , social e hi st6ri co para qu e ~ 

ca nee una "visi6n del mundo" general y compl eta . 16 Estos 
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puntos de vieta en conjunci6n con la necesidad de obser-

var, comprender y evaluar, hacen que Revueltas pueda &m-

pliar el campo de sus estudios ya que logra reunir 81e-

mentas del pasado con loa del presente y, tal vez, haa-

t. f ormular especulaciones futuras. Encuentra el escr! 

tor una r elaci6n entre el pasado, la realidad inmediata 

y quizás, el futuro. As:!. pues, el escritor encuentra 

la forma adecuada de observar, ev&1.uar, y formular BU 

"viei6n del universo". 

Las i~lueno1as del proceso humano y de las obras 

literarias llevan al hombre a conocer su posici6n y si

tuaci6n social. Al alcanzar este criterio, ampieza a 

asimilar una cr:!.tica de su estado. Al mismo tiempo em

pieza a conocer sus posibilidades de transformar el ~ 

do. 

Sartre esboza cual es la tarea del escritor y S08-

tiene que 4ste opta por revelar el mundo, y especialmeE 

te al hombre a los demás hombres, para que 'stos, ante 

el obje t o puesto al desnudo, asuman t odas SUB posibilid~ 

des. 17 As! pues, la literatura está encargada de unir 

l a realidad de los actos y la i dealidad de los fines. 

Al analizar la obra l i teraria de J os4 Revuel tas ob-

servamos que nuestro autor cumpl e con el pos tulado de 

que el arte no 8610 reproduce l a vida sino que i nfluye y 
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l e da forma también. Como e scri t or de izquierda, Ravue! 

t as experime nta la influencia de la i njustici a con re s-

p ec t o a su propia vida. Por consecuencia de estas inju~ 

ti cias per sonal es, y al observar la tragedia que encuen

tra en l a ac tualidad de M~xi co, Revueltas se sie nte obli 

gado a l a nzar un mensaj e con to nos políticos en oontra 

de l a i nj us t icia, previendo una aituaci6n f utura más f~ 

vorable. Así, por medio de BU li teratura, Revueltas mi s 

mo intenta influir en la toma de conci encia de una parte 

de la sociedad. 

Si consi deramos la personalidad de Jos~ Revueltas, 

nos enf r en tamo s con un hombr e quien, por estar perplejo 

a nte las condi ciones desastrosas de las mayorías, estt 

di spuesto a luchar con y por ellas. Esa base ideo16gica 

le impide, di rigir BU obra no s610 a un grupo selecto de 

vanguardi a s i no a todo el pue blo. Sin límite alguno Re 

vuel tas proyecta su l itera tura a un lector impersonal y 

gen~ri c o . El escri t or expli ca que, tal vez, este esf uer 

zo es un t a nto ambicioso y jac t ancioso, pero que no obs

tan te es l a guía espir itual de su modo de escribir. 18 

Di ce Revuel tas que no quiere ser un l íder práctico 

e n la l ucha, si no que quiere trabaj ar des de su escri t o

rio para estudiar , evaluar y señalar plane s da ac ci6n que 

ti enden a resolver los problemas socio-políti cos . Consi-
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derando este plan de trabaj o de J osé 'Revueltas, vemos 

al escritor , como un críti co que t rabaja como i n tér

pr e t e con el fin de cumpl ir el requisito de poner al 

de s cubier t o problemas de índole social . A trav~s de 

su liter atura y de su a cci 6n políti ca, Revu el tas encue~ 

tra el medio por e l cual puede arti cular e insertar en 

la soci edad su ideología con un prop6eito transf ormador. 

Al hablar sobre el deber de los orí t icos Revueltas dice : 

" Te6ricamente hablando su. deber es ayudar al desarrollo 

y prof u ndizar en lo que se critica.,,1 9 

Es i mportante des tacar el énfasis que pone nuestro 

autor en la rel aci6n entre la política y la literatura. 

SegÚn Revuel tas, ni ngÚn r amo del arte puede existir en 

una f orma aislada, neoesi ta comprome t erse. El autor ela 

bora esta filosofía con respecto a la literatura cuando 

di ce : 

••• yo en ti e ndo la l i t eratura compro
metida, la que se compr omete con los 
destinos ~el hombre, aunque est~ en 
con t ra del hombre mismo, aunque s ea 
la autocr ítica más sever a del hombre, 
puesto que estamos en una ~poca de 
cr i s i s como no se había dado en l a 
hi s toria de l a Humani dad, una crisis 
que amenaza con la dese speraci6n BO
cial" e his t6ri ca , e s decir, una cri
s i s de l a hi s t or i a. 20 

Revueltas f ormal iza este compromiso e ntre ar t e y 82 

ciedad por medio de una literatura polí ti ca pue s to que ve 
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la pOlitizaci6n de su obra camo un elemento enriquece

dor de l a viai6n li t eraria. 

Revueltas enfatiza, particularizando esta t eoría en 

la forma novelística, que toda Dovela ea ideo16gica pue~ 

to que pertenec& a la ideología de la 'poca en que ea es 

crita. Explica que aunque no quiera el autor, toda nov~ 

l a tiene que reflejar la realidad política ( aea reaccion~ 

ria, progresista o puramente objetiva) ya que ésta ea UDa 

parte íntegra de cualquier sociedad. 

El compromiso de Jos' Revueltas en cuanto a la po

lítica se demuestra cuando analizamos la problem'tica 

de su obra. A pesar de BU aparente posici6n izquierd1~ 

ta en la literatura, notamos que basa BU protesta en la 

eondici6n del hombre, la cual es, en gran medida, el re

sultado de numerosos elementos politicos. Revue~taB pl~ 

tea UD gran 1nterás por los proscritos, los desheredados, 

los miserables d. la sociedad mexicana. Est4 preocupado 

por comprender la conducta humana del hombre mexicano c~ 

mo ser sufriente dentro de un contexto social determina

do. 

Escoge cuidadosamen te como personajes a los enajen~ 

dos y humillados hombrea mexicanos, no 9610 con el moti

vo de mostrar al l ector comúo l a cODdici6n de es tos ae

res expl ot ados, sino tambi 'n porque encuentra en ellos, 
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en su exasperaci&n, el elemento donde florece toda posi

bilidad de un cambio para el pueblo mexicano. 

Por importante que sea el intelectual para un movi

miento nacional, el proletariado es la semilla para todo 

desarrollo (según la teoría marxista que defiende Revue! 

tas). Seftala nuestro autor que el intelectual saca a la 

conciencia pdblica la realidad actual de la sociedad, p~ 

ro que la basa de toda esperanza para un plan revolucio

nario reside en el campesino y el obrero. 

El campesino y el obrero carecen de una conciencia 

plena de BUS derechos y fuerzas; al no saberse explota

dos y degradados no tie~ a movilizarse. Por tal mot! 

vo e necesaria la vinculaci&n entre el intelectual y el 

proletariado. Es preciso saBalar al pueblo, por inter.m~ 

dio de 108 intelectuales, que sí tiene posibilidad de e~ 

tar consciente de su propia situaci&n para rebelarse, y 

de este modo exigir loe derecbos que le corresponden. 

La importancia del proletariado ee, en opini6n de 

Revueltas vital, dado que en ~l ve la ~ica claee social 

que representa una tuerza capaz de proporcionar una sal! 

da al caos actual y que puede crear un mundo nuevo. 

Al examinar una breve cita de Carlos Marx en Filoso

fía de la Revoluci&n podemos entender mejor la estructura 

ideol&gica de la uni&n entre el intelectual y el prole-
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tariado que utili za Jos ~ Revueltas : 

~a emancipación del prole t ariado es 
la emancipación del hombre. La filQ 
sofía es la cabeza de esta emancipa
ci ón, el proletariado es su corazó n. 
La f ilosofía no puede ser reali zada 
si n la supresi6n del proletariado , y 
el pro le tariado no puede s er suprimi 
do s in la realizaci6n de la f i l osofIa. 21 

Revuel tas ve la fuente de un movimiento revoluci o n~ 

rio, en la militancia de un grupo de in telectuales de el,!!: 

se media, re f orzado s por pequeños grupo s de t rabajadores : 

c ampesinos y obr eros organizados . 

En nuestro análi sis de El l uto humano comprobamos 

que el ambiente en qu e se des arrolla la novela enf oca la 

situaci6n clá s ica de in justicia co ntra el campesi nado . 

Revueltas , a trav~s de un estilo direc t o ofre ce al lec-

tor el ambiente y la his toria de lo s campesinos de una 

zona determinada; pero al mismo tiempo alcanza una vi-

sión ¿eneral de lo que es el Uáxico rural. 

Junto al r í o había un puebleCi t o , con su 
iglesia. Un pueblo de lo m~a miserabl e . 
Resulta difí cil expli carse de qu~ viven 
los moradores de un pueblo así, tal vez 
alimentándose de raíces. Las ca s a s eran 
de madera u hojalata, negras , pardas, l o 
cual· hacía apare cer a l os habi tan t e s del 
mismo color . 22 

El pueblo tuvo sus altas y baj as, hasta 
la baja fi nal , cuando ya no había reme
dio y emigraron todo s , huyendo en busca 
de otra tierra . 23 
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La preocupaci6n e influencia política de José Re

vueltas se muestra a través de vari os el eme ntos dentro 

de El luto humano. No obstante, como es com~ en la 

obra de nuestro autor, estos element os se integran en 

el conjunto. No seftala ostentoaamente estos inciden

tes, sino que loa mezcla y loe relaciona, íntimamente 

con la vida cotidiana de sus personajes. 

Al mencionar la Revoluci6n Mexicana, Revueltas la 

eval~a en forma crítica, mostrando su interés y preocu

paci6n por el campesino explotado. Es interesante ha

cer notar que, mientras relata la historia de México, 

incluye, con una crítica severa, la acci6n del gobierno 

contra el campesino. Revueltas no eval~a de una manera 

subjetiva o directa estas circunstancias hist6ricas, si

no que int roduce su crítica sutilmente a través de los 

diálogos. Expone un campesino: 

-Nos manda soldados el aeftor don Por 
iirio -díjoles una vez Ta t ebiate a
todos los hombres de su comunidad- . 
Tenemos que luchar porque quiere qui 
tarnos el río, el mats y 108 niftos ••• 
¿Es de justicia? 

- ¿Por qué nos tendrá mala voluntad el 
s eftor don Porf irio? -pregunt6 i nquie 
to, sorprendido profundament e de que
las co sas ocurrieran así-. Quiere qui 
tarme a los niftos o 24 -

Al au t or no le basta con mencionar el manejo brusco 
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de l os diri gentes guber namentales; reitera su análisis 

crítico para mostrar no s610 l a cruel dad sino tambi&n 

para despertar la conciencia sobre hechos históri cos 

poco co nocidos. Al mismo tiempo, trata de provocar 

una reacci 6n contra el sis tema imperante en Mlxico. 

Al relat ar otro episodio de la Revoluci6n, Revue! 

tas seftala las acciones extremas y subversivas en contra 

del campesino. No l es era suficiente quitarles las po

cas posesiones que tenían, sino que además, en algunas 

ocasiones, las fuerzas del gobierno mandaban a 108 cam-

pesinos a ser explo tados en tierras ajenas. Relata un 

campesino: 

••• Vl.IllerOn "pelones- para llevarse 
muy l ej os a las f amilias, que por o~ 
den del Supremo Gobierno. 

Conduj'ronlae has ta la estaci6n del 
f erroclU'ril. 

-Se van a Quin t ana Roo -decían loa 
hombrea del Gobierno-, para que tr~ 
bajen ••• -
Era abandonar la tierra, dejar t odo. 
La madre de Antonia tuvo un ges t o som 
brío. El tren , pausado, aproximábase 
como una bes ti a de fuego. 
-No vamos, es me jor morir -di~o l a m~ 
dre de Antonia, y tomando de l os pi e e 
a su hi j o de un afto, l o estrel16 contra 
l a vía del f erro carri l . 
-¡ Erea una víbora , i ndia ji ja de l a chia 
gada! -exclam6 un soldado a ti ampo que 
la .atravesaba con la bayoneta. 
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Antonia quedó sola y después anduvo 
por el monte, con una veintena de 
indios perseguidos, tristísimos pOL 
que a abían per dido la guerra. Qui zá 
no estuviese hecha para ellos la viQ 
toria, pues tan tos siglos de no tener 
nada y estar pobr e s . Empezaron a e n 
ferm arse y morir . 25 

Revuel t a s r edondea su crítica agresiva en contra de 

l a arbitrariedad de l os or denanzas oficiale s que trai c i~ 

naban una y otr a vez el espíritu de la Revoluci6n de 19 10. 

Iduestra que en l a mayor parte de los casos el gob i er no si.e¡ 

nifi ca nada má s que una esperanza falsa, ac tuando siempre 

e p con t ra de l os de sposeídos. Cuando relata el método que 

uti li z6 el gobierno para r eclutar hombr e s para la bUerra, 

expone el método i nhumano de las autoridades , s eñalando , 

a l a vez , l a desco nfianza que inspiraban. 

De los papeles oficiales podí a esperar 
se todo : el bien y el mal , au nque casI 
siempre el mal. En tiempos de la leva, 
por ejempl o, un grupo de soldados al 
mando de un jefe, llegaba hasta el pue 
blo . A conti nuaci6n el jefe leía un pa 
pel del gobierno y en seguida se lleva= 
ban a los hombres , como animales , para 
la guer ra. 26 

Ampliando su e sfera para propagar algunas ideas más 

acerca del prole t ariado y de la política, Revuel tas esc~ 

ge, como parte de l a acci 6n en El l uto huma no , 108 acon

t ecimi ent os ep torno de una huelga por el Sis tema de Ri~ 

go. 
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El gobierno , preocupado por impedir la Reforma Agr~ 

r ia , ha ía establecido en el país diversas unidades de 

riego en las tierras expropiadas a los latifundis tas . Una 

agencia del Banco Agrícola, en combinaci 6 n c on un organi~ 

mo de la Secretaria de Agricultura subdividí a a lo s co lQ 

nos (los propietarios de las tierras), y es t os amortiza

ban su deuda con el Banco entregando sus c ose c has , las 

que , en su mayor par te , estaban destinadas al mercado e~ 

tadounidense. De este modo, el gobi erno l ograba, como s~ 

ñala Revueltas en la novela, una serie de obje t ivos : es ta 

blecía una mediana propi e dad, sólida y conservadora; mode 

raba los ímpetus ex tremistas de la revoluc ión agraria y, 

aparecía como un gobierno que no abandonab a sus princ ipios . 

El personaje de Natividad y su infl u enci a sobre la 

masa com~n de El lu to humano es importante tanto por su 

a cci6n en contra de~ Sistema de Riego, como por su mili

tancia y su capacidad de movilizar a la ge nte . Revueltas 

al desarrollar este personaje dibuja el proto tipo que el! 

pera ver realizado entre los movimientos ~evolucionarioa 

del lú~xico actual. 

En la huelga de campesinos, Revueltas expone, i ndi

rectamente, sus ideas sobre la importancia de l as fuerzas 

unidas y organizadas. En El lu t o humano deposi ta su esp~ 

r anza en las acciones de estos huel~~istas bajo la direc-
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c i ~n de Adán y el r ecue rdo fantasmal de Natividad : 

Detenidos a" í c on su empeño , eran la 
representaci 6u de la fu erza y de la 
voluntad colectiva: únicamente ese 
simple he cho de estar inmóviles bajo 
l a roja bandera significaba la paral! 
zaci ~n absoluta de todo el trabajo en 
el Si stema de Riego . 27 

En las demandas de los huelguistas el autor expone sus 

deseos ; no oculta su ideolo¿ía socialista. Hablan los 

huelguistas : 11 -Queremos no la felicidad de un s 610 ni-

ño , sino l a felici dad y la salud de todos lo s niilos 

del mundo . 11 28 Pue de cri t i carse un cierto ideali smo te6 

rico de Revueltas al pretender qu.e estos pobre s campesi 

nos concebían la idea de l u.char " por to dos l os niños de l 

mundo. u 

ffi~s tarde el escritor expone el problema de propi~ 

dad de la tierra. Lo s campesinos eX.,Llican que el sist~ 

roa de posesión agrícola, por inadecuado, constituía un 

terrible obst~culo para cualquier reforma y que , tal 

vez , una cooperativa y la implantación del trabajo co

lectivo, mejorarían la s ituación. Otra vez apar ece 

a quí l a intenci ón didác t ica del narr ador . 

La huelga de los campesinos fracasa po r cul pa del 

encargado de contratarlos quien rompe el movimiento 

utilizando a indígenas que ha emborrachado, hac~ándo-

los trabajar c omo esquiroles . Estos cuarenta indi6 e-
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nas aceptan r omper l a huelga con un pago de cincuent a ce~ 

tavos por su trabajo. Revueltas enfatiza la i njusticia 

contra los oprimidos señalando el hecho de que l os diri

gentes 8dl o quieren engañar, robar y aprovecharae de la 

debilidad de l os menos afor tunados. 

Como consecuencia del trabajo de l os esquiroles y del 

t errible áxodo de 108 habita ntes, la huelga f racaad. Sin 

embargo , aunque no llevaron a cabo el plan total en 000-

tra del Sis t ema, el hecho de haberse organi zado en una 

huel ga señala una esperanza para la causa del campesinado. 

Su triu nfo consistid, simplement e, en servir de ejemplo. 

Revueltas en El luto humano y en toda su obra liter~ 

r i a intenta realizar una l iteratura diallctica ya que 41 

consi dera que las le tras mexi canas carecen de ella. Ex

plica l a dialáctica como "una fo rma objetiva de movimien

to, no una t endencia determinada. M29 

A través de El l u to humano i nten ta nues tro au tor de~ 

pertar en sus lectore s adhe siones a BU ideOlogía con el 

f in de movilizar a ci erto s s ectores hacia un plan revolu

c i onario, en protesta contra el estado sooial y político 

contempor~neo •. No oculta BUS intenciones y tendencias, 

si no que clarament e advier te que ál es uno de los mu

chos que lucha n por sembrar l a agitacidn entre al pue

blo. Se alínea con otr oe revolucionarios de l a hi stQ 
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ria mexi cana y en ci er t o grado se proyecta en el perso

naj e de Natividad, llega ndo a i ncluir BU nombre propio 

e n l a novel a: 

Primero la agitación s embrada por José 
de Arcos, Revueltas, Salazar, García y 
demás comunis tas. Luego ese l íder, N~ 
tividad. • •• Y ahora otra vez. 30 

Revuel t as encuentra una gran esperanza en los na

rradores jóvenes de México t anto por vivir en el vért! 

ce de una si tuaci&n social confli ctiva y cambiant e, c2 

mo por el uso de nuevas formas expresivas más librea 

dentro de la literatura. Nuestro autor lea aconseja a 

estos j6venes aprovechar ee t as circunstancias para 

aprender a ver y distinguir mejor l a realidad contemP2 

r4nea de México, y de este modo l ograr produc i r una l ! 

teratura más humana. 

Sin embargo, es importante hacer notar que Revuel -

t aa no quiere que estos nuevos escri tores lo tomen como 

un arquetipo o modelo acabado que habría que seguir. 

Me j or quier e que BU vida y actitud política, j unto con 

su obra li t eraria sirva sólo como ejempl o parti cul ar el 

cual puede mo dificar cada qui en segdn BU f ormación y ea 

tilo . Ell os deben entonces desarrollarse sobre el plaB 

t eam1eDt o ideol ógico que pr opone Revuel t as en una muy 

breve, pero compac t a f rase, al f i nal de El. luto numano : 
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Un pie no cami na solo , sino que es t~ 
unido a otr os pies que a mi llares se 
articulan sobre la voz, sobre el pul 
so , en lo s sueños , en las l arga s no= 
ches. 31 
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Entendemos que la l i teratura mexioana ha pasado por 

numero sas etapas durante su desarrollo. Apartándose de 

los fundamen t os indfgenas, las f ormas li terarias en M4xi 

00 evolucionaron tras la inf luencia europea. Ejemplo de 

es t o seria el tardio desarrollo del neoclasicismo y el 

romant ici smo en América La t i na. 

La Revoluoi&n Mexicana de 1910, produjo, por el in

flujo de cambios polfticos, eoon6mioos y sooiales, un nu~ 

vo enfoque de la l iteratura nacional, ya que abri& una 

nueva visi&n acerca del estado real de la sociedad mexic~ 

na. Por consiguiente, esta nueva visi&n, o inter4s, lle

v6 a la narrativa por senderos didáctioos y criticos pue~ 

to que los escritores generaron una mayor conciencia so

cial y experimentaron la necesidad de proporcioDar en su 

obra, una evaluaci&n y una expreai6n más comprome t ida, con 

respecto a los hechos h1s t &ricoB y pOlíticos del pals. 

Al i ntensificar la dive r sificaoi&n de eete espfritu 

nacio nali s ta y social, l a l iteratura abrid una nueva et~ 

pa de divulgaci&n que enfatizaba su funoi&n critioa y di 

dác tica. Las famosas corr i entes del indigeni smo y del r~ 

gional1 smo pos'tularon una t emátioa que alcanz& a s er mat~ 

ria de vanguardia para aquella ~poca. 

Obs ervamos que ouando naci& Jos& Revueltas en 1914, 

el género de la l i t er atura de preocupaci&n sooial estaba 
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a penas en una etapa de desarrollo. Es de importancia se 

ñalar Que las inQuietudes Que demuestra la vida Joven de 

nuestro autor, en su búsqueda por una ideología política 

de acuerdo con sus preocupaciones, las articula nevuel

tas por medio de una obra literaria comprometida, la 

cual cabe dentro de aquella nueva corriente de literatu

ra social mexicana. 

Al estudiar la obra literaria de Josá Revueltas nos 

damos cuenta de inmediato Que ha experimentado e n numerQ 

sos ámbitos literarios : novela, cuento, ensayo , teatro e 

indirec tamente , e n el cine . Esta ramificaci6n por dive!: 

sas áreas de l a literatura y el arte puede señalar, tal 

vez, su inquietud por buscar una forma de expresi6n lite 

raria aut~ntica. Pero, al mismo tiempo, consideramos 

también que el tratar tantas formas literarias manifies 

ta, Quizá, su tendencia a dispersar sus ideas frente a 

l a situaci6n mexi ca na contemporánea. 

Revueltas cr itica enfáticamente el estado actual de 

la sociedad mexicana. Reitera que el nive l común de peg 

samiento del mexic ano carece no s610 de una conciencia ; 

sino tambi~n de una confianza en su pasado y en su porv~ 

oir. Es, tal vez , un concepto fatalista el que gobierna 

el destino del mexicano , el cual conduce a este ser huma 

no a una ambigua si tuaci6n estancada,en vez de conduci r-
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lo por un camino optimista y progresivo. Samuel Ramos en 

Ll perfi l del hombre y la cultura en México elabora e s ta 

idea : 

El problema de nuestra cultura no e s 
tanto el de hacer obras, cuanto el 
de formar al hombre. Si existe e s o 
Que se llama "conciencia p-Jblica", 
debe sentir la realizaci 6n de esa obra 
como un apremiante imperativo moral o 

Para cumplir ese destino, es necesario, 
primer o, libr ar a los mexi canos de los 
comple j os inconscientes que hasta hoy 
han cohibido el desarrollo de su ser 
verdadero . 1 

El hombr e mexicano que señala Samue l Ramos es del mis 

mo carác ter Que la mayoría de los personaj e s qua considera 

Revueltas en su obra literaria. Muestra nuestro autor, a 

trav~s de sus escr i tos , al mexicano acomplej ado , humilla--

do, y doli e n t e. 

La literatura y las artes funcionan para Jos~ Revuel 

tas como un cartel de propaganda, por medio del cual , el 

escritor y el arti sta alcanzan a definir y presentar la 

verídica situaci6n cont emporánea. Confía Revuel t as en e~ 

tos medios de expresi6n como un posible medio auxiliar 

que ayudase, e~ un momento dado, al hombre a percibir y 

asimilar su realidad propia, y que despu~~ tal vez, pudi~ 

se servir como un arma ¡para transformar esta realidad . 

El luto humano examina al hombre mexicano en su pro-
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ce s o de desenvolvimiento desde la ~po c a pre colombina ha~ 

ta l a contemporánea. Jos ~ Revueltas no se contenta con 

relatar simplemente los ante cedentes históricos de ~po

cas lejanas (las civilizaciones prehispáni cas y la co n

quista) y los hechos de la ~poca post- hispá nic a (la RevQ 

luci &n Mexicana, el 1I10vimiento Cristero , etc. ). ApartáE. 

dose de ellos , el escritor in tenta mostrar su efec to, 

tanto de í ndole so ci al como política y religiosa. Así 

pues , al basar su argumento de protesta en los aconteci

mie ntos hist&ri cos , Revuel tas formula no sólo su cr ítica 

de l a sociedad ; sino también señala indi r ec tamente su 

plan de transformaci ón para ella. 

Jos~ Revue l tas al plantear estas cuestiones de índQ 

l e social y política pre tende no sólo recordar al mexi ca 

no su pasado , sino t ambién dar una explicaci&n d e ello 

co n respecto a las condiciones actuale s. Así pues, esp~ 

r a nuestro autor despertar , en plan didáctico, la conci e.!! 

cia mexicana acerca de su estado social y polític~ y a 

través de ello , provocar el cambio. 
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1. Samuel Ramos, 
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