
UNIVERSI DAD NACIONAL AUT NOMA DE MEXleo 
Facultad d e Filosofía y Letras 

CURSOS TEMP ORALES 

CARLOS FUEN TES EXPLORA LAS CONCIENCIAS 
EN SU NOVELISTICA 

TESIS PROFESION A L 
Que para obtener el Utulo de 

MAESTRA DE IDIOMA ESPANOL y DE LITERATURA HISPANOAMERICANA 

p r e s e n t a 

JOSEE LAROCHELLE 

MéxÍ&o, D. F. 1970 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Carlos Puentes explora las conciencias en su novelistica 

Pi f'lODUCC ION 

1 La novela actual hispanoamericana, su preocupaci6n: 
• la renovaci6n del lenguaJ e 

al Sus temas: los problemas 

sociales. 

lo fantástico 

b) Sus técnicas: flu i r de la 

conciencia, monólogos, rea-

lismo mágico, collage , pop

lit, técnica cinemat ográf i -

ca. 

11 La novela actual mexicana dentro de este movimiento. 

a} Los temas, las técnicas que 

utilizan. El punto de vista 

universal y el mexicano. 

b) Ejemplos 

Revueltas: El l u t o 

humano 

Yáñez : Al filo del 

agua 

Rulfo: Pedro Páramo 

TII Carlos ~uentes 

a} Datos biográf icos 
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Capítulo 1 

b) I nfluencias que lo marcaron 

1) James Joyce 

2) 1Jilliam ?aulkner 

J) John Dos Pasos 

4) Julio Cortázar 

5) Octavio ?az 

6) Buquel, ~ellini, Antonioni. 

Como Fuentes entra en las conciencias. 

1) Monólogos interiores muy importantes en la obra 

Ejemplos 

2) 

a) Personajes de La región más transparente 

b) Personajes de Las buenas conciencias 

cl Personajes de La muerte d~ Arcemio Cruz 

d) Personajes de Zona sagrada 

e) Personajes de Cambio de piel 

f) Personajes de Cumpleaños 

Conversaciones con otras personas que a veces se hacen 

más serias, más significativas. 

Ejemplos 

a) Las conversaciones con Ixca ~ienfuegos en 

La región más transparente 

b) Las conversaciones en Las buenas conciencias 



e) Las con'Jersaclones Qe Guiller'mo en ¿ona 

sagrada 

e) Las conversaciones e'l Cambio de piel 

f) Las conversac iones en Cu;npleaños 

J) Descripciones de actos contrar'los a la verdadera voluntad 

de los personajes. 

Ejemplos 

a) Hodrigo Pola en La regi6n más transoarailte 

b) Jaime Ceballos en Las buenas concienci .'ls 

e) Lo que escoge Artemio Cruz en La mue r te de Ar-

temio Cruz 

d) Javier y Elizabeth en Cambio de piel 

e) Guillermo en Cambio de piel 

f) En::umpleaños 

Así se sabe la historia de los personajes, los motivos que les hacen 

actuar, sus aspiraciones, sus te~ore$ y complejos. 

Cap! tulo Ir 

Encont ramos problemas y situaciones particularmente mex i 

canos, Cierto complejo de inferioridad étnica que se tra

duce en: 

1) La imitaci6n 

a) La región más transparente 

b) La muerte de Arternio Cruz 



2) 

J) 

Individualismo O falta de soUdar idad 

a) La regi6n más transEarente 

b) La mUerte de Artemio Cruz 

Los disfraces- cambio de identidad en 

ap31'eneia 

A) a) En La región más t r ansparente 

Norma 

F·ederico 

aodrigo 

b) En La muerte de Arteml0 Cruz 

Artemio 

Catalina 

e) En Zona sagrada, Gui llermo 

d) En Cambio de piel 

8) La religión. Procura un cambio de i

dentidad 

4) Deseo de predominar que se traduce de 

di f erentes maneras 

a) El poder del dinero como Federico 

Robles y Ar t emio Cr uz 

b) La autoridad: Jorge Balcárcel 

e) La pelea : En La r egión más t r ans pa-

~ 

La muerte de Artemio Cru~ 

Cambio de piel 

As í encontramos l os di f ere ntes t i pos de mexicanos. 



::apítulo III 

Puentes s abe sali,' del ser 4xclusivame . l ~ e :r.exi cB':o , : ~r'a 

entr'ar' al \l!liversal, Trata probl e !;:a~ iel .5Br' hu .. ,::u o é"

ge " e ral, 

1) El t erna del amor con sus dlferell¡;e s il,; ttl if'est.ac';:mes 

y proble . . 3.8 , 

a) La regi6n más transoae ': te 

b l Las nuenas concIencias 

e) La muer t e de Arte~io Cruz 

d) ¿ o :1a s3.r;rada 

e) Ca mbio de piel 

f) C:u::1plea;:¡os 

2) Los problemas oropios de ~ada ¿poca de la vida 

al la adolescencia 

Jai;?:e Ceballos 

:;ui ller'lIIo 

b ) la :nadure ::: 

el la ve ,; e::: 

p0rso ~ajes 'le La re i>; ión ::,ás transparente 

pers ona ,ts de Sambio de piel 

~'ederico Robles 

El padre de .~aime :::et.allcs 

Art e 'TlLO Cruz 

J) Problemas de la civilizació~ de hoy. ¿specie de esqu i

zofrenia colectiva . Elaborac!ií!l de un mundo fancástico 



'" 1 e 1 cual el hO::1 ;'¡-'8 1e hoy se ,"sGonde 

a) 60'la sagr'ada 

b) ::;amcio .ie Diel 

c )~umple·3.iios 

C:onclusiones 

1) La ima~en que deja la obra, Imagen realista de 

a) El ser mexicano; ser en evolución que no ha encon

trado todavia su identidad, ser en búsqueda, 

b) El ser universal también en búsqueda de los valo

res y de la significación de la vida, 

2) Conclusione3 sobre Carlos Fuentes. 

~l mismo está en búsqueda 

a) Uso de diferentes técnicas en cada obr a. 

o) Sus temas evolucionaron de temas esencialmente 

mexicanos como La región más transparente, ~ 

buenas conciencias y La muerte de Arternio Cruz 

a temas universales como Zona sagrada, Cambio de piel 

y CumpleaTios 

3) Crítica de Carlos ~uentes 

a) 2~ sus temas y técnicas se nota demas iado las 

i.nfluencias 

b) ~e nota también una cierta pedantería en su o

bra en general. 



Introducci6n 

La novela actual hisp'3noamericana, su preocupa

ci6n: la renovac i 6n del l enguaj e . 

Desde haoe algunos años, cuando en Europa l a novel a parece 

haber agotado sus t emas y s e t rans f orma en ant inovela, l a no

vela hispanoamericana por el contrario s urge c on nuevas ideas 

de renovac i6n. Los lat inoamericanos son hoy contemporáneos de 

todos los hombres d i jo Octavl0 Paz y en li teratura oomo en o

tros campos han dado su aportaci6n . Inspi randose en los gran

des como Joyce, Faulkner, Prous t, Gide, Huxley, los latinoame

ricanos adaptan esas i nf l uenc ias a terDas de l nuevo cont inente 

usando un nuevo idioma más cerca de la real i dad, más apto a re

const r uirla, a ref l e jarla . 
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» ]e-lnventar la historia , arrancarla de la ~pica y trans-

:ormarla e n personalidad, humor, lenguaje, mito: salvar a los 

latin0a~ericanos de la abstracci6n e instalarlos en el reino 

numano del occidente, la variedad, la impureza: s610 el escri-
1 

tor en .'\.merica Latina, puede hacerlo." , escribe Carlos Fuentes 

y realmente los escritores que tienen valor lo hacen. En las no-

velas actuales ve:nos pasa,jes de la historia relacionados a la 

vida de 10f:personajes, vividos e interpretados por ellos. As! 

el latinoar' . ..;ricano empieza a aparecer como ser humano completo 

no solamente como un prototipo de las diferentes clases socia-

les, bla~co, mestizo o indio, sino como individuo que actua y 

piensa según su personalidad propia, determinado en parte por 

su medio ambiente . 

~oda la novedad de esta novelística reside en el lenguaje. 

Antes, el lenguage escrito tenia que ser culto, pr eciso, ele-

gante pero tal idioma no podIa traducir verdaderamente la rea-

lidad . 21 autor se hacia traductor de todos los pensamientos, 

monólogos, diálogos. Estos tenIan que pasar por una depuración 

que le quitaba su espontaneidad. Ahora, el autor no tiene mie-

do de usar todos los términos ya sean cultos o groseros, neo

logismos o re,q;ionalismos como expresiones clásicas. As ! el 

lengua,je se enriquece considerablemente y ofrece más posibi-

lidades. Los personajes están dotados de un idioma mágico más 

natural, más instinf tivo y el autor no parece intervenir incesa
~ 

mente en sus vidas sino que les deja desarollarse según la per-

1) Carlos .<"uentes, La nueva novela hispanoamericana, p. 96 
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sonalidad de la cual les ha dotado previa;¡¡ente. 

La realidad está presen tada tal como es, sin ftng imiento. A 

veces es brutal, violenta, repug;nante, sórdida pe r o tamt;; d!' i ~ :-

genua, poética y r1ermosa. El ser· humano tiene su grandeza y su 

sordidez sea quien sea y en cualquier reg ión que se encuentre. 

Así se nos debe prese!'ltar en las novelas, con lo trág ico y~ ~ 

humorfstico que constituyen su ambiente vital. Lo que traduce 

todo eso es el lenguaje, es él que ahora tie!'le toda la importan

cia. No es lo que pasa lo má s importante sino la manera má3 rea l 

de escribirlo, de reflejarlo. 

A) Sus temas 

1) El fantástico 

Dos temas particulares se destacan 

en este nuevo ambiente de la novela latinoamericana. Unos auto-

res se inclinan hacia un mundo fantástico de imaginación y crean 

una nueva realidad. Nos hacen penetrar en un ambiente sumamente 

poético y humorfstico. 2sos autores abren puertas y las dejan a

bier t as, hacen una pe r eg l'inación en el tie11po J el es pacio inf"i-

nito que así pierden la dimensión que les rige en nuestro mUD-

do. ¡~os presentan hO'llbres en búsqueda, en una bÚ5queda no rauy 

precisa, a la 'fez de un origen y de un final, una búsqueda an-

gustiosa. Personifican deseos, aTlbiciones, fantasías que cada 

uno tiene sin poder reali za r los. :'~ezclan el pasado, el presente 

y el futuro para hacer un nuevo ttetTlpo tridimensional que es 

el tiempo verdader'o de la conciencia humana. El pasado mar-
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có al hO:T1 bre i. r ref~edlable:'ente; está vi'llando 3d presente; 

planea su futuro con sus deseos, sus aspiraciones: es la fata-

lidad que lo espera fado eso for~a parte de su vida de cada 

día a veces monótona por la repetición 3.:':,s urda de los "l ismos 

actos, a veces llena de sOÍ'presas imprevisibles. El le nguage 

que utilizan está lleno de ~etáforas, de comparac i ones, de pa

l abl"as nuevas c r eadas para traduc ir es ta nue va real ic.iad fantás

tica La palabra multiplica ]'a realidad como en un juego de es

pejos, todo parece po s ible, creible. 

En este campo, tenemos a Alejo Carpentier que en Los pasos 

perdidos por ejemplo, nos lleva en una búsqueda del orig en d el 

hombre en la c ual el ti empo actual y el tiempo pasado hacen una 

unión en una nueva realidad que engloba todo. Con el protagonis

ta asistimos a la elabor a c ión de un pueblo, de una nueva socie

dad que se encontr a r á tarde o tempr ano con l os problemas Cie to

das las sociedades,. Los personajes son símbolos a la ve~ que in

dividuos. La ficción se hace más real que la realidad. 

El que más penetra en un mundo fantástico es sin duda Gabriel 

García ;';arquez con Cien años de soledad. Los uuendía son seres 

fan t ás ticos que pers onifican sueños, deseos irreali~bles, la ma

yor parte sacados .e la imaginación infantil. IJ 1 ven en su mun-

do propio, s V'-espacio propio. Constituyen un nuevo mundo en el 

cual la utopía es realidad. 

Para acabar con estos ejemplos, tenemos a Julio Cortazar con 

Rayuela , novela de una. búsqueda que no lleva a nada sino a la 

4 



negación de la posibilidad de vida o mejor dicho de existencia 
I 

para el personaje principal: Oliveira. Cortazar nos presenta el 

problema insoluble de la existencia humana especialmente en la 

actualidad, el problema metafísico, problema insoluble, enigma 

que se queda sin respuesta inmediat.s .. La solución es unicamente 

en seguir ~a bdsqueda, cada uno por su parte, sin posibilidad 

de unión o de apoyo cualquiera. Lo que forma ese muo 10 propio 

a cada uno es en el caso de Oliveira el lenguaje, la literatu-

ra, los juegos de palabra, los ensayos, las teorías. Ese con-

junto lo lleva a través de su bdsqueda y lo aturde hasta dejar lo 

vencido por las palabras mismas. 

2) Los problemas sociales 

Otros autores se preocupan 

por los problemas sociales. Describen las situaciones que se 

encuentran en A;TIérica Latina y hacen de sus novelas una protes-

ta tácita. Para tal protesta, tienen bastante material como por 

ejemplo, las condiciones sociales en las cuales vi ~en ciertos 

grupos a la injusticia y la corrupción que existe en ciertos 

r~~enes políticOB. En sus novelas relatan esas situaciones 

inaceptables mezc l ándolas con un !"loco de ficción, cambiando 

al~unos datos, pero la verdadera situación de Am ér ica Latina 

aparece claramente. Exigen así un cambio, un mejorarnento. Los 

personajes piden justicia para ellos l't sU8 Sernejantes, frent e a 

la implacable tiranía que pesa sobre ellos. Al mismo tiempo en 

esos problemas hay un reflejo de universalidad. La carencia de 

justicia es unive r sal como la miseria que padecen l os pobres. 
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En 8 3 ta corr i en t e e ncontramos a ;!ario Iar'gas LLosa c o.! La 

ciudad .v los perros que trata de la injus~ i c ia y del rlllll:QO 'le 

los adolescentes, temas un iversales adaptados a la ciuda~ ~e Li~ 

ma que les da algunas particularidades co¡no el lengll.age ti¡:'lico 

de loo cadetes. 

rambién tenemos a .. ligue l Angel Asturias con El s eñ or ? res:i-

a ente , que r.elata la situación polít i ca de Guatemala con s u 

rég i me n de te r ror, gobernado por un déspota que no tol e ra nada 

que no sea según s u voluntad dura, insensible, brutal y que cas-

ti ga con una crueldad best ial a qui en lo .iesagrada . La neces idad 

de un camoio en un rég i;¡¡en talJ aparece flagrante. Pero As turias 

no se queda s ol amente en la pr otes ta, ~l s a be pr e sent ar t al te-

1Il3. con técnicas nuevas que pe r'tenec en a l a re novación del len-

gua j e. Desde las primeras l inea s nos transporta ~n a l amoi en te 

de la novela, ambiente mezclado de terror y de poesía. Lo hace 

utilizando ~ onQmatopeyas que saben traducir a la vez la vio-

lencLa y el ritmo que invita a la poesra. Así sostiene la atmós-

fera hasta el fin con la ayuda de ·palabras claves. 

B) Sus técnicas 

1) Fluir de la concümcia 

a) los monólogos. 

Las téc-

nicas con l as cuales están desaro l lados tales temas son m~ltiples. 

nuevas y eficientes en describir esta realidad, esta búsqueda de 



verosimilitud, esta tensión q~e se acapa~<!.e cada personaje. El 

autor hace una búsqueda profunda en el L:onciente y en el subcon~ 

ciente de los personajes y nos transmite sus resultados por me-

dio de mO '1.ólogos en los cuales este personaje vacía completamente 

su mente, nos ha ce conocerlo a fondo. El personaje piensa con-

tinuamente y sabemos lo que piensa . Recuerda su pasado, desea y 

de todo nos enteramos. Desde ta l conocimiento podemos analil.!r 

su comportamiento, explicarlo, hasta preverlo. 

b) Los diálogos 

La.s conve r-

saciones también son un reflejo del conciente y del subco cien-

te ~evelan otro aspecto de la personalidad del personaje. Vemos: 

lo que quiere esconder. olvidar, lo que le da verguenza, lo que 
, . io) . [ •. 

le enorgullece. Jer.lOS sus reacclones concientes '¡;l lncon6lentes 

'U·ente a impresiones y confidencias ajenas. Conocemos sus hipo-

cresías, como se puede hacer superficial, poco comunicativo o al 

contrario expa ns i'lo, listo en revelar secretos por los cuales se 

hace conocer Como quiere, como le conviene par a hacerse estimar . 

El monólogo y el diál ogo se prestan mucho a la util izaci ón del 

l enguage renovado 03 0 fl sus palabras nuevaS y todo lo que hemos vis-

to previamente. El. monólogo se presta al cambio de tiempo: pasa-

do, presente, f ut: uro, al cambio de espacio, sin tener que obede-

cer a ninguna regla y sin por eso carecer de coherencia porque 

traduce e l fluir de la conciencia y la conciencia no tiene rs-

glas f~s . Se a ouerda y piensa obedeciendo a estímulos que no 
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po.ler.10s controlar, .n e ne su orden y :necan.Í.s::¡o propios, 

2) El r'ealisfIlo mágico 

El realisi¡1o ",".a.gico es 0'-' 

tra de estas nuevas técnicas que da más relie'le, más vida, más 

realidad, L-a realidad se transfor'ma y se le ag;r'e,,;a f a nta sía y 

ma g ia, S e hace misteriosa y la inteliger1-cLi sola [10 puede cap .. 

tar, necesita la ayuda de la intuición que es ~ás sensible, más 

enwtiva. La lógic9. y la razón no pueden penetrar ese nue'fO ¡¡¡U[lUO. 

El ti e mpo y el espacio piecden su dimensión, se paran, cetroceden 

dan vueltas, se tuercen Ta mb i é n el humor está pre s e n t e en esta 

presentación de lo f antásti oo como realidad irre[uCable, ¿l mejor 

ejemplo que podemos citar de este realismo ::lágico es sin duda 

Ci e n años de soledad de Ga oriel "rc ( a ¡,¡a'rquez . El utiliza to-

das las reglas que constit uyen esa técnica en la elaboración de 

~lacondo y de las vidas extrao r'dinarias de los miellbr os d e la fa-

mil ia Buendla. ~uevo tiempo, nuevo espacio, mezcla de realidad y 

de fantasía, poesía y humor. 

3) El co llage 

ramb l é n ot r as técnicas que s e a-

socian con la vida actual que se caracte~i~a por la televisión, 

e: cinema, la publicidad de toda clase: el collage y el po p-lit 

están utilizadas actualmente, El collage que consiste en toruar 
• 

citas o pasaj e s enter'os .le otros autor'es o recort \3S de per1 6d·i -

co e intercalarlos en el texto de la novela, da má s expansión, 

más perspectiva 



~os p8 r sOt'.a,ies tienen su cultur'a., SO([ seres abiertos al mun

lo e~t er;or, tienen autores favoritos j como toda Jersona culta, 

tie"e "-' s'J pC'Jvisión le citas. Otras veces, estos textos pueden 

exnlicar pas."l,je3 del libro, situaciones que rodean los persona-

jas, eve~tos que sin marcar sus vidas propias ocurren a su alre-

1edor como pasa en iayuela. 

4) El pop-li t 

El pop-lit llena la novela de 

COl1erc iales: :narca3 :le produc tos usados, como coche, cigarros, ja-

oón, pasta dentífr ica, café , en fin todo lo que constituye el 

G3.:npo de la lucha j e la publicidad. Eso también contribuye a en-

g randecer el len~ua je es c r ito sin agregar nada a su poesía, al 

contrario. Pero es una manera infalible de reflejar la realicl.ad 

de la vila de hoy tal como es. 

5) Las técnicas cinematográficas 

y en fin, 

vienen las técnicas cinematográficas. Como en el cinema, el mo-

viroiento tiene importancia en la novela actual, a veces, se ha-

ce r á pido como en las vie ja s pel f culas y a vece s se hace lento 

como en el » slow cwtion" . Vemos actuar :Ilás de un personaje a la 

vez en diferentes planos, vemos el personaje actual que empieza 

a rememorar y luego él se bora para dar lugar a sus recuerdos: el 

flash-back'~ Y también t veces, el uso de ciertos personajes que 

sirven de tela de fondO de testigo, que no contribuyen al de-

sal'ollo de la novela, que solamente son sombras, espejos de loS' 
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oersonajes, como los mimos de cara blanq:Jeada que utilizan An-

tonioni y ?ellini. 

1I La novela actual mexicana 

La novela actual mexica-

na entra y sigue la corriente de la novela hispanoamericana u-

sando los mismos temas generales y las mismas técnicas nuevas. 

Además, introduce algunas particularidad.es de tipo esencialmen-

te mexicano. Las leyendas y suoersticionds del mundo indígena 

toman vida, rasgos de la civilización prehispánica, de la con-

quista, del régimen colonial despiertan para tomar parte de la 

vida actual del país. La revolución también sigue viva en la 

mente de cada mexicano y sigue influyendo en la literatura. 

A) Los temas 

1) Lo fantástico 

El te-

ma fantástico aparece en los autores más recientes y parece te-

ner menor importancia en ~éx ico. En ese género, tenemos a Juan 

J osé Arreola con su Confabulario en el cual construye unos mun-

dos aparte, fuera de l a realidad en la cual viv,mos. La utopía 

se hace más claravidente que la realidad en su libro y propone 

soluciones o plantea advertencias que se adaptan a nuestra rea

lidad. Otras obras más recientes recurren a la fant asla corno 

Farabeuf de Salvador Elizondo quien se basa en un hecho real: 

una fotografía y elabora un sueño o mejor dicho una pesadilla 
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a su alrededor. Y la última obra de Carlos Fuentes, Cillnpleaños 

que más adelante analizaremos más a fondo, está basada también 

en las revlas del realismo mágico. 

2} Los problemas sociales 

Como 

en Latinoamerica, uno de los temas es el de los problemas socia

les. Aquí ese tema general se divide en tres categorías particl..'.;· 

lares: la novela de la ;Revolución que sigue los acontecimien

tos de é"sta como en Los de Aba,jo de ';!ariano Azuela y en El á

guila y la serpiente de ~artín Luis Guzmán, sin caer en la his

toria pura. Ese tipo de novela describe los diferentes aspectos 

de la lucha en los diferentes grupos y clama con realismo por 

la injusticia y las atrocidades que sucedieron. 

Luego viene la novela de tipo indigenista que describe la vi

da de los grupos de indios en ¡ :i ~xico. Aparece su gran pobreza , 

su explotación por los ricos prQP ietarios blancos, sú ingenui

dad, su analfabetismo, sus supersticiones como en Canek de Ermi

lo Abreu Gómez y en Balún Canán y Oficio de tiniebl a s de qosario 

Castellanos entre otras. La necesidad de ayuda para estos indios 

se destaca claramente en estas novelas. 

y para terminar, la novela aborda tambi~n el problema psic o

lógico, nos da en sus personajes las consecuencias de la Revolu

ción y de las guerras cristeras que desgarraron el país. No ex

cluye tampoco las consecuencias de la conquista que se hacen sea

tir hasta ahora. De todo eso nace el mexicano de hoy, de todo 

11 



eso depende su carácter, su personalidad, sus complejos e hi-

pocresias ya sea provinciano como en Al filo del agua y en Las 

tierras flacas de Agustin Yañez o ciudadano corno veremos el las 

obras de Carlos Fuentes. 

Estas novelas siguen la corriente del realismo que a veces se 

llena de costumbrismo. A estas se a~regan las novelas de protes

ta que sefialan los problemas y miserias de ciertos grupos de la 

sociedad mexicana Protestan por la falta de remedio, la falta 

de intereses, invitan a un mejoramiento. En estas obras, son 

dig nas de mención las de José Revueltas, especialmente El l uto 

humano. 

B) Las técnicas 

1) Fluir de la concien-

cia 

Los escritores me-

xicanos utilizan las mismas técnicas que caracterizan la nove

la hispanoamericana actual. Buscan en el co~iente y en el sub-

conciente para hac e r brotar l a r eal i dad con más perfección. U-

san los monólogos interiores y los diálogos. 1':os presentan se-

res humanos completos, dotados de un lenguaje propio con el 

cual pueden traducir sus pensamientos propios. El lenguaje se 

matiza de regionalismos que lo hacen pi~oresco y le dan más 

vida. 

2) El realismo mágico 

El 



realismo mágico está utili~do en ' las pocas obras de tema f an

tástico pero en gener a l no llega a la perfección de un Ci en a

,ros de_ sole_dad o de Rayue la . Pero en este realismo mági c o, en

contremos una obra de ~alor incontestable, es Pedro Páramo. En 

esta novela que mezcla ~~ fantástico y la realidad de los proble

mas sociales y de la Revoluci6n, Juan Hulfo elabora un mundo 

particular, fuera del tiempo y del espacio y en el cual la f ic

ci6n y la realidad se unen de una manera asombrosa. La poes r a 

y la violencia pueden conviv i r es este mundo partic ula r, los 

muertos no lo son totalmente, nada es imposible. Comala tiene 

sus normas particulares que no pertenecen a la 16g l,ca . 

J) El collage y el pop-lit 

El col 

lage I I pop-lit se utilizan en las obras más recientes, más de 

actualidad. Poco a poco la literatura se abre a esas nuevas t éc--

nicas que vienen del pop-art y que caracterizan bien la vi da a c -

tual , La obra ya citada de El izondo: Farabeuf tiene algunos col

lage de recortes de peri6dicos por ejemplo. 

4) Las técnicas c i nematográf icas 

y por úl t i-

mo, la técnica cinematográfica es muy usada. Sus momentos len. 

tos y sus momentos rapidos y sus " flash-back l po~ e j emplo, dan 

más relieve a la novela. Desde que empezó la novela mex i cana 

contemporánea con l a novela de la Revolución hasta ahora, esta & 

técnicas valiosas fueron utilizadas con éx ito por la mayoría de 
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los autores. 

J) Ejemplos 
al José ~evueltas 

Dentro de esta novela 

mexicana, se destacan principalmente tres figuras importantes. 

La primera es la de José Revueltas con El luto hwnano en la 

cual nos describe la vida del campesino, vida de miseria com

pleta, marcada por la fatalidad. Son los recuerdos de cada uno 

de los integrantes de un grupo que huye sin oportunidad de es

cape ni esperanza de éxito frente a una inundación. Estos re

cuerdos están me zcladas con escenas de las guerras cristeras y 

son presentados en forma de monólogos interiores. Pero la voz 

de 3.evueltas es la que aparece las más de las veces. El autor 

se conmueve frente a tanta :niseria y sus sentimientos persona

les se transparentan a través de la voz de sus perSünajes. A_ 

quí la protesta es clara. Usa también la técnica cinematográ

fica delNflash-back.con el estímulo de la muerte.De hecho el 

libro parece listo par a una película en blanco y negro con to

dos los adjetivos de esos colores. Blanco y negro de la muer

te, de la miseria, de la sordidez y de la desesperanza. 

b) Agustín Yañez 

La segunda es la de A

gustín Yañez, Al fi l o del a gua de inspirac i6n provinciana . 

Hace el estudio psicológico de todo un • pueblo de mujeres 

enlutadas", víctima de la religión sufrida en vez de vivida. 

Tambi~n su tema se relaciona con el ambiente pre-revoluciona

rio y revolucionario. Vemos las v í ct imas y las consecuencias 
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de la lucha Así, por un momento el pueblo entra en acción pa

r'a después regresar' a su abulia, su hipocresía y su sumisión 

habitual, Vemos claramente un aspeto del carácter mexicano: su 

hermetismo. Los personajes de la novela son simbólicos unos y 

típicos otros. Cada elemento que constituye a los pueblos mexi

canos está presente en esta novela. 

Yañez también utiliza las nuevas técnicas. Revueltas había 

empezado a uti lizarlas pero como todo comienzo, el s uyo no f ue 

perfecto. Yañez l as mejor6, sabe dar perspectiva a la novel a, 

los mónologos están bien logrados, traducen los rec uerdos y de

se03 de lPs persor~jes y están en la primera persona. El per

sonaje sale de la influencia directa del autor y se destaca co

mo una persona real. Los d iálogos traducen la herme t ic idad ca

racterística del mexicano especialmente del provinciano, no d í

cen mucho: son lacónicos. 

La técnica cinematográfica del"flash-bacX Kes uti l izada otra 

vez en los recuerdos y también ese matiz en el movimient o que 

se hace más lento cuando Yañez nos describe la calle desierta 

bañada de sol y cuando nos hace asistir a las ceremon ias r eli 

giosas. Su texto está lleno de pasajes de oraciones de los e

jercicios religiosos que subrayan esta lentitud del tiempo, es

te mecanismo que rige a los campesinos del pueblo. Y qui zás así 

Yañez empezó el uso del collage en la literatura mexi cana c on 

temporánea. 
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c) Juan "lulfo 

y por fin, viene Juan Rulfo con 

su obra maestra: Pedro Páramo, en la cual mezcla lo fant á s tico y 

lo real. La ficción es este ambiente sofocante, este mundo de som

bras en el cual se encuentra el personaje Juan freciai o. La reali

dad es el problema del caciquismo en los pueblos de la provincia 

mexicana y el eco de las batallas de las gue r r as cristeras. 

Una técnica maestra nos lleva a tal ambiente . . ulfo uSa la téc

nica de la blÍsqueda en el con'd i ente y en el subcont: iente. 'roda la 

vida de Pedro f'a: r amo se revela poco a poco sin orden cronológico 

sino según el recuerdo de cada una de las sombras. ~rozo a trozo 

nos aparece su historia y al mismo tiempo la del pueblo y de sus 

habitantes. 

Es el realismo mágico la c l ave de la novela. Rulfo crea un mun

do nuevo ., mundo de sombras, infierno sofocan te, fuera de l tiempo 

y del espacio. La r azón no puede expli carse tal mundo pe ro la in

tuición lo puede percibir . La poesía baña y r efresca de ve z en cual'< 

do e l ambiente árido. No todo estaba podr ido en la ~omala de Pedro 

Páramo, quedaba ingenuidad, la ingenuidad del amor. 

Bsos tres autores no son los únicos que han contribui,lo a la 

elaboración de la novela mexicana contemporánea Dero son incuestio

nablemente los más importantes. Revueltas la inició con las nuevas 

técnicas,Yañez la perfeccioná y Hulfo la llevó a un apogeo que 

hasta ahora no ha sido igualado. 

16 



C) Carlos Fuentes 

1) Datos biográficos 

Es en este panorama que 

aparece la figura de Carlns ;Iuentes. Nació en la. ciudad de Méx i -

ca en 1928 pero pasó su niñez y su adolescencia. siguiendo a su 

padre diplomát ico ~ en diferentes capitales de América como ,San

tiago de Chile, Río de Janeiro, Buenos Ai res, etc. As í rec i b ió 

una educación variada. Su conocimiento del inglés que aprend i 6 e n 

\'Iashington y del francés, le abre el campo de dos literat uras im

portantes que puede captar sin tener que recurrir a las traduc-

ciones, 

Hizo la carrera de derecho aquí en la ciudad de Méx i co y l ue-

.'"';0 entró también al servicio diplomático y pa s ó un año en Gine-

bra Como miembro de la qe l egación mexicana en la Of icina Int er-

nacional de 'l'rabajo y agregado cultural de su embajada. De regre

so a :1éxico ocupó algunos puestos burocráticos en la Unive r s i dad 

y después fue nombrado jefe del Departamento de Relaciones Cul-

turales de l füni s terio de Asuntos Exteriores. Fue t ambién uno 

de los fundadores de la Rev i sta l'iexicana de Literatura y cola-

borador de las revistas: Un i versidad de Méx ico, Ideas d e Méxi-

co y Siempre. Con Octavio Paz dirigi6 la n Colección Literaria 

Obregón" y ha trabajado también como argumentista en el cine. 

No obstante toda esta actividad, Carlos Fuentes ha teni do 

tiempo de escribir numerosas obras, entre ellas novelas y 
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cuentos. En 1954 pub licó el libro de relatos, Los días e nmasca

~ados ; en 1958, su primera novela: La región más trans parente. 

En 1959. publicó otra novela: Las buenas conc i enc ias y en 1962 

La muerte de Artemio Cruz. En 1964 publicó su novela corta :~ 

~ y el libro de cuentos Cantar de ciegos . En 1967. publicó 

dos novelas: Zona sagrada y Cambio de pie l . Acaba de publicar 

en novie~bre pasado su última novela hasta la f echa: Cum plea~os. 

Esta lista ya bastante larga para un autor relativemente joven 

seguramente se va a argar con otros tí t ulos. 

2) Influencias que lo marcaron 

lu-

chas influencias marcan la obra de Carlas Fuentes. Como ya he

mos dicho, su conocimiento del francés y del i nglés le permi

t i ó acerca r se directamente a estas literaturas sin necis idad 

de recurrir a traducciones que muchas veces hacen perder su 

val or a la obra original. Fuentes leyó y asimiló bien a los con

temporáneos. mezcla, las d i f erentes influencias recibidas y a

grega sus ideas propias adaptandolas al ambiente mexicano. A 

veces mati za los temas de notas propiamente mexicanas y a ve

ces les da un tono netamente universal especialmente en sus úl

t i mas obras. 

a) William ?aulkner 

Una 

de estas influencias es la de William Faulkner quien ha influido 

a muchos novelistas lat inoamer i canos. Para él, la verdad es apa-
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rente, t iene muchas facetas, depende del punto de vista de ca-

da uno, tiene sus aspetos exteriores y sus aspetos interiores. 

Se acerca a la miseria moral y fislca y la describe con un len
• 

gua~ adecuado. Y como dice Fuentes :" S610 Faulkrter en el mun~ 

do cerrado del optimismo y el éxito, nos ofrece una imagén común 

a los Estados Unidos y Am~rica Latina : la imagen de la derro ta, 

de la duda: de la tragedia . Usa el barroco, lenguaje de l a abun-
1 

dancia, es también el lenguaje de la insuficiencia. " En la 0-

bra de Carlos Fuentes, esta influencia se nota en la estructu-

ra: mezcla de lo aparente y de lo real y en el esti lo: el len-

gue.je renovado. 

Ese lenguaje renovado en Fuentes se caracteriza por la a-

daptación al medio ambiente de cada novela. Si Fuentes hace ha

blar t;ersonajes cultos, el lengua je es culto, s ( hac e hablar a 

personajes de menor aategorfa, el lenguaje se hace más corrien-

te, es el lenguaje que se puede oir en la calle. S1 nos presen

ta un articulo de periódico, el lenguaje se adapta también a 

tal tipo de lenguaje escrito. En pocas palabras, Carlos Fuentes 

se adapta a la realidad de t1éxico sin temor de ut il i zar los 

modismos usuales del idioma español como se habla en los d i-

ferentes medios de México. 

b) James Joyce 

El Irlandés 

James Joyce, autor de la gran novela Uli s es , t iene tambián una 

influencia notable en la obra de Fuentes. Sus t ácnicas del l i-

1) Carlos Fuentes, Ensayos, en La Bev i sta de l a Universidad de 

;"iéxico 
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bre fluir de la conciencia, el libre decir, el mon61ogo inte

rior, la asociación de palabras, la simultaneidad, todo eso 

está presente en la obra de Fuentes. Ul is e s es un libro aci")rto 

tal será Ca mbio de piel de Fuentes como su dltima novela Cumple~ 

años. El personaje Ixca de La reg ión más t r8.Y1 s pa r ente , tiene al

gunas similitudes con Ulises: Leopold Bloom. Los elos son testi

gos de cierta manera, los dos sirven de intermediario entre los 

diferentes personajes y lugar es de la nove l a. En fin, la influen

cia de Joyce se propaga en muchas formas en toda la obra de Fuen

tes, en el tema y en la estructura como en la t écnica. 

c) Julio Cortazar 

En los autores lati

noamericanos que lo marcaron más, es t á Julio Cor tázar. Siguien

do él mismo la influencia de Joyce, la mejoró y la adaptó al con

tinente Americano. Es especialmente en su novela Crunbio de piel 

que Fuentes sigue esta influencia, i nf luencia demasiada sobre~· 

saliente en toda la novela que se hace un pálido reflejo de la 

novela de Cortázar: Rayuela . En esta novela, la estructura, la 

t écnica, los per sonajes, todo viene de Rayuela pero se desarolla 

en otro ambiente, en ot ras circ unstancias, tiene sus detalles 

propios, pero en gener a l está totalmente inspirada en l .a de Cor

tázar sin por eso igua larla, al contrario peca por inferior i dad 

en muchos aspetos. 

d) John Dos Pa sos 

otro nortameri ca -
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,nericano que inf luyó en la obra del mexicano es John Dos Pasos. 

Esa influencia se nota claramente en su novela La reg ión más 

transparente que está estructurada de manera a náloga a ¡'lanhattan 

Transfer, novela de Dos Pasos. Los dos se sirven de un j uego a C-

cidental para pasar de un persona j e a otro y así recorrer l as di-

ferentes clases sociales y las diferentes partes de la ciudad , pa

ra uno Nueva York, par a el otro, la ciudad de Méx ico. El mismo 

Puentes nos dice: • Dos Pasos, lo admito de una manera mecánica, 
1 

cuando no puramente tipográf ica." 

e) Octa vi o Paz 

Dentro del grupo 

meXicano, n~tamos l a influencia de su contemporáneo, Oc t avl 0 Paz . 

Este, como lo hab ía hecho Samue l Ramos, des taca en su l ibro ,El l a

berinto de la soledad, la per sonalidad y el carácter del mexicano. 

Estudia y explica el or(g&h y las manifes taciones de su he rmeti 

~o, de sus mentiras y de sus expresiones particulares en el len-

gua .je. Fuentes se basa en este estudio y dota sus personaje s de 

tales caracterI s ticas, les hace a ctuar según los c omplej os nacio

nales analizados por Paz. Pone en práctica las teorías expues tas 

por é s te . Usa l a s pala bras citadas por Octavio Paz c omo " sagra

das " , palabras que tienen un significat ivo personal para l os mexi-

canos En cada una de sus novelas encontramos la presencia de esta 

influencia en cada uno de s us persona jes. 

f) Buñuel y Ant onioni 

También 

1) Carlos Fuentes, Los nar radores ante e l público . 
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Fuentes está influeAc l~do por grandes cineastas como Bu;;uel, Fel-

lini y Antonioni. De ellos emplea las técnicas cinematográficas 

que ya hemos visto. De ellos toma la mezcla fantasía y realidad 

que vemos en sus películas " El angel exterininador" , tt Julieta y 

los espiritus", " Blow- up". "Las buenas conciencias, arranca del 

mismo punto que la v isión cinematográfica de W Nazar í n K , y en 

cierta forma completa el mensaje. Nazar í n al revés. El proble-
1 

ma del fariseismo ... " escribe Enrique Creel. Aquí tenemos un a-

cercamiento a Bu;;uel, mismo tema fundamental tratado de manera 

diferente pero con algunos de los mismos elementos espec ialmente 

los que forman el ambiente. 

En Cambio de piel , Fuentes introduce algunos persona j es: 'rhe 

Monks, que se identifican plenamente a los mimos de Antonioni 

en " Blow-up" o a los persona j e s de ci r c o en " Ocho y medi o· de 

Fell i ni. En Zona s agrada, las j óvenes que vive n con la madre de 

Gu i l l e rmo, son como los model os d8l fotógraf o de " Blow- up". 

La atmósfera de sueño de Cambio de p j e l es la misma atmósfe

r a de los sueños de J ulieta en " Julieta y los esp ( ri tus tt de Fel ·-

linio Y así muchos elementos se pueden agregar a la lista de es-

tos tomados de las películas de estos cineastas. 

g) Otras 

Es seguro que esta ennume-

rac i ón de autores que influyer on en las obras de Fuentes se po-

dría hacer más larga. Hemos visto los más importantes, los más 

notabl es . Jun to a e llos se debe menc i onar entre otros a Balzac 

1) Enrique Creel. " Sobre Las buenas conciencias" en Nivel 

22 



como" gran perseguidor de las pasiones, de la energ ía y de l~ vo-

luntad, el que entregaba el espiri tu del tiempo en vez de narrar 

penosamente los hechos conocidos, que inventa el principio de la 

variación y de la exploración sistemá ticas de la f orma nove l esca 

que conduce la realidad a su etapa de resistencia f i nal al len-
1 

guaJe." También se debe mencionar a Praust Con su obra A 19. r e -

cherche du temps perdu , c omo Swan, los persona jes de Cambio d e 

Ri~~, regresan al pasado bajo la influe nc ia de es t ímul os s emeJan~~ 

tes; a Alejo Carpentier, a Jorge Luis Sarges, a Al fonso Reyes de 

quien tomó el t ítul o de su novela La r egión más transparen t e . 

1) Carlos Fuentes. Los narradores ante e l pdblico . 
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Cap!tulo 1 

Como Carlos Fuentes ent r a en las conciencias. 

1) Monólogos interiores muy impor t antes en la obra 

La úni ca 

manera infalible de conocer a fondo un ser humano sería poder 

pene t r a r en su mente y allí escuchar el pe rpetuo monólogo que 

fluye traduciendo todo lo que constituye ese ser: sent i mien t os , 

a s p i r aciones, deseos, c omple j os, luchas entre sus diferentes ten

dencias, en fin toda la complejidad que forma parte de la materia 

mental de un hombre. Fuentes como autor tiene ese poder y lo ut i -

l iza a profusión pe ro de una manera hábil, sin que se note nin

gún abuso sino que sentirnos que sus personajes son vivos y que 

cons e cuentemente siguen su monólogo interior. Fuentes, la con

ciencia superior en este caso, penetra a f ondo en la men te de 
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sus personajes y nos revela todo io que está pasando, deja las 

conciencias desnudas, abiertas, listas para el examen y aná-

lisis que le hará e l lector. En todas sus obras, uti liza eS05 

mon610gos, que mejor que todo, quitan la máscara o las máscaras 

superpuestas de los personajes y nos los dejan tal como son ver-

daderamente. 

al Los personajes de La región 

más transparente 

En s u pri-

mera novela La r egión más transparente, aunque no t iene n la mayor 

importancia, los monólogos nos r evel an de vez en cuando unos tro

zos característicos de l os persona jes. Así conocemos a Norma Lar-
/ / 

ragoiti, de donde viene, cual e r a su ambici6n, su desdán del a-

mor a f a vor de la r i queza. Conocemos los s entimient os que ex i s-

ten entre su esposo Feder i c o Robl es y ella : t ienen que tol erarae, 

uno necesita del otro para s er l o que es, se compl emen tan uno al 

ot r o . Nos enteramos de l a vida de Rosenda, la madre de Rodrigo 

Pala ; al mismo tiempo que la mu jer sostiene un diálogo con Ixca 

Cienfuegos, diálogo sin i mportancia , en s u mente se elabora un 

monólogo que expl ica toda su situaci6n y también el estado ac

tual de su hijo. Pi mpinela de Ovando no quiere contar s u vida al 

mismo Ixca pero sigue el recuer do que l as pregunt as de áste habían 

provocado, en forma de un largo mon6logo i n t eri or. Estos mon6lo-

gas sirven para situar a los personaj es en la obra y expl i car su 

modo de ser actual, su egois mo, su soledad . Nos da parte de l eni~¡ 

gma colecti v que constituye la ciudad de Máxico. 
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b) Los persona,jes de Las buenas con-

ciencias 

En Sil seg;un1Ft nove·· 

la Las buenas conciencias, vem GS qu.e los rCL'sonajes 90mo los de 

La región más t r ans par ente, también" piensan " y " se dicen" a 

sI mismos, En sus monólogos , vemos a Jaime rebela rse para des-

pués cambiar poco a poco hasta entrar en el orden, conformarse 

con la vida que ya t razaron sus tIos Balcárcel para él :" No; no 

s e menti r l a más. Renunciaba a todo. Pedía paz. " Ya nada tiene 

por qué preocupar me. Que los demás se ocupen de mí y se fasti -
1 

dien por mI y organicen mi vida ." 

En la misma nove l a, un monólogo que tiene la tía Asunci6n y 

uno que tiene su esposo al mismo tiempo, tienen impor t ancia por-

que en ellos se traduce toda la angustia,~ la soledad y l a frus-

traci6n de la mujer y la satisfacción y la justificaci6n que se 

hace su esposo a é l mismo. Cuando ella se enferma, su mar ido Jor-

ge Ba cá rcel la atiende a su manera frí a habitual. Entonces, u-

no frente al otro siguen s us monólogos interiores. Ella le pide 

ca r i ño, calor: " Abr á zame" - " No te di r é nada. Que nazca de ti 
2 

el gesto de ca r i ño por favor . b El justifica a si mismo su acti-

tud , su traba Jo, única preocupaci6n de su v ida: "¿ For qué han SIl-

cedido estas cosas pesagradables Dios mIo? Yo soy un hombre bue-

no ... 'Me contenté con trabajar intensamente pn.ra que no faltara 

1) Carlos Fuentes. Las buenas conciencias, p. 187 

2 ) p. 143 
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1 
nada en esta casa." Cada uno de estos pers ona j es tiene su t ra-

~edia. El joven la cobardía, la t ía la frustración y el tIo la 

inconciencia. 

c) Los n~ rsonajes de La muerte de 

Ar t emio Cruz 

Pero es en su novela 

La muerte de Artem i o Cruz que Fuentes llega a l máximo que se pue-

de sacar de un monólogo. Casi toda l a novela está constituida por 

un largo monólogo . Ar temio 'Cruz es t á agonizando y en su mente des 

filan todos los hechos que t uvieron i mpor tancia o un signi f i cado 

particualr en su Y i ~~ .·A3í ' nos enteramos de su or igen, de s u vi-

da, de sus sentimientos, de s us obses iones como l a de W Yo 5 0 -

brevivI ", que es una clave de su v i da y que aparece en su delirio 

como un refrán, una prueba de una v i ctoria más sobre sus s enti -

mientos o aspiraci ones naturales. 

Este monólogo está presentado en t res planos di f er entes . A ve-

ces Ar temio habla en pr imera persona que r epresenta el pres ente, 

describe su agonía , lo que padece:- Yo siento esa mano que me aca -
2 

r i cia ." Otras veces habla de t ú y ese tú corresponde al futur~, 

la esperanza de salud, el des eo de seguir la lucha per o a la vez 
3 

un futuro ya pasado :" Tra bajarás mucho ayer en la mañana ." Y 

también habla en la tercera pe rsona que representa s u paG~do ,.En 

esa persona, Arteml o ~r'ememora su n iñez con su t I o Lunero , su 

l)Car los Fuentes. Las buenas conciencias, p. 142 

2) Car los Fuentes. La muer te de Art emio Cruz, p.28 

3) - • p. 15 
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pasado de revolucionario, su casamiento con Catalina. 

Su esposa Catalina, sostiene también ~os monólogos. 301amen-

te entonces, podemos captar el problema de esta mujer que en el 

resto del libro nos parece f r Ia y superficial. En s us monólogos 

nos aparece humana, vemos su amor frustrado por la falta de co-

unica ción con su espos o y por su falso orgullo y por consiguien-

te, sus deseos r epr im idos y su infelicidad:" Debo decidirme, no 

t engo otra posibilidad en la vida que ser, hasta mi muer te, la. 

mujer de este hombre '¿ Por qué no aceptarlo? Sí, es f9.cil pensar·· 

lo. No es tan fácil olvidar los motivos de mi rencor. Dios. Dios, 

dime si yo misma estoy destruyendo mi felicidad, dime si debo 
1 

prefe r i r lo a mis deber es de hermana y de hija ... " Esto resu:ne 

perfec~amente el di lem~ de Catalina. 

En esta novela podernos ver que Fuentes evolucionó y que su t éc -

nica de l monólogo a s! usado logra una verosimilitud asombrosa . En 

fi n, e s un monólogo que tiene acentos patét i cos pasando por toda 

la gama de las emociones a t ravés de los di f erllentes personajes. 

Pa r ece que todos los mat ices de esta técnica no tienen ya secre to s 

para el autor. 

d) Los personajes de Zona sa-

grada 

En la siguiente obr a, 

Zona sagrada, el personaje principal, Guillermo, ser des(quilibra.

do, personificación de un mito: Edipo; sostiene un contInuo monó·-

1) Carlos Fuentes. La muerte de Ar temio Cruz , p.lo? 
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lago tainbién. Es un ser solo, enajenado y su monólogo traduJ::'~ 
I 

todo su drama. Asist4mos a la progresión de su desesperanza has-

ta que llega a la locura. Somos testigos de su amor frustrado ha-

cia su madre y de s us intento s desa f ortunados para acercarse a 

ella, hasta tratar de asimilarse a ella y en este momento de su 

entrega completa a la locura, su monól ogo se hace má s:; pa tético 

todavía. Se traduce por esta pregunta que se hace a si mi smo : 

" Bastará mostrarme a s! , demostrar que soy ella, que e l1a usur-

pa mi identidad, que el la me ha convertido en esto que los espe-

jos reflejan: en este pr í ncipe de bur l as, en este muñec o embarra-

do de cosméticos, en este s eco árbol de Navidad cuajado de bisu-

terIas, en este perro famélico que ya no puede sostenerse sobre 

l os tacones al tos, gigant e scos, zancos, y cae arañando el v i drio, 
. 1 

cae con el cofre vac ío entre las manos y con él r a sga el espe Jo. " 
.s 

Ahora, el monólogo t raduce el más a l lá del concience. En él , Gui-

llermo pasa por t ddl l a angustia, toda su frustrac ión. Cree~ a 

su madre culpable pero él no puede alcanzarla no se s i ente baB-,e 
tante fue r te n i bastante valoras o porque la pone en un plano su-

perior al suyo. Eso es su último intento para acercarse a ella y 

como es imposible, s u desespera nza es total , ex cede sus fuerzas 

y lo deja en su último refugio : la locura. 

e) Los persona j es de Cambio de 

piel 

Luego viene la novela 

1) Carlos Fuences. Zona sagr a da, p. 187 
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Cambio de p i e l. En ella, los monólogos son presentados de otra ma-

nera por el Narrador y vienen en segunda persona o en tercera, s~ 

gún los personajes. Los monólogos de Elizabeth por ejemplo están 
1 

en segunda persona :" Hablaba s para t í." ~Estuviste a punto de 
2 

decir ... " . Los de J av ier vienen an la tercera persona :" Se di-

ce ... ", " se imagi na . .. ", " piensa ... " . Los de Isabel como los 

de Elizabeth' vienen en la segunda pe r sona:" Entendiste una cosa 
3 

que un sistema nervioso se probaba antes de agotarse." Y los de 

Franz como los de Javier en tercera persuna :" Fr anz recordaba . . . " 

Esos monólogos no son muy largos ni muy explicativos de los ca-

racteres de HlS per s onajes de la novela. Reflejan los pensamien-

tos de un momento de soledad nada más. 

f ) Los personajes de Cumpleaños 

En fin, en el ultimo libro, 

Cumpleaños, Fuentes devuelve importanc ia a los monólogos. Toda la 

novela e s un gran mon6logo a penas cortado de vez en cuando. El 

personaje principal es testigo de la vida que se hace s ueño y 

realidad a la vez y que s i gue incansable e inf ini ta. George, ese 

personaje, ya no es pr i s ionie ro ni del tiempo n i del espac io, es 

una sombra que va y v iene a su gusto. No es un ser uno sino un 

ser plural a la vez pasado, presente y fut uro . " He visto cinco 

lotos flotando en el estanque del jardín. Sin r az6n, me recorda-

1) Carlos Fuentes. Cambio de piel , p . 35 

2) " " 
J) 

" p. 38 

p. 196 
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ron las promesas hechas. Aquí; en"este jardín, en estas recáma-

r a s . Miré los lotos y gracias a ellos me di cuenta de que ya po

día recordar mi vida en este l ugar. Como en otra ocas i 6n, me pre

gunt é:¿ Podré entonces, volver a recordar mi otra vida cuando de -

j e é s ta? Sólo d os veces mis acompañantes, el niño y e l hombr e, 

entreabrie~on las cortinas de ese pasado que debió ser el mío . 

Conocí el amor de mi madre y la muerte de mi padre.Supe que ni 

uno ni la otra fueron libres ; conocí la elemental y clara ver dad: 

ser engendrado, nacer, morír, son actos ajenos a nues t ra liber-
1 

tad . .. " y sigue el mon610go de esta manera. Refleja una bús que-

da, un deseo de abrir el secreto de la vi da. Ya el monólogo no 

traduce deseos, r ecuerdos personales sino las angustias me t afí-

sicas de toda la humanidad que r epresenta George, ese hombre po-

lidimensional. 

2) Conversaciones c on o t ras personas que a veces se hacen más 

serias, más signif i ca tivas. 

El ser humano t raduce tambi én SUB pen-

samientos en"sus conversaciones es pec ialmente en sus diál ogos, 

aunque estos al contrario de los mon61ogos, son en general re

gidos por convenciones como la corte sía en t odos s us a s pectos . De 

todas maneras en el diálogo, el per s onaje se abre en parte y con

fia suS deseos, sus motivos de actuar. Tr ata de justificarse. Bus

ca en el confidente comprensi6n y apoyo. A veces esconde secr e 

tos más íntimos, recuerdos que quiere olvidar pero revela una 

1) Carlos Fuentes . Cumpleaños, p. 94 
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parte importante y significativa. En el diálogo, vemos sus rela-

ciones con los demás , sus impresiones de ellos. Pero tenemos que 

subr a yar que no estamos aquí en presencia de verdaderos diálogos 

en los cuales dos interlocutores toman parte activa sino que el 

diá logo toma un tono de confidencia entre uno y otro y en el cual 

uno habla y el otro escucha. 

a) Los persona j e s de La r eg ión más 

t r a nsparente 

Esto aclarado, pasa-

mos a su primera no vela: La regi ón má s t ransparente. En esa nove

l a, los diá l ogos tienen mucha importancia, especialmente los que 

t i enen los personajes con Ixca Cienfuegos. Este persona j e parece 

un confesor. Fr ente a él, la mayor ía de los persona j es se abr en y 

le cuentan su vida de cabo a rabo, uno tras otro . Vamos a ve r l os 

má s importantes de estos, los más signifi cat ivos. 

Federi co Robl es, le cuenta su niñez en un jacal, luego s u vida 

c omo sacristán en la iglesia de su pueblo, su a ventura como revo

l uc ionario y su ascensi ón has ta el poder, el dinero y el éx i to. I x-

ca s e contenta en hacer unas reflexiones de tipo filo s 6f ico o so-

cial a través del relato. Raramente pregunta a l go, quiere má s pr e 

cis i 6n ." Usted es muy mañoso oye. No crea que confi6 en us t ed ni 

que le hablo por el gusto de escuchar mi propia voz . Us ted sa be 

más de lo que enseña y de repente me quiere pega r un sus to. Para 

eso le cuento estas cosas, para que sepa usted que te r r eno p isa 
1 

nomás . " , le di ce Robles y es o define bien la re lación que hay 

1) Carlos Fuentes. La regi6n más t ranspar ente , p. 112 
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entre Ixca y este personaje. 

Norma Lacragoiti como su esposo, cuenta todo a I xca. Con ella, 

ixca diáloga un poco má s, le pregunta, la i nc i ta a segu i r, a ex-

plicarse. Hace con ella una especie de chanta j e, le de c l ara que 

cOYlOció a su her mano :" Quier o decirle que conmigo no t i ene usted 
1 

que fingir." Y as í va dominándola más y más has t a l l evarla al 

principio de su destrucci 6n . 

Otro personaje importarnte de l a novela es Rodr.igo Pola y ~l 

también confía su vida a Cienfuegos. Le c uenta su niñez de n iño 

pobre, su fra caso c omo poeta , su amor f rus t rado por Norma. Todo _ 

fue un fracaso para él. Entonces Ixca mismo le ayuda a encontrar 

dinero y éx i to. Después de t res años, se vuelven a ver. Rodr igo 

todavía no está sa tisfecho. 11 ¡ El g8SI\ El ex i t o! ,Mi exposal\El . 
dinero! ... Claro, ni qUién se queje . . . pero, ~ Y la otra vida Ixca, 

!lO era también? ¿ Crees que porque . e s toy aquí ya no estoy a l l !? 

Cr ees eso ? Lcrees que una nueva vida des truye a la antigua, la 
2 

cancela?" Entonces, por una vez, Ixca t ambi én se confía . Confie-

sa su vida actual que es cont rar ia a la personalidad que todos 

le conocen. "i Ella me oblig6 a vivir con es t a criada y con sus 

hijos, otra vez en la oscuri dadl Tá no conoces a mi madre, Rodri

go ... "3 

1) Carlos Fuentes. La r egión más t rans parent e, p.296 

2 ) """" • p. 436 

3) " 11 p. 442 
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b) Los personajes de Las buenas 

conciencias. 

Puentes sigue con 

la novela Las buenas c onc iencia s en la cual las) diálogos ;oie r -

den la importancia que tenían en su primera novela . Los persona-

jes son serea cerrados. En general intercambian palabras sin gran 

importancia o advertencias nada má s . Jaime no puede diálo.gar· con 

su propio padre:· ¡'lunca encontr6 la palacra . Su padre nunca le 

dirig i6 l a suya."1 Sent í an la necesidad de hablarse pero a lgo i-

nexplicable no se les perm i tía . El único cOn qu ien Jaime puede 

hablar es su ami go Juan Lor enzo. Los dos hablan de problemas so-

c i ales y dan su opini ón sobre ellos. Todo eso es sin consecuenc ia 

personal, no envue l ve na da que toque a la i nt i midad de cada uno 

pero al final, J uan Manual tiene la fue r za de dec irle a s u amigo 

después de haber hablado de su madre:w Tú también te avergonza s -
2 

te ... igual que tu padre . .. y t us tIos." Eso fue el fin de la am i s-

tad. 'Talios los demás persmw.jes no pueden dialog r, están cada 

uno en un plano distinto, cada uno encerrado en su hi pocresía o 

en s u frustraci6n. 

c) Los personajes de La ¡ll ue r t e de 

Ar temio Cruz. 

En su tercera novela, 

La muerte de Artemio Cr uz ,Fuentes tampoco da mucha importan cia a 
Q 

1) Carlos Fuentes. Las buenas conciencias, p. 165 

2) p. 170 
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los diálogos. Toda la novela como hemos visto es ella misma un 

l argo monólogo . De vez en cuando, se establece un diálogo dentro 

de l os recuerdos de Artemio Cruz. Como por ejemplo s u diálogo 

con ~~¡ eg ina, diálogo de amor que da una nota de fre scura y de poe-

sia a la novela y que hace contraste con el ambiente general del 

texto. 
"- :r e seguiré 
"- ~ En donde vivirás ? 
"- ~¡ e colaré a cada pueblo ant és de que 16· t omen. y allí t e espe-

~aré 1 
- ( Lo de jas todo? H 

Tamb ién asistemos a un d i á i ogo entre su esposa Ca talina y él. 
- Como te di ré ... t odos ... todos necesitamos tes t i gos de nuestra 

vi da para poder vivirla . . . 
"- S I .. . 
"- ';rú . . . 
" - I Yo no escog í mi v ida ! .. . Si tú obliga s a l a s personas a hacer 

tu voluntad, l uego no eXij a s de nadi e grati t ud ni ... w2 
Aparece claramente el confli cc o entr e ellos. Se ve la ac t i tud de 

Catalina y se explica la doble vida de Artemi o. 

Por fin, Ar temio recuerda el d iálogo que tuvo con el hermano de 

Cat alina durante la Revoluci6n, cuando los dos estaban encarce l ados 

en la misma celda . El j oven Bernal cuenta a Ar temio Cruz su miSión) 

su papel en la Revoluci6n, le habla de su f amil ia, de su padre, de 

su hermana, de la sit.ua ci 6n f inanciera en la cual están, de s us 

pr opiedades. Esto fue la cla ve del éxito de Ar temio. Trai ciona a 

su compañero de celda, y con lo que sabe, se pre senta al padre de 

éste y s e casa con la hermana. " Ojalá hubiera alguien a quien pu

diera encargarle que fuera a verlos y a dec i r l es cual qui er c osa de 

1 ) Carlos Fuentes. La muerte de Ar temio Cr uz, p. 64 

2) " " " p. no 
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1 
mi parte. 11 habla dicho Gonzalo Bernal a Artemio Cruz, y éste 

cumplió su deseo ... 

d) Los persona jes de Zona sagrada 

En 

Zona sagrada los diálogos subrayan la falta de comunicac i 6n ent re 

Claudia Nervo y s u hijo Guillermo. El trata de acercarse a ella, 

de conmoverla, de persuadL-ls que la necesita pero ella lo·echa.-

za continuamente. 
w_ ~ y t ú? Ni que fuer a un fotógrafo más; qué va, al fot 6grafo si

quiera lo saludas; un criado más con las botanas . .. 
rr_ Quién manda. Ya sabes que mi vida pr ofesional e s una cosa y mi 

v ida pr ivada otra . ii e tiche . Tlí t e lo andas buscando .~ 2 
Luego otr o diá logo nos hace c onocer a una muchacha, Bela, una de 

las jóvenes que vive con Claudia Ne rvo, esperando tener un papel 

en una pel í cula. A primera vista, todas ellas son como muñecas na-

da má~ pero con ese diálogo c on Guillermo , ella y con ella todas 

l a s demás se humani zan. 
"- No t e vas si me pongo r oja y pulida como una manzana ,Es mi s an

gre campes i na que empieza a Ci r cular."} 
Sigue s u diá logo con Gui l l e rmo y ve mos que é l nada más piensa en 

su madre, la quiere, la odia, está celoso de ella y está cerrado 

a t pdo otro cari~o. 
"- ~ Por qué me buscas t e ? 
"- re lo dije la ot r a noche. Me gustas . r ú o 
- ~ Por qué seguiste a mi madr e? 

"- También t e lo d i je . Me a t r ajo . Guill er mo, yo no resisto mis im
pulsos . lo Que le vamos a hacer? s i te hubiera conocido pr i mero, 
te sigo a ti y ya . . . "4 

.El drama de Guillermo es evidente, su dest i no se hace más claro 

para el lector. No hay es peranza para é l. 

1) Carlos Fuentes. La muerte de Artemio Cruz , p.196 

2) Zona sagrada, p. J4 

J) p. 62 

4) n n p. 6J 
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e) Los personajes de cambi o de piel 

Luego 

en ~ambio de piel, los diálogos vuelven a tomar la impor.tancia que 

tenían en La regi6n más t ransparente. Cada uno de los persona j es 

hace sus confidencias a otro. Tal conversaci6n no es un verdadero 

diálogo pero al me no s se siente la pres encia de un conf i den te que 

dE: '!e~ en cuando inter r umpe y reacciona pero que más que todo s a be 

eSCllc.har. Eliza beth e Isabel diálogan con el Narrador, le c uentan 

tOQO l o que sucede, lo que compone la novela: su n iñez , su vida 

actual, sus i mpresiones) pero este Narrador ya sa be t odo de antema-

no 
1- A mi no tienes que mentir, rucasiana . ft l e dice a El i zabe th 
"- No te miento! 1 
y le pregunta a Isabe l 
"- A tI qué te di j o? 
"- En los court s? Lo que ya sabes ... "2 

La pareja Elizabeth y Javier tienen muchos diá l ogos banales 

sobre cosas de la vida cotidiana . En estos se no ta a menudo el 

cansancio, el amor perdido que ya se transforma en cos tumbre, en 

recuer do . TodavIa vemos a Eli za be th l uchar para conservar a J a vier. 
"- ¡ No me dejeS por Isabe l ! 
"- ~e ha~ conyertido en una r uina estér i l. 
"- b YO? (, Yo? 6 Yo que s6lo te di mi amor mientras l o quis i ste? J 
"- 'l' ú , s I tú, que me robas te con t u amor mis añ os de creac i 6n •.•• 
Ja rier ya parece no tener ningún sentimiento por ell a, s u l ucha 

no sirve para lEda, su diálogo no lleva a nada. 

Fr anz tamb i én se confia a Elizabeth, le cuenta su j uventud de 

1) Carlos Fuentes. Cambio de piel p. 52 

2) 

J) " 

p. 54 

p. J27 
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estudiante, luego su trabajo de arquitecto en el campo de concen-

tración. Elizabeth escucha nada más como lo hace con Javi.er cuando 

él también habla de su pasado personal y del pasado de loS dos. 

En fin, Isabel y Javier diálogan un, poco, su diálogo es el ti

píco de cada día entre seductor y seducida. En palabras bastante 

ba nales yeso caracter í stico de la banalidad de Javier. 
"- Por que eres muy bella . Porque ese d ía descubr í y fui des c ubrien

do mi descubr imiento en el t ax i y en el re s t a urante al que me 
llevaste esa dua lidad de tu r os tro, mitad ángel mitad demonio: 
tu rostro enmarca do por el pe lo lacio negr o ... 

H_ Estás en onda ca i f á n . .. 
~ - . .. t us ojos verdes ... " 1 

En esta novela los diálogos o mejor dicr)o las cor.versaciones 

toman un tono de realidad. sorprendente a la vez por el lenguaje 

ut i l i zado p la manera de presen tarlos \a veces superficiales a ~e

ces significativos. A veces, uno se deja ir en sus confidencias y 

e l otro escucha y le contesta a l go que no coi>,cida ni con el tema 

ni con el tono de esas confidencias y en ese momento la realidad 

se hace más viva. Coi.ncide con la verdad de que cada ser huma no 

es esencialmente egoista ante s de tod~. 

f) Los ; personajes de Cumpl eaños 

En su 

úl t ima novela: Cympleañ os , l os d iálogos casi no existen porque la 

Obra está compuesta por un monólogo interior que engloba los ra-

zonami e ntos, las impresiones, los sueños del pers ona je. Ese monó-

l ago penetra de una manera hondisima en el subconciente hasta en-

contrar recuerdos de otras vidaS' pasadas y dan la posibilidad de 

dobles y triples existencias a la vez y crean un ambiente de fic-

1) Carlos Fuentes . Cambio de piel , p. 147 
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ci6n inpenetrable, Pero el primer diálogo sitúa al pe rsonaje en la 

realidad, él despierta de su sueño en la mañana y habla con su es_o 

posa. Luego otros diálogos entre Nuncia y el niño los sitúan en es

te ambiente fantástico, dual que es el suyo. El n i ño dia l oga des

pués con George, el pers onaje principal y así hac e crecer el mi s -

ter io y la dualida d del ambiente . 
"- Tú debías esta r c onm igo. Cont r a el l a. 
"- No tengo por qué . . . 
"- Ella te niega .. . e l l a di ce que tú no exis tes ... " 1 
a esto se limitan los d i á logos de es ta novela . 

J.Descripci6n de actos c ontr ar i os a la verdade r a voluntad de 

los personajes. 

La pe rsonal idad de l os persona jes se traduce 

tamb i é n por sus actos. Aunque la mayoría de l os pe rsonaje s se que

dan en las palabras en l a s cuales reside la i mportancia de las no-

ve las actuales, a l gunas acci ones tienen s i gni f icado e importancia 

especialmente las que sabemos cont rarias a la voluntad de los per-

sona jes , contrarias a sus aspi rac iones naturales y profundaS pero 

convenientes para cumpl ir con las metas que s e han i mpuesto. Cier-

tos de los personajes de Fuentes t ienen que escoger y para alcan-

zar su meta o a veces nada más para c umplir con las reglas falsas 

de la soc i edad, t i enen que sacr i f icar s u voluntad, tienen que f i n-

gil'. 

a) Rodrigo Pala en La reg ión má s t ransparente 

En La r e g i ón más transparente • t e 

nemos a Rodrigo Pala c omo buen ejemplo de es t e c onf licto interior. 

1) Carlos Puent es. Cumpleaños, p.47 
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El quer ía escribir pero fracasó en su intento y todo para él no 

tuvo éxito, al momento que tiene oportunidad, traiciona a su i-

deal y escoge el camino más facU: el éx ito y el dinero Así es 
L 

aceptado en el grupo que lo rechasaba ant~ LLega rast~ a oa--

sars e con una de este grupo de la " elite" de la sociedad : Pim-

pine l a de Ovando. Pero : " sa crificaste algo , verdad" le preguntó 

una de las mujeres de mismo c í r culo que le había conocido antés 

de su éx i to. pl]r eso Rod.rigo confiesa a Ixca:" Y mandé a la chin-
1 

gada el amor, el r espeto de mí mismo, la vocaci6n , todo ... " . 'rie-

ne el éxito que deseaba pero también remordimient o :" Pero lo que 

soy, e so se quedó sólo, como un pedazo de tierra convert i da en 

i s la, a que yo lo piense y lo repiense a so las porque ya no pue-

do hablar con nadie sobre estas cosas , no me lo tolerarían y 
2 

nunca sepa quien soy, qué me pas6 ." Tiene que seguir el r'i.ngi .,¡ 

miento , guardar la máscara que ex ige la sociedad . Pero él mis -

mo Rodrigo quisiera escri bir a lgo que valga la pena no guiones 

para el cine. Quería a Norma y en eso hubi era encont rado la f e -

licidad . No supo conformarse , su ambición, su des e o de seguri-

dad , su deseo de ser acepta do en l a s oc i edad fue más grande. Por 

eso t uvo que escribir argumentos con la única calidad de atraer 

al público y tuvo que humillar a Norma exhibiendo su dinero :" La 

mueca de Norma fue un bálsamo que lo cur6 de todas las nos t a l ;¡¡ : .. 
3 

g 1as , de todas las enfermedades del alma." As! Rodrigo se re-

1) Carlos Fuentes. La r eg ión más transparente , p. 437 

2) 11 11 M 

3) " 
" 
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ve16 co~o un ambicioso orgulloso e inconforme. 

b) Jaime Cebal los de Las bue nas c onc iencias 

El per sona j e pr i nc ipal de s u s egunda 

novela, Jaime Ceballos, t ambién tiene que actuar contrar i amente 

a su vo l untad . Así puede integra r se en l a s ociedad a la cual 

per·tenece, s e r par te de ella. Todo su pr oblema v i ene de la r e

ligión. Para muchos católicos, l a relig i ón es una causa más de 

hipocresía en su vida. J aime esta ba bus cando l a verdad en la 

religi6n :" No ser á j uzgado para no juzgar. No condenar á por-
1 

que no permiti r á que le c ondenen" Pero los demás se oponen a 

su sinceridad :~ Soy un orgul los o porque creo que debo cumplir 
2 

las lecciones de Cr i s t o como ~l l o hizo? " , pregunta al oura 

Obreg6n. 

As! poco a poco, sale de su es pecie de cris i s de adolescen

cia y entra en e l j u ego de l os demás . La pr i mera manifes tación 

de eso es su r eacción frent e a su padre muerto :" Jaime sinti6 

el impulso de acercarse al cadá ve r y besar l e la fren t e. Un 
3 

sen timien to de ment ira lo detuvo .-

y a s ! se va integrando hasta acepta r todo lo que significa 

mentira e hipocres í a : " No he tenido el valor . o he podido ser 
4 

lo que quería ... Iba a ser un hombre j us t o .~ . Acepta a su t ío 

1) Carlos "'uen t es. WlS buenas conciencia s , p . 95 

2) " 

3) 

4) " " 

" 
" 
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tal como es y peor, él mismo va a ser igual. Jaime no pudo se-

gui r fiel a su lealdad, si g-nificaba demasiada lucha. Escogió 

l a tranquilidad de la hipoc r es:!La, se confOl't~ó como co barde . 

c) Artemio Cruz en La muerte de Ar cem io 

Igualmente, Artem io Cruz t uvo 

que olvida rse des de joven d e todos los princ ip ios para l legar 

a la cima del éx ito pero en su caso, no se t rata de cabal' i a. 

Tuvo que escoger varias veces y entonces , t uvo que olv idarse 

de t oda forma de s ensibilidad y seguir d omi!1ado por l a r a z6n 

fr ia y el fuert e deseo de poder que se t r~~ ~ ~orm ó ráp idamente 

en necesidad para é l. As ! s e cambió en aútoma ta an i mada por 

un 11nico deseo : subi r más y más. Para él , el amor, la lea ldad , 

el patriotismo, no son mo t ivos para actuar de cie rto modo si no 

obs tác ulos que suprimi r de l a manera más d rást i ca ." Y sa brás 

que te opondrás a cada i ndividuo, por que cada i ndividuo s erá 
1 

un obstáculo más para alcanzar las me tas de tu deseo. " 

Pero se establece un d ilemJla: b Ha actuacio b ien o mal? De-

pende del r azonamiento de cada uno. Lo vernos nacer pobre en 

un jaca l y morir en una casa de Las Lomas. Fue un hombre d e 

acc ión, supo aprovecharse de l a s situaciones en su favor . Fue 

implacable para los demás pero tambi én para él y sufri ó por eSQ 

Art emio Cruz a la vez pr ototipo y carácter podrá ser condenado 

pQr 10 Drimero pero como carácter no totalmente , porque t am -

1) Carlos Puentes. La muer te de Artemio Cruz, p . 62 

42 



b i eií aparece como víctima de las circunstancias . 

. -'e perdió a é l mismo y toda su vida estuvo buscándose. Esa 

búsqueda se materializa en su amor por Regina, reflex ión de él 

mismo, en su amor por' Su hijo que fue otra reflexi 6n de é l mis-

mo. Se mira en espejos, vidr i os y se ve ajeno :" y atrás , en el 

segundo vidri o , ~ l que daba a la calle de t1ader o, un hombre i 

dént i co a él , pero tan le jan o, se arreglaba el nudo de la cor-
1 

bat;a también ... " Sufre, s iente que va a tener que pagar para 

to~o lo que hizo , sabe que es i rremediable:" s ueBa con tu i no-

ceneia, di que intentaste, que tratarás : que un día la viola

ción te paga r á con l a mis ma moneda , te devolver á s u o t ra cara: 

cuando quieras ult ra jar corno joven lo que debías agradece r como 

viejo ~ el (Ha en que t e darás cuenta de algo, del fin de algo : 

un dia en que a manecerás- t e venzo- y te verás al espe jo y ve -

rás , el fi n, que habrás dejado a lgo atrás: lo recordarás: el 
2 

primer d í a sin j uvent ud" 

'l'ada su vida f ue una lucl1a entre el l ibre albedrío y la ne-

c:=:sidad., Ar·temio ten I a que escoger entre la mediocridad de la 

pobreza o el éxito y todo lo que comporta . Para él, lo últ i mo 

fue lo mejor . . . para satisfacer su ambición sin lími t e. 

d) GUiller mo en Zona s agrada 

Como hemos 

",isto, Guillermo, pers ona je de Zona sagr ada es preso del amor 

l1acia su madre. Quiere desprenderse pero sus intent os se que-

1) Carlos Pue nt es. La muerte de Ar temio Cruz , p .22 

2) " " H p. 147 
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dan solamente a la altura de bellas palabras, de deseos informu.. 

lados. En sf mismo piensa que va a burlarse de ella, comprobar-

le que no la nec esi ta . Así piensa: 
N De ja rla con un palmo en l as nar ices 
N- 6Donde está Guillermo? 
"- Salió a la calle, señora. Dijo que regresaba t arde . K1 
se imagina con la fue rza de hacer t al cosa a su madre . En la "\ 

realidad hace exactamente lo cont r ar io, la llama por teléfono , 

trata de captar s u atenc i6n diciéndole que es t á enfermo. 

El no quiere a Bela, la desdeña pero una ve 2 que su madre 

les ve juntos en Su Goche, él finge pas i6n por la muchacha:" S9 

lo entonces la figura de mi madre , los detalles más minimos de 

su a parencia ... borran la cercaní a tembl or osa y cá lida de Bela y 

enc i enden los actos desesperados de todo mi cuerpo vuelto a na-
2 

cer. " . Actúa as í para enseñarle que puede quere r a otra pers o-

na y que no necesita su cariño. Quiere enf rentarse a e l la, hu-

mi l l arla. Pero una ve z frente a ella toda su i ra se desvanec e y 

queda dócil y atent o como hipnoti sado por e l l a . Tiene que ac t uar 

contra su voluntad per o aquí el problema ha camb iado . No tiene 

que ac tuar asl para sat i s f acer a las r eglas de la sociedad o 

para llegar a una meta / sino que Guiller mo es pres o de un com

ple jo más f uerte que su voluntad y que le ha ce actuar de tal 

manera incontrolablemente. Así vemos que tipo de ser e s Guiller 

mo, un des equilibrado, emoci onal que se deja ir en la v ida sin 

t r atar de luchar. 

1) Carlos Fuentes. Zona sagrada , p. 90 

2) " p. 69 
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d) ,Ja'l ier y Elizabeth en Cambio de pi el 

La 

pareja Javier y Elizabeth en Cambio de piel, como e1 personaj e 

de Zona sagrada, tienen el mismo problema de actua r al contra-

rio de su voluntad al ni vel per s onal s in tener nada que ver con 

las mot i vaciones de l a sociedad. Los dos a unque su amor no es 

igual que antes, siguen queriéndose pero s i enten como la nece

sidad de buscar un amant e, él a I sabel , ella a Franz . Así se 

last i man uno al otro si n quererlo verdaderamente . J av i er dice 

& Elizabeth :" Ese es el peligr o . Franz . . . Franz busca algo per

dido, creo que sí. Yo sé; yo busco el amor que tú dejas t e de 

~arme. Solo Isabel es el pel i gro. s610 e lla busca hacia adelan-
1 

te , no hacia at rás ." Así demues tra que todavía se preocupa por 

el la y su amor . Fr anz e Isabel r e presentan el pel gro para ~l. 

De su lado Elizabe th le dice:" Que pas6 Javier? qué pas61 Yo 
2 

te amaba. J avier, y t ú a mí.- El la trata de buscar lo que ~ 

só con su amor y as í encont rar un remedio. 

Con su a mor , Elizabeth se t ransforma en obsesi6n para Javier, 

obsesión que é l quiere destruir , que s ueña destruir en la pirá

mide de Cholula y que luego se trans f orma en I sabel su nuevo 8-

mor, su nue va esperanza: " Isabel es Li gea .. . l sabel será Ligea ..• 
:3 

Lo sabe.,." Otra vez t rata de des truirla; " Toma el rebozo entre 

las manoS . .. Jav ier trenza rápi damente el rebozo al cuello d~ I-

1) Carlos Fuentes . Cambio de pi el ~ p. 324 

2) 

J) " 

" 

" 

p. ;32 5 

p. 375 
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1 
sabel, y aprieto, aprieto ... " Javier pretende que es el amor 

de Elizabeth que le impedió escribir más pero después del mnar 

de El izabeth, busca otro amor, e l'de I sabel que se hace idénti
J 

ca S igue se obsesión y se deja manejar como títere, no quiere 

aceptaI' la verdad que toda la culpa viene de él mismo. ~¡o pueele 

reconocerlo. Quie r e salir de su mediocridad, escribir de nuevo 

pero :~1O puede_ 

f) George en Cumpl eaños 

En fu novela Cumpleaños , el 

tema de la libertad i ndividual o del libre- albedrío, toma un nu~ 

va aspecto. En las obr a s anterior es, aunque l os pers ona jes a ctúm 

cont .. "' S 1>. voluntad , al menos actúan en muchas ocasiones bajo e l 

impe,:::'o de su cobar'día o de sus deseos propios o sus impedimen-

tos que vienen de su propio ca rácter. Aquí a l contra rio , el per

sonaje que es a la vez rn ~lti ple, actúa contr a s u voluntad pero 

actuando así, obedece a una voluntad aj ena , más poderosa que la 

suya o simplemente obede ce a la ley de la fa t alidad , sigue fa-

talmente su desti.no. Es a falta de l ibert ad s e hace ge neral a t o-

da l a humanidad.. El hombre no tiene nada que ver e n el des en vol -

vimiento natural de s u vid.a : H Ser' engendr ado, nace r, mor i r , s on 
2 

actos ajenos a nuest r a libertad. ~ reflexiona Ge orge . 

Sin tener nada que hac e r , el hombre pa sa de niñ o a hombre y 

f i halmente a anciano. No puede detener el tiempo. u voluntad 

1) Carlos Fuentes_ Cambio de piel, p. 375-376 

2 } Carlos Puent es . Cumpleaños, p . 95 
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no cuenta, el tiempo y la vida tienen que seguir su curso in

finitamente. 
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Capítulo 11 

Encont r emos pro blemas y s ituac i ones part i cul arme n t e mex ica nos 

Cie r to complejo de i nfer i or idad átnica que se t raduc e por 

1) La i mita c i ón 

Ahor a que conocemos l os pers ona jes 

bien a fondo, podemos observar que tienen unas particular i dades 

de tipo mexi can o . El mex i cano en ge neral , t iene t r azos de carác 

ter que pueden d i ferenc "arlo y que v i enen d su or i gen, de su 

me zcla de es pañol y de indi o . Es t as particul ar idades v i enep de 

la conquis ta y de l régimen co l onial que si. gu i ó y mar caron para 

siempr e s u pers onalidad. El mex i ca no pa rece ufr ir de un cier

to complej o de i nfe r i or i da d é t n i ca que se t r aduce de d i f e rent es 

maneras en su carác t er y comportam i ent o genera l . Es e compor t a

miento varía s egún el mexicano trata con un compatr i ota o con 



un ext r a n jer o . Trata de dom i nar al primero si h'l,V poSi b i l idad, 

admira al segundo pero ea el fondo lo despr e c i a , t rat a de imi-

t ar lo, e i gua l a r lo pero lo cri t ica. De es o r esulta un des e o de 

i mi t a c i ón , una fal t a de s ol idarida d étnica , un ocul tarse atrás 

de una máscara y un f uert e de seo de pred ominar sea como sea y 

a qui en s ea . 

a) En La r egión más t ranspa r en te 

En La r egión más 

transparente, l os amigos de Pimp inela de Ova ndo que forman un 

grupo selecto, im i t an a los grupos s oc iales i Ilternac i onales euro-

peas. Por ejemplo durante la fiesta de Sobó, todos tienen que de-

mostrar su inte r nacionalidad most r a ndo su conoc imient o del f ran-

cés. Todos di cen una s palabras en es te idioma. También, uno de 

el l os llega con una muj er pa r ecida a Juli e t te Gr e co, cantant e de 

moda en Francia dura nte es t a é poca. En f in, todo e l ambi ente es 

f i ng i do Todos es os pers ona~es i mi tan , t rat ando de tener buen 

tono. No r ma Larragoiti i mita a Pimpi nela sin darse cuent a por-

que ella tiene c l ase, lo que quiere Norma. 

En general vemos que l os pobres t r a t a n de i mi t ar a los ricos. 

Por ejemplo vemos a Gladys Garcfa ir a c omprarse una boqu i lla de 

alumi nio despué s de haber is to:" hombres altos y muj eres rubias , 
1 

al ha jadas , que f~~aban con boqu illos." Luego , l os pobres que 

l óg icamente no ti enen ba s tant e para hace r l o , t ienen que ir co-

mo los ricos de vacac i ones a Acapulco. Fuentes nos describe una 

.Car los Fuentes. La r eg i ón má s t r a ns paren te, p. 16 
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familia que va,en su Chevrolet 1940 a gastar sus economí a s en el 

puerto al mismo tiempo que vemos a los del grupo en la playa y a 

Norma con Ixca Cienfuegos en la playa privada de su ca s a. 

Para resumir todo, Q~a reflexión de ~atasha precisa la situa-

ción : " r.Jira sus casas y sale ma rmi te!, sus a juare s ; s on una apr ox i -

mac i ón a la burguesía , son toujours les singe s ... los c hanguitos 
1 

mex i canos jugando a i mi t a r a la gran burguesía.- Ot ra de Manue l 

Zamacona, da otro aspecto de esta situaci6n:~no s e da cuenta? 

Siempr e hemos querido corre r hacia modelos que no nos pertenecen , 

vest irn os con trajes que no nos quedan , dis frazarnos para ocu l t ar 

la verdad.. . No ve us t ed a Méxi co des ca l a br ado por ponerse a la 
2 

par de Europa y los Estados Unidos?" . Todos se refugian en un lTlun-

do f icticio. 

Méxi co sufri ó la i ní" l uencia e s pañola durante la conqu i sta, l ue .. ,> 

go la francesa c on Maximiliano y Don Porf i r io y ahora l a de l os 

Estados Unidos . El res ultado es que le fa l ta def inirse como una 

ent i dad independien te. Muchos mex icanos c r een que lo mejor es lo 

e~tranjero y lo c op i an lo más que pued en. No se preocupan para coa. 

servar una personalidad mex i ca na y para buscar lo bueno que pueden 

encontrar a quí. 

b) En La muerte de Artemio Cruz 

Ese deseo de imi t a-

ción que hemos visto en La r egión más t rarls parente se not a tambi~n 

1) Carlos Fuentes . La r egión más t ransparente, p . 167 

2 ) " H p. 2óC) 
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en La muert e de Artemio Cruz . Artemio tiene dinero y todo es a cce -

s i ble par a él, entonces busca lo mejor- que encuent I'a en los pI'odua. 

tos extranjeros:" aprendiste a a preciar el tacto de las buenas te

las, el gusto de las buenas lociones, todo eso que en l os úl t imos 

añ os ha sido tu placer atslado y único, desde entonces c lavas te l os 

ojos allá arriba, en el norte, y desde entonces, has v i vido con la 

nostalgia del error geográf ico que no te permiti6 ser en todo par-
1 

te de ellos." Ar temio Cruz a dmira e imita a los americanos. Para 

él ser mexicano s igni fica s er inferior. 

2) El individualismo 

El individualismo o mejor d icho, l a fal ta 

de solidaridad es otra ma ni festac iÓn de l carác t er mexicano. Lo im-

portante es tener éxi to pers onal y que i mporta si a los demás uno 

tiene que aplastarlos, olvidarlos si asf se puede l l egar a algo. 

a ) En La. región más transparente 

En La. re-

gi ón más trans parente , eso se ilustra muy bien con la lucha entre 

Federico Ro bles y Hoberto Régules. Al moment o en el c ual Federico 

Robles tiene di ficulta des, el otro empieza a hacer todo lo que está 

en su poder para acabar de a r rui narl o. Le niega t oda ayuda y con 

sus amigos av isa a t odos los que pOdrfan a yudarlo para que no lo 

hagan. Va hasta proponerlos un negocio para acabar de aplastarlo 

completamente. Todos los que se dec fan s us am igos le voltean la 

cara cuando él les necesitaba por una vez. Es t aban listos a reci-

1) Carlos Fu entes. La muerte de Artemi o Cruz, p . )2 
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bir sus (2,VOres pero no a favorecerlo. fodos esos financieros pien, 

san nada. más en aprovec:l'1rSe uno del otro, pensando en ellos misrnos 
1 

nada más:" Hoy por ti mai'í8.l1a por mI." 

b) En La muer te de Ar temio Cruz 

En La muerte 

de Ar t em io Cruz , vemos a Ar t emio en el mismo millldo financiero. El 

busca s u propio int er é s y no duda en aplastar un enem i go por el me-

dio que sea: " Es te J uan Feli pe Cauto, como siempre, quiere pasarse 

de listo ... - Ent onces , muñequ i ta, ya sabes; me t es unos cuantos c h i s-

mes en tu colu.i7l!18. hablando de l i nminen t e d i vorc i o de nuestr o pr o-
2 

hombre." En una pala bra , todo e l áxi to de Artemi o Cruz viene de es-

ta f alta de solida ridad , é l l uc h6 para él y para nad i e má s . Duran-

te la Revoluci6n pensó en salva rs e , de jó morir a un s oldado para 

poder esconderse má s segur amente, luego de j ó morir a Gonzalo Ber-
:3 

nal pero :" No t enIa t e s ti gos , No tenIa c ompañeros." En t onces sa-

l i ó de l a lucha como un héroe. 

Su d inero vi ene de que s irve de • front-man" para c ompañ t~6 B-

mer i ca nas, No t raba j a para el progres o de su país sino por é l mis

mo y para los in t ereses que le dan más , que son más s eguros . Por 

e j ellplo, no dej a su d i enro en l as bancos mex i canos sino que lo de-

'P os ita en bancos de Zurich, Londres y Nueva York. Ex i ge el aplas-

t amiento de u.na hue l ga que daña a s us pr op ios intereses:. s i us-

tedes se muestran déb i les, yo y mis asociados de plano colocamos 

1) Ca r los Fuentes. La regi ón más t r ans par ente, p. ) 28 

2) " La muer t e de Artemio Cruz , p. 88 

J) p. 201 
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1 
nuestros capitales f uera de !I! ~x i co." . l~~x ico no es nada para él, 

no trabaja para su cleciarollo, pase lo que p' 68 a su país, lo. irn-

portante es que sus iüte;'eses propios están a a.alvo. 

J) Los disfraces. A) Un cambio de identidad en aparenc i a 

a) En La reg16n más t ranspanent e 

Esa imitación 

que hemos visto, es t e i ndividuali smo, c onducen a l mexicano a d is-

fra~ars e, a ponerse una miacara que esconde 10 que sería su verda

dera personalidad. En La regi6n más t ransparente, t odos l os perso

najes se imponen Llna máscara ; Norma Larragoit i: w se había i do r e -

fi nando, hasta cor'res ponder , cada vez más , a l a máscara de todos 
2 

los modelos de la es ti lizac i ón i n ternaci or~l." , s u esposo tiene 

t am bién la suya:" Su pi el, la p ie l de l indi o , t an cu i dadosament e 

d i sfrazada por el casimIr , los tonos de l a camisa y de l a corbata, 
2 

los toques de loción en e l pañue lo. " . Así pueden ser d i gnos , s en-

tirse lo me jor porque ent raron en el molde de la d ls ti nc i 6n . Otros 

personajes COITlO Rodrigo Pa la , en el momento que puede, t ambién se 

esc onde de t rás de una aparenc ia fabricada. Todos dejan de ser lo 

que son en r ea lid,ad para hacerse i guales unos a otros. La perso

nal idad propia parece un i mpedimento de éxito , lo i mportante y 

valioso es a a arencia . Tienen que cam biarse para c omplacer a 

los demás para que los acepten y despué s t ratar de i mponerse . 

1) Carlos Fuentes . La muer t e de Art emio Cruz, p. 142 

2 ) 

J) 

La reg i ón más t r a nsparente , p. 151 

p.111 
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b) En La r.lUe r t e ,le Art em i o C ruz 

En La muerte 

de .I\.r temio Cruz., Artemio como Roble s , esconde su or i gé'íl indio con 

la más cara del poder y del dinero como con la del orgullo. " Eleg i-

rás , para sobrevivir elegirás entre los espejos i nf ini to s uno solo 
1 

q ue te r eflejará irre vocablemente .~ 38 acostumbra tanto en viv i r 

c on s u más cara puesta que se bus ca a si mi s mo sin poder encontrar

s e : " Hab ía pasado mucho tiempo s in que , miránrlose todos los días 
2 

en un espeJo de un ba';:¡o se vie r a. " F. l Y :re máscara hacen W1a uni-

dad ins eparable. Se i dentif ica comple tamente con la máscar a . 

Catalina también f inge. Par a que Artemio pagara por la muerte 

de su hermano Gonzalo , Catalina cambia a mu jer frígida, inacesible. 

" Se mir6 al espejo , o uscando e n va no l as nuevas f acciones que el 

J 
cambio debió impr i mir en su ros t ro." Los des se enfrentan estoh-

ces, escondidos detrás de unas fac ciones impenetrables , insensibles. 

Son inaccesibles y aisla,10s. Nad i e puede conocerlos, tiene que que-

dars e con la impt'BsHin da la máscara . 

c) En lona sagrada 

En Zona sagrada , el pr o-

t agonista, Guillermo , re curre a los di sfraces per o de manera más 

tangible. Antes de abandonarse completamente a la locura, penetr a 

en la recámara de su madre y se viste corno ella, tratando de iden-

1 ) Carl os Fuentes. La muerte de Artemio Cruz , p. 299 

2) p. 149 

J) " p. '1) 
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tificarse a ella y quizas romper el encaIltarniento provocado por 
1 

su complejo:" Ella me permite verme como ella ... " Y, una vez 10-
2 

ca, se identifica a su perro :" Esa es mi victoria ... " Esa dltima 

máscara es más impenetl' able que todas, ya no tiene nada de humano. 

Aquí Gu illermo, al contrario de l os persona,jes ya vistos, no se es-

conde voluntariamente, quiere transformarse más que t·odo para esca-

par a su fatalidad, escaparse de los problemas de la vida que él 

no sa.be enfrentar. Su última identidad, la del per ro lo a .i sla com-

pletamente, deja el campo libr e a su locur a y a su cobardía. 

Ya no es el complejo c ompletamente mexicano sino que ti'mde 00-

cia lo unive rsal. No es solamente el mex icano que s e esconde detrás 

de su máscara sino como vemos con 6uillermo, los cobarde s o acom-

plejados tienen ese remedio tamb i~n. 

d) En Cambio de piel 

Así los persona jes de Cam

bio de piel, calTlbian de identidad no en una manifestac i 6n de su 

mexi canidad sino en un intellto de ca mbiar la realidad . Pero en ese 

l ibro, Fu.entes l~ace alusión a la máscara mex icana: Elizabeth oye a 

un bebé en la ca juela de l auto de los Monks y después ese niño sir-

ve al autor de trampOlín para la elaboraci6n de una observac i 6n a 

la Octavio Paz : " Nuestl' os n:iLRos s610 rién con las máscaras pues tas . 

Las máscaras ríen por ellos, máscaras de azdcar .. . "J 

1) Carlos Fuentes. Zona sagrada, p. 186 

2) 

J) 

ft ft p, 191 

Ca mbio de píel , p. 441'442 

55 



Los disfraces El La religión. 

En ese cambio de identidad, la re

ligi6n se encuentra como r efug io, como consolación , es uno de los 

recursos de las mujeres. Con la aparencia de piedad, esconden suS 

fr ustraciones, 8.11& penas y sus deseos. Así tenemos a tres mu Jeres 

frustradas en la obra de Fuentes, que recurren a la religión como 

a un r emedio pa r a sus penas . Ellas son: r·l'ercedes Zamacona, Asunci én 

Cebal los y Catalina Bernal. 

a) En La región má s transparente. 

En s u 

primera novela, Puente s nos presenta a Mercedes Zamacona, madr e de 

Manue l Zamacona ya citado. Des pués de haber tenido un n i ño s i n ha-

berse casado, ella abandona a s u f am i l i a, sale de s u pueblo y vi e ~ 

ne a v iv ir en la oiudad de ~láx ico. Pasó s u v ida encerrada en su ca -

sa, crió a su hijo y rezó aunque" Pens ó que no eran es tas las pala

bras verdaderas: esta prosa azucarada y despo jada de grandeza. H1 , 

mirando su rosario y su misal. 

b) En Las buenas conc i encias 

En Las bue-

nas conc i encias, la t ia Asunc i ón , eil otra muje r fr us t rada. No t u

o n i ños yeso la marc 6 fuertamente. Tiene a su sobrino pero es o 

no es totalmente i gua l que haber tenido niños ella mis ma. Por es o 

As unción se re fugia en la religión , asiste a todas las ceremonias 

re l i g i osas , sigue todos los preceptos de La Igles i a pero lo hace 

de una ma nera superficial, lo hace por costumbre sin pensar bien 

1) Carl os Fuentes. La r eg ión má s trans parente , p. 400 
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en lo que hace, sin pensar en el verdadero sentido que tendría qle 

dar a su religión. Se content3 con la seguridad que le da sentir

se parte de la Iglesia, scntir -la __ aprobaci6n del cura y la de los 

demá.3 fieles. 

c) En La muerte de Artemio Cruz. 

Hemos visto que 

Catalina, la esposa de Artemio Cruz, es fr ustr ada. Como sus seme

jan~es, se voltea hacia la religi6n. En la bodega de su casa, es

conde a un cura hasta que éste s ea a salvo . Declara a Artemio: w A

hora ya sé cómo consolarme. Con Dios de mi lado, con mi s hi jos , 
1 

nunca me faltará al ivi o.~ No se preocupa para saber si la Igle-

sia aprueba su conduc ta o no . Para ella es o es l a soluc i 6n y su 

orgul lo le impide buscar otro r emed io a sus pr oblemas. Para ella, 

este es el más facil a todo punto de vi s ta. 

4) El deseo de predominar que s e t raduce de diferent es maneras 

a) Con el diner o 

En f in, para esconder su cow-

~18jo de inferioridad , el mexicano recurre a la predominac i 6n en 

todas s us formas, los má s fuertes a los más debiles en un orden 

descendiente. 'rodas tienen que pr edominar sobre otros. Por eso u-

san argumentos como el dinero, el prestigio o s i mpl emente la f uer-

za fisrca. 

1) En La r egi ón más t ransparent e 

Los personajes de La r e-

1) Carlos fu ent es. La muer te de Artemio Cruz, p ,l ll 
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gión más transparente san el d j.nero como lo hace Norma Larragoi

ti, ?ederico Robles, Roberto Régules y los demás del grupo de los 

financieros. Otro de los personaj es de esta novela, tiene otra 

manera de predominar . es Pi mp inela de Ovand o. Ella predomina con 

su clase y su distinci6n. As! se acerca a Norma y consigue lo que 

quiere. De cierta manera, ella predomina pero con el d i nero de 

los demás . Al fin, RodI' igo Pala que había sido rehusado antes, se 

impone con la fuerza de su dinero. 

2) En La muerte de Artemio Cruz 

l'ambién ANem i a 

Cruz se i~pone con su dine r o, gracias a su éx ito, él puede per-

miti r s e lo que quiere, nadie se at r eve a criticarlo ab i é r tamente, 

al contrario, lo t emen y lo r espe tan: " Están al l I , en corte . .. 
1 

'frente al más poder'oso ... H Con su diúer'o, AI' temi o Cruz no se i m-

pone solamente a la soci edad sino también a su esposa Catalina y 

después a su amante 1ilia. 

b) La autoridad 

Ce or ge 9a lcárcel 

En Las buenas conciencia s, el 

tío Jorge Ba lcárcel también t i ene ese de s eo de p edomi nar a los 

demás. El tiene que ser el jefe de la familia. Para eso, no te-

me nada: Quita la casa , emblema de l jefe de fam ilia a su cuñado, 

lo obl i ga a de J&i' a su esposa . t1á s , como todo j efe de f am ilia 

neces ita familia, se apropia de l ni~o Ja i me y lo trata c orno su 

1) Carlos t;'usntes. La muerte de Ar temio Cruz, p . 260. 



propio hijo. AS! puede tener importancia y respetabilidad frente 

a los demás. L'iene a quien mand.ar- a quien predominar:~ Todo hogar 
1 

necesita un jefe, y yo voy. a hacer sentir mi autoridad en éste." 

Asf hizo y satisfizo su deseo de predominar. 

c) La fuerza ffslca 

1) En La regi ~n más trans parente 

Otra mani-

testación de ese des eo de predominar es el propenso de la pelea. 

En la obra de Carlos Fuentes , vemos también este aspec to. En ~ 

región más trans parente, se producen peleas en el medio de la so

ciedad má s baja con el bracero Gabr'iel y sus amigos . As isten a 

una corrida y allá buscan con quien pelearse y no es t án satis f e-

chos hasta que no consiguen una buena pelea con otros espectado-

res. Por el único deseo de demostrar quien es más fuerte. uno de' 

sus ri.vales mata a Gabriel:;' Te dije que a mí no me agarrabas dos 
2 

veces, man ito- dijo el hombre flaco con la na va ja ensangrentada ." 

2) En La muerte de Ar temío Cruz 

En La muerte 

de Artemio Cruz, la pelea con pistola es ot ra manera de predomi-

nar para ' rtemio. Lo vemos dur ante la Revolución, matar al coro-

nel Zagal del partido adversario en un duelo:" Sea usted hombre 
:3 

coronel y déjeme s erlo . Le propongo que noS batamos con pistolas." 

1) Carlos Fuentes. Las buenas conciencia s , p. 104 

2) 

) ) 

La r eg i ón más t l'ans paren t e, p. 394 

La muerte de Ar tem i o Cr uz , p. 186 
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le dice Artemio esperando asi poder salir del callejón en el cual 

s e había metido. Luego lo vemos jugar a la ruleta rusa (;0,1 un po·· 

licía que tenia la posibilidad de acusarle. Se acerca la boca de 

l a pistola a la sien sin emoción aparente. Paré!. él eso era otra 

prue ba de su dominaci6n sobre é l mismo y sobre los demás . 

J) En Cambio de pi el 

En f i n, en Cambio 

de piel, Javier, personaje bas t ant e universal, man i fe s ta c l ara-

ment e s u mexican idad una noche que es t á en la plaza Gariba1d i con 

Elizabeth. Borracho , casi no tiene sentido de lo que es tá hac i en-

do y emp i eza a molestar a un mar iachi en bus ca de una pelea. Luego, 

al final de la novela, el Narrador que se puede a similar a Javier 

en a l gunos as pe ctos, repi t e lo mismo : W t omé un puñado de cacahua-
1 

t es y lo a rroj é a la cara de uno de los músicos .~ , y eso nada más 

para mole s tar , para buscar riña, a ver qui en es superior, quien va 

a ganar . 

Con es tas diferent es manifestaciones de l carácter mex i cano , que 

son l os más sobresal ient e s 6n l a obra de Fuent es y t amb i én en la 

realidad, vemos que es t e se s i ente i nf er i or y por eso t r ata de su-

bir su nivel en aparencia y as! poder dominar a l os que se de jan, 

apl astando los obstác los c ual esquiera que s ean . Así vemo s a l mi s-

mo t i empo su hermet i~smo : se esc onde detrás de una más cara que le 

hace invulnerabl e. Su menti r a: el d is fraz , la imitac i6n. En f i n, 

el ser mex ica no se des t aca c larament e en l a obra de Carlos Fuentes. 

1) Carlos Fuentes. Cambi o de piel, p. 4J7 
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El supo dar una imagen real de aus compatriotas sin embellecerl a 

ni ponerla peor de lo que es, y sin tampoco peca r por costumbris

mo puro. 
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Capítul o II I 

Fuentes sabe sal ir de l s er exc l us ivamen te mexicano pa r a entrar 

en l a descr ipc ión del se r uni versal. Trata problemas de l s e r hu

mano en general 

1) El tema del am or con sus d i feren tes manifes

t aciones y pr oblemas. 

fambién Carlos Pu en t e s 

sabe s al i r de lo exclusivamente mex icano y da a s us pe rsona,je ca

racterfst i cas uni versales. Ellos como todos los hombres tienen 

que enfrentarse a prOblemas universal es. Uno de los problemas o 

situaciones que presenta de es t e orden es el amor . En cada obra, 

los pers onajes tienen que enfrentarse con el amor en t odos sus 

niveles : paternal . materna l , sexua l , etc. 
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a ) Sn La ~e ~ i ó~ má s transparente 

E'C La regi ón má s transparente , 

e l ~ 0 1" no s a . ~rece c o~o i ~ posible y molesto, por ejemplo , Rodr i -

:1"0 Pala '1tÜere a ~ ') r'lla Larragoi ti pero ella no busca el amor 5i -

'18 él 11(1 hnll or e que l e puede of rece r- el d i 11e!"o y el éxito que ella 

bus ca. En e sa obra , Fuentes usa el t r i á ngulo de las t r agedia s c lá-

sicas_ Norma se ca s ó c on ' ederico Robles , él qu i er e a Hortensia 

':': hacón_ ::lo-irigo Pala qu i ere a Norma y s e casa con Pimpinela de O

vando pero an t e s , ella qui s o a Roberto Regul e s cuya e s posa es t á 

e na, orala de Pedro Ca s eaux . sí ni nguna pare ja fo rma una unidad 

cO'll pleta, ni n!l;una s e l imit a. al amor ent re do s pe r so nas sino que 

otra tercera tiene que estar pr esente. La fel icidad no exis t e s 1-

no las sit uaci ones convenient es para uno y pa r a el otro. Nor ma con 

" su est ilo f ictic i o de a mi s t ades, su tipo ficti c io de c onoc i mien-
1 

tos ~arg i nales ." , a yudó a su esposo a i n tegrarse en los gr upos 

._ oc iales convenientes. Por su lado, é l l e da e l dinero nece sar i o 

para hacer un buena f i ura. 

En la pa r e Ja forro da por Pimpine la de Ovando y Rodrigo ol a e s 

lo mi smo , e l l a le abre las puertas de l os sal ones y ~ l le procu

ra el dinero neces a r io. As í pueden llegar a s u i deal : el éxi to 

c ompl e to, fal s if icando t odo ha ta l os s ent im i entos , si t uac i ón 

bien uilÍ'lersa l en s i mi sma. 

b) En Las bue na s concie nc i as 

En Las buenas conciencias, el amor 

no t i e '19 lugar en el co raz6n de e s t os pe r sonajes [píos e hlp6CI'i-' 

1) Ga r las :'i' ue ntes La (' p;i6n más trans parent e, p. 297 



t as , para e l l os, de jarse ir por la inclinación de sus sentimi entos 

sería una debilidad. Se casan no por amor sino por convenencia . Ro -

daIfa, el padre de Jai me se casó con Adelina pero :" la muchacha en 
1 

realidad, ni le gustaba n i le desagradat1 . Por e so no reacciona 

mucho cuando e l la se va a la casa de s u padre y lo de ja . La tía A-

sunc i 6n y Jorge Balcárcel t ambi én se casan por convenencia. 

En esa novela e l drama del amor se hace más profundo todav í a en 

el tema del a mor paternal . Rodolfo quiere a s u hijo pero no sabe 

como acercarse a él. Como la si tuación no está en su favor, se que-

da atrás y deja el niño a l cuidado de su hermana y de su cuñado . Por 

cul pa de su cobar d ía, ellos son l os verdaderos padres del niño, as1 

él no tiene responsabilidades. Pero así también se queda solo y no 

recibe del niño el cariño que debería recibir. Por su parte Jaime 

no sabe tampoc o acercarse a su padre y se i ntegra a l a apatía gene

ral, al mundo de los sentimientos fríos . Desprecia a s u padre por 

su cobardía y aunque siente cierta lástima por él no se decide a 

acercarse. Todo eso es una situación que se pu de dar en cualqui er 

parte en cond ic i ones igual es . 

c ) En La muerte de Arteml0 Cruz 

En La muerte de Art emio Cruz, 

el tema de l amor está t ambién presente. Por pr i mera vez, en la o

bra de Fuent es, aparece este sen timiento en su aspecto verdadero. 

Una vez en su vi da, Artem io Cruz conoci6 un s ent i mi ent o verdadero. 

Durant e la Revo l ución, conoci6 a una muchacha, Regina , que de j ó 

1) Car"los fi' uent es. Las buenas conciencias , p. JO 
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todo por seguirle. El pasaje que r e lata ese amor e s poético y da 

una nota de fres cura en esa novela hecha de sent imientos duros , 

de hipocresías y de l uchas i mplacables para repr i mir t oda espon

taneidad . Pero ese amor no dur6 mucho : Regina muere en la lucha . 

Per o ese amor per dido se t ransfor m6 en obses i6n, en el del irio Sr -

g6n ico de Artemio Cr uz:" ay Reg i na ... el orgullo de haberte amado. 

qué puede deci rnos e l mundo .. . Regi na . . • qué pudo añadir a eso ... 
1 

qué raz6n pudo habl arme . . . a l a l ocura de querernos?' Por única 

vez, Ar temio no us6 su máséara y se s anti 6 vivo verdaderamente. 

Regina muer ta sigue vi va en s u mente has t a e l f in. 

Luego Ar tem i o se cas6 con Cata lina porque le conven!a heredar 

las t i erras y el dinero de su padre. Hubiera podi do llegar a que

rerla pero se e l ev6 un muro i nfranqueable entre los dos. Artem10 ~ 

se enamor6 otra vez de otra mujer, la queria pero era un amor im

pos ible, no podía de jar a Catalina porque eso podría perjudicar 

su s ituac ión . Entonces la dej6 y ya no vuelve a enamorarse. Con 

su dinero se " compra" una joven amante c on quien se queda haSta 

su muerte. El amor fue ot r a de l a s cosas sacr if icadas por Artemio. 

Aplas tó sus sent imi ent os y pud6 l legar a cumpl ir su ambici6n de po

der . 

d) En Zona sagrada 

En Zona sagrada , aparece el problema del amor 

filial frus t r ado. Guillermo quiere a su madre de una manera exage

rada y ella lo r echaza . De al11 todo el dr ama de la novela. otra 

1) Carlos Fuent es . La muerte de Artemio Cr uz, p. 273 
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vez, el amor es más un tema de conflicto y de problemas que de fe-

:í , idad. De su amor sale su desequilibrio que termina en locura. 

Guillermo quiere tanto a su madre que quiere asimilarse a ella y 

así se destruye a si mismo. Por su lado, Claudia Nervo no sabe que-

rer a su hijo. Ella vive por si misma y Guillermo la estorba. En-

tonces domina excesivamente a su hijo y desprecia su amor: fI Sien-
1 

to des~l:}sionarte. Te quiero pero no te necesito. fI , le dice im-

placablemente. No a ce pta a su hijo en su circul o sino que trata 

de mantenerlo lejos de ella. Le da lo que quiere,está. dispuesta a 

pagar para que ~l no la estorba con su presencia. 

e) En Cambi o de piel 

En Cambio de piel, tambi~n a parece el am or. 

As i s timos en la novela , al nacimiento, evo l uc ión y mue r t e del a-

mor entre Javier y Eli zabe th. En esta nove la, Carlas l" uent e s nos 

pres ent a t oda la evoluc i6n del s e nt i mi ent o , Empie za por la pas i ón 

incontrolable. Entonce s , los dos s e ne ces i t a n uno al otro , se cow-

pIst a n, son felices, no necesi tan ot ra cosa que su prese nc ia r ec ! -

proca . Lo ilustra su vida. aislados en ·,JI.3 cabai'ía en la pl-aya. de 

F'a larak i. Luego , su pas ión d ismi l1uye y ne ce s Han es tímul os pa r a 

desperta rla : por eso Javier manda a El i zabeth sola a una f i esta y 

va a alcanza r la despué s , haciendo como si la conocie r a por prime -

r a vez: " tó saldrás a buscar tu al iv io en una novedad que e s ta no-
2 

che er-a yo, una mujer nueva descubi erta en la oscur idad. 11 1. por 

fi n , l a pasión se a caba, ella tiene un amante, Franz per'o sigue 

1) Ga r las Fuentes. Zona sagrada, p. 150 

2) Camb i o de niel, p. 243 
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1 2 
queriendo a su esposo:ij Javier mi amor . .. " "Yo te amaba~ . I!:l por 

su lado busca la novedad en un nuevo amor con Isabel pero encuentra 
3 

lo mismo que con su esposa:" Volverá a darle el infierno de Ligea. 1 

La ilusión nació y murió y los dejó heridos e incapaces de un nue-

va pasi6n, sumerg i dos en sus recuerdos que es lo único que les que-

da después. 

El personaje de Franz, tambi~n presenta un aspecto "del a mor. EL 

amor perdido que busca en otras pero que no puede alcanzar. Todavía 

e studiante, se enamor ó de una joven judía, Auna. Despu~s de haberla 

perdido de vista , la vue lve a ver en el campo de concentraCl6n en 

el cual trabaja para perderla de v i sta defini tivamente después de -

l a guerra. Sigue pensando en ella pero es t á incapacitado para encon-

t r-a r" otro amor. 

Vemos que todos los personaj es se enfrentéU1 invariablement e con 

el" amor. Jav ier y Elisabe th volunt ar iamente buscando en ello l a f e-

l -icidad y la raz6n de su exis tencia. Franz s e enamor6 de ot ra ma-

nera y su amor duró porque nunca lo ha disfrutado plenamente . Y l a 

jove n Isabel"busca el amor como experimento, para saber lo que es. 

f) En Cumpleañ os . 

Por fi n , en su ultima nove la, Cumpl eaños, trata 

el problema de la vida con sus posibilidades pa sadas, ac t ua l es y 

fut uras, las diferentes etapas por las cuales t i ene que pasar to-

1) Carlos ?uentes. Cambi o de p i el, p. 333 

2) 

3) 

" p. 335 

p. 375 
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do hombre , no podía de,iar el t em de l a mor, senti loiento que marca 

a ca da se r humano de c ua l quiera maner que sea . El hombre pasa po r 

diferen t e s e t a~as, d ifer ente s t ipos de sent im i en t os ha c i l a mu jer. 

Aquí la mujer es ·· unc ia, a la vez madre , a mante, e s pos a y cOl11pa-

5era . Pr imero de ni~ o , el hombre pa sa por el amo r mat ernal que pa -

ra é l pare ce una obl igaci6n de parte de la mu jer : " t u deber es car-
1 

'?;ar c onmigo .. . Tu obl i gac I 6n es mimarme mucl1o , mucho , mucho . .. " , 

l e di ce e l niño a Nuncia en el papel de Hladr e . 

Luego, el ~uchacho s e t ransforma en hombre, de j a e l amor mater-

nal para co nocer e l amor pasi.ón" e l ve paflO ". " Fue una l arga iden-

t if icac ión; qui s e dar l e plac er, placer de mujer; ser v i rla , agra-
2 

dar l a; ser ella misma , uno con e lla ; s e r .lune ia como e lla era YO . " 

di ce George e l prot agoni s t a , describiendo el sentimiento de amor 

t ot al )de amor pas ión , que vivió al l ado de la mu jer en e l papel de 

amante . 

Pero , n pasó el t ieMpO e:; t i val", y c on el t1u;r6 l a pasi6n. El a -

mor sigue pero s e transformó en cos t u:nbre, los dos emp i e zan a re

cordar e l ve r ano ya 'Oasado. N Ahora la amo r ecordando como la amé 
J-

lurante el verano . " lientras e l hombre enve .j ece y s e t rans forma 

en un a . . ciano, ~:uncia, l a mU.jer , a l mismo t i empo s e t rans forma en 

compañera, en e nf ermera y lo cuida:~ ~ra l a mi sma: empecinada, 
4 

tri s te, l e j anamente enfe rma , ahora solíci. ta , candoro'Ja." Lo Úlli-

1) Carlos Fuentes. Cumpleaños,p . 41 

2 ) 

)) 

4 ) 

H 

\1 

" 

p. 53 

p . 62 

p . 67 
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co r¡l le queda so n l os rec ue r dos. y'el círculo emp i eza otra vez con 

la conce pci6n. Así el hombre s i gue vi vo, cont i núa s u evolución de 

ci e rta manera en el mundo . " If i s t e r i os ament e había obt enido mi in-
1 

se r ci 6n en e l inmortal i n telec t o coman de l hombre.~ Y el nuevo 

ser engendr ado otra vez pasará por las mismas etapas, conoc erá e l 

amor en sus di fe rente s formas c omo l o ha bían hec ho s us precedentes 

y corno lo ha rán sus de s cendientes. 

En sus novelas, Fuentes s upo ac e r ca r se y des cri bi r las d i feren

tes formas, difere nt e s etapas de l amor, sus problemas y su f e l1c i : 

dad , El a mor nos aparece efímero , l e jano y difícil de alcanzar. u

na ve z alcanzado se marchita rap idament e como una i l us i 6n. Así 

pasó con los am ores verdaderos de sus personajes. Los más dura-

bIes son los a mores f i ng idos que no t ienen c onsec uencia y que s e 

fundan e n l a s aparencias nada más. 

2) Los problemas propios a cada 

época de la vida 

a) Adol escenc ia 

Después de habe r v i sto l as dife-

re ntes f ases del amor dentro de l os temas un i versales, vamos a ver 

c om o ¡;'uentes t ra t a de las di feren tes e t apas de la vi da con sus pr~ 

blemas propios y con l os cam bi os que hacen en la v ida de los perso

na j es, de qué manera les marca n . Esas e tapas, todos tienen que a-

travesar l a s sea c omo sea . Carlos ~uentes nos presenta personajes 

a do lescentes , maduros , v i ejos , pe r o cada uno en un período crít ico. 

Ja ime Ce ballos es un ado l escente en p l ena crisis, Guillermo un jo-
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ven acomplejados, al máx imo de su complejo . Sus personajes maduros 

como Javier, su esposa Elizabeth y Rodrigo Pa l a , tienen que enf ren-

t arse a otra crisis: la perdida de la juvent ud con sus sue~os yas-

piraciones no realizados. Y los ancianos como Federico Robles, Ar -

temio Cruz y Rodolfo Ceballos tienen que asistir a su declinación , 

aceptarla, ver retrospect }vamente lo que han hecho de su vida. 

1) Jaime Ceballos. 

La pr i mera e tapa que t rat a Fue ntes es l a ado les-

cencia. En esa etapa se encuentra J a. ime Cebal l os, personaje de Las 

buenas conc i enc ias . Sale de la n i ñez y se enfrenta con una c r i s í s. 

Se da cuenta de la hipoc r esía que l e rodea y s e r ebela . Como todo a-

dolescente, quier e ca mbiar el mundo , ser me jor que los demá s I e spól:... 

clalmente sus mayores. Por es o se hac e am i go de J uan 'lanuel Loren-

zo, es t udiante 'po br e y rechaza la am i sta d. de los muchachos que per-

tenecen a l as f ami lias amigas de Sl18 tJ: os . Así se cr ee i ndepend i ente 

y se. cree bueno. Piensa hacer un favor a su amigo pero é l mi smo s i 

gue COil la i dea de s upe r ior i dad . Un día va con é l a trabaj a r en un 

tal l e r y entonces le di ce ; " Ya s omos iguales. Lo d i jo c on a l egría, 
1 

pero en s egu i da t emi 6 habe r ofe ndido a su amigo." Eso c omprueba 

que no se sent I a i gua l a su ami go sino super i or . 

Poco a poco su büsq'cl5d.at de bondad desapar ece, t ra t a ma l a su pa-

dre , le nie,ga. su afecci6n y por fin, toma la res oluc i 6n" que vi 'l irá 
2 

c on la concie nc i a t ranquila. La buena conciencia." . Como los ot ros 

1) Carlos Fuentes. Las buenas c onc i enc i.a s, p. 12 

2) p. 190 
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se ahoga en l a hipocresfa y se encuentra t ranquilo y sin preocupa

ciones. Pasó la crisis y de.i6 a Jaime igual que a los demás , i n t e--

grándose en la socIedad conforme y ftnormal~. 

2) Guillermo 

ot ro personaje joven es Guillermo en Zona sagrada. 

El ya salió de la adolescencia pero su personal idad no s e desarol16 

normal mente sino que se qued6 fi ja a causa de l complej o de Edipo. Su 

única preocupaciÓn es captar la a tención de su madre pero sus i n-

tentos son inf ructuosos, Se propone inútilmen te ol vidarl a, bur l ar-

se de ella , seguir su prop i a vida pero t Odo eso no va más a l lá de l 

estado de buenas intenc iones. En real idad sigue en perseguir l a sin 

poder conseguir nada . Todo lo que hace de malo o que él piensa malo, 

es para tratar de llamar su a t enci6n como lo hacen las n iños. Al 

mi smo tiempo p iensa cas tigarla, cuando en realidad el únioo que s u

fre y que se mortifica e s él mismo. Al final a bandona la l uoha y se 

vuelve loco. En s u locura se cree perro y cree entonoes q\tle ella oon 

su joven espos o lo a ceptaran cerca de ellos y que as! verá a su ma-

dore temer -a la muert e y morir:" Eso es mi v ic t oria. Un perro sabe 
1 

mor ir's in sorpre sa . " . No puede atravesar su cris i s y en vez de S8-

guir, progresar y llega r a la madurez , re t rocede y se p i erde en l a 

infinidad de la locur a. Es un vencido . 

J) l'ladurez 

1) Persona jes de La r eg i ón más transparente 

Después de 

1) Carlos Fuentes. Zona sagrada , p. 191 
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haber visto los 08('Sonajes jovenes de la obra de ?uen t es, vernos que 

tienen problemas de tipo universal y característicos de su edad: 

Jaime tiLla crisis de adolescencia y Guiller'lllo llega a l re sultado de 

su complejo Los person9,e.js de edad maduca también son car'acterls

ticos de su edad, En la orLnera novela, La rer;i6D. más trans parente, 

los personajes nos son Dresente,dos en su edad madura, cada uno atra

vesando una crisis pa l,ticular con problemas par·ticulares al :lOlilbre 

y a la mujer. Fuentes nos da los datos i mpo r tante s de l a n i q e z y 

de la adolescencia d e cada un o, que pueden e xpli c a r la cris i s y la 

situac ión actua l de esaS persor~jes. 

Los personaj e s femeninos d e mayor i mpor t a ncia son J(\rma Larra 

goiti y Pimpine la. de O'l ando. La pr' i mera ha llegado a su am bici ón , 

con su dinero puede hacer tod o lo que qu i ere, nad i e se le pued e r e

sistir. Por eso sacr i fi có s us s entimientos para volverse una muje r 

seca. Cuando su es poso p i e rde todo ella se ni ega a a yudarlo a em

pe zar o tra ve z , P i mp i ne la no t iene d inero y tiene que pedir ayuda 

d e s us am i g os aunque s igue pens a nd o que e l l a es s uper ior . Pero cuan

do se presenta la ocasión, se (>;.se¡ con é'io .·'l,·;-) Fola y se idependi:3a 

de sus amigos. 

Rod r i g o Pa l a ll ega a la ma d urez sin t ener nada. Es pobre, no lle

gó a escribir como que r i a y c on el dxi t o que que ría de joven. do es 

a c e p tado en l a socieda d formada por los ps eudo-ami g os de .• orma Larra

hoi ti. Entonoes, lxca Cie nfuegos le ofrece una pos i bil i dad de ga rlar 

d.i ne I'o y éxi t o. Rod rigo ace p t a s i n d uda. Camoi a t o talment e es a ce p 

tado en el grr_lpo que le i gn oraba a r. te s. LLega a casarse::: m una de 
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ellos . .s e vuelve una pe rsonalidad importante. La única regla que 

tiene' que seguir es la de la hipocresía y del fingimient o. No bus

ca su pror-ia satisfacción sino la de los demá s. LLegó al momento 

en el cual tuvo que tomar una decisión y la tomó pensando que eso 

era me .ior para él. 

2) Los personajes de Cambio de p iel 

En Cambio de piel 

apare cen otros tres personajes en su edad madura: J avier, Elizabeth 

y Franz. Los tres tiElllen nos t alg ia de su juventud, los t res no han 

realizado sus a mbiciones y están insatis f echos, v i ven de s us recuer-

dos . Después de haber escrito una novela, J a v ier no puede escribir 

más , le falta inspirac ión . Tiene que acepta r un puesto sin impor- -

tancia en l a O. "' . J. Y s igue su vida mediocremente. Culpa a su es-

posa Elizabeth de h,9berl0 agotado y dejado sin poder e scr ibi r más .· 

En tonces bus ca en O CI'O amor" la inspiración que desea t anto sin po-

de l' e ncontrarla. Jav !.er est.'~. desilusionado de la vida , es t á insatis-

fecho , su búsqueda no le llevó a nada . Es el t í p ico ant i heroe de 

las novelas de art re y de Carnus que sufre su vida más que la v i ve. 

~u esposa, El izabeth t ra tó de luchar y de a yudar a J av ier, de 

i nspirarle, de darle idea s para una nueva novela. Lo siguió a to-

dos lados, se interes ó por las ffi is mas cosas, entró en su j uego, en 

su Sueño pero llegó un momento en el cual ella también se sint i6 
1 

insatisfecha, vacía. " Me enamoré de ti! Me enamoré de t u sueño! • 

le dice a Javier 11 ¡'l e hieres con la des i l us ión ."- • Mirame vac iada , 

1) Carlos Puen tes . Cambio de pi e l, p. J25 
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1 
rota, estéril por tu culpa." Se da cuenta que su vida no tiene sen-

tido, no vale mucho, que fue una desilusión. 

Por otra parte, F'ranz dejó Europa y vino a r'léxico tr'atando de em-

pezar otra vida. f rata de olvida.r la pesadilla de l a guerra y de ol

vidar a Anna. Sobre todo quiere olvidar su COba.rd~ , olvidar que ~l 
también se comportó corno los naz i para castigar al joven que quería 

a ,;,nna entonces. De arquitecto pasa a vendedor de coches y s igue 

con sus recuerdos sin encont rar la paz y el olvido que buscaba. En 

una palabra, esos tres seres soll típicos de la epoca que i1Il vivido . 

la crisis y la segunda guerra mundial. Como todos que han vivido ese 

periodo se encuentran cOmo vacíos y desilusionados. Buscan algo in-

definible e inalcansable. 

C) La vejez 

Fuentes nos presenta algunos personajes que han llega-

do a la vejez. Dos de ellos se parecen enorm.emen(;,j ; de or igen pobre 

llegaron a ser ricos y poderos os. Los dos v i vi e r-on l a Revoluc i 6n y 

sup i eron aprovecharse de las sit uacione s , cada UllO a su manera pe r o 

l l ega ndo los dos al mismo éx ito. Es os personajes son Feder ico Robles 

y Arternio Cruz. 

1) Fede r ico Robles 

Federico Robles de La región más 

transpar ente, nació en un ja cal, luego tuvo part e en la Revoluci6n, 

estudió leyes y entonces :" Estaba listo cuando el general Calles 
2 

llegó a la Presidenc:ia y se proc.edió en 8e)' io a organiZar el país. H 

1) Carlos Fuentes. ::;ambio de piel, p. J28 

2) La reg ión más t,'ansuarente, p. 188 
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Aprovech6 las circunstancias para hacerse rico y se .justifica: 

" Porque nos habíamos criado en jacales teníamos así., sin corta

pisas- derecho a Ui~ casota con techos altos y fachadas labradas 
1 

y jardines y un Rolls a la puerta." . Usó l a ley del má s f uerte y 

ganó. Pero por envidia de los demás quien no habían luchado tanto 

para llegar a donde están y por una mala t r ansacción pierde t odo. 

Entonces nos comprueba que no pertenece a la misma especie de un 

Javier y empieza ot ra vez :" e casó , vive en el arte; creo que 
2 

tíe~e una tierra y cultiva algodón." , dice Ci enf uegos a Rodr igo 

Pala. 

2) Artemi o Cruz 

Su. semeja.nte, Artemio Cruz, también 

salió de un jacal, participó en la Revol ución y después s upó apro-

vecharse de las cir'cuns tancias i gualmente. Luch6 toda su vida pa

ra alcanzar el éxito . Pero demostrt ser más astuto que Robl es, pre

vió un revés que no s ucedió y guardó dinero en el extranjero . A la 

hora de la muerte recuerda todas esas luchas, todas e sas decisi ones 

t omadas para consol idar su éx i to. Está listo para seguir luchando. 

Solamente la muerte lo pudo par a r". 

Cuando llegó la vejez para él lo enco ntró satisfecho porque 00-. 
bfa alcanzado su meta:" Eso es ser hombre . ... Yo lo tuve tOdO. , me 

3 
oyen?, todo lo que se comprA Y todo lo que no se compra." ¿ Que más 

1) Carlos Fuentes. La r egión más transparente, p. 110 

2) 

J) 

" p.441 

La muerte de Artemio Cruz. p. 120-1 21 
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puede pedir un hombre? Tiene la posibilidad de disI'cutar de las bue

nas cosas de la vida. Como Robles, no paró dé lucha!' hasca su fin y 

trabajó para aumentar sus bienes. 'l'ambién Artemio siente la necesi

dad de justificar su línea de conducta. Para él, lo que hizo le pa

rece lo mejor que se podría haber hecho. 

3) Rodolfo Ceballos. 

Ha y otro anciano en la obra de Fuen

tes: :i odolfo Ceballos de Las buenas conciencias , Al contrario d.e los 

dos que acabamos de ver , él es un cobarde. Nunca luchó , nunca, t uv~ 

ambición. Se dej6 ir en la vida a ver lo que iba a pasar. Nació en 

una familia con dinero y nunca tuv~ que preocupar se. Pero se enc uen

tra en su vejez insa.tisfecho, no tiene nada de que enor gullecers e, 

nada que justifique su 'J i da. Jo tiene es posa , no puede captar el a

mor ni la atención de su h ijo Jaime, no tiene amigos . Se muere como 

hab ía vivido, sin dejar nada. tladie lo va a e~rañar , nadie lo va 

a llorar verdaderamente. 

D) El caso pa r ticular e Cumpleaños . 

La última nove la de Carlos 

Fuentes, Cwnpleaños, toma lugar a parte en este tema de las dife

rentes etapas en la vida de cada hombre porque a.barca todas estas 

'i! capas que atraviezan el personaje y las presenta sü¡¡ultáneame rl'c e 

como si pudiesen ocur'r ir al mismo tiempo en una sola persona. El 

pers onaje aparece como en una infinidad de espejos que le fOl 'rnM 

y defo r man, dándole SUS diferentes aspectos. Geor'ge es a la vez ni

ño, 110mb!"c y viejo como también una infinidad de vidas pasadas y 
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futuras. 

" El cuarto del ni~o; el cuarto del hombre ... No recuerdo como 

eran las del niño y del hombre; ésta la reconozco. La ocupé cuando 
1 

lle ué a este lugar." , dice George de una manera simbólica que re-

sume las etapas de su '!ida en el cuarto que ocupaba y la ·decoraci6n 

de este. Pero George no e s solamente el niño, el hombx-e , el anciano 

que ocupa sucesivamente l e cuarto sino que es una infinidad de vidas 
2 

que tienen que pasa!' PO!' esas mismas etapas: n Ahora soy tu . . . " • 'ru 

rnue!' te será la continuación de mi vida .. .1'le toca renacer grac ias a 
J 4 

ti." "rodo iba a rei niciars e" , dice el anciano que s erá George , 

que es una encarnaci6n de George y que después será otros hombres, 

ot r os ancianos. 

J) Problemas de la clvil i zac l6n de hoy . Especie de esquizofrenia 

colectiva. Ela borac i ón de un mundo fantás tico en el cua l el 

hombre de hoy se esconde. 

Además de estos problemas comunes a 

cada hombre, en sus t r es úl tima s nove l as , Fuentes se a cerca de mane-

ra par ticular a los problema s de la CiVlli",~~ción actual. ;'lara esca-

parse de la monotonía de l a vi da, el hombre de hoy:;¿, cOjl"tru~re con 

sus imaginaciones y sueñ os, lnspix'andose la mayoría del t.:cempo en el 

cine, un mund o mágico en el cual se puede asconder. Ese nuevo mund.o 

c or responde a sus deseos e inspiraciones r está. fuera del tiempo y 

1) Carlos Fuenes. º--...umpleaños! p. 91 

2 ) 

J) 

4) 

p. 104 

p. 105 

p 106 
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de l espacio. Es un mundo a parte . En cons ecuenc ia , las t res ~lti mas 

nove las de Fuentes : Zona s a grada, ~amb io de piel y Cumpleaños , s on 

nove las abiertas. No se te r minan en algo preciso sino que, c omo la 

búsqueda de los persona jes, se queda con una puerta a b i erta sobr e 

el i nf ini t o hac ia ese mundo mágico . 

A) En Zona sagrada 

En Zona sagradaJ. el pers ona je-problema es 

Gui l l ermo. Desde n i ño aprend i 6 a c onstruirse su mundo prop i o, inal-

cansa bl e , en donde él se encuentra bien y a s a l vo :" ,·le me tí debajo 

de la cama .. . Amarraba un pañuel o a otro o anudaba uno solo, hacía 

bolas con el papel y l o mo j aba y esculpía a mi anto jo. As í nacían 

las c ordilleras, los pa l ac ios, l as brujas y los tecolo t e s , l as co-

ro nas , l os angeles húmedos y f l exi bl es, tie sos y secos, pos es iona
l 

dos de su palacio bajo y oscuro, de s u ciudad de tinieblas . .. " 

Crec i 6 y s igui6 con s u costumbre de crear mundos d i ferentes de 

la realidad. Con su am igo Gugliel roo en lta lLa también entra en el 

juego cuando los dos e tAn en e l cas till o ; K 

corte ? Te es pío. Te a t i enden : l as mu~ecas de 

Rey, 4 donde está t Ll 
2 

t amañ o natural ... " 

r ambién para él, su departamento e s un mundo a parte, su mundo pro~ 

pio: • Corro a mi casa, cruzo mi umbral y sé lo que es: la fronte r a 
J 

de mi país privado, de mi z ona sagrada . ' . Y po r fin, queriendo t an-

to aislarse, ser i na lcanzabl e para el do lo r de s u amor fi lial frus-

1) Carl aE Fue nte s. Zona sagrada , p. 18-19 

2) 

J) 

• • p. 103 

p. JO 
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t rado , se aisla e n la i nfi ni dad de la locura . Antes , en l a casa de 

s u madre, asiste tam bién a la elaboraci6n de un mundo a base de ins-

pirac i 6n del cine , con las muchachas vestidas de ma nera r ara, qllE~ 

cantan y bailan cono en una pasadilla. 

B) En ~ambio de p i el 

En Cambi o de p ie l , que en primer lugar , Fuen-

tes había i nti tul ado El sueño , Jav i er y Eliza beth e laboran un mundo 

de recuerdos o de deseos . Es e mundo es para e l l os más real que la 

r eal idad . Es el mundo de la i lus i 6n, de l as posibilidade s de l a j u-
1 

'l entud perdida :· Eliza be th t uvo d ieciocho años y Javier veint e.· 

En ese ambi ente de sue~ o todo es aSible : e l amor, la i nsp i raci6n 

para Javie r, la alegría de v i vi r , pero fuera de l sueño , todo es de -

s ilusi6n . 

En la tercera parte de l l ibro , el Narrado r ela bora un mundo c on 

l os . onks. Con e llos represent a el drama de J av ier Eli zabeth y Franz. 

Al mi smo t iempo a barca l a actual idad y hace de l sueño una real i dad 

y de l a real i dad un sueño. Todo se encuen t ra en e l mismo nivel , t o-

do al mismo tiempo. Todo s l os elementos de l a vida ac t ual: las per-

sonalidade s del cine y de l a política, en fin, t odo l o que entra en 

contacto co n cada uno de nos otro cada d ía : l a li t e ratura , cinema, 

po l í tica internacional, guerras ao t ual es , pr oduc t os de consumo . Los 

.. WM S representan a l a vez los per s ona jes de l a novel a y l a juven-

tud a c tual. Eso en un ambiente i r r eal, en un mundo propio e labora-

do en su imagLnaci6n : • Alumbra su c igar illo de mo t a y ahora s í va

l} Carlos Fuentes . Cambi o de piel, p. 4J9 
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mas al largo viaje, hombre a volar alto, locos, escarbando, hechi-

zos , ritmeando, con eso vamos, vamos, vamos, que la carretera es 
1 

muy larga." . As! se van escapando a la realidad en un mundo fuera 

del es pac io, un mundo propio par a cada uno. 

C) En Cumpleaños 

En la última novela: Cumpleaños , todo el am

biente está inventado. George de niño, de hombre y de viejo, todo 

a la vez, es una ilus i 6n . La presencia del viejo que reencarnó a 

t r a vé s de los s iglos y que está encerrado en un cual' t o con UIla mu-

jer idiota que arroja n61p.c;s en el suelo, que tiene por servidor' a 

un loco quien le pasa la comida por debaj o de la puer t a , en un pl ato 

de lat6n, es nada má s una pr e s encia s i mb61ica , un s ueño simból ico 

de Ge orge, La ca s en la cual vi ve en su s ueño , de l a cua l c i erra o 
/ 

abre t odas l a s ventanas s eg11n la e poca; e l n i ño que s e desvanece en 
2 

l a w ma drugada p i zarra,de vent i sca. y l l u1r ia fina . K , que r egresa des-

pu~s cambi ado en jin e t e , ya hombr e y que al f in se identifica a 

George y al viejo, t odo per t ene c e a un mundo to t l ment e d i f er en t e 

en el cual no ex i s ten las dimensiones que nos rigen. Geor ge ent r6 

a s! en un mundo i nf ini to que se r epr oduc e s in fin ... 

1) Carlos Fuentes. Cambio de p i e l , p. 4J4 

2 ) Cumpl eañoS , p. 57 

80 



Conclusiones 
La i magen del hombre que de j a la obra. I magen realis t a 

de 

1) El ser mexicano 

Para t ermi nar, Fuent es nos de j a 

una ima gen realista de l hombre . Que es en la descripci6n del ser co

mo mexicano o como hombr e en el contexto universal, el a utor sabe 

penet¡'ar en su cor'lc iencia y sacar todo lo important e y característi

co que ha.ce de ese ser un pers ona.jé real. Nos presenta personajes hu

manos con sus cual i dades y sus defectos que se desarollan en un aro- _ 

biente real, el ambiente mex i cano moderno. Eso'" seres na s aparecen 

en evolución o me j,or dicho en búsqueda, en cada uno de sus aspec t os 

Sea en su aspecto propiamente mexicano como en su aspecto universal. 
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Como ser' mexicano, busca su pers onalidad, su ident idad pr'opia en el 

mUr1do actual. Como Ser uni ver sal, bus ca su por qué, su vElar, la 81 -

gnificaclón de su vida. 

En toda su obr'a, Fuen tes se ha preocupado par"" la mex lcanidad. 

• Busca aprehender' en sus novelas y cuentos, esa r ealid..ad pluridimen-

sional que es la realidad de MéX iCO, realidad hecha de los viejos mi --

tos azt ecas y de las nuevas v isiones de Fr eud, de los sueños revo -

lucíonarios de hace cincuenta añ os y de las esperanzas intactas de 
1 

esta última decada." , Nos presenta el mex icano tal como es con s us 

par ticularidades característ icas yeso en un amb iente del México ac

t ual . ' En su primera novela, La regi6n más transpar ente , no s presenta: 

el amb iente total de l a ciudad de Méx ico en grupos de di fe rente ni

vel social, desde los más ricos, pa sando por la pequeña bur guesía de 

los funcionar ios, hasta la más pobre y baja en la colonia en la cua l 

viven el bracer o Gabriel, su f ami lia, sus amigos y la si r vienta de 

Norma Larragioti .. 

Nos presenta d i fe rentes t ipos de mexicanos: los financieros: Fede-

rico Robles y su r ival Robert o Régules , los i nt e lectual es como M -

nuel Zamacona, mexicanos moder nos que se integran a la un i ve rsali-

dad ; los func i onar i os: la f amilia de Hortensia Chac 6n y Librado I-

barra empleado de Feder ico Robles; y el mundo bajo : el bracero Ga-

br i el , el tax ista y s u esposa Rosa, quienes además de ser carac t e

rí s ti cos de la pobreza uni versa l ti enen caracterís ticas excl us i va-

ment e mex icanas En ese mundo a parece MéX ico a la vez moderno pero 

1) Emir Rodriguez .1 0negal. • El mundo mágico de Car los Fuent e s H en 

Imagen 
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t odav ía atado al pas~do. 

Con la historia de Federico Robles vivlmos eoisodios de la rlevo-

lució'l, con i1anuel Zamac ona vemos un complejo-mi to que viene desde 

la cOl1quista:" Los mexica l10s nunca sa ben qUién es su padre; quieren 

conocer a SU madre, defenderla, r escatarla . El padre permanece en un 

pasado de brumas, ob.ja~o ,le esc:lrnüo, vio1.a,lo1' ,la úiJ.astra propia ma-

dre. El padre consuma lo que nunca podremos cons umar : la co nqu ista 
1 

de la 1ladre." Con Ixca Cienf ue gos y su madr e Téodi.l la Moctezuma, apa-

r ece el ve rdadero mito , e lla mi s ma es una encarnaci ón e l pas ad o. 

Sigue efec t uando los ritos de l os muer t os en su casa y cree toda vía 

en los dioses y las leyendas prehi spAnicas. Ella es m.isterl 0 y pa-

rece dotada rle poderes as ombros os. Dice a s u hi jo , Ixca: ~ Esta 

Nor ma , puede que no entiende l a s c osas como tú y yo ... Haga lo que 

haga, digo yo, nuestra t ierra acabara por tra gárse l a , ya verás si 
2 

no • • y en realidad , c omo si eso hubiera s ido un presagio, e lla 

preside después a l e ncendí a que mata a Nor~a y entonce s la vi e ja 

dice:" r e lo di je. e llos andan escond idos, pero l l..lego salen. A re 
J 

c i bir l a of renda y el sacrif i c i o .-

Por cont raste, Norma y sus a mi gos v i ven de ma nera mode r na e n el 

presente y pa r a el presente nada más . 

En Las buenas c oncienc ias, Fuentes nos presenta e l ambient e pro-

vinciano de ¡·léx i co. En La muer te de Artemio Cr uz , aparece e l pasa -

1) Car l os Fuentes. La reg i ón más t rans par ent e , p. 58-59 

2 ) 

J) 

p. JJ2 



do con l a Revolución . Pero además de haber s ido r e volucionario, Ar -

temio Cruz es homt re moderno , tiende hacia el fut uro . Es e persona-

je es bien t í pico en uno de sus a s pectos . Quiere negar su mex i ca-

n i dad , no quiere a s i mi l ars e con los demás:" Eso es ser hombre co-

mo yo lo he sido, no c omo us tedes hubie ran quer i do , hombre a me-

días, hombre de be rrinchi cos , hom bre de gr i t os destempl ados, hom

bre de burde les y cantinas , macho de ~a~eta postal , i oh , no , yo 

no ! yo no tuve que gritarles a us t edes , yo no t uve que emborachar -

me para asustarl a s, yo no tuve que gol pearl as a ustedes para i m-
1 , • 

ponerme . .. " la Pero no t iene dos cas as?, ta no e vende a l os ame -

r icanos? Le gus ta luc i r y mostrar s u r i queza y su dom i nación so

bre los demás y t ambi én es hijo de una viol ación: no c onoce a su 

padre . No t iene que emboracharse para t ener f uerza, t i ene una vo-

luntad de hierro , no golpea a nad ie fr s i c~nente pero lo hace mo -

r a lmente c on su d i nero . Sus complej os e stán cub i er t os o ma tiza-

d os por es te d inero. 

En s us tres últiwas novela s, esa mexicanidad, esa búsqueda de 

ident i dad no a parece t anto sino en de talles s ec undar ios. Los per-

sonajes centra les se i dent ifi can como universales. El ambient e t am -

bién e s uni ver sal . En Zona sagrada, el úni co de t alle que nos da u

na visi6n tIp i ca de México e s Gude l ia, la si rv i en t a de Gui lle rm o 

y s u novio .Jes ús . Guil lermo nos lo describe : 11 -;¡ué, si no imag i nar a 

J esús , prie to y fo r n ido con l a fr ent e e s t rec ha , ba l a nceando la C3-

nas t a de pan sobre l a cabeza , montado en su bicicleta y ch i f lando 

1) Carlos t7 uentes. La muer t e de Ar temio Cruz , p. 121- 120 
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1 
or' las calles ." 

En Cambio de piel , ve mos la convivencia del pas ado y del pr esen

te en el Due blo de Cholul a en el cual se de sarolla la acci6n de la 

novela.. Per'o esos detal les no mar can a los per s onajes como es el 

caso en sus primeras nove l as. 

2) El ser universal 

Desde el punto de vista universal , Fuentes 

nos pr'esenta también personajes real es. Esos seres se desenvuelven 

como seres actuales , mode rnos con probl ema s característ icos de l a 
, 

epoca actual. n las tres pr i mer as novel as: La regi6n más t ranspa-

rente , r~s bue nas conciencia~ y La muer te de Ar t emi o Cruz, ese aB-

pe c to de univers a l idad ti ene menor impor t anc ia aunque los persona-

.ies evoluci onan en un ambi ente moderno y s i guen la corriente moder-

na . Les falta el ans i a que crea el verdadero amb iente de hoy, es 

t e deseo de buscar algo indefinible. En La regi6n más t ransparen

~ . t odos se sat isfacen con éx i t o y dinero. No ven más le j os de 

esto . En Las buenas c oncienc i as, tam bién se satis facen co bienes 

mater i ales. Por un momen t o , Ja i me dudó pero despuás se inc orpor6 

a los demás. En La muer te de Artemi o Cruz , igualment e s e c onfor-

ruan con dinero y éx ito y buena aparenc i a . El único personaje que 

ha pod idu tener esa ans ia caracter1st i ca de hoy es el hij o de Ar-

temio Cruz quien se fue a combat i r en l a guerra c i vi l de España y 

que murió en la l ucha . 

Pero en sus t res últ i mas nove las , los pe r sonajes están en plena 

1) Carlos Fuen t es. Zona sagrada¡ p. 57 
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crisis de actualidad . En Zona sagrada , Guillermo tiene un complejo 

universal: el de Edipo y se entrega completamente al desarollo de 

su c omplej o y as! for ma su mundo propio a parte de la realidad. Aun. 

que este complejo ha ex istido en todos los tiempos , hoy se da gran 

i mportancia a l a ps i cología y a la psiquitría y Guille rmo se hace 

personaje actual. 

En Cambio de piel , surge t oda la actualidad que afecta a los 

persona jes: cine, canciones de moda , propaganda, rec uerdos de la 

segunda guerra mundial, los campos de concentración, la guerra ac -

t ua l en Vietnam . De tod o es o de pende la actitud de J av i er, de Eli-

zabeth y de Franz , Los t res están en búsqueda , buscan nuevos 6i- -

gnif icados de la vida . Los t res empiezan" una mágica peregrinac i 6n 

inconclusa ft • Noa enfrent an a la fa t al idad de l a c ondic i 6n humana, 

eterna repeti oi6n como:- el fris o de Xochicalco, e s una sola ser-

piente. un oIrcul o de serpientes, sin princ ipio ni fin , una serpien-
1 

te en vuelo, c on var ias ca bezas y var ias fauces." . No hay remedio 

no hay s oluci6n , l a búsqueda no llega a nada, se pierde en e l in-

f i n i t o a l menos que t omamos como s oluc ión universal la de los Monks 

que puede ser una posibil i dad :· Abo l ish Rea l l ty.". AsI l a búsque 

da acabarla en a l go . Ot ra posibi l idad s ería acabar en l a locura co~ 

mo el personaje de la novela Rayuela o el Narrador de Cambio de 

~. As ! se acabaría en l a i nconc i encia perpetua, en la inve n

ci6n de mundos mejores en donde el espíri tu puede v i vir a su gus-

to, sin ninguna l i mitac i6n. Per o esos pers onajes s on negat ivos, va-

1) Carlos Fuentes, Cambio de pi e l., p. J8 
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clos como e l persütlaje de La nausée de Jean Pau lL Sartre. LLegan a 

la conclusi6n del absurdo de la existencia, no le encuentr an nin

gun\ valor. 

Al contrar io, en su úl t ima nove la: Cumpleañ os , Fuen t es con su per- 

sona ,ie no niega el valor de la vida sino que s igue con la ima gen de 

la eterna repetici 6n:~ Pude imaginar de un golpe, t odas mis vidas an-
1 

teriores y todas mis reencar nac i ones futuras.~ . Aquí esas vidas nos 

aparecen absurdas i guales una a ot r a. La bús queda se acaba de la 

misma ma nera , en la muer t e , c ual qui era que e l l a sea per o queda la 

posibilidad de la r eeencarnaci6n. Aparec e en t onces otro prOblema 

más graade todavía y más angus t ios o : el t ema de l a cont roversia de 

s i empr e: la liber t ad :" Ser engendr ad o, nacer, morir son actos aJe

nos a nue s t r a li bertad; se burlan ferozme nte de lo que, precariaaen-
2 

te tra t amos de construir y ganar en nombre de l a l bedrío. w • Nace 

la fa t a l i dad que pesa s obre l a humanidad . Hay otra posibi l i dad to

davía: " He visto cinco lotos f l ot a ndo en e l estanque de l Jardín. 
) 

Sin razón , me r ecordaron l as promesas hechas. " • Que promesa me 

r ecuerden los c i nco l otos? Y a cual de los dos mundos incube su 
4 

cumpl i mient o?" . El probl ellla s e hace má s pr ofundo, menos explica--

ble pero hay espe r anza aunque sea ínfima : l as promes a s . 

Todo lo que COl'lS'ti t uye esta nove l a es uni versal. El personaje 

no es un ser ún i co s ino que abarca a toda l a humanidad , s us pen-

samientos o sueños o mira j e s como queremos l l amar a su ans1a, son 

1) Carlos Fuentes. Cumpleañ os , p. 102 

2) 

J) " 

lI ) 
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características de la humanidad a través de los tiempos hasta hoy. 

El sigue la búsqueda pero en nombre de todos, con datos uni ve r sa -

les y deja la puer ta abierta para seguir más allá: - En los desier-
1 

tos nacen los mirajes." 

Conclusiones sobre Carlas Fuentes .in mismo es tá en búsqueda 

1} Uso de diferent es t écnicas en cada ObI'B . 

Carlos Fuent es pea 

senta persona .)es en evolución, en búsqueda pero é l tambié n aparece 

con e l mismo aspecto. Sigue buscando c omo expresarse c on una téc -

. n ica que podr ía traduci r con más j usteza s us t emas que se hacen 

más y más un iversa l es. En cada una de sus nove las, us a una técn i·. 

oa di f erente. En La región más t rans par ente , usa la y~taposici i'in 

de planos: las di feren tes capas s ocia l es de l a ci udad de léxi co. U-

sa el monólogo int erior c omo ya hemos visto con más de talles. Uti·· 

li za también la técnica del ret roceso: nos presenta lo s personaje s 

l os vemos ac t uar en l a ac t ualidad de la novela y l uego conocemo s 

s u pasado. En su s egunda novela, Las buenas conciencias , uti liza 

UlJa técnica s impl e, s i n n i ngún a r ti fi ci o especial. Lo único que 

sobr esa le es e l uso de l monól ogo i nterior en la es cena entre el 

tío y l a tía de Jaime en la cual los dos siguen su propio monólo-

go interior mientr a s interca~bian unas palabras barrales. 

f En La muerte de Artemio Cruz, la técnica tiene mucha importan 

c ia, es ella l a que da t anta valor al libro. Usa el monólogo in-

1) Carlos Puentes. Cumpleaños, p. 113 
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terior de una maneea casi insuperable. Utiliza también el espejis., 

r:lo: Artemio Cruz se enfrenta continualmente a espe .; os, se ve ajeno 
/ a S l mismo, se busca siempre y recibe la imagen de un ser extraño 

a él mismo. Usa la técn ica del retroceso, pero un retroceso sin or

den, s 8r;ún la memoria de un agonizante, según la importanc ia de Ca. 

da recuerdo. La conciencia de Artemio Cruz hace los 'Intimas saltos 

para adelante y para a trás antes de apagarse defini'tivamente. En 

es ta novela i ntroduce también la triple dimensi6n del yo, el t ú y 

el él pero cada uno de esos pronombres repr esenta e l mismo perso

naje en tiempos di ferentes para cada uno . Esa técnica da relieve 

incre i'ble a la novela . 

En Zona s agrada, ut iliza también el monó logo interi or y un poco 

de retroceso para identi ficar a Guillermo , explicar su situaci6n 

y dar la causa de su complejo. Usa el juego de espe j os: Gui l l ermo 

es ~h to, es su amigo Guglielmo, es su madre. Fuentes empieza a u

til i zar el Pop-l it con palabras de canciones de l os Beat l es. 

Pero es en Cambio de piel d onde Fuen t es utiliza real ment e los 

recursos de l a t écnica moderna: collage , pop-l i t, técnica c inema

tográf ica. Ta mbién sigue con l a yustaposic i 6n de planos como en 

su primera novela. Esos planos varían de un continente a ot r o, de 

un pa fs a otro: todo pasa en Cholula pero los recuerdos vienen de 

la playa de 2alaraki en la costa de Rodas , de Praga, de Nueva York. 

Esos diferentes planos son unidos por el Narrador que n os c uenta 

lo que pas 6 en un s olo día de tiempo real pe r o en muchos años de 

recuerdos, más l a r gos que l a vida misma de los personajes. Usa 
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otra vez l a s tres pers onas grama tical es : pa s a de la pr i mera a la 

s egunda y de l a segunda a la terce ra s egún l os personaj e s de quien 

t r a ta- Us a juegos de palabr as:" mi s rnonjuros, mis mon ju3tos, mis 

mon j ovenes, mis monjudas , mis monjúp i ter , mi s monjua nas, mi s mo n-
1 

jue r ga s . · , hecho a l a manera de '1 i cente Huidobro. Utiliza ciiferen--

t es idiomas : francés, i nglés , i tal iano, a l emán, l a t In , que acen

" tuan la universal i da de la novela . 

Util i za el Pop-lit con prof us i 6n : re coge t odo s los productos de 

uso cotid i ano : ca nciones de moda, 9l'oduct os farmacéu t i co s , marca de 

a ut omóbi l es, de c i garros. Uti l iza e l col l a ge t amb i én , por ejemplo , 

para pasa r de una par t e a otra de la nove l a . Empieza la prime ra par

te por una cita de Alain Jouffroy en f rancés y l a t ercera c on una 

de Octav i o Paz que dice inédita hasta el moment o. Y, por f i n, emp l ea 

l a técnica cinematográfica que hemos vist o en la i ntroducci6n con 

s us momen t os l argos y sus momentos rapi dísimos . 

En l a últ i ma novela, ~uentes utili za el ret r oceso pe r o un retr~ 
/ 

ceso incre i ble a través de l os s i g l os hasta : " un constructor de 

dó l menes." Util i za el j uego de e pe j os : Geor ge y el otro que es 

él también , George niño y hombre , George hombre y anciano. Ge orge 

con sus vidas múl t i ples . Ut il iza el monó l OGO i nte r i or . ~ero la 

t écni ca que rige l a nove l a es la técn ica del r ea l i s mo mágico: la 

i ntuic i ón j uega un papel i mportante en la compr ensión de la nove la 

l a novela se d es aro l l a en ot r os niveles que el nivel lógico , a s í 

también los pers onajes . El tiempo y el e s pacio no es t án de t en i d os 

1) Carl os Fuentes. Cambi o de pi e l , p. 409 
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ni restringidos , ,10:; d¡;O ,. l la idea de la m,'~zc la de lo ~'eal y lo mar3.-

villos o . 

Con su dltima novela, uentes ha recorr ido todas las técnicas 

en us o en nues tros dtas con ba tan te éx ito si lo vemos ais l ado pe-
/ ro pierde en la comparaci 6n c on un Cortazar, un Garcia Marquez o 

con otros que ha n utilizado esas mismas técnicas. 

3 )Sus temas evolucionaron de temas esenc ialmente mexicanos como 

La r egión más t ransparent e, Las buenas c onc i encias y La muerte 

de Artemio Cruz a t ema s universa e s como en Zona sagrada, Cam-

bio de piel y Cumpleaños. 

Como sus técnicas, los temas de Carlos 

Puentes evolucionaron. De temas muy marcados por l a v i da mex i cana 

como La reg ión más tr~1sparente , Las buenas conciencias, La muerte 

de Ar temio Cruz, pas ó a t emas más universales como en Zona sagrada 

Cambio de piel y:umpleaños. En esa e voluc ión de sus t emas, Fuentes 

se presenta como ciudadano del mundo: lo que debe ser el hom bre ac-

tual moderno . Demues t r a su c ultura ampl ia, sus conoc imientos profun

dos de otros paises, de otras literaturas , del arte contemporáneo, 

e l cine contemporáneo , de los problemas po l iticos, de l os proble-

ma s filos6ficos y prác ti cos de la humanidad, en f in conoce t odo lo 

que constituye la act ualidad. En eso , su obra es buena, es un buen 

testimonio pero parece que le falta algo, que quizás es la convic

ción de l autor. Se siente a veces la falta de profundi dad . Se sien

te que Fuentes escr ibe as! porque está de moda. Pero l as t res pri-

meras novelas , de t ema compl t amente mexicano, al mismo t ic po que 
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actual, nos aparecen más real es. 

Fuentes puede traduc i r realment e el a l ma mex icana ta l como es. 

E: l entiende es t a vida , l a a naliza f r í amente y puede presentarla con 

una técnica bien adaptada . La región más transpare n te , da una idea 

eal de la c i udad de ~I éxi c o en cada uno de s us as pec t os. Las buenas 

conc iencias aunque menos revelante t raduce el am biente de la provin

cia t a l como es. La mejor novela de todas, La muerte de Artem i o Cruz 

relata la v i da de un revolucionari o que llega a l éxito con U11a vero

sim i l i tud i ncre ibl e . Los hechos es t án pres en t ados tal como son y 

se adaptan perf ectamente a l a real idad de léx ico que t odos conocen. 

Pero en Zona sagrada no transmi te mucho . Camt io de piel relata 

algo que Ju l i o Cortázar habla ya escr ito y Cumpleaños aunque no es 

mala novela y t iene pasajes hermosos que traducen l a angus tia del 

hombre, no dice mucho en s~mi sma. Fuente s se p i erde en teorías a 

veces i ncomprens ibl es y trata de abarcar dema s i ado en una nove la 

tan cor ta . En conc l usi6n podemos dec ir d esa evoluc i 6n que no fue 

hacia lo mej or desde ciert o punto de vi s ea . 

3) Cr i tica de Ca rl os Fuentes 

1) En sus te rnas y t écnicas s e no

ta demasiado las i nf l uencias . 

Después de haber admirado l as c ual i dades de Car los J uentes , con

viene también ver sus defectos. En sus t emas y en sus t écnicas , se 

nota demasia o las influencias que él ha tomado de l as l iterat uras 

ex t ranjeras como la literatura a me r ica na., la ingl esa , 1:1 francesa o 

l a li t era tura hispanoamer i cana yeso en casi t oda su obra . La reg i ón 
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más t rans parente, toma su t ema y una parte de su técnica de ~ 

hat tan r r a ns f er de ,Tohn Dos Pas sos quien escribi 6 sobre Nueva York 

y s us d i fer"n tes clases s ociales que f orman los difer entes planos de 

la nove la. ~uente3 adapt6 e l tema a la ciudad de Méx i co y le t ra t a 

con ot r as técnicas que s e agragan a la de los diferentes planos: el 

monól ogo i n teri or, el re t roceso . rambién crea el personaje de I xca 

~ ienfuego s que sirve para pasar de un pl ano a otro y que provoca 

los r etroces os . La base e s la mi sma . 

Para Las buenas conciencias, Fuentes s e inspira en el • Nazarin" r 
de Bu~ue l para el ambiente y saca unos pers onajes como Heji o Ce-

baIlas por e j emplo de Perez Gal d6s.' Para La muerte de Artemio Cruz ) 

puede habe r se inspirado de Under the Vo l cano de Malcol m Lowry; 

un hombre f rente a su muert e inev itable rememora su v i da, o más 

cerca , de José Revueltas en El luto humano. 

En Cambio de pie l , la i nfluencia de Cortázar es visible a pri-

mera vi sta. Como Rayue l a, Fuentes div i de su novela en t res partes, 

t iene cuat r o personajes ; los pers onaj es f emeninos se confunden en 

la mente de J av i er como pasaba en la ment e de Ol i veira. El perso

naje J a vier de Carlos Fuentes como Oli ve i r a de Cortázar está en 

búsqueda, los dos l l ega n a nada . Además de esta mayo r i nfl uencia, 

Ca~ bi o de pie l es t á l lena de otras influenc ias notables como por 

e.jemplo la de ¡'¡arcel Proust , . uentes util iza un es t í mu l o s i mi l ar a 

los que utiliza Prous t en A l a r echerche du temps perdu. Despier

tan los recuerdos con mús i ca, Las inf luencia cinemat ográficas son 

también important es. Por ejemplo, el grupo de los Monk:s se parece 
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a los mimos que usan Antonioni y Fellin i. La descripción de la pá-

lida : ' despintada, sin cejéis . Cl an los lé'.bios borrados po r l a pintu ~ 

1 • 
r a pál1da. ! , No 8S una de sc r i pci 6n de un mlmo? La descr i pción de 

Cholula par e ce calcada sobre l a descripc i 6n de Máxico de Alfons o 

Reye s en Visión de Anáhuac . 

En Zona sagrada, se nota ot r a vez l a inf luenc i a de l c i neas ta An

tonl oni . La. descripci ón de l as muchachas que viven éL'1 la casa de 

Claud ia Nerv o, cor r espon(ie a l a descripci6n de los mode l os que u-

til iza el fotógrafo de l a pe l icul a • Bl ow- up ". 'r ambién en s u últi -

ma nove l a , Cump l eaños apareoe la i ru'luencia del cinema con mayor 

i mpor t ancia . El ambient e de sueños , e l a mbiente mág i oo de la pel i-

cula • J ulie t a y los espir i tus ' de Fellini e s igual en l a ~ove la . . 
6 En donde empieza lo real y a caba l o mág i co ? I mpos i ble de conte s -

tar a eso. 

En toda la obra s e nota l a influencia muy i mpor t ante de Oc t av i o 

Paz, Pág i nas e nteras parecen t omadas de Paz . En La r egión más t rans -

parente I las refl ex iones de Manue l Zama cona sobre r·léx i co t raducen 

esa i nfluencia . En La muerte de Artemio Cruz, la parte que trata de 

la palabr a " chingar- parece tomada de El l a ber i nto de l a s ol edad, 

t ambién en la part e en l a cua l é l trata de nega r su mexicani dad s e 

nota demasiado la misma i nfl uenc i a . En Cambio de piel, se encuell-

tran a lgunas f rases que podrlan s er cara cteristicas de Paz. 

Pare ce que l e ha faltado a Fuent es as i mi l ar má s l as i nfluencias 

que ha s ufr ido. Es bueno inspirarse pero trunbién se necesi t a agre-

1) Carlos Fuentes. Cambio de pi el, p. 20 
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gar a los temas y a las técnicas tomadas para cambiar les, hacerles 

d~ferentes, mati zarles. Lo que pasa es que esas i nfluencia s son de

masiadas obvias en toda la obra y que se pueden notar a pr imera v i s

ta. Fuentes asimi l6 bien a los autores contemporáne os para después 

es cribtr a la manera de el los s i n poner bastante de novedad y de par 

sonalidad en sus obras . 

2) Se nota t am bién una cierta pedant ería en su obra en general. 

Otra cosa que parece un defecto de Carl os Fuentes es una cierta 

pedantería que se nota a t ravés de toda su obra. Fuent es es una per

sona cul ta y nos l o demuestra constament e . A veces usa citas, idio

mas extranjeros sin que haya mot i vo, nada más por ponerlas. Parece 

que qu i ere descargar su mente de una cita que le ha gustado y que 

no sa be bi en a donde poner l a , ent onces, cualqui er lugar es bueno. 

Otras veces, sal e de l a preocupaci6n compl etamente literaria y ee 

pier de en cons i deraciones s oc ial es que parecen como d i sgregación 

del t exto. Aqu í convi ene dar ejempl os más flagrantes de todo eso. 

El primer o, el UBO de c itas o trozos de otro libr o que pecan por 

exces o de rebuscamien t o . En Zona sagr a da, l a leye nda de Ulises y 

de las si r enas no con t r ibuye ni al desarollo ni a l a explicaci6n 

del tema . En Cambio de piel. es e mont6n de a l us i ones al cinema y 

a actores y a pe l ículas que vie~on Eli zabeth y Javier es un e l e

mento heteróc l ito de la nove la como ciertos r ecor tes de peri6dico. 
,"'> 

l a í n.sel~ci6n de la his t oria de Juana de Arer' la historia de la 

mitología gr iega. El uso conquista de Néx i co , las leyendas de la 

de idiomas ex t r an jeros a veces tiene su lugar por el origen de 
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ciertos personajes o el amoiente en e l c ual evolucionall pero e l e su 

novela ::ambi o de piel, r'uentes usa del'!asiados, Sln motivo sufiClen-

te y sin que tengan algo que ver con l os personajes, por ejemplo 

sus orac iones en francés : " J'aime, je l'avouerai , cet orgeui l gé -
1 

néreux , qui jamais n'a fléchi sous le ,i oug amoureux . . . " , dice de 

repente ·Tavier a Elizabeth sin motivo aparel"te. ~ambién se exc l ama 

en lat[n .v en italiano. Hay ta"tos ·le e t os elementos hetéroclltos 

en sus tres últimas novelas , especialmente en Cambio e piel , que 

muchas veces, el lector se d istrae y pierde el hilo de la novel. 

rambién, hemos dicho que a veces , ~' uentes se pierde en conside-

racione s sociales que parecen falsas o c~masiado te6ricas para te-

ner algo que ver con la vida de los personajes. Por e jen.plo , en 

Las buenas conciencias, Juan .. . anuel Lorenzo en una c :lversación 

con su amigo Jaime , empieza:· A mi padre le ... dieron Wl terreno ... 

par cultivar . Esto estuvo muy bien . El proposito .. . era muy genero-
2 

so . . El mafz allí no crece.:o ).¡ay ae;ua .. , " . rodo esto parece teé-

ria o crItica te6rica , no un hecho palpable que se supone ha '1ivi -

do el padre de .Juan Lorenzo. 

Er fin , en su última novela , ~umplea~os . Fuentes parece perder~e 

e~ teor[as y contrateorías filos6ficas de las cual e s no se saca IW

da sino divagaci6n . roma l as teoría de la reencarnación, de la 

libertad humana y las mezc l a con magia : lo~ naipes, las ,jaulas con 

s us animales inmolados: t i gres , buho; la da una nota de las reli -

giones orientales~ las promesas que representan l os cinco l otos fl o-

1 ) Carlos Fuentes. Cambio de piel, p . J9~ 

2) • Las buenas conciencias , p. 114 
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tand a en el es ta rque.' A que conduce eso? A un míraj e nada más. 

Hem os visto ya los dos aspectos de Carlos Puent es, uno af írmati-

va, el otro nega t ivo . En general, su obra tiene un valor ineuestio-

na -"' le pe ro tam b i~n sus d e fe c tos no se pueden negar por·que son dema-

S161.0 obvjos_ De todas mane ras , SUDO dar vida a s v s pe rs onaejs, ha-

car-les reales As I nos d i6 ' a conocer el earaeter mex icano en la ac-

tuali ad matizado de no t a s un i ve rsales. 
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