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I. I N T R o D u e e I o N 

En 1554 apareció en Es pa ña el Lazarillo de Termes, de au

tor desconocido. Esta obra escri t a en prosa llamó l a a tención 

por ser la primera novela realista con características picares

cas. El héroe de las novelas de caba llerías se camb ió en anti 

héroe; l a s ba talla s y combate s contra dragones se convirtieron 

en palizas; l a s donce l las que vivía n en torres de marfil se -

trocaron en criadas sirviend o en mes ones o en t erceras, Fué -

una r e volución en l a liter a tura es paflola. El pro t otipo fu~ el 

Lazari l lo. Obra escrita e n siete tra tados, critica y s a tiriza 

siete clases sociale s d e la Espafia de los si glos XVI y XVII. -

Los primeros tra tados son los mej ores porque describen a l cie

go, al cura y al escuder-0 con gr acia; aunque sa~irizando las -

tre s cla s e s socia les. En los s igu l entes tra t ados sobre e l bul 

dero, e l fr a ile ; e l alcalde y el pre gone ro se va perdiendo el

interó s. 

MJ s tarde , e n l a ~poca de Fe l i pe IJ e l ~ ob ierno e spa fiol

cae en el l et arg o y surge l a nove l a de Ma teo Alem~n, el pícaro, 

"Guzmá n de Alfar a che", aunque tamb ién p tcar e sca encontramos p~ 

sa ,ies mora l :t zadott es, y una s :íti r a agri a y fuerte. Se d ice que 

El Gumn~n de Alfar a che es en ~ra n part e l a vida de Alem~n, un

cfnico. S eg~n Benjamín Jarn~s, l a s t r As e t apa s de l a nove l a -

picare sca prirri itiva ~ El Gu zmá n do Alfa r a che, 16 madurez, y el-
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El Guzmán no 

s e l~n it a a un luga r sjno ~uc vi aja pnr toda Espafla y llega -

a I t al i d . Al gunos c:rf.t:tc os h an quorj_r]o supr :1J1 tir los p a s a j e s-

morul :t zad or c s de l Guzm~n d e Alfa r a ch e y de j a r l a nov e l a pro -

p ia; p e ro pa r a o1 p e ns ador l a ob r a c J. r e c orf.a de valor. 

Ot r a obra clásica cas tc l1a na d e e s te tip o e s 11 El Br:_ s cón" 

de Qu ov edo . E l arque ttpo d e l~s p íca ros. I ,a nbra mi sma e s de 

l a s Últ:lmas v orda d or srnc nt e p icares ca s que s o e scribieron . El 

Busc ón es La 

iron í a d e '~uo ve d o e s ama r c;a y ~Po ci a . Hu r t a do y Pa lend.a d ice 

qu e " E J. o s t il o del Busc ón e s con f r o ouoncia s e c o y c or t ado y -

n l 1e n ¡:;u a j e sob rio y pr e cis o". (8) 

Co n M~rc o s ?-e ._<2_b_r_~:_!!,_,~12_ De gamos a la d e caden ci a de l a n o

vel.a p i c a ~esca . Aquí e nt r n n nu0vos el ementos es t i l{st j c os . -

Lo narrat i vo va d oroinando y l a mora 1iza ci6n s e s uavi za . El -

t . h ' ' . h f:l lt 1 ti i o_n , J- _ eroe yfl n o es 0 J_nJ_co; a orA. se _ _ ,, r n. e op , nL Drno en -

1n oh r a . En otras se afíade e l element o d es criptivo . Yn s e -

p i oPcJ.e el onnto de vj_sta ne gativo d e l p :Í car0 y re s ul t a una de 

memoria s. 

n. et r oc od1uno n y G8 tudj_emo s cuáles fueron l a8 caus as qu e -

<i i e ron el i mpu lso 8- est fl pr os :J. re n li st n. en EspR.f-í r1. . Con el --

,.:¡ l i i t ] t , .t -¡·: · ,., • t . , ] i , <tAscu:-ir m. An , o e e ,iYnc r .1.c s. , -"opa :1Ft so co nv:i.r , :i o e n _a n ::-i. c_ on -

-·-·--·-·-----~·--·---.--

( l ) . -

( 2 ) •.. 

J !U'nÁo , Ben,i nm f n . - AP..1:~?..!.~~--1!~ .. J:.~ --?~la__p.~-car~-~Et_ , Jul io 
6 de 194 1 . 
Hnrt ado y pn_lencia , fü ~·: tor t a de 111 Jj_teratur a española . 
p . 605 . ·-------------~--~-----·--
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más rica del mundo. Su Juventud cegada por el oro abandonó la 

madre patria, en busca de aventuras. Más tarde, los judíos y

moros, que eran los comerciantes e industriales de Espa ~n, fue 

ron expulsados, Para los espafiolos existían s olamente dos ca-

rreras: la militar y la rol :l g:J. os a; ésta tÍltima la apetecían los 

intelectua les, por ser un retiro seguro y propicio para el es

tudio. Si gu:t6 entrando el OT'O a Espafü:1., pero sus clases soci~ 

les ib Rn en decadencia. La corte de Madrid era un nido de fa-

voritos perezosos en busca de b e neficios. Los que no consi 

guioron altos TIUestos, o ninguno, comenzaron a criticar y a 

que jarse. Ge orge Tjcknor expresa las condiciones de las cla--

ses sociales como propicia s para que germinara la novela pica-

rosca.(3) 

La novela de caball0r!as espafiola estaba en decadencia en 

el siglo XVI y la novela p ica rAsca hizo su entrada en el foro

cuando l a caballeresca ha cia su despedida. El público satura

do de princesas, drqgones, h~roea y castillos acogi6 l a pica -

resca con ~ran alegría y ésto s:trvi6 de entretenimiento a un -

mundo triste y lesionado. Hurtado y Palencia explica este co~ 

trast e del género novelesco y afít-~ de que os posible que la apa

rici6n (de la nove.la picaresca ) s e explique al menos como reac 

ci6n dire cta contra Al artificio y falsedad de la novela de ca 

_____ _...,, .. __ _ 
(~ ' .- Ticknor, George~- History of Spanish Lit eraturot Vol. 

III , pp, 95-103, Cnap. XYXIV:-
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b aller!as". ( 4) 

Ia novela pica r e sca vi6 l a luz e n Espafia; se populariz6 

y pas6 a otros países: Francia , Inglaterra y Alemania ; cruz6-

los ma r e s on ti e111p ~ prohib ido, pero pronto ha lló refug io en -

los in te lectuales, allende el mar. Entre esos int e l e ctuale s-

sin du cln nu ede contarse nue s tro :tnsigne Pensador Mexicano, J o 

s6 Joaquín Fe rn~ndez de Lizardi. 

iQu~ e s la novela p icaresca ? La novela p icare sca e s e l-

prototipo d e la novela r ea lista, en forma autobiogr~fica , pe-

ro de nn realismo sarcástico ~T ama r g o. El pr otagoni sta es un 

a nti-h6roe que sirve a varios am os que r e presentan las di fe r e n 

t os cla ses sociales . Dice Jarn~s que "la novela ya n o e s una 

serio de cuentos. F:s nada más un pGisajo humano visto c on mi 

croscopi.o . En l a nove lo. picaroscB. s e veía al hombre como un-

objeto , pa rt o d e un plan. Con I1~a rc_?~-~~ .. _übree;ó.~ ompiezan los 

hombres n s e r humanos. .se co nside r a a l hombre como e s y ésta 

fu ¿ l a rnz6 n d el bu e n éxito de l a nove l a picare sca .( 5 ) 

r asemos Rhora a estucHar a l prota gonista de esto nuevo -

g~ ncr o li tera rio e spaftol. ,cu~les son sus principales ca r a c-

t e r -' 0 t1·c ··, c.•'? .1 ,, _ .L •. _, , . u . . .1 • ¡En qué difi er e de l caballero a nda nt e ? 

Jarn~ s l a s pr incipale s c ~ ra ct oristicas del p{caro son: e l in

ge nu o , 18. soberbia, l a hlpocros1a , e l cinismo, l n auda cia , l a 

t e rc ePÍa y la pobre za. ( 6 ) 

---~-·---.. --- -· 

p. 375. 
( 5 ).- Ja rn~s , Benjamín. 

110 2? , 1911 . 
Apuntes d e l a no ve l a picaresna • . __.,.---------------·-~--~---r.-·~----

Ju-
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El p ícaro espa ~ol pert ene ce a l a sociedad m~s b n ja . Es 

hijo do rufiano s, o brujas . Es víc tima de las circunst anc i as . 

La fi.losof Í.a del p í caro os Jo ouo ol hornh re os y no pudie ra -

s or . Es cob arde , perezoso p0)ro nunc a cr1_minal. No rna n::t f:te s-

t a s entiidcntos . En contra s te , " el caballero ne caracteriza. 

por ~n.i f i r1o lidad , bondad, respeto a l débil; rcsignaclÓn y a fán 

de r; lor l o. .'1 ( 7 ) 

En suma , l a s pr i ncipa les ca r a ct e rísticas d o l a novela p~ 

carr-) sca son l a s sigu i e ntes: lo ., el prota e; onist a e s p fcaro o-

nnt i-h~roe ; 2 o. , el ci n ismo ~ J a sdtjra de l a s clas e s soci a -

l os do l a época e n qun se escrib e ; 3o ., ol mnrcudo r eal ismo -

0n cont rast o c on 01 i dea lismo de las novela s de caba lJer ! a ;- -

4o ., la f ;::i. J t a de uniciad en o_uo los ca r r:t ct e r es que apnroccn se 

van 0Jvi dand0 , mi entr a s el pro t agonista siempre e st6 prosont e . 

Ha sido n oce s urjo este pe que íl o e studio de la n icaros ca ,-

con o1 oh .i e t o d r: pr on a t":i r n os p::..ra cri tic o. r l r-> s obra s de :''e P -

n~ndoz do Li z3 rd1 como novela s p icares cas . Est~m o8 l istos pa -

r :1. P. 1 ·:r,re nc1 e. r un via j e a tr :.J.vt)s del mar y llegar a l n R cost e s-

de 1n }lu o v B. Espafía y vor qué os lo que no s e s pc r u , on el mun-

do l iteraµi o de Ja Espa fta Coloniol . Antas da Li zardi han ªP! 

r o cido obras liter ar i as , pero de otros g6noros : poe sía , ensa-

yos , h ist or ja , En ] R prosa nad i e s o ha lanzado a conta r cuen 

( 6 ) • -

(?) . -

,Jarnós , Be nj arn {n . - !iP l~E:!?l~. _ 9.-_~_.J_~_ !1C':'..:Y_r::_~a y ic~a r e~-<?.~. ' Jullo 
6 de 1941. 
,Jar nés , Ben jrunín . - .~I:.2.1.?!~ ... 2.?._~~- .E.~::'..º 1a _ _r_i_~~s-~~' Julio 
12 de 1 941 . 
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tos o a e:=i crib 1.r obra s nov e lesca s . ¡Por qué ? Don Federico -

Gamb oa h a i d eado l a ava nzad.a t o or:f.q d e que l a Nueva Espa fía -

no e s t aba propa~ada para e scrib ir nove las, y d1c e lo que la no 

ve la o s ex i ge nte y se a cliroi::it a e n 1:1 s civU:l.zacJ.onos ya fo1~ma 

das . ( 8 ) 

I,a n ov('; la p1caro sca e s p a ffo l a al encontra r c amino ob scuro 

por la colonl n , propn ró e1 p0ns 1.-w :ten to d o Liza rd:t para que hi 

ci e r a u so do o s e g~noro en o1 mrnne nto propicio p a r a ata car 

a l a soci e d a d del M~xi c o antiguo , d e los ~1timos d í a s colonia 

l e s y d e los princ i pios d o su libor a c16n , 

-------~----
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II. FER NA.NDE Z D"S I_, JZAF?D I , SU VlDA. 

No p odemos divorciar l a v j dA de nue stro b iografiado do -

l a na ciona l mex ica na , porque l Rs condicione s que existían e n

los ~lti~os d{ns de l a Nue va Espa 0a fueron l os que formaron -

o l osp:!r:ttu y e l pe ns am i e nto do don J-osé Joaquín Fe rrnÍndez de 

Lizardi - e l e spfritu d e la Independencia ; de l a 6poc a de r a -

ciocinio; y de l a orudici6n . Todo e sto , e n conjunto, tra jo a 

h t vida na cional y a la lit e r zt tlrrs. nn verdadero patriota mo 

d0sto y sincero , y al mismo ti ornpo r:-:nórg:tco e in f a ti gable es-

cr i t or . 

Na ci6 Fern6ndez de Lizardi en 1776 en la c5udad de M~xi-

co , de padres cr5ollos . Su paar e er a m~djco y su madre , hija 

de un librero . Pas6 s us primeros afies en Tepozotl~n , donde -

1 • , a prAnCJ O H leer y cscr~b:tr. S i gui6 sus estudios en l a ca p i -

t a l con un profesor de latín, don Ma nuel Enr:!quez . El profe -

sor se de dicaba a los a lumnos que r adicaban en la ca p i ta l y -

el mismo Lizardi dice que ~ l a pr endi6 gram~tica l a tina pero -

poca l a tinidad , da ndo a s aber que la atencj 6n que recibía del 

maestro ern p Aca y él solo ap1"'e ndj_Ó lo que pudo. Luego :i. ngr~ 

só a l Colo ~ i o de San Ildo fo nso y estudió filos of í a . Se s abe -

que e stuvo cinco a fjos en la Rea l y Pontifjcia Universidad , ha~ 

t a 1798 sin hab e rs e graduado . Pare c e difícil s aber qu6 h izo -

los siguientes diez a Dos . 

Aunque pertenecía a una fanij lia de p ocos recursos, Lizar 
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di re cibi6 educación de r icos y a l termina r s 1w e s tudi os no

te n fa profosi6n ni sab í a traba~ar . Pas 6 m~s do su vida en la 

cap i tal y s u~ alrededores. En 1R05 contraj o matrimonio con -

Dolore s Or end~ in . Ten ia Lizardi tr e int a ~ dos a fl os cuando p~ 

blicÓ un himno int ltulado Pola cs. e n honor de Nuestro Católico __ ....,.._.._·--- ~-------

r.os ti empos de,jaron RUS huellas en una lnte lige ncia de -

pr i mer ora cn. En 1776 los Estados Unidos se habían de clarado 

lib r e s de Ine l a terr a . Las l e cturac fr a nce s a s llegaban a manos 

del e stud i ant e y l e ctor ~vide . El os pÍr1tu de l a libertad -

cund í a en el Nuevo Mundo cont.qg iando a l a juve ntud del tiempo 

d e Liza rdi. 

Ya pa r a 1810 L1zardi hab l ab a de un pa!s indepondlente y-

llegó e. expon0r sus idea s JJ.bernl e s a dofle. Jos e fa Ortiz de 

Domí nr,uez y no es difícil creer que Lizardi pud o indirecta 

me n te influir en lle va r e l cab o el gr ito de l a I ndépendencia. 

En 1811 aparecían poe sía s sat fr5c a s critic ~ ndo a varios pers~ 

naj a s o t i pos de l a soci edad , ~nino mod o que tAnÍa para gana~ 

s e l a vi da . Ac erca de ostas pr i mera s poes í as dice Spe ll que 

Liza r d i daba a sus poe sías títulos llama tivos para atraer la 

atención de l pnehlo y no l a s pnblicaba en los peri6d tcos de -

ent once s sino An foll et os pa~a que llega r a n a ~!dos do las ma 

sas y t ambi é n pa r a gr;.t na rs o 1 1'1 v ida .(l) 

(1).- Fl'1 rnánde z de Lizard1. , J osé .Joa r:i uín. Don Catr~ de la 
Fache nda . 8p c Jl, J-. H. Introducc i ón, Sel8'CC1on y No
t a s ,-p:--xn:. 
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Al entrar Mor e los a ~a sco en 1812 Liiardi e r a teni e nt e -

de just:i.cia on esa 0j nda d: l e entreg ó rnunicj onPs, a rma s y 

pólvora por lo cu.a l fué encP.,r c e lado e n Méx:ico . JITO pudie ndo -

prob o.r qu o ost nh:.>. n f avor do los :lnr.urp;ontes fué puesto en 11 
- . - -

bertad . En o l mismo año pub1:tcó su pr:i.rno r perjÓdico, !~ _ _l.fe_E..

~-? d?r ke~:i.c ~~.E:_~ , pe ro al saJJ.r e l noveno mí.mero Lizardl fuÓ --

onca 1'ce lado n or haber pod:tdo qu e: se revocase c:t8rto decreto -

dol rey. los s o is meses que pHsÓ en la c~rcel no cesó de es-

cril:d.r y h a 11 Ó persona qu:t cn l e puhl:t cara sus art f culos. Es -

tos o.rtf.cuJ.os le :i nst:t garon p1ucho s enond r:o s y entre el los, el 

cl ero , clase poderosa do su tien!po . 

En 1B14 se restable c:i.6 l n Jnqu:ts1cióry y on 1815 s e publ! 

c a ron sus dos per:1. Ódtcos, §~}ª-~..::'JL~.-~5? .. .f:I...! .. ~!.<?:!..!~ .. '.3.. y ~~_Q_:~_?.!1ci_t~ 

~.~:!-.!.:._~:_l::i.2_~~ ' escr:ttos (m tono más discr i~ to . Con la InqnisJ: 

ciÓn y l n c ensura , J.,j_znrdi s o vt6 ob liga do a buscar f.ltra v!a-

de comunlcR. ción con nl pueblo que Ól d e s eaba instruir y mejo-

rar. Se J. o ocurro crltic n. r la sociedad , l o. o rl.uca c:t6n :T o1 --

rna l g obierno p or modio do la novoJ.a; vest ido que e ncubr:l Ó an

t e los ojos d0l censor el propósito doJ. cr1t1co sagaz y bien-

into ncionad o. Así. naco su f amos u. riov0J..a , :E~_? c rlqu~.1~-~2,ar -

:iJ o ::it~' y J_as otras que le sign j eron, a saber : ( 1) N?.~E.~-~- --

!ri~te~ ( 1818), en imlt a c:tón do ~!.?~~~es L~ r1·~~.T~-~-~~~...9-~.d~_l s<2_; -
_..,.......__..........., ___ ,,_, ... _ ...... _...,._ 

( l). - F'ernándflz de U zard~, ,José ,Joaquín Don Ca trfn de l a Fa
chenda. SpeJ.l, ,T. R., JntPod1H·.c1ón, ... ;:rele"cc"."Ión y Noras-"" 
1)·:-xrr. 
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(2 ) I..:.i::..__S.1!..~~?.-~ita y s:~_prJ-m~ (1016 ), crft:!ca mordaz s obre la -

educación de la mujer en esta Ópoc~1; ( :::, ) !)oE_.S~.:..~...:.1:'..in __ de l a li'a 

~!2.en~ (1 íl20), cuadro pictórico del 11 f1.ff". 

En 102 O se est able c i Ó la 1:!.ber t ad de i mprenta . Lizard1.-

d 
, , , , 

ab a n ono la creacion de ~ aracteres de f ic ci on y se ded i co otra 

vez a l periodismo . Nun ca supo el peP iodlsta que su fama d e s

cansar :!.a en su obra novo les ca. l;\rndÓ un nue vo per i Ódi.co el -

Conductor EJ~ctric o . Otra vez s e hizo enemigo de la cla se --

privilegiada y del c l ero: Critjc Ó e l pasaporte que s e exig í a 

para entrar y salir do l a c1.ud8d y as f muchos se vofs.n obli -

gados a entra r en las filas de lns j_nsurgentes. Urbina di ce-

que on el per iódico es donde res a ltan sus fa cultades y est~n

me j or delinoadoR sus defectos , El l~xi co que usa en l os di~ -

logo s se h Hlla cubierto de modJsmo s y vocablos re glonal es . 

El len~uaje de l pueblo est~ reproducido con fidelidad , pero -

sin arte y sin gust o . ( 2 ) 

En 1820 establec:1 ó una ~.'?_c)-.e~'.:'.2.,_plÍ1?2J.._9a de lectu~-~ ' per o 

· e1 p~bl ico no es t aba listo par a aceptar esta oportun i dad de -
. , # 

mej orar lo que prob o que Lizarn. i y suc ideas halnan l 1eg ld o -

ant e s de tiempo. Expresa I,j_zard:t cómo la Indepenriencia ser f_a 

vent a ,i osa , t nnto pa ra Espafa como para NiÓx ico pero obtenien -
do l a s:i.n re vo 1ud.6n sino por ~ned:t o de las c ortes. Encor~ra -
mo s a nuestro b~ ogr a fi a do de nue vo en la cárcel . D , espue s de -

es t e encn ~ cclami en t o ' se paso :i l a s fuerza s insurgent e s manda -

( 2 ) • - Ur td. n a , Lu l s G, I.a Vida Li terar :ta de Mé x ico. p . 77. 
--------~ ,,._,_ , __ ,._ .. __ .. ~ .. --. . _ ... _____ .. _______ .. 
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clero que se oponfa ·1 9 re'f6°rl'~·t:~~ 2NPOl .. tica s y eclesiásticas-
~ í 

por l o. s cna les éJ. tanto nhogaba, - ..., 

Fué excomulgado por e scr:ibir sn Defensa de los Ma sones e n 

1822 . Cuando ca y6 el i mperio v0 l vi6 a defender y lucha r por

una consti tuc:l.Ón con ,justic:ia pa ra todas l a s clases. De s pués 

de haber sufrido hum1.11ac1.onos hizo las pa ces con la I r;1esla , 

sin rebajarse. Toda vía en 1824 había de desilusionarse. La ~ 

constitución de ese aflo que 61 t a nto defendía legaliz6 a l a -

I g l e sia Cat6lica. En 1825 a t a có de t a l modo al ob ispo de So

nora , por haber declar ado ant :ic a t6liaa l a constituci6n , que -

éste fuÓ desterrado. Trab a,i Ó defe ndJendo sus idefl s con tal -

ahi nco que no descnnsó ha sta verse debilitado por la tuborcu .. 

losis. Todavía en 1827 pocos meses antes do morir escr1bj6 -

sus dudas a cerca del ca toc1smo de l Padre Ripalda . Dej 6 eser! 

tos sus ~ltimos dese os on ol Te stamento y despedida de l Pon -
~----·---· ___.__··--~· ......... · ·~---

s ador Mex:I.cano . 
·----·--~-------.. ---

De l a obr8 de Ltza rdj so puodo decir que e s f e cund!sima. 

L:l.zard i o scr1b~. ó: follotos, pc ri6dicos" novelas, obra s de - -

t oa tro, p oos f a s y flÍbul a s. Do sde q ue pub J.:J có su pr:l.mer po - -

r1Ód1co, E~_Pensador ]f'2~~J. c a n~, en 1812 ha sta su muer t e en 

182 7, no ces6 de e scrib1r; def i e nde sus ideas adelantadas que 

oa ! a n en ofdo :=i sordos. Luchó contr n e 1 A. nalfabet ismo, cr i .. -

ticÓ a l g oblorno, a l a s cla s oo f1ociale s, a ln 1. gle si a , a l mi-

lit o. r:J.smo. Sus E:s critos fuer on dec ~_didos e inge niosos c<on e s 
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pÍrltu travieso. Li zar d i abandonó el estilo ampuloso de su -

tiempo y usó un lengua je claro y justo. Por su obra, Lizar-

di di6 a conocer a M~xico como ~l lo conoció. 

Demos, pues, una ojeada a vuelo de pájaro sobre la na --

, , o cien mexicana y veremos que Mexico desde 181 hasta el presa~ 

te 1952 ha subido la montaña de siete círculos cautelosa y --

fir meme nte. 
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III. Su tiempo, 1776-1824. 

A fines del siglo XVII se sinti6 en México un cans ancio 

espiritual y continuo hasta la primera mitad del siguiente -

si glo. El espíritu de renovaci6n en Espafia se reflej6 en - 

América y Carlos González Pefia escribe que esta renovaci6n -

no comenzó a manlfestarse en el campo intelectual sino has-

ta mediados del siglo XVIII.(l) 

Al terminar este siglo habia imprenta en las principa -

les ciudades de México y los jesuitas habían sido expulsados 

en 1767-69 por Carlos III. Se crea en esta época una cultura 

propiamente mexicana y se investiga lo novo-hispánico con -

profundidad. Además dom:tna el interés social y los escrito

res forman un nuevo espíritu con la influencia de escritores 

europeos oreando una labor para una raza nueva. En este am

biente cultural nace el Pensador Mexicano, Don José Joaqu!n

Fernández de Liz o.rdl, heredando el pensamiento de la Nueva -

Espa ña , que embebida de cultura europea J.leva el título de -

la Atenas del Nuevo Mundo. 

En 1808 José Iturrigaray toma posesión del virreinato y 

en 1809 le sigue don Francisco Javier Lizana de Beaumont, 

Arzobispo de México. En 1805 aparece el Diario de México por 

Jacobo Villaurrutia y Carlos María Bustamante. Se podría ha 

(1).- Pefta, Carl~s González. His toria de l~ Literatura Mexi 
cana. p. 81. 
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ber creído que r e inaban la prosperidad y l a tranquilidad. En 

la cap ital había magníficos edificios; se emprendían obras 
, .1 , 

publicas y se deci.a que era l a ciudad mas hermosa e importan-

te del Nuevo Mundo. Pero esta riqueza y suntuosidad es taban~ 

rodeadas de odio y de inquietud. Los indios se sentían humi-

llados y despreciados por los españoles. Los mestizos eran -

miserables y los labradores del campo formaban una clase des-

venturada porque el amo no cuidaba del bienestar de sus tra -

bajad.ores. De esta clase de pobres de la ciudad y del campo-

nacen los "léperos" y los "pelados"· que vemos descritos en --

las obras de Lizardi. 

Desde el año 1809 hay noticias de la existencia de juntas 

para organizar los ~sfuerzos en favor de la Independencia. 

En 1810 desembarca el virrey Francisco Javier Venegas y el 

mismo año se invita a don Miguel Hidalgo y Costilla para que

asuma la jefatura de las juntas conspira torias en Querétaro.

El Corregidor, su esposa y los hermanos Gonz~lez ya estaban -

arrestados en esa misma ciudad, cuando se celebraban las fies 

tas del recibimiento de Venegas; por la madrugada del 16 de -

septiembre de 1810, Hidalgo y los primeros caudillos habían -

resuelto lanzar el Grito de Dolores que inició un cambio ra -

d:!.cal en la Nueva España. 

Su excelencia el Virrey D. Francisco Javier Venegas ya • 

tenía noticias de la revoluc16n y despreciaba las lisonjas de 

las autoridades y de los cortesanos aduladores, Al ser feli-
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citado contestaba con pocas palabras y términos enérgicos por

que se hallaba rodeado de personas que ocultaban con alegrías 

falsas el anhelo de ser libres e independientes.(2) 

El 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, ce lebra

ba el virrey su santo. Fueron a cumplimentarlo los ele ctora-

les nombrados habiendo sido recibidos con frialdad. El Pen -

sador Mexicano en su periódico de ese dfa, dirigiéndole la p~ 

labra, le dice : 

"•••• que era un miserable mortal, un hombre co 
mo todos y un átomo des preciable a la faz del Todo-
poderoso; que había errado por la necesidad de oír
el ajeno dictamen, pues las · más sa nas intenciones -
las suele torcer la malicia , la i gnorancia y la li
sonja, y habl~ndo después sobre el bando del 25 de
junio concluyo suplicándole a nombre del venerable
clero y del pueblo cristian~, que se revoca se por -
haber sido la piedra de escandalo y la manzana de -
la discordia." ( 3) 

El uso de la libertad de imprenta pronto señaló al Virrey 

Venegas las personas peligrosas y entre e llas mandó a la pri

sión al Pensador Mexicano, quien pronto quedó libre y obligó

ª don Carlos Bustamante a que se ocultara y en seguida salie~ 

ra de l a ciudad. 

Al jurarse la nueva constitución expedida por las Cortes 

de Cádiz el 30 de septiembre de 1812, l a s 6rdenes para que se 

pusieran en vigor la constitución y las leyes s obre la liber-

tad de lmprenta fueron terminant es. Las dificultades aumen -

taron y vario s escritores critica r on los actos de gobierno. 

(2).- González Obregón, Luis. México e n 1810, p. 167. 
(3).- Alamán, Luca$. Historia ae Mexico, p. 294, Tomo III. 
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Se restablece la InquislciÓn en México en 1814, pero en 

el año 1820 se vuelve a implantar en Méx ico el gob1erno cons-

titucional 
, 

la ltbertad de 1mprenta. Termina la do y con el -
minaciÓn española y a la caída del Imperio en 1823 Fernández-

de Lizardi se une al partido que pedía gob ierno semejante al

de los Estados Unidos; se forma una nación nueva al ser elec

to don Guadalupe Victoria , primer Presidente de México. 

Dice don Carlos González Peña que la guerra de Indepen -

dencia no deja de ejercer gran influencia en la literatura me 

xicana . El carácter político es el tono sobresaliente de l a

literatura de la época . Se escribieron bandos, proclamas, 

ed ictos , manifiestos y arengas. La poesía manifeslaba tam 

bi~n su tendencia política y añade al autor citado anterior -

mente que los libertadores comprendieron la importancia de la 

imprenta como arma de propaganda y aparecieron artículos de -

ardor cívico, 

Además de los acontecimientos históricos trazados con 

rapidez, la literatura francesa de la época ejerció una in 

fluencia importante en la literatura mexicana. Desde el si -

glo XVIII, dice José Luis Mart!nez, que se conocían en Méxi -

co las obras de Boileau, la Fontaine, Moliere, Voltaire, - --

Diderot y Juan Jacobo Housseau . Estos escritores guiaron las 

nuevas corrientes literarias y ayudaron a formar el es p Íritu

de la libertad para determinar l a rebelión contra Espafla.(4) 

( 4 ). - Ma r t fne z , José Lu is. ºLitera tura en la Epoca de la I n
de pend encia» en M~xico y la Cultura, p . 388. ----.-
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En el siguiente capítulo c omentaremos el desarrollo de -

Lizardi como nove lis ta y al e s tudiar sus obra s con temas pi -

caresc os veremos que se des t a can e l mi smo realismo y la s~ti

ra de las clases socia les, No pensaba Lizardi que su no vela 

El Periqu.illo Sarni~nto hab :f.a de colocarlo entre l os inmorta -

les de la li teratura mexicana, n i que sería el primer ameri -

cano que hab ía de usar el estilo novelesco. 
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IV. LIZARDI, EL NO VELISTA. 

Si damos una breve ojeada a la novela mexicana, vemos -

que no existía ninguna obra a la que se le pudiera dar el nom 

bre de novela antes del siglo XIX. Hay obras en prosa que se 

encuentra n en la literatura mexicana antes del tiempo 'do Li -

zardi que llevan el nombre de novelas por falta de otro cali

ficativo que más prop1.amente pudiera aplicárseles. 

iPor qu~ no se desarrol16 este g~nero en la literatura -

anterior a Lizardi? Simplemente por el mero hecho de que la

censura durante la Inquisici6n no dejaba que entraran libros

con ideas de libertad, ldeas de Inde pe ndencla que ya existían 

en Europa y pronto habrían encontrado lectore s y pensadores -

que se acog ieran a ellas. 

Otros acontecimientos que contribuyeron a que no se des

arrollaran obras literarias a r,rincipios del siglo XIX fueron 

la expulsión de los jesuítas en 1767, y la clausura de sus 

colegios que constituían un centro de actividad literaria. 

La juventud criolla se encontr6 sin dirección en~r g ica y los

literatos de la~ futuras gene r Aciones resintieron esta falta

do encauzamiento. 

Es suficiente que se prohiba el bocado al enfermo para -

que ésto lo desee y encuentre medios de obtenerlo a pesar de

que se encuentre bajo una rígida vigilancia de la enfermera y 

del médico. Igualmente un espíritu enfermo de tristeza, de -
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melancolia, de hambre de nuevas lecturas , de saber, al serle 

prohibidos tales libros se le facilitan modos y medios de 

obtenerlos. Asi ocurrió con Lizardi y los eruditos de su 

tiempo que leyeron los Últimos libros que se escribían sobre 

la libertad y la igualdad. Sus ideas llegaron a las masas -

por medio de folletos, periódicos y pasquines. Cuando se -

perdió la libertad de imprenta, se le ocurrió otro medio que 

le sirviera para publicar sus ideas, y este medio fué la no

vela. Lizardi lleva la fama de ser el primer novelista me -

xicano, y de la América, y su Periquillo Sarniento, la pri -

mera novela escrita en tierras americanas. 

Antes del Periquill~ se habían escrito obras en prosa -

y pocas con un eet1lo qne pudiera tomarse como novelesco. En 

1620, Francisco Bramón, poeta mariano, escribe los Sirgu~ 

de la Virgen sin pecado original, novela pastoril a rtificio

sa formada 11 de cuadros plásticos" sin acción ni personajes -

de fin idos~ 1) 

Sucesos de Fernando o La caída de Fernan~, apareció en 

1662, de Antonio Ochoa, historiador del Colegio de Jesús. 

Sigilenza y GÓngora, produjo Los infortunios de Alfonso Bam!-

rez con cierto car~cter novelesco. 

En el siglo XVIII, no ha y prosista que se dedique a este 

género. Marcos Reynel Pernández, compuso una obra religiosa 

(1).- González Peña, Carlos. Historia de la Literatura Mexi
cana. p. 144. 
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con características novelescas, El Peregrino con Gu ía y Medi

cina Universal de la Alma (1750). En 1760 , sale a la luz una 

novela de amorí os , Fabiano y Aure l ia, cuyo autor es González

Sancha. En la época colonial no se produjo novela; ésta sur

ge hasta el movimiento insurgente. 

Fern~ndez de Lizardi escogi6 la novela para introducir-

sus sentimientos y sus ideas porque este géne ro se presta pa

ra describir los caracteres que é l seleccionara como represe~ 

tativos de la clase media. Con este prop6sito hace un viaje

retrospectivo a t ravés de la sociedad de los tiempos virrei -

nales, y toma al pícaro con su sarcasmo e ironía para atacar

a la sociedad, al gobierno y a la i gles ia. Bajo la capa del-

11 pelado" Lizardi se divierte cruzand o los senderos de la vi -

da s in fijar la vista en el futuro ni en el pasado. El píca

r o se divierte y al mismo tiempo azota con sus consejos y sus 

dichos. 

¿Por qué escogi6 la novela picaresca como instrumento -

literario? Al reflexionar sobre su vida y su educación éstas 

se ven reflejadas en El Per:tquillo, porque no hay duda del -

t ono autob iográ fico que apar ece en su obra. Se le facilitó -

la forma p icaresca porque él veía en el " pelado " mexicano, -

un tip o igual al Gil Blas o al Lazarillo. 

Lizardi nunca conoció el alcance de sus es critos, Tenia 

un propós lt o en su obra , el de enseñar. Sus novelas refleja

ron que su ve rdadero a rte era el de describir b osquej ando con 
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líneas firmes cuadros pictóricos del ocaso virreinal. Arte 

escenográfico que pocos han podido repetir. Dice Urbina que 

además de ser un autor superabundante de ideas socio16gicas-

y morales tiene un acervo de conceptos ordenados y aplica --

bles a la vida diaria. Los pens adores franceses de la se -

gunda mitad del siglo XIX han formado sus teorías sobre es -

tos dos aspectos ya menciona dos, Afiade el autor citado que

Lizardi se valió del género novelesco por su frivolidad y -

entretenimiento para exp oner sus ideas políticas y pedagÓgi-

cas.(2) 

Monterde explica que t a l vez el verse privado del uso -

de la libertad de expresión escrita para comunicar sus ideas 

lo condujo en cierta forma a escribir novela. El estilo que 

usó en sus folletos como periodista lo emple6 t ambién en sus 

nove las. El lenguaje es sencillo para que fuera comprendido 

por el pueblo a quien él se dirigía. La novela de costum -

bres se inició en W~xico al buscar Lizardi un camino corto -

para llegar a su propósito comunicati vo de ideas cuyo vehÍcu 

lo adecuad o rué la prosa lla na e int e ligible. ( 3 ) 

Las novelas de Fernánd ez de Lizardi, son tres: El Peri

quillo Sarniento, Don Catr{n de la Fachenda y ~uijotita y 

su prima. 

El Periquillo Sarniento, aunque tiene notas biográficas 

(2).- Urb ina, Luis G., La vida li t eraria de M~x ico, p.123, -
Madrid, 1917. 

(3).- Monterde, Francisco. Cultura Mexicana, p. 124. 
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y su acción es fingida, causa placer al lector por la descrip-

ciÓn de costumbres y caracteres de la época. Además, es nove

la de car á ct er satírico, escrita con el objeto de criticar va-

rias de las malas costumbres de principios del siglo XIX . 

Se distingue Lizardi por su fácil y clara descripción 

de cuadros de costumbres y sus distintos caracteres de la épo

ca vir r einal que pasan por las páginas de sus libros como fi--

gura s animadas en una revista. ; Qué gran obra haría el cine -

mexicano si usara de estos cuadros y personajes \ Se revela 

ria la vida de los intelectuales, de los i gnorantes , de los 

sefloritos y de los rufianes, de los estudiantes , de los pe la - · 

dos, de las niñas bien educadas , de las nifías consentidas, 

del lujo , la pobreza , las tristezas y l as alegrías . 

El estil o de Lizardi es llano y sencillo; escribe para --

las mas a s con objeto de instruir . Siempre se conserva en el -

plano del maestro y no desdefia los medios que sus discípulos -

pueden comprender . 

Se gún Spell , Lizardi ti ene hab ilidad de expresarse según 

la narr a ci ón. Su est ilo es es p ont~neo, fresco, sencillo y 

realista. Los pedante s lci criti caba n por esta s cua lidades 

pero su pe rsonalidad se revela en la i ronía y en la sátira; -

y su s entido humorístic o sale a l fr ent e aunque se nota la --

ausencia de emociones profunda s . (4 ) 

( 4 ).- Spell , Jefferson Rea. "Introducción" en Don Catrin de
l a Pa chenda , Ferná ndez de Lizardi , José Joaqu ín. p. -
XXVII. 
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Además, el lenguaje que usa es adecuado y propio para ca_ 

da personaje que describe con intención de critica r sus fal 

tas. Lizardi escribe con re a lismo y fidelidad pintando cua 

dros con una observación microscópica. Su estilo algunas ve -

ces incorrecto, abusa de los mexicanismos. 

Por su estilo, diríase que Fernández de Lizardi es sobre

todo un novelista de la vida colonial. Conoce admirablemente

el lenguaje, los refranes, las costumbres del México de antaño 

como lo han mostrado sus novelas pero sobre todo El Periquillo 

Sarniento. 

Donnell hace notnr que Lizardi tiene f acilidad para re --

producir con exactitud el lenguaje peculiar de los distintos -

niveles s ociales. Afiade que conoc!a la jerga de los ladrones, 

el ca ló de los estudiantes, el lenguaje del doctor y del abo -

gado y que sabía mucho del nahuatl y del español hablado por -

los indios. 

~ Lizardi se le ha considerado como una de las fuentes de 

los lexicólogos mexicanos.(5) 
, 

Al explicar Ja nuario a Periquillo lo que es ser cocora 

Lizardi mane ja con hab ilidad l a j er ga del hampa. Encontramos-

vocablos como los si~uient e s : mont ero, zapote, puerta, codazo, 

paradas y otros.(6) 

Periquillo describe la fie s t a de toritos en una hacienda 

(5).- Donnell , Albert L., El lenguaje de l pensador mexicano.pJü 
(6).- Fer ná nde z de Lizardi, Jose Joaquín. El Periqu1rro-sar- -

ni ento. p. 290. Tomo I. 
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y dice que en un gran corral herraban los animales. Los es -

pectadores se divertían a l ver torear los becerros y les cau

saba risa cuando un torete tirab a a un muchacho y éste ponía

cara de aflicción. 

González PeBa añade que ~~eriquillo Sarniento, es el -

mejor museo de nuestras costumbre s a f1nes de la época colo -

nial.(7) 

En su novela La Quijotita y su Prima, vemos cuadros de -

costumbres que se deslizan uno tras otro como fiel espejo de

la sociedad del tiempo de Lizardi. En una fiesta en casa de-

Doña Jacobita: se obsequiaban distintos refrescos. Las mesas 

adornadas con arcos floridos y ramos de cartulina~estaban sur 

tidas de dulces, helados, bizcochos, buen queso, jamones, vi-

no y aceitunas.(8) 
, 

Y si queremos pasar un rato entretenido, leamos las pa -

ginas en las que los estudiantes se proponen escoger un nom -

bre adecuado para Pomposa. Vemos en estas páginas que Lizar

di tenía arte para hacernos reir. Sans ón Carrasco dirige la-

palabra a -la asamblea formada por siete e s tudiantes que visi

taban con frecuencia la casa de Pomposa, y dice después de 

discutir con la asamblea que nombre darle a la sefora Doña 

Pomposa Langaruto y Contreras: 

(7).- González Pe r a, Carlos. Hi s toria de la Literatura Mexica
na. p. 147. 

(8).- Fer nández de Li zardi, José Joaquín. La Q.ui.iotita y su -
Prima. p . 211. 
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"Sin embargo, pues me habéis honrado d:ías -
hace con e l título de vuestro presidente, y en -
vista de vuestra indecisión queréis que diga mi
parecer , con el per miso de e s ta respetab le a sam
ble a~ y protestando siempre sujetarlo al mejor -
voto , di go: que debi endo t e ner e l nombre que sa 
l e ponga a Pomposita, las cualidades de ridículo, 
significat ivo, gracioso y conveni ente, creo que
na hay otro que mejor le cuadre ni que reuna en
sí todas estas circunstancias , que el de la ---
Ot1 i" 1' o +- ~ .,_ '"' 11 

- 1.. t. V ~L Ve;.. e. 

ir-s-:r-fia cernos un para le 1 o entre la demencia, moda
les v ca r~cter del caballero de los leones y de
doña Pomposa Lan12;aruto, ha llaremos que, salvando 
la debida proporci6n, hay ent r e ambos alguna se 
me jan za t •••••• " ( 9 ) 

Se r evela en la prosa de Lizardi la influencia de Rous

seau,Blanchard y Fenelón. Comprendía Lizardi que la educa -

ción de l a mujer en Méxi co era muy superficial y se propone

hacer frent e a este defecto naciona l ridiculizando la educa -

ciÓn de l a muj e r en su obra, La Quijotita y su Prima. Puden 

ciana, hija del coronel, es educada segJn las ideas de los -

franceses Rousseau, Blanchard y F'e nelÓn y la Quijotita lleva 

una vida seg~n las ideas del tiempo virre inal, Piensa cons-

tantemente e n la hermosura del cuerpo y no en la hermosura -

del alma. Siempre está ideando modos de agradar a los jóve

nes; so rando con casarse con un joven de título o de dinero. 

El orgullo predomina sobre la humildad: la i gnorancia y la -

superstición sobre l a instrucc5Ón y el raciocinio. 

Rousseau si empre ap licaba l a t eoría de que la Naturale-

( 9 ) • - I b id. p, 31 O. 
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za es nuestra mejor maestra, y as í el corone l, e l padre de 

Pudenci ana, hacía que su hija cont emp l ara l n hermosura del 

campo y l a b rillantez del cie lo para que conociera a Dios por 

medio de su creación. 

La boca del señor Cura, que asiste a las "fra scas" en --

cas a de d ora Eufros ina, pone Lizardi las palabras de Blanchard 

sobre la modest i a en la mujer. Dice que el lujo conduce a la 

pobreza y se pregunta que 11 ¿,de qué si r ve a las mujeres e l ex

ceso ridículo de adornos y la loca pasión de modas que cues -

ta n tan caras y pasa n tan pronto? 11 (10) 

Sus s ermo nes abur ridos pero al mismo tiempo indulgentí -

simos se encuent r an en toda la obra que hemos mencionado ante 

riormente. Si gue Lizardi r efiri énd os e a otro gr an educador -

y pensador francés, al Ilmo. Se ñor Don Francisco de Salignac

de l a Mothe Fene lón. Don Rodrigo, el coronel, prosigue sus -

sermones sobre l a educación de l a juventud y repite sus mis -

mas palabras . 

Estamos de acuerdo con los biógrafos de Lizardi en que -

era un hombre instruido aunque no pudo imitar a sus maestros

en la prosa . Repetidas veces ha ce mención de los escritores

l a ti nos , de la Biblia, de Rousseau , de FenelÓn, de Blanchard-

y de Di derot . 

Conocía a Sor Juana Inés de la Cruz; sabía latín y fre -

(10).- Fernández de Lizardi, José Joaquín. La Qu ijotita y su 
Pr i ma . p , 146. 
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cuentemente vemos frases en esta lengua en sus escritos aun -

que inmediatamente traducidas al español, con el propósito de 

satirizar el habla pedantesca de su tiempo. Al principio de

La quijotita y su Prima, dedica varios capítulos a los deberes 

de la madre, Aquí hace referencia a escritores como el li -

cenciado Barque ra junto con San Jerónimo, Plutarco y Ludovico 

Septalio. 

Con la obra de José Joaquín Fern~ndez de Lizardi, M~xico 

ofrece al mundo otro mexicano que por su intrepidez, valor -

patriotismo y amor al prójimo abre nuevas sendas en la lite -

r atura hispanoamericana, la novela realista picaresca. Su p~ 

so por diversos caminos de la vida virreinal nos deja un do -

cumento sin i gual de esta época. 

Aquel mestizo, carilargo, p~lido de pesares y enfermizo, 

no deja de sonreír. Quiere a su público mexicano y en cada

página deja un mensaje. 
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V. El Periquillo Sarniento. 

A.- Argumento. 

Des pués de expresar el objeto que tuvo para dejar a sus 

hijos este documento, Periquillo da una perfecta descrip 

ciÓn de su nacimiento y de las supersticiones que se practi

caban en ese tiempo. Aquí Fernández de Lizardi, critica es

tas super st iciones y la mala costumbre de las madres de en -

tre ~ar a sus niños a nodrizas o chichi guas para que los cria 

ran y así ellas no tuvieran esa molestia. 

Hab la Lizardi de c6mo fajaban al recién na cido y le --

amarraban l as manos porque las abue l as , tías y otras mujeres 

creían que el niño estaba propenso a espa ntarse y a ser ma -

nilargo; además , a ellas así las habían criado. No olvida -

el autor ci tado, mencionar la superstición pagana de la faja 

de dijes guarnecida con manitas de azabache, y el ojo de ve

nado, el colmillo de caim~n y otras bara tijas, y ésto se ha

cía el mismo día que se bautizaba al niño. También añade -

que era d i f ícil persuadir a estas ancianas que el a zaba che,

el hueso y la p i edr a no tienen ninguna virtud contra el a ire 

ni el mal de ojo. 

Por fin lo bautizaron y le pusieron Pedro Sarmiento. -

Persuadida por las tías, su madre le diÓ nodriza o ch ichigua. 

Lizardi critica severamente esta práctica y dice que el hom

bre raciona l aba ndona a sus hijos en bra zos de cualquier in-
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dia, blanca o ne gra, sana, enferma, de buenas o depravadas -

costumbres. 

Periquillo culpa de su soberbia e impertinencia al aban

dono que sufrió de niño; a la compañía de sus nodrizas; y a -

su cria nz o. de regalón y "siempre sin dirección ni tono". 

De sus primeros seis aflos dice Periquillo que vivía como 

un mero animal, ignoraba lo que debía saber y sabía m~s de lo 

que l e convenía i gnorar. 

Periquillo ingresa a la escuela y nos da un cuadro vivo

de los maestros de su tiempo. Lizardi critica a los maestros 

que siguen la carrera por necesidad . Su primer profesor car~ 

cía de disposición y genio. Periquillo confiesa que se le -

olvidaron l as máximas de buena crianza y aprendió otras cosi

llas , como "s er desvergonzado, malcriado, pleitista, tracale

ro, hab lador y jugadorcillo. 11 Todas las cualidades que for-

man al "p ícaro" y a l "lépero". También ap rende l a ciencia -

vulgar de los ap odos y nos cuenta que él recibió el suyo en -

la escuela p orque a llí se olvida n los nombres propios por 

llamarse con los que les ponían. El tuerto, el corvado, el

la gafioso, el roto, el loco, e l burro y el ~uajolote eran los

apodos comunes e in,iurJos os. PeriquiJ.Jo l levaba una chupita

verde y calzón amarillo y el maes tro l e llamaba Periquillo. -

Había otro Pedrillo , y para d iferenciarlo le faltaba un ad je

tivo. contrajo una enfermedad de sa rna y apenas lo advirtie

ron sus compañeros, cuando le encajaron Sarniento, y así fué-
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conocido por Periquillo Sarniento. 

Su segundo maestro era alto, seco, entrecano y bilioso; -

bueno, arroga nte, matemático diestro y regular estudiante; pe

ro de genio a~rio y reseco. El ma e stro practicaba el axioma -

de que l a letra con ~angre entr~ y as í no f a ltaba día en que -

no atormentara a sus disc!pulos3 

Periquillo dur6 nada m~s dos meses con su segundo maestro. 

El tercero es un contraste del segundo . Este es el profesor -

ideal que Lizardi pinta y desea para la educaci6n de la niñez" 

mexicana o diremos universal. Porque en las ideas pedagóg i -

cas de Lizardi, no ha y linderos, ni razas, ni religiones que -

separen la educación de la niñez. Describe la escuela nueva -

como una sala espaciosa y aseada, llena de luz y ventilación.

Había pautas y muestras colocadas de trecho en trecho. Pare -

cía que este maestro había leído la Escuela de Costumbres de -

Blanchard porque practicaba las teorías de este sabio francés

en l a sala de ense~anza. De su maestro dice Periquillo que no 

era un viejo adusto y saturnino; era casi joven, de treinta y

tres años de edad, delgado , de re gular estatura y vestía de 

cente. Su cara sonriente y sus ojos vivos inspiraban la con -

fianza y el respeto. 

~ los dos años salió Periquillo de esta escuela sabiendo

leer, escribir y contar, su padre quería ponerlo a oficio pero 

su madre que adulaba a Periquillo no consintió y rogó a su pa

dre que lo pusiera en el colegio. Estudi6 latín con el profe -
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sor Enr {quez y al cabo de tres afios acab6 sus estudios a sa 

tisfa cci6n . Adem~s de gram~tica l a tina Periquillo aprendi6 

otras cosilJ.as de sus compaferos . Dice que no se juntaba -

con lo s niños sensat os y de juicio sino con los malic iosos

y extrav i ados . Si ya estaba pervertido , con los malos estu 

diantes se perdió enteramente . 

Por fin , i ngresa Periqu i llo al coleg io de San Ildefon

so a estudiar filosofía . Aquí Lizardi hace hincapié en lo 

atra sado que es t ab a M~xico en sus cursos de filosofía y 

critica los despropósitos que se enseñaban por costumbr e y

los cur sos que convenía quitar según Fe i j óo . 

Los padres de Periquillo deciden manda rlo a una hacien 

da de unos herraderos . Ya con su título de bachille r se 

cree Per iquillo un int e l ectual y un p ozo de ciencia . Con -

esta pr es unción l e s a le c ~ra l a v i sita en donde se encuen -

t r a Periqu1l lo con su ami ~ o , Ju an Largo , quien le ensefla -

todas las pica r d ías y leperadas. No deja Januar io de ore -

gonar el apodo de Perjquillo enfrente del grupo de gente de 

cant e . Pe r iquil l o sufre es t a i gnominia . Despu~s le p iden

ª J anuario que exp lique e l f en6meno de los come t a s y J anua

ri o háb ilment e le pasa la distinci6n a Periquil lo, el cual

creyéndose muy :!nstruÍdo con or gullo d ice tonter{_as y el -

padre vicario quien est~ pres ent e le hace ver su i gnoran -

cia . Per iquill o s e i ncomoda mu cho por este chasco que le -

aconteci ó a nte unas sefloritas . 
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Al volver Periquillo a su casa le aconseja su padre 

que escoja una profesi6n de la que pueda hacer vida. Le da 

ocho d í as para que decida que profesj6n le gusta . Se encuen 

tra a M0rt{n Pelayo quien era un bicho punto menos maleta -

que Juan Largo y le a conseja que estudie para clérigo como

él le dice que un clérigo es bien visto en todas partes; 

que todos lo respetan y le disimulan sus defectos. 

Decide Periquillo estudiar teolog ía e ingresa a la Uni

versidad. Se encuentra a Pelayo y éste, su segundo precep

tor en la picardía, le onsefla c6mo divertirse. Se pone Pe

riquillo bajo su tutela porque vé el jnter6s que su amigo -

pone en 61 . Le gusta el plan de vida que éste le propone -

y en poco tiempo sa le un buen bandolonista, bailador, sal -

tador, decidor, atrevido y lépero. 

Pronto e l padre de Periquillo se informa de los adelan 

tos de su hijo en la Universidad y pregunta a s u profesor -

si Periquillo est6 preparado para presentar acto en teolo -

g!a y el prcfesor le dice que Periquillo no ha e stu4iado; -

que no sirve sino par a enredar y hacer que pierdan el tiem

po los ot ros estudiantes y t eme que ande en malas compañías 

y se p i 0rda. 

Otra vez su padr e le da tr es dfas para que es co ja pro

fesi6n y Periquillo viendo con l a capa de la hipocresía le

descubr e p(lr fin su maldad y sale a buscar a su amigo y men 

tor, Pelayo . Este le aconseja que se meta a fr a ile. 
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A los seis meses de ser religioso , Periquillo comienza 

a inventar una enfermedad para salirs e del convento; ya ha -

b{a escogido la epilepsia cuand o lleg6 J anuario con las no -

ti cia s de que su padre estaba gr a v ísimo y desahuciado de los 

m~dicos. A los cinco d{a s vino a ve rlo don Martín y le di6-

la noticia de l a muerte de su padre y le de.iÓ una carta ce -

rrada de ~l. Aqu í Lizardi aprovecha la oport unidad y deja -

escrito consejos de un padre a un hijo a qui e n quiere. De -

cide Periquillo salirse d el convento. Periquillo e nga fla a -

su madr e pa ra que le d~ su he rencia . Se llega el d{a de San 

Pedro y Sa n Pablo y Periquillo l e anunci a a su madre que de

ben de~a r el luto y tener una fiest a para sus am i gos. Co -

mi e nz a Periquillo a ga star el dinero hasta que s e ven obl i -

gados a mudarse a una vivienda de ca sa de vecindad y no pu -

die ndo pagar l a r enta , pone a su madr e en un cuarto bajo e -

indecente. Por consecuencia s de l a mis er i a y oprimida de -

l a s maldades , J.a madre de Periquillo muere . Peri qu:i.llo no -

cost ea los a limentos ni las medicina s , ni el m6dico sino l a 

tía Felipa es l a que lleva e l ga sto . PeriquilJo , p{ca ro co

mo siempre , apenas iba a cas a a c omer lo que pod í a y pregun

t ar como por culT'.pl imient o como se sent í o. su madre . 

Solo , pobre y desampa rado Periquillo s e encuentra con -

Juan La r go y ab r a za la carrer a de los p i ll os en clas e de c6-

cor a de los jueg os . Aqu{ los tip os del hampa y el ambiente 

está n admirablement e intuidos. Per iquil lo l e pregunta a Js-
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nuario que cuales son los arrastraderitos y con que se tapa

en ellos. J a nuario le contesta que son unce truquitos in -

servibles que hay en unas accesorias y que no son para jugar 

p orque de puro malos no se puede jugar en ellos. Le dice -

que son pretextos, alcahueterías para que se jueguen en ellos 

sus albure s y s e pongan unos montecitos miserables. 

As í Periquillo pasa seis meses de cócora sonriéndole la 

suerte y por fin los conocen a él y a Januario por pillos y

Periquillo sufre una paliza en manos de otro jugador. Lo 

llevan al hospital y aqu í Lizardi hace una fuerte crítica 

de las condiciones de los hospitales y el mal trato que re -

ciben los enfermos en manos de los enfermeros y médicos; y -

la falta de caridad para los moribundos. Sale el pobre de -

Periquillo muerto de hambre del hospital. No le queda más -

que buscar a su viejo compañero, mentor de sus maldades y -

amigo , Januario . Lo encuentra en el arrastraderito y aquí -

lo invita a robar a una viuda. Periqu i llo rehusa acompañar

lo , pero por des gracia lo conocen como amigo de Januario y -

lo llevan a la cárcel por trae r un rosario robado que Juan -

Largo le había re ~alado. As{ mue s tra Juan Lar go la astucia

del pícaro . 

En la cárcel sufre Periquillo miles de indignidades de-

los léperos. Se hace amigo de un Don Antonio Sánchez y éste 

le cuenta todas sus vicisitudes. Aqu í Lizardi se dirige a -

las personas que tienen cargo de practicar la justicia; y --
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personas que abusan de sus puestos , y muchos son víctimas --

de sus necedades; unas pecuniarias; otras ven~ativas . Sa le

don Antonio de la c~rcel y se junta Periqu5llo con el Agui -

lucho , ot ro pícaro , o m~s b ien l~pero. Sigue la novela de l-

hamb re , Periqu1llo recibe sus regalitos de manos del señor -

S ~nchez pero pronto se ve sin blanca gracias a su amigo el -

Aguilucho quien lo lleva por mal camino. En la descripci6n

de l a s cárceles de ese tiempo se ve que faltaba mucho el 

aseo , el orden y d irecci6n moral de los presos. Este es un

cuadro de verdadera lástima en una sociedad de lujo y osten

taci6n. Y la verdad es que es una condici6n que existe en -

ca s i todas las pa rtes del mundo. 
, 

Des pues de una temporada de bajas cont i nuas vemos que -

a Periquillo le sonr íe la suerte. Se hace amigo del es cri -

bano Chanfa ina y ~ste se lo lleva a su casa y le sirve de --

criado y de asistente . Chanfaina es su prime r amo y comien-

za Periquillo a ser vir como su prototipo , Lazarillo. Apren

de Periquillo a ser escribanil lo. Periqu illo no ha perdido-

sus malas costumbres , se prenda de I ,uisa , qulen pretende ser 

cr i ada en la casa de Chanfaina . Otra criada insulta a Luisa 

por causa de Periquillo y éste al defenderla pierde su pues

to . Como todo p{caro Periqui l lo sale corr i endo de la casa -

de Chanfaina sin dinero ni ropa y llaga a la Alameda lleno -

de sudor y de susto ; hecho pedazos y muerto de hambre . Mas -

todo lo da de b arato al verse libre de Chanfa i na porque te -
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m:!a su g a rrotn h"i.nto corno su plu:tNJ. ca vilosR. porque si lo hu-

bi o r ,_~. co¿J.do lo h a co jr n s a c n. r p iedra mlfoar a San Juan (le --

U1Úa. 

~e encue ntra Pe riquil lo con el barbe ro d e la familia y -

al s nb e r la vida do Periquillo se lo lleva a l a casa y lo p~ 

ne d e a prendiz . Prim0ro FcriqniJlo rasura a un pob re perro; 

despu~s a un indio que ve nía a r~ surarse d o a ~ edio y su t er 

cera vi.et.hin f11é una p obre viejn a qu i e n lt: sacó nna mue la .-

Con d on Agu st{n , el 11 a rb ~; ro, duró cua tro r.ws e s . Pe rdió ca- -

i:ia, co"!l :l.d a y c nma p or cP 1 t:l car a l a e spos a de ést o quien lo-

oy ó; y do venganzn la vje ja 1e volcó una olln d o a gua hir 

vie ndo . Per :l. quJ. llo y AndT'es , otro a pre ndiz , que no hab f a 

a prendido na d n , salen corriendo. 

Otro. v e z Poriqu1ll o se e ncue ntra sin techo que lo prot~ 

ja por l a noche y no tie ne m~s que escoc er que volver al ---

~~:_strad~El:.tc: a pas a r l a noche por un r na 1 y durmiendo en -

un banco muy duro. El colme del truco acomod a a Periquillo-

con un b oticnrj_o ga rni.ndo cua tro pesos me nsuales y plato . 

Fe rMa nec e dos mA s e s e n c a lida d de mozo , moliendo palos, 

desoJJ ando culeb ras , n ti7.nndo e 1 fuo .r; o y o. yud a ndo e n cuanto

se ofrecía ~ l e mandaban . 

E l amo y 01 oficlal s r i d i e ron cunnta de quo Per:tquil1o

s 8.b{a e s cr~ b :\r y l eer l a tfn , a s{ que pronto lo pnsi.eron de -

apre ndiz ga n6ndos e och o pe sos c a da me s , poro pronto un ac ci.

dente l o s a c6 d c l a c a sa . El doctor Purga nt e , le decían as í 
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porque a t odos l os enfermos los cura.ha con un purgante, cono

ci Ó ~\ Pe r•lquill o y 8s t o d cudl Ó a J. dof' tor Purgnnto para que lo 

ayuda r a . De Ól ap1• ondlÓ Per i quillo 1a soborb1.a y l a s ocarro

neJ.·fa ~ ;:h; le o1 vldÓ a Periq uJl lo un d f a darle de comer a la-

mula del doctor Purgant e y éste le da d e palos . Pe rj_qui llo -
decide s al ir de esta ca sa: pero ante s d e llevar a caho su de-

ci s :1.Ón s o lleva libros d e rnedj d na , un formulario de recetas, 

e l título de bachi llor en medi cina y l a car t a de exame n, los

cua1e s a rregl 11 a su fa vor con nnri na wi. j i t a y lomón con 1 os -

que hor l"' Ó lo sufic iente par a c m11binr' los nombres y l a s fechas. 

Con todo esto se va a un mosén e n donde s e encnentra a -

Andr és , el ayuda nt e del bnrboro . Los dos salen pa ra Tula y -

a l lí comi enza Per i qu i llo n ejerce r l a medicina . I mita al 

doctor Purganto en su modo de habla r y a ndar. A Andrés lo -

vist e de chupita auiril1 n ~ · ca lz6n verde y ~l lleva peluca , -

b irre t e y capa con gol illa , todo hurta do del doctor Pur gante. 

Como doctor tuvo vari os ~xitos y con esto se hjzo de cliente

la , siempre :i.rn:t tando la podan terí.a del doctor Purgante . La -

suerte l e s om,:!e por cortn tempora d a . Toma oa s 8. , cri ados y -

hast a llega a junto~ dos cient os ue sos . 

r' e ma nifiesta a l p tl.b lico con tono de gr a vodo.d; usa tér -

minos ex Ót jcos y pedante s; vendía ca r as l as droga s, ocultaba 

con mis terio sus nombres; Rduluha e n dema sía a los ricos; to

do est o cont r:tbu f a a dilatar su fama entre los más . 

La novela del h a mb l"G s e vuelve l a nove l a d e ln plenitud -
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, 
dospuon d e o st¿'. r dioz ',' s o:i s 1'¡]0 8 0 8 on rrula practicando lo que 

no s ab :f ;1 do rn edj cinn , mat .111do a Dnos y a lj vinndo a otros por 

c qs ualidad . Un día suc odl6 que muri6 la e spos a del g oberna-

dot' du los :indios do ost e l u g0r y otrn voz sale nuestro anti 

héroe a Jy ca rror:l perdiendo lo mu c ho quo he..bía ganado . 

ne srmé.s qno los indios e m'r l oron ''l [Jorlqu1 ll o do '.I'ula , -

s o ~16 a Ll~xi co. All{ vende l a c ap a o n oJ Ba r a tjllo . El --

t ender o y~ os t qb a a vis ad o y conoce l a c apa . Lo pro8unta ol-

baratillera que quién se l& hub:fa dado a vende11 y Pcriqu:l.l lo 

11eno de nüedo di c o que un hombr e en la esquj na . Manda el -

bar a t :tl 1eT'O a un homhre pa ra q uo a cor1pafie a Por iquillo y , - -

c omo t0do es mont 1rg , Poriqu:l11o acnsa a un pobPe trapiento -

quien e staba sent a do on un zagu~n . E1 infeliz va a la cJr--

cel pero sale . IV1ent:ra s, F0:eiqui llo tuvo oportunidad de es -

capa rse y al c orrer se llevH a un lacero; se quiebra la loza 

y se f orma un l{o . Lo ve e l trap iento y le ofrece comida y-

cas a para que pase la noche . Después Pe riquillo vuo1ve al -

arrastradorito porq ue no tiene ~~s . JuegR Jo s pocos centa -

vos qne t lone; r;ana y se co:np r a un b illete que r,a1e pre:mi n -

do con tres ndl pesos . Co n esto dinero se vls te b :l en; pone -

casa y el almonedero 1e tr8e una c ocinera, y no e s otra sino 

Luisa. Cor10 ya le r;ustabR a :Fer1qui11o , la h iz o se fíora d0 -

' su c ~"3SA. hasta que 1.'or iquJllo so prendo de una .iovcnci ta de -

dieciseis afí.os 
, 

y se caso co~ olla . El dinero se fu~ gastan -

do en f i e s tas . Perdieron casn, dinero , amistades y se muda-
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r on a u na a ccesoria donde su 11mj 0 r murió por l a ma1.a v :i.da q ue 

le d. :1 Ó su esp oso . f<::riquJJlo r ec~-rc f1 a a l a r ras tra derj_to a 

buscar a sus viejos amig os . Se e ncuentra c on luisa y el es -

p oso d e Óst a lo qu:lzo mab-1r p or imprudente . Estuvo otra vez-

Periquillo en l a c~rcol , y a l s a lir h1~ a l a i g l e sia en donde 

se encontró con quo eJ. s ac r:1 s t ~ n era a mi g o suy o y se qued ó --

Pe 1-1 i quillo do aprend:i z . P or r obo.r cadá ve.res pierde su nuevo-

puesto . I: s te episodj o e s d e Jos irn,Ís dive rtid os . Vue1ve Pe -

riqu:111o a Jo8 trnqu i t.os, las call0s , l a s pulquerías y meso -

ne s . Sus am :l r; os e r n n los t::i.hnres , borrachos , ociosos , laclr on 

cillas y lÓporos ; pues ost os lo p r' oporcionnba n un no c a do , be -

b :ida y n os a da. 

~; e en rrn on t ra fi er iqui 11o ~on un t Pamp oso qn e l e ense fia 

el ar te d e rn0ncU np~ a r y I'o r:iq_u:1-l lo escor;o s e r ciego r e co3j_endo 

r.uís lirn orma d e nocho q tw d e d{ n. . En o Rbu~ condjci one s Jo c o-

nociÓ un am:ic o q u ien Jo hab f a tr<1t n d o cuando s e s ncó los tre s 

mil pesos en la loter í a , Lo invita y s e lo lleva a J a ca sa .-

De s1") uf)s de darlo buenos cons c _-i os , 1c de vue lvo su d:inero y l e-

r en;ala otro tanto . Per:lqu:111o ::i o c oJoca con nn subde legado y 

s e va a 'T1:ix tln . 

ArlÍ apr oncLi ó toda s }¿rn ma íla s d nJ s un cle l egado cn;Tendo en -

la c :-l rc ·J 1 ;r e s mandad.o a r.·nniln eon \1. n coronel . So D 011 t a 

b i en 7 01 cor ono l lo hRCA su a sist e nt e . En e s te c np{tulo 

cr i tica Lizardi a los cur'as y a los of ic ia l es d e g ob i e rno , - -

como a l sub d e 1 cgado . Po 1 1 Jqulllo 1 0 ~l:rv :t ó ocho a fí or, que era-
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e l t1empo do s11 condona . 8 i guo Pe r iquillo port¿ndos e bien -

y se h n c e d e t' ¿,_zonalJle Cél.p lt o. 1 y plensa volver n su t;jerra -

cuando nnwre o l coronel do,iá ndolo t r e s mil p e sos y pj co. 

De s pnés do l a mu or t 0 dol coronuJ Per:lqui11o decide r egresar-

so a r.1íÓxi 00 y l a novela del h 1.n1"tn, o otra vez s e t orna c:n l R -

n ovela do 1a opul encja . 

Con los tres m5.l peso A qu o heredara, los mul t ipli ca on-

su i.rna g1na ci6n y se conviCJ' ten e n cjncu e n ta mil pe sos. Se -

cr ee que no es tonto nj fe o; s o casa c on una muchacha con do 

t e y se convierte su ca p i ta l en cjncuenta ta le~a s . As { p ien 

sa ir a Mnd r1d, Jo~rar un título de Conde o Marqués , y cree-

que su mujer oor su he r mosura se llevar13. t odas Jas atencio -

nes de l a v ir re ina y entonces ol virreJ s e r e tirar~ a Espa fla 

, , ,..., , ..... . , 1 
y 0 1 s0 ira e n su compan.a ;;· on p ocos a 11 os conse guira os --

d e s pachos clo vir:r·e~- e n Iiiéxico . ; Qué gusto tendrá el d í a que 

tome posos1. 6n de l virreinato d e su t i erra t 

Estaba Periqui J. 1o con l a cabe za J. l e na do e stas reflex io 

n 0s y do1 1r:to cuanr_o s e h e. l l Ó rcvo sUdo c1 e soh erbia 7 no s e -

dif?_;nab a d:i.Pi g ir l a pa labra a sus j_gua1e s ~:r hab laba poco c on -

los p rinc ipa l es del b a rco. Gozó mu y p oco Periquillo de su -

f ortuna y e stad o . Vino un hurac6n y naufrag 6 ol barco . En-

contrarn os r.. Pe r j_qui11 o d e nuevo sin un r ea1 . I ,o recog e un -

chlno d e l a ~sla 7T manda qn c lo e ns efíEm a c at'dar , te fi1.r s eda 

";;'" b orda r . C1J ando l e prcw irn.tan a Pe:rlqui 110 que profe s i6n --

e j e rce s o ofr e cs la op ortunidad de crit ica r a los abogados. 
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Ya que Pe riquillo ve que ti e ne q u0 trabajar para perma-

noc er en la isla , s e aprove cha de l a b ondad del chino y l e di 

ce que no puede tomar oficjo porque pronto piens a re~resar -

a su tierra donde no tiene nec 0sidad de trabajar , puos dice

que e s co nde. Vivi 6 con e l c ~ino gozando de buena v i da por-

un t:tempo . Pertqu1 1 Jo y e l c l•:i.no plat tcan sobro las pe nas -

crueles de las cuale s Li zar cli hn.ce u.na fuorte crítica . 

Pol' .f:l.n 11.ogo.n PeriquiJlo -;;· e l Chino a J\Iéx tco. El chi -

no esperf-tba que vini era un cqrruajo por oJ. Conde poro p or --

coinnidencia ll ega o l barbero , \ndros iJlo, y co noce a Peri -

quillo. f criqujllo pasa R ser mozo d e l chino y despu~s de -

un tiempo so encue ntra on 1a ca lle p or su sob orbia. Queda -

sin b l a ne A. cerca do la pl9. za d u 1 Volador y con dos e speraci Ón 

t r ata de ahorcarse , pero c on e l aguard ient e. que hab í a toma-

do fu Aron :irnhiles sus e sfuerzos 'J' ene dormi do b u jo el árbol. 

Unos l~peros lo despojan y a l a na fla na siguiento una viejit a 

s e lo lleva a su casa; lo vis to y le da de comor . Sa le Peri 

o.. vi.11o a husca r su fortuna. Cansado 
; 

se para en un z a~uan --

·y lo ye Anselmo , un vlejo aml go, que di s imula no verlo y se

entra en l n casa . M~s t ar~e sale y tra ta de correr a Per i -

qu illo del za guán . Lizard:'L no p:lortle esta oportunid1:1d pa r o. -

ha cer un sorrn6n sobre los Rml gos fieles y los am i g os de con-

venlcncia . 

Se va rerinuillo y por tenor un lugar donde pasar la n~ 

che s e metP a nna ac cesor1.a en donde tienen a un muerto ten-
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dido . En e l velori o s e ponen u j uga r y d o r epente se alza -

J.a t uh l a on donde est ab a el mue r t o y 6s te se l evanta . Todos 

sale n corriendo p or ve nta na s y puert a s , Peri quillo y sus --

compaf;eros c ae n on una a c oqu fo. llona de inmund:l d _a :r Periqu~. 
# lJ.o s o va con e l amigo ma s trap i ento, De nuevo recibe Per i-

, 
quillo aux jlio de los ma s pobr0s , y s u l e a l camino de Puebla. 

Aqu í se e ncuentra a Agui lucho y se lo lleva con una banda de 

ladrones . Kata n a Aguilucho y rer i qujll o s o e sc npa , En el -

camino s o encuentra u un l adr6n a horcado y colgado de un ~r-

bol, J,o qu:t e r o c onocer y n s su am :l g o ;r me ntor , J a nuario. --

Regres a a l a can ital arr epentido do todas sus ma ldades y va-

o l a Frofesa cm donde en t r a a o j or c l clos. Ya a r renentido y -

cNdo sado , su con f e s or l o 1.nvi ta R. su cua:rto a l de sayuno . 

au Jl s ería la s orpre s a a l s abor que s u cortfe s or ora Martín -

l'o l a y o , flU otro cornpní 1oro de juc l'.'ga . 

I or:l qu:I 11.o s e coloca e on un dn efío d e una ha e i enda , y - -

ahora ternünH l a novo la d o J. h amb r o . 'He no éxito en su nuevo 

ofj c io , s e'\ ca s a con unn jo vc nci. t n ;;· A. d emá s t1e nA op or tunidad 

de s e r ca rita tivo con don Antonio , su ospos a , Anselmo , el --

chino, e l c ~¡ pell.Ín , su arü ¡~ o fiar t:f.n 7;" rra.do o , el trap i ento. 

J\'.\ l.,'l I'O Pe d .quillo roclo ;;,, do de su e s p osa e hijos , 7:· empl e a 

e 1 111 t i mo mornorit o da nd o c ons o i os do liuen comp or tam:i. onto . 

Aquí LJ. znrd i yn no sigue e l p l an de la nove J a p ica r es ca e s -

paffo l n , o l antihÓJ~o o se vuc lvc h Ároe h onra do y Rg r ado c1.do. -

B.- l~ l "pe l ado" rnexl cano . 
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"\' .:Íf1e7. nos ha d;~_ do un e studto con1p l 0 to sohro o l " rel 8. d o" 

e l " lép,: ro " y e l " p í. ~aro". l' lcc quo e l v o cab l o 11 p o l ndo 11 de -

s j.rsna no s ólo a l hombrE: 1 11forjor s:t n o ta!llb:t8n a Jos re f orma -

dores q~1e t:I e nnn l a a t1da cit;. d o pe ns c.t r . A f~ado que 1os crio -

l ~ os , la cla s o modi o y los ind ~ vlduos que sufren pobreza son 

f .1c:T l mc nto p r e s a d e l v oc ab lo C:J. r gado d o d e sprocio. " Pe lado " 

obI'8l' o q1 e to~na pn:r~·. e e n l n huc l gH , n 1 c Rmp0s lno qno r e clama 

su tiorrn. , n l escritor ::rnd.r:i z que cr i t:tc n a l a soc1 odí1.d y a -

su8 :lnst::l.tuc:tone s y a l indJ v iduo brus c o qno s 0 d e ju ll evar -

por sus a cci one s 
, 

c spon ta noa s . E l p e lado os un jndiv jduo que 

qu:lo r e vlv ~:r sin e r-it 8. r ::itúl o po r l os crih~ r:ios de nnti. socie -

ddd h ipócrit a . No t eme l a im1c11 tc porqnn p 1cnsn qtw todos --

t ' ~ e·· ~ ' 1 J . enc r nmos e l m.Lsmo : 1 n ~,- :=i o6un o __ R vi.dn e s un a l bur . E s -

c {n:lco p or-o no con 0 1 c lni S !J10 que s e onc h :nd e c omo d c svor --

(Y "!l , .. -.. ·1 n ' ·~ 
..... Ju· ·' J. ,L1 • . . e r .os tr 8 s t lpo8 1: ( n. c c.~ on'.3. n Regún nu parti cular f:i.l o-

s o f fe. do l a v i da ; e l 11 p í c a ro " e on :L co nui d ad o hlpocrcs {a; -

l " J ' ...,11 e _0 pe ., o c on v i llanf a ·:- h.'1,í0 za; ;.: el 11 pe lado 11 c on mRllc ia 

pa r a d o f onde t> sn ex :i..st onciB. . En 1a 1Jbra F J;:._~_ri q_~lJl.~.-~> r:~T. -

ntento s e e ;:} r'.uentra u n d•.:: Rf llc dn 11 pc 1ados 11
, " p icaro s " y ---

"léperos ". Y:Í:fte7. hac0 es t :1. · ~:r.':Hl :.J ción desc e nd:te nt c Lle los t!_ 

. "' d t' , . l i d J " 1 d " p os 1'.'1t.;x :1. c n nos :.' lHJa o que t~ :'l :::. ('.:L que s o p . 0r._n o_ pe . a . o 

en el "pi.caro " y qu0 el 11 Jf~ }:,C!'0 11 ba ,;c al " ru fl~~. n ". (l ) 

/ ) ~·- ' ,, ~ t .1 11 -' t. l ' r '.1 ' i !l J ') 'J \ 1 • - , n . .1' 0Z , ün;us ..JD . · :'.rn.;ur :to J, ~, e~_1nL nar , e n e . ~-<?.:_~~<:.:?.E -
~~?~':LC:.~_l!_o_ , f>1 ¡~ x :ic o, 194 0 , pp . XXII~XXVIl. 
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¿.Cuáles son 1a 8 cua liclad0 s en que difi e r e n el " p ícaro " -

es pnfíol y e l 11 p { ca ro" mex:t ca no , o s oa e1 "pelado"? I :tzarn.i-

d e rn:11:ia s no velas , ~?..~-~:::tJ:J. .~ ::," ~ l P~~'.:1 . q'::~}_L?.. ' ha sacado un -

tipo netame nte i110 .x:Lcn no , e l " pelado". 

E l 11 pf ca ro " t~spa :f tol con1 0 s o d :l. ,io nntt)rio rn~ento na ce de -

b rnjas y de rufiane s, mientr a s que c J 11 po 1ado 11 e s Ii r oducto de 

la cla s e ~ed:ta . Es ol mes ti zo de sangro ~nd {gcna y cultura -

e. s p a Lola . E l "pelado" sj_ente hondo afe cto pOl'.' su fam ilia y -

sn p a {s ~:'" recha::m lo extran jm·o , p cn·o el 11 p Í.c r-tro " e spa fi ol de

ja su h or;a r• , ~J sus padres ~ r Sfl p1:c s 0 .'.1 p or' t Jorr n s ex traña s ol 

v ida ndo su pa Ís na tal . Aunque e xp or:tmf;nte t 0mor al enfr e n 

b u 's e con l R v:tda e l " volado 11 n taca con va1 or, y el r f N ll1 0 da 

la B8pa l da a l 8 s situa ci one s pel i ~rosas . Hu~e de noche do 

J.os puehlos o d .udade s pa r e\ e s capar d o que lo castigue n por

s u fR1t a a. .-. honrado?. . 81 11 pc l ad o 11 
j n e:tt:1do n l a ira , ti one -

a rra nques que lo pueden ll e va P al crime n . E l 11 catr1n 11 os un 

" 1) f curo 11 que no s e a r repiento do su ri1a l d'J.cl , ·y o n e sto rd.gue -

a l 1' p fc a ro 11 o s p:úioJ. . :::·~ l l"o riqujlJo s o p rot e¡:;o a l fina J. de 

su vida ~ nj o o J amps ro del a rPopent im i e nto y s e as eme ja al 

f'rnncós Gil Bl a s . El 11 ca t.r f n 11 t . ~ s el 11 f l f Í 11 o 11 p Í caro 11 d e 1a 

soc:leda d que 8 G d:ivi. er t e , c m1c asist l cndo a fi e sbts; no se -

reb a ja haflt a e l 11 1Ópor o 11 ni has t a o l 11 r ufján". E l vocablo 

11 co.t r :f n 11 de s~ .gna e stt:; t:t p o rlo 11 p Í caro 11 solar.1e nte , ni J e ntra s 

que E; l Pt:i r:lqn:il1o pnode s o1· nn " p í.c n ro" d e l a caJ.Je , un ab o -

gado , o nn g o11ernn nto . 
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a s omc ;i a l31 
11 p f. c a r o 11 e sp,:i.fí ol a l " pe lo.do" mox i-

c a n o ? 'En l a l nt rod11c d Ón ~,~a vl;-r¡os qnu l a s c a r n ct c rfst:tca s de l 

11 DÍca ro" e: spa f ol son : l a h i p ocre sía , la soh crbla , l a h olga 

za ner!a , l n socnrroncr ! a , J a c o~urd{R y el c1nísmo. En el 

" po l a do" mex :lea n o e ne ont r amos que n s hi p Ócri t a como s u cornpa -

ñe ro quo o s sob e rbio y ho1ga z.~Ín. E1 11 polndo" no e s r.obardc ;-

.'.'J T' I'C1r!0 t c .. '1 ta cn ann que t erna p o:r s u v lda . Vo l a mu e rt o 08 toi 

camo n te l o cu~.11 e s nn i mpulso llor c clado do sus nnt epr-rn a dos :Jn-

d {ge n a s . J\T·1 c o e n él un c l nismo y un de spre c:to por los 1-ihmos 

m:üer-1. a l o s , p e ro no pie rdo l a vc r gUc nza . 

c.- Persona j e s P ica r e scos . 

~~J.- Po r~91J~ 11~~~;:,_n h:EJ:;~ e s t c1 o s c I' i to al e s ti lo de l a no

ve l a plca r osca a fr a nce sada , El Gi~_ B;l~_?~--~1~ti]:;l~1.;~. d c.:J Le -

Sac;n . Pc riqu.11 lo y Gj 1 131 8.s sa l e n a ganars e l n vida . Peri -

quil l o de spu6s do r e cib i r una oduca ci6n como los h ijos d e los 

r1cos , v i da de ocios5dad y lu j o, s e encuentra sin d i nero y 

sin s ab or ga na rs e l a vida . En Ja ca s a , o n l a e scue l a y en 

l a Universidad Periquill o había desnI'rollado l a a stuci a . En-

gafnh a a sus profesores j.rua l que R sus padres. Gi l Bl a s 

tambi~n pr a c ti cab a o l a rte de l a ma JIB a l a s mil marR villa s. 

Record em os e l pR s a j o en don de e l p udre d e Periquillo --

pre gunta H su profe s or si F0r>iqull l o e stá prepa r ado pa r a pre-

s e ntar examon do b achill er . F l pr o f esor explica lo p oco que -

ha es t ado pre s ente Periqui llo e n l a cJ a se y que cree que tie-

ne F~ ::i.lo s ami g os v que va pop ma l c amlno . 
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Los r, ompafíero s do Porj co son dos p Ícnros . J uan La r g o o -

<Tanuarj_ o ;r Ma rt fn fo 1 a y o . De Juan La. r g o aprende a ser hol e;a -

' , , za n y pa ~~n :::d to . I:-'01'3.q u :i. l l o ti o ne qne e s co i:i;er profes~ on y no -

s ab e qué d o cidjr . Mar t í n Pe l a70 , a l o ír Asto , s o echa a reír 

y 10 a c onse j a que e studj e pnr~ c16rj g o como 61 . PorquA nad ie 

s e Rtrevo a contrade cirlos en nada , ti ene n luga r en e l mc jor 

hu ilo , en e l j uB~ O y quo j am¿s les f a ltR un p e so . Poro dos -

puÓ s d o 0i nt ;;t r l a r e 1 1g iÓn c orn o un'l. j a uja "J" ya quo s e comp r o -

mo t e F o r:Lqn1 llo s e l r1 presen t a con10 una mn zmorr a , dosacred i -

!Andola pOT' n.mh os l a.do s . .tJo r i qu i l lo se que j a d o su am i go di-

c iando quo aunque pa r e c í a es tima rlo que r {n l a stimarlo o a fli-

~ 1 . rl o . Lo compa r a con l os gat os que las tima n u l ti empo de - -

~!.a c c r car l f os v c cm1cnt 8. que ha y homb r o s t a n ve n e noso s que ha -

c c:n ma l 8.un c t.wndo o J l os n i ens 8. D que har,on bien . 

A Gil BJ.a s lo venos acomparm rs a d e N~flo z , Al b~rbero , o -

s eri. F'a.: ;r J. cio . Gll BJ. a s Vfl n Vn. lladolid con i ntf: ncione s d e 

ints r o sar en J a Univ e rsidad de Sr1larnanc u . : ~ e e ncuont,r i'. con su 

:1nt·J r;110 cort1pnLero de e scUt:: l a , li'abricio , -· ést e J.c acon~rnj a 

qnn ci.: tri e a s c r v :lr . ~. · Gi l Dl a s s:I.rve G. su pr i mor rimo , al 1:1.. -

cen0 i .ado Cod i llo . 

rab rici o o] ogh: 1 8. c :u~re ra d0 c:d.o.do , d :i ce que es un e m-

p l oo quo a na d a ob liga . E l t a l en to d o l cr iado s abe Jisonj oar 

J os vic:i os de l a mo y convc r t lrlos en su utiJ.id t1d . nn cr i ::.i. d o -

int el:icent R p u e d e viv ir en pa z e n una ca s a , come r ~ b eber a -

su ~ust o , d orm i r t r a nqui l ame n te como un hijo de fam ilia , todo 
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~sto sin pens nr e n e l c~ rnic nro ni e l pa na d ero. Aíla de que -

nunca podrfq a cnb2r d e co nt ~ r t od a s l ns ve nt a ~a s d n l a no mu y 

lucida cnrrera de crj a do . 

Por5 quillo c onfie s ~ s e r h1p6cr itR gu nrda ndo luto a l a -

muerte d e su p8.dre; r e 7. nh a el ros :n, t o toda s l a s n0chos; s a lía 

mu y p oc o ; hab l ab a de l a. virtud y ~os a s cl. 8 Dt os con fr e c1iencia 

y n. o:! e ng c.1. fí Ó A. su :madre qne quedó loca d o cont ent o c on su hi 

~o ideal . Ha sta J nnua r io que n r ~ vot e r Rno en picnr d{as lo -

cr oy ó 7 l e d:ic e 8 Pcri qulllo que n!; ciÓ p n. r :1 f rail e . Pa r a sf 

confi e s a Perico qu e lo que p8 :r c cf.rt virtud sólo or a una ma li -

ci a ®lJ r ef1na dn . kl fi n oh t 1An e l~ po cG h or enci R que de j a -

su padre; ga sta todo e l d j no ro en fi e st n s y ba i le s ~ t odo --

Gil Bl e s pronto muestr~ s or u n gr a n b i p ÓcritR. Lueeo -

qu e o ~:o a l crinÓni g o , su amo , d e clr quo J. a rnu ort 8 o s trí cerca

n11 : ' e s t ?. d ismrnsto a h G.cc r su t e st 8.monto f ingi6 ontri.stecer 

s e much í s i mo :' disimulando l n, ga na que t onf '.1 d A l lo va r a ca-

h o P- 1 encn.r ¡:_r o que l o 11 can r~b . 1. do dnr 1o dj j o - No fJ st .q su mer 

c od t ~ n ~~ J. o p or l n mjs nr 5cor dia d e Dios; que toduv {a n o pu~ 

d~ e s p c r Rr leva nt arse . 

La sob G],b L -i d o Gi1 Bl ns s e rnrc .. ni f i e sta on i mi t a r a l doc-

t or Sangr edo en su v e s t :tr y RU h n.b l a r , Gil B1a s 11e v ·1ba una 

c a pR t an ] Rr ~a qu8 l e lle gah ~ A l os t a lone s: l a c~upa y e l -

calz6n o r ~n t nn nncbos que ~ ob rab ~n mucho. Hu f1 Gura pa sabn. 

de orig in3 l ~ ~rot o scn . Es t e ridículo t r a j e movi6 a ris a a -
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l''ab r :i cio pcc;ro l a s e rie d a d d n ra1 Dl a.s s o l a ~iument ó . Dos 

' i ' -" l i i 1 ' r :1 t C' ' 1 R l puo s que s o r o , J:1a) r . c . o c xc 8.mo - .r·or e .Gr o , .:q '-- as , que 

e strís est r a f ala r:l.arncnte pu8 sto ;.Quién dio.b los t. e h 11 puesto --

'? a s J . . 

I. iz a r d :l. r e f i e r e un c G. so pare c:tdo cuando Po riqu l lJ.o 1lega 

a 'l1.J.1a d 0 médlc o o :l ri1 :lta l a pod ant orfa d e su prof8s or y am o ,-

e l doctor Purga nt e . 

Ferl qujll o h onradamente conf:tosa su sob e rbla 7 charle. ta 

n0r {n cua ndo d1 c e que su orgullo y soberbiR cre cía a med ida -

que su crédito y sus moneda s r,u:rne ntab a n . A los p o'b r e s l os --
, 

tra t aba J. spe r :une nt e ~;.· a lo s rj c os :: suj e tos d:i.s t inr:;uidos los -

c;ntro ten ! o. co n sus monerías pG.ra >-1fc ct n r qne s8 lnt o:!'."n sn.b ~~-

por e llon . Pe r iqui 1.lo s o pr oguntabn -;.Qu8 otr8. cos n. !v.:tb:fo. do 

ha c e r cua ndo no ha'í:d .11 a p,,ondido otra cos a d e ml f .:trr10 so mae s -

tro e l doctor Purgante "-

Gil El a s :; Po1, :i.qui1lo sufr e n humbres ~ - c rJ si flitn:pre s0 -

von sin bla nca . Cua ndo lleg a n a t a nor una buena for tuna, no-

l o s dur~ e l cauda l por h~berlo obto nido d e un modo tor cido . -

Los 8~ os qu e l a su e r te l o s pros e nt ~ son 
. , 

pe rsona s ya sJ.n es cru 

pu los mora l e s; ya sin o scr~puJ. oR m3teri8 l os . As f no fq J_t a - -

op or. tunida d p~1 r r'. quo los dorJ e n l gn n e n o l pnpo1 d e l torc e ro . -

G:il B1 e.s h a c e de torcc;r o cuando 11ova a l pr :fnclp e: n s paf; ol a -

qua conoz c c-t ;J. Cata J.inn . In h~1. cc: l as cit a s : pre s e nt r-1. lo::i ro -

~a 1os on nombro dol pr ínc i pe . P or e st e l a n c e GiJ. íl l As sufr o -

c;nc11r cc l o:r-5.onto . Po r:i q uj 1J o s n. J. (, on bu::; c a (ir; d ama s pnrR a l e -
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gra r a nu amo ol Chjno por l o cual sufrn unu goJpiza en manos 

do ostas mu _i e ros 7 pie rde o J. pu esto d e ma yordomo . 

A Pe riquillo lo fa lta vn l or cuando la s1tuacj6n ofrece -

osc qpR t oria , pero al v e rs 0 enfre ntado con ol peliBro a taca sa 

cando fpe rza s do f laquoza . GjJ BJ.as se ha lla o n una cue va 

c on l ndrone s , 
, 

pu-P o estos no lo a cep t a n como compafloro por l a-

aparento cobardía de aqu~l . 

En l a obl'a d o Lo ~~ age y en l a d e Lizard.1 no e ncontrarnos-

o l e inis'.11 0 ma rca do quo s e e ncuent r a e n o 1 ~.!-9.~~dc _ Ob r og 6n -
I 

d.o Espine 1 . L lz 1rdi t lono como obj e to ol d o ons efüi r y I~e - - -

Sago e l do dj_ vortir . Porquo sus obra n c st~n oscritn s desde -

un punt o do v:lst ,, ob j oU vo , no con nmare;ura s Rspincl si e nte -

hondame nt e l 2 s d0 s gra c~ a s d o l n vida . 

J\; o ha y dud a , pues , que s i al toma r a Gll Bla R de la mano 

y lo ponerno s nnte un e Rpe jo, s e v 0r{a s.11 { r e flejado al Peri -

qu:l. llo Sa rni ento t a n verd a de ro como J a copia orlg:l.nal . Peri-

qn:i.lJ.o sj.n duda a l 17, nna está en tier rn mext cana mjontras al - -

Gi l ~ l a s l o encontrR~ os on s u pat~ia , Espafla . Los dos se dan 

l a mano , se saludan J s alen del foro s onri~ndos e abra zados y-

gn :lfio.nd o e l o ,i o . 

Do 1os c :u 1 n. ctn re s do so c;nnda :i .. r1por>t>m cit-t , pr-;ro pr :lne ipa -

les e ntr e ellos son el Dr•. 01rngr edo en ~:_5:_~31~~. ? ol do ntor -

r urgnnte en §1 Fer~...S .. 1:~U.~~--~!!..T..I.1.J.e..:.'t2~ · Los nos s.ut oP os bautizan 

a l os di scípulos de Hip6cratns po~ sus f eroces prácticas J por 

su i 0;nor¿m c ht . El do ~t o r 3an r;roclo curabG. a todos s ns Anfer -
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mo s ror me.ello de l a s angr1_o. , ni:lentrRs nue8tro rnez icuno rece-

taba purgas para todos los ma l es . Lo s dos rrofes ionistas --

practicaba n l a altanería ~.' l a soberb l o. . No necesitab an ins -

trucc 16n; su i gnoranc ia leA er s suficiente p a ra ser ped antes 

chah ·:i. canos . 

Se pre s enta Periquillo a nte el doctor Purgante como apre~ 

diz ~/ 0ste demue stra su i :nportanc i a con sus fr Rses latinas --

, . , d que no v Rn a l cn so. Lue g o que ontT'O lo conoc10 y ijo ; oh t -

! sriquilJ.o hijo por qu~ extrafos h orjzontes has v en i do a vi -

si tar e s te tugnr~ o? .,.... Yo. só l a t.urhulen t a c :it ~{s t rofe que 

t , 1 > ' t• e p&s o con tu mno c .. t ar>yna c eu ~ ] CO. En efect o Po r i co , t~ 

iba s a d e s pachar en un inst a nt~ d l pa c a to pa ci ente d e l l echo-

a l f~r e tro improvisudanIBnte c on e l trueq un d e l ar s~nico p or -

l a m:1c:nesia . Po ro, düno ¿qué t e h a s he cho t a n to U .et:rp o ? Por 

qué , si_ no h a n f a 1Ja clo J.a s n o U ci a s que e n a l a s de l n fmna -

han penetra do mis uurfcuJas , ~1 d í as ha c e que to l a nz a ste a -

J a c a 1Jo d e la o f ici na d o Bscul apio . 

A CHl Rl c=i.s lo vem os con o dlscfpulo do1 doc t or Sn. n gredo -

v su ter c er am o. I :J rioctor San P;rodo l n expl ic ::-1 a Gil Bl a s --

que 18. p ráct :i ca de J n mud :i cina (~ons is te en dos cos as : e n ordc 

nar ~ ~l i e nto , l a s dos en ab undanci a . Dice --

qne 8sto Ps l a 1' :dz dn todn J a nwdici.na 7¡' que s cNÍ t .. -:i.n gr an -

mééiico como Ó1 :'' si gn:i ondo sus conse,io P-
, . 

s or 8. prJJ1ero gr a n r.a-

1.J io sin s nr rn Ód:lco cuando otros p or muchos afíos son rnÓdicon -

s:in s or sabios . 
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CuA. tr o p ícaros rnonore s d e es tas dos obra s son Jua n La r -

g o y ~a rt 1 n Pc l a y o, umi~ ns d e feriqujllo, y Fabricio y Esci -

p lón , am:i g os de G:l. l Blas. Los dos prime ros daba n a ma nos lle 

nas c on s o ,l os a sus a mi g os; l os abre n J.a s s e nd B. s del ,iue 0 0 y -

la ociosidad. J a nuario s e dec l a r a a mi g o de Pe riquillo; pero

con e l t ítulo d e ami g o s o protege par a h a c e r burla de Periqu! 

llo frente a las nH1a s ~" s e f or:l.t a s e n los estrados. Mart í.n 

Pe l ayo l e a;¡uda a ga st a r su d1nero, J.o o.cons eja qu o s ea clé -

rig o , por s er nna vida d o h oJ ga z& n; pero Pe l ayo s e arrep iente 

y no conv i ert e e n b u e n fr uiln, c onf e sor 7 ami g o. Jua n l a rgo

st1f.r e p01· sus fe c 1·w rf.:1s ~/ a caba ::i.horcad o por l a drón . F'abrl -

cj_o gu í.<1 a Ui.l Bl a s por e l c a)lii n o <Í e l a servj_dumbre , una c a -

rr e r ~ f~ci l y sin oh li~H c iono s . Lu sob e rbia lo c onqu ist a . 

Se cr ee r r a n poot8 ; pie rde a comodos que le libra rJn d e l ham -

lJ P O p oro ·1 r1 soberb:i.a y o J. or gullo lo h a ce n que se dedique a -

l a r oo s :tq y a cab a víctima d o l o pobreza y e l hamb r e . Esc :t -

p :i.Ón e s e l. p {ca ro m~ÍS a J. c [_';ro e intoJ:t iso nt e s l a sombra d e 

G:11 ~:~ 1 u. s . I.''11chos d n los ep:i. s od:l os de Gil Bl a s se r e p it e n en-

1~ vid a de Esci p i6n . Esci pi 6n , como su am o , s o ar r ep i ent e de 

sn v :i.d1 pa na d n "J' s e dod:ic n a v:tvir con su e s p os a y c on su --

hij:t sin f-;bandonLll' n su nn: o . Tamb:l én ba c e o l r a p e l de t e rce

r o ; u s o l eonn.dnntc. "J . n:yi.1c1 1~. ntu de G:'LJ. Dl a s cua ndo b usca n d a 

rn.a s s. J. e ":J.'OS paJ'a cnn1p l a ccr u sus a mo s. Los cna tr o criados 

nunc n s o oncuo:rtra n on l n. nc o s pel:J.gro sos . Busca n mod os de vi 

vir s 8gur os y donde no e xµone n su vida . 
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Cha 'r.lfa ina, e1 e scribo.no , os el prtmor am o y mae stro de -

Periquillo . Chanfaina so da cuenta de que Periquillo tiene -
~ 

b uan~ l e trR y a lguna educa c j on; l e da liberta d y so lo lleva-

~ su ca s n de asistenta . Con ~l Periquillo a pre nde todos los-

~ odos do hurtar por medio de l a pluma . Liza rdi p i nta un cua-

d ro ver dadoro del oscr1ba no de su t:t empo . La a stucia de Chan 

fa i nn l a apr e nde Poriquill o. Cha n fa ina prome t e a Luisa la 11 

bert 3.d d o su her i:1a no si o 112 convie ne on ser su ami.ga . Luisa 

ya t a r de s e d a cuontR d e que Ch a nfa jna no tie ne 1ntonci6n de-

cumplir su pa l ab r a . 

Cha nfa ln1=1 h 1:1.cfo. todo con f_r e scura y at ropello y siemp r c 

mediante a l g1Í.n r a t r) ro :lnt erés p orque por unas dos onz a s hac !a 

las mRyore s picardía s . Tt' d , .. ~ra , a emas , de cora z6n cruel , El --

inf o1iz qu o c a í.a e n sns ma n os por co.us a crimlna l , si era po -

b r e n o s e escapab a d e ]. pr os idio . Cha nfa ina s e tenÍ8 por un -

hombP0 Íntegro 7/ ,inst.:t.ficndo , püro er rt un h omb r e pe rve rso a -

Do s pn 8s d o r.• Íc a ros como Cnn.n f aina y fad s a e n El I:~e rlq_u~

l lo 7:- I ."l.l1ra e n o J Gll Bl a s hay c:rup os quo repr e s e n tn n el ju~_ 
.__ ._,, ..:r ..... - ·- · ··· 

g o, 1a v:1 cl u a l egr o o p nnd i lla s d e l a drones. En el Gil Bl a 8 -

f1 0 mo nci ona a me nud o l a s co111"po. fif R. s d e comed j_ a n t e s J e n E l Pe -· 

!' j32:::.i].:.~-.;?_ el r;rup o d e n if a s n lo~ro r. s n l e s egutdo n l on cuentro

d e l l octor . E s t ~ s ~l t imn s sab e mos que son locue l a s po r que - -

sus n mnbros lo a nunci rm a d:t. sta nci a -la P is aboni to , l a Cucn. -

r a cha y l a C),ueb r ant ahuflsos .. 
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, 
El me son y e l ar r a stracler :Ito son los e stable c hlientos o 

a lbergue s que aparecen con frecuenci n. . El uno e s el techo -

de Gil Bl as ; el otro 0J oas is en e l dcs :i erto e n que continua 

me nt e s e encuentra nuestro Periquillo. Aqu~l e s do origen -

e s pa f ol, éste mexica no . 

Hay un de s f :lle en amba s nove l a s de bultos o sombras pi-

car escas que cami nan a lo l ej os. En Gil Bl a s son l as rondas 

de s erenos, en El P o ~:iqu:t~lo los léperos y jugadores . En -

anlbi:i. s novela s son l a s cuadrillas de ladrones; en El P eriq~-

llo procesione s de indios. 

La nove l a pica r esca mex ica na en ma nos do nuestro 11 Pe nsa 

dor" ofre co una s~tira mordaz do los dive rBos estados socia -

l e s cuyas fe ch oría s y ong2 fl ifa s ne pinta n con sa ngri ent a hu~ 

l a . Lizardi tomó como su mode lo l a nove l R p :tcarosca f r anco-

s a , pero no s e le puede a cus ar do pl J g io por ser sus tipos,-

tipos mex iea nos. 
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VI. r.a Clu :i. ,; ot ita y su fr:t.rm . 

A.- Argumento . 

Se in i ci a l a nove l a c on l a vida de dos herma na s ro ci~n 

ca sad a s. I .r.. s e s p os l1. s r ef l o j d n ol modo d e p Gns a r ne s us r e s -

po ctivos marid os . I; ofia rv¡a t:i.1de , e flpo sa dEl don Rodrj g o Lo nar

t c , 8 8 df~ dica a flU f a:::ii ilJ.a y a su ca s r;. . Aunque hah {a sldo -

alogr e d e jove n , n Ajst{d a l ~ s fi es t as cuando R stl esposo l e 

po.re c{a . Er n buena madr e y no tra t aba de sohre salir en lujo. 

Su vid ~ s e ncill~ consistía e n l evantar s e a l Rs si e t n ; ve stir 

a Fud e nci r:m o. ; 1.r 8. m:lsn .. ~ dl s p one r e l a lmue rzo de su e s poso;

ol rosto do J.a mAfla na 1bn a l R cocina , cosía , a s eaba 1~ c a s R

y a l a s d oc e d aba d o coP1cr ::t su e s po s o . :.> us di. vor s i ono s e r a n 

toc :J. r 1 ::i c l •·'nrn , le e r l i'-lros h u on os 7 h ·1 c 0r vi. s i t D. s en c omp n -

í-·L i. d o s u 11.1arldo. 

Dofr-i. Eu f r o s i n '1, e s p os é> d o do n D:i onj 8 J o Lan8n. ru t o , e r H 

·J.1o ;:i:r o :: po t:tmo trn . [)u vld.11 nr ·.·:. u.n cfrcnlo continuo d e di 

vt~ r slonefl y o. l r:P;rÍ. :i. S0 d.O S 2 / l.lm1. b f3. P. l n. s nu eve , tornn. ba e l 

crnchA s. l an di.o ?. p n r a :t ro 8 J. l a. Al a111e:Jd a. o a l P8.r it'Í. n . A la s -

d o r.. e::: . , ~ J.rn or znb ::t , t om • tb ~l c1 r1s n s de bn l lc por l a t u. rd n ; n l a s -

clos cord a con su rH ridn ; clorrn{ cl l a o1 s st a has t n l a s s e is; a -

c s n h ora to:r1:-,1,n su choc olq l E: p ,n'8. su.J. l r d o p a nc o; a l n s ocb o

i b n 0 un h ~:i. j le , e\ 0 111 AdL1 o e o l :l s e o ; de spués c cmi.ba y se 8. e os - -

t aha . 

I ,o. s dn s osp os r_rn d8. n q l u z una hi j o. r c s pe cti vamente . :Eu-



fros inn b usca nodriza o c h :tch i gu n. par ~l su h:l .. ia P omp os n. , mi o n 

tra s que Ua t1ldc s o dedi ca a cr iar y a cujda r a su hi j a Pu -

dond ;,m n ; las chicr:d. c;u n. s, p U .mnnn. s y criada s d f1 Pomp os a t:t c -

ne n g r a n infJ.ue nci R e n 1 3. f orma c J Ón d t=) l c :i r8. c t nr do e sta nj -

; .a . l«l n sustn n y J. o C\ient i.l n cuent o s d o d ue nde s, clpar e cid os , 

e sp a nto s , ma l e s do ojo, din0r o e nte rr a do, h 0 ch ic0 r f as y b ru-

ja s . 

Cr c cjÓ Po111p os i t q ~ T s r:1 po r fe cc:l onó e n l f:l s f :::i.c c i onc s de -

su c n~n , en l R cornpostur ~ d G s u cue rpo y volub ilidad de su -

lo rn:~ tia . L>.1 ,n;on t e tonta 1 ::1 a p l ::i.ndÍ a p or h onj. t o. ·y a s:{ 8 8 cr~. 6 

? or~po i:d t 9. no ci a :·· a ltDnor a . 

:~~u odu c aci Ón co n s:l.st:f.:1 o n mc:rn orl v:.1. r c J. c a t e c1smo e n l o. -
, 

cscue J.a ; d e s pu e s s o dA dicÓ n apr e nde r 2 borda r, -

n ba ilL'.r : ' ;1 ve s t~ rs e a J a tÍ.ltima mocb . 

A J.os t r o c e n.f' os <~ra t on :lta 7 t n n i o. u n cu e r po e;tdla r d o . 

I'~ n u n a f i e st a PoJ1'1po si. t u s o l l e vó l a s :l t c nc :t one s por s u ca r a , 

8 U .abil id~d y su dos0 n f q do e n ba 1 l nr , C<J. ns ó a cu.a tro 
. , 
J O -

venes e n e l v~ J. s ~ a los 
, 

rnu s~_ co s , q u e mn lde c! a n l R pe rs e v o -

;)in c111h:i. r g o, r1. Pu d c n c i '-l. :'m J. c pu s i e r on c om o p i J.m t3.r,1a s a -

ni f a s dece n t e s, a unqu e p ob r As , hum1.lde s , bi e n cr iada s y re -

cog l da s : l n. s t r a t <.~ "b an c o;r o h~ j .'cl n . Lll n H íR s e e r l Ó b ue na y -

s a na en a l ~u erp o y 1 5br e dA re s n~ 1o s a ntimorR l e s en e l e s -

p { r 1hl . En 1up.; ar de 11nrn-lar la a l a am :t p; a e n t e :mnr ana edad , -

8 \'. D!:H'lre. s e d E:rl:lc •1ha q ens e''in r l e en la c a.s a hast a los ci nco·· 
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a fi as . Aprendo a lee r , escrDJir, contar y a l gunos principios 

de derecho econÓm1co; apr e nde los deberes de una madre para

con sus hi Jos y el 1111:1.ne 5 o (le 1.a ca sa. Todos la c0 l obraban y 

1.a ten f nn por nna n:tfín bion criada . Su pRdr e la a conse ,;a -

aue lo trato como n.m :l.p; o y l o conf' Í. e sus secretos para poder 

la diri gi r en sn v:td11. e s piPitual y mu ter:ta l. Pnclenc1ana con 

humi l dad v cari ft o si ~ue los cons e~ os de s11 padro ; se casa -

con 1J1rnn esposo; os mndre de trAs hl,ios y nunca so f a stidia.

de lleva r una vida a r regJ ada y hacendosa . 

Pudenc:iana so dnd:tcó a darlo ~~ust o a su esposo y Ól l a 

amaba cada d ! a m~ s y nunc a abus6 de l a doclJidad , ni de l a -

prudencia do su nmjer . Los dos cono0Í.an b5nn su s obJl r;acio-

nos y s o p fl s aban una v :l.cl. a n111.7r fe1i z, 

Entretanto Pompos:ita v tv:fa cortejada y quer ~ da de sus -

pretcnd~entes . Se p:.:i. sab a um; vid :_~. a l or;r e , :r1lmad~1 por sus 

cnn i gas ; 1isonjeada po:r adn1 n. doros y c c,nsentida por sus pa 

clres . S0 ·.111r J. abn de 1os homr,res 7 estafaba a l qnc p od Í.a , 

Ti-± Quij0t:1.t :1 , como toc1os Ll lla.rnaba n , no ponsaba e n otrfl. co

sa sino 0n p a s earse y pordor e1 tiempo . 

Pomposjhi y su F!fldr c , d ofa r ufrosjna , por la v ida do --

1u,jo y extr r1vogancin qn e llevan y sjn por.EH' a tención a los -

ne g ocios do don D~onisi o lo arruinRn y ~ste p jerde dos for -

tuna s ~' snfro u n ?.. muer t e tn:nprana . Pomposa p or s t~ ,11t ·me: r :1 a 

y s oh Ar~i A no se quj e~e ca s ar con hombro sin título; sigue -

e n bus c :·t de un mn :"qul~S . 1~paroce un .iovnn con título f i c tl -
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cio , s e c a s a con e lla y l o rob a su h e r c :iJ.c i a . De spuéfl s ab0 --

i.i1 0s que ést e ü s un p i.ca ro ~.- m'1 l va do q n o l n pol icd.a b usca p n ra 

que pur gue una s ent0 ncia on l ~ pr isi6n d o l a corte , ~adre e-

ll ij ~.J. sj.[.'.;n e n una vjd rt d e pro s t1 tut a s ~;·· a c :tbnndos o l o s su c a uda l 

llc.'3g rc n ;l s 0 r t -1n b a j a s , q u o 1'usc:i.n l a v 1dn en lugar e s donde -

vive n l 3 s r amer a s . T
• , 

. Je s puos de pa s a r d{~ s e n l n c&rc e l , Eufr~ 

s:ind mu oro ¡/ P ompostta s ~üc de l ri. c1rc e l p ;_, r a :ri or jr pob re~·ne n-

te en u na a c cc s or t a do unn in fe liz que n o pncde me nos que ---

ofPe c e rJ. o su hum1lde cuar t o . 

Aqu { J a encue ntrn:n el corone l, d o f a I. ~ n. ti. ld o y PudEmcia -

na , q u l ene s l a llor a n a m.:ir p;h1T1c nt c s :i.h J e ndo qne f u (J vi.e t :lm8. 

do una ma dre n J.03re , llv1 :0.n;1 ;,e ~d.n c n :r j fc o p <.::. t' <l con su f a mi 

p or que e J. que si er Jb r ,1 , ro cog o . 

Don D:i onis:l o e ra un hon1b r c maduro, r1 co 7 to t alment e da -

do ::i. l l uJo . Pe ns nb .:i. en e l ,jnego , e n bi:d l os , en t nr tul:t a s y -

ps s oos . Er q un padr e consontidnr y un ma r ido que no sup o co-

r re ,_~ i r ·1 u mt e s p os a or gu l lo s a. -¡· to ntn. . l':o te n :! u f u e r7.u de -·-

carlt ct8r D cr n da r f j n a t :mt '-l fic~ st.cl ,. bn. i1e que of'Y'e. cfa n st1-

c s p os;.. ~, su hj_ j a , con cun l Gi..i j c r :rr ctox to . No s upo dlr1 ['.'. ir• a 

una ~i j '.3. V•tnid0::i r' o hlp Ócrjt tl . t'' o:r sn f J. o ,i od ::• d CcC c a. 1"' ~.Í ct er -

~ ,- f'11h i. d o s cntfrii on t o mOJ"',·1 1 1 1~ r :i 0 l a s ruort n s d e l -'l p c rdi --

cj ón e :tmnor n J.io.a a n dos s o1.·n s qtw formab an su v io.a Í.nt:tm:1 . --

:rion :!J1 onisi o no s nb {a n1 podr Í 3. no ,?,;~.>.. r10s na d a . Er a un h omb r0 

d Óhil y a. c oh o.rd'l.rl.o qt1c l o s }Woporcj onn.bo t od Bs sus extr a v a --
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e;n nc:i.a r, y s G s '.;. c r:l_ f::tc ri.h ;~ pn_r LJ. cumplir con sus 1:'1. n t.o j os y ne -

s o os. De cf1t ol corone J. q_n o los hor:;br' n1' Fdn ca r 1-1cter oran ma 

los m.1rj dos , ma los padres ;.- cu e c Rstip,<m l o. l noc nncl 11 -~- pre -

1J .an ol d c' l~.to pol' su i pnol'.' ,, nciP. , DA l a s \ ~ spos : 1- s en e;c n e r a l 

d o cd :1 O. Uf . l a s mu i c r o s no s or:Lrn tf 1.n vr1n j_do8 n s si ]. (; s toca ran ... . o 

r~1.:u'i don ~Jrud0ntn s ~r s ons n t os . 

,_. clnco a::1os d o edad , de :'11 ec1 1. nn ct fortuna , s cr·io 7' cortE;s Gno . 

«~e d :l_vort ! 1 on 1 :-1 l c c tur ;--~ d<:: bueno s 1::1 h ros , e n l a educ n clÓn-

de su hij a ~ - c on e l b5 e n c s t a r de su e s pos a , qu e constunt o -

!'l e nt o J. •.i. instru:fr~ o n l a fi los of í a do l n v i d<~ y le ha cLt vor-

] fJ. f :_t}.s od i:l.d d e rt l r.;una s p OJ:'o onn s . A los crl .:i dos los tr n t ab :1 -

co!110 sns h j_ jo s ;1 ~'- su h:i. ,VJ. J. ;1. tr n t aba <:>orn o .1.1~ i g · 1 :: c o1Epafíer s. . 

El le ens efiaba a que c o~ finr e en ~ l . ~l~ buen suegro para -

co n su ye rno repartj_end o su carl flo i gua Jme nte . ~enfa una --

mA nte cla r a y no percJ {a oca si6n para h a c e r come ntari os e ---

:i.nstrní.r a su fa 111j_15a . Sus scr .. 1ones son c ontinuos ' en sus-

rithima s loemos su fj J.osofL1 de 1n v ida . 

Los suce sos des e r a cj a d{si 11: os ne ílU cuf'a d a y s obr ina lo-

rn 8 i .ero n 1nn l:fsi!r o . Pa só n.os ,:if· os •:¡_ " .( 
l. "-' · - ' 

ª cna c ando s u fm fo r --
'1lG dad a los s o t ont a a f' os qun J 1 0v r:.b a a euest as . 12:1 d { a dos -

de m o.I' Z O de 1821 ya no s e Dndo l e va n tar y ost a ndo rodeado -·~ 

.( s , d o todos d i jo que ten .. ~ ~a he cho su t osta~o nto . ~e agr a vo -

:.T 1"". i ent r ;t s 1 1ep.;ahR e1 111 édico di .io " r lngnnos remedios ha'r con 
v -

t r• a J.a s 0nec t ud , querj nas prnnd :rn de rr.1.1 a l ma ; cua n do la na -
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, 
h1r ~11e za a njquil n.da aruro toda s sus fue rza s el ~.1 rte v jene a-

sor i mÍ.til; ell a 1 0 puede t: odo sin Ó1 y él nada puede s:l.n 

o11a 11 .( J ) 

En l .::-1 Ou:i. iotita ~T su FriPJa e ricontrarn os cua tro hist or:l.as 
.... -··- ---...... _._, - ---··- .. -·-·----

into:rca l 1<'l.as par1::i. d :l.v e.r t:ir :r ro11;por l a monotonía de los ser -

. , 
rnonos J 1D. poca .s. ccion de l a novoJ. 8. . La prime r a e s l a d e l -

c ::i ~ am :l c n to d o Pr.: scuaJ. , que e s mu ~;- agr a d ah 1 e y arne na . ta --

d~ s c ri p cj _ 6n de la salida dn l a s famil i 8 s a l a hac joncl.a , unas 

a C'lb .tl. Jo :,' otra s en coc)-:e , nos c1 a un po quefío r of1c,io d e la -

vld. '3. de MÁx :l.co d e ese t lcrnpo . La doscr i p cj Ón d e l u no via ;," -

Ja e l e~r {u del cl. Í a diviert e n y a~radnn . 

SnYJU.111cntal ~ ro1:18.ntica e s 1n nove la do Carlota y '.f1eJ_8 -

ter . Don Tadeo , un ho~brn cod ic i os o y ego ísta , no pcr~ it c -

qu e s u hi,i a s o c a s e y l u ohl 5Ra a qu o jn~r e s e a un c onvent o , 

bnj c:-i s 0ver:-1 vi '.1;:1.ln nci u . Asf Ól no t ondr 11t que d lv i d i i:> su - -

c o.nda l :,: pAd r{1< ,o; oz i.4. I'J.o Ól sólo. Es un homhre nsuroro hasta 

per~ i s o do] Ar~ohj spo para c a s ar s e c on su promo tida que u st~ 

b o. pa::' ~t tonn r vo t os d e c ~::.st jddd , pob r n za ~/ obed:toncia c ontra 

st:. volnnt ,1d . 

B1 cuont o <'l. o1 v:i.cjo vm 'd0 lo p one I, jzard.i p Hr n que l a s-

rnndr n s c apr ich crnas v 0H.n lo qu o nn oden sufr:tr sus J:-d . . i·'ts cua ndo 

no s n Jos t:l o n o confian.z. '.'t . lJc s p urs d e fj_r mn.r 0 1 vlejo ve i>de 

( 1) . - l".:.>rrn;ndc z <'l e: J,iz a r cU , ,J0só J oaqn{n . ~~~- (~_i.:. .!.?~~it!:::_ . ..J~_u._ 
~-TJ]~.0_ , r . 5 ?. J • 
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una carta devolviéndole el honor a su hija, entonces la -

madre supo que la hija no mentía. Ias madres deben de edu 

car a sus hijas y sembrar una confianza absoluta en sus co 

razones para poderlas guiar al escoger es poso. La chata -

decía qu e lo despreciaba pero él apelaba a los cari fios; sus 

piraba, y lloraba y se hincaba para levantarse de repente

y darse bofetadas. Continúa la Chata diciendo que es di -

vertido ver a un viejo verde enamorado y despreciado. 

La cuarta historieta es la d e Ir ene y Jacinto, Don 

Lucas, el padre de Irene , la qu iere casar con don Cosrne, -

un viejo rico, pero ella ama a Don Jacinto. En lugar de -

contradecir a su padre muestra ella ansiedad por casarse.

Cuando se llega l a hora de l a boda se desaparece Irene y -

se va con Don Jacinto, quien la lleva a casa de Carlota. -

Al dfa siguiente We lster va a la casa del corone l a pedir

le consej o, para que l e diga qué es l o que debe hacer con

Irene y deciden depositar l a e n un convento. Cuando llega

Jacobo a la casa , ya Don Lucas hab í a encont r ado a Irene y

se l a hab í a llevado para su casa . As í a caba la triste his 

tor i a de Irene. Un padre que vende a su ~ija por ver cam

biar su suerte . El párroco le di ce a Don Lucas que l a l ey 

no pe r mi t e que los padre s s e opongan a los hone st os enla -

ces de sus hijos s6lo por codicia o venganza . 

De s pués de leer e sta obr a , La Quijotita y su Prima , -

vemos que Lizardi s eguía con su dese o de educa r a su pue -
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blo. La vida irreal o idea l sin pe r mitir imperfecciones de 

parte de la familia de Don Rodrigo es un cuadro artificial. 

En él, el autor se permit e exp oner sus ideas sobre la educa

ci6n de l a s ~6venes. En Pomposa vemos a la joven mal criada, 

cons entida por todos los que la rodean. En Eufrosina vemos

ª l a dama elega nte de los tiempos de Lizardi pasando su vida 

en pasears e , divertirse y vestirs e a l a Última moda . Doña -

Eufrosina pone poca a t enci6n a su ca sa y a su esposo . La 

hija refleja las idea s de la madre . Liz o. rdi nos divierte 

añadiendo hj_s t orie t o. s pa r e. ha ce rnos ol vido.r los continuos 

sermones de don Rodri go. 

e.- Personajes Pica r e scos. 

En La Ouijot1ta y su Prima encontramos cara ctere s píca

ros pero la nove la e n sí misma ca r e ce de ca r a cterísticas pa

ra que s e le. pueda conside~a r c om o nove la picare sca , como -

El Periquillo Sarniento o Don Ca tr:f.n, · como veremos en el si

guient e cap ítulo. 

La Q,ui.iotita y su Pr:i.ma pie rde l o. s siguientes caracte -

rísticas de la nov e la pica resca . Primero, porque no est~ -

escrita en forma autobiográfica . 

Segundo, porque tiene a rgumento, que es el relato de 

dos f amilias y la psicolog ía de vivir de cada una. Según 

Jarn~s , cuando e ntra e l psicologismo se pie rde e l realismo y 

la gra cia. Podemos quita r a Pomposa y todavía nos queda la r~-
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ve l a de Eufrosina , quie n e s l a mae stra de Pomp os a en he chos-

d es ordenados y tor cidos . 

Ter ce ro , no e s nov e l o. p ica r e sca porque hay clímax de sde 

e l punto de vista literario. Don Dionisio pierde su rique za, 

Pompos i t a a l vers e pobre y sin amistades por su mala conduc

ta tra t a de volver con sus tíos para llevar me jor vida , pero 

su madre l a a rrastra con ella . Desde este punto en adelan -

t e , Pompos a y Eufrosjna co. en on lo m~s bajo ha sta e l fin de-

l a nove l n . 

c , . uarto, hay he ch os com1c os y do humorismo . En el co.pf-

tulo titu l ad o -Lizardi , ol n ove li s t a , ho citado e l trozo don 

de Sa nsón Ca r r a sco , estudiant e y pr e sident e e n l a As amblea ,-

p ido a sus compañe r os quo p i ens e n en un ap odo pr op i o de l a s-

cunl i dade s de doña Pomp osa de La nga r uto . Todos s e ponen de-

a cue rdo y l e nombr a n l a G;l,ui jo t:i.ta por t e ner cua lidade s como-

e l f amoso Don Quijote . AJ contra ri o de l o que se esti l a en-

l a nove l a pica r e sca , e ncontramos gra nde s y ve rdaderas pasio -

ne s como l a h i s toria d e Car l ot a. y We l s t e r y l a de Irene y J~ 

cint o . En l a primer a hi s t oria el p~dre de Carlota la obliga 

a entrar a J convento porque od i a el matrimonio y porque no -

qu ie r e d i vidir s u f ortuna con su hija . En l a se gunda histo -

r ia , el padre de Irene la ob liga a que s e ca s e c on un viejo

ric o porque él es codici os o y ve el provech o materia l que -

recib iría l a f arnj lia a l casa r a I r ene con ~l . Al padre no -

le importa s a crjficar a su h ija y l a ob li ga a ab orrecer a --
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sus padre s y al que f uera su espos o . Lizardi se queja del -

número de padres como Don Luca s , que exist í an en su tiempo. 

También hay complicaci ones trág ica s en la n ovela . La -

pro t agonista , en l a obra estudiada , e s Pomposa, sufre pobre 

za despu~s de una vida de pl~nitud y abundanc i a y siempre -

r odeada de amistades , aunque h ipócrita s: s e encuentra en la

calJ. e y en la cárcel y muere trág icamente , la c onsideramos -

como nove l a pero pierde la cara cterística picar es ca porque -

e l p ícaro no muer e y no existe tragedia en la novela pica --

res ca. 

Ad emás e ncontramos que l a obra de Li za r d i s:f. tiene al -

gunas ca r a ct erísticas de la novela picares ca . Entre e llas -

l a de criticar l a s condici one s soc i a les de su tiempo. 

La educa ción de l a s muj e r es o La 0uij otita y su Prima -

es una obra que sat iriza l a f a lsa educa ción de las jÓvenes ;

Lizardi por labios del cor onel critica esta edu ca ción y dis

cute sus i dea s mode rna s obtenidas de sus lectura s de Fene1on, 

Bla nc ha rd y Rousseau . Otra s costumbres que a t a ca son el mo

do exage r ad o de las muj e res , l a os t ent s. c i ón de l a sociedad -

c olonial , l a s continua s fi e s tas que s e daban , l a f a lsa prác

tica que se ~ac !a de l a rel j g5 6n , l a memoriza ción de la doc

t r i na cr istiana , l as supersticiones pra cticadas , l as creen -

c i a s en las apa rici one s de l di ablo y de l os s er es celest i a 

l e s , e l f a l so c onc epto de l a vida r e ligiosa y e l ma trimoni o. 

Tod os e stos falsos conceptos de l a vida los criticaba Lizar-
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di abie r t amente y tuvo que usar lo novela como medjo par a -

expr esar sus opiniones y que llegara n ~sta s a l púb lico sin -

censura a l guna . 

Como pintor de la vida colonia l, Li zardi nos ha dejado 

una fiel copia hecha por su pluma con ras gos estét icos y ar 

t í sticos y ha abier to el campo para que otros perf ecc ionen -

lo que él ha comenz ado -la novela co stumbrista. 

Estas razones , la de la crítica d e las condiciones so -

cia l es y la de l a pintura de sus ti empos , no son sufi c1.ent e s 

pa r a cal ificar a !'ª Qu ij otita y su Prima como nove la picare~ 

ca en eJ pleno sen tid o de la pa labra . Pero sí podemos ha cer 

un estudio de l os tipos pí ca ros que aparecen en la obra . 

Tenemos , por ejemplo , a: La Qu i jot ita , Eufros ina, Don Dioni

sia , los estudiantes , el "viejo verde" , las am i gas de Pompo -

sita, l as pilmamas y Rosamunda . 

Estudiemos ahora a do ña Pomposa de Langaruto o sea a La 

quijotita como p{cara. iCuáles son las caracterís ticas pre

dominantes que l a ca lifican como p{ cara y la ponen a la par 

e en la p ícara Justina o la lozana Andaluza? Desde su niñez 

vemos que aprende el lenguaj e grosero de las p ilmamas y cri~ 

das . Oye a Euf rosina , su madre , tratar a los criados con -

altaner í a y ella apre nde a mandarlos y dirig5rse a ellos con 

i gua l sob erbia . 
, 

Las criadas le pregunta n que por que las --

tra ta tan mal y e lla contest a que su mam~ le dice que no se

de je que ella es ama de la casa y las criadas es tán a t enidas 
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a comer de sus sobras . ( 2 ) 

Algunas noches la niña era enviada a la cocina . Enton

ces viejas y muchachas sirvien tes se ponían a contar cuentos 

a la niña . Los cuentos eran de encan t amientos , espantos de 

muertos , aparici ones de diablos , mila gr os ap 6crifos, males -

de o,io y otros embustes . Lo qu0 en la n i ñez aprend :f.a Pompo -

sita como verdad infalible, e ra dif í cil que no lo creyera en 

la madurez . La noche que oy6 ruidos y vi6 al diablo con cue~ 

nos , cola y todos los pormenores que uno se puede jmaginar ,-

ella insisti6 en que era una s efa l del cielo para que camb i~ 

ra su modo de vivir . Y ~sto l a 1Jev6 hacia l a exa geraci6n -

o locura. Creía f i rmemente Pomposita que había seres c eles 

tiales que estaban pn r a diri g irse a ella y se pon í a en acti -

tud de be a ta y d e santa . 

El amo r propio ya había hallado luga r en su coraz6n . A 

los siete afos consultaba al e spejo sus oerfe cciones y mani 

fest aba g r a n a l e~r ía a l o{rs e lisonjear po~ los que la rodea 

ban . Trataba a todo el mundo c on familiaridad . A todos los 

con currentes a su casa, ya fuesen abogados , cor oneles o ca -

n 6njgos , los llamaba por su apell ido . Y toao pasaba por una 

gra cia . 

Joaquín pa s a al cuarto a saludar a Pudenciana y P ompo s a 

es tá de vj sj_ ta . ' Pudencja na se levanta y recibe a Joaquin --

( 2 ).- Fernández de Lizardi , José Joaquín. La Q,uijotita y su 
Prima . p . 56 . 
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con amabil i dad , mientras que Po~posa le saluda frí ame nte , y 

sigue quej~ndose con su tía de l a s mnlas costureras . 

Un detalle humor í st i co que nos muestra la pedantería de 

Pomposa es el s i guiente: al despedirse des nués de la boda de 

Pascual , todos abrazaban a los novios y los felicitaban con 

palabras se ncil1as · pero Pomposita dijo a Ma ría Antoni a: [ Me 

alegraré de que disfrute usted el amable consorcio de su e s 

poso los afíos de Néstor con la paz del tiempo de Augusto Cé 

sar Octaviano ." ( 3 ) 

Pomposa y su mamá cambian su modo de vivir y se dedican 

a rezar y hacer pen itencias . El Licenciado Na rigue tas , que 

así le puso Eu f ro sjna , l as conoce bien y las ataca por hip6 -

crj tas . Pomp osa s e de fi ende a s:f misma , a su madre y a su -

tía Ro sa , l a bea t a . Les dice que se armen de fortaleza pa r a 

Jibrarse de 1 honibre inicuo :r engaro so . 

El Licenciad o no pudo r efrena r su risa burlona al o í r 

el discurso pedante e hip6crjt a de Pomposita . Se levant6 de 

la mesa y se tir6 en un sof~ , lo que aume n t6 l a c6lera de 

las tr e s beP-tas . 

r 0ué p i ens a la Oui ¿otita d e l amor y qu6 trato. da a sus

novios? Ia nu~ ~otita como la Ce lestina, e s un personaje de

orden frío . No aman por amor , sino para sacer prove cho su -

yo. La p íca r a , como e l p íca ro esparol , no s e enamor a n , casi 

nun ca s e casa y cuando lo hace e s casi siempre con una pe rs~ 

(3 ) . - Ibid ., p . 242 . 
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na rica d e la que puede ob t ene r e l goce de b i ene s mate riale s. 

Al expresarse del ma t rimonio co n Pudenci ana Pomposi ta habla 

d e sus pr etendi entes y t e rmina afirmando que en todo ca so que 

su novio sea rico, por lo menos un marqués , y haya s eguridad 

e n su cas a , y si no, para que casars e . 

Pomposita comienza a ser verdadera o !cara cuando decla 

ra que no ama a ningún pretendiente o adulador sino que trata 

de burla rse de ell os. Aceptaba los ob sequios que le hac!an

aunque no est i maba a ninguno, creyendo que no había quien la 

mereci e se. Fiada e n su hermosura , ac r e centaba el número de 

esclavo s. La Loz ana Anda luza comi enza sus a ventura s saltando 

una pa r ed para ver a su primer amante: y a la pícara Justina 

l a encont r amos ba ilando y cant a nd o cuar.d o a cabab a de perder

ª sus padre s. 

En r e sumidas cuent a s se puede decir que la Quij otita 

er a p ícara como l as pícaras cspafiolas de s de e l mome nto en 

que probamos su vanidad, hipocre sía y soberbia . Se burla 

d e l amor y sa l e burla d!?. on e l matrimonio . El trág ico fin 

de l a 0uijotita es contrario a l de sus am i ga s de l a vida ale 

gro . La p íca r a Justinra se ca sa bien , igualmente Alfonza o -

l a Lozana Andaluza . La Qui joti t a sufr e pobreza pe ro e s a -

cons ecuen cia d e l a vida que su madre le enseB6 - a ga sta r e l-

dinero quo no había . J ustina y Alfonza era n de padres po -

bres y tuvieron que bus ca r un modo de ga narse la vida . La -

gr o. c la e ingenu:ld8.d de l a p íca r a ospar ola f nl ta en Pomposita 
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porque está rodeada de pe r sonas que la consient e n y la adu -

l an. No va por e l mundo e nga ña ndo sino que su misma cas a en 

gaña a sus pre t endi entes. No se puede s entir l ás tima de una 

persona que goza de bue na vida y pa s a sus Últimos dfa s en la 

pobre za por caprichos y de s arreglos do su vida. 

Pasamos ahor a a estud:iar a l a madr e de l a de sventurada 

Qu:i,i otita . Pomposa no tuvo amos a quie nes s ervir, sino sólo 

a su mismo egoismo. Tuvo mae stros de quj_ enos apr e ndió sus -

necedades y a lta nerías. Ya nombramos a sus pilmama s y cria 

das como primeras y ex ce l ente s maestra s. Su madr e , Doña Eu

frosina , dirigió e l caráct er de su hija a su capricho y a n -

tojo, hasta que l a arrastró por ol sendero mñs sucio que pu~ 

de seguir una mujer - e l de r amer a . A Doña Eufrosina le gus 

tab a n las fi estas, l a s modas, el t ea tro, las visita s. Su -

hermana , doña Ma tild e , e ra mod elo co1110 s eñora de su ca sa y -

hogar . A doña Eufrosina l e de l e itaba dar Órdene s a sus cria 

das como s i fu er a n esclavas. A su e sposo lo manejaba como -

s a ngu i jue l a en un ceda zo. Poco firme en sus propósitos y -

flojo pR r a ma ndar en su ca s a , don Dionisio er a e l muñeco de 

su e spos a y d e su hij a . Doña Eufros ina r ehusó amama ntar a -

su hija pa ra cuidar su belle za, pe ro no ten í a cuida do de bus 

ca r nodriz~ s bue na s y sana s. Cr e cía Pomposita como pr i nc e s a 

y l a adulaba y cons entía doña Eufrosina para que sa lier a ca 

prichos a como ln a utora do sus días. Don Dionisio de sapare 

ce y Eufrosina llor a , no por su e spos o , sino por la condi --
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ción en que s e encue ntra, sin dinero. Se a caba el dinero y-

so acab a n las fiestas, los amigos y l a s visitas. 

Eufrosina comienza n s or p{ca rn a l no quer er sujetarse

ª lo. vida que sigui6 su herma na. No busca la honestidad ni-

la honradez. E 
, ~ 

n casa mas peque na s e refugian ella y Pomposa 

y all{ son visitadas por sus ga lanteadores. Se despreocupa

complotamente de Pomposa; ofreciendo a sí oportunidad de li -

gerezas entre ella y sus pre t endientes. Sjgue la vida ale -

gre hast a que caen en manos de uno mds pícaro que ellas y -

llegan a la cárcel. La muert e de Eufros ina termina con una

vida de pe rdición y abandono . Ella l e enseñó a Pomposa os -

tent a ción, van i dad, altanería y deshonra. Lizardi nos pinta 

un r e trato do una dame. de su tiempo, que pra ctico. la hipocr~ 

cía hast a en l a religi6n. 

Doña Eufrosina se rodeaba de un grupo de amigos hipó 

critas que buscaban fiestas y frascas, Ya terminada toda 

alegria desaparec:f.an como ratas que temen el veneno. Estas

amigas llevaban por nombres -La '1
1i jereta, la Tremenda- apo

d os que ilustran el carácter de cada una. 

Si vemos las máximas de una amiga de Pomposa, nos pode

mos formar una idea de sus picardías. Rez a n así: 

"l.- Aprecia al que tenga dinero, . sea quien fuere. 

"2 .- Al que t enga más , ha zle má s aprecio , de modo 
que tu estimación se mida por el caudal de tu 
corte jo . 

"3.- Es cas ea tus favore s ".:l nr ocura siempre vender
los ca ros . 



- 73 -

11 4.- F:Íngete celosa unas vece s y otras simple, se
gún t e convenga . 

11 5 .- No desprecies ningún obsequio, sea el que fue
re. 

11 6.- A los mezquinos pídeles sin vergilenza. 

11 7.- A los que no don nada échalos de tu casa, por
que hacen mala obra sin provecho. 

11 8. - Engaña al que sea bobo y se deje. 

"9.- Aprovéchate del primer Ímpe tu del que te quie
ra. 

11 10.- No creas a ningún amante, aunque haga por ti 
los mayores sacrificios y finezas. 

11 11. - No t e apasiones ni pienses en casarte con po
bre; ~nete primero con un negro, un g~lico, 
un hereje, pues t od os estos y mayor e s defec
tos son disimulables con la plata. 

"12.- Mírate al espejo cua ndo te compong~s y ensá
yate a hablar, despreciar, favorecer , y dar 
e speranzas con los ojos. 

11 13 .- Apre cia tu mérj_to más que el de todo el mundo. 

"14.- sé desdef\osa unas ve ces y otras franca, según 
las ocasiones y los sujetos con quienes trates. 

"15.- Dáte a deseo y olerás a poleo , a torongil y 
a rosa. 

11 16.- Recluta cuantos Rdorador e s puedas y procura 
sacar vent aja de todos. 

11 17. - Ofréce les a todos y no cumplas a ninguno. 

11 18.- De sconfía de todos y guárdate , no por honor 
sino por necesidad. 

11 19. - V:! s t o te con lujo aunque no· coma s . 

"20. - En todas tus corr e r{a s amorosas ten por Últi
mo fin e l interÓs 11 .(4) 

( 4 ). -Ferrn:Índoz de Lizardi ,Jos é Joaquín. La Qui jotita y su -
Prima , p . 479. 
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Pompos ita no ne cesitaba tal ma estra porque ya hab í a pra~ 

ticado la mayor parte de estas máximas que su madre le hab{a 

e ns e fíe.do. 

Por estas razones, Li zardi en esta obra tjene p or obje-

to ens eñar o, mejor dicho , se fíala r una moral para mejorar --

las c ondiciones sociales. 

C.- Conclusi ones sobre La Quijotita. 

Hay que probar si La Quijotita y su Prima es novela pi

caresca o no es y por qué. Los críticos de la novela pica -

resca mexicana se han limitado a decirnos qué es novela. 

Yáfíez dice que es "novela ciÓn del tratado que sobre el méto 

do educativo para .las jóvenes produjo FenelÓn •.•• 11 ( 5) 

Urbina dice que La Qui ,iotita "resulta otro inacabable -

sermón mora11zador, otra sátira de costumbres, otra acc i ón -

desarrollada con l entitud e interrumpida por dis greciones 

y comentarios sobre educación , higi e ne , r eli g jÓn y urbani 

dad" . Le llama secame nte la nove la. ( 6 ) Spell clasifica al

Periqu1 llo Sarniento y a Don Catrín de la Fache nda como las

suce sora s des pués de siglo y medio de una línea de nove las -

picarescas espa r olas.(7) 

( 5). -

( 6). -
( 7). -

yá :Be z, Agustín "estudi o Pr e liminar" en El Pensado r 
Mexi6ano , Méxjco , 1940. p . XXXI X. 
ür'OTna-;-Lu is. La v i da lit erari8. de Méx ico, p. 127. 
Spell, Jefferson R. 11 Intr oduccion" en El Ca tr:fn de 
l a Facuenda , J. J. Fer nánde z de Lizardi. p. 
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Notamos aquí otra vez l a ause ncia de La 0ui~otita de -

ser calificada como novela picare sca . González Ob r eg6n tie 

ne un e studjo extens o pero solamente l a tra ta como novela -

didáctica-filos6fica . 

iPor qu~ no e s La Quijotita novela p icaresca? Si estu

diamos detenidamente la novela veremos que hay dos t emas pa

ralelos y sobresalientes, lo real y lo ideal. Lo que es y -

lo que debiera ser. Lizardi es coge la vida de Pomposita y -

nos de scribe a lo que pu@de llegar una persona que s e educa

ba jo malos e j emplos . Pudenci a na e s l a niña bien educada, p~ 

ro con una educa ción tan idea l que s e p i er de la r ealidad 

con la vida . Son dos nove l as; una tomada de l a sociedad me

dia de su tiempo y la otra imag inaria . 

Los e lementos picare scos ent r a n en e ste plano siguiendo 

a la vida r ea l d e Pomposit a : pe ro se pi erde n en l a historia

de Pudenciana. La obra citada no sigue la estructura de la

novela picaresca e spa Bol a tan cerca como lo hace el Periqui

llo y Don Catrín. La n ove l a picare sca en su forma e s auto -

b iogr~ fic a y seguimos a l protagonista en sus a venturas coti

dia na s dejando a trás a los personajes que va n apa r eciendo en 

su r e l at o . Definitivamente est a forma no l a sigui6 Lizardi.:. 

e n La Quijot ita . Aquí t e nemos l a vid o. d e una persona pero -
no de jamos de ver l a a compañada e n toda l a narrac t0n do sus -
padres , par i ent es , amigo s y criada s. Todos entra n y s a len -

y toman part e en l a v ida d e La Quijotita . 
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De spués notamos que est a obra de géne ro nove J e sco s i -

ti e n e cl í max cuando Don Djonis5o pj e rde su f ortuna y l a vida 

de la Ou :i_,iotita va de mal en p e or . En e l La 7, a r11lo y el Gil 

I Blas no h a y c l1max . Hay una serio d e ave ntur a s en l a s cua -

l es l os prot agonista s gozan de cierta fortuna y l a pierden . 

Dofa Pompo s a p e rt e ne c e a l a cla s e media y no os hija de 

pob r es i gual q u e ol " Ca t r :! n " y Perico p ero no sa l e a se r vir 

ª va rio s a mos . Aqu í no vemos dife rentes cuadros sociales si 

no var i os cuadros de la v i da de las mujeres de la clase me -

dia q u e Lizard j se limita a describ ir . 

Desde el princ }pio de la novela el autor presenfla a ca 

da u n o de l os personajes i mportant e s . Se desar r olla en l i -

nea recta la vida paralela d e dos fam i lias d o e ste tiempo . -

Las nif.as cre cen , se edu c an y se c a san . No podem os dec ir que 

e s un cuento de aventuras p e ro s { un cuento de cue ntos , por-

que vemos ant e nuestros o .ios una s e rie d e novelitas de las -

jóvenes d e la ép oca de Pomposita que sufren , que r í en , y ade 

mGs , no está e scri t a e n pr i me r a p e rsona . 

Esta nove la ti e ne fin y la píca r a mu e re . Lizardi ter -

mi na las tres nove las con la ~uert o d e l pícaro; l a p í cara --

e s paño l a no tiene fin y podríamos s egu5r sabie ndo u oye ndo -

las ave ntura s d e Gil Blas , d e Laz a rillo y de Guzm~n . 

La s cara ct erística s que s e e ncuentra n e n la Oujj oti ta -

y e n la nove l a p ica r e sca e spafola son las sigui e nt e s : crÍti -

c a d e la sociedad, r e tra tos d e los tj ompos , los s ermone s ex -
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, 
t ensos, y las aventur a s de l p 1car o. 

Lizardi i mit6 a Le Sage , a Ma t e o Al emán y a otros para 

ll eva r a cabo su prop6sit o de e nse~ar y cre o que ~ l vi6 e l 

v¿lor de l a novela p ica r esca y l a es cogi 6 como su arma para 

ata car . Se cree que Le Sage tambi6n escribi6 c on ese ob j e -

to El Gi l Blas nada má s que tuvo la osad í a de us a r tierra -

ext r aña como ambient e de su nov e l a y a t a ca r al gob i e rno de

s u patria . Es sabjdo que El Lazar illo fu6 es crit o con el -

mismo obj e to do critica r la soci edad e s pañola en la de ca --

de nci_a . 

De e l ementos pica r e sc os en La Quijotita sol amente que -

da La Quijot ita mis ma , los e studia nt es , sus padres , las 

criada s y l os ami gos . Ha y sabor p ic ar es co e n l a no ve la pe 

ro def initivame nte l a obra cogi6 otr o camino apart e y so -

r etiró c1e El L~~ari 1~~' de l Gil Bl a s y del Guzmán de A. lfara

cho . As { proba~ os que no e s novela p i care sca la Dui joti t a . 
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VII. Don Cat rín de la Fachenda . 

A.- Ar gumento . 

En e l momento que so propone Don Catr í n es cribir su -

vida ti one de tr e inta a treint a y un afios do edad. Na ci6 en 

l a c i udad de M6x ico on 1790 o 91 y se consider a como el h~ -

roe de l siglo XVII I. Dice quo desc i e nde de padre s ilustres 

y cab a l e s catrines . 

De su educaci6n sabemos que fu6 cr i ado con todo ch iqueo 

y nada se le ne gab a . Los criados andab an debajo de sus p i es . 

Lo pusieron en las escue l as de sde sus pr i meros a flos en don-

de aprend ió a 1eer y contar mal y escribi r pe or . 

SaJ.j 6 de la escue1a y lo pusieron en el coleg io porque-

"según sus padres s er ía envilecer s e ap r e nder a lgún oficio y 

a sí deseaban que es t udiara para qu e algún d ! a fuer a mi nistro 

de estado , o por lo menos pa triRrca de l as Indj_as 11 .(l) 

A los diez y ocho aflos recibió título de bachiller pe ro 

e l tío cura quería que Don Catrfn siguiera sus estudios . ---

Dice Don Catr fn que 61 no desea seguir los estudios por no -

sufrir l a envidi a que 1os maestros l e tuvi er an al ver des --

arro l lar sus t alentos . ya vamos des cubriendo la vanidad de -

este joven Ca trín . 

(1).- Fern~ndez de Lizardi , Jos ~ Joaquín. Don Catr ín de la 
Fa chend~ , p . 7 . 



- 79 -

Busca a su amigo Pre c5oso para que le acons e j e que ca --

rrera toma r para que l e proporcione d1nero , honor , y po c o --

traba jo. Precioso no p i e rde tiempo y l e acons e ja que coj a -

l a ca r rer a de mil ita r , porqu e es f~cil y en e lla s e tr aba ja -

poco y s e ~asea mucho.(2) 

Se d ecide Don Ca tr:f.n a ha cer s e cade t e y con po co tr aba-

jo consig~e que sus padres co ns j entan en e llo y pr e s entando -

sus e j e cutori a s de hidalgu í a y d e nobleza dentro de ocho --

d í a s l le va los cordones do cade t e . Su tí o cura nada canten -

t o por su nueva car re r a , l o di ce que temí a que no fuer a de -

s e o do servir a l r ey ni a su pa tria lo qu e l e hab í a condu c i-

do a su nuevo de stino , sino e l lib ertina j e . 

Sa l e Don Ca trin otro d {a a ~us ca r a sus am i go s . Encuen 

tra a Taravilla , otro joven ca tr ín, y ofrecen un br indis a l-

nuevo cade t e . Dur ant e l a t ertulia s e a cuerda Don Ca tr ín de -

l as pa l abra s de su tío y so pone muy triste . Don Tr emendo -

le r e sp onde que sea corriente, fr anco y ma r cia l; pues si so -

mo t o a mí stico será l a burla de todos sus amigos . 

T.Iodosto a l o:f.r su nombre i nclu ido e ntr e los de Pre cioso 

v Tar avilla s e defjonde y defiende el h onor de l a vida mili-

tar y añado qu EJ "el oficii:i.l que ti ene e l honor de milita r bn 

j o l as b o.nde r as dol rey, debe sor a t ento, comedido , bien ---

criad o . humo.no , r eligios o ~- uno. conduct a de l eg í timo caballo 

(2 ).- Forn¿nde z do Liz2rdj , Jos~ Joa au fn. Don Ca t r:f.n de la -
Fa chenda . p . 17 . 
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ro".(3) 

Aquí Tr eme ndo l o llama hipocrit6n y Mode sto le conte sta 

que él es e l cobarde . Tremendo s a ca ol sable y l e pega a -

don Ca tr:fn que s e pono furioso y él también e ntra e n la ri ña . 

Ha y gritos y golpe s y Tre mendo s o vue lve contra Don Catrfn -

hasta que por fin lo desafía a un due lo e s a tarde en e l ce-

me nt erio d e San L~zaro. 

Mod esto l e acons e ja que no haga una quij ot a da . Le cita 

varios e j emplos d e la historia de los gra nde s hombres qu e -

han perdonado injurias. Aquí t ermina l a s e sión e n e l ca fé -

y a las cua tro s e dirige Don Ca trin a l cementerio. 

Encuentra a Tremendo e spor6ndol e y tie ne que sacar fuer 

zas de flaque za s egún cue nt a él cuando diÓ el pr imer golpe . 

Tremendo no de s ea s egu ir e l due lo y l e explica a Catrín 

que nada ma s quería s ab e r si or a va li ente o no. Lo d ice tam 

bi6n que sab e l a s consecuencia s que sufrirí a un cade t e al 

dars e a s ab e r qu e había participad o e n un due lo. Los dos 

prome t e n s er buenos amigos y Treme ndo l e pide a Ca tr!n que -

dedique su amista d a é l, a Taravilla , a Pr ecioso, a Tronero 

y de ningu6 modo a Mode sto, a Pr udcncio, a Const ante , a Mo -

derato ni a ot ros hipocritonos . 

Dos a fl os vive Catrfn cont ento siguie ndo e l e j emplo do -

Tremendo y s us compa ñer os . Se burla de la r e lig ión y sus --

(3) .- Liza r di, Jos~ Joa qu ín Fe rn~nde z de . Don Catrfn de la -
Fa chenda , p . 23 . 
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ministros ; le pare c e lj~ero j up..;a r mal , quitar un créd ito y -

ha c er otras cosillas . 

Mu e r en sus padr e s y a los nue ve d í as s e vuelve su cas a 

una Arcadi a . Acabándo s e l e e l dine ro , lo dejan los am i gos y 

se t er:rr.inan las f i e stas . Aqu f comi e nzan sus trabajos y se -

va a v ivir con Treme ndo . 

Se e namor a de una muchacha r ic a , p ero fea . El padre de 

S i n for osa sab e qu e Don Catr i n es de ma l a conducta entre lo s 

cade tes y lo recibe c on desag rado . Don Catr ín s e qu i e r e ven 

ga r d e Don J.bundio y trat a de huir con Sinforosa pero no pu~ 

de l levar a c abo s u venganza . Sa l e Don Ab undio y un am i g o , -

l e d i ce a Sinforos a qu e suba a su cuarto y Don Catr í n sufre 

pal i za s y p orra zos . 

A otro d í a , 5ura Don Catr í n vengars e , pero lo ma nda 11~ 

mar e l cor one l . Éste l e dic e quo no puede s eguir como cade 

t o y que sol i c it e su lic e ncia abso lut a o s e e xpone a s al ir -

d e l re ~ i mi e nto deshonrosamente . 

Ahora t e n emos a Don Catrín de pa is ano y sin ca rre r a . 

Lo d e s p ide Tr emendo d e su c a sa y s e e~ cuentr a Don Ca t r!n so 

lo sin dine ro y s in am i g os . Recur r e a l c af~ espe r ando a un 

p s e udo - ami g o . Le cue nta mil ment i r a s . Le dice que tiene u 

na hermana que e st~ para r ec i b ir una h e r e nci a y que no e s 

nada f ea y j ove n . Ade más é l es su ap ode r a do y en do s mese s 

l e e ntre garán s e is mil pesos . S imp li cio cree e sta hist oria 

y qu i e re c ono ce r a su herma~a en s ~gu ida . Don Cat r ! n s e ex -

• 
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cusa diciendo que no puede llega r a su casa oliend o a licor 

pe ro a l d{n si ~n i ente lo llevará a conoc erla. Don Cat rín -

l e quit a dos pesos , entra a un bil l a r, y s e gana cinco pesos . 

Sale a buscar a los c a f~s alguna mucha cha quie n qui e r a hacer 

el papel de he rmana . Entran una vi~jn y una muchacha a l ca

f~. La joven so comp romete a s e r su he r ma na y l a vieja su -

tía . Las lleva a su casa, busca a Simplicio quien ya lo es

per a , . el l a queda enamorada de Simplicio y él d e Laura. Tra 

t a n de casars e t an p ronto como so gan e el ple ito y se comie~ 

z a n a trata r como marido y muj e r. Simplicio costea los ga s

tos, y por dos mese s s e pasa Don Catr ín u na v i da de regal6n. 

Simp licio cuenta su s uerte a Pedro Saga z y éste p i de conocer 

a Laur a y a su tía . Pedro Saga z r e co noce a Laura como una -

muj er com~n y Simplicio a l sab e rlo l es da una g olp iza y l as 

amenaza con l a c~rcel . Laura y su compafe r a no espe r a n que

lJ egue Don Catr!n y so van de via j e . Don Catrín no tiene -

rn~s qu e pagar la r en t a y salirse d e su cuarto. 

Bus ca otr o modo d e vivir y t e n e r dinero sin traba j a r; -

trata de s e r jugador . Se ga na diez pesos diari os de gurupié . 

Se dan cuent a d e su h ab i lidad do coger diner o , y le dan una 

paliza . Sigue vjsit~ndo sus guaridas; billa r es , vina t e ría s~ 

gar itas , y cafés . En el cnfé se encu entra a un cura y un vie 

jo. Se for~a una discusi6n sobre e l Catr!n -su defin ici6n y 

sus virtudes . Al decir e l e c lesi~st ic o quo los catrines tie 

nen mucha culpa en el abandono que hay en la sociedad, Don -
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catr{n se defiende dici endo que ellos divierten las tertu --

lias con su gra cia y edifican a las niflas con su doctrina . (4 ) 

El vio~o le contesta que el ca tr!n es una par adoj a in- -

definible , porque es cabal l ero sin honor , rico sin renta •••• 

cristiano sin r eli g i6n y tuno a toda prueba . (5 ) 

S5gue Don Catrfn con su vida i rre s olut a; sufre percan -

ces por su libertinaj e . Defiende a los ca trines en casa del 

Conde de Tob a s y lo e chan fuero. a empellones y a l salir a l a 

caJ l e l e e chan una olla d o agua hirvi e ndo . 

El veinticinco de julio se encuentra a un ami go y van -

con una se florita a l a fiesta de Santiago . Los arremete el -

esposo de la muchacha . El amigo va a la cárcel; ella a un -

dep6sito y Don Catr{n al hosp ital como preso . A instancias-

del marido se contin~a el proceso; ella va a un convento ---

p or cua tr o afi as : el amigo a l a cárcel y Don Catr fn a la ca -

lle amonestado de que no vuelva a mete r se en pende nc ias. 

El casero l e cobra su r e nta y no tiene con qué pagarla . 

Sale de la casa a l a calle . Tiene una serie de a venturas --

grosera s . Le quedan sus ejecutor i a s y papeles de nobJ.eza . -

Entra a una tienda a empefiarlos y e l te ndnro era su padrino. 

Lo viste y l G dn. vej_n t e pAsos. Vuelve a la C8.sn de la vie5a 

casera . 

Se junta con ma los compa fleros y va a l Morro de la Haba -

(4).- Lizardi , José Joa qu í n FerrnÍndez de . Don Co. trín de l a -
Po. chenda , p . 61 . 

(5 ).- 115Tcr:-p. 64 . 
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na donde pasa do s aflos . Vuelve a México y s e agre ga a la v i 

da de los p:lllos; s e en cuentra c on Ta r a villa cojo con d os mu 

letas . Se burla gr andemente de su coj e r a y pocos d í as des -

pués se ve él e n peor cond 1ci6n . Se pelea con el marido de -

una dama , pierde una pierna, y c on un pa r de muletas sale a -

l a ca lle de limosnero . So le hn ce duro a l principio el eje~ 

c ici o de mend i g o pero tiene que pedir limo sna o morir de ha~ 

bre . A los dos me s es ya e r a mae stro de pedigileftos y holga -

za nes . 

Se dedica a ap rende r l a carrera y bus ca a una pobr e con 

quien compartir sus inf el icidade s . Sos ti ene pobremente a 

Marc e l a y e lla lo cuida . Con mucha economía logran ambos 

ve stirs e bion . De manera que después de r e coge r su bendita , 

s e vn a cci.sn , se viste de nca tr:fn " y s a le a merendar c on 

Mar ce l a . De s pués de un af o , llega e l fin de su dicha . 

Cita a qu f Lizardi J.o que dicen var ios escritores y fi -
, , . { 

losofos de l tra to r ega lon: Di ce en boca de Don Ca t r n cuando 

ya se encuentra ~ste muy malo de hidropes í a: - Yo no s ab ía en 

a quel tiemp o que e l gust o del paladar hace m6s homicidas qu e 

lo. e spado. . (6 ) 

Se queda d orMido on e l café oyendo a un concurrente ha -

blar contra l os ex ce sos de l licor . Vue lve a su ca s n a bus -

ca r l ~ vida como siemp r e . 

·---- -----
( 6 ) .- Liz2rdi , J osé J oaqu í n Forn~nde z de . Don Catr!n de l a 

Facn.onda . p . 96 . 
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Poco tiempo l a cons e rva porque l~ hidropos ! n s e ap oder a 

de él y no puede sal i r de su ca sa ; l o tira en cama . El mó -

dico lo de s ahucia y M~ rc c l n al oí r es to so muda y lo deja --

con l n ca s e r a . Es t a le consi gue una cnma on ol hospital do~ 

de mucre solo . El p r a ctica nte es crib o la conclusión y nos -

di ce que ''s o l o h icie r on l as exequia s corresp ond i e nt e s ... . . , 

b a jando su cad6vc r ca lient o d e l a cama , llov6 ndolo al dop ó -

sito y a p oco r a to a l campos ant o, 11 (7) 

B.- Personajes p icar e scos . 

En l~ Última novela es tudiada de Liza rdi , Don Catrín --

d o la Fa chenda , e ncontramos que la nota predomi nante es el -

f a ls o orgull o do Don catrín , ca r a ct erís tica descolla nt e en -

la. nove l a p ica r es ca . Tambié n s e des t ?. ca otra ca r !l ct c r f s ti ca 

de la p icar es ca , el r e l a to do las expe ri encia s de un solo -

indi v i duo . En Don Catr í n l a nove la t i ene fj n, mie ntras que -

la n ovela nicaros ca t e r ro i na bruscamente . Si r ecor damo s e l -

fina l d e l Guzmnn do Alfarache , vernos que e l héroe sa l e de -

l as gale r as por su pe rs p ica cia y sigue su vida de rat ería . -

Mateo ~lem¿ n prom e tió e l t orcer tomo po r o nunca lo escribió . 

Liz a r di t e r mi na El Per i quillo como Don Cat rín de la Fa chenda 

con l a mu e rt e do ambos r e latada Dor un am i go; es til o que no 

s e ha~ ía u s ado on la p ica r es ca es paBola ni en l a francesa . 

( 7 ) . - l b id . p • 105 . 
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Don Catrín de la Fachenda sjgue los pasos del Guzmán de 

Al f arache; se cuenta la v i da entera del protagonista desde su 

entrada al mundo . De su nacimiento dice Don Catrín oue na -

ci6 por la ceguedad de la fortuna y con tal decencia que sir 

vi6 para que su primera educaci6n fuera brillante . (A) 

Dice Guzmán cuando sale de su casa y de ~a a su madre 

que fuÓ el mejor remedio que encontr6 para tratar de salir -

de la miseria . 

Se abre el camino de la vida de ambos catrines fachen 

dosos y podemos dibujar dos líneas paralelas para comparar -

los , aunque su vida sea tortuosa . La astucia y el ingenio -

son evidentes en el modo de buscar la vi~a sin trabajo hon -

roso . Don Catr i n tiene f ama de gurup iÓ tramposo y Guz~án -

cuando se encuentra sin blanca trata y tiene Óxito en quita~ 

le a un pobre menos inteligente que Ól la cuartilla y salir -

bien en el juego . Su ingeniosidad brilla al pre tender per -

der en el juego y así sus ganancias son más grandes porque -

el simp le jugador no ve su vileza ni su gracja . 

Tanto el uno como el ot ro se ríen de la relig:i 6n . Don 

Catr{n no qu:iere seguir l as amonestaciones de su tío cura - -

que le aconseja que si~a el buen camino y busque compaferos-

crlst:i anos; que se eduque para obtener car-rera honrosa . Don 

Catrin se ríe de su tf o y va con un amigo Taravilla y éste -

(8) .- Fern~ndez de Lizardi , José Joaquín . Don Catrín de la -
Fachenda . p . 5 . 
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le expl ica lo fácil que es la vida militar . Guzmán al verse 

en la calle y sin trabajo a l guno , entrega a un cura su bols a 

de di nero y pret ende haberla encontrado . Se finge honrado ,-

pobre y sin casa. El frai l e no de~a de alabar su virtud pe-

ro Guzmanillo al encont r ar empleo con una viuda rica , hurta 

y llega a la cárcel . El cura no puede creer a l saber qu ien-

era Guzmá n. 

El p í caro en la nove l a española nunca va a las cosas de 

frente; es cobarde . Do n Catrín al encontrar a Tremendo pa -

se ándos e frente al cementerj o le infunde terror su presenc ia. 

Dice : 

11 -------s u vista, su cuerpazo , sus gr andes 
b i gotes y l a soledad de l campo me infund ieron -
tanto temor que las rodillas s e me doblaban, y
má s de dos ve ces es t uve por volve r la grupa: -
pero él me hab í a visto y mi honor no debía que
da r rrial puesto en su opiníon-:-'1191 

En otra ocasi 6n Precioso l e habla de la v i da mil itar y -

Don Catr f n contesta: 

" Es verdad - le d i je -, me acomodé tu 
d jctamen ;pero hay una suma d tflcultad que ven 
cer , y es que yo ..•••• pues , no soy cobarde; -
¡:;ero cano no estoy acostumbra d9 a ,Pleitos n i pen -
de nc i as , me Darec e que no se c omo me he de pre
sentar e n campa ña_ a l frent e del enemi go . No , -
no s oy capaz de derramar la sangre de mis seme 
jant es , ni me nos de exr' onerme a que se derrame
la mí a; soy muy sensib le ." ( 10 ) 

La soberbia del n{ caro es de tipo inferior . Es e l ape -

(9) .- Fern~ndez de Lizardi , Jos~ Joaquín . Do n Catr1n de la -
F'acti e nda . p . 35 . 

(10).-'"I'Oia:-P. 17 . 
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tito desordenado de ser preferido a otros. El pícaro es al

tivo y orgulloso. Cuando Don Catr!n pierde en el juego y la 

fortuna no le es favorable, dice que tuvo el honor de ir a -

la cárcel por primera vez. 

Un pícaro barbero advirtjÓ la gracia de Don Catr:!n en -

el juego. Le avisó al patrón y éste se llevó a Don Catrín -

a su casa, lo encerró , lo desnudó y cayeron veinte pesos . -

Le quebró un bastón en las costillas y lo echó a la calle. 

Después de una pendencia con unos clérigos, sus amigos 

le aconse.ian que pida. perdón pues lo había in,iuriado en pÚ -

blico. Don Catr!n r ehusa hacerlo y sigue su filosofía que-

un caballero catrín no debe prostituirse pidiéndole perdón a 

nadie . 

La vanidad se refleja en cada paso de su vida . La hi -

pocres!a va encubierta con el manto de la vanidad. La so 

berbia, el orgullo, la vanidad y la hjpocresía forman una 

ronda y una no ex~ ste sin las otras . "El catrín", igual que 

el "pillo" y el "pícaro" sufre por vanidoso. En Don Catr:!n

la vanidad aparece cuando ~l es colegial y no quiere seguir

estudiando por no sufrir la envidia de los maestros. Tam -

bién decía que un Don Catrín no debía aprender ningún oficio 

y que debía estudiar para alcanzar un puesto de ministro de 

estado . 

La vanidad de Guzmán de Alfarache se trasluce en sus -

·accione s hjpÓcritas de vestirse con lo que no tiene y re pre-
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sentar lo que no es. Vuelve a Sevilla, su ciudad natal; se-

viste gallardamente'. se compra un caballo; alquila dos cria-

dos y comienza a gastar largo. 

Guzmán y Don Catrin tienen la oportunidad de ha cerla de 

terceros. Don Catrin se encuentra otra vez en la calle sin-

ropa ni dinero. Una vieja lo lleva a una casa de mujeres. -

Dice Catr!n que él tenía que ver y callar para comer. No le 

gust 6 el trat o ni el trabajo y pronto determin6 mudar de vi-

da. 

Guzmán menos escr upulos o y más bajo encontrándose sin -

dinero y con esposa con gracia y hermosura hac í a el papel de 

tercero al salirse de la casa y dejarla con amigos. Así nun 

ca le fa 1 t6 casa, comida, ni dineros. La tercería en Don -

Ca trfn es aparente cuando le dice a Simplicio que tiene una

hermana que está para recib ir una herencia. As { Don Catr{n-

encuentra casa y co~ida a costa de otros. 

La pobreza es fiel amiga del "catrín" y del "pícar o". -

Nb los desampara en el camino de la vida. 
')o 

Ambos , Guzman y -

Don Catrín, tienen épocas de riqueza y abundanc ia pero éstas 

se esfuman al ser des cubiertos como ladrones. El p ícaro es-

ingenioso al buscarse la vida sin trabajar y por medios des

honrosos. La p ob reza afila el ingenio y el pícaro hurta. 

Al t erminar de trazar las vidas paralelas de estos dos-

pícaros, vemos que suben por la misma senda. Hay obscuridad 

o duda acerca de quienes sean sus padres'. los dos son vani -
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doses e hip6critas . Con el orgullo de su lina je p i sotean al-

que pueden . Ambos sufren palizas durante su estancia terre -

nal; hurtan a las mil ma r a villas; y ha s ta tienen c i erta gra --

cia en su ingenio y divi erten, Se burlan del amor porque no

sienten pasi6n . Don Catr{n se rob a a Sinforosa por su d ine -

ro . Guzm~n se casa con Gra cia pa r a te ne r casa. La deshonra -

al buscarle amigos deshonestos . También los dos e r a n exper -

tos tahures y el afá n de lucro los llevaba al juego con ambi -

. , . i cion y c1enc_ a . Guzmán lo hacía como profesi6n ; Don Ca trin -

por nec es idad . La vanidad entra en e l cam j no de estos pasa -

j eras y los acompa ñ6 de sde pe que f os r ecibiendo buenas lecc i o

nes de sus ma yores . El prjmer dinero que r ecoge Guzmán es --

para ve st irse y presumir. Compra joyas: las luce y las reven 

de en alto pr e cio. Don Catrín s e cuida de su persona y com -

pr a prenda s de vestir para pr esumir y entrar e n ca sa de las -

amigas , Tij er e ta y Tr eme nda . 

El " catrín" er a a cérr imo enemigo del traba j o . Se h lzo -

un l ibert ino van i dos o , i gnora nt e y soberbio . 
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VIII. Critica. 

De las novelas de Lizardi dice Jefferson R. Spell en 

su libro, The Life and Works of José Joaquín Fernández de 

Lizardi que Lizardi demostró el arte de pintar la vida capi

talina en sus poesías y ese arte se ve floreciente en sus -

novelas. El interés principal de dos de estas novelas , El -

Periquillo Sarniento y Don Catrín de la Fachenda que son pi

carescas, cae en la pintura realista de dos pícaros , Periqu! 

llo y Don Catrfn; mientras que su tercera novela, La Quijo -

tita y su Prima, delinea con igual realidad, la vida Íntima-

de dos familias mexicanas. Estas novelas han logrado gran -

popularidad en e l públ ico de México aunque la nove la misma -

está frecuent emente interrumpida por largos sermones morali-

zadores . La curios idad de segu ir al Periquillo y sus aven -

turas llevan al lector con sumo :tnter~s hasta el final de --

la novela. 

Las tres novelas nos dan una vista de la clase media de 

México en la pr imera pa rte del siglo diez y nueve . El tema-

principal de estas novel~s es el t onto orgullo , la caracte -

rística de esta clase , que rehusa aceptar el trabajo manual-

c om o respetabl e . Vemos en El Per iqui llo como en Don Catrín-

la vida del mismo Lizardi . 

As f como en la novela de Don Catrín vemos la falsa edu-

caciÓn de los jóvenes de aquel entonces; así lo hace e.n La -
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0uijotita, al pintar la falsa educación de las niñas pero al 

mismo tiempo nos deja consejos para remediar los males exis -

tentes. 

La forma que Lizardi usa para expresar sus ideas didác 

ticas y moralizadoras es con anhelo, no de d ivertir al pÚbl! 

co, sino de instruirlo de un modo suave y simpático . Spel l-

explica que la trama de sus novelas no es fuerte, y tiene una 

serie de historietas divertidas y bien entrelazadas. 

El lizardista mexicano, Luis González Obregón en su es-

tudio de Lizardi como novelista d ice que El_~eriqui~lo es 

una novela realista y nacional . De los juicios escritos, 

los más la elogian y los menos señalan los defectos de la for 

ma . De La Quij oti t a di ce que es una ob ra nacional porque 

las costumbres mexicanas es tán r e tratadas con exactitud. 

Los tipos que aparecen en la novela hablan con los giros y -

modismos propios del idioma . Piensan como mexic ano s y tie 

nen sus virtudes y defectos . No hay duda, que estos perso -

najes son mexicanos.(l) 

Mo ntorde nos dice que El Pensador Mexicano es un sínto-

ma de la Independencia y que era nece sario que el puebl o me -

xicano estuviera formado y fuera i ndependiente para que na -

ciera la novela mexicana . Al hablar del PeriquJ_ ~l o hace no 

t a r las caract erísticas de la novela p ica resca y didáctica -

(1) .- Ob reg6n, Luis González~ Novel istas Wexicanos. p . 83 . 
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de los escritores. Mateo Alemán y de Juan Jacobo Rousseau . (2) 

Habla de Lizardi como un hombre de ingenio, de atrevi -

mi ento y valor. Dice que fué un escritor fecundo, periodis

ta, político , costumbr ista, po eta y dramático. Su obra co -

menzó a brillar cuando Lizard i es taba en la madurez de su vi 

da . Recono ce que la Cons titución de Cádiz lo alentó y est i

muló , Al presentarse la l i bertad de imprenta Lizardi apare 

ció como voluntario del pensamient o , Di ce que en sus novelas 

se ve la precipitación~ el ahínco y el ace l eramient o con que 

fueron escritas. Además de escribir con fec und idad, Lizardi , 

era un autor con un tesoro de ideas nuevas y serie de ordena 

dos conc eptos de sociolog ía y moral . ~dewás, Lizardi usó -

la nóvela por su apariencia de entretenimiento para propagar 

sus ideas políticas. El héro e de l a no vela mexicana es un -

t ruhá n de la familia de Lazarillo y de Guzmán de Alfarache.

Es un mestizo audaz , pendenciero, holgazán y jugador. Sin -

emb ar go , en el fondo t :l..ene una nobleza y generosidad que lo

hacen simpát ico, Añade Ur b ina que no hay que dudar que Li -

zardi hab í a leído las novelas picare s cas a l as cuales se ---

asemeja . (3 ) 

( 2 ) • -

( 3 ) • -

Carlos Gonzá l ez Pera no está de acuerdo con Don Alfonso 

MonteJ• G.e . Fr ancisco , "Estudio hístÓri c o de la novela -
mex: c8.nat. en Bibl i ograf:Í.a de novelistas mexicanos . p.
XIX , 
U!'"t 1 .~na 1 Luts G. "Estud i o prelimi nar " en Antolog ía del-
9 ~rnt~_!.1_8:~:._:.':.o, compilado por Justo Síerra y()f"°ros:-
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Reyes en admitir que la novela de Lizard i deriva de la pica-

resca espafiola porque los novelistas del siglo de oro no 

"pretendían filosofar n i moralizar, ni enseñar.ti Reyes nos -

aclar a el caso af irmando que la novela picares ca es culpable 

de El Periqui..2:.}º Sarn~~-~.:?. y que la influencia de aquella -

se refleja hasta en los títulos de los libros; La Quijoti_!a

z_su Pr:ima y Don Catr:f.n de la Fachcnda.(4) 

Don Federico Ga~boa dice que Liza r di podía haber ex-

clamado lo que el autor de Pequeña~~~ : aunque novel ista pa -

rezco soJ.o soy misionero . Dice también que Lizardi no t enía 

tiempo para escoger frases que t enía mucho que decir y que -

r í a que lo escucharan , Aciert a como Alfons o Reyes, al decir 

que El Periquillo desciende del Gil Blas y del Lazarillo de 

Tor~~; que s e crió b a jo la sombra de la literatura picare s

ca. Con tales precursores no podia El ~er~quill~ presentar 

se con palabras dis tintas par a pormenorizar su p icara vida -

a quende el mar. Por sus virtudes intrínse cas el Periquillo-

es un monumento en la literatura mexicana y Lizardi un prín

cipe benemé rito~( 5 ) 

Gamboa y ot ros están de a·cuerdo con Alfonso Reyes , en -

que Lizardi ideó su obra novelesca de conformidad con l a no -

vela picaresca. ~E~de que con esta forma de novela picares

ca LizardJ. quería conservar un medio para poder comunicar --

(5).- Gamboa , Federico . La novela moxicana . pp . 11-13. 
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sus ideas sociales y morales a un público numeroso y no ins

truÍdo y necesitado. De El Periquill~~~rn~~nt~ dice que -

aunque no es obra literaria sí es obra de ideas. Los criti-

cos han obrado mal en juzgarla como obra estéti ca y no come -

obra de ideas~ Dice Moore que no en balde se llamaba Lizar 

di "El Pensador Mexicano 11
• ( 6 ) 

N icol~s Ra ngel se refiere a Lizardi como uno de los m~s 

preclaros hijos de M~x ico . Rangel como Moore insiste que se 

deben estudiar y criticar las novelas de Lizardi como obras 

de ideas y no fijar la atenci6n solamente en la forma y ha -

cer hincapié en su estilo crudo. Nos llama la atención a --

las mismas palabras de Lizardi que dice que es un e s critor -

desgraciado y conocido por el público como Pensador Mexica -

no; que es de poca instrucción; que no es embustero, falso,-

adulador ni hipócrita; que conoce sus faltas y las advierte; 

que tiene muchos defectos y que le dan vergllenza los errores 

que no observó al tiempo de escribirlos . Dice además que se 

acuerda del juicio de los sabios, porque del de los necios -

no hace caso ••• s(7) 

Salvador Novo dice que Lizardi siempre anhelaba el bien 

de su pueblo y por él estableci6 un s a l6n de lectura que fra 

( 6 ) . -

( 7). -

Moor e , Ernest. "Un manuscrito inédito de Fernández de 
Liza r d"i11 en Abside III, No . 11_. 1939 . p . 4. 
Rni1ael Ni cor as.-"'E1--P e nsaCiorl·íl exi ca no - Nuevos Docu -

o j • ·¡ 
mentos v notic ia s biográ f i ca s· e n El Li bro y el pue 
blo - IVJ n Oo lO <i.2 192 5. P • 49• ---·-----
-~- , 
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casó y escribió con éxito "El Periquillo Sarniento, La Qui,i~

tita y su Prima, Don Catr in de ::.a Fa <"'!:J.enda 9 Las noches tris -

tes y dia alegre , y piezas teatrales. Sigue alabando al Pen

sador Mex icano y dice que si vivi er a hoy, un mi nistro inteli

gente ya lo hubiera n omb r ado Director d e la campaña contra el 

analfabetismo. Recuerda que todav ía existe el puesto que 

ocupab a en Cuautla y e l que tenía como redactor de la Gazeta

lo que . prueba que todavía se neces itan Pensadores Mexi canos, 

"que olviden l a s cuestiones estéticas ••. y que dejando a un -

l ado el ib e ro-america nismo apliquen l a actualidad social y 

literaria a éste su país y de él extraigan Lazarillos, Guz 

manes de Alfara che, Quijotitas y Negros Sensibles •••• (8 ) 

Agustín Yáñez e n su Estudio Preliminar de El Pensador -

Mexican o expone sus ideas sobre el pensamiento de Lizardi . -

Habla de su lógica naturalidad que es hi_i a de la observación 

y ordenamiento cui dado so. Las aventuras del Periquillo se -

desarrollan en un ambiente irreal pa r a servir de contraste a 

t a l realidad mexicana . Yá ñe z explica que as í surgen las pr~ 

meras diferencia s de las novelas picarescas de la metrópoli; 

que l os creadores de los pícaros como el Lazarillo y Pablos-

carica turizan los trances y l a armoní a constructiva s e sacri 

fica en gracia de l interés y la risa. Se r e fiere Yi flez al-

inmed iato e.i emplo de l as novelas picarescas de la decadencia 

( 8). - Novo ~ Salvador. "El Pensador Mexicano" en El Libro y -
~1-_Pueb:~o - IV, no. 1-3, 1925 1 p. 20 . 



- 97 -

y la propensión para hallar motivos de edificación moral.(9) 

Yáflez llama a Lizardi rebelde, sentimental, progresista cris-

tiano y providencialista. Para su tratamiento de la vida ra 

cional, Lizardi tiene inflriencias de los iluministas contra-

puestas a ideas posit ivistas y naturalistas. El deseo de -

Fernández de Lizardi era enderezar la vida nacional por ----

otros rumbos. Se asemeja el Perlquillo a Gil Blas por l a e~ 

periencia real, aventura vivida, novela b iográ fica y no de -

imag inac ión. Las transformaclones que ~ufre el Gil Blas co-

mo el PeriquilJo no son aventuras sueltas para atraer la 

atención del lector a precio de eventos ex traordinarios. 

Gil Blas y el Periqujllo terminan sus aventuras en plan de -

patriar cas . Añade Yáñez que Lizard i nunca pierde su voca -

ciÓn de publicista popular en las composiclones en verso ni-

en las no velas . Emplea r e cursos que juzga adecuados: pala -

bra s llanas, expr esiones directas , l ugares comunes y locucio 

nes l atinas en boga , efectis t as ••••. (10) 

Lizard i sigue e l estilo de l a novela picar esca al eser! 

bir El Periquill o Sarn~ento y Don Catrín de la Fachenda y e~ 

da novela se dedica a des cribir l a s aventuras de un indivi -

duo pícaro. Es orig ina l a l cambi ar el final de sus novelas 

p icares cas . Los p ica ros no muer e n porque ellos cuentan sus-

aventur a s y n icard Í a s. El aut or ha ce que un amigo del Peri-

( 9 ). - Yáñe z ~ Agus tín . "Estudio preliminar" en El Pensador 
Mex i o~no. p. XII. 

( 1 O). - IfrLd. p, XXXV . 
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quilla o el Catrín relate su muerte. Este relato le da a la 

novela picaresca de Lizardi en su sentido de finalidad, algo 

que no se encuentra en la novela p icaresca española. 

La Quijotita, corno hemos visto, no es picaresca: la for 

rna que usa Lizardi es más complicada y dificil. Es la comp~ 

ración de dos fami lias en lugar de dos ind ividuos. Una fa-

rnilia vive y piensa corno Lizardi cree que una familia cris -

tiana debe vivir, la otra es una revista de las falsedades -

de la sociedad de enton ces, y sus sufrimientos. 

Los r epetidos y largos sermones que Lizardi intercala -

en sus novelas le han impedido produc ir obras maestras en -

sus novelas. Sus partes didácticas que revelan su anhelo y

deseo que él expresaba en sus hojas sueltas no permiten que

sus obras de ficción lleguen a ser obras de arte. 

No se dedica Lizardi a pintar detalles. No nos da un -

cuadro completo de sus caracteres principales. Sabernos como 

son por sus pensamientos y obras pero nos deja a la imagina

ción la descripción de cada personaje. Parece que las pers~ 

nas inmorales de sus novelas están descritas con más reali -

dad que los caracteres que ens eñan la perfe cción mora l. En

la familia de Don Rodr i go vemos que no puede existir una fa

milia tan perfecta. 

Lizard i ha hecho una caricatura de sus personajes de -

segunda importancia para llevar a cabo su deseo de afear la

inrnoralidad y fals as costumbres contra la belleza de las 
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prácticas de la vida cristiana y moral. Los apodos que da -

a estos diferentes personajes son para satirizar los perso -

najes repres entantes de la so ciedad y sus malas costumbres;

por ejemplo, Tijereta, T~ravilla, Tremendo, Tronera, Puden -

ciana y Pomposa. En sus novelas Lizardi hac e patente la di

visión entre la sociedad mexicana y la separación tan exten

sa entre cada una. Tenemos a la clase rica: el español em -

pobrecido; ocioso y orgulloso, el Indio que es trabajador p~ 

ro ignorante, siente Lizardi consideración para el indígena; 

el hijo del pueblo de México. A éstos los describe con ca -

lor y cariño. 
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IX.- CO NCLUSIONES 

La novela picaresca española apareció en un ambiente de 

cambios económicos y la mexicana en una época de cambios po 

líticos. España a principios del siglo XVI sufrió una deca

dencia dentro de ella y nació la novela picaresca . México -

pasaba por una época de revoluc ión y de ahí también surgió -

la novela de Lizardi. 

Le Sage, Mateo Alem~n , Quevedo y otr os se complacían 

en seflalar ideas en sus obras con intención de criticar y 

satirizar las condiciones sociales en sus respectivos países; 

Lizardi a imitación de aquellos h izo lo mismo en.el Periqui

llo y Don Catrín. 

En la Quijotita y su Prima no queda satisfecho con seña 

lar sus ideas, sino que pierde el camino de la picaresca y -

se convierte la novela solamente en una serie de sermones -

contra los vicios. Lizardi se deja llevar por su espíritu -

de reformador y nos da además los remedios para cada mal. -

Esta obra no se considera picaresca porque le faltan elemen

tos predominantes que la formen. La_ Quijotita es sencilla -

mente la historia de una pícara escrita en tercera persona -

y comparada con su prima , la joven ideal. 

En cua nto a los tipos encontramos un desfile de ellos -

en los escritores es pa f oles , fra nceses, y mexicanos . Gil -

Blas, Fabricio, el Licenciado Cedilla y el doctor Sangredo -
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son los personajes que aparecen en la obra de Le Sage. Li -

zardi sigue a su modelo y a Perico lo acompañan sus amigos -

de juerga, Juan Largo, Martín Pelayo y el doctor Purgante. -

Como ya hemos visto, Periquillo se asemeja más al pícaro es-

pañol en sus aventuras y caract erí s ticas, mientras que Don -

Catrín es el retrato de un solo tipo , el "fifí" mexicano del 

siglo XIX, y la Quijotita en su es fuerzo de ser un ejemplo -

de los vicios de su tiempo pierde la gracia de las pícaras -

es parolas. 

El problema de la educación era el tema central de Li -

zardi; y su anhelo de arrancar los vicios de su ~p o ca lo im

pulsó a sufrir y enfrentar la crítica de sus contemporáneos. 

También expresa sus ideas sobre la falsa educación, las ins

tituciones, la mala práctica de las pr ofesiones, la hipo --

cres{a en la r e ligión y otros fal so s concept os de la vida. 

Del lenguaje de estas nove las se puede decir que El --

Lazarillo de Tormes e s tá escrita con expresiones vigor osas,

expresivas y propias del ambi ente en que se mueve el µ{caro

español. Ma teo Alemán se dedica a escribir en un t ono li te

rario más que popular como el autor de El L9~arillo. Lizar -

di se dirige al mestizo y so expr esa en lengua je a ve ces in-

correct o , pe ro llano , sencillo y adeauado~ 

Los se r mone s pedagógi cos for man parte d e la estructura

de la novela p1caresca española y franc es a . Don Catrin de -

la Fachenda es una ob rjta que gusta por la fa lta de estos --
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largos sermone s mientras que la Qu ijotita no se considera e~ 

tre las mejor es obras de L1zardi por la a~undancia de estos 

ensayos didácticos. El Periquillo lleva pr~di cas ensartada s 

a semejanza del Q!~la s> pe ro el ráp ido mov~mi e nto de la a c 

ción y los t ipos i nteresantes hac en de ella una de las mejo

r es obras de Li za rdi . 

Lizardi prescindi ó de l esti lo pedantesco en boga pa ra -

escrib ir l o que sent ía co n sinceridad y naturalidad; de aquí 

surgió el est ilo r ealista , la nove la de costumbres , y vislum 

bra lo que será más tarrte la novela de crítica s ocial. 

Por l o dicho podemos afirmar que Lizar d i tuvo ~xito al 

imitar a los escritor es franc eses y españoles al desarrollar 

una obra p icaresca netame nte mexicana. 
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