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Istroducciós.- 

Al terminar mis estudios me ví ea la necesidad de hacer la tesis pa-

ra poder obteeer el título.No dudó mucho ea escoger a José ~ella Romerop 

aovelista da origen michoacaao y coa persoaajes literarios tau coaocidos 

como son:Pito Pérez (de la novela La vida inútil de Pito Pérez) y dos Vt-

ceste(de la novela El pueblo iaocente). 

Esa atraccióa se debió a u* seatimiesto de idz,ntidad ya gua tea pri. 

ser lugar,yc tambióa soy michoacaao;luego,ese amor que el autor maaifies. 

ta ea toda su obra a la proviacia es semejante al que siento por todos 

esos pueblos pequeños que formas el estado de Michoacía.Adem¿s este tipo 

de persoaajes que me cautivó tacto y sobre el cuál centró mi tesis (Pito 

Pírez) es comía ea La Piedad (mi pueblo natal) ya que existes seres que 

llevas el mismo tipo de vida aunque coa sesos tinte filosófico:vive* es. 

briagados diarfameate y coa us dolor que pocas veces se atreves a mami. 

festar.Recuerdo a us tal "Pasoho Bravo" que diariameate pasaba traste a 

mi casa (tememos us comercie ea la *agüillas.) y ea ves de la canasta de Pi. 

tp Parea date llevaba ua cajón de madera Ileso de fruta podrida y asa 

que otra revista de lo cuál sada podía veader;su vestiseata era so tau 

estrafalarias como la de Pito Pérez, pero sí mugroso, y rota,y ea lugar del 

famoso pito y las campanas,este señor se aauaciaba *vos asa grito que era 

el pregón do su veata.Y so podía faltar ea la bolsa trasera del ~taló* 

la botálla de alcohol acompañado algalias veces coa agua y otras coa rey. 

fresco. 

La abuadaacia de este tipo de persoaajes:"Frameisco Bravo","El mar-

gento","El piso de cera","Liborio" y alomes otres laceatuó el batería que 
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Pito Pérez me causí:Cou este quiero maaitestar que trabajar cobre este te. 

ma fue para iaf algo muy agradsbl.  por que as( me di eueeta de 

hay detr4 de uaa vestimeutat de un vicio de_mas 
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L -LA NOVELA PICARESCA ESPAÑOL& 

"A mediadán del siglo XVI,cuaado el poderío político de Espada al. 

<mana su a affmo espleador,y cuando las letras eastellaaas haa 

su época de oro, mee ua géaero literario ea el que (paradtaicameate) 

el peslmismala amargurala desilusión& y el deseagaae se 

broca iateasidad.E1 pueblo opelmae101ue dirigido Per el 

había *t'Ud° coavertirse ea héroe caballeresca.* paladín* de la criatiaa. 

dado* émulo de los famosos capitules de la historiada eatoaces eatrada 

ea se galería de figuras heroiesaa ua **evo tipo de luchadorla ama aue. 

va clame de héroe que es,a la veala mataseis del heroísmo caballeresco)* 

el pícaro." (1) 

Sirviéadome de las palabras con que iatroduee Lepe Blaach su Atte-

logía de novela, picaresca espaifola,desee situar lógica y eronológieamea-

te la aparicicía de este género ea la literatura europea.Ua muevo tipo de 

aove la .por todas las iamovneioaes que trae eoasigo y les mueves elemea. 

tos que aporta e la literatura española-, aparece ereaado enmiela y trina= 

faado ea forma arrolladoraise irá coaformasdo lmege de tal manera que lleta 

(i). LOPE,Blaach,Juaa M. La aovela picaresca MéxicalUNAM,1958,143, 



gará a ser algo sólidabien estrucrurado y firme. 

Se relaciona el nacimietelo de este género coa la aparición de la no-

vela El lazarillo de Tormes  Fque aparece es la ciudad de Burgos es el arlo 

de 1554 de autor andistimo.Alguaos estudiosos de la literatura ao concuer-

dan con ese opiniós,como es el caso de Menéndez y Pelayo quieta conside-

ra a El Corbacho del Arcipreste de Talavera como el primer libro picares-

so ea prosa española., También Peraando Lázaro Carreter dice que "...la no-

vela picaresca surge como géaero literarias° coa 1E/ lazarillo",ao con 

Guzmái"9 siao cuando éste iscorpora deliberadameate rasgos visibles 

del primero y Mateo Alemán aprovecha las posibilidades de la obra alacIti-

ma por su partisular proyeocióa de escritor." (1) 

De la opiaiós de Meaéadez y Pelayo sobre B1 Corbacho  9 podríamos de-

cir que ausque este libro es mencionado por otros 

cosiese elemeatos picarescos (lenguaje cotidiaso,realismo) s carece 

otros l utto de ellos muy importantesla forma autobiogrífica. 

Ea cambio podemos considerar la posición de Lázaro Carreter como imh. 

parcial ya que les </á las mismas posibilidades a ambas aove leas debido a 

que las dos se complementas con sus respectivas earacterísticas;sin em- 

bargo so hay que restar méritos a *jaquee de las dos sal "Lazarillo" ce-

sao iniciadora del género y al "GuIrmq:n" como prototipo. 

Respecto a la eleccióa de la novela que se coasidera iniciadora del 

güero picaresco habría que decir que ésta fue escogida a "posteriori" 

por los críticos como modeladespués de haber observado y estudiado las 

constantes que aparecieron ea las aove, las posteriores de este tipo.Han-

ta entoaces determlaaroa cuál de ellas tenía más características pica- 

(1). LÁZARO CARRETER,Fernaado Lazarillo de Tormes en laEicaresca.9ar-
celossayAriel,1972,p.205. 
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rascas y ea cue:1 aparecieres primero,para de esta mumera elegir uma.De 

ao ser así habréa que considerar como antecedentes relatos mas remotos 

ea que aparece= elemeatos picarescos,y habría que escoger algunas de es-

.tas obras cono iaiciadora del género. 

DYkátecedeateá 

Ya desde fines del siglo XIII e inicios del XIV aparece uaa obra 11m, 

nada El caballero Cifar,persoaaje ¿este que tieae a 5::t1 lado al escudero 

Ttibaldo",quien se asemeja ea algo a los héroes picarescos.E1 libro de  

buem amor de el Arcipreste de llita,tambia tiene rasgos picarescee ya que 

lleva "...ere su traza central us hilo de forma autobiográfica.' (1),hay 

humor *antela realismo y sátiraYa habíamos meacioaado tumbase El Corba-

Arcipreste de Talavera com sus cuadros de costumbres y ejemplos 

Todas estas obras >coustituyes amtecedeates picarescos pero,eomo ha 

establecido la mayoría de las opiniones,es El Lazarillo  

coca justicia se queda coa la denominaciós de primera obra picaresca de la 

literatura española esa el tiempo y es la importaacia. 

Sittie.ciAátat  

Veamos cuál era la situacam de Espacia en el momea(o en que mace es-. 

ta aovela de tipo picaresco em el Diglo XVI:"La prosperidad económica ha 

terminado l la política tambi¿m;por doquiera impera la Je:nació:: (carestía), 

el despoblamiento, la miseria generalizada.Asi pues la literatura e:spar:ola 

ea su apogeo coincide con el hundimiento de la prosperidad y de la saaci¿m« 

misma a todos los niveles." (2),tambiée encontramos que "El empobrecimiem-

to de Espalla en el siglo XVI ,tal producirse de un lado l emieracióa hacia 

(1). VALE ENA PRATT,Amgel La  novela picaresca  espafiola.Madrid,ed.,guilar, 
46,pw11. 

(2). - AUDRUM,Charles" 	
115 

La miseria em España ea los siglos XVI y XVII y la 
leovela picaresca." En Literatura y Sociedad d't Relama 



si siempre acontece a la creacioa 

salvación una evasión de la angustia de esa miseria y 

ya con actitud de rasen. 

el dedo ea la llaga." (3).  

situaci4a de la Empaña 

novela picaresca) ya por el camino de 

timicato,por el hurtar ea el males decir,poner 

Lo citado nos da una idra general sobre la 

América de nuestros conquistadores y colonosyy la desatención de las 

nas del campo,como consecueacia de las guerras de la epoca, creaban una, 

tendencia hacia el parasitismo y la holgazanería propio para la picares.. 

• @ Lo .." (1). 

InfluYerom ea todos los espaaoles 	descubrimiento de América y, 

sobre todo las guerras de Flandes e Italia,(que) lanzaron a los españo-

les en pos de mil aveaturas,muchas veces desgraciadas.Multitud de solda-

dos regresaban a su patria corrompidos,desilusionados,golpeados duramen-

te por la vida. La mayoría de ellos aborrecía el trabajo cisterna:tico y pre-

fería ganarse la vida por medios més fáciles,aunque menos honestos•Amplf-

ase así el mundo del hampa formado por hombres vagabundos fulleros ladro. 

mentirosos e incluso asesinos." 

Realmeate la literatura que aparece ea España 

que dió otigea a la primera obra picaresca.Efectivamente,fue una España 

que no pudo retener el poder y, in riqueza que coros igurijdaja; que pasara 

a otros países que sí tení©n una industria a la que ella estimuló (ésto 

a través de la importación de bienes muchas veces suataarios) mienttas 

(1). -VALBIJENA. PRATT,Ange 1 op. cit. , p.1.1. 
(2 	 •LOPE 131,ANC11,Juata M. op. cit. 1 p. 11. 
(3). -CITABAS 'J'uta 11 hf.toria de la I  itera taro. esetíiola. La fiaban«, ed..Cu itn- 

ral, 1953, p. 127. 



para en propio pueble sólo mantuve per un ektremo el lujo y por otro ex—

tramo la pobreza,pues el gobierno español no adoptó las medidas pertiaea—

tes para invertir el cuadro de la distribucióa de la riqueza deatre de 

España,* para modernizar la agricultura e industrializar el país,ereaa— 
. 

do así fuentes de riqueza para los españoles. 

El pueblo, por otra parte lno recibía capacitaciléa para el trabajo ea 

oficiosylo que reforzaba sus prejuicios tradicionales ea contra de las 

actividades productivas que consideraba plebeyas;tampoco practicaba el 

comercio,ya que lo consideraba indecoroso;por lo tanto,se dedicaba a ro— 

bar o a mendigar. 

Todo ésto lo -advirtieron muchos y hubo quien (un, autor anónimo) 

de señalar estos defectOsyquizo ponerlea,  un freno y con esta 

utilizando un tipo de literatura muy especial :"La 

literatura picaiesca,(que) es,pues, una tentatiaa de sujetar de nueve las 

riendas de una sociedad tambaleante a fin dé imponer un orden tradicional 

en un mundo que resulta caótico. In literatura, picareeca...es una llamada 

a una gran alianza de fuerzas en el barco que se hunde. "(1),y aún més es— 

te autor anoniiiio quizo p,.teutizar esto y creo un nuevo tipo social lite— 

rario:el pícuró,e! r util estaba ,prisioauudo y presionedo por la época que 

le tocd vivir,00r lo t,nto oo le restaba más que pasarla lo aula cómoda,- 

dente posible y tratar de sacar 13 1.;ejer gun.Inciamisfloos lo encontramos 

tanto de?artiendo rn barrios baj-:s con gente de su calaña,como rozándose 

codo a codo con altos per,,onujes de la corte. 

El pícaro, 

La aparición del picre fue prcv l)ici.idit por 'coa Espala decadente,y 

(1 ). AU;:itLTN I Cht;1- 1 e^ S op. ,c t. , p. 



responde de una maiera.muY peculiar a la sociedad que 

cual va a servir. 9E1  constituye de este modo en una cope- 

cie de sensor de la sociedad en que víve;serlala'el mal,unas veces de usa 

manera fría y despiadada...otras dwforma.irónica y suave...E1 pícaro a 

.1a vez que lanza el grito de alarma seialu el peligro que corre ano sé% 

ciedad que se va anegando en un mundo de pequeReces y de minüsculas ruin-

dades"(1),es un ser que practica une manera fácil de vivir y que tiene des-

de luego su ,)ropía fihmofia de la vida; isa filosofía'materialista y rudi- 

m4ntaria es cierto, per. que le sirve de defensa centra los ataques de la 

sociedad que lo rodea. .Puede decirse que en cierto modo el pícaro es con. 

secuencia de la maldad de la sociedad adema. (2) 

El pícaro es 'alguien" que ha quedado de toda esa grandeza que había, 

e todo ese lujo importadopos,podemos decir un 'desecho de guerra" pues 

países 

wo resultado en gran  parte de las  

todos los 

guerras prolongadas  

de occideatepce. 

e toda Eviroloe (3 ), 

"Tipos humanos semejantes se daban en 

so tiene los ideales medievales del caballero (ol contrariot tal parece 

que su consigna es pisotearlo todo) ni »cha contra caballeros y tantito-

ticos dragonee. "El pícaro por su parte tiene enfrente a otro adversario: 

La satisfacción de las necesidades elemestales,la falta de abrigo:o l e' ham-

bre..."(4),flota en un' Cabos que es ,5u diario vivir,es un ser desocupado 

tanto material como espiritualmente ya que so tiene oficio ni vivienda: 

• 

(1). DIEZ ECURRI,Etiilittn• y noca 1.-:,;Ne, ITEZA,Jos‘ Parra ltistoria,  de la  
teratura espaaols, e hispanoameric ana.Madrid,Aguilar,l968 

(2). LOPE 131.;.NCII,Juun 	,op. 	,p. Tp. 
(3) Idena,p. 
(4). Lazarillo de Tores  Prólogo 	Guilltroo 1:faz Pliája.M¿xice,ed.Porrla t. 

1073,p. XVI. 

'í 
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"llre tiene el pícaro un "status" definido por derechos y deberes,eatre los 

cuales figure la exigencia de "mantener hoara".Por el coatrario...lo 

«agite la falta de lazos tnada lo.liga duraderamente a nn lugar,ua seffer 

o una tarea." (1) 

Este bembre,"...típico en la literatura (picaresen) ,es un hombre sin 

escrúpulos y parásito, pero no es a menudo violento :es un descarriado que 

busca siempre la ventaja facil,y siempre intenta evadirse de la respoa-

sabilidad." (2) 

Coa la aparición de este personaje ea la literatura picaresca sergeaA 

amebas posibilidades en este género literario;se usa por ejemplel la tse.. 

Idea autobiografica que "...caos permite gozar de na punto de vista nueve 

literaturatla sociedad vista desde abaje,yppara decirlo de una vez, 

vista desde el punto de vista del rencor." (3) 

coatiauacióta y para terminar con estas generalidades sobre la ae. 

vela picaresca espaiola,voy a meacioaar lo referente a la estructura na. 

rrstiva sefialawide las características esenciales de este gorrero y hacies. 

do referencia al "Lazarillo",al "Guznnn" y al "Buicía",para poder luego 

aludir brevemente a Joaquín Fernández de Lizardi y sus novelas picares& 

cae y posteriormeate dedicar el máximo espacio a la novela picaresca de 

Jo®é Rubéa Romero. 

c) Estructura. 

Respecto a la estructura de la novela picaresca,ne ha discutido bao. 

taliste sobre si la tiene o aí.Oldrich Belic cita a algunos críticos que 

(I). BICO,Fraacieco La eoveltuluEllca  y el  punto de viata.Bareeloaa, 
ed.Seix Burra1,1070,p.101. 

(2). R.O.,Jones Historia de la literatura espafiola.Z2 Siglos de oro. 
Barceloaa,Arie1,1974,.p.185. 

(3). -Lazarillo de Tormes.Edicióa citnda,p.XV. 



airase que este tipo de sovela carece de composicashy que si acaso le 

tiesta es may'esdeblepa'PreaK Wadleigh,Juaa ChalminOriktor Schkloveltyples— .  

tic Warres,~0 Romaiss,Comille Pitellerostre los mhi:e importaste@ que 

mía o «caos colscidesoosteniesdoppor ejeeplopqmet"...la sucesión epi. 

sódicas de las aventuras y bazafias del plearo,das al género esa entra.. 

tara abiertal siz trabazón arquetípica,que lo ladividualiza.Los autores 

de hl **vela picaresca so se trazas ea plaa ll ni preveem las situaeimsea y 

peripecias de la vida de sus aetilléroes.Dejan que éstos les cuestee,fregh. 

neetariameete a veces,deatrabadae de todo orden de composicién,de nodo 

quo mía daffo de le novela podríais empriadreo episodio* agregar ficietd~ 

tes o alterar su secuencia." (1),igualmeete afirmas' que "Las oveaturas, 

cada usa un episodio que podría constituir usa aarraciée aparte g estía 

asidas por la figura del protagosista." (2),y Lope Blaachipaeter so MOM4 

cionado catre éstos opiaas"La falta de fatima trabazón catre los distie. 

tos episodios que formaa cada usa de estas obrases eso de los defectos 

qoo si sea críticos saldan a la picaresee...* .(3) 

A este tipo che eslaboommieeto simple de las aventuras del pícaro ee 

le ha llamad* técnica "easartadorau porque parece que 	vas eshebrasdo 

aventuras de diferente fndole,todo ésto a voluntad y capricho del autor. 

Es el libro citado,Oldrich Lee á analiza lo referente a la eatructu. 

ra de la novela picaresca y nencloba que setas novelas se riges por pris-e 

eipiom de composican muy librea,o bien carecen de ellos.Ester de acuerdo 

en la superponican de aventuras, pero hace observar que en " 	lazarillos 

las aventuras estas ?easísdits y ordpoadas por el autor de use modo gradual. 

(1). Aoalisiede textos biledoicoa.I.drid,pressa ea miiola,1977,pp.39-40. 
( 2). WELLEK I lle•le y WEletEN itust Tf.or ra literariaaftidri d, Gredas , 1959, p.258. 
(3 ). 	 op. cit. p.119. 



mente ascendente en cuanto al grado de experiencia vital que adquiere Le:-

taro al estar primero con el ciegol luego con el cura,posteriormente con el 

hidalgo,el fraile„el buldero,el capellIe l y por 41timo con el alguacil.Res-

pesto a ¿ato nos dice que "La elección y la secuencia de los episodios ea 

"El Lazarillo" es perfectamente lógica y seria imposible cambiar algo en 

ella...Em "El Lazarillo" hay un proceso.Este proceso tiene un punto de 

partida -un ala° c4ndido e inocente-.,tiene sus etapas aucesivas,cuidado-

samente ordenadas .coa la elimiaacióva de todo lo secundario- y tiene sal 

resultado que no sólo es un fin normal l sino una culmiaacióa." (1) Por 

otra parte,de la fumeióst que desemperia"Ldzaro" ea la novela diceVrEl La-

zarillo...tiene un centro de iateróe,tiese un ejesel protagouista...la 

composición del libro no se baria ea la trabazón de los episodiosoino ea 

la evolución... del protagonista;éste es...su principio de composicióa de-

cisivo." (2) Carreter tambi‘n mencioaa que el autor osaba faso de "EL Laza-

rillo",a1 escribir su obrap"...estaba acometiendo otra novedad importas-

te tla superación de la coastruccióa en sarta (típica hasta entoacesIde 

relatos con personajes distintos -Lucaaor- con un mismo protagonista 

-Buen Amor,Amadis-),para sustituirlo por un tipo nuevo de narración tra. 

bdda les decir, la arquitectura iacipieatemente sovelesea." (3) 

La tesis de Oldrich Belio es muy aceptable y hace a un lado cual« 

qdier otra que diga lo contrario,ya que en el análisis de la obra demues-

tra claramente que hay un plan preconcebido ea cada una de las aventuras 

que vive rdizaro,y no es,como dicen otros investigadorea,que las uvesturas 

se unan sia toa mi son. 

1). •ffELIC ,Oldr telt op. cit. ,p.82. 
2). -Ideo, p. 83. 
3 ). -CARRETER "reatado Lázaro op. c it. , pp. 84-85. 



Con ese plan previameate orgamizado v el autor elige a los personajes 

a quiesee ya a servir el pfearo y, aunque éstos seas muy diferentes,ello 

so afecta iba nada a la obra,al costrario,asf ee evidescia ala más la li-

bertad de que fue dotado el pícaro("Gozaba la florida libertad,loada de 

sabiosydeseada de muchos,cantada y discantada de poetas"(1)),la ~anis 

de lazos y ra_apiraciosesipero eso si lsiempre estará presente el pfearo 

viviendo las aventuras yo:e ocasioses,escuchaado a otros personajes que 

relatas otro tipo de assé'edotas. Por eso Meso que tiene razó.et Oldrich 

Belio al ser:alar al brear. como el eje sobre el euer,1 gira la obra ;aus. 

que sean tensas muy ajemos 3, el pfearo con su sola presese ia los unifica.. 

pues el proceso de la historia que se desarrolla a través de las aaee-

dotas es menos importante que el proceso de cambio que al vivir las 

aventutas se produce ea su carácter. 

Ch) CaracterYsticas inkportastes. - 

Pues bien esta sucesOra de aventuras hace que el Ideare se roce asa 

diferentes personas y,es aquí donde surge la primera caracterfstiea de 

este género novele:eco:el servicio a diferentes amos:"El protagonista de 

las uarraeioses picterescas es ua individuo sis profesOs estable,us 

div;duo cine so puedo anclar su vida s hallar un punto fijo.Pon esto pasa 

sis cesar de os oficio a otro". (2) 'T51 pícaro viaja y cambia de amos is-

cesantemente" (3),y así sucede que "es la picaresca propiamente tal, la 

té'etaica más caracterfstica -es el exterior-» se refiere a las aventuras 

de mozo de muchos amosque encuentra su forma apropiada ete. El La.zari 1 lo.  

de Tomes." (4) 

,Mateo Guzmán de Alfaraehe.México , 1977, p. 91. 
BELIC,Oldrioh op. cit.. p pp. 45. 
• Idea, p. 46. 
-VALULTERA PRA/1 ,Aage 1 , op. e it. ,p. 12. 
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Esta primer característica se dd en "El Lazarillo" de esta manera, 

Ldzaro tiene varios amos,comienua sus aventuras con un mendigo ciegoplue-

go sirve a un chirle:o l a un hidalgo,ue fraile l un beildero,ua capelleCappara 

terminar con uz aleeacil."El Guzmán" tiene muchos y diferentes amossvea-

teroycocinero,capiterw g eardenal,camarero e inclusive un enbajador.Pero ea 

ni BrIecZn" el obedecer u diferentes amos no funciona g ya que este física-

mente presta sus servicios a uno solo y lo hace casi ztzt compromiso pues 

más que otra cosa son campaleros de estudios"...determitteme de no volver 

mds a la escuela ni a la casa de mis padres, sino de cuedarme _a servir a 

don Diego...".(1) 

Hay otra característica muy importante en este tipo de novelas pi-

carescastes el vialar.Existe el curioso espirite de indagación y aventuree 

rismo propio del Hombre remacentistat"Los pícaros viajan sin cesar de usa 

lagar a otro g y ea medio de sus viajes se desarrollan sus destinos... La 

novela picaresca narra los destinos de personajes que están al margen de 

la sociedad (...) juguetes de la casualidad,del azar... no es precisamen-

te el viaje (o mojer el vagabundeo) un medio ideal para expresar esta ea- 

Guemde de Aldareche dice:"Altlhame mucho el deseo de ver muado v ir 

a conocer en Italia mi noble pares ,.Ia."(3) y asís adelante insiste "... 

porque al.fina todo lo nuevo aplace y más a quien como yo temía espíritu 

deambulatorio,amiffo de novedades." (4) 

Estos doa principios que hasta aqaí he mencionado se desarrollan 

conjuutamento de tal manera que uno responde a las necesidades del otro; 

1

1 ). ALEMAN,Moteo op. cit.,p.77. 
2). DELIC,Oldrich l op.cit.,p.44 

(3). AIEMAN,Mo.teo op.cit.,p.27. 
4). Idemlo.246. 



el pfcaro,al abandonar a su amo,generalmeate no busca a otro en el mismo 

lugar,lo que hace es ir a otro lado a buscarlo ya que las mas de las vea. 

ces sale mal parado de las aventuras y trata de cambiar de aires.A1 res. 

pecto,"El Lazarillo" anda por diferentes lugares al servicio de sus amos 

(ea Salamaaca,Escalonajorrijos,Maqueda) y ancla su vida ea Toledo."El 

Gumía" viaja a GénovalRoma,Floreacia,Bolonia lMilín,Zaragoza ssAlcalí de 

llesares,Madrid y Sevilla.Como se puede observar por todos los nombres 

que he mencionado,"El Guzmán" es un gran andariego, "reja que todo se pier-

da,vive la aventura,tiene ansias de viajar,como todos los héroes picares- 

cos de aquel tiempo...".(1)nl Duelas" tambiés cumple sus anhelos de vis.. 

jasInicia sus aventuras yendo a Alacald de Men.sres con su amo a estudiar, 

luego viaja a Segovia,posteriormente pasa a Madrid y estando ea Sevilla 

decide embarcarse a las Indias. 

Quizí la novedad fundamental aparece con la autobiograffa;es el pfr 

caro el que cuenta su vida y a ello se debe el toro paternalista ea al--

gasas de estas obras. 

La mayorfa de las veces "la autobiografía parece ser forma obligada 

cuando se pretende hacer critica social,política o moral",(2) y cuando 

"El pícaro contempla la realidad y observa que el caballero tiene biógra-

fos y panegirístas;observa también quEl a4die repara en él,dada su peque-

Res,(eatonces recapacita y determina que) tiene que ser el mismo pícaro 

quien dé cuenta de sus astos"(3) y es cuando utiliza esta téceica. 

Observemos de qué manera la técnica autobiogrífica se manifiesta in-

mediatamente al inicio de las obrast"Pues sepa vuestra mereed l ante todas 

(I).- AUBRUN,Chnrlesomit.,p.149. 
(2). • DIEZ ECUARRI,Emiliamo y ROCA FRANIULZA,Jos¿ Murfa,op.cit.,pp.244- 

245. 
(a). Idea, p. 249. 
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cosas,que a ■f me llama■ ',Izare do Tormes,hijo de Tomé Golazillez y de Als-

tosía Perez",comiesza dicirado "El Lozerille"VE1 deseo, que teaíaosrio-

se lector,de eoetarte mi vida,me daba testa per engolfarte es ella..," 

dice "El Guzmata";"Yo soy sefiéroaetural de Segevia.M1 padre se llamó Cle-

mente Pablos (Dios lo testa ea el cielo)",escribe al pri'tcipio de su obra 

Fraaciseo de Quevedo. 

Pero ¿que se propone el autor al hacer que el pícaro sea el que re-

late sus propias experleacias?1 "...al costar su vida,e1 describir a ase 

coétaseethestí deaunciamdo usas lscras.Y la desuacia se hace cos valor de 

testimosievél es testigo paciente y actueste o perque él también se acuaa.Lm 

»vela picaresca ha de ser cossideradal pues,como testimosial..."(1),es 

as testimoaio que preneata pruebas para atacar algo o a alguies y de es-

tia masera el autor elude la responsabilidad elegido el piesr• el que ha-

bla frasca y libremeste,sis trabas. 

Esto se presta para hacer sátira y erftica,taato de las mermas en-

cielos como de la religióes y otros aspectoefejemples (llares loa tosemos 

es "El Buscós","El Lazarillo" y "El Guzmía":"Ea la novela picaresca •s-

tra es gres parte el elemeato ditírieo.Los diversos oficios o estados se. 

chales soa el blasco de las graciosas burlas o aceradas ceseuras del per. 

soma je que traza a capricho del autor su preteadida autobiografía." (2) 

Aquí hemos seac losado otra de i40 características de la novela picarescas  

le sátira. 

Didactisme.- 

Al hacer patentes los males,e1 novelista me se queda ahf,va mío allá 

(1). -CAÑEDO,Jesds Espaa y  los sayal-lotes en la sovela picaresca.Madrid,ed. 
Doscel,1980,p.15. 

(2)4 VALBUENA PRATT,Aagel op. cit. ,p. 23. 



(1 ) 

y así podemos encontrar otra intención ea la novela picarescat la didácti-

ca o moralizante que se nos ofrece yediaate extensos discursos y digre-

siones moralistae como sucede bastante ea 151 Guzmíat de Alafaraohe y pos-

teriormente ea 1E1 oeriquillo saraiento,todo ésto acompasado de situacie-

nes chuscas para agradar y de esta manera do aburrir al lector:"...dos 

son los fines que persigue% (las novelan picarescas):deleitar y advertir 

o enseñar- al lector...E1 deleite se coasivue coa laT tretas de los pi-

caros ,coa lo cómico de las s ituac iones. la advertencia ha de buscarse ea 

la iadicación de vicios y defectos"(1);muchos investigadores concuerdan 

coa la opinión de que existe esta intención ea la novela picarescat y es 

que así sucede efectivameate:"Otro aspecto inseparable es la unión de éti-

ca y picaresca,de episodios desgarrados e iamorales,y propósito de coa-

trarrestar el mal ejemplo con un sermón o disquisicióa costra los vicios,r(2) 

Segdn Julia Chabds toda esta "... intención moralizante tiene vena fe-

cunda en nuestras letras. La sátira aguda y desnudada hasta la desverguea-

za cadstica,hasta la, complacencia en la descarnada Oescrípción de lo po-. 

drido y ruin como una martirizada protesta l teaía su antecedente en mora-

1 istas y satíricos del siglo VIV"(3) 

El leneuaje po_21ar utilizado por los protagonistas en estala obras 

13icarescas l es otra de las caracter 7¿,it icas importantes de este género. Se 

trata de un lenguaje que los hace identicos a los seres que caminaba» por 

las calles y que sus contemporáneos hubieran podido encontrar a cada mo-

mento y en cualquier lagar:"La prosa es sustancielmeate la misma del La- 

earille,es decir,e1 habla jugosa y rica de la vida cotidiana." (4) "Y por. 

( 1). CÁIIIEDO y Jesús 	c i t. p. , 15. 
( 2). -VALIIIIENA MATT ,411::e 1 o p. o it. , p. $ 26. 
(3). Historia de In I ite la tura e 	la. La Habana ed. Cu I tura 1953, p. 127. 
(4). TOIlki,Julio La literatura es_anirola.México,FCE,1952,p.80. 



que se que me han de prluntar algunos vocablos de los que he dichoiquis-• 

ro curarme en salud y decisselo antes de que me oreguntes.Sepan voacedes 

nue "cuatrero" en ladrón de bestias,"assias" es el tormento,"roznosl; los 

aossos l hablando c ut perdón..." (1 ,ésto dice un mozo a Rieconete y Corta.?  

dillo,Se trata,puee,de convertir ea materia prima el lenguaje coloqnial, 

inclusive el de los bajos fondos. 

Para termíner con este capítulo voy a concluir ressumiende lo que se 

refiere a características y principios estrrecturales de la novela pica-

resca. 

D)Conclusionet. - 

Varios autores han sustentado diferentes concepciones sobre las ca-

racterísticas de este gétlero de la novela picaresca,yo tomé los tres priu. 

eipios citados basdndome en la obra mencionada de Oldrich BelicsServicio 

a diferentes amos,deseo de viajar y uso de la técnica autobiogr¿fica.298-

treiormente agregué otros principios o curacterfsticas que en mi opiniC:a 

deben ser tomados en consideración y que ya han sido mencionados por di-

ferentes investie-nd-Yres,como son:la sdtira,e1 diddctismo y el lenguaje 

vulgar. 

El trabajo desarrollado hasta caqui es un breve repaso general sobre 

/os inicios de la novela picareseL. espdaolayejemplificando con las tres 

obras Ino:s importantes como iniciadoras o prototipos del género picarescos; 

El Lazarillo de Toraes,E1 Gazmiln de Alfitrbehe y El auscón.Asf se introdu- 

ce el tema central que se rei'icre ul ele.hento picaresco en fina obra de 

José nubén %Zomeró.Por ello u 1~,LUULC1140 se dun it conocer las bases y 

(1). ChlW,NTLS,Mieuel de 	velusit rjemplaren.Durcelona,ed.opemo,1959,p. 
lid.—  • 
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loa moldes que siguij la novela a,4eriedna es .bus pui~ios. 

Para seguir acerutíndome al teaal de mi trabajo l voy a hablar ahora del 

nacimiento de la n9vela en Am¿rica y pusteriormente continuaré con ~—

Tifo Fernández de Lizurdi protaftonista de este logro literario y autor 

de obras que por sus características ttutaré en este trubajoEl Periqui7. 

llo Sarniento y Don Catrín de la 1-1c11,-;“1. 



II2 L1 NOVELá EN Ah. .iCA 

A)... Inicios. 

Es de común conocimiento de todos los críticos y estádiosos de la li- 

teratura mexicanayque durante los trecieutos wios de coloniaje no tuvimos 

el género luterario de la novela.Se dieron la crónica y el teatroppero la 

novela 8C dejó entrever solahlente en algunos escaos textos que,ain pre.. 

tender ser novelas,pueden en cierto (11A° ser considera,!as narraciones,có- 

mo las Relaciones históricas de Sigüenza y Gjngoral por ejemplo. 

Las causas de esta escasez novelística pueden ser halladas en VACÍOS 

factores :la prohibición por el Real Consejo de Indias con cédula del 4 de 

abril de 1531,en la cual se impedía que llegaran al nue.lo continente 

libros de romances e historias vanas o de profanidado como son de almadía 

e otros de esta calidadyporque esta es mal ejercicio para los indios,e 

cosa en que no es bien ni se ocupen ni lean" M 'otro factor sería la ex-

pulsión de los jesuitas en 1767,y la, clausura de sus colegios que cono-

titulan un centro de actividad literaria. La juventud criolla se encontró 

sin dirección enérgica y los literatos de las futuras generaciones resin. 

tieron esta falta de enccizamiento.Luego,e1 tifón de los conquista4ores y 

americanos por vivir las aventuras tan interesantes que se lea presenta-

ban en este nuevo mundoppreferían ésto p autes de ponerse a escribir y con. 

tarlas.Es factor importante talibién lalpoca cantidad deimprenns que había, 

y las limitaciones con que trabajaban (de oapelyLintaytiposyetc.);las im-

presiones que realizaban eran:ubece, larios,cartillas,doctrinus y libros 

(1 ). GONZALEZ rrftA l Carlos Hist-rin de lu Literatura Vexicana.Méxicoped. 
TZ7-711,19751 p. 16. 
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piadosos,y no se atrevían a hacer una i.presión clandestina por el temor 

a la Santa Inquisición.11ay también f,ctores econóicossera mós barato 

un libro impreso en Uparía porque aquí no se fabricaban 1Gs nu 

ni las refacciones para la maquinaria v y el papel en su mayor parte era 

traído de Europa ya que habia muy goces molinos en Mxiuo y la calidad 

del papel era malo.John S. Brushwool ea su libro Utu!ado  ,,"xiso en su  

novela,dice sobre esto:que otras razones deben buscarse en el caracter 

de la sociedad. La novela parece requerir una sociedad adulta,madara,cri—

tica y no una sociedad colonial (depeudieute) autoritaria y paternalis—

ta l para hacer su aparición. En fin gtodo contribuyo de alguna wanera a 

que la novela no.: haya aparecido durante todo este tiempo. 

Lés habitantes del nuevo mundo v a pesar de la prohibición y otro ti—

po de problemas,si conocían la novela europea )a que continuamente lle—

gaban a los puertos de la Nueva Lspuau p;run cantidad de bureos cargados 

con libros quekran introducidos en forma ile6a1;hay que mencionar que 

España vivió una larga ¿poca de gran apt,geo literarioiEl renacimiento y 

los Siglos de Oro.l.a nueva sacteaeld awericana,a pesar de toiio,se incli—

nó ?or practicar otro genero :"La principal expresión literaria de los 

coloniales fue la poesía,que se njildij exaetap!ente u lit mismas te.nden—

cías observables ea lu poesiu espaola de la época...E1 hecho de que la 

salida fuese la poesia y no la novelo,nos indica tal vez el deseo crio—

llista de ser considerado ilnstre.la poesia era un arte, la novela no" (I), 

la novelylestaba prohibidayno circulaba u la luz y no se explicaba en co—

legiosvla poesía sí,su producción ere. promovida t estimulada l orientada 

premiada por el Estado. 

(1). - ERUSIIWOOD S. John op. cit. 1  p. 139. 
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13). Antecedentes novelísticos.- 

Durante la colonia no cesa la prlIctica literaria en lo que respec- 

ta a la prosa,y es raro que,tenindo tan buenos literatos en estos siglos, 

no hayan surgido sevelistas americanos a pesar de co&Cerse ya las nove— 

lan españolas:"... se puede inferir que el misticismo de la época desvia- 

ha las tendencias de los novelistas en embrión -ele.rigos casi siempre- 

limitando él terreno de aun observaciones y orientando C4 otro sentido 

su vena fant¿stica." (1) 

Hubo narraciones de aventaras y relaciones que se hicieron de la con- 

quista,es decir Icrónicas.Todas estas obras tienen elementos que pueden te- 

ner cabida en el concepto de novela,Yales como la fantnsía,la extensión 

de la obra;pero de ninguna manera llegan a conformar lo que sería en nf 

la novela,"Aunque se encuentran unas cuantas novelas,o semiaovelasoso hay 

nada que se asemeje sáquiera remotamente a una tradición novelística an- 

tes del siglo XIX,cumplida la independencia." (2) 

Como mencion¿I los primeros relatos americanos son las crónicas que 

aparecen con los primeros españoles que hablan sobre el descubrimiento 

y le conquisGal luego intervienen los misioneros que dan un nuevo enfo- 

que a este mismo hecho y, por catimo,los indígenas que manifiestan su tris- 

teza y su rencor, "...puede asegurare que la novela americana apareció 

embrionariamente mezclada a la crjnica,en el siglo XVI... se perfecciona 

técnic amente en el siglo XIX... "(3). 

Algunas de estas obras que anteceden a la aparición de la primera 

novela amertnaba y que,sin emllargo,ofrecen elementos propios de la ne-

vela y están quizá por ello a catyl_lo entre dos géneros son libros como: 

(1). ICWI`ziZ orn B. Bibliúrrritri;t fie 	)vvlistas mexicunos.precedid,  de ma 
42,,u1:,i,11 de la owv/.bliA míc.na por FrRincisco Vonterde,1;e1.19%,p,,XVI 

( 2 ). DRUSHWOOD Jolm S. o p. c i t. , 1: 
(3), .:,<,;11EZ Lnis AlherGo P.oce,,,o y ‹:outc!ni11., 	itovrht  

ed. Guedukl 196/, p51.1. 
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las Cartas de Reláción de Hernán Cortés (esp.) (1519-1528), la Historia  

verdadera de la conquista de la  Nueva  España  de Bernal Dia* del Castillo 

(esp) (1588),Relacián de Pedro Pizarro (esp.) (1571),Elegías de ilnstres  

varones de Indias de Juan de Castellanos (esp.) (1589),Miscelasea ase. 

tral de Diego !lávalos y Figueroa (esp.) (1802),E1 siglo de ore ea  las 

selvas de Eurifile de Bernardo de Bolboena (esp.) (1808),La florida del  

Inca y Los Comentarios reales de Garcilaso de la Vega (Perú) (1609-1617)9  

Nnufrellios de Alvar Nállez Ccbeza de Vaca,Loa sirpmeros de la virgos de 

Francisco Braméa (Méx.) (1808),1 l curaero de Juan Rodriguez Freile (Col. ) 

(1638),E1 cautiverio feliz  de rrancisco Pisada y Bascuaía,51_,~crlyit 

de Jann de Orozco,La calirdo.de Fernando por Antonio de Ochoa (1662). 

Esta gran cantidad de obras colaboran de alguna mara para poner los 

cilniernidavs jé4IGYSZe Xi% 1,1-~t-cdradetwZG re/740z. esof tret 6111oe para; 

que so aparezcan faltos de prnd.:cei¿e iiéeraria ohn el cemlle de In prosa. 

Periodismo y novela. • 

Llega el siglo XIX yq con ¿l 'el deseo (y las ideas francesas) de li. 

bertad,de nun libertad ya larzameete madurad.t como deseo pero,ademém ro. 

mínticamente ambicionada a principios de dicha centuriappues es uao de 

los elementos de esta corriente..kparecen hombres que van a luchar tanta 

física como Intelectualmente en pro de esa ambición adoptada como con-

signa.Entre ellos hay uno que destoce. oor sus ideas liberales y de igual-

dad,las cuales lis expuesto sin temor ea periódicos como "El pensador es-

xicano","El conductor el¿ctrico","1,4. alacena de frioleras" etc.El es Je. 

sé Joaquín Fernández de Lizardi que sobresale entre quienes practicas el 

periodismo can eats fin. 
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A este respecto hay abzo íribportorate lue mencionar:Manuel Pedro Gos-

zene2 ea "La revista Iberownerican..",I.abla de la, relación tan estrecha 

que hay entre estos dos géneros:el f)oriodistro y la novela,y nsi dice: 

"La novela nació en W7xice -y twnto vale decir en América- bajo el sig-

no del periodismo...Concretátulome a Wxico y a la novela,diré que la in-

fluencia del periódico sobre este género es mayor quizjs que en sisglia 

otro país americano y se ha ido acentutvdo c,  da dfa mets por razones MI. 

ticas y económicas: lrinciJalmente." (1) 

Muchos valores de nuestr.1 literatura mexi,,ana,l,t)bre todo del siglo 

XIX.shsuieroa este camino (II:e osciló entre ?eriot'istio y novela pura al 

fin decidirse por esta ültima,autores tales como Manuel Pnyso,Juste Sie-

rra O Reilly,Luis G.Incldn,Vicente Riva Palacio,José López 

lio Rabana,Federico M.mtloa,Rafnel F. Mnliozpetc.Tel vez en el periodismo 

se hayan sentido liwitndos en su campo de exprtuión y optaron por la no. 

vela que era de vastas dimensiones y permitía decir las cond&,eatre anéc-

dotas de una manera velada;o quizá lograron combinar ambos modos. 

Lizardi porfsu parte, buscó y encontré un medio para que "5 COUCIPPip 

tos pudieran llegar al vulgo con mayor facilidad y con Lenor peligro: 

"En busca de un vehículo que pueda llevar al pueblo sus ideas,Lizardi 

opta por la novelm.Porseguido s y censurado cono periodista se acoge a usa 

forma nueva que,coa apariencia de frivolidad y entretenimiento sirva a 

la pro tlagación de sus ideas".(2) Y es así como ea for114 efímera (cuatro 

sitos) utiliza la novela,"...para la propageciós de sus idean políticas, 

de regener.ación social;la descri,)ción de mituacioses,de instituciones, 

4e tipos populares ,todo fue ea su plepa recurso eficaz para su tesdescie 

GOSZALEI,Pedro "Notas Bib,- • .,"r ican",Rev.Iberoamericana,Toc ie I,#2, Nov./0:4', y .. 
• MILIAN,María del Carmen 	,qra mex.ic2ana.Méxicoved.Emfisgf#1065 
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de edifiesciós moral." (1) Se limaza a la lucha come 'sus Novelas y aunque 

las obras ya logradas seas atacadas por sus defectos,no le iateresa leer.. 

que lo eseacial,esto ca l lo que Lizardi querfayestá ahr:el weasaje,la erf-

ties,la voz que se deja sentir. 

J.J.F. de Lizurdi es un autodidileta que ha temido contacto con las 

obras de los enciclopedistas frasceses;estss ideas que adquiere,ligadas 

osos su peculiar caracter lo convierten em uta fuerte detractor de las ie_ 

posieioses colosiales,lo cual se manifiesta muy clarawente en sus prime-

ros escritos i3erioeirsticos:"Se habra educado es las tendencias liberales 

del pessamiesto iluminista...Desunciaba la respossabilidod de le igle-

sia ee la ignorancia po?u'ar,festejPbu la abolición de la inquisición, 

atacaba los vicios de las clases poderosas e issistia es la necesidad 

de des radical reforma social." (2) 

Los periódicos menciosados,aJi couzo al lrumos relatos y las obras so. 

velfsticas de este autor estás impregsados de un eras deseo reformista, 

tanto social como moral.Vamos a observarlo ea las novelas que voy a comes-

ter. 

C) El Periquillo  

Ea en el ario de P16 cuando u,)arece por primera vez publicada ea 

forma incompleta El Periquillo T.irriento g y es 'insta 1.',10-1831 cu...itdo se 

edóta íntegramente. 

Cité les antecedentes hwericasom que tiene esta obra l tieee también 

lazos .uy fuertes que la unen con lu literatura twininnular g lazos que per-

teneces a moldee del gAtero pica.esco y que se ilre3tas es oras manera pa. 

ra lo que desea Lizardi:enseí'íur y 1:,oralizar a su pueblo,"El hecho de que 

(1). LOMEE ALVAREZ,Marrn Literabirr 	 hiawknoumeric¿Ina.M;x:co, 
Polcirra. 1 	19% 

( 2). ANDERSON IMBERT ,F IIi,torin de la literltimrn 	_ }cc 	meric¡t'en.4l.Cx i  
0,Vol.Ty ven , 1 	, E.. 21 't. 
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la primera novela mexicana sea una galería de tipos y una pintura de las 

contumhree de “nes de la colonia no es niuguna casualidad.7eruit7adez de 

Lizardi escribe eon el propósito de reformar y la formula de la novela 

picaresca se adapezee e. ello naturalmente. 	(1) 
El Periquille Serniento es una obre qur encaja perfecterrnte ea el 

género picaresco,,kudersoc Imbert señala nleileoe de los puntos de contac-

to entre éste y  la picaresca peninsular y así dice:":;Qej perecido a la 

madre ala rievel picaresca. Perecido de rostro:relato evl primera persoaa, 

real iamo Oescrkptivo,prefereacia por lo eórdidol aventures zucesivas ea 

el fine el héroe pasa de :Lelo en amo y de oficio ea oficio,sermones para 

hacer traear la pildora amarga... ".(2) 

Julio Jimenez Rueda en su qistoria  de  la literatura mexicana,rei-

tera neevamente estos conceptos:"El periquillo entronca por ello ea la 

rama frondesn y 2:eoninamenete ele,Jaaola que se llama la novela picarescat 

realista como ella,pieente y 	veces grosera,como sus hermanos del siglo 

de oro espaa'ol,alieenteda como ella por la sangre ristra del pueblo e ilu- 

minada por 	mieme nol que aluerbrebe les miserias de los pícaros tic cara 

no 	hmeso gut- vi,.".1, dettl.mod por Mach 	".(3) Por #, ';.: n razón "El estu 

dio ut la lit,oltura e-s;icene, (nie ,t,eca) (en f.e;ta caso 1m5 obrns de Jo-

sé Rubén R omero dp5,. Itrcerse dnri: « -,dola del tronco comi;n:la literatura 

eeninsular".(4) 

Ea 	El 

II 	

Periqui119Slrniento 	r!arrst 	'In91 aventurnsihijo de padres  ..... •n.. atwa..v.....*••••••d•W 
4-)., 

de raed 	ponleit;4. econcimicu,y que+ dy!sarrla nn vida en el México de 
< 

(1), W11RNI1,11.91t.a1p, E, Tlitc;toriJi  (1., 1P tiovela %)eYierina 'OCI el sigilo XIX.Méxi-a 

	

c0 edino bredo 	(3. 
(2).11 istori a de la 1 t. h  is pan oetner ícnria. Vol. 1,Nlycico I FCf.: 9  1954 1 p., 218. 
(3). Mex í co , ed. notilt5 9  1953 1  p. 9. 
(4). JIMENTZ RUEDA ,Ju 1 io,op. cit. ,p. 150. 

.1 II 
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fines dek siglo XVIII e inicios del XIX. 

Perinuillo C3 el (mía que nos va a conducir de la mano por ese Ill¿xi-

co tan naorado por muchos :atrios a conocer sus calles,sus mercados,sus ti-

pos sociales y costumbres. 

Periquillo,por la mala eduen.ción recibida/ va sufriendo tro f)iezeftras 

tropiezo hasta lleírar a ser u TíserabIa que ea momentos no tiene nada 

'que ponerse / razón que lo induce a ganarse la vida íJm-1,, 	sr 

desempeñando labores que no le corresponden y para las calles no está: ca-

pacitado. 

Sufre persecuciones,palizas / encarcelamieutos,hospitalizaciónes y al-

gunas veces logra conseguir una buena posicióa,pero poco le dura el guste 

ya que sus costumbres lo hacen caer nuevamente. 

Cuando andan el. y "Aguilucho'! con una banda de ladroaes,decide cam-

biar de vida/ y gracias a un amitro suyo consipme el puesto de administra-

dor del mesón en San Alustfn de las Cuevas. Inicia su conversión,se casa 

nuevamenete y esta vida folía.que va co-lenzaado,se ve truncada inespera-

damente i)or el psdecimient,o de ti nal incurable que lo conduce a la muer-

te. 

Muere arrepentide,dando ejempi de magnautimidnd al repartir / despu¿s 

de mucho tiempo,ci-rta cantidad de ,, inero entre sun víctimas y los pobres, 

imparte coasejs reco,lendaddo firrmente que 108 sip-nn. 

El peri,uillo es, ea ressen,en tratado de los problemas sociales al 

final de la eta•sl de colouiaje,d0ade adf-miís se exponen las t~í,t,. educa-

tivas de Roussea%Se, critica í funcionarion l hcend^dos,comerciantes y mé-

dicos.Se describe la isiquidud de chlrerles y hospitales todos esto sial 
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dejar de exponer la dura vida de los que carecen de fortuna y de buen 

asiento en la sociedad. 

Veamos ahora las principales características picarescas de el Peri. 

guillo. 

Anteriormente,en la novela picaresca española nos habíamos encontra—

do con protagonistas que desempeñan la función de ejes de la novela ea 

turnoppor ejemplo sea torno a Lázaro giran grt,u es 	n de amos y lo mis— 

mo sucede en el Guznan de Alfareche;aquí es erPeriquieVhallamos que ¿lo—

te escucha las diferentes aventuras de distintos personajes (participa 

en varias historias) y9n1 final de la obrapól mismo va a estar ea el des-

enlace de cada una de ellas,sirviendo así, para el autor p como eje o punto 

de apoyo. 

La unión de estas aventuras está lograda admirablemente a pesar de 

los weiltiples lugares y aspectos que se tfaten. 

Podemos observar que Periquillo sirve a distintos amos, también snle 

de México en algusas ocasioaes,puea,si ea el "Guzmán" y en el "Lazarillo" 

el deseo de aventuca hace que éstos tengan diferentes amoa;es el "Peri— 

guillo" el servir 	sus renpotivos amos le propicia 	viajar y tener 

más aventuras aunqut uo 1>arece da hearlas tanto,. 

Cuando !erico entra n 	ya un pícaro consumsdo:"Comencó a 

servir a este ui primer amo con t";,, , puntualidad...a ,esto no implica que 

no pueda adquirir mayor rxperícucio l p000 a poco y conforme vaya sirvien—

do llegara a t;er un dechado de 'virtudes' y se ird instruyendo sobre los 

muchos oficic,5 Tia dt,sekseo:".Sitt embPro,uo debo pasar en silencio que 

te wereef haber apr ,.-nk!iao a 	todas las malas mal')as...En 61 corto 
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término que os he dicho l sup otprgar un poder lextender una escritura,cam-

celarla,acrimi,;ar a un reo o defeuderlo,..". 

No se observ,: uu deseo rerviente de aventura como acontece con Lá-

zaro que luego que,  se deshace del mendito anda de ciudad en ciudad;Peri-

co no hace esto, permanece al lado de su Familia hasta que ere puede vivir 

más a expensas de ella y entonces si l guiléndG,Is por loa principios que le 

inculcó su mndre l sale de su casa y se dispone , e.yewtv<w"Estl- deseo se 

irá incrementando paulatinamente l es decir podelnos observ,,- ,Rn él una gra-

daeión.Casi a la mitad de la obra ya que Perico ha servido a muchos amos 

se le escucha decir:"...y le conté catre era medico y trataba de irme a 

algún pueblecillo a buscar fortuna..." y páginas más adelante se nota ya 

en él un afán aventurero más fuerte:"Ya mi cotón estaba seco,pero mis cal-

zon(-8 estaban empapadoe l y yo,que estaba desesperado por salir en busca 

de aventuras...". 

Algunos dc los viajes que redlizó Perico se debieron a que andaba 

huyendo de :sus prir.o'os amos:el escribono chanfaiaa,e1 barbero p el boti-

cario y 1 d)v.tor ptirgante;en la n.,vela nos d -inios cuenta de que viaja a 

TnlaAcapulco,Wnilr.,Plzehla para finolmrate -stablecers•9. en Sc.n. Agustín 

de IGS CtInVa8 donde Pilre,OtrOS 7:17i 

tes mencionado y a 	 qvc • is 

VOS ea os , CWTIO 	et caiso 	coroca. 

C2 i a. 

c'ebt:u ol deseo de aventura aa-

hdcer a «brunos de sus respecti-

cu-neo !a eiguij a Acapulco y a Un- 

endnuo 	 car. , ter 	ikuprtamte que pertenece a este 

tía() de noy0•1, 
	 Genickt ancobioaráfica,Perico es 

(.1 quo 	 io 1 1 11,. 	,y lo relata ya (pie ¿stá" viejo:"Postru.do en 
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una cama muchos meses hace,batallando con los módicos y enfermedadea p y 

esperando con resignación el dfa en que,cumplido el orden de la divisa 

Providencia,hayaís de cerrar mis ojos,querides hijos míos.,. ",de esta ate.. . 

mera le dti a la obra un gran acento.paternalista l que desde luego es ua 

tono precoucebio por Lizardi para ser aceptado con mayor facilidad per 

sus lectores,. 

Por lo que respecta al didzíctismo de la obrayesta es una de InS aria ,' 

importantea intencionespsi tt la mayoryque tiene i novela picareiten-y 

aquí es el propósito central,hondo y obsesiónaato en ia obra de LiáUr4iiil 

Es el arte mexicano la propagauda ideolti,,ica y la tendencia n loa 

edificación moral han existido desde h¿tcr illueho,teneluos ejemploa-eM,Ieov 

corridos mexicanos p las calaverem,los pasquinesl haeta en la obra de Posada 

y en la de los muralistas OrozcopRiverao,  desde luego en la obra del.P0s.... 

sader Mexicana. Sucede esto a tal grado en Lizardi que dificilwente podrá. 

hallarse una plgina•de su extensa obra que esté libre de mensaje sducati— 

VO,, 

L que mueve 	Lizardi a escribir sus novelas son preciseuente elua 

ideas sobre la educación;se propone realizar una gran campana educativa 

y para ello necesita un vehiculol funci‘nrésta l que van tudeacopei'lar sum 

obrr.a.Aár que,mientl.tn para el novelista español la moralizaciin es in. 

oideutal l en Ferneldez de Lizardi ea el punto central. 

Algunos estudiomea de la literatura consideran un grao defecto lm 

grua cantidnd de digresiones que oporecen eu esta obra y que son portad.-

rul# del mensaje del pednoge (inclusive se hizo una edición em la cual 

se eliminaron todas las cppeulaa educativas) pere,no obstante que estos 
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sermoaes soa prolongados y pesados para la lectura,zmlernlmente llegas 

de una manera suave,oportnna,no intempestiva y de esta rinnera g isadver-

tidameste pasamos de la secneicia narrativa a uno de elloa.Es fócil,puose  

advertir la const:.nte educadora del Perignillo Surniento ("Si lea mani-

fiesto mis vicios no es por lisonjearme de haberlos costrufdo,siso por 

essetlarles a que los huyan ointándoles su deformidad...") en la que oh-

serramos el "yo" que se expresa sin inhibicioses("Yo sólo os ruego lo 

que otras veces l esto es tque no leaís mi vida por un mero pasetiempo;siso 

que de entre mis extravfos,acontecinientom ridículos,larzas diwresioses 

y lances Imrlescos,procureís aprovechar las móximas de la sólida moral 

que vas-sembradas, imitando la virtud donde la conociereis huyendo de los 

v icios... " 

Otra característica muy iallortante en esta novela y es el género pi-

caresco ea el realismo,logrado perfectamente por Lizardi,mediaste el em-

pleo de usa gran cantidad de elementos cotidianos "Se limitaba a copiar 

sus modelos tal cual la realidad se los ofrecía...Se complace en la co-

pia fiel del ambiente que retrata...Todo ea el Periquillo ea autóctonot 

el asnbiente,las costumbres, los tipos, los vicios..."(1),se ha dicho de él 

y Lizardi aprovecha la descripción de estos elementos "...como el recur-

so menos expuesto a mordaza ea In "bicha contra los abusos y 'or una nueva 

sonfiguración de la vida..."(2).8u obra es una atalaya de la vida es Mi-

xico durante los 4Itimos Anos de la colonia,eo un realismo tas verdadero 

que "Gómez de 13.1quera establece cierto parentesco entre picaresca y ces. 
tumbrisso por el don de observación y el re 'unto por pintar el escenario 

•••".(3) 

VALENZUELA ROnARTE,Alberto Tlistoria de la literatura  en MéxicibMéxl- 
co_. ed.Jum,.196I,e1244. 

PERNANDEZ DE LIZAUDI,J.J. El Pensador Mexicaao.México,IIEU  
SUCUZ,LWis Alberto Procemo_jycontenido le la novela hispanos)erice- 

Se. Madr id ped. Credos, 19014, p. 04. 	' 
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Resumiendo r entre los principales elementos realistas se encuentraa 

les péraonajes locales utilizados,la descripción ambiental y el uso de 

palabras y giros vote:ares empleados coastanteP-elite por el nutor.Sobre 

este óltino elemento voy a extenderme un poco mís. 

Lengua je_ vu ffar. - 

En una época en que regían los principios estiiblecidos ea el Arte 

poítica de Ignacio de Luzón (inspirnda en buen:: ,!.:rte en Boileau) y ea 

que la poesía estaba sujeta a tantas reglas,aparece una obra escrita en 

prosa y que está libre de éllas.Lizardi "...usa voces groseras;acumula 

epiteton,viola los códigos de la acadenia y de las "gentes ei...icadae"..."(1) 

Si lo que intenta l.isardi es describir la realidad mexicana y preten-

de ser leído por el vulgo,forzosamente debe utilizar un leseuaje que sea 

comprensible para él ,y es así cono "Lleva a la literatura mexicana el 

lenguaje popular,populismo lingiiIstico del pelado,del cntrfa,del lípero 

...Maa pueblo tomó giros,símiles y metáforas crudas y hasta procaces de 

vez en cuando. que hecea de 311 ;,rosa una imazen viva y precisa...".(2) 

Lizardi en erecto conocía la jerm de los ludroaes,e1 caló de los 

estudiantespel leguaje del médico y del aboaado,y utiliza los awirrosos 

aahuatlismos 	bían invadido el es.milol del altiplano en esa época 

y también el español hablado con dificultad y mala sintaxis por los in- 

dios. 

Con la aparición de personajes que soa tipos locales en el Periqui-

llo,tales CO 40 Awuilucho,Jnin 1..r 1:o,Ji.na.trio,etc.a,wrece un lenguaje pro. 

pio,que les correaponde,y que está coistitnido .Por palabras y tr4msror-

naciones semdntiens extraaGs y mvIsuihnteg pero sin las ~les los per- 

( 	). YASiEZ ,Ae.tst fu o p. c it. p. XXX TI 
(2). VMENZlit..1...; ItOti'!ITE,,111)ea•lo • s i, t.' te y 	2.4 .3. 



(30) 

liemaJes resultaría* carentes lie ri,nlidads Ubservemos estas instrucciones 

que :leí Januario a Perico:"...y yi rentado uno ul lf,estñ vklfilnndo al mon-

tero (capitlado sus manejos) mara cop.erle un zupote (tidvertirle alguna 

trampa) o verle una puerta (observar cual es la carta primera),y entoa-

ess se da un codazo (se aviva a lbs concurrentes)que algo le toca al de-

anacitimte en estos tapados." 

Diálogos de este tipo ocurren a memudo,como cuando ihrrico ne ea-

coatró con J:guilucho camino a Puebla wy este último habla de tal manera 

que Perico cada eationde gya que usa la jerga propia ee los ladrones Otre 

muy conocido e interesaste es el que s'tcede entre Perico y el locero,aquf 

podemos observar el uso es la literaturn.del que habla sido precursor Sor 

Juaaamide iedigenismos que eu este caso son loz comunes en el siglo XIX, 

Lizardi,a1 colocar este tipo de lostesuaje en su obra,atrae In si.lanaía po-

pnlar: 

"-Ágora lo veremos si ao me la pagas ni lozapy paguemeloste de pres-

tito,porque si no el diablo nos ha de llevar orita,orita. 

-Anda noramala, indio macu-che -le dije- ¿qué pagnr oni no pagar? 

Y quién 21.e paga a mi 1.0h cortálam y el porrazo que he llevado?". 

Lirardi captó con gran senbilidld el habla popular.Prc›scindió del 

estilo pedantesco ea boga para escribir lo que seat(a coa sinceridad y 

naturalidad:de ahí en cierto modo se desiwendieron un estila realista y 

la novela wxicun.i de costi.mbres. 

awaerLos c.:1,1ra de otrt, 	c rtín r 1. p;c.tt_q:—. .,kle en 11 s

ra o críticn rnc ial. 

J.3. Fer.híndez de Li7.triq 	PC),1 la posibilidad que brindaba la 



novela para atacar lo que fuerelsi pugnaba por una reformo social y edu- 

cativa era forzoso satirizar para sexi 	error y a los que lo cometían. 

!Tallamos en su obra diatribas contra doctores,boticarios,escribanos,etc. : 

"Síl n:tlñor:el oficio de escribano es honorífico,noble y decente... ¿No es, 

pues una Mstina que cuatro zaragates desluzacan con surifembrollos,nece-

dades y raterías su profesión tbn recomendable en la sociedad?",y tam-

bién arremete contra lu corrupción de los funcionarios:"-Yo no.lo sé - di-

jo Andrés-,a no ser que sea porque los alcabaleroa lcuando quieren, son mds 

ricos que nadie de Jos Rueblos,porque ellos manejan los caudales del rey 

y las cuentas las hacen como quieren". Los ejemplos sun numerosísimos y 

muy variados. 

El éxito inmediato de el Periquillo demuestra que el autor logró lo 

que quería ,y aunque haya sido un imitador d I género picafesco español 

consiguió realizar una obra picaresca netamente nacional en donde retra-

tó fielmente a diferentes tipos mexicanos,su lenguaje y el escenario de 

su vidal es decir la socieddd quelos produjo. 
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Ch). .Den Catrín de la Fachenda.- 

Esta obra de Joaquín Ferntredez de Lizardi que se ilmblic4 p4'stuan.';es. 

leltiene tambián elementos picaresceeppor lo cuál la varaos a erzalizar 

~amaste en este capítulo. 

Arwiento. - 

Como Periquillo,doe Catrrn recibe educaciós en bastantes escuelas 

de donde nate por una u otra razóelcuAndo llega a la usiversided :adepta 

una actitud burlona para con sus maentros,y por fi. consigue un titulo 

de bachiller "comprado" en treinta Ilesos. 

Su tío,e1 cura de Jalatlaco,lo anima y trata de convecerlo de que 

siga entudiaedoodon Catrín no le hace caso y alega la supuesta inutilidad 

de las ciencias. Luego decide tomar consejo de uno ?e que amigos y se di-

rige a buscar a Precione,cadete de un reginiento,quiee sin ninguna difi-

*mitad lo convence de que sea militar.En pocos días y Tracias a la ayuda 

de len padre,entra a la milicia donde establece relación tanto coa amigos 

que lo induciría por el mal camino como con otros que lo lecitarín a me.s-

dorarse y a actuar correctamente. 

Durante un plática con ellos surge una diecusió, y se establece un 

duele entre don Catrín y Tremeedo w del etal sales los dos bien librados. 

Vive don aloe de intenso apreadisaje:muieres y aai pera nen su vidaies en 

eete tiempo cuando conoce a mea muchacha fea,a la que pretende por ei 

sólo intería del ditiere;no logra su propósito e intenta reptarla;de este 

asunte sale mal librado ya que nu jefe,el coronel t ne dí cuenta y lo d¿ 

de baja en el regimiente.Sue nmiron le voltear la espalda y es entonces 

mimado comieaca a trazarme In vida a base de trucos 7  artimanas. 
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place creer a Simplicio que tiene una hermana bonita y céa diwerseto 

cual es falso.Se dedica a jugar v entabla discusiones sobre temms oto 

portancia y ea uzo de estos lances va a parar hasta el hospital.Intests 

robar a un anciano y ea apresado y conducido a La Habaaa.A1 serle eertaw 

da usa pierna es cuando decide tomar el oficio de mendigo y así empiezo 

para ta una nueva vida con dinero,conida y poco trabajo.Eaferaa de hidro—

pesía y otros males que lo conducen a la tumba, despué.s de haber eitcommide, 

da el fin de sur escititos a un practicante. 

D) Dos Catrín _y el Periquillo.— 

Es Don Catrín de la Fachenda encontramos motivosprecursos y tipos 

ya usados ea el Periquillo.Por ejemplo,las dos obras hablas sobre la vi—

da de un personaje ea particular.Dos Catrín no atiende los consejos qae 

te siá su tío el eura,pero si recurre n su amigo Preeiesop y ni tardo ni 

perezoso lo escuchs.A Periquillo le sucede lo misaolno hace caso a su pa-

dre y sis embargo recurre a Juan Largo. Cuando don Catrín queda huérfano 

derrocha sus pocos bienes ea bailes y tertulias a semejanza de como °CM-. 

rre a Periquillo.Don Catrín fracasa/como militar y Periquillo deja el hé—

hito religioso. 

Como mescioaé antes,soa bastantes las analogías que existea estro 

estas dos obras. 

El tema fundamental que Lizardi trata en sur obras es la meta educa.. 

chía que los padres impartes a sus hijos,esta es la rezón que dé a la per.-

dieléa tasto de Periquillo como de don Catrín. Así hollamos que este él—

timo protagonista dice :"Nada se melaetraba de cuanto yo queria;tode se me 

alababa...v*0 	 amor e trota, 	un 	sobreprotector que impide crecer e 

1 
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a loe hijos al evitarles todo esfuerze.Selala ademés que este malla edn-

eaeiéa,vieae desde hace mucho tiempo y de esta manera se refiere a la 

.educación que recibieron sus padrest"Mis padres, pues limpios de toda ma—

la razafy también de toda riqueza .¿propensi6a de los hombres de mérito'. 

me educaron según los educaron a ellos,y yo salí igualmente aprovechado." 

Ld obra es un fuerte llamado de atencién a aquellos padres que edn.. 

can mai a sets hidos;esta crítica ya la habíamos observado ea el Periqui. 

11901 ectisl es educado de la misma manera;su madre,que intercede por él 

ante su débil padre, le concede todos sus gustos y el resultado es el ■is-. 

me que e■ den Catrín. 

Las digresiones y sermoaes que ea el l'erigen/e son bastantes y muy 

exteasaspes Don Catrín de la Fachenda son miaimospy son emitidos por el 

tfe cura y por Modesteoe amigo de den Catrín.Lizardi persigue el mismo 

fin que ea todas sus obras,que ea censurar vicios y defectos pero la 

razón de la brevedad de las digresiones de esta última obra es que en 

ves de valerse de las prédieasl como ea muchas ocasioaespse vale de la 

sátira para moralizar. 

Otro:, detalles picarescos son el ingenio y la astucia que desarro. 

lla don Catrín para conseguir la vida sin trabajar,poe ejemplo cuando 

anguila a una mujer con un hilo de perlas,luego es gurupié en una casa de 

juege,(Periquille es cócora es los juegos).Tambiée se imolai& para vestir 

coa poco dinero:"Todos los días tenía que untar con tinta de zapatero y 

darles bola con clara de huevo,limón o cebolla;tenía mi fraquecito viejo 

• quien hacer mil caricias con el Cepillesteaía mi camisa,de lavar,teader 

y planchar con un hueso de mamey...". 
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El falso orgullo que tenía lo hacia parecer "...corro uou sorbra del 

hidalgo pobre pie sustentaba penosamente honra ea la piceresca..."(1) 

Las ideas que tiene don Cc.trin se identifican frecuentemente coa 

las del pícaro, sobre todo en lo que se refiere al trabajo:"...porque de. 

cías los buenos señores que don Catrín no debía aprender ningún oficio, 

pues eso sería envilecerse...".Estos prejuicios de la España medieval 

heredados aquí por la clase media criolla y mestiza son patentes en la 

obra de Lizardi,y loe seaala como un gran defecto de la educación que 

se impartía en su tiem,?o.En el Pe*iquillo l la madre es cómplice del plf. 

caro ea lo que respecta al prejuicio contra el trabajo p ella defiende te- 

nazmente estos .,:rincipios de tos hicialgos medievales: 

-"¿Mi hijo a oficio? No lo permita Dios. ¿Qué dijera la gente al ver 

al hijo de don Manuel S.Irmieato aprendiendo a sastrepiator t pla. 

tero u otra cosa?...No neaor...:4i usted quiere dar a ..bearib 

oficio mectinieo latropellnado con su nacit4iento,yo zopp.les aunque 

pobre,me acuerdo de que por mis veas y por las de hijo corre la 

ilustre snruire de los Poeces,TP!zles Pintos...". 

Ifortunadamente para don Catrín (puesto que sus padres so le dieron 

forma de waarse la vida) llega el d'U en que le cort(n unte pierna y apren- 

de a hacerlo dedicándose a mendino;o3i .1 llanera del pícaro esp.LKol 

se perfecciona ea el arte de :)edir llmosna:"Conforele u este propósito me 

dediTié a aprender relaciones,a conocer los casas y persow.s piadosas,a 

saber del l'apLn y sei"*.n 	er , 	1.Á 	eindulftr 	VO7 de indo que cau- 

sarnn compasióa 	,m14.1)rín...",190.2o,felicittíndose por el exite ohteni. 

do de limoSnero y reitoranklo sus ideas picarbschts sobre ki tre.bujo o dlict 

7,,de Li7.ril Don "Mem.  4.rín 	r la acheada..Areutina,ed.Univ. • • • . ••••••• 	•••.• •Y 	••••• 	• • •mh • 

de 3Uen0•9 .16 irr 	1907 , ¿. 



(36) 

"Osr aseguro alnigos,que envidiaba el mejor destinase trabajo algo para 

tener dinere,y en éste se consigue la plata sin tralajar l que fue siempre 

el fin a que yo aspiré' de Jtchnebo." 

Se había hablado ya en la picaresca de un antihéroe,y don Catrín al 

igual que el Periquillo cnante.0 anda con Aguilucho y los ladrones no ea 

la excepcijn,es cobarde y lo manifiesta cuando se le ofrece la posibili—

dad de ser militar :"Es verdad —le dije.. me acomoda tá dictamen;pero hay 

una dificultad (loe vencer,y es que yo... pues,no soy cobarde l pero como no 

estoy acostumbrado a pleitos ni pendencias...",y más tarde cuando va a 

sostener el duelo con Tre.fiendo dices"Su vista,su cuerpazopsuS colindes bi—

gotes y la soledad del campo me istruJiv.ron tanto temor que las rodillas 

se me doblaban,y míg de dos veces tuve para volver la grupa...". 

No podía dejar de aparecer el realismo en la obra como uno de los 

elementos más ioportantes de esta uovela,y lo percibimos en los retratos 

de los jugadores t ladrones,mendigos;se reproduce veresfinflmente la vide 

en las casas de joegó,hospitales,cerceles.Vuelve n aparecer el lenguaje 

realista en boca de los jugadores '.ire hacen galu de su jerga cornnicati„. 

CoaCiu3i¿n.- 

Para concluir con el antIlisis de eta obra podemos afirnar r:ne don 

Catrín es realmente un prcaro v es fácil comprobarlo estableciendo una com—

paraolja,asi sea somera,entre ¿1,111eriquillo y los maís relevantes ejerplos 

de la pictresca espnaola. Los 	oreares mexicnnc:1,r su xanerhoi,fuen las 

tendencias características de los espnholes.Aunque al personaje se le 114, 

me "Catrín" esto no es mds rItl(" i; apodo 	la ilnialdad entre los dos cos— 
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ceptos ha sido establecida oor un capell¿nypersonaje de esta obrnOnluy : 

una clase de catrines 'quiero decir jovenes bien nacidos y decentes em 

. ropa;pero ociosos g ignorantes l inmoralem,fachendas I llesos de viciosyque 

no contentos de ser pícaros quisieras que todos fueras como ellos". 

Dos Catrín y Periquillo reitfirman tanto con sus ideas como con sus 

hechos el concepto (le pícaro.Y así estos personajes que fueron copia fiel 

de aquellos héroes picarescos españoles van a ser los antecedentes inme—

diatos de Pito Pe1rez,aunque ya como personaje que pertenece a UD% 40019. 

dad con problemas diferentes. 

En suma,estas novelr.s constitnyen las bases picarescas de las que es 

motivo de mi te"sis v a saber la novela de José Rubén Romero Li vida inútil  

de Pito Pérez.lates de entrar en esta materia mencionaré algunos datos A 

sobre la situación del México de fines del XIX e inicios del XX tanto 

en lo político y lo social como en lo económicaa fin de caracterizar se—

meramente el marco histórico y cultural del autor y de áu novela. 
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I“,«,lytEXICO A FINES DEI, ;;;IX E INICIOS DEL :11:. 

A). Situaci6u política econdmica y social de México cutre 1890 y.  1910. 

En el aiio 	que nace José Rubén noeiero (1890) nuestro pnfs se en-

cuentra inmerso en el prijdo del uorfiriato:som ya los Otimos! años de 

esta dictadura y José Rubén Romero asistir.iicame uno de los mile:s de pro-

nunciados 9a1 derrocamiento de este régimen y n/ eztrzble(,imiento de otro. 

Porfirio Díaz que se había rebelado amtc juá, w- 	Plaz, de la 

Noria ea 18719y luego contra Lerdo de Tejada co m el Ple" da.. ''-r::.tepec ea 

1871Bube al poder,instaláadose ea la aillN premíden¿:1,11 de:tle:'...5.eo gel 5 

de mayo de 1877;poder que consigue sosteniendo el principio de nao ree-

lecci¿n"9 por lo que inmediatamente disuelve el Cona-reno de la Unija gy 

por orden suya vreform6 la Constitucijn para cancelar la posibilidad de 

reelecci¿a presidencial. 

El 'general Díaz consolédei su estancia en el poder strayemdo a los 

elementos que habían figurado ,;en loa partidos de Lardo y jujrez ofre-

ciéndoles br¿ehos H.eatog eri BU gobierno.De esta manerapdon Porfirio esta. 

blece .4jlidatuente Se m base m de su gobierno que luego -, co 	ré? nverti: eu una 

dic%clu:\.a que íverlInri solalrnte 	lapan c;, otro preu;dente (el del go- 

hiera° ciel 	Jara:el Gouz 	z -188G Will plIrá coLtinuer duran- 

•1.1 treinta tiios(refore.ndo la. Coni;-  'Auciou)hastu )91Y 11.0. ea que es arre._ 
, • 

Judo dt1 	e/ movinioJnto de la 

eiriakttk; HC 	eu nn sintúmaLas- adtJ 	 tro- 

pas de 1-urcliví que ,-:Jstahd.v4 	1:+er 
	Ye  vi 	cuminoa Ir que • 

obedecían u sr.Y rimr)ectivo cacique el cn111.5 a uu vez,e1:tobtcs uupoditado coo-

pletatmente a don Porfirio. 



A pecar áe la mano ta fuer .  que el gobierno se¿lo duraute eate 

peritido lhubo gr&.1 ne.ntidnd 1117 levantainientQs 	todo el ultl.Xleu 4:11 norte 

general Mar, 	(178),ea Situaloa Jeals RaInfre y Dowittg01 

bí (18110),en Chíhütllua 	(1892),eu Tepozotl¿n el ,x1:lerni Miguel 

Negrete 	n Michoaellu el general Ilertrulzh3 1.1111(~,Itente 

no y otree (19/3 )yeAc 

Dureate 	uKoa de 1894 y 1904 se da ef 11:k:tu- y: un ?el toldo ve los 

porfiriate conaidv.ra de E.nge enznJeicf,lzs,2 	ur 	 eco— 

e4mien coustxg - da por muchas compa5fas,c,is:t ext1LJder111.7a gran—

des centros comerciales le ropa que pertenecían a franceseNjerreterfas 

de elemanew,magainaria inglemu y worteamericanayabarrotel capa;íGilaa 

lfneas de ferrocarril estubap extendidas principalmette de Ciudad Jn& 

a Wwico y de Laredo a la misma ciudad de MéPlidceI por este idedio ern por 

donde sal .la la Ully0P parte de amestrad ríquezae 9como mo.lapetrjleo, 

ganado,henequé̂in,alr;t.d4u y wiaderao. 

tdUiéT, —vvr!,állltdan fdbrícal'l de Ildlai,Je y tJ,jid..2t,,iac tuinan es— 

' p,Wes de 	 1 • 41l'iscp1.5 4z 	rtudiniento 

1.?J¿on¿micr.,I luel 	deud toda 

t r x ,j,! „ 	 11~dn v el 

penorNt:ia 	heiUírgrakl‹s.r. ,..fv, 

dad 	haale 	Y:915;-e. 

U,.10 de 	 4-.1teel.;11'1 	 eu¿It's 

durat'l,e 	 In ,,, Auí,i;V:1, 

propirldad aerrttris he.eltidnaot (“‹, el aflim dp tent11- 	y k.:.,tr;A,aklun 
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de anexarse las tierras colindantes snscitando proble;-aa en los que siem-

pre ganaban. Esto canse; que el campesino empobrecido y desppneid;) pasara 

.a formar parte xl.v,  la hacienda como pe¿aydonde se propiciaba tl-z endeuda-

miento mediante la tienda de raya en la que se le vendían los arzículos 

mucho más caros que en el pueblo;de esta manera quedabas cndroge.dos y ae 

alcanzaban a librarse de la dendayni ellos 	v.us éescedientea ? pues era 

hereditaria. 

Otro de los males comunes era el gran consuelo de bebidaz embriagan:. 

tes, la ociosidad de los desempleados y la ignorancia que el gabil:wno me tra-

taba de remediar ya que la instrucci¿n p¿blica estalla completamente almez-

donadayhabía pocas escuelas y la con unicaciín regional por medio de ca-

rreteras era oniy escasa. 

Todo esto,unido al mal trato que recibía el puebloypropiciá un males-

tar general que se manifestaba en un espíritu rebeldeysobre todo al final 

del porfiriato. 

E51tando así las cosus,e1 día 15 de abril de 1910 te celebré; en el 

Tívoli del Eliseo en la ciudad de M;wice la convencisin :111 Partirle Anti-

rreehtccionistayde la enen tala Bloc o. come candidato a la presidencia 

de la renallieft don Francisco I.111,1d(r-,que ya había andado por z:.1 país 

ganaud,:),  adentos coa stilui ideas democl; ticalGS* celebraron los elecciones 

el elija 2(5 das junio de 1º10 y triunfó nuevamente el generni Draz. 

Prancinec 1,1fadera apresado y luego puesto libre bajo rianta l pe va 

a Estados Unidns de: de donde lanza el Plan de Stin Dalt, en ,L.1 que fizcita 

aM pueblo a tomar las armas.A esto miguen los hechoe nangrieatos de Pue-

bla y los levantamientos que se dieron en toda la reptiblir:s. el dfa 20 de 

noviennbre de 1910,todos apoyando la candidatura de Madero. Es en esá,e 
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meato de la revolución cuando José Rubén Romero toma parte en el •ovimiee-. 

revolucionariosen Santa Clara del Cobre y bajo las ordenes de Salvador 

.Esealaate,Braulio Mercade,Frascisco y Saul Caao,us día 5 de mayo de le—

vantan ea armas.Este hecho y algunas otras escaramuzas son las que valla a 

nutrir las vivencias novelísticas de nuestro personaje. 

Posteriormente,va a desarrollar su actividad en la política. 

Este es a grandes rasgos el. México que le tocó vivir a José Rubén 

Rosnero,un México de cambios intempestivos y repentinos„convulsioasdo por 

n# movimiento tau fuerte como fue la revolución.lineatre autor viví; la mi. 

yor parte de su vida ea la provincia y así se enriqueció de toda esa pro—

blemática experiment;adola ea carne 'propia coa hereaaos,padres y amigos. 

Ea su obra hay huellas de la revolución y huellas del modernismo 11—

terario.Eu novelas como Desbandada relata la llegada a Tac¿Mbaro de García 

Chávez (revolucionario michoacane4 que coa seiscientos hombres arrasa el 

pueblo.E® Mi caballo loi perro y mi rifle apare9e el protagonista Julián 

que jubiloso se va a la "bola".Todes esto es narrado entre hermosas daga 

eripciones de pueblos,de gentes,de costumbres muy.  típicas de los inicios 

del siglo y en páginas llenas de reeursos literarios típicamente moder— 

nistas. 
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IMmLA NOVELA MEXICANA A INICIOS DEL SIGLO XX. 

Duraate el ano de 1910 ea México se inició ua movimiento social y poli- 

tico de gran importancia que fue la revolución mexicana. 

Esta lucha armada produje en la literatura mexicana el surgimiento 

de un nuevo filón temático del cuál se nutrieron nw. [r 	cantidad de no-

velistas que escribieren sobre algunos de los elementos participantes ea 

esta lucha como fueron el campesino s la soldaderap los caciques,las bata-

llas memorable/1,1os Meren de la revolución (Zapata,Villa,Carranza)eto.. 

Si en el siglo XIX se había practicado la novela folletinesca de 

grandes dimensiones y características peculiarespahera el el siglo XX 

la novela aparece con innovacioaes iya so ea tan extensa "...la renova-

eión de las formas traje la reducción de las dimensiones del relate,que 

en la mayoría de los casos resultó breve,coneiso y sustanciese..."(1), 

hay un crudo realisme lel lenguaje es popular "...los nuetos auteres,ea,  

cambio adaptan el verbo a cada distinto personaje,que a menudo queda ya 

definido,ubicado en el wribiente l segdn su categoría secial,su instrucción. 

sun costumbres,en cuanto exhibe un lenguaje popular..." (2). 

Muchos de los principales novelistas de la revolución mexicana vi-

vieron la guerra en diferentes circunstancias,Azuela fue médico villis-

ta,Gregorie López y Fuentes fue carrancista,Martín Luis Guznu y José 

Rubén Romero Iambién participaron en la lucha aunque fuera en ,pequeñas 

escaramuzas.Esto les din un mayor conocimiento de la guerra por le que 

"Cada escritor enfoca una porción del conjunte desde un cíngulo personal, 

a través de sus intereses, sus inclinaciones y au temperamente,y a diver- 

(l).-BERISTAIN,Helena Refle •s de la revolución mexicana en la neve 
Tesis,Facultad-d^ rdi_ 
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MILO distanciuspsegle que participaran en el conflicto o que los observa... 

rato desde lejos. "(1) 

Nieve, hacer tul-Lar el hecho de que no fue la pelea o la intrika 

lítica les einicon teman sobre les que escribieron los literatas de este 

tismpo,apareciersa otras teudescias conectadas ea mayor o menor grade 

~I e/ acontecimiento social que fue la revolucicíh 	,Tal es el ca-
sco de la novela La vida inútil de Pito Pérez que no retrata la insurreciís 

misma l sine el ambiente que la propicia y que después de ella subsiste, 

esa un personaje corriente que formí parte en gran cantidad de las filas 

de los nublevaden.Personajes que por el ambiente social que hubo duran-

te la revolucan g opor la misma lucha 6011 sacados de su casa y de set tic.. 
rra g abandonando la familia y los nmigos para irse ln "bola" con ese 

deseo de aventura que podemos observar en el personaje am animo 	gel-
neral)de Gregorio Upez y Fuentell 4, en Pito_Perres do Rubí" Romero. 

Tambieé quiero seWalar el que en algunas novelas de este perado de 

la revo/uciía podemos detectar una estructura semejante a la que vamos 

a eaceutrar en La vida inItil de Pito Péres;estala realizadas en base de 

uutu serie de ané.cdotas eelabonadas en orden cronolígico y geogrtífico come 

pedemos observar em ktel<21abu1'. de Azuelapen Campamento y Tierra de Gre-

gorio López y Fuentes t etc•  

1 
1 
1 
1 
	op.cite,p.40 
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BIOGRáPIA 

José Rubén Romero nació el 25 de septiembre de1890 en Cotija de la 

Paz pun pueblo del estado de Michoacén.Para ese tiempo Cotija tenía unos 

cuantos miles de habitantes y estaba mal comunicado.Don Melesio Romero, 

padre de José Rubín,tenfa dos tiendas ea el pueblo;per varias razones, 

don :Melesio decidió trasladarse a la capital de la lellea en compaaU 

de an foenilia.Roinero tenía siete ,años y ya sabía leer.Don Melesio esta- 

blecié una casa de comisiones mientras su hijo ingresó a una escuela par.. 

ticular atendida por los Barona. 

Loa negocios iban mal y nuevamente la familia sale de México para 

regresar a Ario de Rosales,donde su padre ocupó la prefectura del distri-

to.Romero acompaña a su padre en los continuos viajes que tiene que hacer 

por el estado de Michoacén'y así va recogiendo visiones de personas,pue-

blos y costumbres.Se familiariza entonces con la geografla y las gentes 

de Michoacén. 

En Ario de Rosales y a los quince aloe de edad,Romero tiene su pri-

mera experiencia literaria.En compelía de un amigo funda un periódico que 

lleva por titulo "Iria",y en él publice sus primeros versos. 

Degpuéa de estar en Sahuayo y rci't,,cuaro llegan a Santa Clara del Co-

bre donde toda parte en un pronunciamiento en fivor de don Francisco I. 

Vadero,que encabeza su propio padre. En este lugar es donde encuentra dos 

personajes muy importantes pera sus aovelas:Tamborillas-un muchacho alool-

do e ingenioso- y el popular Pito Pérez. 

En 1912,nnestro autor es nombrado receptor de rentas en Santa Clara 
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del Colore, pero cuando el doctor Miguel Silva es electo obernador-41 

choacámbse lo lleva a Morelia cómo secretario particular. 

Sube Huerta al poder y Romero permanece un breve tiempo con otro*. 

dos gobernadores y sale huyendo por cuestiones políticas.Ses dirige a 

choacán y ea Tacámbaro se enfkarge de una tienda de ropa y abarrotes duran—

te el paria° de 1914.1918. 

Ea 1918 comienza una nueva etapa como funcionarle pelítice,Pascual 

Ortiste Rubio, gobernador de Michoacán,lo nombra su secretario particular. 

En 1920 es inspector general de Comunicacioaesly al principiar el pera—

do del presidente Alvaro Obregón ingresa a la Secretarla de Relaciones 

Exteriores, Aquí permanecerá durante los arios 1921 hasta 1930. 

En 1930 sale al servicio exterior y es nombrado cónsul general de 

México en Barcelona,Espaha.En 1933 regresa a México en donde ocupa el car—

go de Director del Registro Civil,y en 1935 vuelve a Barcelona.En 1937 va 

como embajador a Brasil,en 1939 es trasladado a Cuba en donde es también,  

embajador. Durante nu gestión en Cuba fue una de las figuras más conocidas 

y apreciadas en La. Habana, tanto en en-culos oficiales como en ciertos sec—

torea po,)ulares. 

Al regresar a México en 19151,tuvo algunas comisiones oficiales que 

le permitieron dedicarse a sus lalles literarias y también editoriales. 

Pronunció dos discursos de recepción en La Academia Mexicana de la Lengua: 

unta calidad de miembro correspondiente y otro al ascender a miembro de 

nówero el 14 de junio de 1950. 

propuso ante ese organismo convocar a un congreso de Academias de la 

Lengual lo cual fue ítceptado y realizado en In ciudad de México en 1951. 
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Sal nquerte,calci repentiaa.el 4 de julio de 1952,cu¿Indo aa;s1 no cumplía 

los 62 alios,sorpreedic; y fue negadamente sealtida por todos gas amigos p eo—

aocidos y admirador-se. 

José Rubén Romero se clic; a conocer ea 1922 con la coleccaa de ' Poe - 

mas siat‘ticoe '.Su primer libro ea prosa fue 12221m.. cíe  ...2i2111192fetlo (1932), 

luego le siguieron Desbaadada (1934),E1 pueblo inoc, 	'19ZW,Mi caballo  

i perro y mi rifle (1936) lasa  inítil de Pito Pérez Y! 938 ) que els la 

novela que le ganj mís popularidad.Sa litima 'novela fue Roseada y aparece 

ea 1948. 

Su produédi¿a literaria corista de cerca de usa docena de librospewy 

tre cuentos,novelas,relatos,amécdotas,poesfasp ademís de gfaa cantidad de 

artículos periodísticos. 
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'I. LA. VIDA INUTIL DE"PITO PEREZ (resumen de la intriga) 

La novela comioJaza con el encuentro entre Pito Pérez y el marra- 

dor.entrevistador,que ocurre en un campaaarie que se encuentra en San-

ta Clara del Cobte.Ambos inicias la charla y después de que Pito Pérez 

cuenta algunas anécdotas se dispone a retirarse,en ese vemento el aa-

rrador-eatrevistador le propone un trato:obsequiarle una botella de vise 

por cada tarde que venga a platicar con él. Pito Pérez acepta venir a par-

tir del dia siguiestepluego se va. 

Al otro día comienzapasi a desarrollarse una historia secundaria,evoo 

_ cada por un narrador-personaje y transmitida al lector por un narrador-en- 

trevistador.(La historia primaria es la de las entrevistaspy corre a «nem-

to de las evocaciones posteriores de este primer aarrador).Durante estas 

sesiones que sostienea,se da razia de una serie de informaciones y amécdo-

tasa 

Pito Pérez habla de su familia (madre y hermanas). 

Dice de su experiencia como ac¿lito y su aventura con Dimas cuando 

roba la limosna en el hemple l hasta que es acusado y despedido. 

Cuenta la historia del origen c su apodo y la fuga de su hogar. 

Relata la /legada a Tecario y so ingenio para obtener alimentos. 

Dice también de su empleo como boticario ea Urapa con la aventura amo- 

rosa y an nueva huida. 

Habla del encuentro que tuvo ea La Huaco" con un viejo conocido,. 

el padre Pureco v el cura lo toma a su servicio. 

Aconseja al padre sobre algunos asoectos de cémo dirigirse a los fie-. 
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leeco le recomienda el cae del latía en sus sermones. 

Decide eeul$inuae su viaje y va nuevamente a Santa Clara del Cobre con 

su rataWil_ 

Se da cuenta de que en la tienda de Solórzano hay competencia de bo- 

rrachos y resiste al daifa. siguiente. 

Pito Pérez platica luego con el narradereentrevitador acerca de sus 

amorea cosa que aprovecha para hablar sobre 	t„e y la conmisera.-

ción que siente por el. 

Recuerda a frene jr-la decepción quePufrió con ella,aparece después en 

sus relatos la prima Chucha que le es quitada por su "amigo” don San-

tiage. 

Habla de Soledad y del día de su boda en la que recite unos versos 

que le valieren un botellazo en la cabeza. 

El narrador.entrevintador. 	le pregunta sobre las cérceles y Pito Pé-

rez des pugna de hacer una digresión sobre este tema se pone a hablar 

de cada cárcel en la que estuvo y cuál fue ln causa de su estancia 

en :iras 

Pito Pérez ye, no vuelve nas al camapauario, 

Diez aiion desenIN en *Jorelie 3e encuentran nuevamente Pito Pérez y el 

eltrevintodor l eoucertan w/e, eta para en la noche,en una tienda lla-

luadu "La central% 

Las nuevas aventuras de Pite P¿rez tratan sobre la muerte g la que é/ 

lletna "le cutican,Ifunnifiestm 811 amor hacia ella y pronto la encuentra. 

Muere una mudruir,Hda y mu cuerpo es encontrado tirado en un montón de 

basura l ahi mismo,a1 levontarlo,de eu bolsillo eale un papel o es el tem- 



tameate dorde lega "todas" sus pertenencias y en el cuál manifiesta 

su odio contri la sociedad. 

Esta es a graudell raufros la símtesis de la novela. 
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VII....ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

./).419WWcionamiento de las unidades narrativas.- 
, 
En esta novela el narrador desarrolla el relatoynaturalmenteyeaca-

denando las acciones rememoradas en el presente de la narración mediante 

preguntas clave que él mismo dirige a Pito Pérez pan, 	éste vaya con-

tundo sns pasadas aventuras en una serie de microrrelatos -o secuencias 

bien redondeadas de acciones- construidos en torno a diferentes anécdotas. 

Gracias a esta estrategia narrativaylas aventuras del protagoaista(to-

das del tiempo pretérito) constituyen sucesivas inserciones del pasado evo-

cadoydentro del aquí y ahora del proceso déla escritura. 

Los indicios explícitos sobre el carácter del personaje principal 

son pecosycazi nuloslapenas si el narrador le dice a Pito Pérez que es 	► 

inteligente y el mismo Pito se llama loco;sin embargo hay muchos otros 

rasgos de carácter que están implícitos en las acciones del personaje y 

que de ahí pueden inferirseypor ejemplo los hechos que le hacen parecer 

creyente,temeroso de la religión y un poco simple:al estar robándose el 

dinero de la alcancía del templo en compañia de Dimas dice:-"Chist"- me 

hizo San Dimas desde el altar mayor al oir tintinear loa centavonyy yo 

me asusté tanto que vi claramente al Señor del Preadimiento que hacía 

ademía como para atraparme." Luego en el confesionario el padre le dices 

"Pito Pérez ponte de rodillas y reza el Yo pecador para confesarte:n(11.1a 

se robó el dinero de Nuestro SeWor?" 

-"No sé padre". 

-"Rin et nunc te condeno si no me dices quien es el ladr(70..." 



(83) 

.no fuí,padre..." 

Hay algunas acciones (el robo del dinero en el templo es una de 

ellas) que lo hacen aparecer como un picare ladr¿n011.1 alcance de mi Rano 

tenía los frascos de los cordiales y el caja del dinero que prudeatemen. 

te soportaba mis acometidas." En otrasoresume de la elocuencia 404ienen• 

los pícaros y de su facilidad para convencer:nave que A-,,suciter al muer-

to rápidauente ly9a fuerza de labia,hice que mi interlocutor olvidara el 

falso informe necrológico. "Otro rasgo de carácter puede ser deducido cuan-

do manifiesta su amor por la provincia:"De no vivir en una gran metrópc. 

li,preferí siempre los pequeños poblados a las capitales provinciaaas,quo 

sea planteles de vanidad y asiento de extravagancia". 

Respecto n los indicios sobre la vestimenta y el aspecto físico de 

Pito Pérez,soa mas comunes que los anteriores sobre todo al inicio de la 

novela y,de otra manera,también rebelan la idiosincracia del protagonis-

ta.E1 narrador lo describe de esta maimera:"Sus grandes zapatones rotos 

hacían muecas de dolor,su pantalón parecía confeccionado con telarañas, 

y su chaqueta abrochada con un alfiler de seguridad lpedía socorro por to-

das las abiertas costuras...Va viejo carrete de paja nimbaba de oro la cs. 

beza de Pito Wrez...Debajo de tan mioerable vestidura el cuerpo aún neto 

miserable,mostraba sus pellejos descoloridos y el rostro,pálido y.enjuto, 

perecía 

El 

ayuda a 

muestro 

va a le 

el de un asceta consumido por los ayunos y vigilias." 

conocer estos datos sobre la forma de vestir de Pito Pérez nos 

formarnos una idea sobre el carácter y la manera de pensar de 

personaje,que me manifiesta como un filósofo escéptico que me 

torre del campnnarioNa lucubrar sobre la vida. 
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Aparecen después un mayor ajmero de iadicios mediante los cuales se 

describen, tanto física como psicológicamentepotros personajes secundarios 

que acompañan al protagonista ea gens eventuras.Algunos son retratados ea 

forma cnricatarezea (ea pocas líneas que ~rayan los datos negativos o 

desagradables) como el boticario y su esposappersonajes que apareces en 

el tercer mierorrelato de le novela.Pite Pérez nos p.eeeenta así en una 

ceñida alternancia de lo físico y lo psignicopal botieario:"Era el be. 

ticario hombre de unos cincuenta años;11amlbase José de Jestis Jim4aez y 

pesaba ciento treinta kilos,después de haberse sometido a cuanto régimen 

le recomeadarola para adelgamar.Cuando entraba en la botica apenas cabía 

dentro de ellapy a su pasoymovíamse los frascosplos tarros y los botes, 

como agitados por un temblor de tierra./Jo ~isba su casa ni para asistir 

a los actos religiosos ni para concurrir a las juntas del ayuntamiesto, 

y era de una pereza tan peligrosa para su clieatelapque hubiera sido ea—

paz de sustituir en las recetas el jarabe de quina con la valerianapoom 

tal de no pararse do la silla de brazos en la que acomodaba su nalgate—

riepignal que un molde hecho a su justa medida.Como no podía tener vani—

dad de su cuerpo de barrica sin arespo de su rostroptodo'él convertido 

en papadapla tenia de haber cursado rm carrera en una de las mejores es—

euelna del mundopsegIn pregonaba a toda hora,..14. 
s 

Luego Pito Pérez hable de la esposa de esta manera~ mujer del bo—

ticario de llamaba Jovita Jaramillo y y por las iniciales de su nombre y 

les de su eelor cepomo pa la botica le decían en el pueblo El cementerio 

de las Jotas.Era doña Joyita una mujer como de cuarenta añospflacayy.ama—

riltaypero de facciones correctas y con unos ojos verdes que contrastaban 
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con el color de su piel y con el negro záino de sus trenzas.En sus doce 

fiaos de matrimonio no había tehído hijos,y esto seguramente influyó ea 

que se agriara su carácter y en que fuera regañona hasta con su marido 

que,delante do. ella,no alardeaba cosa alguna." 

En el cuarto microrrelato de la nobela aparece el padre Purecootre 

personaje,del cuál Pito Pérez nos dá indicios en varias ocasiones dibu-

jando,de esta manera, la figura típica del cura pueblerino. Por ejemplo: 

"El padre Parece tenia en ni tierra fama de lerdo,y que Dios me perdone 

ei,diciendolo,denigro a uno de sus representantespaunque,sin dudalel Es-

píritu Santo conoció:* muy bien los alcances de su ministerio...El padre 

Pureco bajó del pálpito poseído por el fuego de la iaspiración y a* se 

:lió cuenta de que el alba se le había enganchado en un 'layo de la puer-

ta,hasta que sintió la desgarradurapy sin pedir permiso al Soberano Se. 

aor Sacramentado,lanzó un carajo tan rotundo como una bofetada..."En otra 

ocasión Pito Pérez le dices"-Equivocó usted loe papelitesoadre,y llamó 

borrachos a los fieles" decfale yo cuando descendía del pálpito.- "No imi.' 

porta,Pito,antes les decía peores cosas y no se daban por ofendidos." 

Hay veces en que con muy pocas palabras se retrata a todo un estrato 

social:"Don Santiago era un solterós rico y respetado,calvo y ventrudo 

como la mayoría de los rices del pueble." 

Las informaciones sobre el espacio en que transcurren las =acciones 

son utilizadas,primeramente,para situar al narrador y a Pito Pérez ea el 

campanario de Santa Clara del Cobres "La silueta obscura de un hombre re-. 

cortaba el arco luminoso del canpaaario...",".¿Qué hace usted en la torro 

Pito Pérez?...Nos sentamos al borde del campanario...Y Pito Pérez desapn. 
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reció por la torre... ". Luego aparece este tipo de datos con mayor frecueee 

cia, pues„cada vez que Pito Pérez cuenta algunas de sus aventuras y las ubi-

ca dentro de unaskoordenadas temporales y espaciales que son diferentes, 

pues van cambiando.Muclius veces con estas informaciones inicia el micro-

rrelatos"En la tienda de los Flores... ","...11ego.ba. ye todas las noches... 

"y fui a parar a Tecario al amanecer del día 

lleose a Urapa...","Tendí el vuelo a La Huacana...r. 

Casi al final de Isa novela las informaciones son usadas nuevamente 

para trasladar la acción real (que se desarrollaba anteriormente en San-

ta Clara del Cobre) a la ciudad de Morelia,concretanente una mañana del 

mes de mayo;de tal manera que cada cambio deinbicacióva marca un hito en 

el itiaerario,lo que resulta característico de la picaresca. 

La predominancia numérica de las acciones narrativas sobre las des-

cripciones,da dinamismo a la novela;c1 suministro de datos sobre el aspe*. 

to físico y el cartícte,„ ,y las informaciones que permiten imaginar el esce—

nario de la hietoria l cubren las necesidades mínimas de aportación de los 

elementos indispensables para identificar a cada personaje y para ubicar 

las acciones.Ello nos permite,a1 condoir la novela,tener un concepto bielda 

formado sobre la personniidlid de Pito PS7rez y sobre el ambiente que lo 

produce y en el que se mueve. 

Pdríamoa decir que las acciones principales (que son las ocurridas 

eon anterioridad y evocadas "ahora",dnrunte el proceso de escritura,por 

el narrador) simultáneamente cumplen una función que coinsiste en expan-

-.lir el presente narrativo mediante una intercalación en él como digresio-

non pretéritas que representan otras historias "internas" porque no tie- 



nen lugar durante la entrevista sino que ea su transcurso son evocadas o 

rememoradas) p es decir que ocurren en un "alle:" y "entonces",pero no ocu-

rren en esta histeria (la de la relación'.eatre el narrador y Pito Pérez) 

aunque sea evocadas y narradas en entsaEl decir,todo lo que ea ésta (la  

entrevista) sucede v es que se narran aquéllae,y así un amplio pretérito 

(aunque abreviado por un trabajo de seleccióa que raaliaa eI ,,narrador Pi-. .  

te Pérez al referirlas al narrador eatrevistader) se expande dentro 

presente en que se realiza la escritura. 

B)a. Microrrelatos de la novela y proceso de desarrollo. 

El relato que constituye toda la novela cometa de seis microrrelaton 

en cada uno de los cuales se completa una etlsa de la accién que corres-

ponde a un segmento cronológico de la biografía del protagonista. 

Ea el primero hay un proceso de mejoramiento que se inicia -a  para asa- 

bos personajeo,Pito Pérez y el narrador--entrevistador gracias ai trato 

que realiza, pues aabos van a obteaer del mismo una gratificaeiciasel pri-

mero va a conseguir licor (el satisfactor de una necesidad viciosa) a 

caubia de contar aventuras y el segundo va a obtener bastante material 

aarrativo.Leemos aquí la priu'era av.atura pretérita la cual'ocurre en la 

tienda de los Flores ubicada en Sault Clara del Cobre.Pito Pérez habla 

de la manera en que en aquella época conseguí% su mejoramleato,obtealea-

do el vino gnais gracias a un truco cuyo autecedeate es claramente li- 

terario y picaresco -.pues era el mismo practicado ya por Lazarillo de Ter- 

mes- que coomiatía en horadar el recipiente para taparlo con cera luego 

de haber succionado el liquido. 

Ea el segundo nicrorrelato el proceso de mejoramiento vuelve a dese-. 
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rrollarne y llega el momento satisfactorio para los dos,ya que se efec- 

tla la transacciál:Pito Pérez recibe una nueva botella y el narrador.en-

trevist4dor eneach2 apee a.veztora Tría,goe ex le nígeníeste:IltenthaeolíitO, 

compa7;ero de Pito Pérez, le propone robarse el dinero de la alcancía de 

la Le/e*ia (cae ésto loe ¿ce van a /errer sc eatillfeceló2).E1 robe 1* 

realiza rito Pérez y9  poco después,de los particinmew ¿r es el Inico 

que resulta descubierto y corrido del templo. Este. final gol recuerda tam-

bién los continuos fracasos que sufrían los pícaros españoles en sus avems. 

turas:en la maquinaria del fraude9e1 engaao l algo falla y el proceso de 

mejoría se detiene bruscamente lel pícaro pasa "del gozo al pozo" y se ve• 

obligado a prolongar sá itinerario cambiando de situacién"laboral" y de 

ubicación geográfien. 

Se debe tomar en cuenta que aunque en los diferentes microrrelatos 

no hay degradación explícita propiciada por el vicio del alcohol 9ésta se 

presenta implícita en cada uno por esta razón:Pito Pérez,a1 mejorar oh,. 

teniendo el pago por sus relatos l ee este degradando con el alcohol que 

eeeeegariamente va a acusarle dado e inclusive perjudicare a ambos (entro-

vistadIr y pícaro) porque va a ser la cauta de la suspeneión de las citas 

yolm cuanto al aarrador-entrevistadél también esta: propiciando que se 

produzca au propia degradación,ya eee con la muerte de Pitil Pérez no va 

4 poder escuchar más aventuras. 

En el tercer microrrelate Pito Pérez coutinla relatando algunas do 

sus aventuras sil narrnder.eatrevistador,los dos siguen mejorando (Pite 

Pérez recibiegdo su pago y el entrevistador escuchando aventuras) pero, 

paradójicameuto,se mentiene latente la degradación para amlos.Las aventu- 
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ras releetadas por Pito Pérez en esta parte de la novela consisten en que, 

al huir de su ceee- y siendo niao 9 va a sufrir hambre,soledad y además ad-

quiriro: el vicio del vino, pero a su vez conseguirá: mayor experiencia en 

la vidal conocerj diferentes lugares de Michoacernl en fin se va a hacer una 

hombre templado por las inclemencias del tiempo y con un cinismo y una 

amargura producidos por el contánuo desprecio que - .edican sus semejan—

tea.A1 llegar a Urapa intenta conseguir trabajo y desze, de ser probado, 

se queda con él :es boticariol este: a gustoytiene dinero,toma vino sin que, 

se d; cuenta el dueño de la boticayen fin9ha conseguido un buen empleo 

en el que medra sin riesgo inmediato. Pero llega el momento en que dolía 

Joyita (esposa del boticario)solicita sus favores y un día de tantos son) 

sorprendidos por el esposo;Pito Pérez sale huyendo sin poder recoger na—

da de lo que ha ganado y de nuevo se queda sin pertenencia alguna.'" co—

mdn situacitin del eercarotsalir mal parado de los muchos trabados que ob—

tiene o de las aventurasyy empezar nuevamente. 

En el cuarto microrrelato el mejoramiento de Pito Pérez y del narra—

:Aav.eel,revietador ee eigue desurrellandopy es aquí donde encontramos re—

latalas mayor cantidd de aventurasen casi todo el proceso sigue siendo 

el mismotPito Pérez trata de conne 	algo y al principio 9 progresa en la 

obttaci6n de su meta pero por una u ttres razón no lo logra totalmetate y 

11.9:11,:! que abandonar el objetivoyes decirypasa de mejoramiento a degrada—

cl.n dentro de los límites de la misma ancdota.En las que trata de sus 

amorea,recibe "celubazao" o pierde u la novia¡en las que delinque 9 va a 

1,/rar a la cjrcel,y en otras,aburrido el decepcioundo9desiste de su em—

pre a como eucedi6 cuando estaba con el pudre Pureco en La Iluacana y 
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cuando sirvió de emanuense al secretario VIGsquez Irespectivamente.Pocas 

veces logra 2ta peredójice mejoramiento y esto sucede cuando consigue em—

borracharse ea la tienda de Solórzaao. 
a 

Es ea este cuarto microrrelato,donde se hace pa lente que se ha veni—

do deserrollando un más prolongado proceso de degradación (que consiste 

en que a tr'av de la narración de la serie de arej2cdees 5e legrava ea al—

coholismo) porque Pite Pérez no regresa aria a la torre,¡:or lo tacto ao 

recibe más licor y el entrevistador ya no lo escuchará me:s.Despne7s sabre—

mos que es su alcoholismo el que ha empeorado y,con 4101 desorden de se 

vida que lo aproxima a la muerte. Es en este momento cuando el lector adu 

vierte que el mejoramiento simultíneo de la suerte del narrador y de Pi-. 

to Pérez es porcial l pues paralelamente ha producido en ambos una degrada—

ei¿n no aparente que los ha llevado a la agravación de la enfermedad y a 

la pérdida de la fuente de iuformaci¿n respectivamente,'  

En el quinto microrrelate laparece una pausa temporal que divide la 

historia en dos periodos (diez alas han pasado) y una nueva perspectiva 

de mejoramiento para los dos,pues a pesar de tanto tiempo atín consideran 

vigente el trato estelecido p y el eerrador—entrevistador insta a Pite Par—

rez pera que le narre eers sucesos c su vida a cambio de unas copan. Pite 

P.i.lrele acepta y se citan en la nocLe l nuevamente ea la tienda del pueblo, 

típico. lugar de la tertulia en las poblaciones mencionadas en los rela—

tos de este autor. 

En el set microcrelato l pospoeiendo el curso del presente en que 

ocurre la entrevista,ee vuelve a expandir en él un pretérito (reciente) 

que corresponde a 1os diez uaon de la pausa.E1 proceso de mejoramiento 



de Pito Pérez y del narrador-entrevistador se inicia anevamente saguél 

cuenta las avestures ocurridas en los latimos diez anes sy éste nueva. 

cadete corresponde coca el pago convenido.En este nicrorrelato Pite Pé-

rez nos esté presagiando su muerte sya que la menciona recurre temente 

como sí aludiera a una amiga ineeparable.Manifiesta taallcés el coatisuo 

deterioro gut ha sufrido su persona le que le ha CC5r11::. d's 	comecer di-

ferentes hoopitales de Michoaeén.Sobre ello relata varias anécdotas don.. 

de se dibuja otro itinerario pues la agudizacan del proceso de deterie-

re físico (frecuente ea la picaresca) da ocasan de describir crítica-

mente el sistema de salud ptiblica y las fallas de la cieneia médicas  

De esta manera concluye la entrevista mencioaada como sexto micro-

rrelato sse acaba el proceso de deterioro para los des personajes prin-

cipales de la novela:sPito Pérez aparece muerto se ha degrada. autodes-

truyIndose shasta su desaparican de entre les vives jahora el narrador. 

entrevistador ya no conoceré vida de sus aventuras pues él llegís igual-

meezte s a Va culninaci‘s de su propio procese de deterioro como estrevis-

tudor contribuyendo a hacer cesar l paulatinamente,su fuente de informa-

(5.1,;s41Ver cuadrs siguiente.) 

En resumes s esta es la lerlagica qi 	0reaide el desarrollo de las accio- 

nes narrativas dentro de la novela eu cuestan y s como he seaalado smues-

tra qae la estructura de la historia narrada,desde este punto de vistas  

hace patente su parentezco con la picaresca espailola y con la mexicana4 
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C). Combinatoria de les microrrelatoso— 

Respecto u. 	ya mencionada serie de seis microrrelatos delimitado* 

con base a la misma cantidad de entrevistas,que sostienen. Pite Pérez y el 

entrevistadar,observamos que el primero g el segundo y el quinte micrerrela—; 

tos tienen una forma szimilar de desarrolle:preliminares,anéodota y des'''. 

dida;mientras que 	el tercero9e1 cuarto y el sextw son diferentes ea al. 
A • gnomos aspectos que luego mencionaresmos.  

La disposición de tales elementos es pues—Simétrica 

micrerrelatos son iguales entre s mientraz'etros tres son distintos. 

El primero se inicia teniendo como preliminares el 

tablee entre Pito Pérez y el entrevistador;en el segundo este 

sones je dice como introduccién:"Pito Pérez llega 	 tieStra, pita coi;exalíT.. 

titud cronométrica.Su porte era el mismo del dra'anterior,lucientWadegillIU 
• • ',!• 

un cuello postizo...",y en el quinto microrrelato los preliminares apare- 

cen con dates sobre la ciudad de Morelia y sus gentes:"Morelpa,en mayo.  
- , 

sufre calenturfts;las gentes adelgazan y los chicos enferman del estomagOZ• 

Respecto a la despedida,se da': en los tres primeros microrrelatos ea.  

forwla explícita y aludiendo en un ditl'logo a la necesidad que experimenta 

Pite Pérez de beber alcohoIppor ej, mplo en el primero dice:9de voy ea bus—

ca de mi generoso copero, porque ye .tunca falto a mi palabra de beber a 

costo. ajena. " y en el segunda se despide asi:9( me voy porque tenga el gaz,-

nate sece..."9 y en el tercero menciona estas palabras:"...Warlana se le cmow. 

taré;ahora es preciso que ye vaya a consolar,con unas copitas,las penas 

que hemos removido." En el quinto inicrerrelato la despedida se manifies. 

ta no con un ditlloL;o,en estilo directo,siuo mediante la narración:"Pito 

te 



Pérez prometi; acceder a mi aáplicu p y lev'ontundo del suelo sus canastas 

henchidas de beratijasyalej‘se con el ordo atento a su propia música...". 

digeriencia de los hicrorrelatos,primeroysegundo y quinto;e1.ter—

cero y el cuarto se inician sin preliminares,e1 tercero comienza re:pida_ 

mente coa un dijlogo entre Pito Pérez 'y el entrevistador:"¿—Porqué le di-. 

cen Pite Pérez? CroAmo usted que uán.no me enterog — P.mt.1 apode no tiene 

la malicia que las gentes imaginan,y va usted a saber su orig,,.."p y esr 

el cuarto microrrelato Pito Pérez, entra de lleno a contar sus aventuras: 

"Tendí el vuele a La Huacana,dando un rodeo para no tocar la hacienda de 

San Pedro Joitullo...".1lay que señalar que este microrrelato es el más ri-

co en anjedetas 9y que las intervenciones del entrevistador y las digresio. 

nes de Pito Pérez son muchas por lo cuan ocupa la mayor parte de la novela. 

El cuto microrrelato se inicia con estos preliminares un salude de 

Pito Pérez:"Buenas noches a toda la compañía -dijo Pite Pérez,a1.11egar 

a la tiendalf 9seguitio de la descripcan del protagonista a cargo del na- 

rrador:"Su estampa era la misma que yo conoer diez aftoe untes :levita de-

teriorada con flor ea el hejul...".N:o hay despedida por parte de Pite Pr 

rez tto este áltimo microrrelnto ya que de esta entrevista se pasa con una 

pausa espacial en el disturso a la li,erte de nuestro personaje. 

En lo que respecta u la extenen de los micrerrelatos hay que seña-

lar que 1 F,Jerie,dentro del conjunte,ofrece una gradacan que va en ascetas,  

so del primero al cu4rto:E1 priwero es muy corto habla del robo del vino 

en la tienda de /nm rloves;el sewIndo escojo extenso debido a que la nnéc—

dota que Pitz, Pere7 reletu •( robo con un comi>liee en la iglesia de Santa 

Clara del Cobre) . enntiene mjs detullemlla extensiju del tercero es ma- 
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yer que les anteriores ya que las anécdotas relatadas ea él sea varias: 

fuga de la easa,Ilevtda a Tactrie ttrabaje coa el boticario ea Urapa y ori-

gen de su apodo. E/ cuarto microrrelate es el nets extenue de teclee y tesa... 

biéa contiene varias amlécdetas:su estancia coa el padre Perece ea  La Mea-

cana g el concurse de borrachos en si pueblo nnal lsas eaventuras amorosas'  

la quiebra de ta tienda a su carge g su participaean 	InIrla de su ex 

novial el ingreuo a la cárcel por ropi;tar laa campanas 
	

P's-'7 
 selir eavuel. 

to em sábanas coronade de fleresyetc 

Ea les mierorrelatos quinto y sexto se puede observar una gradaciím 

descendente respecto a' la asceadente de los pr1meros cuatro micrerrelaten, 

ya que ea el quinto,de exteasi‘a mucho menor que el cuart desaparecen ' 

las aventuras relatadas por Pito P;rez,se:le se encuentra mea descr$péitia 

de Morelia y algunos comentari,os sobre las gtampasan que Pite Pérez trae 

sobre su pecho,Ee el sexto microrrelV,olmás extease que el quilate pero 

menor que el cuartepPito Pérez ralata las anécdota que le sucedééroa 

en los ht-isritaí,ws que visitó. 

Ágtor cnbr7 etlallb otro -Upo de gadaci¿eapPle refiere a la que exia. 

te CR 	grado de experiencia vital :',11.1 va adquirtende Pite Pérez y el 

tipo de weentnras qne va v;viende;ccAfbrme vive máa y su ingeaio se acre- 

cieata,sus aventuras leas siendo de rawrorst tonmecnencias.Experiencia vi. 

ta:robo (que club~ en pro  vsl parz mt,r iuác.(al,tiene aten:mates pues en 

c¿mplic4F› (,1111 izettU induci0e 	otro) $hurda (la iniciativa es saya) 

(arcano a etr,-;p; varies eKpericu ,Jias ect k!.3„ tfi a trate coa la gente,enpleos, 

el:c.) ihambre (nasa de los fnetoes que mayormente aguza* el ingenie del pí- 

caro y au inventiva)libici&.eisém en el alcoholismo (que enriquece su expe- 
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riencia perro eek-ea el principio de su degradaeiánhvida sexualsrelacién 

con la esposa 	haticarin y serie,posterioryde nus siempre fracasadas 

aventuras amoroeae. 

Las trruturas de Pite P;rez ocurren a reme fianza de lea de otros pf- 

cares,por ejemplo Lazarillo de Tormee 	01 Periqn4 11e,ee comienzan esa 

andanzas iofantilee de menor graved.ld para dcupo¿e conlíteeur ton otras 

que demuestran mayor malicia. 

Las aventuras relatadas en loa seis ellorerrelates ecumeron ea el es-

tado de Michoacán y marcan el itincaráo del protagonista:en el primer., 

suceden en Santa Clara del Cobre l el segundo y el tercero tienen lagar em 

el mismo sltiopen Tocarlo y en Mr~a.Es el cuartopla asciía se traslada 

a La !bacanal para regresar nuevamente a Santa Clara del Cobre y otros pite- 

blos:Tancitaro,Opepeo,Quiroga y Ario de Resales.En el quinte y ea el sex. 

to loe lugares de nctilrn oom Morelia y Cotija. 

Hay que renalzar el hecho de que el autor me permita que el prota-

gonista abandeude el estado de Michoacá. habiendo poblados de Guanajuato 

toa eercanen a las :eealidadec mencionadas;JesjRubln i.lonero tiene predi- 

letzlin Por la ProvLtelayeapeziael',te i estado natal,aunque conoce la 

capita' y ee etroe libros la deecr ...tideveás los primeros cuatro micro- 

rreYal! ,  tienen como eje geopráfiee a Santgt elara del Cobre l lugar de den-

de era Pite Paree y en donde vivió dura te una ‘poca Romero. 

Hay ciertas eeeejameae outre algunoc micrerrelatos:eu el tercero y 

el cuarto,aearece el hambre (elomeatolnotor" del protagonista y netamem-

te picarceco);em el primero y el caarto l la necesidad del vino se hace pa. 

tete y a Imortir de entonces embote facteroe acunan al protagémis&e. y le 
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incitan a "agudizar su ingenia" para atender a su satisfacci‘i•Luego roa—

liza algunos trece e, artImal--"as que mos recuerdas inmediatamente a etres 

pícaros l como ejemplo esta: el ya citado truco de horadar un recipiente lis—

no de vino para lucro taparlo coa cera. ?iza otras ocasiones el inaesie es 

utilizado ea la elocuencia enwo cuRnd.D h14.ce 	ao,, Y ,,,,—;*a de la Virgen de 

Pátzcuaro 	conseguir de esta manera el vino gr'uj.r 

Gemeralmente las aventaras del protagomiLA Pite -,tia esb tienen un mal 

final, le expulsi¿n de la iglesia, la huida de un pueble a otro o el ingre—

se a la cárcelyetce  

Sea casi nulas las aventuras ea que logra lo que persigus,apenas si 

en el tercer wicrorrelato bebte. de cuando huyo; de su casa y gracias a ea 

astucia, pudo conseguir ua "piloncito" de azticaroEs decir/su actividad ce. 

ayo pícaro prIcticam,tnte wo le reditralcnande fugazmentepparece estar me. 

drando l el fracaso le obliga a huir interrumpiendo el disfrute y pagando 

con infortunio su pa9ajero 

Pera tertainar ezu el comentario de este capitulo habría querrecapitu—

lar respecto a las cr:.:.11.xisienes inferibles de la disposielín de las accisa 

non eu los microrreltaa y de ¿St08 	la novela.Existe nna simetría lune. 

Perftel,a y utiv grall9cija que se 	tl tanto a la adquisicam de expe—

riencia cenia a la gravedad de lau tfv.msgresioues a las reglas sociales, 

asiwisne en cuanto al detcrien› de la pergenalidad del pfeare y,desde el 

punto de vista elertimut.1 formal t retw-cts a la dimench;n o el eardere de 

eimetrías,la perticipaeas o no de c4aiplicch,la aplicamiía de traces y el' 

esenlace fine l en algunas de ellas. 
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CH) Distribucil ?tel discurso en el espacioldel papel)» 

El relat-:- s :fosé 715341;i1 Rlomero que estamos analizando estgir dividi-

do ea dos capitas (el primero mayor que el segundo) los vuíles corres-

ponden respectivas eute a los diferentes lugaras donde ce desarrolla la 

entrevista 	Pito P_í'Irez y el glarr,ulur-revistattorga/ primero comer 

rrespoude e eEict-,2arie de Santa Clara, del egh-re y 	 la ciudad 

do Moreil.a.C.Ida uno de estoz cp£tuloa se encuentra subdividido ea otras 

partez was pequen  ag separadastper asteriu(lospa cada fragmento de éstos 

cenciernepa veces,e1 tronecurso de la entrevista que corresponde a uno 

de los dias.El cambia de uaa parte de capitulo a etre es correlativo al 

paso de una etapa de la entrevista que se realiza en upa jornada. 

Elg esta ediciól. (la cuarta do Las obras completas de José Rubén Ro-

mere ea 111d.Porrtk"a)van intercalados ea la novela una serie de ilustre-- 

sitos que aluden de algunamanera a las aventuras de Pito Pérez. Las hay 

de cualido esUl em = ii campanaris;de monaguillo;con el boticario;acostado, 

ebrio co uJw banc,y de cuftudtz ar:Ltha con rxs canastafn en Morelia y al- 

otras alds 	lo rel,recenta 

D) 	1 4  
C .' 4 	1:.t: • .: 	í 	- la historia.- 

   

Te.1w3cci,Yid3.-zZ;2 pret,Jerilzbw em 	novzla des tipos de temporalidad de 

t& hietoria lwrrcdawyla do 	 conRtituida por el tiempo que trame- 

curro cuando se :.,¿=sarrollan 	evttrwyjatas entre Pito Pérez y el entre- 

v'latad4r1la otra <a l tieuvo,tw úarte anGerior y en parte posterior a 

lnz entrevid,tal el qu,2 í4.1 iies411-r,,Ilau las avc.:atural que Pito Pererz 

rt, I a t Fi," 



Los dato/ que se refieren al aspecto temporal en que se desarrolla 

-la entrevista 	ciudos por el narrador.entrevistador por medie de in- 

formaciones directas e indirectas que sitáaa esta historia en el tiempo. 

La novela se inicia situando a los protagénistae en la plenitud de 

un diarLa silueta obscura dt un hombre r e;etebe 	avec luminoso del 

eampauario...",se mencionan las palabrea subrayadas 	nos ¿liceo. que la 

a.cien comienza a desarrollarse cuando hay mucha luz.Otre información al 

respecto dice:"Mis zapetom nuevos junto a los de Pito Pérez brillaban... 

"E1 sol parecía tarabita un clavel reventón prendido eje la mantilla de en- 

tejes del firmamento." 'fusta aquí él autor no ha dicho :esto sucedi; en 

la malana y a tal horaoino ene ha ntilizadoantitesis metáforas y com- 

paraciones para que nos demos cuenta' dpI tiempo real"' 	decironpues. 

taarnte real o verenimil)de la hietoria. 

Las entrevistes de Pito Pérez y el narrador se efectUlan durante va- 

mes días,para que luego haya una pausa de diez años y, posteriormente 

continuen eor un corto lapso. Se pasa de una a otra (extepteeet laeue 

preeión de varios ,.ant,3) sin que ceei nos demos cuenta tiel desarrollo teei-e 

por-al ya que el nerredor no ele ose - de luanif9starlo cláramenteoine qtle 

le hace en rorma veYoda;dice Pite 	'ree.:"Y me voy que hoy lo tengo bien' 

gatodo..." y ir mge,el derredor 	la nnrraci;et Ya en otro día; 

elt otra ocasidu Oeces"Mele ese lo contare ;„" aludietdo de esta manera al 

tiempo. Este en case Alndle al 1,iempo buce que el relato sea fluido y que, 

por nlomettos nen o/v-idemea do ene el tiempo nue dentro de la historia es- 



tán vivienda 	Pérez y eZ nlrrador-eat/tristador es distinto de nues- 
, 

tra temporalidi 	leters;e110 facilita que 	transportemos a eso,  
. 	. 

mundo llétio de aventuras y de picardfaw q& Pito Pérez nos ofrece. 

Después de que Pae.a.1,5. diez a.?íod en la vida del . entrvvistadopel ea- 

rrador-eutrevistador recondenza la 	 CZuSt J, tt-az luformauiones tem-. 

porales1"...en .:,Jayo sufre clenturaos.,"1"El ul 	blés que se as- 

fizia...",'Tn los dí'asd 	hay pocos tragseuntes. . " "Son las ocho 9 

de la malfhatil.,.lat nuelve.., :as onte...izs tres...",. El narrador hace ia-

capit; en la rehlei6n entiíse el anlbiente y el tiellpo (época del arlo) para 

que Pito Pérez aparezca más vivido,nje sufrido (más resentido) e inclusi-

ve más "...encgrecido por el sol".Y así los dos continuas coa sus entre-

vistas interrumpidas. 

Respecto a la temporli(lad que s menciona em las aventuran contadas 

por Pito Pérez aI 4.•trrador-entrevi.gtador l es dada por las informaciones ea 

una frria txrií.ullt y natural d tti anera que esas informaciones sota 

aci 	directa 2 	tiempo.Z1A ejesa100 Pito Petrez d:te lo siguiente de 

Cu(:71,5 aststío. 	.,íeudu de 143 VLores:"Eu calidad de tal llegaba yo tol- 

dar 	nochvs.,";o5 c1Aat'Ádn 	= lie.nporalel.,ynto SUS aventuran de mo- 

wir'u.notti, 1a 71,1H. 1-*.n r -J.eu4 p11,:!‘ 	b:1.1guill 	llegamos al templo..." 

y cuand¿I huyj dt t3n 	y ,15 	de un jueves salí de mi casa 

c.itmta he vieue a sumar al 

sniricaklu 	 dol m9ment,I eu que el narrador 



sitiía la muerte d. Pito Píren:"Los veciaos madrugadores deseúlarieron el 

tadaver...".E1 e:e Pito Pérez nuera ea una madrugada deja al lector la 

posibilidad de imr.ginar un futuro diferente para este personaje. 

Hay veces en que se omite la temporalidad9 por ejemplo,eses diez alíen 

que para el narrador transcurrem al pasar de ‘T.11 renglón a etre9 constitu-

Yen una elipsis de las accienes lel narrador quiere hacer sentir aolamea. 

te sus efectoa si de tal manera que pesen mayormente sobre Pite Pórez,per 

lo mismo que tiene mds edad t el sol y el calor,y que produzcan eso paso 

acompasado y lento que trae a su regrese nuestro personaje.E1 lector re-

cibe la impresión del efecto que han producido las acciones y la tempere. 

lidad omitidos. 

Sobre el espawie: 

La historia de la relación entre Pito Póreez y el narrador (la entre-

vista) es situada por el narrador en des lugares:el primer sitio es el 

camp.tanrio de una iglesia en Santa Clara del Cebre.E1 marrader hace men. 

cldu a este lugar en una forma directa'  porejemplo die :"eQu1 hace usted 

en 'e torre Pito P.Irez?"15 luego mencionas"Nos sentamos al borde del campe- 

rior 4„. " 
	

se refiere nuevamenton/"., y Pito Pérez desapareci; por el cara-

e*/ d la toicre0.".11asta aquí Pi' Prez ha sido ubicado por medie de es-

tas informaciones en un lugar "real"I la torre de un cae pemerithEste hache 

se viene o sumar a la personalidad de nuestro personajelya que lo hace 

recer ellíb f1114dofómal tacituraopmjs amante de la leledad l independiente-

mente o no de que busque un sitio cómodo y agradable pera "temar",Ademe:s 



este espacio (el campanario) ofrece un contraste respecto a les hechos 

.que en élecurree 4chide a que se están contando aventuras picarescas ea 

un lugarold , cae saryadoppor lo menos de respete en una comunidad provincia- 

na.Así,de la relación entre el tema y el sitio de la entrevista g el lector- 

infiere un rasga de carácter del pícaro:el cinismo l'-reeeerenteo 

El segundó de los lugares donde se desarrolla ie. Ailstevie es "More- 

lia (la ciudad que) en mayo sufre calenturas.. 	per lo que "b lea dilas 

de calor hay pocos transelutes por sus calle:30..11,El narrador tiene ya el 

nuevo escenario de sus eatrevistas,y asfíya que han pasado diez tules ea 

la vida del entrevistado (Pito Pérez), lag hace/parecer "Por la"calle de las 

ratas" (subiendo) aeompasadollento...% 

El nuevo encuentro entre Pite Pérez y el narrador-.entrevistador se 

realiza ea la eequina de La Ceatral,precisamente la tienda en que se hace 

la tertulia y a la cual va a asistir Pito Pérez durante la beche para re- 

iniciar el trato cenvenido hace tiempo., 

Ea suma como ya se dájo l ie aucesaw de mareas de espacialidad de la 

hie:ieria dibuja uu ttinerarie que'coreesponde al desarrello de las sucesi- 

vas emtrevistau. 

En cuanto al ellpitcio9diferon ,en que se producen las aventuras que 

Pite 1v:frez le relata a su eatrevi4tadorylas informaciones naos ayudan a 

trazar otre itinerario l paralele al de su vida l y a asomarnos a una especie 

do determinnean geogrlIfica de bel 	 eettu 	de Pito Pé.rez. 

El primnL. elemento espac4uI que debemos tomar en cuenta es el templo, 
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ye que es uno de los pri:aerlYs laqaves donde lrito Pérez realiza algunas 

.actividades.Est !..t;ar es pro tiicio para que un amo (ac¿lito) cometa sus 

primeras travesus-us,y asá lo hace Pito Pérez :se bebe el viso de las vino.-

jeras;luego ante el "Beber del Preudiáieuto"proba la limosna,» 

La botica es otro lugar donde Pita Pk.ri',7, deseturan 7.1 nos quehace-

res, los culles se prestan partt que siga actuando COMO pietva y lIcrecien-

te su .auslni empirice;habla Pito Pzrrez:"...covisacó.  a p--:urar recetas ea-

prichosas...(con). 9 el uso del alcohol mezclado moderadamente en el agua 

hervida de las cucharadas„de les pozuelos y de los dermis bebedizos.",ade. 

unís este lugar acrecienta la afici‘n que Pite Pérez tiene por el vino ya 

que esté ea continuo contacto con él:"..»ye dala el punto a tales medici. 

ras proba ndolas y sabore¿ndolas...". 

Ea la previno la hay lugares frie son centro de reunién de algunos de 

sus habitantes,éstas sea las tiendan donde se realizan las famosas ter-

tulia.; en.las cuarae.3 se da a conocer el pícaro con el chiste gracioso, 

la ;7-s.:labra de debí mentido y que siempre estor a la espera de la "cepa 

grILI.jr;", 

José Pube:n numere rue dependi -- 	durante su juventud en Cotije —de 

la tiunda de =:a': pc4re- por lo wle 	;toce bien el movimiento eu ellas y 

el ti ‹p de reute que concurre a esus reunionez. 

Estas tiendas en las cuale. abunda el"vine"(los licores) ya sea ea 

barriles e ctL botellas,s1rven 	encenario a almuuas travesura s (ya rela-

tadas) de Pito Pérez.Estao lul ser situadas cu eztos lugaresIson dota-

das de una autenticidad que sálo un conocedor como José Ilub;la qomero les 
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pdrra haber dado. 

Los espaciolg „le este tipo que se mencionan en la novela son:La Misas. 

da de los Flore 1,;e. Central y el "changarro de Soltárzano". 

Las cárceles lugares muy conocidos por Pito P‘rezpson otros elemen-

tos syspaeiales que contribuyen a formar su rersonalidei.d.ya que de esta 

manera cono te a los seres humanos que ahí se eackmnt,enj e de la justi-

cia y de las iniquidades cometidas con ellos. 

Tambi‘n las cárceles aeenttían aún md's la amargura que Pito Pérez tr4e 

en su almapeuto propiciarAa su vez,que sea mas cínico y más crítico cm 

los juicios que emite sobre la sociedad. 

Los hospitales son otros espacios maniftieétos en la novelag a semejara-

za de los que se mencionan en el Periquillo aparecen como un elemento que. 

nos dice algo m'U sobre el vicio de Pito Pérez, pues se ha agravado mucho, 

y eso lo ha llevado a conocerlos;tambi¿n los hospitales son utilizados co-

mo coyuntura para criticar a la sociedad que los instituye ya que "...si 

no mueren los pacientes de la enfermedad que ahí los llevo,sucumben de 

hambre o en algas enperimento clínico." 

La tíltima inforereació'n espacial que aparece en el relato dice asirs"Los 

vecinos madrugadores Iltscubrierén 	cadáver sobre uh,  montón de basura, 

con la melena en desorden lleno de :.odo l la boca contruíes,.."3este 

maci¿n que nos habla del lugar en que murió Pito P¿'rez, y su rictus de amar- 

gural de la presencia del lodo y el pelo desordenadol nos hacen pensar en 
a 

juicios emitidos por la sociedad sobre la rechazada perenna de Pito Prez; 

la basura congo lecho pie muerte l el lodo en su cuerpo y la palebra desorde- 



nado en erre momento se adhieren a la opinión de todcw aquellos que trata—

ron a nuestro ptroonaje y lo juzgaron conforme a la manera como el narra. 

dor presenta n.2. 

Algunos de los objetos (elementos espaciales) que poseen eopecial 

reelevancin porque amueblan el espacio en que transcurren las picardías 

(75) 

e) 'Pite," que de chi. y las propician o les dda cardcterysonppor ejeripit 

contribuyen que Zl aguardiente 	otro de 	 menttu 

oA la tereera -tuza (de ce.f¿ con acffinrdiente) mi capitale,.ffiall;:el 

. 
co y hasta cierta edad traía cc,nsigo.Mencionn Pit Pere.P:91t1L.que mis 

largos ocios411 labrar con navaja un pito de'carrizo" Pespu‘s se Iffil a re. 

rerir a este objeto con aluaiones de doble sentido utilizdndolo como ele 

mento picaresco:71Se deseoperliban los vecinos escuchando mis largos con—, 

ciertos...tenían pito para levantarse t pito para comer y pito para La 110— 

ra de acostarse..."yen otra ocasion servita e esti'mulo a dotia Jovita 

ira que se atreva a iniciar una aventuraIdice Pito Perez "...desperte yo 

aquel. hogar al con. 

'Ini,pueblo me llama— . 

tarde dona Jovita gri 

té? deade el intericr de su ruarto..0" 

cilán prearoaca ya fine.: lo incitu 	,dear trucos pará saciar su bambrey*: 

ty.tiokacer édi vicio El:cachemos lo , 4e dice despue'a de c e buyo; de su cama: 

suspiro o pero ni fatlynnil Intetidíj 2US primeras luces..'011,2 vino 'la' idea 

apoderarme 	medio de un ardid atrevído,de una de aquellas codiciadas 

pir¿mides".(on pila de azucur) Er. otros ocosiones a.j,odiza 8t1 ingenló 

obtiene gratin el alcohol cori oucedij en la tienda oee loa Flores o la de 

por imprudente s loz, (instintos) 

tarles a los amos (el boticario 

ban Pito Perez? Quiza por asotiacion de 

adormecidos dentro 

111 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



una subordinaCiín o intercalación ya 

Solórzano. 

Todos los datos aqui mencionados que se refieren al tiempo y al espao 

cioyson utilizados para construir la ilusión de que el referente es real 

y que la ficción parezca verésimilymesto que este tipo de relato expli- 

o ita la pretensión realista del narrador.kuxilianon 
, 	- 

tarea de imaginar la escena y le hacen creer en ella;ademss contribuyen' 

417que las acciones sean guía significativas,  y no se quedeu el r3ane de la 

historia de ficciónysino que trasciendan y` soporten una interpretac13n 

cultural o social. 

E) Tem •oralidad de la ..historia.ene 

Las historias ea este relato son deayunayla primariayes la que tra. 

ta de la entrevista realizada entre Maarradsr-entrevistader-personaje) 

y B (Pito Pérezynarrador-entrevisiador) ylaotra. ieirandaria y generada 

por la anterioryla forman las aventuras que Pito'Pérez (B) relata al uso 

rrador .entrevistador (A). 

En la novela en cuestiís hay 

que encontramos que una de las dos historias (las aventuras que Pito lié-

rez relata al entrevistador) se incluye dentro de la otra (la historia 

de la entrevista realizada entre el narrador-entrevistador y Pito Pórels)4,1  

De esta manera aparecen temporalmente las dos historias ea el discur.: 

Primer microrrelato.- 

Entrevista entre A y B. (episodio o etapa co- 

rrespondiente a la pri-

mera entrevista). 

1 lector en la 



Segundo microrrelato.. 

1 
1 
1 

Tercer Mícrorrelate 

1 

7.7) 

B informa a A de cómo con. 

seguía el vino de la ticas. 

da de los Flores. 

Entrevista entre A y B. 

(anocdota que se inicie► 

en la segunda histatria). 

(continua desarrollelas. 

dese la primera his-

toria.) 

B cuenta a A /a aventura. 

ocurrida con Dimas. 	(pequeño relato que 

pertenece a la segun . 

da historia.) 

(Dividido en partes por las interrupciones del as-

rrador.entrevistader.) 

1 
1 

Entrevista entre A y B. 

a) B cuenta a A el origen 

(se retoma la primera 

historia.0 

1 
1 

de su apodo. 	 (nuevo relato que se 

incluye en la segua. 

da historia. ) 

Interviene A preguntando. (el autor nos regresa 

a la primera histerias, ) 

b) B continta relatando a 

A cómo huy; de su casa. 	(aventura de la segun- 

da historia.) 



(78) 

Ocurren dos intervenciones de A que nos remiten ctra vez a la pri— 

mera historia. 

c) B sigee contando sus ftveisturas y narra lo que le sucedió ea la 

botiea. 	 (correspondiente a la segunda 

historia.) 

A finaliza con este microrrelato 

interven iendo. 	 (el tercer microrrelato comien— 

za y acaba con el desarrolle de 

la primera historia.) 

Cuarto microrrelato. (cambien dividido) 

a) B narra aventuras que le asase+• 

dieron en La Huacana. 	(pertenecientes a la segunda his— 

toria.) 

Intervención de A. 	 (primera historia.) 

b) B prosigue con la aventura ini— 

ciada. 	 (segunda historia. ) 

Intervención de A. 	 (primera historia. ) 

c) B relata ahora sobre el esuncur— 

so de borrachos. 	 (segunda historia. ) 

Intervención de A preguntand%5 

sobre el amor. 	 (primera historia. ) 

d) B introduce algunas digresiones. (respecto a la segunda historia. ) 

Nueva intervención de A insistiendo 

sobre el tema del amor. 	(primera historia.) 

e) B habla de sus amores. 	(segunda historia.) 



(79) 

Interviene A preguntando sobre las 

eerceles. 	 (primera historia.) 

f) B hace algunas digresiones y des- 

cribe lo ocurrido ea ellas. 	(segunda historia. ) 

g) B continúa con lo anterior. 	(segunda historia. ) 

Intervención de A dando fin a este 

máerorrelato. 	 (primera hietoria.) 

Quinto microrrelato.- 

Entrevista entre A y B. 	 (primera historia.) 

Sexto microrrelato.- 

Entrevista entre A y 	 primera historia. ) 

B cuenta lo ocurrido en loa hospita.J. segunda historia. ) 

les. 

Sucesivas interpelaciones de A que 

interrumpen la heigundl historia que 

este realimindese. 

Intervención de A dando fin a la na- 

rración. 	 (primeril hisGoriv.) 

Hasta aquí hemos hecho refercncia a las dos historias que identi- 

fic;Lnos en esta novela. Podemos observar como fa temporalidnd de estos 

relatos y anécdotas que pertenecen a la segunda historia (aventuras re-

latadas por Pito Pérez (13) al narredor-entrevistador (A) se encuentran'  

incluidos en el lapso de tiempo que dura le prinern historia (entrevis- 

ta entre Pito P¿rez y el 	 -entrevistau 	que sucede 	mucho des- 

pué's de que ha ocurrido la se cunda historia. 
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Correspondencia entre 14 temporalidad de la histeria y le del dieser:. 

se.. 

En este relato de Jesallubja Remere, por le que teca a la ~aciaga,  
el tiempo del distraerse comprime al de la histeria narrada de tal manera 

que el lapso temporal del discurse es mía breve que el tiempo, imaginario,  

correspondiente a la histeria de la vida de Pito Pérez 

Salo hay coincidencia ea el estile directo de los diílogos,pérque 

el tiempo de la enunciacian de les mismos coincide exactamente coa el 

tiempo del relate en el momento de la "eseematipodemes temar por ejemplo 

cualquier difilegeoem, ésto que tiene lacar entres Pite Pares y el marra. 

der.estrevistaderf"-Es usted inteligente,Pite Peresty apenas Ce cescibe 

eso malgasta usted su vida bebiendo y censtiradde e loe 

-Xe sey amigo de la vérdadly si me embriago e* nada, mas que,:para semt411.: 

me con ínimos de decirla:ya sabe usted que 

Agregue usted a esto que odie las casta privilegiadas. 

.Wsgs,sianteee nsted,y mansos a platiOar cene` buenos amiges...° 

'uf apareces en la novela momentos de coincidencia 	almea. 

temperales lannque en realidad sea muy pocos. 

Hay a,desu cierta discrepanci4 entre la ~acial de una y otra teta'- 

poralidades,pues el tiempo de la hicitorla suele suspenderse mientras (14.. 
•  

lo transcurre e/ del discurse.ÉstOSeeCde en algunaiudescripciones do 

personajes como las que se hacen deÚite-Pjrés.i"Pite Pares llega a aves- 

tra cita,com exactitud crenemétrica,Su porte ertuel miaus del día anta. 

rier,un cuello postizo de celnloide i nna corbata de plastran,que »coneja-

ba nudo despanzurradeby un clavel rejo es el ojal.% 

4 

•• 	. • 	 alsaltrithwrád.  `,11 

de ambas 



Ray desajuste temporal cuandopen pocas palabras,como a sesudo ecu. 

rre ea el teatropse resume lo sucedido ea largos periódosoliminaude aa. 

Meremos detalles y acelerando aaf el tiempo de la histeria,* cuando se 

suprime totalmente una serie de ht;eheii per.oliPsis del tiempeoroporeio. 

mando solamente al lector el resultado final que se deduce de la necean** 

dad de que hayan ocurrido les mismos.Ua ejemplo de gran importaacia,de. 

Ind. al re4hate croaatógico que provecapeA In eliOnts temporal de die* 

&Nos que se dá en la historia propiciando 

nal una rápido* 

fia,en ce mato a 4re-ció* 

coa esto, un desarrolle y un ft. 

mire de suspenderse ea alga momento .descriptivegestí muy ~oprimido des. 

tro del tielippe del discurso puesto que abarca toda la ezisteacia del pro. 

tagonistaly hay pocas ocas iones (los difiloges e 'exacta coincidencia. 

Orden cronológico.- 

Por lo que corresponde al orden cronológiceol relate comienza ea 

plena accióaora avansada la trayectoria de la vida del proteger/AM:Pi. 

te Pérez es ya ua alcohólico y ha vivido muchas de las aventuras que va 

a relatar al entrevistador. 

Luego,en continuas y largas retrospecciones cuya ,suma cosstituye la 

historia ninternan,evocadaprememorada„nes daremos cuesta de lo ocurrido 

anteriormente p lo cuál rompe la linealidad cronológica* 

De este deducimos que todos los hechos de la historia ea su primera 

parte (antes de la suspensión temporal) pertenecen al pasado y sor ante. 

rieres al comieazo y al final de la enunciación del discurse. 

La temporalidad de la historia en sautetalidad eerrespeade a un pres. 



térito indeterminado (pues no sabemos cu,:'nto tiempo ha pasado desde que 

ocurrieron los sucesos hasta que los contó el narrador).E1 relato fluc-

túa entre varios pretéritos cuyo eje es el momento pretérito que: marca 

el inicio de la acción primaria quepen un tiempo ya pasado se desarrolla 

sin embargo ante los ojos de la imaginación,pues es evocada por el lector 

como el lapno correspondiente a la primera entrevictu. 

Es posible trazar un itinerario del discurso a través de los distinh. 

tos momentos de la temporalidad de la historia (ver el cuadro siguiente), 

de tal manera que podamos apreciar como la línea de la acción progresa en 

un sentido temporalpes decir,avanza en el tiempo,pero lo hace a través 

de varios momentos de fluctuación retrospectivas.° sea sufre modificacio-

nes del orden "ideal" que c9rresponderra a una realidad posible. 

Por lo que respecta a la frecuencia (coincidencia o falta de coin-

cidencia entre el njmero de historias y sus temporalidades este relato 

corresponde al tipo "singulativo" ya que en cada una de las dos diferen-

tes historias (la que ocurre cutre Pito Pérez y el entrevistadorpy las 

aventuras que el primero le cuenta al segundo)se narran una sola vez los 

hechos ocurridos en una ocasión. 
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den crono 	ico» 

Aventuras contadas el
.
se.i 

*II" MIMO •11111 • 

Ay 

e Continuas retoospecciones. 

it Entrevistas realizadas» 
gundo dia. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Aventura. contadas el ter. 

cer día. 

1 
--imi,---kventuras contados el cuatí. 

to día.p. 

*venturas contadas el pri-

mer día. 

1 
1 
1 

Primer encuentro entre Pi- 

to Pérez y el entrevist... 

dor. 

Siguiente dila nuevo encuen›.. 

tro. 

1 
1 
1 
1 

Mala a 

1 
-- -- Tercer día otro encuentro» 

~lb 01~1,111,1111~1~1~~1~~11.01101 
	

romm4 ~mem amemb ~a *e» Cuarto día otro encuentro. 

Aventura• de les diez elles 



( 85 ) 

o) Temporalidad de la  enunciación.— 

En este caso el desarrollo del tiempo de la enunciación o esetiltara 

de la obra es posterior (se inicia después) a la, totalidad del relato he-. 

cho per Pito Pérez9 ya que el narrador—personaje escuché primero les re—

latos y,después de comerlos todospinició la escritura de la obre., pues 

no «firma haber escrito durante las entrevistas. 

La novela explicita en muy pocas ocasiones el tiempo de su enuncia. 

eión y generalmente el personaje que hace alusión a ella (en el caso de 

la oral) es Pite Pérez y ami dice:Mlas un día,uno de esos días aciagos 

quepa debiera relatar con una voz equivalente a letra bastardilla...", 

en otra ocasién le dice al narrader—entrevistador:"No usted quiere que  

yo le cuente aventuras que hagan reir...";y una vez cuando se despide 

del mismo personaje le dice estas palabras:"—Mafiana se lo oostarípthera 

es preciso que ye vaya a consolar,con unas cópitas p las penas que hemos 

removido." La novela nos dice también que el tiempo que abarcan las hito. 

torias narradas es anterior al proceso de esclitura y éste es posterior 

a la ocurrencia de todas las acciones anecdóticas. 

Sabemos pues que tanto la ocurrencia de la historia de Pito Pérez 

como su narración (enunciación oral de Pito Pérez,destinada al narrador.. 

entrevistador) pertenecen al pasado y son muy anteriores al presente de 

la enunciación per escrito de las.entrevistap yoor supuesto,también al 

presente de la lectura. 

La oonveción tácita de la irreversibilidad de este óltimo tiempo es 

eamodUK 42>braloblagaida,-0ces 3e reepet-wr el urdes Ighlie, de Va l'ate" de. 

de que uesse.."1.elwee a 	l'cros treilel¿rIcamearte ea eme cw-~Lehe,y 



( 8 6 ) 

así la picardiao la intensidad y las consecuencias de su conducta de 

sus aventuras ircru creciendo paulatinamente hasta desembocar en la muer—

te de este personelle. 

(Sobra laitemporalidad de la enunciación ver cuadro siguiente.) 
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1 

(ya que so novela es auto. persona 

Los hechos que ocurren en el relato se nos presentan de una manera 

objetiva,ésto oignifica que el narrador sabe menos (respecto de la hiel. 

torial que Pito P¿roz.Se limita a ofrecer una visan desde fuera causan. 

do en el /eetor el efecto que consiste en que parece que los aconteoi-

Mentos erren y se ordenan sin su participació n se mantiene a 

la espectativaaG que se concreta a ser intermediario entre Pito Pérez y 

nosotros (los lectores) para que geweralbente,sia su ayndat interpretemos 

lo que sucede ea la novela. 

El narrador nos habla ea primera 

11) El narrador.- 

biogrífies)apareciendo come uno de los personajes (pereonale.teetigo Lea 

la exposici¿In efectuada per otro narradorhasí observamos este tipo de 

expresiones:"Nos sentamos al borde deY,Sani 

gando hacia afuera.Mis zapatos nuevos junto  a lothdeHrito Pérez brillabanl 

con sa necio orgullo de ricos...".AdermiSloíe,manifíesta explícitamente ce. 

mo autor de la obra al insistir para que Pito Pérez le hable de sus aves. 

cosag de su vida,Pito Peírez. 

-No puedo ahorapurque tengo que acudir a la cita de 
un amigo que me (,freciii: regaiarme con unas copasise-
ria un sacrilegíti desaprovechar tan rica OCaSijill4 

-Vamos a cerrar un tratti:venga lasted todas las tardes y 
yo le pagaré su convergacija... "0 

El narrador whpuen,simult4nenmente y declaradameate "narrador-per. 

sonaje-autor." 

Ente narrador procura ser objetivo y abreviar su participacién,per 

tnras,por ejemplo: 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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le que cuando hace ase de la palabra es muy répidamentepséle coa pregun-

tas cortas que re-estimulan a Pite Pérez para que prosiga el desarrolle 

de-la histeria,por ajemples"-aorquí le dicen Pite Pórez?Cre¿me usted que 

atía no me entere". 

a dónde fiel usted a pararyPite Pérez?"' 

"**.¿Y se estableei¿ usted de nueva cuenta en 

su pueble?". 

Peces son los discurses extensos del narrador-entrevistador y miel* 

emplearles para la ubicación espaeie-temporal de las sucesivas escetasu 

por ejemplot al inicie de la 'Revela para situar al personaje y describir. 

le ;luegeypara manifestar que Pite Pérez uo regresa mío a la terre;para 

situar la acción en un nueve lugar (en Merelia)y al final para narrar le 

muerte de Pite Pérez* 

Realmente es tau poca lo que habla que sus parlamentes se podriau 

resumir en des e tres p‘ginas de la uovelaysin embarge#esei. no sigui-

fica que carezcan de importancia pues nos revelan la existencia de las 

distintas uarrecienes (priciaria y secundaria) y temporalidades (de laduldos 

hintorias,de la enueeiación oral de Pite Parren (narrador-pereenaje prinei- 

pal),de la enunciación escrita per 	narrador-personaje entrevistador-

autor explícito). 

Ea. durante su participaciés cuandepprincipalmente t lee. verbas, los 

ddverbieeyles dementratives,les pronenbres,ele.pfuucienan cona goznes del 

relate que permiten al lector recenecer el trinaite entre les diferentes 

planes em que la narración se manifiesta. 

Muy escasea son también lea ~ates en que vil narrador invade el 



Co 

campo de Pite Pérez hnciendo nlgiín comentario sobre él t uno de elles es 

oste:"Pito Pérez uo volvié más a la torre,dejé trunco su relato,entrete... 

nido quizá>  en attabar por el je de las botellas,, coa la J'usan de descu-

brir en su feudo otra mundo mls genereso.¿Leararía serpreaderlo,tras el 

clara cristal de'la.botella de vine? ¡tal vezi Y por eso lo vimos rodar 

de tienda en tienda,eon los zapatos hechos trizas y 	melena sncia,co-

rounds. de flores...". 

Sin ellbarge,generalmeate nosotros,como lectoree l dependemos de nues4. 

tras propios recursos para jusgar la vida de Pito Pérez,sus ideas,su 

vera de pensar y su filosofía de la vida a través de sus acciones y sus 

dichos. 



(G.1) 

1) Eld.ra. ell-iaz uc mesentacién 	 -0.- 

El narra,ter nos presente le historie siemere mediante el estilo di-

recto que coasiete en que los perlementoi de loa personajes aparecea en 

eaunciados que los reproducen exactamente y que son introducidos sin la 

mediacién de términos subordinantes (come ocurre en el indirecto ). 

El estilo directo esté' ligado al aspecto su, ..51-1-1 del lenguaje ya 

que la iatervencieja nos ea presentada como vi tiende d1:1 personaje y as 

del narrador.Asi cuando veamos aparecer en los dialogas a los diferea—

tes personajes lellos mismos serén los que hablen reepectivamente lyquedaw-

do el narrador al margen de cada parlamento.Esto le dá al lenguaje mayor-

realismo ya que los parlamentos son pronunciados no por el narradorpsi—

no por cacle U40 de los pereonajes.Observemos eor ejemplo el dijlogo ea—

tre el sacristán y el padre "Coscorrén":"-41 Robaron al Selor del Prendi- 

entol" 

- "¿Oué.  dicee,Nazario? ¿Se llevaron el santo?" 

- "No 9 eedor'íeue se lleveron el santa dinero de eu 

En tal ocusionee en queY'ito Pérez esta: monologaudo pasa después al 

fl t.:1 1 0'10 dentro del !liSMO estilo directo perque el moné opeo también es ce— 

directo pues reproduce exactile-ate lo dicho o lo peneado por alguiemy 

per 	mismo ;"Aquella noche camineede sor un largo camino,cavilubm triste—

mente:iCutin breves son laskiestas de este mundo y como nos dejamos eaga— . 

1ur con un seáueloi Iba otra vez a le venturas in casa ni sostén r y toas, 

por haber olvidado la historia de 1 defeer de Putikar." 

-"íEs umted más poeta que yo,Pito Pérezi Y,¿a dénde fué usted a pa—

rar t despa‘s de sus amores coa la hoticaria?." 



• 
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Tante la narración come las descripciones son realizadas por el ea. 

rrader—persexaje.eatrevistader en estile directo detal madera tige el au—

teryal convertirme en este narrador,abandena mas registres habituales de 

hablante y adopta etre (de acadómiee de la leanua, per ejemple) lengua: 

je pecaliar,entre familiar y prefesional,y le mantieueydiferente al lee—

guaje del entrevistade,a le largo detisa propio relul.41.) 
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J) Pilares retíricas que aparecen es el relate.- 

Jettl,"Rubén Romero alcaszí v come peetttimomentes de se despreciable ca.-

lidad 'irle:ayas sílo ea sus libres de versos sise tambiétt es algunos 

rrafes intercalados es sus narracieses.Es algssas estro:es de su cosecha, 

por ejemplo o que son dichas por Pito Pérez o por el corredor-entrevistador 

es momentos festivos o de desgraola,los versos est, ZJ., sujetos,como ea ce-

m4u9 a me esquema rítmico y a una rima (metaplasmos) legrados con melte.. 

ra y gracia que ya habia demostrado Remero ea otros libros de poesiappor 

ejemplo cuando dice Pito Pérez ea un momento de amarguras 

"¿Qué favor le debo al sol 
por haberme calentado 

si de chico fui a,  la escuela, 

si de grande fui soldado, 

si de casado cabría 

y de muerto conde:lado? 

¿Qué favor le debe al sol 
por haberme calentade?..." 

o bien t 

"..A. Dimas le dijo Gestas t 

¿que ' pendejadas non éstas' 
Y al Pite le dije Dimas: 

te... tizne si se te arrima». O 

en que maneja ces soltura y dennire los populares esquemas métrico y 
rftmice del ectesilaboyisitasde anísimas cemposieiones hijas del greco-. 

jo de los picares aldeanos. 

Sobre todo se vale de figuras que perteneces al nivel fínice.fetto-

16gico,que por lo mismo afectas al especie sonoro de las palabras.Mnebas 

veces las ntiliza con títtime juguetés • chietoso,por ejemplo la paronoms. 
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sia que se produce cuando en la cadena del habla hay palabras prízielas eles 

yes feuemas,easi iguales,coutrantam con su significada!~ ejemples"...de 

la cúpula pasamos a las cópulas ". ,que utiliza sobre todo como resortes 

para lograr una comicidad de pícaraun peco gruesa; la similicadeacia,qao 

produce efectos de sonoridad por la proximidad de morfemas igualestute. 

mías pito para levantarse,pito para comer y pito para la hora de acostar.. 

se". que en este ejemplo se combina con otro tipo de la misma figura y esa 

gradaciestlevaatarse,comer,acostarse.Aquí aparecen compremdidas sentencias 

y refranes simplemente citados comoinadres que roba a ladres tiene cien 

¡Laos de perdés",e bien modificados:"Se hacen que-no saben lo que have* 4. 

También algunos dichos nos ligeramente 'edificados y espaaolizades comes 

"Piaapianito...". 

A veces la aliteracies (repeticiís de un mismo fonema o grupos de fe-

nemas ea palabras próximas) es utilizada con deseos de ridiculizar como es 

el caso de les nombres del boticario y su espesa con quienes trabaje Pite 

Pérez en Urapat"J. de Jimenez y Jovita Jaramillo". 

Se den en la nevela,sobre todo en $ílguilos diálogos que sostiene roa 

enfermera humilde con un doctor, otras' figuras .conocidas como sincopa y ate:. 

resis que consisten en suprimir letras al principio y ea medio de las pa-

labras,así la enfermera pronuncia vocablos comos"quen","qmere","cesulas", 

"sétimo","dotorcito" que representan un esfuerzo para reproducir el habla 

coloquial de ciertas capas sociales en ciertas zonas del país (Micheacesh 

mediante el empleo de expresiones evocadaaa partir de su propia experiom.. 

cia,por el narrador-autor. 

Con estos ~t....;,ulLismoc observados nos damos cuenta de que el autor de 
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la obra conoce el idioma espafiol lo suficieatemente para domiaartelpsam 

be del habla del , puehlo coa sus imprescindibles dichos y refrasesetrata 

también de que sus frases tengaa esuoridad y sean gratas el oido~11414 

ahe hacer poesía ya que domina el ritmo, la rima y el lenguaje figurado, 

~forme se desprende de los versos,entre popal res y moderaistasolue Isibm 

Mía. 

EhNel nivel morfesiatáctico las figuras (metat xas) act¿aa sobre le 

forma de las frases'es decir se efeattiaa afectando a la siataxis e eme. 

secuencia del ordea en que el emisor,diopeae las expresiones en el disco». 

Las ingrenionen ~l'aquí un ejemplo de estas figuras.Aperecen repe—

tidas veces dentro del relato rompiendo continuamente la línea central del 

díscurso,sobrecargáadols de elementos incidentales que el narrador—autor 

utiliza con el fis de lanzar sus criticas a la sociedad,por ejemplos"10s so 

vivir en una gran .etr¿polippreferi siempre loe pegueros& poblados e. las 

capitales provinwianas'que son planteles de vanidad y asieato de extra. 

vagancia." 

Además las digresiones sirven al narrador para dar a conocer mejor e 

Pito P‘rez.Las hay que se refiere a la locurala la borracherapei aservAi 

diablo,ete.ypor ejemples"...Locas sea les que viven sin voluntad de vivir, 

tan silo por temor a la dnerte/ lecas las que pretenden matar sus sestimiomm► 

tos y por el qué dirán no huyen con un cirquero,loces los que martirizan 

a los animalen ea lugar de euselarles a nmar a lee hembres.¿no es cierto 

hermano th Asin?-..4". 

Otro de len metataxas que encontramos en este relato consiste en nes 
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reporterie de tilas de repetici;g 1 por ejecuplo Pite Pérez ¿Ce:...puebled 

gml parecen reinchos f raachcom que parecea ciud:Ides" (cancatea ';“;,$),41:1om 
41111~.~,tesuaraa 	•••~•••••••»~o~ 

11 101W mquí,don :- ito por allj..."(reduplicaei¿n y tasaban simetriá)1 

41£11 hombre se confunde con la maturniez0,0 yo confuffldo  a la naturales* 

oon el hombre.",(repeticiln con sustituci;n o cruce de posicianes Asistir*. 

ticas denominado quinsme e retru;canc). 

TambiCn encontramos la insrei¿esen esta novelalfiltura que consiste 

es ínterrupcir;u de. unn frase mediitnte 	inc lubijn de etra.Esto sucede 

t'untado el narrador se hace preseate en los diáléges que se estáis desame. 

aisade;per ejemplo gnoaa Jovita (esposa del beticario) se está quejando» aa—

$e Pito Pérez de sa dolor y le dice:"-Es el reuma que me sube y ege baja 

y me pose en un grito -decía coa voz de muchacho consentids—;pero mi es. 

peso so se Ilreecupa por mi salndoi se acomide a darme una frieguits de 

Ilgo... • 

Las figuras retíricas del nivel semántico (metasememas)que apareeem 

ea el relate con principalmente c.omperasiones metifors3 y 2.Eysepezeze.8. 

Hay bastantes lonparacio..5us en la utivela 	predi:3.12d~ lne que apare— 

oso en el discurso d Pite Pírez;e1 narrador-entrevistader se las frecuem, 

tu 	mm ~eral las que hallamos 	sus dichea se bollan ea le pernocta e 

esa lm vontimenta de Pite Pérez, por ;,jemplo:"Debajo de tan miserable vestí,  

dollya pl 'carpo de(Pits Pírez)atín más miserable,mostraba sus pellejos des-

colegbeedo y el castrato:lid. y enjuto,parecía el de un asceta consumido 

pop los ayunes y las vivilias." 

114# e:ayer:ras de las cowpaxikcionp:m que Pito Perez ntiliza 	reali. 

%anera que los te'rminom 	coo,:vtrociim que aprOXiMa 4010 
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males,SrLoles u ob etos nue me encuentran 11- 11 In nUtUra:_ele- .1A91 coaceptos 

con 	Se iciran colipar,iciones :Auy prodiall de ln gente 	pueblo y . 

. t-lue,adei7p.ts de 	,.11 valor lirico de la obrag la haces piutoresca. 

No debernos oividaí- 	dGse ilube;n Uoiler,› ,e1 autor de esta novela,fue un 

11ouhre de provintim ,:ue tuvo bast.unte contact r con In uaturaleza y que no 

-puede ser ajeno 1:1 iiecho de que el narrador-autor pza este tipo de con- 

pparacianes en boca de Pito P!;rez,por ejewplo:"Dos o tren dependientes,es 

gtas de 	:filizu l atendran a los parroquianos l y un viejo calvo,ganchsdo 

como nick..-kyata tul vez el dueiío del nelocio lescribia ensindismado sobre un 

libro 'de cuentas" 

donde constituye una pincelada vieoroza en la breve caricatura de un per-

sonaje secundario.En otro ejemplo acerca un aniwal a un cura:"...trocitos 

do papel que el padre Pureco sacara del breviario,cuando estaba en el pe 1- 

	eso; paj2:ritos aciestradvs que dicen en las ferias la buesaven- 

Aaira m 

donde se ensaaa,co.r en otras ocasioues l con lu ;ente de la iglesia. 

La novela cactienza con un pequeo dijlogo entre 'lite Perez y el na- 

rrader-entrevistadel 	eqse toweultl.) - l lenguaje poético 3c inaugura coa 

neudas ettjforas que nuncian al ti-n de personajes con el que nos vamos 

a encontrar., 

eu el C1180 de lua colipar.teieues l easi todas las metdforus que 

aparecen en el relato provienen de Pito Pe;rel.del narrador-entrevistador 

las acun'a en phcas ocaiones,difltrencia esta que contribuye a subrayaw 

la intencián de ab etivídad de eto í;ltimo perilanaje. 

Estas fivnras -Jetufjricas Nueln Net' dol tipo "in praesentia" ya 
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que aparecen elleit.,..)13 amLos 	 y,,adeinjsyentre e 	algunas 

MAC carecen de 	( ,„ 	(.2-ft 	 c*n 	 ) pero 

otras e 	caiabi 	biu 102rad t 	e'Vu7,,,. u. 1 :,..tscar recurk!ns con el ce— 

bo del (raii'Jnje„..,,"; 	,,o1„..preiuid ea E3t r.lantilla de encujes del firma—

mont*") ' dan I Juen 	idea. Gcl vaLe 	vinciat 	que :J,e 11 cultivad e el 

ambiente del .11o:"ern4suló 

La 2rosopye vn. v ie .1 e L. 5~ se como otra de :ws fip-uras freruentadas 

C3iv 'íes 117x -ico—sem¿ntico.Apiirecen varia 	el relat.o.Una de" 	llas se da' 

a roposito d las ca5luunas c:ue Pito Perez Crlue colgando en su cuerpoyuna 

a otra se "cortinnican"sse 99 	f[ 	degaííitan a Frritos";esta ficrura dee- 

tu.ca la imporLaucia de las carapanal3 que vienen a representar el recuerdo 

pate.4te de los ifijes que hize Pi t Pe'rez por su querido Michoact y asi 

di 	:"Y" cu¿twidt› camino p,>1" 1C7>s c11.11es suduncho baj* el peso de mi canastay 

las oiga dialear 	sí: de lo qu han viste y de lo que han vividobpo 

La ciunpana Rrande , 	 regd.iía a su herwana menor 5 la de Quiroga 9  

porque ensea 't 12.i.r1É41. a la 	171 
99 

Otrí, Cigufa propopéyica nnar,,ye w (a-latido Pitü Pjrez tiene como ami— 

ga 	"caueca" l un 	 acuest..1 y cowiparts la 

esperadl:p 	la 	eu u.1,:,!.:"Ahnre4 vive. cutí elia muy,  

L:11mt,:qme espera en Cll:^3Fz cnn 	uwicia,tediendo /4ismpre una copa en 

ln 	;. 

11<. 	ü 	4.1 e 17i:3 	r :3 pa, p47.rj-k. 	c;,;•¡e un 	atjuc 	primitiv4 y lila— 

eu la vV71. 	Pi tú, ;?.1;11'e....11 	lo fn-u.?: 7.1t,1 	cln mitos lya 

seP. popularer:1 	31,1 	)in 

Un tipo dift,rente de fil_lura3 que afee.th, el plana, del contenido medi— 
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ficd:Dado la vivir n de las „ ;,-cens,pero sin alterar el lelx- icojSon los meta— 

lOW)i$C.000.  

En este 	u..J figuras uos encontramou con la dilor,11,que consiste 

en tomar una palabra siNuttí7ieamente en dos sentidos y que aparece ,muchas 

veces zft h ívela4,15's muy im)ortawte mencionarla y linr:esla resaltar ya 

que a ella corresponde en alto grado tanto al 1cJ;-1P 
	;.•ear-gco come al 

lenguaje cümico que utiliza el autor. 

Vemos en el transcurso de la obra bustant s palabras ene son usadas 

con doble significado,carneteristica que define al hombre de pueblo que 

es comün en la provincia mexicanaulichracherw,de frase mordaz o humerfs-

tica a flor de labio. 

Pito Pé'rez 9  personaje oetamente popularyes poseedor de este tipo de 

lenguaje que domina muy* bieuyy así dice; 	proposite de un presidente mu—

nicipal que lo quiere meter a la cjrcel:"¿Que; va usted a hacer co .el 

adentrw tfIntos días?` l y para hacer aluai¿n a su contiuuo estado de embrio—

nmez -.enciolla"..,y como 14s profetas de la antigüedad paso la vida 

r-  fs:” (borracho);" Por aquei eute.aces lin cruda suerte aun no alteraba 

pu .:.19,,o,"4"nor 	3 '4,ca habla el 	pi..ritu...del 

'codas las riwuras de esta clal.1 	pvrecew durante 	novela ea boca 

cI Yito Pt7r.25 prsouaje que entrone.,. :Isf con la tradicie:n de ciertos píca— 

r 	eGliceptiswo espaaol que f;uetert pfl.terirlas. 

Ocurren ta4mien otra, tipé, do tuetal4fritdslov como son:la reticencia 

(rupl,ura d^1 f“',:setn.ltrá como consecuencia de la total aupresan de las pa— 

labrcul que eueontramos eu muy )ocas 6casiones flucediPndo generalmente 

en los refrones v or ejewplet".„ya Fin he usted que los muchachos y los bo— 
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. / 
di en lz ved 	 la ti  a 	f 	s 	 triliuos) 

otro metalorrist, ✓ 111y eacuma ea esta novela;e1 narrmdor dice:"La 

   

silueta obscura , 	1.1:1 hombre recortabIL el arre) luminoso del campanario." 

Pito Petrez dice otras uu poco uds elaboradas (quidsmicas):"El diablo pu- 

diera dar el mal v amar el 	 t'reru uo 	lueao de 	ulbeldr104;1  • 

condenado a e,,tlar el odio y a oditlr 	
wtm* 

	 ti 

La irtluía es una ricura utiliza dJ1 	tnorarse de 	y de todos, 

pnr 	de 108 curas :"Vi ii. un cura !:›1....10 con un platillo entre las 

manos (siempre en pos del liaero),para ao perder la costumbre...",ironiza 

tambi¿a sobre st23 propios actos:".«.y u uta escultura de la Virgen de la 

Soledad que tenian con lutichu vent.racija en el templo, le quité dos 6 tres 

nlilagros de oro l para llevarlos cono recuerdo de tan bella imagemppero, 

muy a mi peeer,tuve que yeltderlos ea el camino." rambiu la aplica a los 

borrachos:"El vicio del vino es terrible l awigo g y el borracho,por principio 

de cueutal5 I necesita perdrsr el pudor. Cuestatrabajo perderle, pececuando • 

unt iz pierde.que (..lciJnsudo 	queda l como diceu que dijo uno de lo 

farl:o.,,, 33 de Me7zie, 

que rle:acic~.-  1,11,11ble;n ií.l aloria (cdnjunto de elementos 

corl valor tv;IhItticil-; y ziu,'? 	 patentizar en el discurso 

pnr ew:dio de ,uetlíforas ceru,secotii-ts, i i s ntido re.to y otro fio-urado pa- 

rd. 	z.il¿e 	unl 	expludt, otr!1 ‹liíereute.) p4rque igualmente 

apare-ce en ,.e .ste Iciatt.,.Detectamoa olely,oria?.1 eh frases etialif:"La .Fe una 

pah,mox 3 1!:r, 	11. que Pitr, 1)1:,7- 	and.e Hiecyre ucompsado por UO es- 

ItleIrtrp;est..t. acto puede BrIf' conidra.do cí../;á un hecho aleu¿rkeo ya que si 

e; ewfueleto represeuta para nul-!Ii.t4o .01,1-int;.:t• jtr 	el amigo no tenidq, 9 el 
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amor perdido.si¿mpre estará presente turilbie'a el concepto CsevIciz) relacio- 

nado con ese esqueleto que e; la nuerte5 que ea todo mwiento 	,5zur¿ a la 

persona de Pite Pl_lw- -4; debidos a su vicio, 

Existe en todo el relato una ivrau 2aradeia (otro 1111.121jsm,",) coa-, 

nistenl:e en ose Pito Pérez durf,nte la novela,c,bwo ya se ba mencinnado,a1 

contarnos sus aventuras esta: consiuiy.ndo un pa,ro 	'1 	-•r y que, 

a corto plazolmejora su suerte porque satisface su 
	

iosa) 

de beber por lo gut produce felicidad y alcgria3pero a la vez.0 lamo pla- 

o 
ZA lo deteriora y lo estu: 	c,d4 nlomento mas y mas a la muerte.. 

Esta intima es,,lás que una firuí. a del leiwilaje,una figura que resulta de 

la combinatoria de ciPrtos elei;:entos estructurales (las secueucios)del 

re late. 

Lajlradacien  (Vi(!:uru perteneciente ul nivel léxico-osemo:ntíco) pode- 

mos detectarla como prudi:Lída por eleuleatem estructurales,eu la amplitud 

del proceso de dell- .1t::ein.enraiza en el dato espac.ial "vino".Esto había 

sido wericionad‘.D 	ez;, conveniente repetirlo.Estv proceso que se da a 

3e.rtir del alculiol l y,. de la 	aceutudmientt vIcioso de Pito Pe- 

rezxw.1-,05  siuen el 	Itf3cendoltte y 11-tr;.n ,1"climax";e1 

alcohol realiza el 	mal 	ca..15,:,ar y Pite Pérez muere u causa 

cl ello. 

K) Fic-uran de 	r3 )1Ler1ocutoreN‹, 

al:.: °j 01. 	lu. uovtitt clerta iy-Feru ;Iriuud que „midiera sennl.:rse en lo 

que r 	C t, c 
	 ,Influe. 	loi5 iuterloentory un "'Id" o "umted" 

(Pito Pérez) y un "ye"  ( 	(ter •e ti U!, 	L U.; 91. r 	tete R. p.i re c: e ri i CU" S ¡SE:57(1(3bl... 

mente para reducir,~ 	iüttS 910 1 1P. di:Ntlt-deill. COL l'e.` e 	¡Av t• • SU3 crea- 
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turas,quedando con ellas en un "tete a tete" del que se ,CAcloyC 	lectové 

Esto sucede frecuentemente en enestro relato cuando el nareedor-entrevis-

tador se arroja en medie de una escena para interpelar a cito Pérez. 

Esta forma de realizar los die:lolros es la más frecuente y común en 

la novela,en este caso constituir la "norma",00r ejemplo: 

"e¿Oue hace usted ea le torre,Pito Pérez? 

Vine a pescar recuerdos con el cebo del paisaje. 

-Pues yo.venge a forjar imi:genes en la fragua del crepúsculo... 1% 

L ) FiAyras que corresponden a los nudos y a, las cautílimis.- 

. En la novela hay un encadenamiento rapiuo de los nudos (denotedores 

del desarrollo de la acción),-Inos a otros se suceden rdpidnwente y entre 

éstos predominan los narrativos sobre ift2 descripciones l ya que,como vimos 

anteriormente,Pito Pérez hace (rala de ser uu 	relator de sus propias, 

escuetas aventuras. 

La cantidad de catálisis (extensiones descriptivas de los nudos) quo 

generaleiente acoeiblia a éstos es muy grande, pero cada una suele ser de ex-

tensieín breve. 

Asf,a la aparición de Pito Pérez sucede la descripción fisicaCuego 

viene zl primer dijloo y un demcripot¿n de su viodo de ner,y así mucesi-

vamente. 

Figuras  de i)er9onajes e indicio2.- 

Hay una !_yratti cantidad de indicios que ion dados por el nerrsdor ea 

forma explicita,alaunos non hablan de la forma de vestir de Pito Pérez, 

?or ejeeiploJ",..zu pantalón í>arecía confecnionudw con telaralas,y su cha-

queta,obroichada con un alfiler de ~ride.d...tin viejo"csrrete"de paja 

nielleaha de oro lit cabeza de rito Pérez. ",otros not dicen sobre mu aspec- 
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te físice:"...(su) cuerpo,atín más miserable,mostraba ,sus felicSos desco-

loridos y el rostro pálido y enjuto... ";también hay indicios que nos ha,. 

blan de su manera de vivir lsU filosofía de la vida su carácter,etc.Todos 

ellos vienen a constituir una figura por adición ya que hay un otees* de 

estos dates que sirven para conocer mejor a nuestro personaje. 

Hay una fieura interesante que se presenta por su;lresiósseadición,de-

bid, al contraste que existe entre la apariencia de Pite Pérez (su aspecto 

fisicotsu vestiduraou evidente alcoholismo) y su realidad psicológica (onlms. 

pleja problemática personal,filosofia de la vida y nobleza de seatimientos). 

N) Figuras de las informaciones.- 

Lugares:Las informaciones de este tipo que aparecen ea la novela son 

escasas y'aunque las había mencionado yu aateriermente,de aneto me refiero 

a ellas por su participación en las figuras retóricas cuya .significación 

adicional (que proviene de que se relacionan por oposicióchanalogía y etc.) 

refuerza o no las accione* de los personajes.La primera informecióa apare-

ce al inicio de la novela cuando el narrador sitúa a los personajes.E1 lu-

gar de la historia primaria (la de Pito Pérez y el narrador-entrevistador) 

será el campanario de unta iglesia en Santa Clara del Cobre. La figura que 

me presenta aquí es de adicióapya que la significación del lugar (el tem-

plo) en cierto modo se suma a las acciones que ahí se relataa.Desde arri-

ba la panorámica es asís amplia y la actitud crítica y enjuiciadora preva-

lece y pasa por alto el lugar eanto en que se eacuentra. 

Duraate lan historias que cuenta Pito Pérez al narrador-entrevista-

dor l aparecen algunos ingaree p talee como la Velada de la Ceatrabla de los 

Flores y el "changerre" de Solórzame cuya significacióa se suma a lela 
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acciomes que Pito Pérez realiza en elles,ya que de abril:11 ~Jc, estos in-

fluyen sobre ép l.No hay que olvidar que estos loteares eran ce,bros.de re. 

maión ~lar druPz- nunca faltaba el alcohol,y a la vez funcionan como 

hitos en el itinerario vital del pícaro. 

Al final de la novela ap•trecea otras informaciones que hablan sobre 

la muerte de Pito Perez;el narrador nos dice pie muere duraste la modru-

gada y sobre un montáis de basura;;sto viese a reforzar tilín mas la imagen 

con que nos quedamos los lectores respecte a este ;personaje pícaro. La ma-

dreigada lo invita a despertar en un nuevo lugar mo:S beniizné y generoso 

después de 11;lber vivido y sufrido tnto tiempe,y-  habiendo muerto ea la 

basura que es el mindo. 

9.11:tes4Eni la narracao aparecen objetos que cumplen otras funciones re-

chazando aquella,natural,pura la que fueren creados y sufriendo l asi l una 

metomorfosis.Constituyen figuras producidas pur supresicím-adició.m.Uno de 

esos objetos es el esqueleto qáe Pito Pérez se rob; del hes )ital de Zamo-

ra y que servía a o estudianteg ptIr“ practicas de an‹Ltomia.Em la dovela, 

este esqueleto parece representar para Pito l'rez la mujer alnada que nun—

c. a tuve y es,tambierse contante motivo de juego y burla que con la muer- 

lIce:rio:s los mexictos. 

El J -ito de carrizo que 	1.11stro personaje,es otro de los elemen— 

tos que ea ocusionns !Juíre un cambio debido al lenguaje picaresco del au-

her.trannforndoe en un srmbolo fiílico;por ejemplo dice Pito PA.ez:"... 

teníPIn pito para levanturse,pito pmrd cocer y pito ¡mira la hora de ticos—

tarse..."1 1nego,en..udo sirve al boticario comenta:"¿Desperte' yo,por im-

prudente,lno ui:ornieeidas dentro de "quel hogar,a1 contarles st lom um.m 
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que en mi pueblo me llaelaban Pito Pérez? Quizá sor asocifSeiobe (Le idease  

una tarde doña, Jorita erit¿7 desde el interior de su cuertoI 

-"Mce.eleho e tra¿me un poco de liniments..." (la accaa la inferi- 

mes anego 3. 

Es deeir ehay una doble sienificacan de las frasea e fundadeen la dise-

mia de la palabra "piton e y huy una sustitució.n de los objetos que es otro 

tipo de figura pues se produce u partir de les eleaecutces estructura les y 

no de las palabras. 

Geetosffiespecto a los gestos 911e. aparecen ea la novela ese do" la figura de 

sepresi¿n ya que su niíreero es muy reducido debido 	14 eliminaci¿m de Las 

manifestaciones emotivas de los personajee„ 

Es casi eal final del relato cuando Pito Prez es encontrado muerto,. 

su "boca (estenceetraida por un rictus de amargura y los ojos Muy abiertos 

mirando con altivez desafia.dora el firefemente." Este gesto manifestado es 

la intima exptesic;n acusadora de Pite P&ez hacia el muadopen ¿l se encie-

rra toda ut' vida ileaa de dolor y de miseria est con esa mirada "desafia-

dera al firmaeento" parece reüar con el ejemplo de su vida a la justicia 

divincl y afir~ ufo., vez wja su actitud critica y despreciativa de las ce-

del tiallud*» 

fs/) Fic-urul de la estructura  de la 	mporulidad.- 

Ea h que teca, a la duraci‘n ceel preces* de lo ~aciado 	hietoria) 

y del proceno de la enunciacan (el disceree),se presenta la figura de sm-

presiju-adicija porque loe haches quo etarra Pito Pérez (esto ceja tempera-

lidad so)jetiva de uea historia "interna" relatad per nn narrador-persoma-

je) sestituiem casi completemeete a lo que sucede durante la temporalidad 



objetiva (que aLw.reaut las sesiones con el narrador-entrevinte-dwf),s¿Ple 

con excepciones 	.azt 103 mouentes eta que se escucha dialogar a Pite Pé-

rez ce dicho 121.r -rj,Jr-entrevistador.Esto ew dehe a que hay dos niveles ea, 

la narraci¿:uI pues hay una uarraci;n dentro de otra y es mute importanteydench-

tro daI clmjw_uttle narraci u secundaria qt-le corre a cl:,rul) del personaje- 

héroe de la z.'71rr4 4:-1‹,1"n pritiarialque esta.De la t, 	prhiw 	da cuee- 

ta e/ narradv£-eztrevistador ubicado dtntro de ambas historao (que al fi. 

nal son la 4isma),E1 warrader-ht;ree p ubica409 dentro de la historia secun-

daria o interna evolinda pot eI,realiza esto. evocacan a purtir de su posi-

cieln dentro de lu biLltoria externa o primaria (la de las entrevistan) en 

la que es t¿ inetalado 

Ordeu croaoloo- lcodlay permutaci‘a,tambiel temporal l indistintayyu que se 

rompe el orden crouel;;gico.Eu vez de, que en la novela aparezca um Pite Per-

rez niño y se siga desarrollando una crosuplogía normal (de hoy a mahana) 

hasta llegar a ser insta persona adultu,se refiere a um tipo de organiza-

átol qtu.. fovorece el relat‘;,puesto qlvtl la tlo vela. so inicia euando unes- 

ed,It y un arehjlicti, eaxpederaido Iésto le da' 

yor 	 litykUt-z(1 	ttnggla que hacer issrciones retrom- 

pec 	1,“159 di ,?.,41;1 c; ,np y  3r,r q, 	Illtlf; Pito Féx-ez a la situaci‘n en 

la quv, Se 	el r4~, 

• 
	eavw;alecE:-1 eHl,o arpdai 13,:.y una finurn por permutaciln prieta 

dura te 	contInui 	 lu>a 1,knifi,listam las causas per 

InN Ind 9 R1 	11 	 ne muestre, 	aficionado al vi- 

1141,  yI e.domlín 	rp: tiene ene Cort..) tan amurgo de la sociedad. 

EYinciatiril.dWi9ur. Je 11A represeutuciu espacial 	la historia ea el 
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discurso.. 

Hay supreeil5"m cuando la mirada del narrador se encuentra a Pite Pé.-

rez en la torre del campanario,ya que la descripci‘a (con datos muy es-

casos) de este lugar es la tánica u que-se réfiere l omitiendo otros detalles 

como podría ser la perspectiva panorámica que de ahí se pudiera observar. 

Hay supresiísa tambiéla,en las diversas avenlfuree le( ceeeta Pite Po'-

rez al narrador-entrevistador;per eiemplooe refiere ces muy pocos datos 

espaciales a la tienda de los Florets:'rEn la tienda de los Flores los barri-

les servían de reswtlde a las sillas de los visítantes.En calidad de tal 

llegaba yo todas las noches y Gemaba asiente,muy en mi juicio,cerca de una 

de los barrile:l." Aunque eeile datoe son euficientes para darnot una idea 

del local citade.Igualmente se dá la fiemra por supresi¿a cuando se refie-

re al temple y a la sacristía. 

Hay supresijn-adícian cuando el discurso rechaza la descripcidia rea—

lizando una elipsis espacial de escenas intimas cemo cuando Pito Perez 

esta con doaa Jovita Jaratuillo:"Mi mano comenzá a frotar l y al subir tre-

pez4 con dos so': idas cdpulan cuyos pezones endurecieronse sensiblemente. 

-“Así l así"-re¡)etía le enferaa.Y eche:udome ton brazos al cuelloyatrájoue 

sobre su cuerpo dolorido...". 

Hay adici¿n en algunos elejamieel_os que permiten abarcar un paeora-

ma mayor y advertir la preetnein de loe habitantes de la ciudad,como suce-

de el inicio del quinto eicrorrelato en que el earrader habla en general, 

sobre la ciudad de Morelia y Le.ce eleueom coseeutarios sobre algunos de cuas 

habitantes. 

En cubmto a le reluei¿n CdtVe tíe:upo y eepecio p no hay aquí figura, 



pues a Be 	a Uno u trwvés de la alusi;n a otTo sino que se e‘Plioi- 

ta cada date 	el empie;# de sus propios elementos l es decir,citan- 

do el mes (wayu),1 clima (calurass)9 1a lun-a (las ochol las nueve)yel 

var (neta calle de Mkorelia). 

IteGpectl,,  a esta relaci(;ra enüre 	 pokIrramos seaalar 

al.) impnrtnte en el hecho de que los datqys e3pacielc> y teyprales (ala— 

sives al c1:191a este,s tiltimos:c=c wayo,las tres,e1 sol) 	utilizan COMO 

indicios eemple,nekAariod que revelan el cansancio de Pito Pérez cuando 

viene subiendo por la calle de las "Ratas".'..acompaade,lente...".Esto 3£ 

viene a cons'i,ituir una fipsura por supresijn-adici‘a parcial puesto que eft 

parte ccrre a cargo de las inforAlacioaes una $ignificadora que suele eo- 

rresoonder u los indicios. 

o) Fivw..v.a  del punto de vista, 

La ya kleucionada interpelacián repetitiva que el narrador-entrevis- 

tader utiliza para .1,bligar a Pito Perez a que le cuente sus aventuras ceno-

tiCuye una filura p=lr adicion, y cuzple uun funcion.,conativa porque le re-. 

cuerda al len i9  qa, rse 	la siLuaciolu inicial de la entrevista ge- 

neru.dera de la hil,t,rits.„ 

C 	it rs. 1S" 	1.7. 

Ed l-CSGWC111;dli rteapítUiaaloa , 	respecit,  a t,udos los rangos estructro- 

rEien 	 tk4. 	?eVWit;.kir,1  tlasta ilhora ident, ficar,llegamos a 

/a eenelílrija 

	

	que esta uola lubén Romero es una ohra artfs- de 

tiea en lo 	rerice tki 	d,.1ptninit17/ del lenguaje que ne manifies- 

tu f^id eila y 1?:a. IG 	in 	(reneral de los elementos Una- 

ciones l aivelo,prtes del 	ilL0) ya r.ut lm.y un sistema en el que me retas,-- 



( 109) 

cionam y se euperponen distintos tipos de combinaciones eeerc. Las relacie—

nes de analogía y ¿posiciía l tzdo este logrado ea el discurso. 

Hasta aqui' mencioue" ya f3uperricialmente algunas características pi—

carescas de esta novela.Ai:/ora recapitulo basdndome en los tres principios 

estsructurales de que habla Oldrich Be71:1c y que ya haba_{ tomado en cneata 

en el ~aleja:, 	las obras picarescas espaIQ1c:u9en 1z.1 	-,- iquille y 

Don 	12,tríripealarcá" tambi(jm otro!) elementos picarescos q; ;r  aparecen en la 

novela. 

El primer elemento estructural de que hace menean Oldrich Bélie es 

la serie de a.cciones que constituyen el viajar.Sobre ¿Ate dice :U.5 via—

jes constituyen en la novela picaresca un procediwiente técnice importan—

tísimo para el desarrollo de la accan9porque preparan nuevas situaciemes 

y cela elle proporcionan material para la narracila." (1)9de tal manera que 

a Pite "Hrezyasr cp4lo al Periqui/lo y a los picares espaIeles,a1 tras luz-. 

darme de un lactar a otro se le presenta la posibilidad de usa nueva &vea—

tern y df esta Ited'7„ el narradlx cuenta con una larga serie de an¿cdetas 

q% cl.rigucceu la 	 1a®  

"L'it4 	'viajj .fluehul y etmici, 	casi todos los pueblos de Michoactíny 

desde su tierra data,' Santa nal-1.. 	Cobre hasta la caliente Iluacanaypa— 

maude por Ario de Re3lti55 T,Icd.balefecario y la capital ylderelía. 

Yy. el de ,v;:rrtalo do 3. Kd e4z1-0, 1e p Pt;) 1),;rez da cuenta de lo ocurrido des— 

de ei día .( 	-'eat•,t4 e e 	px C4L541 y d 	los pueblos a lcs que fue ilegandoydi— 

ciendo:"Per4 “0:1 ua pija en que can:,i/dll de aquella cdrcel,quise emprwader 

el vultiv;y 11;. ,z.b-,leureccx-  1 pY  un jultveo naif de toi cak3a,..";luego a pregun— 

OELIC !dr ichy op„ ci.t, pi. 41. 
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tea hechas pzr I narrador-entrevistador (-"Y a cande fu, oetee a parar, 

Pito P,¿rez?") 	elde:Gna Tecarioyal amanecer del siguiente d(n."). 

Hay otras ocaion,,.1.1 en que se refiere a estos viaJos que realizaypor e jem-- 

)los"Pisan, piaaite llegué a Ufapa..."y"Tendí el vuelo a L Huacana..." etc., 

de manera que el dar razjn de sas moviuliewt 	(saii.,,-egada,traslado) 

suele cier e víaculolalounas veeeolentre uno y 0+yo eeel
;.1
eto e aventuras. 

Ya cale al final de la novela leemos algt refe'et&e e lan campanas 

que trae colgando liebre su pecheilmanifestr:adose con ella um recuerdo de 

te viajes qae hizo por los pueblos de Michoacán y que no quiere olvidar e  

pues dice que le sirven para mantener inmarcesibles los recuerdos de 51118 

pereerinaciemee por nuestro amado Michoacán. 

El siguiente principio estructural que Oldrich Belic toca en cuenta 

es el de servicio. 

Pito Wrez a semejanza de sus antecesores espaSol .s,el Lazarilloysl 

Guzln¿n y el Busc‘m y de los texicanos Periquillo y Canillitasyes un per- 

senajt tole sir ve 	varic,s awioz v oor lo mismo que no tiene oficio ni prefe- 

sije y adewd:2 90r que ao permanece 	n u► Iugaryf;sto le obliga a que coa- 

tiuulviteute -nawhie di 

En ni libre Npunlues de un 	cíe RoulcIra diee:"Era un ejemplar cm- 

ríos* ente Pito Pé*rez)rildel dt t::1:lanes y d,..1 buscones. Con las sotanas de 

su herman el elk;rígo 	14m3 	littfrgicosyrecorri¿ muchas ve- 

ces icy, pueblmí de la siz?.rt-J. firladuse eera,perdonando por uakeesto de 

tuk:vt 1 onníav,t u) arbitrio de Ru teologfa.Fue 

malubariat(: vrt na 	 4..blr! de pesterele, y opere alguna 

airosan,,,,ate Cocil4 parterG." 



personaje de el ,,eea l pues'yes-

tos oficios:es ac‹;liteysirve en una botica (boticarios fueron también el 

Periquille y CauireittLs) p luego funge como sacristdu eu La Huacana v ayuda 

en calidad de amaneease al secretario Vaáquez y trabaja ren /u tienda de 

su tio(tMí madre Uerlindu hubb; con sai tío partí que 	c!Arara a su tien-

da como deporaidietite"). 

En otra de sus novelas Pueblo  iuocente,aparece un 1.-i-‹:n1, je llamado 

don Vicente l que es un pícaro al igual que Cito P¿rez.l.watos protagonistas 

de las respectivas novelas tnencionadas son,a mi juicio p los personajes pí-

caros mejor loerados de este autor. Don Vicente es un pícaro que también 

ha viajado mucho l cosa que deducimos,aunque no lo diga muy claramente ea 

la novela,debido a los varios oficios que ha desempeaado y a los amos a 

que ha servido.Escuchemos lo que nos dice sobre sus trabajes:"Cuaudo que-

dé.  "güerfano",de niao,tuve hambre y y entonces me eneeiit d trubajar.Prinle-

ro "juí" pastor...Ctendo creCi un poquitoyme hice arriero...DespuCs "jai" 

cobre.dor de la aduanawy entonces dejj el eelpleo pa' irme a sembrar... 9 9 

y terina diciendo:"Tedoa i n eficieh arar han enselado al!laa cosa "gliiena" 

oficioa y loh viajet& (1,!.srIan de esta misma mí.,nera el carácter 

de Pito P¿rez y ofrecen la coyul.tert, 	re. que Ele produzcan nuevas experiem. 

ejes que suelear terminar en fracabiw.: y desengftaos.Viajes y empleos funcio-

rann,a su respmcto,como landinria emeuelí;. de iaavi.da"ydnic al aicayhee de 

La fortwL autohiográfícrt em Pl Ger2.e.r eUrri:hnto de compor,3icie'n del cuba 

uos habla Oldrich Be;lic 41,1i nut, 	relaG ilptir,Jee tambiAl liste proccdi- 

mic,Ito ya que Pito 1'4rez ea el que nos habla 	mu vine.:".Lx egué a Ario 

Ea La vida indtil de Pito Pérez nuestro 
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Resales en busca de trabaje..." ' 	 t 1,11egaba yo todas les 

moches y tomaba asiento...",etc. 

Todas las aventuras que se relatan ya han pasado en el tiempe,Pite 

Pérez las cueata"ahora"come un hombre. madure. 

Esta manera retrospectiva de contar aventuras (aunque es la "natural" 

y la eamanica dentro de la literatura) tiene su ..Importancia ea el terreno 

novelesco ya que permite al narrador- persenaje la seleccién y jerarqui. 

zaeiiia de sus aventurasgellas en efecto se reduceswa juicio del relator, 
• cosa que ya señalamos en el anélisis de .las estructuras de esta obra. 

Respecte a la forma autobiografica le 

narrador,pero en este caso nos encontramos con des :uno de ellos 

vez es emisor y receptor (emisor porque nos cuenta ambas historia:3,1a de 

la entrevista y la del héroe'y receptor porque escucha primeramente las 

aventuras que Pito Pérez le relata).Este eáun narradá'r. personaje (entre. 

vistador) intradiegético (ya que participa en la diégesis de las entre. 

vistas).E1 otro narrador de la metadiégesis (historia de las aventuras do 

Pito Pérez)es narrador intradiegétiec y también antediegétice debido a que. 

es 111~ de las propias aventuras 2- ,:» o: relata. (Pito Perez) 

Nostros sabemos perfectamente -,ando está relatando uno a otro ya que 

éste se explieita muy bien en la aevela.Ademés peste detalle de los dos aa. 

rradores tiene la funcién de darle una mayar ilusiée de realismo o vero-

similitud a la obra porque para los lectores,es mas féeil concebir la idea 

de que un personajo,cualquiera que sea,lleva a vaho una entrevista con el 

pfearo (y as( se explica que sean trasmitidas al lector las avatares con. 

tadas per él mismo) que creer que un personaje del tipo del pfeare,7,age y 



aventurero, lleguc a tener la suficiente capacidad para re le-t-c-r4os su vida 

eu una novela. 

Serie de anécdotaz eslabonadas,- 

Observamos la forma tan sencilla eu que el autor une los relatos que 

aparecen ea la novela Parir hacerlo son utilizadas can 21, 7-ie de preguntas 

que propician que Pita Pérez cuente sus aventuras; 	coon 	;.74:Ara relata 

lo que le ocurra con un meadigayluego con un ciérigo s con un esen-

dero y etc.así Pito Pérez narra sucesivamente anécdotas aunque el autor no 

se haya preoculado por distribuirlas en pequeños capitulas o trutados ysi-

no que la hace eit una forma initerrumpida (excepto ea la pausa -temporal) 

buscando con elle dar mayor fluidez al relato. 

Anécdota tomada de la literatura picaresca.- 

Casi al inicio de la novela aparece en una aventura relatada por Pf-

to Pérez un truce,que ,k mencioné anteriormeatel utilizado ya por Lazare 

de Tarmes.Este personaje nos lo cuenta e¿C:lres temo estaba hecko al vino, 

moría per .é1. acordé en el suelo del jarro hacerle uub., fuentecilla y agu- 

jero sutilyy delicu¿emente coa una muy delada torillu 	cera taparlo py 

al Uempo de comeryft:igiendo haber 1̂ .;Yro l estabame-% entr las piernaft del ' 

triste ciega a calentarree ea la 	lumbnr2 que teníamos ty al calor- 

de ellaylueg3 derretida la ceral pIr :ser sauy peca eesal comenzaba la fuente-

cilla a destilarme ea la hbest...".E1 truco de Pito Pf'rez  no  en exactamen-

te igual pero ai muy eemejante al d Lazetrillo,y es enero  que Rowero wo 

inspiré en él cara incluirlo en 912 aceedotoxik),Díge Pito Pérez:"M L;ecre-

te de ,nis borracheras era e:ItelCon Ud tivabuzjia IlJgre; hacer un agujero ea 

la tapa de une de les horrible, y por allí introduje mon tripa de irr•izadoor 
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que, pasando por dentro de mi chaqueta llevaba a mi boba el conswelo dea 

taa sabroso liquido..." 

Iaie iar nombrando a svas prolleniteres.- 

Otro dato picaresco aparece en el segundo microrrelato;Pito Pérez ce- 

mienza hablando de su madre:"Nombré o mi madre y comnc7,aremos por ella la 

n arraciíe que me ha pedido y que cree cotapletatlate tylk.:15-1 ;mi 	 KIM 

santa que se desviva por hacer el biea".Esta forma de 	la novela 

recordando y haciendo menean de sus respectivos padres es PrPia 
	

la 

piearesca espailela;asi le hacen Lazarillo,  el Buscón Gazmasa de iLlfsesche9  

etc ;aunque coa Pito Pérez existe una diferiencia muy importante.E comeeP.- 

te que él y Periquille tienen de la madre es 'muy diferente 	de los proa.- 

ros espaloles que la juzgan con crudeza :y:objetividad y son capaces 

presentarla como Uga prestitua • desobligada.Para lee  pfcaeos mexicanos 

no son blasfemos sino que por el contrario hacen gala de respete a cier-

tno teriitorios sagrados para ellos:Dios y sus progenitores.Pito Perez es, 

pues, pícaro mexicano y diee:"Mi madre fue una santa...% 

Mal desenlace en sus empleos y aventuras.- _ 

Ce1)-Ile ya dijimoe,P4Zo Párez desempeaa dura te su vida varíes empleos 

y de casi todos sale mal parado,cen e 	el autor persigue que no se es- 

tablezea en algtin lugar y ande de aquí para all¿.Su mala suerte impulsa 

sus nueves movimio.ntos. 

Cuando es ac¿lito lo despiden por ladría:"¡Fuera de aqufpfarisee'sini-

verguenza,Pito eocbambrude ly devuelve el dineropsi no quieres consumirte 

en los apretados infiernonj".Siendo empleado de una botica ea dPscubier-

to poniéndole les "cuernos" al boticariot"Snlí del cuarto tropezaado veda 
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los muebles wlentras el. boticario despertaba de su asombro y 1:o uaa ele-

eueacia arrolladora llamaba a su mujer putaymalagradecida y sonsacadora 

de memores.' Siendo administrador de na perioídico cae a la ca:rcelyetc Eai 

aventuras amorosas nunca consigue lo que preteade;uaas veces es recha-

mulo y ea otras traicionad. Cada truspiés lo impulsa a huir y a traga*, 

darse a otro sitio. 

Ablitone del he ar a tempranA  edud. -  

Tanto el BuscíayLzaro Y Guilet;:n de Alfarache co~ Pito Pérezyabandee. 

nao su hogar cuando aún son peqUOos tal vez es el debe® de aventurayel 

mal trato <ea su hogar la falta de oportunidad de estudie e de trabajo lo 

que los orllla a hacer esto. 

Pite Pérez ros dice sobre su huida:"Pasaba la vida sentado en 1 bre- 

cal d 	pozoYcomo un encantador de serpientes lutelendo bailar al compas, 

de la onísiea mis trietes y aburridos pensamieatos Pero Ilegé un die en 

que cansado de aquella cárcel quise evierender el vueloqy al obscurecer 

de un jueves salí de mi casa...". 

Este :elemento picaresco es forzoso en la vida del pícaro ya que s 

va a hacer continuos viajesytiehe que atar de su casa •y el mejor momento 

para hacerle es de pequeae,para cpu'l así se eduque al estiio picaresco y 

logre llegar a formarse en esa "carrera". 

Sobre la moralidad.- 

Cao ?ne,ler verne 1 :3ca 	loh cieLeutou de idilotidnd entre este 

tipo de novela picaresca espnaoln y ente ejemplo de Rouerogilay sin evbar-

go algo importante que seaalar y a Jiferieucia del Guzno:oi y del Perigaille, 

1 
1 
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ne 

este relate se caracteriza por ser uma novela cuyo fin tse r...4 ‘Apalizsr•Ena 

el Guwetóm observamos clarameate estos largos y sentimos discurses mara. 

~dores que sem dados en sentido patersal y que ea el Peniquills apare-

sea de la misma forma Estes personajes llegan a ser mayores de edad y 

nsamdo $ su vida como oentraejemple tratan de enseñar. Pite Pérez mít él ti.. 
ne menos desees de rendención y no quiere escapar a dy dentLlo a memos 

que el cambio social sec. complete. Tal parece que a Romero no le importí 

mucho que sus predecesores se hayan preocupado per este elemento y así 

pene :'en beca de Pite Pérez estas palabras:'Ye me sexy: de espíritu genere--

sep a' tuve una juveatud atolondrada de esas que al llegar a la madurez 

vuelven al buen camino y acabaa predicando moralidad mientras mecen a ut-

na del hijo Ne ye seré sale hasta el fin...".Hay en el una especie de ex—

Inaneeseeptiée.:ii • 

Otro ooPecte importante de seWalar es el use del lenguaje que hace 

este autor en la movela Así encontramos bellas matíferae cemParacionegis 

igualmente encontramos un lenguaje Picaresco conceptista saturado de dile-

gime refranes y dichos populares como les ya señalados en el anterior ala. 

lisis.Es un lenguaje que guata y dele ta y que siempre va de acuerde coa 

la situaciónidel pretagénista ea la novela.Pite Pérez expresa sus ideas 

come le puede hacer segén su extracción social y su edetcaciós,pues su len>. 

guaje lo caracteriza.Pama elle sabe ser emetive,cfaicopburlía,vilgarpetelp,, 

ao se inhibe para decir lo que siente y lo que quierepausque muchas veces 

a causa de ello sea maltratado como le ocurrió cuaado,en la boda de Sol.. 
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d amiga suya, improviso; la grosera 

pueblo le felicita 

por la mujer que se lleva. 

Es dadivosa bonita, 

diligente,y casi nueva. 

Tiene un lunar en el peche, 

pautorrillane 

usted,satisfecho, 

Al final de los arrumacos 

ime muerde er 

pie con 'la cabellera alborotada. las Ojos eChu;W••• 

chispas ,  
y cogiendo una b,otella sobre la mesa me la 'tire con tal tino 

que d ademe con ella ee, la frente sene hizo rodar por e l suelo bailado ea m 

propia sangre." 

Tuvo elucho acierto em escoger para se novela no persokaje del ti!» 

de Pito Pérez y que p-r teneciera al medio rural,porqae es ea este medio 

donde el lenguaje se itepregna de Le: es. que roma la previecin:la sén- 
f 

oillez,lo naturall que es expresado ,11• el puebla geaernblente sin conocer 

las reglas gramaticales. 

Así Pito Pérez,con cualquier excuso y buseunde la conicidad,utiliza 

frases hechas tomadas de la lengua coloquial mexicana y juega can ellas, 

como cuando estríe tepresentendo una aire. sobre el mirrtir del Calvario ea 

la 	c¿cerl y tiene lugar este moetilogo:"Y las siete palabras biotdroa 



serenas de mis labios:'iPadre castígalos-rae hacen" ingemí, tu, c. no sabe 

le que haceniu 

"Ea verdad te digo f:ue hoy estar¿s conmigo ea el paraiso. 	logras 

escapar de chirona)". 

"¡Mujeryhe allí a tus hijosí..¡Oijo.áiy¿por qué os -!,:entas tanto a vues—

tras madres...?" basado en la dilogia y en la itorne-. 

Tambi;n - divierte al lector iutercalandogran canti4d de popularismon 

Y juegos de palabras del estile que usa ese.personaje casi id4ntico a Pito 

Pérez que-es don Weente (que aparece ea .PtIsble i.nocente)—"Te acuerdas de 

LupeGudilo?' ues se enredo con  su Alead.' 	tul® un hi e que 'c o— 

que 	icen que fue un insecto. 

"Incestoyqúerrii decir do n 'Vicente% 

"Como tu "querasiyel caso es - que el`,ls..pari igúal(pie, la Virgenys a 

dejar de ser doncella." 

Al coadluir este trabajo  Podemos mencionar con certeza que la obra 

'La vida  inútil de Pito Pérez es un 

cuyas características son suficientes 

mente picaresco. 

José; Rubén Remeto ha fundido 	ella los elementos que muchos lecto—

res habíamos querido wer en une ob)-1,:personades popularesyambiente previa. 

cianeylenguaje vulgaryetc. 

Qué más decir de Zito Pérez si es un personaje de nuestra tiernas me—

xicana tan complete y que nos ha llenado tentosreligiosoysufridoyviciesoy 

pobreyestedee l deeepcionado y plfcarolun personaje quo facilmentt podemos 

encontrar ea cualquier tienda de puebloyde esas donde venden alcohol con 

interesante y divertido relate 

para que lo cataloguemos como neta.. 



vez le veamos deanbálando 

bes y dispuesto a echarse el otro traga donde 

Tipa de hothbres que siguen existiendo y que parece que la acusachAt 

a la saciedad que lanzan estesl es la uistma que leemos en el tebtamento de 

Pite Pérez:"fflumanidnd,wuy pronto cobraré' lo que me (1-,lber,.. i". 
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