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ABSTR~CTO 

EL MACHISMO VISTO A TRAVES 

DEL CUENTO ME XICANO 

PROFESORA DE E.S PECIALIDAD: DRA. GUADALU'.t?E THOMPSON 

El mach ismo es un termino orig inario de Mexico que 

se ha extendido por muchos pa{ses en los t!ltimos anos, es

tando ya definido en algunos diccionarios. Esta caracte

r{stica de hombrad :fa exagerada es un tema q ue frecuentemen

te aparece en la literc1tu.ra mexicana. 

En esta tesis se examinaref la existencia del rnachis-

mo en la sociedad mexicana como se encontro en las investi

gacione s de Oscar Lewis y de Octavio Paz. Despues, basado 

en un exa men amplio del cuento mexicano, se demostra ri que 
--

el ma chismo es uno de los temas o sub-temas irnportantes en 

muchos de ellos. Escogiendo algunas caracter{sticas e iden

tifictndolas c omo machismo, se tratari de proporcionar un 

mejor entendimiento del personaje macho. 

V 



.. 

TNTIICE 

Cap:i"tulo 

JNTRODHCCION 

I._ MACHISMO MEXICANO , Y:NTRFVI STA S PERS ONAL ES 

Pagina 

l 

ITEoscrn LEWI S 3 

II. MAC HISMO MEXICANO, REACC I ONES DE 
OCTAVI O PAZ Y OSCAR LEWIS 16 

III. MACHISMO MEXI CANO , PUNTO DE VISTA, 
CUENTOS MEXICANOS 29 

CONCLUSION 

BIBLTOGRAFIA 

LIBROS CONSULTADOS 

vi 

72 

81 

84 



EL MACHISMO VISTO A TRAVES 

DEL CUENTO MEXICANO 

INTRODUCCION 

Machismo es un termino que se origin6 en Mexico du-

rente los dltimos e~os. El uso populer de la palabra da a 

entender que un hombre es muy valiente, pero no con la acep

cidn tradicional de valentfa, de aquel que arrostra el pe

ligro sin miedo, sino mas bien con la de un valenton que es 

arrogante o se jacta de despreciar el peligro. Algunos dic

cionarios lo tienen ya definido oficialmente: The Merriam

Webster Dictionarl en i.ngles lo define como "a strong or 

exagge rated pride in one's masculinity" y el Petit Robert 

Dictionna i re de la Lamme Francaise tiene, 11 machisme (du ----·-"-- . . 

mexicain 'machismo', vers 1959; vulgarisme pour 'virilidad'). 

Systeme social, ideologie de la suprematie du mgle; comport

ment de macho." El Diccionario de la lengua espanola de la 

Re81 Academia Es panola, editado por F.ditorial Espasa-Calpe, 

Se A. en Madrid en 1970, no tiene re gis trado machismo. 

Existen alguna s caracteristicas que pueden categori

zarse coma propias del machismo: el false orgullo que se 

encuentra en unos hombres, la forma denigrente de referirse 
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a la mujer, el alcoholismo coma defense o arma en algunos 

hombres, el abuse de fuerza fisica, el abuse de autoridad 

o poder, el ebuso de autorid8d f a miliar, el donjuanismo, 

el uso del doble criteria moral, el esesinato y el sadismo. 

Algunas de estas caracter{sticas han sido considera

das por el escritor mexicano Oct2vio Paz en su libro El la

berinto de la soledad y par el antropologo est adounidense, 

Oscar Lewis, en el contexto mexicano, en varies de sus li

bros: Five Families, AnthropoloB;ical Es s ays, The Children 

9.f Sanchez, Pedro Martinez. En este estudio se citaran di

chos analisis de Lewis y de Paz. 

Se debe considerar el machismo coma una clave impor

tante para comprender la li teratura mex i ca na, ya que es un 

tema frecuente en ella. En esta tesis se demostrara cc5mo 

en el cuento rnexicano este fenomeno es la clave para enten

der un gran porcenta je de sus persona jes ya que sus accio

nes sdlo se explican si son considerados coma de macho . 



CAPITULO I 

MACHISMO MEXICANO, ENTREVIS TAS PERSON ALES 

DE OSCAR LEWIS 

En la introduccion se presentaron algunas caracte

r{sticas, clasificandolas como machismo, tales como el abu

so de palabra, el alcoholismo, la poligamia, el abandono 

por los padres, la doble moralidad y el abuso de fuerza fi

sica y de autoridad. Fn el presente capitulo se trataran 

ejemplos de estas actitudes en la forma que fueron exami

nad2.s por OscPr Lewis. 

Lewis ha hecho investigaciones etnoldgicas, auspi

ciadas par sociedades filosdficas y antropoldgicas en di

versas partes del mundo. En M~xico trabaj6 con varies fa

milias: en particular ha escrito acerca de las fami.lias de 

Pedro Mart{nez, Agustin Gomez, Guillermo Gutierrez, Jesus 

Sanchez, David Castro y Anastasio Rojas. Las conversacio

nes que tuvo con los distintos miembros de esas familias 

fueron grabadas, as:i: que tuvo para su investigacion las pro

pias palabras de cada una de las personas interesadas. Por 

ejemplo en A Death in the Sanchez Family, se leen tres re

portes dados por tres personas distintas sabre el mismo 
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acontecimiento, quienes traen al sepelio sus diferencias 

individuales y sus distintos puntos de vista. 

Lewis ha regresado de vez en cuando a visitar a al~ 

gunas de estas familias, percibiendo as{ las cambios regis

tredos en ellas a traves del tiempo. En varios de sus li

bros se pueden comprobar esos cambios como ~l las registrd. 

La fecha de publicacid'n de sus estud ios dan una idea de esa 

continuacion: Anthropolog ical Essays en 1959, Five Fami

lies: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty en 

1959, The Children of Sanchez en 1961, Pedro Martinez en 

1964 y A Death in j;he Sanchez Family en 1969, todos relacio-

nados con los mismos grupos de familias. 

La mayor parte de la gente con quienes se entrevisto 

Lewis son pobres, excepto los Castro que son considerados 

nouveaux riches. Sanchez no es tan pobre coma los otros ya 

que es dueffo de la casa humilde que construyd para que vi

viera una de sus esposas, Lupita. Las otras familias son 

muy pobres, v i ven en casas de vecindad muy humildes y se ga

nan la vida en distintos oficios: vendedores a mbulantes, 

prestamistas, porteros y · otros. 

En este capitulo se senale ra'n casos con las caracte-

't· · a d 1 h. ris 1cas ya men~iona as e mac i smo. Los ejernplos seran 

citados con el hombre de los prota gonistes; seria dif{cil 

id ent ificarlos de otra manera porque en cad a farni l ia hay va

rios grupos, ya por matrimonies simultaneos llarnados a veces 
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les "casas chicas" del padre de familia, o por distintos 

matrimonies anteriores. 

Hay algunos cases de orgullo falso, la primera ca

racteristica de machismo a tratar: se ve ligeramente en 

la familia Sanchez cuando Manuel dice que quisiera ver a 

su hermana Consuelo con mala suerte para que tuviera que 
1 recurrir a e'l por ayuda, sin tomar en consideracidn que 

para que el pudiera sentirse superior, estaba deseandole 

un mal a su hermana. Igualmente se expresa en el marido 

de Yolanda, de la familia Gutierrez: ella trata de traba

jar para mantener a sus hijos, pero su marido se pone fu

rioso y nose lo permite, teniendo que acepter ayuda econ6-

mica de su madre, sin la cual . su situaci6n hubiera sido de

sesperade. Asimismo se manifiesta ese felso orgullo en Gui

llermo Gutierrez quien a pesar de queen una ocasion llego 

a tener siete empleos, ganando hasta treinta pesos diaries, 

en luger de gastarlos en su familia, los usaba para presu

mir: jugando, bebiendo y comprandose ropa. (Five,174) 

Ent re las inc identes d el modo ins ul tante de tratar 

a la mujer, hay uno en la familia Martinez, cuando Pedro le 

dice a Esperanza que por el simple hecho de ser mujer muy 

tonta, tenia que aguantar lo que e'l quisiera decirle o ha

cerle, (Five,47) yen la familia Sanchez, cuando el marido 

le dice a la esposa que no tiene el por que ir a conseguir 

su placer y page r por el cuando la tiene a ella en casa, 
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(Five, 236) comparandola ind irectamente con una prosti tuta. 

Lewis presenta incidentes en que el alcoholismo jue

ga parte muy irnportante. Indica que entre los puntos ma's 

series del conflicto en el matrimon i o Rojas estan las bo

rracheras de ·Anastecio, el marido; en el pasado hab{a gol

pea do a Soled Rd cruelmente muches veces; 3 diagnostiba . Lewis 

que Anastasio, quien es un hombre hureno se vuelve comuni

cativo y carinoso c uando ha -tornado porque enc uentra descan

so y esca pe a sus problema s; (Anthro.,281) toma con exceso 

regularmente en domingo y dies de . fiesta, cuando no inter

fiere con su traba jo. (Anthro., 282) No todos tienen la 

fuerza de volunta d de no dejar que el alcohol interfiera con 

sus obligaciones; en la familia Gomez, Agustin regresa a ca

sa borracho y sin un centavo en el bolsillo, as{ que su mu

jer Rosa, en ocasiones no tiene para el gasto necesario del 

d{a y tiene que pedir prestado. (Five,86) En casa de los 

Mart{nez, Pedro olvida completamente durante temporadas en-
I 

teras a su f e milia, por ir a emborra charse con sus amigos y 

con otrr s mujeres. (Five,55) 

En lf: familia Sanchez, cua ndo Ignacio muri6 y Guada

luue se junta con Gaspar, las entr~da s de dinero fueron 

irregulares; Gaspar, un zapa.tero, ganaba ma's que Ignacio, 

pero tomaba tanto q ue muy frecuentem ente no trabajaba. 

(Death,xxvii) Refiriendose a la familia Sanchez en total, 

dice Lewis que, con la excepcidn de un hermano que habia 
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muerto de tifo, todos las hermanos de Guadalupe y hasta su 

padre murieron alcoholicos. En el sepelio de la propia 

Guadalupe, se ve a muches de los dolientes, gente muy po-
. -

bre del b ~rrio, como alcoholicos quienes _hab1an asistido 

al velorio mes que por cprino a la muerta par necesidad de 

beber lo que les dieran. (Death,59) 

Casi todos las machos de estos estudios demuestran 

la peculiaridad donjuanesca y de la misma manera la deso

bligacion hacia los hijos que les van dejando a las muje

res con quienes tienen relaciones, siendo ellas las que se 

quedan con la tarea de mantener a los v~~tagos. 

En la familia Sanchez, para cuando Lupita se entera 

de que Jes~s era casado, ya estaba esperando a su primer 

hijo; el no hab{a sido el primer hombre que la enganaba, 

el padre de sus dos primeras hijas tambien hab:fa sido casa

do y tenia hijos. (Five,207) Antonia, la hija de Lupita y 

Jesus, tuvo igual de mala suerte: su marido Francisco nunca 

se ocupd de sus hijos, pero s! ten{e una mujer tras otra. 

(221-22) Lo mismo en la familia Castro: David tiene una 

esposa, con quien nose he casado, tiene cuatro hijos, les 

tiene una buena casa, sirvientas y vive con ellos oficial

mente, pero se sabe que mantiene "casa chica". 

Lewis exhibe casos desde desobligacion parcial hasta 

abandono total: Agustin Gomez mientras vive en casa gana 

de seiscientos a seiscientos cincuenta pesos mensuales, sin 
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embargo le da a su esposa Rosa sdlo ciento ochenta pesos 

pare que de ahi pague la comida, el alquiler, la luz y el 

gas; mas tarde la abandona completamente ye'ndose a vivir 

con su madre., mientras que Rosa tiene que vender tortas en 

la calle para mantener a sus hijos y hasta tiene que sacar

los de la escuela para que trabajen en los banes y ayuden. 

(Five,89-91) Manuel, el hijo mayor de Jesus Sanchez, se . 

casd a los quince afios y luego a los treinta no daba ni un 

centavo para el mantenimiento de sus hijos que quedaron 

huerfanos de madre. (Five~265) En la misma categoria de 

abandono se ve el hecho, casi masoquista, de Antonia, en 

1~ mis~~ familia: el padre de su hijo no vive con ellos, 

viene e verlos solo de terde en tarde, pero se la ve a ella 

erregland o su c e sa y la ropa del hombre, diciendole al hijo 

que si no lo hace, el marido trapepria el suelo con ella. 

(Five,214) Finalmente, en la familia Gutierrez, Julia tie

ne tres hijos, pero coma su marido no la mantiene, ella 

tiene que trabajar limpiando la vecindad y sirviendo de por

tera; el mismo d{a que dio a luz a su segunda hija, tuvo que 

estarse levantando de la c ama toda la noche a abrirles la 

puerta a los i.nquilinos. (Five,136) 

Lewis demuestra con los Martinez como se perpetua es

ta situaci6n cuando encuentra que tanto Pedro coma Esperanza 

habfan sido de familias pobres y sus madres hab{an sido aban

donadas por sus maridos. (Anthro. ,279) De igual modo se co-
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menta esta continuac ion del sistema con los Castro: el pa

dre de David hab:fa de jado a su esposa legftima para vivir 

con la madre de David, a quienes a su vez desamparo en la 

miseria al comenzar la Revolucion. (Five,278) 

Con todos estos cesos de padres ausentes no es raro, 

como cementa Lewis, que los hijos se sientan mas ligados 

emocionalmente a las madres. (Five,3O) Refiere que Pedro 

Mart:fnez, cuando era nino y a un de joven, no ten:fa ninguna 

figura masculina con quien identificarse; hablaba de su pa

drastro y de sus tios como hombres d~biles, ego!stas, crue

les, pobres y buenos para nada. No es sino hasta la Revo

lucidn que tuvo J.a primera figura masculina positiva con 

quien identificarse, Emiliano-Zapata. 4 

Paralelos con las muestras de actividades donjuanes

cas, seven hechos de doble moralidad en que el marido pue

de hacer cualquier c0sa sin considerarse· mal hecho, pero si 

la mµjer llega a hacer algo semejante, entonces siesta muy 

mal hecho y muches veces se c onsidera imperdonable. Se re

fiere Lewis a la familia Sanchez, mencionando que Jesus ca

si nunca dormia ya con su vieja mujer, Lupita, sino que pa

saba la mayoria de las noches con su nueva mujer la joven 

Delila; esto no era obstaculo para que Lupita le siguiera 

hacienda casa a J·esus ya las hijas de Jesus. (Five,2OO) 

Este mantenfa tres diferentes casas, y las visitaba todas 

cada d:fa. (F·ive,2O2-O3) Lupita hab:i'.'a tratado de q_uejarse, 
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pero el marido le dijo que no ten{a ningun derecbo de ba

cerlo, amenazandola con echerla a la calle si continuaba 

quejandose de la nueva y joven esposa. (Five,217) 

En caso muy semejante esta la joven mu_jer de la fa

milia Castro; el marido, en identic~ modo, le dice que no 

debe quejarse. (Five,273) Cementa la esposa que e1 permite 

que hasta sus hijos lo vean con otras mujeres; en una oca

si.c5n en que Rolando se levantd de la cama y f ue a espiar a 

su padre, lo vio en cama con la otra mujer, su reaccidn fue 

aporrear la puerta de la reca'mara, con tanta fuerza que el 

espejo de adentro se ca yo y se rompi6; el padre salio ira

cundo; azoto al nino con una correa de cuero y la hebilla 

lo lastimo en tal menera, que le dejd cicatrices permanen

tes. (Five,286) Sin emb2r go, este mismo marido es tan ce

loso con su esposa que le quito el automovil que ya le ha

b{a asignado porque con el le era demasiado facil salirse 

de la casa. (Five,272) 

Se ve otra. anecdota de esta d oble escala de valores 

en la familia Sanchez: Guadalupe dice que Alfredo era bue

no con ella, pero muy celoso; que no le permitfa levantar 

los ojos o dejar la puerta abierta, pero en cambio ~l co

rreteaba a btras mujeres todo el tiempo. (Death,xvii) En 

uno de los casos mas extremos analizados por Lewis esta el 

matrimonio de Anastacio Rojas quien g olpe6 cruelmente a 

Soledad en muchas ocasiones y una vez hasta trat6 de estran-
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gula rla con sus propias trenzas solo por rumores de que 

hab:fo sido infiel. (Anthro. ,282) 

La siguiente expresion del machismo a considerar es 

el abuso de autoridad familiar. Declare Lewis queen la 

familia Sanchez, Jesus no solo no tiene amigos sino que no 

quiere que nadie de la familia los tenga tampoco. (Five, 

249) Otro ejemplo es su hija Antonia, quien respeta mucho 

al marido sdlo por el miedo a que no la siga manteni~ndo. 

(Five,237) 

Se ve una especie de masoquismo en los cases en que 

las esposas mismas le dan demasiada importancia a los ma

ridos, eparentemente sin que ellos le exijan: En la fami

lie Mert{nez, despues de trabajar muy duro toda la manana, 

Esperanza va en pleno media dia al molino para que los hom

bres tengan tortillas de primera calidad, porque aun cuando 

significaba un viaje ·extra al molino, a los hombres no les 

pod{a daf tortillas de inferior calidad. (Five,60) 
,,, 

Asi co-

mo las esposas re8petan espontanemaente a los maridos, tam

bien se ve el respeto exagerado que los hijos tienen por 

los padres: Los hijos mayores de Pedro Martinez opinan que 

el padre abusa d~ ellos para poder ~l tener mas libertad 

para sus otras actividades, (Anthro. ,286) sin embargo nunca 

se quejan ni le dicen nada. 

Lewis e jemplifica muchas e scenas de a buso de fuerza 

f{sica. ~n la familia Gutie'rrez, Julia tiene tres hijos y 
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tiene que trabajar limpia:ndo la vecindad · porque su marido 

no la mantiene, pero s{ la maltrata cuando esta borracho. 

(Five,136) El padre de los G6mez golpea a su hija sin ave

rigui:ir si habi'.a o no hecho algo male, solo porque habia en

trado corriendo a la casa de manera sospechosa. (Five,76) 

Hay algunas relaciones extremas en que, debido a las cir

cunstancias, los hijos se tienen que enfrentar a los padres: 

un ejemplo es Hector Gomez queen mas de una ocasic5n. defen

dic5 a su madre de las golpes que le daba el padre. (Five,82) 

Como caso poco com~n presenta a la esposa de Guillermo Gu

tierrez, que cuando el marido le pega, ella se defiende pe

gandole a el. (Five,133) 

En el extreme del abuso de fuerza f{sica esta el abu

se sexual; Lewis dice que Guadalupe Sanchez ten{a trece anos 

c uando Fidenc io, un hombre de treinta y dos, entrc5 a la fuer•

za a su casa cuando sus padres no estaban y se la llevd ame

nazandola con un cuchillo. Vivia enfrente y habi'.a estado 

enamorandola d esde que tenia nueve anos. Se la llev6 a una 

cueva y abuso sexualmente de ella. (Death,xiv) 

En estos casos verdaderos se discierne coma se per

petda este abuso . por media de la educacidn y consejos que 

pasan de madres a hijas, iniciandose estas en una especie 

de masoquismo. Cuando Esperanza iba a casarse con Pedro 

Mart{nez, su madre le aconsejo que se aguantara y no le 

contestara a sus reganos ni se quejara si la golpeaba. (F ive, 
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48) En la familia Sanchez presenta a Francisco pegandole 

a Antonia porque ella no quer{a emborracharse con el y a 

Antonia diciendole a su media-hermana Marta que el ten1a 

derecho de pegarle porque era su hombre. (Five,238) En la 

familia Martinez se revela este extremo cuando la hermana 

de Pedro trata de convencer a Esperanza para que le deje y 

esta contesta que qu~ le va a hacer, que el es el jefe. 

("Five,51) 

Bajo el abuso de autoridad se ve el c a so de un nifi.o 

q_uien ya esta siendo mal educado a muy temprana edad, para 

-queen el future se sienta con el derecho de abusar: en la 

familia Castro, Juan, un nifio de nueve afi.os, abusa de pala

bra de la sirvienta y la insulta porque no le sirve como el 

desea, y cuando la madre empieza a corregirlo, el padre la 

interrumpe diciendo que para eso se le paga a la sirvienta. 

(Five, 280) 

Por la naturaleza de la investigacid'n de Lewis, con 

familias verdaderas, nose ven en sus estudios casos de ase

sinatos .. Habla solo indirectarnente de ellos cuando dice que 

en el pueblo de Pedro Martinez hab{a un porcentaje muy ele

vado de hornicidios. (Pedro,xxxvi) En cambio s{ presenta al

gunos casos de sadismo. En la familia Castro, David golpeo 

una vez a su esposa Isabel a -pufi.etazos y patadas tales que 

tuvo que ir ella al hospital con una clav:fcula rota, (Five, 

290) y ya quedo asentado lo que le hizo a su hijo cuando 
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este lo sorprendio con su amante en la cama. En la fami

lia Martinez se ve a Conchita, primero golpeada por su pa

dre cuando se entera de ~ue la joven estaba embarazada. 

__ (Five,47) Mas tarde, cuando se casa, tambi~n el marido la 

golpea frecuentemente; en una ocasion, poco antes de que 

naciera su segundo hijo, le dio tal paliza que su padre se 

la llevd a su casa otra vez. (Fiv~,58) Finalmente, se sa

be por boca de Elvira, una amiga, que Gaspar, el joven ma

rido de Lupe Sanchez, la maltrataba verbal y ffsicamente, 

para quitarle cualquier dinero que hubiera ganado la vieji

ta, y tener ~l con q u~ emborracharse. (Death,18 ) 

Los casos enalizados por Oscar Lewis reflejan un ma

yor ~nfesis en el tipo donj uenesco, sig uiendo en importan

cia el abuso de autoridad familiar y el abuso de fuerza f!

sica, pero hay ejemplos de varias de las otras caracter{sti

cas del machismo. En · el cap{tulo segundo se v-eran las reac

ciones personales de Oscar Lewis a los casos que estudio, 

asi como el ana'lisi.s que hace Octavio Paz de la personalidad 

del mexicano y de las ra1ces de sus idiosincrasias. 
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CAPITULO II 

MACHISMO MEXIC ANO, REACCIONES DE 

OCTAVIO PAZ Y OSCAR LEWIS 

Octavio Paz en su libro El laberinto de la Soledad 

analiza la personalidad del mexicano de hoy en dia hacienda 

un estudio de las rafces de sus idiosincrasias. Entre ellas 

examina algunas de las caracter{sticas del machismo, coma el 

mode insultante de referirse a la mujer, el alcoholismo, el 

tipo donjuanesco, el doble criteria moral, el abuse de fuer

za y de autoridad, hasta lle gar a las asesinatos. Paz diag

nostica que el mexicano es disimulado y que esto nacio du

rante la ~poca colonial cuando los indios y los mestizos te

nian q ue disimular por temor, desconfianza y recelo. 1 Ana-
-

de que es dif:fcil saber hBsta que punto· el mentiroso se pro-

pone eng~ na r; C8Si siempre este es la prim era v{ctima, enga

fiindose ~l mismo porque tiene miedo de si mi smo. (30) Para 

disimular este miedo se emborracha, malgastando el dinero 

que a eber{a ser para s u familia y para sus hijos. Una vez 

borracho se siente mas valiente que nunca y ent onces ad

quiere los atributos esenciales del macho: la fuerza y la 

capacidad de herir y de humillar. (74) Las borracheras y 

16 
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fiestes terminan en pleitos con rifles, balazos y cuchilla

d~s. (44) 

Entre las caracteristicas especiales ya vistas del 

machismo, esta el mode insultante de referirse a la mujer. 

Uno de esos insul tos es llamar a la prosti tuta, "mujer ma 

la" en contraste con la mujer buena, la "abnegada madre", 

la "novia que espera". La muj~r "mala" siempre es conside

rada dura, impia, independiente, como el macho; (35) pare-

ce que cuando el hombre insulta a la mujer es porque esta 

tratando de rebajarla al lugar de sumisidn en que a ~l le 

gusta tenerla. 

El alcoholismo suele ser una defensa ~ara el mexi

cano: una persona muy sensitiva quien parece estar desolla

da, en cerne viva, cualquier cosa le puede herir. (26) Una 

de la s mpner? s d e prot egerse es emborrBchandose, s6lo en

tonces le es posible tener valor suficiente pe ra descubrir 

su alma a los de mas.(44) 

Al analizar el caract e r donjua nesco del macho mexi

cano, llega Paz a la conclusion de que una de las razones 

pasicas de este males el problema de la eleccidn arnorosa. 

La libre eleccidn es imposible debido a un sinf{n de impe

dimentos sociales, religiosos, raciales, y economicos. Las 

personas terminan por escoger lo que les conviene; (174) 

teniendo tan mal principio, no es dif{cil diluc i dar que la 

desilusidn va a llegar pronto y que el macho buscara satis-

11111111U1n;~ITY OF OKU\H 
WBR. RY 
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facer sus deseos fuera del matrimonio. 

Despu~s del tema donju8nesco llega el del doble cri

teria morel donde se ve que si le ~ujer l~ega a pecar, pue

de p~ger haste con su propia vida: 

La sociedad concibe el amor, contra la natura
leza de este sentimiento, coma una union esta
ble y destinada a crear hijos. Lo identifies 
con el matrimonio. Toda transgresidn a esta 
regla se castiga con una sane ion c uya severi
dad varia de acuerdo con tiempo y espacio. 
(Entre nosotros la sanci6n es mortal muchas 
veces--si es mujer el infractor--pues en Mexi
co, coma en todos los paises hispanicos, fun
cionan con g e neral aplauso dos morales, la de 
los seffores y la de los otros: pobres, muje
res, niffos.) (179) 

La mujer tiene el puesto que la sociedad le ba concedido; 

si llega a romper esa imagen que se le ha impuesto, enton

ces (178) sera completamente repudiada por la sociedad. 

Paz razona que tal vez las sefforas "preferirian ser trata

das con menos 'respe to' (que, por lo demis se les concede 

sola mente en publico) y con mas libert3d y autenticidad." 

( 34) 

Asimismo el mexicano tiene un sentimiento de inferio

ridad y para contrarrestarlo demuestra ser muy macho abusan

do de los mas debiles que el. (74) Este abuso comienza des

de el abuse de palabra, "palabras maldi tas, que sdlo pronun

ciamos en voz alta cuando no somos duenos de nosotros mismos, 

y que hasta las senoras y adolescentes pronuncian cuando 

quieren presurnir de su libertad. (67) Ampliando el tema del 

abuso, dice que: 
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Para el mexicano la vida es una posibilidad de 
chingar ode ser chingado. Es decir, de humi
llar, castigar y ofender. 0 a la inversa. 
Esta concepcion de la vida social coma combate 
engendra fatalmente la division de la sociedad 
entre fue~tes y debiles. Los fuertes--los 
chingones, sin escrupulos, duros e inexorables 
--se rodean de fidelidades ardientes e intere
sadas. El servil ismo ante los pod erosos. ( 71) 

Estos fuertes pueden ser los maridos, los padres, los jefes 

de trP.bajo o los jefes pol{ticos. Cualquiera que sea su 

titulo, ser~ el ma cho que va a ejercer presion ya abusar 

de sus subordinados. 

El m~ximo grado de abuso es el de los matones. Paz 

humanize el crirnen mexicano: "Cuando el mexicano mata--por 

verguenza, placer o capricho--mata a una persona, a un se

mejante." (54) Lo compara con ventaja con el criminal mo

derno, el estadista y el asesino de ciudad grande quienes 

· no matan sine que suprimen sin usar la antigua relacion en

tre v{ctima y victimario. (55) 

Esta serie de an~lisis de Octavio Paz hace . ver que 

tanto sus analisis coma las entrevistas efectuadas por Os

car Lewis tienen muches puntos de contacto, lo cual les da 

un aire de veracid ad. Tratando de reforzarlo se veran a 

continuacidn las conclusiones a que llegd Lewis, tomando en 

considerpci6n sus estudios con l a s families mexicanas as! 

como con gente de otros pafses y las compa racio nes que hace 

de las caracter-fsticas de las distintas nacionalidades. 
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Le culture de pobreza en M~xicoi dice Oscar Lewis, 

es una cultura provincial y orientada localmente. Sus 

miembros estan solo parcialmente integrados en las insti

tuciones nacionales y son gente . marginal hasta cuando es

tan en el corazon de la ciudad. La mayoria de los pobres 

tienen un nivel muy bajo de educacidn formal y no pertene

cen a las sindicatos de obreros, ni son miembros de los 

partidos pol{tj_cos, ni participan en los servicios medicos 

de maternidad y seguro social. 2 

En general la culture de pobreza se encuentra en to

das las regiones ya sean rurales o urbanas y atraviesa las 

fronteres n8cionales. Son sorprendentes les similitudes en 

esctructura familiar, la cualid~d de relaciones entre mari

do y mujer y de pedres a hijos, le orientacion de tiempo, 

los modelos de gesto, sistemas de valores y el sentido de 

comunidad encontrados en las clases bajas de Landres, Puer

to Rico, la Ciudad de M~xico y entre las clases bajas de 

las Estados Unidos. 3 

Las caracteristicas de pobreza incluyen una orienta

cion fuerte al tiempo presente con poca habilidad para re

trazar placeres y planear para el future, un sentido de re

signaci6n y fatalismo basado en las realidades de sus difi

cultades en las situaciones de la vida, una creencia en la 

superioridad del hombre que alcanza la cristalizaci6n en 

machismo o el culto de masculinidad con su correspondiente 
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complejo de martir por parte de las mujeres. (Children, 

xxvii) Algunas de sus caracter{~ticas sicologicas y socia

les incluyen vivir amontonados con poco o ningun aislamien

to y el ser gregarios, una alta incidencia de alcoholismo, 

frecuente violencia para zanjar diferencias as{ como para 

ensefiar a los hijos, la costumbre de golpear a la esposa, 

muy temprana inic iac ion sexual, uniones li bres o matrimo

nios no ofic iales, a bandono de esposas e hijos, una fuerte 

tendenc:ia e que las fP.rnilias se centren alrededor de la ma

dre y mucho mas conocimiento de los parientes maternos que 

de los paternos, mucha predisposicidn de autoritarisrno, y 

un gran ~nfasis en la solidaridad familiar--ideal que pocas 

veces se logra. (Children,xxvi) Estas caracterfsticas se 

pueden encontrar igualmente en el pasado. La historia de 

Pedro Martinez antes de la Revolucidn demuestra queen los 

pueblos hab{a desorganizacion social y una gran pobreza. 

Tambien revela la existencia de muchas de las peculiarida

des de pobreza, uniones sin matrimonio, el abandono de es

poses e hijos, exceso de trabajo infantil, adulterio y el 

sentimiento de desunion. 4 Ciertamente la vida de los po

bres no es aburrida; Lewis cementa que sus histories reve

lan un mundo de violencia, de muerte, de sufrimiento y de 

privacion, de infidelidad, de hogares destruidos, de delin

cuen~ia, corrupcion y brutalided policiaca y de crueldad 

del pobre para con el pobre. (Children,xii) 
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Tratando algunas de las caracteristicas del machis

mo individualmente, Lewis manifiesta que el alcoholismo en 

la clase media es una gracia social, mientras queen las 

clases bajas, emborracharse tiene diferentes y varias fun

ciones: para olvidar dificultades, para probar la habilidad 

de tomar y para tener suficiente valor para enfrentarse a 

situaciones dif{ciles de la vida. (Children,xxvii) Encon

trd Lewis- como una excepcion oue en un pueblo pequefio, Te

poztl~n, el alcoholismo no es tan cornun como en los pueblos 

cercenos yen otras pertes de M~xico y que se desaprueba de 

~l fuertemente. La mayor{a de los hombres toman una canti

dad pequena de alcohol regularmente, pero tomar a exceso se 

reserva para los domingos, d{as de fiesta y ocasiones for

males. Beber es de todos modos un escape emocional impor

tante para los hombres de Tepoztlan quienes dicen que to

man "para que se les pase la 'rnuina '" o ira despues de al

guna pele~ en el hogar, para cobrar valor para castigar a 

la esposa, para seducir a una mujer o para pelearse con un 

enernigo. Algunas veces cuando los hombres llegan a casa 

borrachos son agresivos y les pegan a sus esposas; otras ve

ces "porque no saben lo q ue hacen" son afectuosos y besan 

y acarician a su familia, 5 que era de lo que hablaba Paz 

al decir que el rnexicano necesita emborracharse antes de po

der desnuder s u alma. 

En la clase media el machismo es expresado en termi-
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nos . de conquistas sexueles y el complejo de Don Juan, mien

tres queen las clases bajas es expresado en terminos de 

"heroismo" y falta de miedo. La actividad promiscua sexual, 

en Tepoztlan, es una prerrogativa masculina; los hombres . 

sienten que tienen que probar su hombr1a por medio de mu

cbas aventuras amorosas. Por lo general ellos tienen rela

ciones fuera del matrimonio con viudas o con mujeres solte

ras y menos frecuentemente con mujeres casadas. Los hombres 

van ahora a las casas de asignacion en Cuernavaca y las en

fermedades ven~reas estan llegando a ser comunes en ~l pue

blo. De las familias a quienes entrevisto Lewis todos los 

maridos, excepto el Sr. Gutierrez, han tenido aventuras amo

rosas fuera del matrimonio y }:lan tenido hijos ilegitimos y 

tres rle los cinco maridos mantienen una "casa chica". (Five, 

29) A pesar de que el adulterio es considerado como inde

seable, es al mismo tiempo vista coma una cosa natural y una 

buena esposa no debe preocuparse de ello. (Tepoz.,58) 

Con esta actitud se comienza a pircibir el doble cri

teria moral. Las mujeres respetables expresan fuertes acti

tu.des negativas hacia el sexo. Algunos maridos deliberada

mente se retraen de provocar a sus esposas sexualmente por

que se asume que una esposa pasiva o frigida sera mas leal. 

En general, el juego sexual es una tecnica que los hombres 

se reservan solo para seducir a otras mujeres. (Tepoz.,58 ) 

La cultura mexicana, como ya quedo as entado, esta 
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fuertemente orientada hacia el hombre, sdlo los hombres 

que se estan hacienda viejos, impotentes, homosexuales o 

embrujados no pueden llevar a cabo su papel autoritario 

de maridos. (Five,29) En Tepoztlan se supone que la espo

se debe ser sumise, fiel y dedicade a su merido, y que debe 

pedir su consejo y permiso antes de aventurarse en cualquier 

empresa chica o grr nde. Debe ser industriosa y ser capaz de 

ahorrar dinero sin importar qu~ ten pequefias sean las entra

das del marido. Nunca debe criticar o es tar celosa de las 

actividades de su esposo fuera del hogar ni demostrar curio

sidad acerca de ellas. (Tepoz.,55) Pero aun en ese pueblo 

pequefio, ya se notan los principios de la emancipacion de la 

mujer, pues a pesar de que ellas admiten la superioridad del 

hombre y tienden a admirar al que es macho o varonil, sin 

embargo describen como "buen" marido al que no es dominante 

sine mas bi.en pasivo. Tambien tienden a considerar a la mu

jer que es muy sumisa mas como una tonta que come el ideal. 

Aparentemente las mujeres nose sienten inferiores porno 

lleger ?l ideal de conducta femenino, mas bien parecen estar 

orgullose s en luge r de sentirse culpables cuando logran im

ponerse. (Tepoz.,57) 

Ademas, en los pueblos los hombres trabajan en las 

haciendas por cuatro o seis meses durante la estaci6n de se

qu{a, visitando su casa una vez a la semana. Con los mari

dos ausentes ,, la mujer no solamente es la jefa de familia, 



25 .. 
sino que a veces hasta es el sosten de ella y de sus hijos. 

( Tepoz., 56) Segdn Lewis, se ha notado el fenomeno del "pa

dre ausente" como una de las caracter:fsticas en la dinamica 

s{quica de la familia mexicana. Esta expresion se refiere 

a varias cosas: a los muches nifios que crecen sin conocer a 

su,,padre porque abandono a la madre, al gran porcentaje de 

perdida de padres por muerte prematura, particularmente du

rante los periodos de revolucion, ya las barreras para acer

car los lazos de union entre padre s e hijos debido a la cate 

gorie autoriteria del padre. (Five,30) En Tepoztlan, en mu

ches hogares la e gresivid p, d del marido llega a tal extremo 

que puede controlar a s u esposa e hijos y hacer que le ten

gan miedo. Pegarle a la esposa, mas comdn en el pesado que 

en el presente, es el resultado de ofensas que var{an desde 

no tener la comida lista a tiempo, hasta sospecher adulterio. 

Una esposa celosa o una esposa que se queja por las act,ivi

dades del marido o por sus juicios, puede recibir una paliza. 

Las esposas no deben presentar resistencia al castigo. Pe

garle a la mujer es una ofensa reconocida legalm ente, pero 

pocas esposas denuncian a sus maridos a las autoridades lo

cales. (Tepoz.,57) 

El dominio del hombre y el culto al machismo o mas

culinidad esta reflejado en algungs de las familias que es

tudio Lewis, en l a s cuales el marido es claramente la figu

ra de e utorided y dominio. Jesus Sanchez habia sido educado 
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en le tredici6n autoritaria con enfesis en saber cada quien 

su luger, trPbejer duro y ser pbnegado. Los hijos de San

chez s pesar de haber estedo sujetos a su caracter dominan

te y autoritario, tambien estuvieron expuestos a los valo

res de despues de la Revoluci6n con su gran enfasis sobre 

el individualismo y la nobleza social. Es de llamar la aten

cion que el padre, quien nunca aspir6 a ser masque un simple 

trabajador, logrd elevarse as! mismo fuera de las profundi

dades de la pobreza, mientras que los hijos permanecieron en 

ese nivel. (Children,xxiii) La familia Martinez que sufre 

de gran pobreza es mas autoritaria. En esta familia hay mas 

represion menos individualidad y expresion y menos libertad 

personal. Es como siesta familia, al enfretarse con un pe

ligro mayor, hubiera puesto barreras y defensas y estuviera 

en constpnte est8do de sitio mobilizando todo el poder solo 

p~r~ la sobrevivencia comun. 6 Pedro MF.rt{nez demostreba una 

nece~idad exagerada de ester en control de su familia. Siem

pre tuvo a su esposa bajo una supervisi6n tan cerrada que has

ta le compraba la ropa. Permit{a muy poca libertad a sushi

jos. Parecia que Pedro tenia miedo de rebeli6n e insubordi

nacion. (Pedro,xxxvi) El papel de la madre es obedecer las 

drdenes de Pedro, respetar su autoridad y detener el resenti

miento manifiesto o latente de los hijos hacia el padre. Al

gunas veces, ha actuado como defensa para proteger a los hi

jos de sus castigos excesivos. (Anthro.,280-81) En publico, 
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Pedro hP.bla quedito, es reservado y ceuto y por lo general 

trata e los demes del pueblo con respeto y dignidad. Si 

critica a alguien es indirectamente, sin embargo en priva

do en su casa, Pedro es dominante, impulsive, arbitrario, 

punitive y hasta cruel con su mujer e hijos. (Pedro,xxxvi) 

Les reacciones de Octavio Paz y de Oscar Lewis as{ 

como sus opiniones acerca de las razones por qu~ el mexica

no actua como lo hace ayudan para mejor comprender la~ ca

racter{sticas del machismo que se presentaron en las entre

vistas personales que Lewis examine. En el tercer cap:ftulo 

se observaran multiples ejemplos de dichas c2racter1sticas 

desde el punto de vista literario y como han sido registra

das por una gran variedad de cuentistas mexicanos. 
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CAPITULO III 

W~CHJS YiO NIEXICANO, PUNTO DE VISTA, 

CUENTOS MEXICANOS 

Despuds de analizar el machismo a traves de las en

trevistas personales de Oscar Lewis se consideraron las 

reacciones de Octavio Paz y del propio Lewis en sus estu

dios especiales de la personalidad del mexicano y de las 

raices de sus idiosincrasias. Ahora se enfocara' esta in-

vestigacidn en la ficcidn, vista a traves de cuentos mexi

canos, considerando aproximadamente cuatrocientos veinticin

co de ellos. Fueron usadas las selecciones hecha·s por Jo

se Mancisidor P.ara el siglo XIX y la de Emmanuel Carballo 

para el si~lo XX, ma's las de Joffre de la Fontaine, Luis 

Leal, Seymour Menton, Bern2rdo Ortiz de Montellano, Felipe 

Sanche'7 Murguia y Donald Devenish Walsh, as:i' como ·. algunas 

de las obras de Juan Jose Arreola, Ramdn Rub{n y Juan Rul

fo. Del total de estos cuentos se escogid aproximadarnente 

un grupo de ciento veinticinco porque ejemplifican las mis

mas caracter{sticas del machismo que se han estudiado. Di

chas caracter{sticas las posee aquel hombre que tiene exce

so de orgullo, el que se refiere a la muje~ en una forma 

29 
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denigr?-nte, el alcohc5lico, el tipo donjuanesco, la doble mo

ralidad, el que abuse de su autorid?d familiar, el que abusa 

de su fuerza f:fsica, el que abusa de su autoridad o poder 

oficial, los rnatones y los sadicos. 

La primera peculiaridad del machismo a tratar, el 

falso orgullo, esta representado en varios aspectos, el que 

se cree muy masculino y muy potente sexualmente, el que no 

puede aceptar casarse con la rnujer a quien ama por ser ella 

la que lo sugiri6, el rice que no puede humillarse a pagarle 

al pobre lo que realmente le corresponde, las pol!ticbs que 

sin considerar las necesidades de su familia tiran todo lo 

que poseen, los pobres que por tener demasiada dignidad, de

jan a la familia sin comer, y el que nunca puede rebajarse a 

pedir disculpas per sus errores. 

Se describe en la primera anecdota,de Jose Lopez Por

tillo y Rojas, en "Ramo de olive," al viejo Limon, "canijo, . 

desmedrado y reducido a la ultima expresic5n de su ser, 111 · cuya 

pretension era tan grande que su ceguedad le llevaba "hasta 

el punto de creerse un corpulento y frondoso ahuehuet~, siendo 

as! que no pasaba de ser un seco y lastimoso bagazo." (349) 

Estaba Limon casado con Casta, una joven de "inquebrantable 

salud y robust{sima naturaleza," ( 350) pero quien no le hab1a 

dado herederos, y come "es costumbre general en casos de este 

linaje echar la culpa de tal infortunio a la mujer" (348) la 

hizo someterse a farnosos ginecologos quienes, 
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habiendo forma do la opinion de que algo habia 
que enmendar y reformar de tan be]lo organisrno, 
dieron en cama con la joven, y esgrimiendo fi
losos y brillantes instrumentos, cortaron por 
aqui, y sajaron por alla sin misericordia, cau
sando viv{simoe• dolores a la victima, y bbli
gandola a permanecer en cama por semanas y me
ses de inaca bable duracion y fastidio. (350) 

Con todo esto se le deberia haber ocurrido a Limdn pensar 

que no era Caste "la responsable de la falta de sucesi6n," 

( 350) pero no fue r:isi, el seg u{a pevoneandose "satisfecho de 

. su pujanza, 11 
( 351) y c ont i nuabe ins ul tandola, llama'.ndola "este-

ril. 11 (354) Casta al fin se fastidi6 y decidic5 tener relacio

nes il{citas con un hombre y al lograr al fin el tan ansiado 

hijo, el marido presumio de su heredero, sin que el orgullo 

le hi ciera nunca comprend er que habia sido engaflado precisa 

mente en lo que d~ tanto se ufanaba. 

Otro aspecto d el org ullo es ejemplificado por Rafael F. 

Mufloz en "Oro, caballo y hombre." Un villista, quien es in

capaz de e s cucha r consejos de sus subordinados de que no cru-
1 -zara un rio, les c ontesta groseramente que no se devolv:fa y 

que c J_aro que podr{a el c ruzar el charco, insultandolos como 

miedosos, "El q ue tenga miedo, que se raje y de media vuelta 

••• no se vaya 8 dar un ba fie, 112 y por no degradarse, termina 

ahogandose. 

Igualmente muestra el orgullo el hombre a quien su 

amante de dos affos le pide que se case con el, pero el la des

precia y se niega a hacerlo a pesar de que la quiere mucho, y 

cuando ell a amena za con s uicida rse, nose lo impide: 



32 

Me min:5 largo rato, sin que yo pronunciara una 
palabra ,, llevo el canon a su frente y volvid a 
mirarme~ con un reproche lleno todav{a de amor; 
me mir,r3 ••. Yo no di un paso, la vi proxima a la 
muerte~ resuelta a concluir y mi estupido, mi 
singulermente estdpido orgullo de macho herido, 
me hiz'o bravear su ultima mirada. (JM,180) 

Esta escena es vista en "Una obsesion," de Bernardo Couto Cas

tillo. (JM,180) El hombre se larnenta despu~s de la muerte de 

su arnante y trata de analizar lo que habia sentido esa noche 

al velar a la que tanto habfa amado ya quien sent1a amar mas 

y mas una vez muerta. 

Asimismo se exhibe el orgullo en Don Pedrito de la Ve

ga, un rico latifundista de fines del siglo XVIIIy principios 

del siglo XIX en "A caballo a las infiernos·11 de Esteban Maqueo 

Castellano. (JM,409) Don Pedrito rehusa pager los seis centa

vos, "medio real" de "peaje" que le estaban cobrando los indi

tes "topiles, 11 "como era costumbre y ley con todos los que, 

con vehiculos, transitaran por camino de la jurisdiccion del 

pueblo." El rnillonario 

se resisti6 al pago alegando que el camino no 
era "real" y que ~l no acostumbraba pagar nada 
sino al rey ••• Los indites le manifestaron 
que, de no pagar el "peaje" habia de dar la me
dia vuelta y buscar otro camino para llegar a 
su hacienda; 

• • • 

pero don Pedrito no pod{a quedarse con tamafia 
humillacion, y par no pager "medio real" em
prendi6 pleito, ofreciendo, testarudo como lo 
era, que gastaria cien mil duros pero que ha
bia de pasar por aquel camino sin pagar ni un 
"tlaco". Y perdio el pleito en la Audiencia 
de Antequera; y lo perdio en Espafia. (410) 
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De la misma manera se ve el orgullo en los casos de 

dos pol!ticos quienes malgastan las bienes de sus familias. 

Uno, en "Cubilete" de Emilio Carballido, apenas esta comen

zando su carrera y tiene que quedar bien con el grupo con 

quienes juega al cubilete todos los d{as; a cada uno le lle

ga su turno de pagar la ronda. Antes de salir de su casa se 

ve a la esposa reclamandole el d inero que se esta llevando 

pues "es el dinero del gasto" y quiere saber como piensa el 

que van a comer ese a{a ya que es lo unico que tiene; pero 

el la convence y la besa, quedando finalmente 

contento porque ya no hab{a lucha. Se via al 
espejo, pulcro, casi elegante, con su traje de 
dril muy bien planchado; ensayo una sonrisa, 
ensayd dos o tres expresiones faciales: se 
aprobd; la ima gen respiraba prosperidad y con
fianza en sf mismo. 3 

El otro politico, tratado en "Los invitados de piedra" 

de Jorge Lopez Paez, esta ya al final de su carrera, decayendo 

del favor de los grandes, y como ultimo esfuerzo para congra

ciarselos, utiliza la proxima boda de su hija: 

Veinte d{as antes de la boda principiaron a 
hacer las listas para el banquete. Se inclu
yo a mas de mil cuatrocientos invitados, pero 
despues de cuidadosa eliminacion se redujeron 
a mil doscientos. Para entonces Ezequiel Ala
torre hab{a hipotecado su casa . Se compro un 
automd'vil "presentable," como decia, y el· res
to del dinero lo hab{a puesto para el pago del 
banquete. (LL,CV,156) 

• • • 
En los periodicos del d{a siguiente (de la boda) 
aparecieron en la primera plana de la seccion de 
sociales las fotos de la boda del hijo del amigo 
y protegido del Presidente de la Re~ublica; el 
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mismo hab1a estado presente. La lista de asis
tentes era semejante a la lista de invitados de 
Ezequiel Alatorre. (162) 

Entonces se entero de la razdn por la cual nadie hab{a asis

tido a la boda de su hija en la que - hab{a dilapidado todo 
, 

lo que poseia. 

Ademas hay algunos ejemplos de lo que mucha gente no 

llama orgullo sino d ignidad. · Un via jero, mencionado por Ra

mon Rub{n en "El yaqui," "careciendo hasta de un magro basti

mento de tortillas duras para atenuar las privaciones del 

viaje, no pudo llegar muy lejos," sin embarg o un "imponente 

orgullo le vedaba el recurso extrema de implorar limosna y 

hasta de solicitar trabajo. 114 Tambien habla en "Los dos pes

cadores, 11 de un vie jo, quien no teniendo la c lase de anzuelo 

necesaria, no puede cager ni un solo pez, y cuando otro hom

bre le presta un anzuelo adecuado y logra cager algunos, se 

los da con mucba dignidad, diciendole "yo nomas estoy pescando 
/ por pasar el rctot a pesar de que se sabia que iba a ser la 

comida de su casa porque un rato antes hab{a llegado el nieto 

a decirle: "--Le manda icir mi ama que le mande las que ten

ga E.§:. ir hacienda la comida." (RR,CP,142) Ruben Salazar Ma

llen en "Pudor," cementa de un escrite>r con mala sue rte quien 

no puede aceptar la ayuda diplomdtica que le brinda un amigo 

al querer comprarle uno de sus libros y cuando le pregunta 

que cuanto le debe, contesta: 

--Nada, no es nada. Tu eres mi amigo, y yo •.• 
Sin terminar, tomo la mano de su hijo y se ale- -
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jo precipitadamente. No pensaba ya en su mise
ria, ni en la alegr{a que podr{a llevar a los 
suyos. Pensaba en huir, en huir nada mas. 

(LL,CV ,112) 

Finalmente se considera el que no puede pedir discul

pa.s. Ram6n Rubin en "La gui tarra de Camilo," re fie re el ca so 

de un hombre que al fin logra comprar una guitarra muy anhe

lada; para celebrarlo invita al pueblo entero; ya estando su 

casa llena de convidados, el va · y viene atendiendolos, se 

tropieza y cae rompiendo en ~fiicos la tan preciada guitarra; 

desnues de unos momentos de silencio general, al fin estalla 

y saca de su casa a todos sus invitados insultandolos. Se 

sabe mas tarde, por uno de sus amigos, que "se halla sincera-
,, 

mente arrepentido," pe ro la gente espera que si es asi 

acabara por ir personalmente a disculparse con 
todos y cada uno de los ofendidos. Y tal pre
tension es, aparte de cruel, decididament e in
sensate. Mi amigo no lo hara aunq ue la hosti
lidad general lo oblig ue a emigrar del pueblo. 
A pesar de sus deslices, Camilo es un hombre 
cabal; ya ning un macho leg{timo le sentar{an 
bien esas rajadas. 

• • • 

Cierto que se mostro descortes al mandarlos a 
la tiznada. Pero ahora ya lo dijo; y cuando 
un hornbre·-c a bal a ice una c osa, no le q ueda mas 
camino que el de sostenerla tope lo que tope. 
\Para eso le fueron dados por Dias sus pantalo
nes! (RR,CP,145) 

Dejando el orgullo, se procedera a considerar la for

ma insultante en que algunos hombres se refieren a la mujer, 

y el poco valor f{sico, morale intelectual que le atribuyene 

Hay hombr e s que hablan no de mujeres sino de "hem-

bras," y cuando estas pasan de cierta edad sin haberse casado, 
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se convierten en "c uarentonas, quedadas"; s i son prosti tuta s, 

son siempre las mujeres las que llevan el baldd'n, nunca las 

hombres, y las llaman, "mujeres malas," "mujeres perdidas," 

"pirujas," "mujerzuelas," y algunos estan tan convencidos del 

poco valor de ·estas mujeres que olvidan hasta sus cualidades 

humanas. Por e jemplo, en ''Un entreacto de 'Sans6n y Dalila,'" 

de Luis G. Urbina, uno piensa que "una bailarina debe ser mu

jer, pero no t iene de rec ho de ser mad re." ( JM, 705) Si alguna 

vei las rnujeres llegan a tener cualidades, na son cualidades 

sino "gracias diabcHicas," (JM,288) segun un personaje de "Un 

drama de familia," de Heriberto Fr{as. Algunas veces es el 

propio autor el que pone su opinion en el cuento. Dice Eze

quiel A. Pimentel en "De la rancherfa": 

Paula oculto con ingenitas hipocresfas de mujer 
la pecaminosa alegria que le causaba el proyecto 
de su marido, y lo aprobo de plano con instinti
vos fingimientos." (JM,544) 

Tambien hay algunos escritores que al referirse a la 

mujer, la comparan indirectamente con animales. Juan Jose 

Arreola lo hace frecuentemente: en "Aves acuaticas," fabula, 

"las aves acuaticas pasean: mujeres tontas que llevaran con 

arrogancia unos rid:foulos atavios," y "he o{do a las gansas 

discutir interminablemente acerca de nada, mientras los ht.ie

vos ruedan sabre el suelo y se pudren bajo el sol, sin que na

d ie se tome el tra ba jo de empollarlos"; 5 de la misma rrianera en 

"Insecticida," dice, "pertenecemos a una triste especie de in

sectos, dominada por el apogeo de las hembras victoriosas, 
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sanguinarias." (CT,33) Luis Cordova en "El rapto de las 

Sabinas," expresa, "los piratas, como hoy, desembarcaban a 

hacer aguada y a c .oger carne fresca de res. Ent re la came 

fresc:::i, se llevaron un di'a a Rosalinda Rosales de la Ro,sa, 

sonrosada y robusta novillona." (LL ,CV, 123) De igual modo 
, -

Agust{n Yanez en "Sangre del sol," ind ica, "los rebeldes ba-

jaban de la sierra, ... . ; . ven{an con este rumbo hacienda rea-

lada de caballos, reses y cristianos, sin respetar mujeres, 

sino por el contrario, con mas gusto cargandolas, 11 (EC,385) 

palabra esta ultima, que tratandose de animales, significa 

que van a tener cr{a. 

Hay o tros c uentistas que no les bast a re ferirse a mu

jeres indirectamente como a animales, sino que lo hacen di

rectamente. Celestino Herrera Frimont en "El notario Lechu

ga," dice "se agitd' inquietamente su buche de i g uana," (LL, 

CV,24) y JosE! R.evueltas, en "Dormir en tierra," tambien, "Ah{ 

estaban algunas de ellas ••• con los vestidos de tela co

rriente que les cenian los cuerpos desnudos en absoluto por 

el sudor, jadeantes, extrafias vacas sagredas y sucias"; (EC, 

606) ademas, Guillermo Vigil y Robles, en "La promesa" las 

comp2ra con "perfidas serpientes, cuyas promesas son infames 

y repugnantes como silbidos de v1bora," (JM,712), mientras 

que Jose Vasconcelos en "El fu,silado," lo hace con, "pronto 

6 se las arreglar1a, la perra." Juan Jose Arreola en "Prologo," 

manifiesta, "Y ama la prd'jima que de pronto se transforma a tu 



lado y con piyama de vace se pone a rurniar i nt erminablemente 

los bolos pastosos de la rutina domestic.a, 117 para finalmente 

presentar en "Una mujer arnaestrada," al hombre que en r ea li

dad usa a una mujer c omo a un animal: 

Hoy me detuve a contemplar este curioso espec
taculo: en una plaza de las afueras, un saltim
banqui polvoriento exhib{a una mujer amaestrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abatido y furioso increpaba la lentitud de la 
bailarina con adjetivos sangrientos •••• Pa
ra completar el efecto, y queriendo sacar de 
la situacion el mejor partido posible, el hom
bre se puso a golpear a la mujer con su latigo 
de mentiras •••• Azuzado por su padre, el 
enano del tarnboril dio rienda suelta a su ins
trumento, en un crescendo de percusiones incre
{bles. Alentada por tan espontdnea compaffia la 
mujer se supero a si misma y obtuvo un exito es
truendoso. (C!,142-44) 

Continuando con la forma injuriosa de algunos hombres 

de mencionar a las rnujeres, se encuentran aquellos que pien

san que por el solo hecho de ser mujeres, tienen que ser im

beciles necesariamente. En "Dama de pensamientos," de Juan 

Jose Arreola, esta el que le recomienda a otro: 

Toma una masa homogenea y deslumbrante, una 
mujer cualquiera (de preferencia joven y be
lla), y alojala en tu cabeza. No la oigas 
habla r. En todo caso, traduce los rumores 
de su boca en un lenguaje cabal{stico donde 
la sandez y el desproposito se ajusten a la 
melodia de las esferas. 8 

En "Cocktail party," de semejante rnanera describe a una dama 

exhibiendose como una tonta repitiendo una y otra y otra vez 

que se hab{a divertido como una loca en la fiesta. (CT,98) 

Similarmente en "Amor secreto" · de Manuel Payno, se halla el 
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que dice que la mujer no es capaz de apreciar las cualidades 

internes, "las rnujeres no son ca paces de amar el alma jamas. 

Su ca-racter fr{volo las . inciina a preriderse mas de un chale

co que de un honrado corazon; de una cadena de oro ode una 

corbata, que de un c ere bro bien organizado. " 9 Tarnbien en 

"Un cerebral" de Alberto Leduc, un personaje sugiere que una 

joven es incapaz de pensar, 11 no es buena ni rnala, bonita ni 

fea; tiene dieciocho anos y l que bueno o que malo quiere us

ted que elabore un cerebra femenino a esa edad?" (JM,328) 

Tarnbien, en "Un amanecer extrano" de Cipriano Campos Alato

rre, otro personaje declara, "No es necesario ser padrecito 

o licenciado, para decir lo que uno piensa ••• En cambio a us

tedes las mujeres, aun cuando se expriman los sesos, jamas se 

les oc urre nada." (EC, 288) 

Hay unos protagonistas masculines que no solamente 

creen que la mujer es incapaz de un pensamiento inteligente, 

pero, edemas que la mujer vale menos que una cosa o que un 

animal. As{, en "El pun.ado de rub{es" de Jorge Godoy, apare

cen uncs que juegan la mujer a las cartas, "--I Eh, ·· ca pi tan! -

exclama uno de los bandoleros, mulato de osada traza, mien

tras baraja las cartas--. Vamos a jugarnos el turno de la 

moza." (BOM, 263-64) Igualrnente se c omenta fria y escuetamen

te la muerte de una mujer, en "La canada de la muerte" de Jo

se Vasconcelos, la cual se cae a un precipicio; despues de su 

grito desgarrador, alguien pregunta que hab{a pasado, "se ha 
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desbarrancado una soldadera, comento tranquilamente un jine

te, "lO mientr,as todos siguen despreocupadamente su camino. 

De igual clase es la siguiente anecdota de Ramon Rubfn en 

"Su perro heroico." En una chosa aislada, sin puertas~ se 

encuentra una parturienta cuyo marido tuvo que irse a vender 

sus cargas de carb6n; su dnica compafi!a son once chivos en 

el corral y Sultan, el per-ro que los cuida; durante la noche 

los coyotes hambrientos se acercan poco a poco a la casa 

atra1dos por el olor de la sangre del alumbramiento que toda

vfa flotaba en la atmosfera; al fin algunos se deciden yen

tran a la chose; la mujer quer!a llamar a Sultan, pero "se 

puso a pensar que su marido jamas hubiese podido comprender 

y perdonar el sacrificio del rebafio." (CP,203) Pasa la mu

jer la noche arrojandoles a las coyotes "la ~.mano del metate, 

el carnal, dos ollas y otros objetos," ( 206) mientras resguar

daba con la espalda a su recien nacido. Al fin amanece y se 

van los coyotes y mas tarde regresa el marido; primero recuen

ta sus chivos, luego acaricia a Sultan, despues desata los al

bardones de sus cuatro asnos y cuando quiso examinar la herida 

de uno de ellos, 

Se dirigic5 •. • ·_ . • i: a la choza con el paquete 
de las compras bajo el brazo, a fin de tomar la 
botella de creolina con que le curaba y para sa
ludar, de paso, a aquella insignificante partu
rienta del petate. 

Iba trasponiendo las bajos urnbrales del jacal 
seg uido de su fiel y ufano mast{n, cuando se di
rigio a la mujer exclamando lleno de explosivo 
orgullo: 

--Los chivos tan completitos ••• iQue tal bra
vo salio mi perro-!-(208) 
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Leda a todo m~s im~ortancia que a su esposa ya su hijo. 

A la postre se descubre que hasta las mismas mujeres 

terminan por estar convencidas de la superioridad de los hom

bres. En "La rueda del hambriento," de Rosario Castellanos, 

hay una mujer ·que piensa, "--El es hombre -- • .• ·• _ --. Sabe 

lo que hace, yo no tengo ningun derecho para criticarlo." 

(EC,506) Otra, en "La imagen y el tiempo," de Alberto Boni

faz Nuflo, llega al extreme de sinceramente juzgar un privile

gio el poder servirles: 

El que suefla no razona, y ella, as{, nose pre
guntaba come el destine le otora6 un lugar pri
vile giado en la proximidad inefable. Se limi
taba a cumplir las deberes que a sum{a come cria
da fiel del hombre superior. Preparer puntual
rnente le cornida de su amo, c onserver el orden en 
su escritorio yen sus libros, mantener el silen
cio en todos los rincones de le case. Se compla
c{a en rodearlo de una paz sin ventanas, abste
niendose de inquirir si era digna de soportar el 
fardo de su g ozo. (EC ,459) 

Avanzando hacia la siguiente caracter{stica del ma

chismo, se enfocar~ la atencion en el alcoholismo y las vic

timas directas e indirectas de los alcoh6licos. Analizando 

los cases, algunos revelan que el alcoh6lico malgasta el di

nero que se necesita en su casa e igualmente que usa el alco

hol para darse valor con las mujeres coma conquistador o con 

los hombres como bravucon, y finalrnente, que deja mala heren

cia a los hijos. 

En primer lugar s~ sefiala la relacion del hombre que 

racionaliza que ya que gano t an poco dinero, no vale la pena 
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llevarlo a casa, en "El cuervero" de Juan Jose Arreola~ 

Cuarenta centPvos servian para mucho, cuando 
valfa a diez centavos el dec!litro del alcohol. 
Cuando uno se ha pasado todo el d{a en el rayo 
del sol m~tando una docena de tuzas para que le 
pe guen nomas cuetro, dan ganes de echarse un 
trago, siquiera para no otr lo que diga la vie
ja. Porque si uno lleaa con cuarenta centavos 

. ~ ~ 

pues de 11_odos modos hay pleito, y asi, pues que 
costie. 

De mode semejante se ensefia en "La promesa" de Guillermo Vi

gil y Robles, al hombre que tocaba tan bien que la gente 

se olvidaba su vicio y su mode de vivir, y 
hacienda abstraccion de sus defectos, se 
concentraban a g ozar con su ma gnifica ejecu-
cion. Ganaba lo bastante para vivir decen-
temente, pero todo lo tiraba en borracheras 
y con gente perdida, habiendose convertido 
en un hombre bestial y repugnante. (JM,711) 

Asimismo se e jemplifica en "Arenas de oro" de Carlos Valdes 

el hombre que viv{a en la borrachera; nose 
daba descanso ni para dormir y comer. Andaba 
a la vuelte y vuelta por las calles junto con 
una mujer de l a vida al egre y detras tra :fa a 
los mariachis. Los vecinos lo hab{an visto 
gas tar a ma nos llenas. (EC, 767) 

Sin embargo, cuando en su dltimo pleito lo matan, su viuda 

llega llorando diciendo que para mantenerse se tendra que de

dicar a la costura, pero que no encontraba come empezar, as{ 

que el tendero le tiene que regalar una pieza de tela, mien

tras que el marid~ en vida, habia tirade su dinero. 

Ademas aparecen los que toman para olvidarse del pe

ligro en que viven, como el viejo revolucionario que confie

sa en "V ~da de perro" de Lorenzo Turrent, "Yo entonces tomaba 

mucho. No me averguenza confesarlo. En aquella vida, pen-
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diente de un hilo, habia que pasar par eso y par mas. 11 (LL, 

CV,89) Se llega hasta al hombre que es 

superficial de s uyo, jactancioso, o "echa-
dor," para decirlo en terminos vulgares; 
amigo de aventuras, heblaba mal de los hom-
bres y pear aun de las mujeres; bebedor in
saciable, robaba al trab~jo las horas para 
consagra rlas a la taberna, y casi se podrfa 
asegurar que no conocia mas ✓sitios, despues 
del andamio, que la pulquer1a, y, un poco 
me nos, la care el. ( JM, 297) 

Este hombre en 11 iFuera abajo!" de Aurelio Gonzalez Carrasco, 

termina matandose al caerse del andamio en que trabajaba ,co

ma al bafi.il. 

Tambien se describe en "Lacuesta de las comadres," 

de Juan Rulfo, a aquel que el alcohol le da valor de moles tar 

a unos matones quienes luego lo asesinan: 

Le escupio un trago de mezcal en la cara a uno 
de los Alcaraces. El lo hizo por jugar. Se 
veia que lo habfa hecho por divertirse, porque 
los hizo re{r a todos. Pero todos es taban bo
rrachos. Odilon y los Alcaraces y todos. Y 
de pronto se le echaron encirna. Sacaron sus 
cuchillos y se le apefi.uscaron y lo aporrearon 
hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. 
De eso murid~ 12 

For liltimo se consideran en "Historias del Boulevard" 

de Carlos D{az Duffo, las efectos hereditari os que segJn los 

naturalistas dejan los alcoh6licos en sus hijos: 

Tuvieron un hijo, una criaturilJ.a enteca y 11-
vida, que murid a los pocos dias de haber sur
gido del seno de la madre, que no pudo trasmi
tirle al nifi.o los gldbulos de su rica sangre. 
Desde aquel dia el padre dobld su dosis de al
cohol. (JM, 231) 

En otro ejemplo sernejante se habla de dos generaciones, el 
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padre "saturado de vicios, que, vfctima de implacable mal, 

q uedc:5 hemiplegico, a tad o al ra {do jergon, para 1 izad os los 

robustos miembros incorisciente y estdpido," la hija, desam

parada, con hambre, senta'ndose en el hogar sin lumbre, pa

sando una pubertad dolorosa, y 

el hermano dnico, llevando sobre sus endebles 
espaldas de degenerado la maldicion ata'vica, 
el vicio hereditario; alcohdlico prematuro, 
disipado y feroz en su ego{smo. (JM,439) 

Estes personajes aparecen en "El crimen de Margarita" de 

Francisco M. de Olanguibel. 

El alcoholismo es una peculiaridad del machismo dis

tinta a las anteriormente t ratadas, en q ue el alcoholico se 

siente inseguro de sf y se emborracha para adquirir ese sen

timiento de superioridad y de macho, obteniendo el resultado 

contrario al deseado, ya que termina destruy~ndose as{ mis

mo ya su familia. 

Pasando a la siguiente actitud del machismo, se enfi-

la la atencidn al hombre que padece del complejo donjuanesco; 

aquel que tiene que estar probando constantemente lo poderoso 

que es sexualmente, muches veces presumiendo de ello con sus 

amigos, pero muy pocas preocupa'ndose por los resultados que 

puedan dejar sus amorios en las mujeres o en su prole. 

Juan Jose Arreola ironiza el derecho del hombre ate

ner cualquier mujer que desee, anunciando la venta de la mu

jer artificial para el perfecta placer del hombre • en su "Anun-

C io 11 : 
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Tenemos listas para ser enviadas todas l?s be
llezas famosas del pasedo y del presente, pero 
atendernos cualquier solicitud y fabricarnos mo
delos especiales. Silos encantos de Madame 
Recamier no le bastan para olvidar a la que lo 
dej6 plantado, envfenos fotograf{as, documen
tos, medidas, prendas de vestir y descripcio
nes entusiastas. Ella quedara a sus ordenes 
mediante un tablero de controles no mas dif{
cil de manejar que los botones de un televisor. 

(CT ,128) 

En otro cuento seme jante, "Parabola d el trueque," no son ar

tificiales s ino verdaderas mujeres las que el mercader anun

c ia pregonando, "cambio esposas viejas por nuevas," (CVI,44) 

ofreciendo "pruebas de calidad y certificados de ga rantia." 

(43) S6lo que al poco tiempo unos "lunares salieron a la 

cara de todas, coma si entre las mujeres brotara una epide

mia de herrumbre." (46) Asf que los maridos ya no estaban 

satisfechos con las nuevas esposas tampoco y al poco tiempo 

salio del pueblo la expedicion de los maridos 
enganados, que van en busca del mercBder. Ha 
sido verdPderamente un triste espectaculo. Los 
hombres levantaban al cielo los punos, jurando 
veng0nza. Las mujeres iban de luto, lacias y 
desgrenadas, como planideras leprosas. (47) 

En ambas citas se percibe la idea de que el hombre tiene el 

derecho de cansarse de la mujer que tiene y puede troc~rl~~ -

Cambiando a incidentes menos fantasiosos, se describe 

a aquel que asiendose de mucho dinero, no piensa en gastarlo 

con su familia sino todo lo contrario, se deshace de su burro 

y quisiera hacer lo mismo con su mujer. Iba cabilando que 

le daban ganas de comprarse trapos nuevos y de 
tirar los viejos. Por eso mismo dejo a su bu-
rro arnarrado en un palo del monte: era calmoso 
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como para ir a llamar a la muerte. Igualito 
pensd de su seffora. No la hab{a vista desde 
su vuelta; sin embergo nadie le quitaria de 
la cabeza que lo que a el le hacia falta era 
una nueva mujer, y si no fuera pedir mucho 
tambien joven y bonita. (EC,757) 

Este protagonista es de "Arenas de oro" de Carlos Valdes. 

Avanzando hacia el que ya ha hecho sus conquistas, 

aparece en "Allons voir s i la rose, 11 de Juan Jose Arreola, 

un Don Juan poeta, de la segunda mitad del siglo •diecis~is, 

cuya farna: 

ha opacado el prestigio que ostent6 en su tiem
po como el mas habil desatador de corpiffos, bra
gas y zagalejos. Fue en realidad el mejor co
leccionista de rosas vivas, el minucioso herbo
lario ambulante de los senderos campestres, el 
cambalachero retorico que daba sonetos y madri
gales por virgos en fl?r• (CT,12) 

Asimismo se encuentra en "El techincuague y s u som

bre" de Ramon Rub1n·, el jactancioso que se envanece en pri

vado de sus conquistas. Cuando esta un poco beodo, "una ca

lida euforia le recorre la medula espinal y va desparraman

dose por todo su organismo. Juguetea, entonces, su imagina

cion con el recuerdo de la facil violaci6n de Julia. 1113 Ade

mas, en "El tejon, 11 de Luis Cordova, aparece el que fanfarro

nea en voz alta de sus pasadas y futuras conquistas: 

Esta mujer me va a dar muchos hijos. Es ancha. 
Quiero tener de ella un machito, as{ de ojos 
verdes, que no saque mis narices; y despues una 
nifiita. Con estos dos yB tendre seis hijos: 
dos y dos, cada par con una madre; pero para 
todos tendre, has ta para las vie jas. (EC, 295) 

En "Amor secreto" de Manuel Payno, se ve de la misrna manera 

al que no bastandole vanagloriarse de su pasada conquista y 
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futuro desprecio, critica a la mujer par aquello a lo que 

el C ontribuyd': 

--Carolina me ama, y con todo la voy a dejar es
ta noche misma, porque colecciones amorosas igua
les a las que ha vis to usted y q ue tengo en mi 
c6moda, reclaman mi atencion; son mujeres ino
centes y sencillas, y Carolina ha mudado ya ocho 
a man t es • ( SM , I , 4 5 ) 

Al c oncluir lo donj uanesco d el machismo, se debe con-

siderar a los hijos abandonados por los padres: la pobreza y 

apuros que tienen que sufrir tanto los hijos como la madre. 

La siguiente anecdota de "El R10 Hondo" de Francisco Zarate 

Ruiz, da una idea de esos casos: 

Vic aparecer a lo lejos una ind1gena que lle
vaba a cuestes, sujeto con el rebozo, al LHtimo 
fruto de sus amores con el hombre que la habia 
abandonado, yen las manos yen la cabeza y junta 
al pecho cargaba los vegetales para vender en el 
mercado. 

Detras de la ind{gena y cargando tambien ya 
un haz de yerbas sobre la espalda, caminaba difi
cultosamente una chiquilla. (JM,741) 

Relacionado al libertinaje masculino se haya la doble 

moralidad: la diferente escala de valores con que se juzga a 

un hombre donjuanesco ya una mujer que bace lo propio. Los 

hombres quieren antes del matrimonio a sus novias v{rgenes y 

si no es as{, las llaman, malas y putas; en el matrimonio 

ellos pueden ma riposear, pero s i son el las las q ue 1 o hacen, 

entonces los hombres se convierten en vfctimas, pobres "cor

nudos," maridos engafiados; ellas siempre son la causa de que 

sus maridos se conviertan en beodos, se suiciden, o cometan 

asesina tos; las esposas deben pedir perdon de rodillas o me-
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jor sol ucidn aun es matarlas porque, segdn ellos, as{ lo 

manda Di es. 

Juan Jos~_Arreola, en "El himen en M~xico," menciona 

que la ilusion mas grande de los h ombres es pens a r q ue ·· su no-

via es "pura como el boton de la rosa que no ha tocado aun ni 

con S U trompa el ins ecto, ni con SUS brisas e 1 alba." (M,104) 

Sin embargo, pobre de la que sea demasiado buena, com a la que 

describe un amigo a otro en "La lengua de Cervantes," porque 

entonces puede haber la sospecha de que no sea tan perfecta; 

dic e el desilusionado enamorad o : 

Tal vez me exced! en el color local de para{so. 
Tal vez sin querer le di la pista entre el ca
talogo de sus virtudes •••• El caso es que mi 
amigo hallo bruscamente la clave, la expresidn 
castiza, dura y filosa c omo pun.al manoseado por 
generaciones de tahures y rufianes y me clavo 
sin mas 1putai en el corazdn sentimental. (CT,12) 

En otro caso semejante, en "C orrido ," habla de una joven muy 

agraciada que es pretendida por dos jdvenes; ~stos se pelean 

y se matan. 

Despues se supo que hubo una mucha cha de por 
media, ••• y qued6 con la mala fama del 
pleito. Dic en que ni siquiera se cas6. Aun
que se hubiera ido hesta Jilotlan de las Do
lores, alla' habr:fa llegado con ella, a l o me
jar antes que ella, su mal nombre de mancor
nad ora. ( C VI, 3 3) 

Segctn el cuento, ellos l a pretendian, ellos se pelearon, y 

ella fue la que pag6 las consecuencias sufriendo de mala fa

ma par el resto de su vida. 

En "La hora de tod os," habla mal de una joven un per-
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sonaje de Juan Jose Arreola; esta vez se sospecha con raz6n; 

se trata de 

la novia de James. Buen~ decir que era su no
via, es t~l vez hacerle mucho favor, porque 
ella y James no hab{an perdido su tiempo. Era 
una muchacha de lo mas alegre y dispuesta a 
todo. 

• • • 
Casd poco despues con un acaudalado industrial, 
a quien ha dado honra, hijos y no pocas satis
facciones por sus altas virtudes sociales. Te
nemos mucho gusto en citarla aqui, coma ejemplo 
de rehabilitacion moral. (CT,155) . 

Se le hace el gran favor de considerarla rehabilitada. Si 

se trata de estar ya casados, es el marido la v{ctima. En 

"Caballero desarmado," cementa uno ironicamente, en ocasion 

de su cuadragesimo cumpleanos: 

Volv1 aver hoy al arcangel •••• Con gesto 
exquisite me trajo mis cuernos de regalo, mon
tados ahora en un hermoso testuz de terciopelo. 
Instintivamente los coloque en la cabecera de 
mi lecho como sfmbolo practico y funcional. 

(CT,14) 

En otro incidente semejante, en "Pueblerina," 

un notF-lrio abogado dejo su testa rriento en borra
dor. Alli expresaba, en un sorprendente tone 
de suplica, la voluntad postrera de que al mo
rir le qui ta ran los c uernos, ya fuera a serru-
cho, ya a cincel y martillo. (M,54) 

Las esposas son las culpables de todo lo malo que lle

gue a hacer el marido enganado. Se sabe de uno que, en "La 

promesa" de Guillermo Vigil y Robles, "desde entonces, s u ca

ricter se hizo tan sombrio que todos hufan de ~l, se pasaba 

los d1as enteros en la tienda del pueblo en estado de conti

nua embriaguez." (JM,718) Otro hombre abandonado, en "Post 
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Scriptum," le escribe a la mujer una nota suicide: 

No temas. No voy a poner a qui: tu nombre, tu 
a quien debo la muerte. La muerte melancoli
ca que me diste hace un ano y que yo aplace 
ldcidamente para no morir coma un loco. lTe 
acuerdas? Me de jaste solo. ( Q1_, 10) 

Una tercera culpable de las acciones de su m~rido, es una 

mujer que tiene relaciones con el jefe de su esposo, vista 

en "El crimen de tres bandas," de Rafael Solan. El marido 

robe la pistole del amante, en la cual estan solo las hue

llas de este; con ella mata a un pobre hombre pordiosero, 

dejandolo irreconocible, y a quien previamente le hab:fa re

galado su traje. Al rnarido 

le hubiera faltado valor para matar a su propia 
esposa, o a su propio jefe; y hab:fa otra forma 
de castigerlos que un mero tiro en la cabeza, 
que habrian recibido sin alcanzar a enterarse 
de donde veni'.a ni por que. (LL,CV,147) 

El marido prefiere seguir su plan maauiavelico B irse a Cen

troamerica y desde ahf gozar de su venganza sabiendo que su 

esposa y su amante habian sido acusados de su asesinato; 

mientras el "aparece en cambio como una v{ctima, sacrificada 

por s u propia muj er y por el amante de ella." ( 144) Mas tar

de tanto el amante como la esposa se suicidan. El marido vi

ve feliz con el tipo de venganza que escogio, otro "g~nero de 

venganza le habr{a costado ••• much.as molestias; habr{a te

nido que ir a la carcel, sufrir mucho, y el Jpor que?" (147) 

En ningun momenta se siente culpable de ninguno de los tres 

muertos, eso no le hab{a deshonrado en lo ~bsoluto. Su honor 

hab{a sido restablecido, por lo menos ante sus ojos, ya que 
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no ante los de la sociedad que s1 se entero del asunto com

pleto. 

Ya se senald con anterioridad a las esposos que ma

riposean, sin que se vea nunca su arrepentimiento en ningu

na forma. En cambio "hay esposas que lloran y se arrodillan, 

que imploran el perdon con la frente puesta en el suelo,"(CT, 

242) una de ellas se ve en "La vida privada," de Juan Jose 

Arreola. Cuando la esposa nose arrepiente, entonces el ma

rido toma venganza corno sucede en "Arriba del mezquite" de 

Emma Dulujanoff; un hombre ciego maltrataba a su esposa y la 

hacia llorar de diario; cuando ella decide irse con otro hom

bre, el marido, usando a su propio hijo coma lazarillo, va 

en su persecusi6n y cuando les dan alcance, pretende que sea 

el propio hi jo el q ue los mate ordenand ole, "IVIanana muy tem

prani to te subes al mezqui te y desde alli les apuntas. i Asi 

lo manda Dias con las mujeres que no saben cumplirl" (EC,487) 

Cuando el hijo trata de disuadirlo, el padre lo quiere con

veneer recordandole lo mucho que la habia querido a pesar de 

que la maltrataba: 

--Yo la quer{a, Ramon ••• 
--JY por eso andaba diciendole de cosas a ca-
de rato? Jy por eso le pegAha y la maltrata
ba del diario? 
--tY que que le pegara? 
--Elle lloraba todos los dia$ y todas las no-
ches. 
--JY que que llorara? De todos modos yo la 
q u er ia • ( 48 9) 

Se ve que el marido siente tener el derecho de maltratar a su 

esposa, pegarle, hacerla llorar, pero esta no tiene el dere-
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cho de procurer la felicidad en otra parte, porque silo 

hace es 1ey de Dias que el marido la persiga y la mate. 

Otro aspecto de machismo es el abuse de autoridad 

familiar. Se rnencionan casos de maridos que son extremada

mente t1midos y serviles fuera de su hogar, pero que dentro 

son despotas; otros maridos no permiten que sus esposas ten

gan amistades para que esterr dedicades a ellos exclusivamen

te; otros hombres hacen que sus hijas o hermanas se casen 

con el que a ellos les conviene. 

Este abuso de autoridad familiar es probable que ha

ya llegado a Hispanoamerica desde Espana ya que el primer 

relate data del siglo dieciseis, en el cual un hermano, no 

conforme con el hombre de quien se ha enarnorado su hermana, 

soborna a aquel para que deje el continente ya ella le or

dena: 

--Andad aca, hermana, al rnonasterio de las mon
jas, que quiero, y nos conviene, que seais mon
ja (y habeislo de hacer), donde sereis de mi y 
de todos vuestros parientes muy regalada y ser
vida! y ei

4
esto no ha de haber replica, porque 

conviene c . 

A pesar de est2 orden perentoria, la joven nose decidid a 

profesar hasta que le mintieron que habia muerto el preten-

d iente. Afios despues, c uand o regreso y ella se entero de que 

vi via, se volvio loca y luego se suicidd. Esta relacion apa

rece en el "Suceso extrafio de la hermana de Alonso de Avila," 

de Juan Suarez de Peralta. En una anecdote parecida, pero de 

tiempo mas rnoderno, en "Un arnanecer extrafio" de Cipriano Cam-
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pos Alatorre, se halla una joven a quien su padre obliga a 

casarse con un hombre enfermo solo por el interes del dine

ro; ella se queja: 

El viejo de mi padre me caso por interes, sa
l?iendo que Sebastian esta ••• "tisis" ••• Y todo, 
lpara que? Para que el viejo tire el dinero a 
costaladas, -se emborrache, monte buenos caba
llos •.• y los demas, haste su misma hija, que 
s e ••• ( EC , 28 9) 

En un cuento semejante, "El celosd' de Julio Torri, 

la mujer no obedec{a al padre sino al marido quien era · tan 

celoso que no le permi t:fa a la esposa tener ninguna clase de 

amistad, "si ella mostraba predileccion por algo, el secre

tamente, lo destru{a; si hablaba con afecto de a l g tin servi

dor, este era remunerado con esplendidez y despedido al ins

tante," y la pobre esposa 

reprimio entonces todo impulse de simpa t{a y 
adquirio un aire singula rmente noble, desli
zandose como sombra entre las cosas, sin a pa 
sionarse por ellas, desentendida de la compla
cencia que suelen despertar, consagrada por 
entero al amor de su marido. (BOM,231) 

El proximo incidente es algo diferente, se trata de 

un hombre quien en el trabajo, era "de una resistencia desco

munal. Llegado el caso, resist{a irnproperios, resist{a ve 

jaciones, borrachazos; y su sonrisa estoica apenas si se 

torc{a un poco. 1115 Este hombre a quien describe Jorge Ferre

tis , en "El mundo de las mayusculas," en su casa era una per

sona completamente distinta: 

Su mujer y sus hijos, y ha sta algunos de los veci
nos, lo encontraban imponente. Cuando bajaba del 
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tranvia, en la esquina, ya ninguno de sus colegas 
lo hubiera conocido. Su gesto era medieval, duro, 
agrio. Su pobre mujer procuraba ser melosa; que 
la mesa estuviese lista; que los crios no chilla
ran. ITen{a un caracter tan fuerte su maridot Y 
no lo dec{a en son de queja; no, si le estaba bien; 
los hombres d eben ser as{. ( 31) 

La mujer esta convencida de que el macho tiene derecho de 

abusar de su esposa y de sus hijos. 

Ampliendo el tema del abuso, se analiza el abuso de 

fuerza f1sica el cual en muchos casos termina por ser abuso 

sexual. Algunas veces es un hombre contra una mujer, pero 

en ocasiones no le basta a los machos su superioridad indi

vidual f{sica y entonces se juntan varios contra una sol~ 

mujer; en otras ocasiones buscan y aprovechan la soledad pa

ra que as{ la mujer se encuentre aun en mas desventaja. 

f
,, . 
lSlC O • 

Primeramente seran vistas los casos de abuso solo 

Jose Lopez Portillo y Rojas en "Reloj sin duefio," 

trata de un jactancioso quien presume de que si alguien se 

atreviera a at2jarle el paso, lo estrangularia; alardea: 
I' "--No te preocupes, esposa ••• a mi no me sucede nada, ni 

puede sucederme. Serie capaz de pasearme solo por toda la 

Republica a puras bofetadas." (SM,I,82) Sin emba r go, cuando 

se le present a la ocasion de proba r su valor, lo que hace es 

darle una paliza a un pobre borracho y robarle su reloj, cre

yendo que estaba recupera ndo el suyo. Despues, en "El crimen 

de Margarita" de Francisco M. de Olanguibel, son vistas unos 

montoneros quienes no teniendo valor de atacar a una anciana 
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cada uno por separado, se juntan 

cuatro foragidos sin conciencia que le despo
jan bestialmente de sus humildes alhajas de 
mujer economica, golpeando con una piedra las 
sienes encanecidas de la madre y derribando 
sin sentido a esa anciana suplicante y aterro
rizada. (JM,440) 

Asimismo se encuentra a un marido que golpea a la esposa por 

sospechar que habia hecho algo malo: 

La senora se quedo sin habla, mirando las man
chas sobre el pecho de su traje y el senor gol
ped la comoda con el puno cerrado, luego se 
acerco a la senora y le dio una santa bofetada. 

(EC,449) 

Esta escena es presentada por Elena Garro en "La culpa es 

de los tlaxcaltecas." Igualmente hay ejemplos de los padres 

que golpean a sus hijas; Angel del Campo ( 11 Micr6s"), en 

"Notas de Cartera," refiere el de una hija quien es maltrata

da porque rehusa a casarse con el hombre que su padre le ha

bia escogido. La madre recibe la noticia por carta de un com

padre quien le escribe: 

Tu hija Petra esta mala y c reo que le ban hecho 
mal de ojo porque desde que se fue don Lucas es
ta pero si hecha una hebra la pobre no quiere 
comer y su padre le pega porque la susodicha no 
qujere casarse con Cayetano. (LL,CM,115) 

Entre los abuses de fuerza se encuentran muestras de 

abusos sexuales en los cuales a pesar de que nose menciona 

el abuso de fuerza se sobreentiende que existe. En el cuento 

"En la madrug2 da "_ de Juan Rulfo se habla de un tio quien tie

ne relaciones con su sotrina aprovechandos ~ de que la unica 

persona que podr{a haberlo detenido era "su hermana, tullida 
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desde hac{a dos anos." (Llano,52) En otra cita, en "El 

rinoceronte" de Juan Jose Arreola, es la esposa quien re

vela del marido: 

Me posey6 durante diez anos con imperioso 
· ego{smo. Conoci s~s arrebatos de furor, su 
ternura moment~nea, yen las altas horas de 
la noche su lujuria insistente y ceremonio
sa. (CT,158) 

Queda bien entendida la falta completa de consideraci6n del 

marido para con los deseos o necesidades de la esposa. 

Continuando con el ebuso sexual, pero ya no de fa

miliares sino de desconocidos, se analizan varios casos en 

que no es un solo hombre el que abusa de la mujer sino que 

se juntan varios para hacerlo. En "El yaqui" de Ram6n Ru

b{n, se escuchan los comentari.os de uno de ellos: 

--tEs rnuy rejiega la mulita! --insiti6 Mar
cial, comunica tivo y refiriendose a la chi
ca recien llegada--. Nos dio guerra todito 
el camino ••• Ya iba pa seis meses que te
nea a Maro con el pendie nte y no le hallaoa 
~modo. Pero esta nochi le cavimos a la 
brava en Los Braziles. (RR,CP,115) 

En el sig uj_ente cuento "Wienerblut 11 de Juan ·rovar se refie

re el ataque de varios hombres a una joven: 

Los hombres la vieron pasar corriendo y 
entrar a los sembrados. Se miraron entre 
s{. Volteando frecuentemente hacia el pue
blo, la sig uieron. Sus huella s se llenaban 
de agua entre las canas quebradas. 

Estaba en el fondo de una zanja, ac urru
cada en el lodo, jadeante. 

Abrid los ojos, a sustada, cuando el pri
mero de los hombres s a lto. Miro de uno a 
otro, ca ras blancas con sonrisa s rojas, tra
jes relucientes ahora sucios, g otas de a g ua 
adherida s a las caras como sudor aceitoso. 
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Dedos duros la tocaron. Dio un respin
go violento. 

--Calmadita --dijo una voz. 
Un rostro blanco se le echo encima.16 

Se discierne corno se cuidan de no atacarla hasta estar se

guros de que nadie del pueblo los hab1a vista. De igual 

modo se exhibe cobard{a en los siguientes incidentes en los 

cueles los machos siempre se eprovechan de las circunstan

cias para atacar a las mujeies indefensas. En "El techin

cuague y su sombra" de Ramon Rubin, dicen de uno que apro

vech6 la hora del dia, "All{ logr6 tumbar a la · codiciada 

durante aquella siesta. Hizolo brutal y atropellada mente, 

bajo los apremios de una oportunidad casi milagrosamente 

dispuesta."(ST,64) Se cementa poeticamente pero no por eso 

de manera menos brutal, en "Almas jovenes" de Abel C. Sala

zar, de otro que se aprovecho de la soledad del bosque y 

del desmayo de la joven: 

No detuvo el .c a ballo, le fustig6 brutalmente 
para que se desbocara y cayera ••• Cuando 
la vio tendida sabre la yerba ••• tah! Ru
ben, Ruben, todas las azucenas deben de ha
ber cerrado a esa hora sus calices! ••• 
iMald i to! ( JM, 667) 

Otro hombre, que nunca tuvo el valor de conquistarse a una 

joven c ua nd o e sta ba protegida, fanfa rronea en "Monolog o 

del insumiso," de Juan Jose Arreola: 
I "Pose 1 a la huerfa na 

18 noche misma en que velabamos a su padre," (CT ,87) ha

biendo tenid o que esperar a verla desamparada para aprove

charse. De la misma manera, en "La nocheq_uena del capitan" 
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de Aurelio Gonzalez Carrasco, otro utiliza la ausencia del 

marido para tratar de ultrajar a la esposa: 

El capitan avanzaba hacia ella, cegado por 
los impu~sos mas vehementes; y Conchita ha
bfa retrocedido hasta la puerta que comuni
caba con la alcoba, rehuyend6 los brazos de 
~l, ansiosos de apresarla. Sin arredrarse 
ante los obstaculos, el capitan Gordillo 
penetro en la alcoba, en pos de Conchita; 
pero, de improviso, el ruido de unos pies 
que arrastraban acicates, hi zose o{r en el 
corredor, y hasta la habitaci6n llegd' la 
voz de Zuniga, que llamaba a su esposa. 

(JM,307) 

Esta esposa se salvo, pero no asr la nina del siguiente in

cidente en "Ord alias" de Victoriano S2ledo Alvarez. Un ve

cino aprovecha - que sale de c ompra s l e rnadre de una nina 

para ~saltarla. Entra a la case , les da dinero a los her

manitos pare que vayan a comprar golosinas y abuse "de la 

muchacha valiendose de su fuerza fisica superior." (BOM,125) 

Cuando la madre denuncia judicialmente el caso, el juez le 

hace a la muchac ha una rid icula prueba: 

Descinendose el gran cuchillo de monte que 
tra{a a la cintura, entregd' la hoja a Tere
sita y conservc5 el l a vaina de cuero. 

--Se trata - -dijo-- de meter esta arma 
dentro de su funda. Si consi g ues atinar 
con la abertura, declara re a mi compadre el 
prime r bribdn del pueblo y lo mand a re traer 
atado coda con coda. (1 27) 

Cuando la jovencita es incapaz de hacerlo, soluciona el ca

so poniendola a ella en rid!culo, sin tener en cuenta la 

superioridad f 1s ica d el hombre, ni el allanamient o de mo ra

d a, ni la responsabilided pare con una men or; solo le acon

se ja: 
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--Vaya, nina, que si en vez de forzada te 
toca ser forzadora, no aciertes con el ofi
cio; pero ya sabes el remedio para otra 
ocasion: no estarte hecha un poste. En 
cuento a mi compadre, yo le hablare, y como 
se que es liberal y nada duro de coraz6n, 
creo que 'te dara dinero de manera de dejar
te contenta. ( 128) 

Con eso se supone que deben haber quedado satisfechas tan

to la madre c omo la hija. 

Para terminar con esta categoria se mencionan nue

vamente algunos casos en que parece haber el convencimien

to de que le gusta a la mujer el ser maltratada. En "El 

Marques de Valero" de Guillermo Prieto, se escucha a un 

hombre diciendo, "la mujer quiere desprecio'J; .(JM, 561) : una 

esposa se ··queja . en "El Pastor Coryd6n 11 de Manuel Jose 

Othon, "de la f alta de ca rifio de su ma rido, pues que, se

gdn ella, nunca le d aba, aunque en mas de una ocasic5n le 

sobreban motives para ello;" (JM,459) y el mismo autor co

menta mas t c rde que la mujer e s tabe "aferrada al terrufio, 

. . • a pesar del trato bruta l que recibia, o seguramente 

por eso;" (459) asi, no solo a guante ba el maltrato, sino q_ue 

le gustaba tento que se quedaba para recibir mas. Todo es

te mp soquismo tal ve z este apoyado en algo de tradicion, 

Ram6n Rubin saca a relucir coma costumbre en "El yaqui": 

Sus mujeres tambien se niegan a ceder cuando 
el hombre las violenta; pero los de su raza 
no suelen inclinarse a suplicar ya tratar 
de persuadirlas cua ndo saben que ellas no 
tienen esca pe . Optan muy pronto por los he
chos; y les basta con que ellas se den cuen
ta de que es tan resueltos a salirs e con la 
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suya aun cuando se vean obligados a lasti
marlas, para que cooperen de buen modo. 

(RR ,GP, 116) 

Se ve en esta interpretacion que la mujer, casi por fata~ 

lismo, sabiendo que de todos modos no tiene remedio la si

tuacidn, la ~cepta como el menor de los males. 

Extendiendo la fase del abuso, se menciona el abu

so de autoridad~ abuso de poder. De igual manera que las 

anteriores expresiones de machismo, el abuso de poder apa

rece en muy diferentes gradaciones, gentes que insultan, 

que golpean, que roban, que encarcelan, y que matan~ todo 

ello, valiendose del poder que tienen y que les garantiza 

que no seran castigados por la justicia. 

En la primera relacion, "La triste historia de Pa

colB Cenobio," examina Fn=mcisco Rojas Gonzalez el caso de 

un joven indio quien desea casarse pero no tiene dinero con 

que hacerlo. Decide trBbajar de gu{a de unos blancos quie

nes andan buscando minerales; esta ocupaci6n no es vista 

con buenos ojos por su tribu as{ que cuando al cabo de tres 

meses regresa, todos lo menosprecian. El recibe todos los 

desdenes e insultos con humildad hasta queen una ocasi6n 

un viejo borracho 

disgustado porno provocar reacciones mas 
categoricas en su victima hizo brotar de sus 
labios plegados por la rabia, el insulto ma
yor que pueda pronunciarse en lengua cah{ta: 
"Toroc oyori" • • • a la inj uria re pet ida a 
gritos, acompano un escupitajo que escurrio 
por la mejilla casi imberbe de Cenobio Tano
ri.17 
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El borracho insulto al joven llamandolo traidor, respaldan

dose en el respeto que la tribu le tiene a los viejos. El 

joven despues de recibir ese maximo insulto lo mate, y por 

su crimen fue castigado: se tuvo que casar con la vieja 

viuda del hombre a. quien habfa matado. 

En el siguiente relato se describe la experiencia 

de un peon a quien encuentra su jefe golpeando a un bece

rro y entonces el jefe para darle una leccion lo golpea a 

el, y lo hace tan fuertemente que el peon recuerda mas tar

de: "dure todo ese di8> entelerido y sin poder moverme por 

la hinchazdn que me resulto despues y por el mucho dolor 

que todav:fa me dura," (Llano,50) cita de Juan Rulfo de "En 

la madrugada." El tambien ejemplifica el abuso de autori

dad cometido raptando muchachas; en "El llano en llamas" 

hace saber que durente la Revolucion "se robaban las mejo

res muchachas que hab{a en los pueblos." (Llano,78) 

En modo mas sut il, en "Dios med iante," de Xavier 

Vargas Pardo, dos propietarios importantes le van robando 

pedazos de terreno cada uno por su lade a un pequefio pro~ 

pietario hasta que lo dejan sin nada; dice el pobre hombre 

al darse por vencido ~ irse: 

--iSe encajaron conmigo!, al fin se salieron 
con la suya. Nomas me fueron apriete y aprie
te entre sus cercas el tal Charol y el otro, 
Chuy Chere ja, has ta hacerme salir de mi tie
rr i ta • ( EC , 7 21) 

Antes, su ahijado haoia pensado en ayudarlo, pero en uno de 
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los plei tos hab{a die ho Charol enfurecido, "lJuan Charol 

quita y pone al mero de la Tenencia ya los otros con quie

nes tienes esperanzas!"; asi que cuando el ahijado se ente

r6 de eso, perdio las ilusiones de poder auxiliar a su pa

drino, ya que el de la Tenencia era la autoridad que debe-
, 

ria protegerlos. 

En tiempos mas modernos pero igualmente entre los 

robos por a buso de a utoridad se expone en "Los caminos del 

exito," de Ramon Rub{n, el hecho de los polic!as que espe

ran a que las prostitutas hayan trabajado toda la noche 

para despues aprehenderlas y llevarselas 

a los separos de las distintas demarcacio
nes sin otro fin que el de quedarse con el 
producto de seis penosas horas de pecar, a 
pretexto de multa por andar ejerciendo su 
trafico en la cslle. (:RR,CP,223) 

Tambien sedan citas de encarcelamiento como ejem

plificac ion de exceso de pod er. En una ocas ion en "De la 

ra.ncheria," de Ezequiel A. Pimentel, "por qu{tame alla esas 

pajas, 11 un teniente de Justicia hizo "aprehender y amarrar 

como un ladr6n" a un joven y "luego teniendolo preso, lo 

oblige a trabajar ocho d{as con el azadon, tan solo por hu

rnillarlo. '' (JM, 54 7) 

En un incidente ma's serio, Guillermo Prieto en su 

cuento "El Marques de Valero," que se supone sucedido a 

principio del siglo diez y ocho, el Virrey se enamora de 

la esposa de un capitan y manda a este a San Juan de Ulua, 
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luego lo hac~ enoe;r;r;ar diciendo que esta loco. Mas tarde 

en una lueha o.es j_gual lo mar'tirizan y hasta el publico pi

de a gritos su oastigo. · Cuando: 

m~stro su pecho bla nco con las cicatrices 
de l a alevosa lucha, el escribano lo hizo 
call~r, as ent a ndo que hab{a prorrumpido 
en dispBr a tes, befa horrible que hizo es
tallPr su f uror; y a s{ perdido coh ese 
nuevo ultraje, agobia do por la presencia 
de un triunfo criminal lo arrastraron de 
aquel si tio, pidierido a gritos su muerte 
el concurso adulador. (JM,570) 

En "El crimen de Margarita," que se vio con ante~ 

rioridad, en que c uatro malhec hores atacan a una anciana, 

se ve otra muestra seria del .abuso de autoridad. Cuando 

su mad re es ata cada, IvTargari ta sale en su defensa hiriendo 

a uno de los hombre~ y matando a ~ otro, pero la justicia 

no lo llama de fe nsa propia o cosa semejante, sino que 

la heridora, palida como la ira y muda co
mo el e spant o , t fueJ cond ucida entre gendar
mes a la comisaria [vi~ndose que] la explo- . 
sion rabiosa del afecto mas santo t habia 
abierto] a la hija las puertas de una bar
tol ina. ( JM, 440-41) 

El autor, Fr a ncisco M. de Olag u:fbel, da una idea del futuro 

resultado de su juicio, cuando un juez les cuenta el caso 

con todos los detalles a lo~ comenseles de una fiesta y se 

aprecia el de s interes de estos: 

Callo el g rave funcionario. El jud!o ale
man acumulaba reditos hipoteticos en su 
cabeza de cucurbitacea; los ninos del club 
organizaban un ba cara endia blado; del salon 
vecino llegaban escalas desfallecientes de 
una melod{a mori bunda, y discretas risas de 
mujer brota ndo ala das y argentinas, junto a 
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los biombos orientales y bajo el ancho y 
reluciente follaje de las plantas exoti
cas. (441) 

Todos los incidentes seleccionados tienen en una 

forma u otra el abuso de autoridad con el cua.l la persona 

hace o dice cosas sabiendo que la ley por una razon u otra 

esta de su parte y no lo castigara. 

Algunos hombres expresan su machismo con sangre 

ajena, hay varios tipos de matones: algunos que con asesi

natos tra tan de cubrir su miedo, otros q ue antic ipan el go

zo que van a sentir, otros aue mat a n en la p~sion del mo

menta y otros adn que s!nicemente recuerdan los detalles 

de sus cr!menes. 

Se encuentra primero al que comienza a usar pisto

la porque todos los demas t a mbien la usan. Dice uno en 

"El tejon" de Luis Cordova: "Todo s and a n armadas tpor que 

yo no?" (EC, 295) Mas tarde aparece en "Al jalar d el gati

llo," de Edmundo Valadez, el que mata par miedo y por di

nero: 

El odio de tener miedo, de sentirse aplas
tado, de sentirse menos. Es entonc es se 
dante de s quite jalar el gatillo para que 
un hombre caiga y se quede quietecito. Tal 
vez con else caiga el miedo. Es un minu
to de pa z. Y si el miedo vuelve a andar, 
alguien ofrece dinero porque aquel hombre 
se q_uede tira. do. 

Y hay que vivir. Si otros pagan por 
eso, el asunto se convierte en oficio. 
Luego por ai lo s jueces le dRn su jus tifi
cac ion. EFprimer · temor se hace conf ianza. 

(EC,475) 
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El hombre que al principio tenfa miedo, se convierte en el 

macho que sabe que va a ganar dinero y que la justicia no 

1 e hara na a a • 

A algunos se les ve planeando con anticipacion; 

este, en "El hombre" de Juan Rulfo, piensa: 

Y donde yo me detenga, all{ estara. Se 
arrodillara y me pedira perdon. Y yo le 
dejare ir un balazo en la nuca ••• Eso su
cedera cuendo yo te encuentre. (Llano,38) 

En ~'La media hora de Sebastian Constantino~" de Rafael Ber

nal, otro trata de justificarse, "tengo que matarlo, por

que soy un hombre macho--pens6--: tengo que matarlo, por

que lo he prometido, porque el mato a mi hermano; y aside

be ser. 11 (EC,570) 

Ya en el lugar de los hechos, se encuentran varios 

casos; en "Isidoro Istacu, 11 de Carlos Juan Islas, se ve a 

un hombre q uien "prud entemente fue sal iendo de la ca ntina. 

Al llega r 8 la celle lo estaba esperando un cuchillo asesi

no que le cerceno la nuca"; (LL,CV,207) En "Los dos compa

dres," de Ruben M. Campos, se encuentran dos hombres, quie

nes 

se saludaron desde lejos, rayaron sus caba
llos y, sin mas ceremonias, se dispusiP.ron 
a matarse mutuamente. En sus cerebros hab{a 
la obsesion de matar, y convertidos en fie
ras por el choque tremendo ·ae su rivalidad 
y s u prestigio, hallaron finalmente la so
luc ion de su problema en la muerte. (BOM,163) 

Se ve nuevamente que por el honor del nombre, del machismo, 

tienen que llevar a cabo su duelo. 
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Algunos se arrepienten momentaneamente despues de 

sus homicidios. En "El hombre" de Juan Rulfo, uno piensa, 

"no debi matarlos a todos; me hubiera conformado con el 

que tenia que matar; pero estaba oscuro y los bultos eran 

iguales;" para anadir luego ironicamente, "Despues de todo, 

as:( de a muches les costara menos el entierro." (Llano,40) 

En cambio en "Lacuesta de las comadres," del mismo autor, 

otro recuerda casi con placer sus fechor{as: 

· Aproveche pa.ra sacarle la aguja de arriba 
del ombligo y metersela mas arribita, all{ 
donde pense que tendria el corazon. Y s{, 
allf lo tenia, porque nomas dio dos o tres 
resping os como un pollo descabezado y lue
go se quedo quieto. (Lleno,29) 

Finalmente el machismo llega algunas veces hasta la 

crueldad sadica. Comenzando con algunos casos leves como 

el de "In memoriam" de Arturo Souto Alabarce, en que un ma

rido "se retuerce de placer al verle la cara demudada y los 

dedos temblorosos" a su mujer cuando le dice que ha invita

do a algunos amigos a su casa (EC,789); pasando por la cru

eldad del anciano que hace que se case con el una jovencita, 

en "La sunami ta" de Ines Arredondo (EC, 784-85); has ta llegar 

al sadismo de castrar a un hombre, oyendose que dicen en "La 

tonal del comisariado" de Francisco Salmerdn (LL,CV,169) 

"-- tC ortenle ! . • • iOrale Felix Zamora, camina para tus 

tierras! . . . --iOrale, Felix Zamora! iConque los ten1as 

grandes ! Con la sangre saliendo ca mind' el 'Comisariado' "; 

y el de empalar a un hombre ac usado de traidor por haberle 
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dado agua al enemigo, en este caso los federales, en "Dios 

en la tierta," de Jose Revueltas. (SM,II,48) Tambi~n se 

v~ en "La mujer senta~a" de Sergio Ma~affa, a una jovencita 

a quien empalan su propio padre y el hombre con quien que

ria casarla: esto en castigo porque habia tenido la osadia 

de tener relaciones con el hombre a quien ella preferia. 

Es una escena muy impresionante oyendose a la joven supli

carle a su padre, "--Papa, no lo ayude a eso, 11 y el padre 

en el colrno de la crueldad continua la operaci6n hasta ma

tarla. (EC,674) 

El siguiente relato de Mart{n Luis Guzmdn, en "La 

fiesta de las balas," es una combinacic5n de sadismo con 

abuso de poder: Durante la Revolucion, un grupo de tres

cientos prisioneros fue ejecutado por un solo hombre en 

✓ 

g~upos de diez en diez; se les habia dado la esperanza de 

poder escapFir si llegaban hasta la p2red, sabiendo de ante

mano el ejecutor que no lo iban a poder hacer porque el ha

bfe estudiado el terreno cuidc>dosamente. Se ve la gran 

frialdad del hombre al disparar sistematicamente grupo tras 

grupo y la desesperacidn de los prisioneros que corren en

tre los cuerpos de los que hab{an corrido antes que ellos y 

suben sabre otros cuerpos tratando en vano de salvar la pa

red que los separaba de la libertad, rare caer ellos tam

bien victimas. Despues de esta matazon, se presenta la des

preocupacion del campo entero: el autor de la ejecucidn, 
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mientras se encaminaba al corral para dormir, se iba soban

do el {ndice que se le hab{a hinchado, "el asistente junta-

ba los casquillos quemados. En el corral contiguo los sol

dados de la escol ta desrnontaban, hablaban, canturreaban • • • 

El asistente ••• cogio1 la frazada por las cuatro puntas 

y se la echo a la espalda: los casquillos vac{os sonaron 

dentro con sordo cascabeleo. ,,ls 

El ultimo cuento es el mas inocente de todos y por 

lo mismo el mas cruel. Un nifio muy pobre contemplaba los 

trenes y ten1a gran curiosidad por un elegente Pullman. Un 

di'a que queda su puerta entreabierta, entra el nifio por cu

riosidad a admirarlo; estando el dentro comienza a caminar 

el tren y el nifio se asusta y se esconde entre dos respal

dos encontrados; mas tarde se juntaron en el Pullman varios 

hombres, el conductor-jefe y el a gente de publicaciones con 

dos sirvientes negros, se pusieron a jugar a las cartas ya 

beber; luego el nifio se quedd dorrnido y ronco; en segaida 

lo descubrieron, y aunque algunos de ellos trataron de de

fenderlo, el nifio fue 

asido por el cuello como un rn{sero gato, sa
cudido ferozmente, el pequefio y flacucho 
cuerpo de la debil criatura que se debat{a 
clarnando piedad, fue sacado a la plataforrna 
por el irritado coloso, suspendido fuera del 
estribo y arroj 2do a la tiniebla como un ha
rapo, como un objeto vil. (JM,205) 

Mas tarde se le ve en medio del campo desierto y oscuro. 

Crueles dolores oprim{an su respiracion ya 
jadeante, una tosecilla s e ca y constante le 
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destrozaba el vientre dolorido con sus es
pasmos, y el braze derecho roto, inerte, 
colgado sobre el hdmedo cauce, parecia es
tar sujeto por una tenaza que se le clava
ba cada vez mas y no pod{a retirar la mano 
que torturaba la mordida del a gua queen 
su curse, la a gitaba. (207) 

Se ve el machismo en un gran porcentaje del cuento 

mexiceno. Las c 2r 2cter1sticas que se ha n tornado come pro

pias de el han sido analizades en diferentes gradaciones y 

con veried e d de ejemplos. Usendo el false orgullo, el in

sulto, el alcoholismo, el donj uanismo, la doble moralidad, 

el abuso de autoridad familiar, el abuse de fuerza fisica, 

el abuse de poder, el asesinato y el sadismo, se cubrio mas 

de un veinticinco por ciento 4e los cuatrocientos veinti

cinco cuentos estudiados. Considerando esas caracteri.sticas 

como una clave se puede entender la conducta de los pe rsona

jes quienes actuan por presion del machismo mucbas veces en 

oposicion a sus propios intereses destruyendo su vida, su 

felicidad y la de sus familias solo por obedecer el codigo 

exigente del machismo. 
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CONCLUSION 

Todos las casos usados en el tercer cap{tulo fueron 

extra{dos de cuentos que, aunque tratan de semejar la rea

lidad, son solo ficcion. Con el proposito de darles auten

ticidad, se habian vista los incidentes registrados por Os

car Lewis, quien baso su investigacion en conferencias per

sonales efectuadas en el lugar de los hechos y con los mis

mos sujetos, autores o testigos de las acciones estudiadas. 

El a nalis is se hizo mas prof undo al tomarse en c uenta las 

reflexione s del propio Lewis y las de Octavio Paz acerca de 

las rafces de las idiosincrasias del mexicano. 

Considerando que las diez ca racter{sticas tomadas co

mo propias del machi smo fueron encontradas en los estudios 

de Lewis y de Pa z as{ como en un ~ra n ndmero de los cuentos 

tratados, se puede cancluir que existe en la vida diaria del 

mexicano y que el cuenta mexicana refleja un aspecto impor

tante de su existencia. A continuacion se repasaran algunos 

de esos ejemplas paralelos: 

Baja falso orgullo dice Lewis que Guillermo Guti~rrez 

aunque en ocasic5n llego a tener siete empleos, en lugar de 

gastar el dinero en la familia lo mal gastaba en presumir 

72 
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jugando, bebiendo y comprandose ropa •1 En "Arenas de Oro" 

de Carlos Valdes se sabe de aquel que andaba en la calle 

con mujeres de la vida alegre y mariachis, gastando a manes 

llenas y luego de su viuda que tuvo que depender de la ca

ridad del tendero para poder ganarse la vida. 2 

La forma insultante de hablar acerca de la mujer fue 

mencionada por Paz hablando. de la mujer "mala" quien es du

ra como el macho, 3 tambien hablo de ella Cipriano Campos 

Alatorre en "Amanecer extrafio'' en que uno de sus personajes 

indica que a "las mujeres, aun cuando se expriman los sesos, 

jama's se les ocurre nada.," (EC, 288) y Luis G. Urbina en 

"Un entreacto de 'Sanson y Dalila'" tiene un personaje que 

la deshum8niza hasta querer quitarle el derecho de poder te

ner hijos. 4 

El alcoholismo esta ejemplificado ampliamente en los 

tres capitulos. Se puede recorder que Lewis habla del caso 

de Anastasio Rojas que cuando tomaba. dejaba de ser hurano, 5 

y el de Agustin Gdmez que volvia a su casa borracho y sin un 

centavo. (Five,86) En "El cuervero," de Juan Jose Arreola, 

el hombre decide que como hab1a ganado solo cuarenta centa

vos era mejor emborracharse con ellos para as{ no sentir tan

to las quejas de la pobre esposa que no iba a tener ni un 

6 centavo. 

Paz reporta que las fiestas y borracheras terminan mu

ches veces en pleitos y rinas, balazos y cuchilladas, (Laber., 
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44) eso se tipifica en "Lacuesta de las comadres" de Juan 

Rulfo 7 cuando un hombre se emborracha y esto le da valor de 

escupir a la cara a uno de los Alcaraces y estos lo matan 

par la of ens a. 

Igualmente, el tipo donjuanesco quedo estudiado en 

las entrevistas de Lewis quien presents el caso de Lupita 

que ya va a tener un hijo de Jesds cuando se entera de que 

era casado; tambien la hab{a enganado el padre de sus dos 

primeras hijas que igualmente resulto ser casado. (Five,207) 

Esto desde el punto de vista de la otra mujer; desde el de 

la esposa, esta la propia Lupita cuando se hace vieja, que

jandose de la nueva y joven esposa de Jesus y este amenazan

dola con echarla a la calle silo seguia hacienda. (Five, 

217). En exactamente i gual situacion esta la joven esposa 

de Castro a quien tambien le advierte el marido que no tie

ne ningdn derecho de quejarse. (Five,273) Entre los cuentos 

se hallo c omo e jemplo c las ic o el Don Juan poet a de "Allons 

voir si la rose" de Juan Jose Arreola que "daba sonetos y 

madrigales por virgos en flor. 118 

La consecuencia natural del complejo donjuanesco es 

el abandono de la mujer e hijos: se ve en Agust{n Gomez quien 

abandono a su mujer Rosa ya sus hijos a que se las arregla

ran como pudieran, (Five,89-91) e igualmente en "El R:10 Hon

do" de Francisco Zarate en que iba la mujer indigena cargando 

a su ultimo vastago al mismo tiempo que acarreaban tan to ella 
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coma su pequefia hija vegetales y yerbas para vender al 

mercado. 

Paralelo al Don Juan se analizd la caracteristica de 

la doble moralidad. Anastasio Rojas golpeaba cruelmente a 

Soledad y una vez hasta trsto de estrangularla solo porque 

babia oido rumores de que Soledad le era infiel. (Anthro., 

282) Octavio Paz lo declara como una idiosincrasia en los 

pa:!ses hispanoamericanos en donde exist en "dos morales, la 

de los sefiores" y la otra para todos las demas pobres, ni

fios y mujeres. (Laber.,179) En "Arriba del mezquite" de 

Emma Dulujanoff, el marido sale tras su mujer que lo habia 

abandonado por el mal trato que le daba, y cuando le da al

cance pretende que su propio hijo lo vengue matandola. (EC, 

487-89) 

En escenas casi identicas pero no tan radicales re

fiere Lewis que Jesus Sanchez no tiene amigos y no quiere 

que nadie de su familia los tenga tampoco (Five,249) yen 

"El celoso de Julio Torri, el marido protagonista no solo 

no le permite a la esposa gue tenge amistades sino que se 

deshace hasta de los sirvientes de los que ella se expresa 

con afecto. 9 

En los casos de abuso de autoridad familiar aparecid 

Pedro Mart{nez coma muy reservado y cauto en publico y hasta 

hablando quedito, pero en su casa era punitive y cruel con 

su mujer10 yen la anecdote muy semejante "El mundo de las 
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mayusculas" de Jorge Ferret is, el hombre aguantaba todo en 

el trabajo, pero en su casa su mujer e hijos lo encontraban 

11 
imponente y de un caracter muy fuerte. 

Asimismo se apreciaron incidentes de abuso de fuerza 

f{sica. Lewis trato el caso de David Castro g olpeando a 

Isabel s u esposa a pufi.etazos y pa tad as, (Five, 290) y en 

Tepoztlan descubri6 que los maridos le pod{an pegar a las 

esposas por razones pequefias o grandes y las esposas pocas 

d . b 1 . d f . . 1 t 12 E "N t d veces enuncia an a mari o o 1c1a men e. n o as e 

cartera" de Angel del Campo se leyo del padre que le pegaba 

a su hija porque ella rehusaba a casa rse con el hombre que 

el le hab{a escogido. 13 

En la misma categoria de abuso de fuerza se vio el 

abuso sexual. En experiencias identicas Guadalupe Sanchez 

de trece afios fue asaltada sexualmente por Fidencio un hom

bre de 32, 14 yen "Ordalias," Victoriano Salado Alvarez pre

sent6 a la nifi.a asaltada por un vecino a quien mas tarde el 

juez no encontr6 culpable. (BOM,125) 

Con tanto abuso no castigado, la mujer comienza a 

creer que de veras es inferior al hombre y que tiene que to

lelarle todo. Lewis reporta que cuando Esperanza se iba a 

casar con Pedro Mart1nez, su madre le aconsejo que aguantara 

cualquier cosa que el le dijera o le hiciera (Five,48); mas 

tarde se ve a Antonia casada con Francisco Sanchez siguiendo 

ese consejo: cuando el marido le pega, ella le dice a su me-
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dia hermana que ten{a derecho de hacerlo porque era su hom

bre. (Five,238) Entre los cuentos en "El Pastor Coryd6n" 

de Manuel Jose Othon, uno de sus personajes se quejaba de 

que su marido no la queria porque ya no le pegaba a ~sar 

de que ella lo merec{a, (JM,459) y en "La rueda del ham

briento," Rosario Castellanos describe a una mujer que es

taba tan encantada y se sent-fa tan inferior que "se limi ta

baa cumplir los deberes que asum{a como criada fiel del 

hombre superior ••• absteniendose de inquirir si era dig

na de soportar el fardo de su gozo." (EC,459) 

Como se recordara Paz humanize a los asesinos mexi

canos, diciendo que el mexicano por cualquier_ razon que ma

te: "verg uenza, placer o capricho [siempre) mata a una per

sona, a un semejante," (Laber.,54) raciocinio que se con

firma en "El hombre" de Juan Rulfo quien e s ta planeando y 

saboreandose de cuando ~ncuentre al que va a matar y como 

lo va a arrodillar a pedirle perdon poco antes de que el le 

de un balazo en la nuca, (Llano,3 80) asi como en "Los dos 

compafieros" de Ruben M. Campos, en que se e r1c ontraron los 

dos hombres "se saludaron desde lejos ••• [Y) se dispusie

ron a ma tarse mutua rn ente." ('BOM ,163) 

Para terminar se analizaron muestras de sadismo. Le

wis menciono a Cone hi ta Martinez golpeada por s u padre y mas 

ta rde, c uand o e mbarazada, por s u marido. (Five, 47 -58) Los 

cuentistas expusieron: al revolucionario, el solo ejecutando 
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a tresc ientos prisioneros en "La fies ta de las balas" de 

Mart{n Luis Guzman, 15 al hombre castrado en "La tonal del 

comisariado" de Francisco Salmeron, 16 a la joven empalada 

por su propio padre en "La mujer sentada" de Sergio Magana 

(EC, 67 4) y eri "Sleeping Car" de Alejandro C ueva.s al nifio 

siendo arrojado del tren andando y siendo abandonado a cam

po traviesa todo desquebrajado a que se muriera solo, dnica

mente por el delito de haber querido ver un vagon de tren 

por dentro. (JM,205) 

Todos estos ejemplos semejantes, entre le vida real 

estudiada por Oscar Lewis, los andlisis de ~l y de Octavio 

Paz, y la ficcion de los cuentos, dan a estos un aire de 

veracided y ayudan a comprenderlos. Entre las personas pre

sentadas por Oscar Lewis se encuentran muchas semejantes · a 

los personajes ficticios de los cuentos estudiados. 
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Notas a la Conclusi6n 

1oscer Lewis, Five Families: Mexican Case Studies 

in the Culture of· Poverty, (New York: The New American Li

brary, Inc., 1959),p.174. En adelante citado como (Five.). 

2Emmanuel Carballo, El cuento mexicano del siglo XX, 

(Mexico: Empresas Editoriales, S.A., 1964),p.767. En ade

lante citado como (EC). 

3octavio Paz, El laberinto de la soledad, (Mexico: 

Fondo de Cultura Economica, 1959),p.35. En adelante citado 

coma (Laber.). 

4Jose Mancisidor, ed., Cuentos mexicanos del siglo 

XIX, (Mexico: Editorial Nueva Espana, S.A.)p.705. En ade

lante citado coma (JM). 

5oscar Lewis, Anthropological Essays, (New York: Ran

dom House, 1959),p.281. En adelante citado como (Anthro.). 

6 . 
Juan Jose Arreola, Confabulario y Varia invencion, 

(1951-1955), (Mexico: Fonda de Cultura Economica, 1955)p.228. 

7Juan Rulfo, El llano en llamas, (Mexico: Fondo de 

Culture Economica, 1953),p.15. En adelante citado como 

(Llano). 

8Arreola, Confabulario ~otal (1941-1961), (Mexico: 

Fondo de Cultura Economica, 1961),p.12. 

9Bernardo Ortiz de Montellano, ed., Antolog{a de 

c uentos mex icanos, (Mexico: Edi tora Nae ional, S .A.; 1954), 

p. 25. En adelante c i tado c omo ( BOM ) • 
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10oscar Lewis, Pedro Marti'nez: A Mexican Peasant and 
His Family, (New York: Random House, 1964),p.xxxvi. 

11 Donald Devenish Walsh, ed., Seis relates americanos, 
(New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1943),p.25. 

12 . 
Oscar Lewis, Tepoztlan: Village in Mexico, Henry 

Holt and Company, 1960),p.57. 

13Luis 
modernismo, 
Buenos Aires, 

Leal, El cuento mexicano: 
(Buenos Aires: · Editorial 
1966),p.115. 

De 1 os orfgene s al 
Universitaria de 

14oscar Lewis, A Death in the Sanchez Family, (New 
York: Random House, 1969),p.xiv. 

15Mart in Luis Guzman, "La fiesta de las balas," en 
El a'guila y la serpiente, (Mexico: C{a. General de Edicio
nes, S.A., 1971),p.206. 

16Luis Leal, El cuento veracruza.no, (Xalapa: Univer
sidad Veracruzana, 1966),p.169. 
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