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INTRODUCCION 

I I 
Jose Ruben Romero es un escritor regionalista y uni-

versal a la vez. A pesar de que su obra literaria esti empa

pada de la vida y costumbres de su nativa provincia michoaca

na, contiene ciertos sentimientos y ciertas ideas y verdades 

de interls para todas las gentes de todo el mundo. Sus obras 

han tenido gran txito en otros paÍses, pues en ellas el ex

tranjero "se descubre a si mismo en estos humildes personajes 

michoacanos que Romero nos pinta." 1 

Este estudio sobre la obra novelistica de Romero tie-
/ / 

ne tres propositos. Primeramente se estudiaran detalladamen-

te tres novelas en las que sobresale el tema de la provincia. 
I Se tomaran citas sobre el paisaje, la vida y costumbres de la 

gente en las obras Apuntes de un lugareño, Desbandada, y El 

pueblo inocente. 
/ 

Se hara ver al lector el gram amor que el 

novelista siente por su tierra nativa. 
/ / 

Como la Revolucion Mexicana esta ligada a su pasado 

y como su principal deseo es hablarnos de ese pasado, vivido 

en su querido 
/ 

Michoacan, Romero no puede evitar que aparezca 

la 
/ constantemente el fondo de toda su obra. Revolucion en Por 

tal / el segundo objeto de este / razon, estudio sera analizar el 

I 
1 l~anuel Pedro Gonzalez, Trayectoria de la novela en 

Mexico (Mexico: Ediciones Botas, 1951), p. 225-.-

1 
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/ 
papel que dicho movimiento revolucionario tomo en la vida 

de Romero y de la gente provinciana. Para lograr esto se 

I -estudiaran las novelas Apuntes de un lugareno, Desbandada, 

y Mi caballo, mi perro~ mi rifle. 

El rasgo sobresaliente en la obra de Romero es lo pi

caresco . Aunque esta nota de picardÍa se ve en todas sus 

obras, es mis destacada en La vida in¿til de Pito Pirez, con-
/ / 

siderada como analoga a la clasica novela picaresca. El ter-

/ · t d t t di / h i . 111 cer proposi o e es e es u o sera acer un m nucioso ana -

I I 
sis de esta, la mas famosa novela de Romero, anotando de paso 

/ 
las d iferencias entre el picare romeriano y el de los mode-

/ 
los clasicos. 

/ / 
Jose Ruben Romero es un hombre del pueblo, un luga-

/ 
reno , y por eso su obra es de raiz popular. En ella se des-

taca la sencillez, la sinceridad, la franqueza. Fue el no

velista un gran conversador; toda su obra fue hablada antes 
/ 

de ser escrita. Por eso leyendo sus obras, es facil llegar 

a c onocer a este escritor, netamente mexicano pero universal 

a la vez. 



CAPITULO I 

BIOGRAFIA DEL AUTOR 

Uno de los escritores mexicanos que mejor nos ha da-
/ / 

~o a conocer el alma del pueblo mexicano es Jose Ruben Rome-

ro. En un estilo sencillo, gracioso, y picaresco nos ha re

tratado la vida y las costumbres de su nativo pueblo michoa

cano. El tema de sus obras es su pasado entre aquellos pai-
/ 

sajes provincianos aonde rozo con los tipos que tan vivamen-

te nos describe en sus novelas. Romero ama a su pueblo, se 
/ 

adentra en el, y lo presenta con fidelidaa y humana compren-

sion. 

El pequeno y pintoresco pueblo de Cotija de la Paz, 
/ 

en el estado de Michoacan, fue la cuna natal del novelista, 

nacido el 25 de septiembre de 1890. AllÍ, en la escuela par-

/ -- . / ticular de doña Merceaitas, aprendio el nino Ruben sus pri-

meras letras. De su madre, gran aficionada a la lectura, he

red¿ Romero sus inclinaciones literarias. Aprendi6 a leer 

en libros como el Quijote, Gil Blas, los cuentos de Octavio 
/ / 

Pleon, y las comeaias de Alarcon. Su padre, un modesto co-
. / I 

merciante, inspiro en el sentimientos 
l / 

politices. Solia el 
/ 

hijo frecuentar la 

hacian tertulia los 

tienda de su padre, La Sonambula, donde 
I 

amigos de este. En aquellas reuniones 

se sentÍa bien el autor, escuchando las discusiones que al-

3 
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entaban ideas revolucionarias y las anicdotas y cuentos pi

carescos y traviesos que no entendi¿ en aquel momento, pero 

que años despuis recordaria y novelarÍa en toda su obra. 

En 1898 el padre de Jost Rub'n se ve obligado a salir 

de Cotija, debido a que por sus tendencias liberales, los con

servadores han boicoteado su tienda. Se traslada con su fa

milia a la Ciudad de Mtxico, donde l1 establece una casa de 
/ 

comisiones. El ambiente capitalino cautiva la imaginacion 

--- / del nino Ruben. Asiste a la escuela particular de don Pablo 

Barona, en la cual se revelan por primera vez sus aficiones 
/ 

literarias. Descubre y se aficiona al toreo, al fronton, y 

al teatro, al que asiste cada semana para mirar los sainetes 

o zarzuelas que se representaban. 

Al poco tiempo empiezan a decaer los negocios de su 
/ 

padre y la familia se ve en situacion precaria. Muy oportu-

namente, se le ofrece a don Melesio la prefectura de un D1s
/ 

trito en Michoacan. Se traslada la familia a Ario de Rosa-
/ 

les, un pueblo al sur de Patzcuaro. En aquel ambiente de 
I 

serenidad pueblerina, Romero se adentra mas en la lectura, 

pasando largas horas leyendo a los novelistas espanoles con-

temporaneos: 
I / Alarcon, Galdos, Valera, y Pereda. Esta lec-

tura le impresiona sobremanera y crecen s u s deseos de escri

bir, hasta tal punto que se dedica en serio a poetizar. Tam-

/ / 'bl. .._ ! d 1 · bien en esta epoca, p~ ica, en compan1a e secretario de la 
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prefectura de su 

cen sus primeras 

cimiento de otros 

padre, El Iris, peri6dico en el cual apare-

/ poes1as. Estos poemas le traen el recono-

poetas de MichoacÍn y recibe una invitaci6n 

I 
para ingresar en una asociacion literaria de Morelia. 

/ I ~ I 
Jose Ruben acampana a su padre en los viajes que este 

hace por las diversas partes del Distrito en cumplimiento de 

sus obligaciones administrativas. En estos pintorescos re

corridos Romero observa de cerca a las personas, pueblos y 

costumbres, y va almacenando estas experiencias y observa~ 

I I 
ciones que mas tarde pasaran a sus libros. 

I 
Una vez mas, en 1906, el padre de Romero se ve obli-

gado a buscar un nuevo cargo. Por poco tiempo reside la fa

/ 
milla en Patzcuaro, y luego se muda a Sahuayo donde el padre 

I I I 
acepta el puesto de Receptor de Rentas. Tambien Jose Ruben 

ejerce un cargo, su primero, el de Administrador de Rentas, 

/ 
bajo el respaldo de su padre, pues el es menor de edad. En 

I I 1907 se publica su primer libro de poesias titulado Fantasías, 
I 

" ••• compuesto de sonetos endecasilabos y sonetillos de ocho 

/ 
silabas, en los que cantaba al mar, narrando todas sus belle-

zas. isus bellezas, que no conocÍat"l 

A consecuencia de un malentendido incidente amoroso 

I I 
1Jose Ruben Rome,,ro, ~reve histori~ de~ libros in 

Obras completas~~ Ruben Romero (Mexico: Ediciones 
Oasis, s. A., 1957), p. 5. 
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I I 

de Ruben, la familia tuvo que mudarse de nuevo. Entendiase 

RubJn con Rosa por las bardas de su casa, pero al enterarse 
I I 

de aquellos amorios el padre de esta, hombre rico y poderoso, 

I / 
cerro ventanas y puertas y se instalo de vigilante en el za-

/ / / / 
guan de su casa. Pero no cedio Ruben y continuo con las ron-

das nocutrnas, las serenatas, las contraseñas, los recados 

con la vieja pilmama. El padre bramaba de rabia hasta que 

un dia, con su dinero y gran influjo, logr6 que trasladaran 
I 

a don Melesio a otro distrito. Se instalo la familia esta 

vez en Santa Clara del Cobre donde Romero conoci6 a dos ti-

/ I 
pos que mas tarde apareceran en sus narraciones--Tamborillas, 

I I 
el ingenioso chico mensajero y el famoso Pito Perez. Tambien 

I I I 
en Santa Clara conocio a la joven que mas tarde seria su es-

Mariana GarcÍa. posa y campanera de siempre, dona 

I 
Ya en esta epoca empezaban a llegar a Santa Clara los 

I 
Romero, embriagado de un espíritu 

I 
rumores de la Revolucion. 

justiciero e idealista, se dedica a escribir artÍculos anti-

rreeleccionistas, los cuales dan motivo a que se le acuse de 

sospechos o. Pero ya para entonces, el padre de Romero y don 
I I I 

Salvador Escalante, que mas tarde llegara a general, habian 
I 

decidido pronunciarse contra el gobierno de Diaz. El 5 de 

mayo de 1910 salen de Santa Clara Romero y su padre con ciento 

diecisiete hombres y se incorporan a las filas maderistas. 

Con el triunfo de Madero en el Norte, Romero obtiene el car

go de receptor de rentas en Santa Clara de Cobre; pero poco 



7 
I 

despues es nombrado por el doctor Miguel Silva, Gobernador 

. I 
de M1choacan, como Secretario Particular. Durante este per-

i I I 
iodo conoce a varios politices del dia, incluso a Madero, al 

cual describe en sus Apuntes de~ lugareño corno" .•• un 

I 
nino con barbas postizas, que esta representando una obra 

para personas mayores.~2 

I 
Con la muerte de Madero, ascendio Huerta al poder y 

• J 1 / el doctor Silva renuncio a gobierno de Michoacan. Aunque 

I 
Romero continuo en el mismo puesto, sirviendo a los dos su-

/ 
cesores de Silva, tuvo que huir cuando el General Jesus Gar-

/ / / 
za Gonzalez tomo las riendas del gobierno michoacano. Salio 

para Quer~taro donde residia su familia, pero al arribar alli. 

fue aprehendido por la polic{a, y su padre tuvo que rescatar-

/ 
lo de un fusilamiento seguro. Con el relato dramatice de 

este incidente termina su obra Apuntes de~ lugareño. 

/ 
De 1914 a 1918 residio Romero en Tacambaro, donde se 

dedict a la vida de comerciante, siendo dueño de una tienda 

de abarrotes llamada La Fama. Fue Jsta una r/plica. de aqut11a 

I 
que su padre tuvo en Cotija de la Paz. En La Fama, hoy dia 

I 
un monumento del Estado, al igual que en La Sonambula, se 

reun{a la gente del pueblo para hacer tertulia. Este perÍo

do de su vida lo ha novelado en Desbandada. 

2 / / -Jose Rub7n Ro~ero, Apuntes 1de ~ lugareno in Obras 
completas de Jose Rubén Romero (Mexico: Ediciones Oasis, 
S. A., 1957J,~5. 
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I 

Fue elegido en 1917 diputado a la Convencion de Quere-

taro , pero no asisti6. 

nadar de Michoacln, le 

Su amigo, Pascual Ortiz Rubio, Gober

nombrJ Secretario Particular en 1918, 
I / 

y su representante en Mexico en 1919. Durante esta epoca con-

tinuaba Romero escribiendo poes!as, y de 1918 a 1919 publict 

dos libros de versos, La musa loca y Sentimental. 
I 

Tambien 
/ I I 

durante este periodo se dedico a la redaccion de El Universal. 
I 

Su amigo Gasten Lafarga lo describe como hombre 

••• sonriente, de treinta anos. delgado, humorista, 
malicioso. con movilidad juvenil. En gratas sobre
mesas y en paseos inolvidables evocaba el futuro no
velista su pasado en pueblos y 1aldeas de su provincia. 
cuanto despu~s ha escrito surg1a en su charla inten
cionada y graciosa.3 

/ 
Durante los años de 1922 a 1928 ingreso Romero a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores donde entablt amistad con 

Genaro Estrada y otros escritores, entre ellos Artemio del 
I 

Valle Arizpe y Jose Juan Tablada, los cuales tuvieron gran 
I I 

influencia sobre el. Con frecuencia asistia Romero a las ter-

I tulias de estos, adquiriendo de aquel ambiente 
/ 

"ideales mas 

severos en su poesÍa y una norma m!s alta para su prosa."4 

AparecÍa Romero en aquellas reuniones, 

••• m1s que con el cartcter d~ escritor militante, 
con el de testigo curioso que oia y celebraba los 
gracejos, los juicios atrevidos y las discusiones 

3Gast~n 
mero (Paria: 

4 
1 1 

Antonio 
se Ruben Romero 
xvi. 

I I 
Lafarga, La evolucion liter~ria de Ruben Ro-
Imprenta Gouvardin, 1937), p. 9. 

I 
Castro Leal, Prologo a Obras completas de Jo-

(MJxico: Ediciones Oasis, s. A., 1957J. p":-
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bizantinas que sobre materias literarias sostenÍ~ 
el grupo congregado alrededor de Genaro Estrada.~ 

Como resul tado de aquel ambiente literario apareci¿ en 1922 
I el libro de jaikais de Romero titulado Tacambaro. El jaikai 

que es un poema corto, sintitico, se cultiva con ~xito en la 

poes Ía oriental. 
I 

En la Secretaria de Relaciones Exteriores ocupa el 
I 

noveli sta varios puestos, lo mismo en Mexico como en el ex-

tranjero . En 1930 su amigo Pascual Ortiz Rubio, entonces 
I / 

Presidente de la Republica, le nombra Consul General de Mex-
/ 

ico en Barcelona. Alli, lejos de la patria chica, añorando-

la intensamente, desahoga la amargura de su destierro dict-
/ 

ando a una mecanografa los recuerdos de su ninez y mocedad 

en la provincia. michoacana. Con el titulo de Apuntes de~ 

lugareño fueron publicadas estas memorias en 19J2. 

I -Despues de una ausencia de tres anos, regresa Romero 

/ a Mexico como Director del Registro Civil. A consecuencia 

del ixito que tiene su primera obra en prosa, el autor con-

/ tinua novelando sobre el tema de su propia vida y publica en 
/ 

1934 dos obras mas, Desbandada y El pueblo inocente. Como se 
/ I / 

menciono anteriormente, es aquella el relato de la epoca que 
/ 

Romero dedica al comercio abarrotero en Ta.cambara. Con pi-

/ cardia y buen humor describe el ambiente social y cultural 
~ I 

de aquel pequeno pueblo y las reacciones de este frente a la 

5~. 
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I 

Revolucion. En El pueblo inocente nos presenta otro relato 

biogr!fico donde se bifurca la personalidad del autor, repre

sentando Daniel la juventud aventurera, picaresca, e ilusion

ada de Romero y Don Vicente la experiencia y sabidurÍa del 

hombre provinciano. Significante resultado del Íxito de sus 

tres obras en prosa, es su nombramiento a la Academia Mexi

cana de la Lengua en 1934. En su discurso de homenaje a Ro-

/ 
mero dice Genaro Fernandez MacGregor, miembro de la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios, lo siguiente: 

I 
La Academia vio en Ruben Romero, primeramente, 

una fuerza humana. ~l hombre no tra?a mayor bagaje 
de ideas; confesaba el mi smo que no 19 interesaban; 
pero su alma era una continua vibracion , un lente 
maravilloso capaz de captar la real i dad viva y pal
pitante, de enfocar la existencia en pequenos cuad
ros signif}cativos e inolvidables;. y esta capacidad 
de intuiciones la base del arte. 0 

- I Ese mismo ano regresa de nuevo a Barcelona como Consul Gene-

/ / . -ral de Mexico. Una vez mas publica en Espana otra novela, 

Mi caballo, mi perro l. mi rifle , en 1936. ..Al igual que sus 
/ I I 

novelas anteriores, es esta una narracion autobiografica en 

/ 
la que Romero expone sus sentimientos frente a la Revolucion. 

I - I En esta novela, segun Antonio Magana-Esquivel, la Revolucion 

aparece 

••• conformarse mejor a la sonrisa, al espiritu de 
naturalidad y a1

1
tranquilo discur rir de la1provincia 

que Romero conoc1a tan perfectamente y sabia expresar 

6Genaro Fern~ndez MacGregor. el al., Homenaje a Rubfn 
Romero (México: Liga de Escritores Y Artistas Revolucion-
ar i os, 1937), p. 26. 
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con tantos recursos de modismos y anecdotas.7 

Sorprendido por la guerra civil en Espana en 1937, sa
/ 

le Romero para el Brasil como Embajador de Mexico. En aquel 

pais, en 1938, segJn nos explica Romero en su Breve historia 

de mis libros, 

••• me puse a hilvanar de prisa, en unas 1cuantas 
noches de velada, La vida in~til de Pito Perez, ese 
personaje medio real, medio ficción, que he clavado 
en mi sementero como un espantapájaros para que no 
vengan ot7os

8
gorriones a comerse el poco trigo de 

mi fantas1a. 
I Es esta la mas celebrada de su novelas pues en ella se ve to-

da "la socarronerÍa y el donaire, el refranero y la ingenui

dad, la maledicencia y la sutil amargura de la existencia 

pueblerina."9 
I I 

Con caracter de Embajador de Mexico en Cuba, permane-

ce Romero en ese pais desde 1937 hasta 1945, haciendo frecu-
/ / 

entes viajes a su querido Mexico. Durante este periodo pu-
/ 

blica, en 1939, su obra Anticipacion ~ la muerte, "un viaje 

a ultratumba con billete de ida y vuelta." 1º / 
Aqui se descu-

bre "un comprendio de la filosofÍa del autor, la confesitn de 

un hombre acerca de sus propias debilidades, una burla sabre-

7 - I 
1 Antonio Magana-Esquivel, La novela de la revolucion 

(Mexico: Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios, 1965) , 
p. 84. 

8Romero, Breve historia de mis libros, pp. 13-14. 

9Magaña-Esquivel, La novela de la revolución, p. 86. 

lORomero, Breve historia de mis libros, p. 14. 
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sa y ocurrente de sÍ mismo y de las fuentes cercanas."11 
I , 

Tambien a esta epoca pertenece su novela Una~ fui rico, 

publicada en 1942, la cual, tal vez por desviarse el autor 

de su acostumbrado realismo, carece del vigor y de la gracia 
I 

tan sobresalientes en sus demas obras. 
/ / 

En 1945 regreso Romero a Mexico 
I 

donde radico hasta su 
I 

muerte el 4 de julio de 1952. En estos ultimes años desempe-
-/ / / 
no algunos cargos oficiales, pero se dedico con mas entusias-

/ -

moa sus labores literariase Publico en 1945 Algunas cosillas 
/ 

de Pito Perez que~~ quedaron~ el tintero y en 1946 su 
/ 

novela Rosenda. En esta ultima nos da un vivo retrato de la 

abnegada, leal, y estoica mujer provinciana. 

Adem1s de sus novelas y poesÍas, contiene la obra 11-
/ 

teraria de Romero varios ensayos y discursos, que como acade-
/ / / 

mico, diplomatico, y escritor que recibio homenajes publicos, 

se vio obligado a pronunciar. Desdeñaba estas obligaciones 

pues no estaba en sÍ discurrir en tono solemne, especulativo, 

y tradicional. Entonces el autor se apersonaba al auditorio, 

y el discurso tradicional se convertÍa en una charla entrete

nida y graciosa en la que invitaba a sus oyentes a que lo si

guieran a su pueblo, conocieran a sus amigos y compartieran 

I 
con el sus recuerdos. 

Es la obra de Romero un espejo de su propia vida. En 

I 
11Maga'ña-Esquivel, La novela de la revolucion, p. 89. 
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ella descubrimos al hombre franco, sincero, campechano--un 
I 

hombre de raiz popular. Es un individuo que supo ver y com-

prender. Y, aunque ha concentrado en escribir sobre la vida 

I I 
provinciana de Mexico, su obra tiene interes universal. Ha 

sabido penetrar en el alma de la gente humilde del pueblo y 
/ 

nos ha dejado ver lo que alli se esconde de valor humano. 



CAPITULO II 

LOS TEMAS DE LA PROVINCIA Y DE LA REVOLUCION 

La Provincia 

Como explicaci6n al hecho de que su obra esti empapa

da de lo provinciano declara Romero, "Si yo no fuera de la 
/ 

provincia no hubiera producido un solo libro, pues me hubi-

era faltado el material indispensable para ello: paisaje, 

geogrlfico y humano." 1 

/ 
No nos ofrece el autor una descripcion objetiva de a-

quella gente pueblerina y de aquellos bellos paisajes, sino 

que se adentra en ellos y los presenta con hondo amor, ternu

ra, y sinceridad. Con una gracia insuperable nos brinda Ro-

--mero las peripecias de su ninez y juventud en la provincia 

mic hoacana en su primera novela Apuntes de un lugare'"no. 2 Son 

estos vivos retratos de la vida pueblerina. En breves pero 

deleitosos episodios va fotografiando el hogar, la familia, 

los vecinos, el pueblo, y el paisaje. 
I 

Son innumerables las referencias al paisaje geografi-

co. Suavemente los recuerdos lejanos van cobrando cuerpo y 

su primera reminiscencia es la de su casa natal, "pintada de 

1 / / V· · M tl / Jo~e Ru9en Romero, ~aJe a aza an in Obras comple-
tas de Jose Ruben Romero (Mexico: Ediciones Oasis, S. A., 
1957J. p. xvi. 

2aomero, Apuntes de un lugareñ'o. 

14 
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un anil corriente," con su patio poblado de geranios y rosa

les, una pila rezongona, y angostos corredores llenos de ma-

cetas. I 
De aquella escuela particular a la que asistio de ni-

no recuerda Romero los d!as de campo organizados como recom-

pensal al estudio. En el "amanecer anacarado" salÍan los ni-

;,,J -nos y su maestra dona Merceditas por las calles del pueblo, 

"olorosas a establo. rumbo al rancho escondido entre las mil

pas en jilote." Regresaban "en el dorado atardecer, .. cuando 

nun gran reloj--la luna--aparecÍa colgado en el espacio y el 

grillo--crac, crac, crac, crac--sonaba su invisible minute

ro .••• " (p. 20) 

Cuando la familia sale de Cotija para la Ciudad de 
I 

Mexico, Romero va observando y describiendo minuciosamente el 

bello panorama de montes espesos y llanos fecundos, "mullid.os 

como alfombras damasquinas ... (p. 32) 

Aunque la estancia en la capital es agradable para el 

ni'?io Romero, añora el regreso a la. tierra nativa. Y por fin 

llega el dfa en que, tras siete a~os de ausencia, retornan 

los Romero a la provincia, esta vez a Ario de Rosales. De 
I I I 

gran regocijo fue la vuelta al pueblo para Jose Ruben, y asi 

lo celebra, 
I 

iotra vez el paisaje de mis montes uberrimos; la 
rreta con los bueyes cansinos resoplando en la loma; 
el ojo azul del lago mirando absorto al firmamento! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • 

Viejos puentes de morillos que gimen el paso de 
la recua; potreros con las milpas alineadas como si 
fueran batallones y manchando la sombra de los chiri-
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moyas, como un charco de sangre fresca, los tejados 
limpios, rojos de Ario de Rosales. (p. 44) 

Tiernamente recuerda Romero aquellas noches de ronda 

a su primera novia lugarena en que le sorprend{an "los hilos 

temblorosos de la lluvia;tt eran noches en que "los cocuyos 
/ 

hacen su numero de ballet •..• " (p. 46) 
.._ / I 

Acompanando a su padre en los viajes que este hacia 
I 

por las provincias michoacanas en calidad de Prefecto, Jose 

I I -Ruben visito pequenos pueblos, entre ellos Urapa, Churumuco, 

y Nuevo Urecho, de los cuales hace vivo recuerdo. Eran los 
I 

dos primeros "poblados miseros, de casuchas pardas, con por-

tales de gruesos morillos para colgar la refrescante hamaca." 
I 

{p. 50) El ultimo era,. ••• todo blanco, perfumado de aza-

hares, bajo el verde cobijo de vastagos y cafetos." (p. 51) 
I 

En uno de tantos recorridos llego el novelista a cono-
/ 

cer el mar, del cual quedo un poco desencantado. Pero en a-
/ 

quella jornada hacia el mar, atraveso "las espesuras de la 
I 

Sierra Madre. Soledad de templo que oprime el corazon." 

I 
Fueron presentandosele bellos panoramas: 

I 
"Cielo de un puri-

/ 
simp azul; inviolada virginidad de selva; los arboles, como 

I I 
pilares goticos formando enormes arquerias ...... (p. 55) 

I 
En otra ocasion el autor visita a la Huacana, "pueblo 

bonito, con una plaza grande sombreada por dos filas prietas 

de tamarindo y por palmas gigantes que en el aire saludan ce

remoniosamente." (p. 60) Sin embargo, la belleza de lapo-
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blacitn no puede ocultar la corrupciin que existe ensugo

bierno; y por descubrir tal soborno, don Melesio pierde su 

puesto. 
/ 

Una vez mas se muda la familia; y por un corto tiempo 

sufre algunos i nfortunios hasta que por fin el Gobierno ofre

ce a don Melesio el cargo de Receptor de Rentas en Sahuayo. 

I - . I / 
"Bucol ica fiesta de tres anos!", evoca Jose Ruben al recordar 

su estancia en este pueblo" •.. grande, triste, con edificios 

buenos, pero a medio construir." TenÍa el pueblo un lado 

irido que se sostenta a fuerza de riegos de norias, y otro 
/ / / 

por el rumbo del rio que se mantenia fertil todo el tiempo. 

En un lenguaje vivente nos describe las crecientes de aquel 

I / I 
rio en el verano que inundian los barrios cercanos, llevando-

se reses y chozas pequenas. Solfa el escritor ir a cazar en 

los pantanos de las orillas de Chapala, no tanto por la di

versiln, sino porque le gustaba el espectÍculo que a11! se 

-le presentaba: tt ••• grandes bandadas de patos pequenos, 

- I sedosos, como juguetes de ninos; garzas que parecían lirios; 

I ansares que se apelotonaban entre los camalotes, como cojines 

de un coqueto boudoir." (p. 70) 

A Santa Clara del Cobre, "que simula sobre la sierra 

el copete de un pollo blanco,'' pasl luego la familia Romero. 
~ 

Recuerda el poeta con delicadas descripciones aquel pequeno 

pueblo "de unas cuantas calles blancas, accidentadas, con 

puentes de piedra laja en las esquinas para dar salida al 
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agua de las lluvias. " (p. 75) Con brillante colorido nos 

retrata el novelista la plaza de aquel pueblo, con sus fres

nos grandes y hermosos. 
I 

• 1 • • Forma en ella la parroquia, un rincon 1de sombras 
tenues, con sus cipreses alineados en una rigida guar
dia de honor, y al fondo, por el lado del Querendal, 
se alza una capillita humilde y pobre, cuya torre pa
rece, vista de lejos, una mujer desnuda ofreciendo 
sus carnes morenas bajo el claro dosel de la mañana. 
(p. 75) 

En su viaje de retorno a la provincia, tras de un cor-
/ / / / 

to periodo en la Ciudad de Mexico, Jose Ruben va observando 
I 

el paisaje geografico que se destaca a su vista por la ven-
/ 

tana del tren: Maravatio, donde "los arboles se cogen de las 

manos y forman una doble ronda para que los viajeros no se 
I 

pierdan el camino del pueblo;" Acambaro, que "semeja el patio 
I I I 

de un viejo meson y las maquinas entran y salen en el como si 
I 

fueran personas;" la laguna de Cuitzeo que con sus "brillos 
I 

metalices parece una bandeja de cobre labrada por el sol a 

martillazos. " (p. 140) 
1 f · 1 · · 

1
f· En su ultima re . erenc1a a pa1saJe geogra 1co, Romero 

celebra gran regocijo de vivir, pues su padre acababa de res-
/ 

catarlo de un fusilamiento seguro. Todas las cosas parecian 
.J I 

celebrar su resurrecc1on: los arboles, 

••• esponjados y finos plumeros, limpiando la mañana 
de las J1timas sombras de la noche; las milpas materna
les que arrullaban sus rubias panojas; el franco cantar 
del molino que iniciaba su diaria faena; la esquila ma
drugadora, desgranando su risa infantil desde la capi
llita blanca de los Dolores. (p. 147) 

I 
De aquel intimo contacto que Romero tuvo con los cam-
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. I 

pes1nos Y aldeanos de Michoacan durante sus primeros treinta 
..... J . I I 

anos, broto una inmensa s1mpatia y comprension por aquella 

"humanidad sufrida y misera, o arrogante y despiadada que re

trata en sus novelas ••• • u A aquella realidad le da un so-
/ 

plo de poesia pero no la idealiza ni la deprime, antes bien 

la presenta con todo el verismo y crudeza con que la perci-

bib.J 
- 4 / Como Apuntes de~ lugareno es una obra autobiogra-

/ / 
fica, los personajes alli presentados son verdaderos, histo-

..... 
ricos y aparecen con sus propios nombres y desempenando el 

papel que llevaron en la vida. Sin embargo, aquellos perso-
/ 

najes no estan completamente desarrollados puesto que el au-
/ / 

t or no entra en un analisis psicologico de sus caracteres. 

Llegamos a conocer a cada individuo por las pocas palabras 
I I 

que este pronuncia, o por un breve relato de algun incidente 

sobresaliente, o por sus virtudes o defectos. En la lengua 

llana del pueblo y con gracia y sano humorismo va reconstru-
/ / 

yendo el autor aquellas gentes. Era la madre de Jose Huben 

"mujer hermosa, fresca, blanca, con la cara llena de lunares 

y un pelo tan negro como si se lo hubieran pintado con tinta 
I 

china.•• (p. 21) Mujer hacendosa, ella sabia bordar perfecta-

mente y preparaba platos deliciosos que a todos gustaban. 

I Era ademas amante de la buena lectura y conversaba sobre 

J I 
3Gonzalez. Trayectoria de la novela en Mexico, p. 2J4. 

4Romero, Apuntes de un lugareno. 
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asuntos l iterarios con las personas de mayor cultur a en el 

pueblo . De su padre cuenta Romero que era alegre y d iver ti -
/ 

d o , h ombre a carta cabal que ºsabia mover con destreza un 
I 

cabal l o." El autor se complacia en escuchar los delei t osos 

relatos que su padre le hacia de sus andanzas. Era un hom
/ 

bre con ideas liberales a las cuales el autor se aferro. 
I 

En La Sonambula trabajaba Gabino, un tipo afeminado 
J 

que se cobijaba con un chal a cuadros y fumaba sosteniendos e 

un c od o c on l a otra mano. Tiernamente recuerda el novelista 

a su a buelita, "la abuelita de todos los cuentos, de todos 

los s uenos, la que arrulla, la que besa, la que mima;" (p. 26 ) 
I I . I I 

y a unque nunca lo beso ni lo arrullo, Jamas le ne go nada. A 

su t Ía Qu ica la apodaban la bicicleta porque le gustaba re

correr e l pueblo para recoger noticias de vidas ajenas. Pa

ra Romero f ue Pancho Orozco, un amigo de su padre, su maestro 

I 
en picardia s . 

En breves pero alumbradoras narraciones describe el 

autor a l os tontos de su pueblo--Francisco de la Baba y Co

reta , ayud~te del organista que solÍa decir, "Si me corren 
I 

de mi emp leo, renuncio;" Cleofas, cantante de obscenas can-

ciones; Cirilo, el mÍstico; y Blas el inocente. 
I 

Durante sus recorridos por las provincias conocio Jo-

/ / se Ruben a don Trinidad, tendedor de tienda que por su gran 

pere za de jaba que los marchantes se sirvieran ellos mismos 
/ I 

para n o t ene r que dejar su hamaca. Conocio tambien a El Te-
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I / 

jon, un pobre tinterillo que, por mendigar algun pedazo de 

/ '-
pan, se volvio campanero de viaje de Romero y su padre. Era 

Jste vÍctima de burlas pesadas de las cuales se reÍa filost

ficamente sin preguntar qui!n le hacÍa las travesuras. 
I / 

Cabalgando hacia el mar, Jose Ruben y don Melesio pa-

ran en Rancho Nuevo donde conocen a don Pepe Bris, gran tira-
/ / 

d or de pistola que se divertia haciendo blanco en los canta-
~ / 

ros de las mujeres que iban al ojo de a gua; y al senor Car-

d enas, hombre devoto que rezaba el rosario todas las noches 

/ 
j u nto con sus empleados, haciendolos beber una botella de 

cerveza en cada misterio y brindar con mezcal por la salud 

de todos los santos. 

I 
En Patzcuaro tuvo el autor un buen amigo, el comerci-

/ 
a nte frances Olivier, el cual siempre tuvo grandes atencio-

/ / / 
ne s para con la familia Romero. Alli tambien vivian los Chen-

chos , t i pos afeminados que preparaban fiestas para los seño-

r itos del pueblo. 
/ 

Fue en Santa Clara donde Romero conocio al cura Ortiz, 

bueno, sencillo y humilde, amante de su ministerio y del vio-
/ / 

lin. En est e pueblo vio por primera vez al Pito Perez, mode-
/ I 

lo d e truhanes y buscones, que despues encarnar1a en su pro-
/ 

p i a novela. otro personaje que volver la a aparecer en poste-

r i or es novelas y que tambiÍn conocib en este pueblo fue Tam

bar i llas, aquel ni--;o resignado y triste que a la edad de diez 

años ya conocÍa todas las asperezas de la vida . Fue iste fiel 
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- I campanero y confidente de los amor10s de Romero. Se nota la 

. I - . I 
compas1on hacia este nino cuando el autor dice, "ICon cuanta 

fuerza deben odiar estos pequeños hombrecitos del campo, a 

-los ninos ricos de la ciudad, a esos de bucles dorados, de 

cuellos de encaje .•• ! 11 (p. 81) 

A consecuencia de su breve participaciln en la reve-

1 . ' ' uc1on maderista, el autor lleg o a conocer de cerca a varios 

personajes polÍticos. Fue Salvador Escalante, el subprefec to 

I . I / 
en Santa Clara, gran amigo de Jose Ruben, con el cual salia 

tener largas conversaciones. Por haber perdido su riqueza 

le abandonaron sus parientes y amigos, quedando solo, triste, 

y decepci onado. Hombre de ideas liberales, se unil al padre 

de Romero para proclamarse contra el gobierno porfirista. 
I 

Del doctor Miguel Silva, a quien Romero sirvio como 

secretario particular, nos ha dejado el autor un grato re-
/ 

cuerdo. Fue Silva un filantropico, dispuesto siempre a sem-

brar el bien, a curar el mal, y a compadecer cualquier sufri-
/ 

miento . A consecuencia de su puesto político, pudo el nove-
/ 

lista c on ocer de cerca a Madero cuando este era Presidente 

I . de la Re publ1ca. Lo describe como un hombre muy huma.no, bon-

dadoso y sencillo, un nuevo Quijote. No era su grandeza bri

llante; era la grandeza de los buenos Y de los humildes. 

Sobre menudos personajes en su obra, aquellos que ob

servt y c onocii en sus viajes pueblerinos, da Romero breves 
' / / 

pero 1lc1das descripciones. Conocio gentes languidas, pere-
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/ 

zosas, Y sencillas que solo se animaban con el son del arpa 
......... 

o rinendo por una mujer. Aquellos hombres del campo, cuyo 

amigo inseparable era el machete, eran ingenuos y religiosos. 

Con acompanamiento de guitarra cantaban a la Virgen estrofas 
/ 

de sabor humano como esta: 

Por esta bella mujer 
Cinco balazos me han de dar 
Y el que la quiere querer 
Conmigo se he de topar. (p. 51) 

/ I 
Otros eran fanatices religiosos que se enfurecian al 

/ 
saber que 

a la Virgen de la Salud se le prendian condecoraciones que 
I I 

ellos pensaban que las merecía mas Jesucristo por ser hombre. 
I I 

Otro ejemplo de esta devocion de comica simplicidad es el de 
I I 

aquel medico liberal que solia decir: "Yo soy ateo, gracias 
I 

a Dios y a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe." (p. 67) 

En dondequiera que paraban Romero y su padre , ya fue-
/ 

raen la hacienda de algun apoderado o en la humilde choza de 

I algun campesino, e ncontraban la primitiva hospitalidad mexi -

cana . Eran las gentes muy campechanas y muy buenas. 
I I I 

r r izal de Arteago le parecio a Jose Ruben que daba un 

atr! s, de un siglo, pues lo que a11Í vio representaba 

En Ca

salto 

un cua-
I 

dro de 1809. Los hombres vestian "los mismos calzones amplios 
/ 

de campana; las mismas pantaloneras de tapabalazo; identicos 

so ;nbreros de copa pequeña y achatada • • • n Las mujeres de 
/ I 

tez palida y ojos verdes vestian "faldas amponas, llenas de 

clanes y la mascadita roja prendida al cuello, listas siempre 

para bailar una chilena." (p. 54) 
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Con amena naturalidad y vivo colorido describe Romero 

aquellas pintorescas fiestas y celebraciones de los pueblos. 

Las tardes de toros, las peleas de gallos por las noches, el 

mariachi en su apogeo, el guaracheo del jarabe, y animando to

do aquello las inevitables copitas de mezcal. 
I I I 

De especial intereses la lucida descripcion de una 
I 

fie sta religiosa, de tono idolatrico, celebrada por los indios 
/ I 

michoacanos . Con profunda devocion veneran estos a una imagen 

de madera que representa a la Virgen MarÍa. Anualmente son 

elegidas unas doncellas para que sirvan de camaristas a la 
/ 

Virgen, encargandose de vestirla, peinarla y engalanarla para 

las ceremonias . Cierto dia se dedican las camaristas a lavar 
I --las prendas de vestir que la Virgen uso durante el ano. Bajan 

al ojo de agua, acompa~adas de toda la gente del pueblo, y 

/ I alli, entre musicas alegres y cantos alusivos, se entregan 

devotamente al lavado de las santas ropas. 
/ 

Sin ninguna critica o reproche relata el autor las 

tragedias pueblerinas que la gente miraba con indiferencia 

/ o resignacion . Eran aquellos rancheros nobles Y dadivosos 

pero capaces, en un arranque, de cualquier hombrada. En una 
I 

noche silenciosa sonaban los tiros y la gente reconocia que 

se habf a resuelto alguna contienda r~stica. Cuenta el nove

lista que una vez, mientras la gente escuchaba la mJsica de 

I 
cuerda en la plaza, sono un balazo. A los pocos momentos, 

I 
cuando se supo que aquel tiro habia matado a Marciano, uno 
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do los de allÍ pidiJ presentes al director de la m~sica que 

tocara " Cuando el amor muere," para que el difunto se fuera 
I 

con la pieza que mas le gustaba. 

A semejanza de los Apuntes, es Desbandada, una obr a 

autobiogrJf ica en la que el novelista describe con extraordi-
/ / / 

nari o brillo el periodo que permanecio en Tacambaro como due-

ne de una tienda de abarrotes. En una serie de cuadros nos 

habla de su pueblo, de su familia, y de sus paisanos. Aqu{ 

" 
/ 3 

Romero ha cogido en sus redes el alma de Tacambaro." 
/ / 

En un tono de picardia y humor mezclado con alsuines poeticas 
J 

nos va describiendo ia poblacion. Y para que no se nos es-

¡ I 
cape ningun detalle, toma una camara 

/ 
cinematografica, y pri -

/ 
meramente rec oge una vista general de Tacambaro a lo lejos. 

Vemos el Cerro de la Mesa al frente; a la derecha, el monte 

I 
de Caricho, cuya copa esta "galoneada con la verde toquilla 

I 
de los pinos;" a la izquierda, en primer termino, el Cerro 

1 
Partido con sus dos flancos impudicos , Y luego el Cerro de 

I I 
Machuparo, e l de Caramecuaro, el de Hueco, Y el de la Laguna 

que "c iñen al pueblo con sus firtiles laderas.
114 

J 
se acerca la camara y vemos las calles que "forman una 

roja escalinata que parece de ladrillo de jarro," Y por las 

I 
3John Fr ederick Koons, Garbo~ donaire de Ruben Romero 

(M~xico: Imprenta Aldina, Robredo Y Rosell, S. de R. L., 1942), 
p. 37 .. 

1 
~Jos~ Rub~n R9mero, Desbandada in Obras com2letas de 

Jose Ruben Romero (Mexico: Ediciones Oasis, S. A., 1957), 
p°:7"49. 
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cuales no se puede transitar por ser tan pendientes y quebra-
/ 

das . Despues llegamos a la plazuela del Santo Nino bajo cu-

yos viejos portales los indios venden su loza. Continuamos 

hacia la Plaza de Armas donde una "luz entrome tida ••• se cue

la por todas partes sin dejar un rincin olvidado ... Nos encon-
/ 

tramos luego en el portal de arriba donde estan establecidos 
I I 

los comercios mas aristocratices, fuera de los cuales tienden 
I I I 

los barilleros sus multiples baratijas. El trafico alli es 

muy pintoresco, "lleno a toda hora de vendedores y marchantes, 

de rancheros curiosos y de tinterillos desocupados que salen 

a tomar el sol." (p. 51) Caminamos hacia el portal de abajo 
/ 

donde los jarcieros ofrecen sus mercancias: gruesas reatas, 

pitas enroscadas, cordeles, y zapatos de becerro crudo. Pa

samos por entre los puestos del mercado que se levantan entre 

la plaza y la parroquia, y llegamos a la puerta mayor de la 
I 

iglesia junto a la cual "dos arboles enlazan sus ramas igual 
/ / 

que pareja de novios .••• " Cerca de la iglesia esta la car-

cel, ••con sus puertas de gruesos barrotes ferrados que cuadri

culan las caras amarillas y tristes de los reclusos." (p. 153) 

Nos detenemos brevemente en la capilla del Hospital, donde 

discuten y se insultan con fuertes palabras las gentes del 

pueblo. Finalmente recorremos los cuatro barrios que comple

tan el panorama: La Bola Roja, que se enorgullece "con sus 

huertas de irboles compactos que se derrengaban al peso de la 

fruta;" La Palanca, donde abundan los mesones, tÍpicas hospe-
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derÍas de pueblo; El Marinero, barrio peligroso donde las mu

jeres de vida alegre viven de tristezas; La Campana, por don

de suben las vacas lentamente sin pastor ni guÍa. 

baro: 

I I 
Termina la descripcion con un hermoso elogio a Tacam-

Sobre las rojas tejas que con la lluvia huelen a 
jarrito nuevo; sobre los campos moteados de azucenas; 
sobre el divino espejo de la Alberca en donde los sig
los peinan sus cabelleras grises; sobre los trapiches 
crueles que lo mismo chupan la sangre del pe~n que la 
mie¡ de cana, se extiende este cielo maravilloso de 
TacJmbaro, como un cortinaje de zafiro; y en las no
ches tranquilas, claveteado de estrellas, parece un 
arnero infinito por donde se filtra la luz de otros 
mundos. (p. 154) 

Claramente, como si estuviera delante de ella, va tra

zando Romero aquella tienda apodada La Fama, por la cual tran-
/ J 

sitaba toda la gente del pueblo. Tenia esta tres puertas en 

la fachada que daba al mercado y otra que daba a la calle de 

I atras . Por dentro estaba dividida en tres partes. En la pri-

mera, sobre un mostrador cubierto de hule de cuadritos marro

nes, despachaba la manta, los percales y demls artÍculos fi-
l 

nos. Al otro lado, apoyada en el mostrador, habia una vitrina 
J 

donde guardaba las piezas de liston, los alfileres, las hor-
/ 

nlllas y las tarjetas postales. En el centro se veian los 

tramos repletos de latas de pimientos marrones, chiles jala-
/ / 

peños, y ciruelas de Espa~a. Tambien aqui se encontraban los 

tramos que exhibÍan los vinos, aquellos vinos fabricados por 
I 

Romero mismo en su casa a base de recetas increibles. En 
I 

aquella tienda se vende de todo; y si algo faltaba, salia Ro-
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I 

mero por la puerta de atrasa buscarlo donde fuera y revender-

lo ''con su tanto de utilidad." (p. 154) 

Entre los clinetes de La Fama se encontraban hombres 

t d . b ' · / en era os que mira an a Jose Ruben con cierto desprecio y pre-
/ 

ferian tratar de negocios con su padre, regatones del mercado, 
I 

criadas engreidas, y chicos escuelantes a quienes todo les fia-

ba. Los domingos bajaban los peones y campesinos a los que Ro-
/ 

mero servia de secretario, de consejero, y a veces, hasta de 

midico. Escribfa las cartas de amor que Miguel el alblitar 

mandaba a Juanita, aconsejando a 
I 
esta que no apresurara la res-

I 
puesta para que se enyerbara mas Miguel. A Don Merced, el vie-

jo de Upinguaro, trasladaba fielmente al papel los versos que 
I I I 

este c omponía, sin jamas osar corregírselos. Entre los que lo 
I 

consultaban estaba Silverio, a quien le aprobo que se casara 
I I I 

c on sombrero de bola color cafe, pues era el unico que tenia. 
I I I 

Tambien Zenon lo busco para que le diera un nombre bonito pa-
l 

ra su primogenito. Un selecto auditorio de gentes humildes, 

de inculta inteligencia, pero de 
/ 

ba alrededor de Romero par oirlo 

I / 
facil comprension se agrupa-

/ / 
leer. Eran estos Jesus el 

/ tablajero, Lazaro el cargador, La Serrucha, el pequeno limpia-

botas, y Dona Lupe, la vendedora de pozole. 

A las animadas tertulias que se llevaban a cabo en La 

Fama asistÍan Perea, Don Rutilio, y Brunito el farmac~utico. 

Era el primero un liberal teorizante que censuraba los actos 

I de la Revolucion; el segundo, un viejo inteligente y aristo-
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cr1tico que atacaba el nuevo orden social; y el J1timo, un 

hombre a carta cabal, defensor de la Revoluciln. 

Otro interesante personaje del pueblo era Manuel, ve-
/ 

cino de Romero, que vistio luto por la muerte de su perro, pe-

ro no por la de su padre. En otro relato demuestra Romero su 
I 

condescendencia hacia el projimo cuando deja de leer los Estu-

d
. / 
~ Indostanicos de Vasconcelos y se dedica a escuchar los 

J 
despropositos de aquel paisano que se jactaba de que no le gus-

taban los libros y despreciaba a los que se emocionaban con 

ellos . 
I 

A continuacion relata el autor, en un ameno y gracio-
/ 

so cuadro, las ocurrencias de un personaje mas, su sobrinito 

I -- I Titl , un pequeno filosofo. En este episodio demuestra el no-
I 

velista l o bien que conocia 
/ ~ 

la psicologia de los ninos. 
I 

Nos expone Romero en Desbandada su gran admiracion por 

todas aquellas g enerosas, valientes, y estoicas mujeres pue-
/ 

blerinas . En uno de los cuadros mas conmovedores de la nove-

la nos traza la admirable figura de Remigia, la viuda del sar-

/ ' gento Lopez, al cual ella miente para que este, a punto de ser 

fusilado, no desfallezca y muera un valiente. Como sobresa-
l / 

liente ejemplo de abnegacion presenta el autor a Maria la del 
I 

Hospital, humilde india mexicana que gasto su juventud cuidan-
/ 

do enfermos en aquel sanatorio que mas tarde abandonara el Go-

l I I bierno • .Alli permanecio, un ica y sola, amparando, a base de 

limosnas, a todas los asilados. De la incontestable lealtad 
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de Aurelia, la criada de su casa, hace Romero especial recuer-
/ / 

do, pues perdio esta la vida en defensa de su ama. 

Es El pueblo inocente5 la novela de la vida social de 

la provincia. En el lenguaje familiar, real, y vivo del pue

blo el autor nos describe los movimientos, los intereses y las 

conversaciones de la gente en Ario de Rosales. Se puede decir 
I 

que esta es la primera novela de Romero porque en ella hay con-
/ / 

tinuidad en el argumento y los personajes estan mas desarro-

llados . El trama es directo y sencilloe Relata los aconteci

mientos que le ocurren a Daniel, joven estudiante que regresa 

a su pueblo natal para pasar las vacaciones de invierno. Es 
I ! 

Don Vicente, viejo setenton, parlach1n, borracho, experto co-

--nocedor de la comarca, el constante campanero y consejero de 

Daniel . Ambos asisten a ferias, fiestas', serenatas, paseos 

campestres . Se enamora Daniel y teje intrigas ayudado por don 

Vicente. I y es as1 como el autor le va dando relieve a los sen-

cillas actos cotidianos de aquel pueblo michoacano y nos deja 

ver el alma de aquellas gentes simples. 

Empieza la novela con el cuadro pintoresco de don Vi-
/ . 

cente esperando en la estacion de ferrocarril la llegada del 

amito Daniel . El viejo "parecfa una estampa tradicional, con 

su pantalo nera de gamuza, su coleto de cordoban amarillo, su 

5 I I Jose Ruben Romero, El ~ueblo inocente in Obras com-
pletas de José Rub~n Romero lMexico: Ediciones Oasis, S:-A., 
1957). - -



31 

faja colorada ••. y su sombrero de paja ••.• " (p. 198) Lle

ga Daniel, emprenden el viaje al pueblo, y ya en camino va don 

Vicente refiriendo todas las noticias que serÍan de interJs 

para el muchacho que ha estado ausente de su pueblo y lejos 

de su amigos. En una habla llena de regionalismos, refranes, 
I 

y figuras pintorescas, expone don Vicente toda su sabiduría 

pueblerina . Se entera el lector que ha sido el personaje en 

su larga vida, arriero, mayordomo de campo, cobrador de la 

aduana, mozo de estribo, amansador de potros, porquerizo y ca

pador de buena mano. Es interesante su referencia al matrimo-
/ 

n io, diciendo unas veces que se le olvido casarse, y citando 

en otras ocasiones los nombres de sus imaginarias esposas. De 
I I 

su dijunta Petrita dice que heredo, "la salude que disfruto, 
I 

amigo, que si me hubiera casado, ya estaria en el infierno 
,-

a c o m pan ando a todos los demontres." (p. 199) Hablando del 

hecho de que es borrachito por gusto dice que su borrachera es 

I de alegria si le invitan a una fiesta; es de sonrojo y humilde 
I 

si lo que toma es fiado; pero si el paga se siente brioso, in-
/ 

sultador y atrevido. Entre la animada platica del viejo des-

cubrimos unas palabras que revelan la proximidad en que viven 

los rancheros con la naturaleza: 
I 

Son 

Mira, Daniel.-!., el Arado y las Tres Marias asoman ya; 
Sirio nos hace senas desde el Sur con su puro encendido, 
y por encima de nuestras cabezas, Santo Santiago va en
cendiendo todos los farolitos de su carrera. (p. 204) 

estas met!foras expresiones naturales Y sencillas del hom-
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bre solitario que ha pasado largas horas nocturnas en el llano, 

en el desierto, o en el mar; y que se impresiona con el espec -
/ 

taculo que tiene enfrente. 

Ya en el pueblo Daniel va haciendo visitas a todos sus 

amigos y conocidos, los cuales le querÍan como "a un diablillo 
I I 

f amiliar, alegre y jugueton." Y asi se va conociendo de cer-

ca a la gente. 

~' En compania de su amigo Alfonso sale Daniel de paseo 
I "-' 

y se encuentra primero con El Frances, dueno del mejor comer-
/ 

cio del pueblo, una tienda donde se vendia toda clase de mer-

/ ' cancia . Sin embargo, la tenia siempre bien escondida para 

protegerla en los trances de alarma y al mismo tiempo no pa-
l 

gar contribuciones por aquello que no se ve. Ademas, este 

sistema le facilitaba escoger a su clientela y vender siempre 

al contado. A los tracaleros les negaba el saludo. En cam

bio a Daniel lo estimaba mucho, celebrando siempre sus tra-

vesuras . --Luego hace Daniel su visita de cumplido a dona Trini, 
I 

viuda cuarentona, que "limpiaba a todo el pueblo detras del 

mostrador de su tienda, invocando a cada paso su desamparada 
I 

viudez." (p. 213) Gustaba esta de oir los "cuentos verdes" 
/ I 

aunque despues se escandalizaba y se hacia de "la boca chi-

quita. " 
I 

De paso conocemos a don Jesus, El Inocente, al cual, 
I 

cuenta la gente, Dios ha castigado blanqueandole prematura-
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mente la cabeza por haber pintado de negro a una yegua v iej a 
I 

para despues venderla por caballo a su amigo Rossano. 

Otro interesante tipo es don Alipio, quien andando 

una vez en una de sus acostumbradas borr acheras, orden6 dos 
/ I / 

docenas de pianos; y el siguiente dia aseguraba que el habia 

c omprado latas de chiles en vinagre y no pianos. 
I I 

Mas adelante presenta Romero una pareja de pateticos 
/ 

personajes . Sutilmente hace un comentario ironice cuando des-

cribe a l os dos pequenos huerfanitos, hijos de Verduzco y de 
I 

Renteria , buenos amigos y socios que un dia rineron y se ma-

taron . Van estos chicos unidos por el mismo dolor, y tal vez 

piensen, ttpadecemos hambre, pero somos hijos de dos valientes. 
. I 
IInutil mentira gloriosa!" (p. 219) 

I I 
Despues nos encontramos con el nuevo parroco, la her-

/ mana de este y sus dos hijas, que, dice don Vicente, son "sa-

brosos suspiros de monja." Era Sara, la mayor, "de formas 

acusadas y regordetas, con el cabello tirando al rubio de las 

I mazorcas en sazon, " y de ojos" ••. claros y cambiantes como 
I 

el azul del a gua de Tzirahuen." La menor, Ester, era delgada 
I 

y fina , cuyas formas apenas se podian adivinar "debajo de la 

clausura del vestido que, celoso, la enfundaba desde los pies 
I I 

hasta la barbilla •••• " Tenia ojos "de un negro sombrio y 

aterciopelada como el de las pichecuas." (p. 219) 

Se enamora Daniel de Ester y empiezan las intrigas: 
I 

la ingenua correspondencia de la cual es Tamborillas habil 
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portador, las rondas nocturnas, la asistencia a misa por las 

mananas, las serenatas. En sus enredos amorosos contaba Da

niel con "una complicidad colectiva, y Ester parecÍa la novia 
I 

de todo el pueblo." Romero nos da aqui un claro ejemplo del 

gran relieve que toman los pequeños intereses cotidianos en 
,.,,,., 

una pequena comunidad. ºYa pasaron a misa, .. le informaba Ma-

. / 
nuela, La Pistola, barredora de calles, a Daniel cuando este 

madrugaba para ver a Ester en la iglesia. Otro amigo le avi

saba de una hermosa camelia que podÍa regalar a su novj_a. Su 

--campanero Alfonso le ayudaba a despistar a la suegra y al cu-

raen las largas horas de vigilia nocturna; y el constante 

don Vicente le ayudaba a salir de casa por las noches. Todos 

los rancheros presenciaban, sonriendo, el intercambio de car

tas en la plaza. Sobre este tema dice el autor John Frederick 
I 

Koons en su libro Garbo l donaire de Ruben Romero lo siguien-

te , 
I 

••• Desde el punto de vista psicologico, esre atri-
bute de los pueblos favorece la exteriorizacion de las 
emociones y de los impulsos. Contrarresta la invers1tq 
y las presiones interiores que aumentan los casos neuro
ti9os. Hay tiempo para que los_v~cinos no~e~ la flora
cion de una camelia, y hay sent1m1ento suf1c1ente para 
que la recomiendan a un destino romJntico. El sentido6 
de lo bello estJ vivo en la gente del pueblo inocente. 

I I 
Continua Daniel con su empresa romantica hasta que un 

I dia recibe una carta de Sara en la que ella se le declara con 

mucho menos reserva que la que Ester utilizaba. Se i nspira el 

I 
6Koons, Garbo l donaire de Ruben Romero, p. 56. 
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joven y empieza entonces una serie de citas nocturnas bajo la 

' vigilancia de don Vicente. Esta la muchacha dispuesta a en-
/ 

tregarse pero Daniel debilmente la rechaza, aconsejado por 

don Vicente. Muy a tiempo se terminan las vacaciones y regre-
/ 

sa el joven al colegio. Poco despues se entera por medio de 

su amigo Alfonso que Sar sufre de embarazo y el responsable 
I 

es el cura Soriano. Comprende entonces Daniel que querian 

--en ganarlo "para que sirviera de amigable componedor de honras." 

Al mismo tiempo recibe la dolorosa noticia de la muerte de don 
I 

Vicente . Con lagrimas en los ojos declara el muchacho que al 
I I 

morir aquel viejo se ha ido "un simbolo, la encarnacion cabal 

de nuestro pueblo, de nuestros pueblos todos, inocentes, la

dinos, incau tos y maliciosos."? 

Por toda esta novela se encuentran ejemplos de las 
I I 

costumbres michoacanas. De gran intereses la descripcion 

del nÍa de Difuntos, segJn los ritos tradicionales de los ta

/ rascos de Michoacan. Para ellos los muertos no adquieren e-
/ / 

sencia divina; siguen atados al mundo, y por tal razon, estan 
I 

sujetos a las necesidades humanas. Es por eso que en los dias 

de ofrenda los camposantos semejan un banquete de bodas. "So

bre las sepulturas se extienden las blancas servilletas pes

punteadas de rojo; en humilde vajilla de platos de los Dolo-
/ 

res , sirven al muerto los manjares que fueron mas de su agra-

?Romero, El pueblo inocente. p. 265. 
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do •.• Luego pasan de sepultura en sepultura con el co

mentario, "Mi difuntito quiere brindar con el suyo." (p. 218) 

•• 

La noche de gallo, noche en que se lleva serenata al 
I 

ser amado, esta vivamente descrita. Se reune Daniel con un 

I -grupo de amigos jovenes; y acompanados de don Vicente, don 
I I 

Alipio, unico casado presente alli con permiso de su mujer, 
I I 

y el Pito Perez, que se designa a si mismo maestro de ceremo-

nias , recorren todo el pueblo en sonoro desfile. Alegremente 

van parando junto a las ventanas 
I 

los jovenes, cuidando de que se 
I 

de aquel para que cada muchacha 

de la novia de cada uno de 
I 

mencione el nombre de este o 
I / 

sepa quien le llevo la sere-

nata . En una de las casas son recibidos con una piedra lan

zada por el irritado padre, al cual ellos corresponden con 
I I I 

una picante cancion a prudente distancia. No se quedo a.tras 
/ I I 

el Pi to Perez, y tambien entono un apropiado son a don Narci-
/ so, el cual le habla negado unas copas para curarse la c ruda. 

. I 
Con gran nostalgia recuerda Romero aquellas noches, ff/Clasica 

/ I 
noche de gallo, quiza los jovenes de hoy te llamen cursi, pe-

ro los pueblerinos de ayer, vibrando a tu amable recuerdo, si

empre te llamaremos bella! tt (p. 227) 

Otro ejemplo del costumbrismo michoacano fue la cele
/ 

Ese dia el / bracion de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. 
I 

regocijo. Desde la vispera empeza-I 
pueblo amanecio lleno de 

ron a o{rse los pitos de 
/ 

la chirimia y el redoble del tambo-

rillo por las calles. Las casas engalanaron su exterior con 
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macetas tupidas de flores, muebles de la sala, y jaulas con 
I / 

los pajaros de mas estima. Por la tarde las gentes, vistien-

do sus mejores trajes, se apresuraron al portal para escuchar 

la retreta de la cual estaban encargadas las senoritas de la 
I 

típica . Legada la noche, se dirigieron al kiosco para escu-
/ 

char a la banda de musicos aprendices, de la cual Daniel era 
I 

miembro. "Por todas partes encendían sus faroles de papel de 
I 

China los puestos" donde se podia comprar de todo--borrachitos 
I 

empapados de miel, mueganos, jaletinas multicolores, y galli-

tos de caramelo. 
I / I 

Una ilustracion mas de las costumbres de Michoacan es 

el pintoresco relato que hace Romero del paseo al rancho de 
I I 

Zurupio. Todo el pueblo se unio para festejar el exito de las 
I 

agrupaciones musicales. Cada cual propuso llevar algun manjar 
I I 

o antojito tipico. El Presidente Municipal ofrecio veinte bu-

rros para transportar a las mujeres. Y el dia sen.alado, sa

lieron tod os muy de mañana, tomando lentamente el angosto sen-
/ 

dero del monte. Entre gran animacion y alboroto, bajo un bello 

I panorama, pasaron el dia comiendo, escuchando amenos y chisto-

sos cuentos , y cantando alegremente con el acompanamiento de 

doña Lugardita y sus hijas. 

Es evidente, en las tres 
I 

el alma de Romero esta arraigada 
I I 

como "lo mas sano, lo mas bello, 

obras ya analizadas, que en 
/ 

la provincia, la cual el ve 
/ 

lo mas generoso" de la Patria. 
/ 

Fue el novelista un hombre del pueblo; sintio viva y hondamen-
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te lo bello de aquellos paisajes y de aquellas gentes sencillas 
J 

y humildes. Y aun asi dice, "Me entristece no tener otra cosa 

que decirle a la tierra que me dio el ser, que un adjetivo t or

pe y desmanado ... s 

I 
8Romero, Viaje a Mazatlan, P• BOO. 
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La Revolucion 

I I I 
Es Jose Ruben Romero su propio biografo, ya que de s -

cribe en cada uno de sus libros algo de su pasado dentro del 
I 

ambiente provinciano en que se desarrollo. Mas no se limita 
I 

el autor a presentarse a si mismo como personaje, sino que 

"man tien e el ojo puesto en la sociedad de su tiempo,"1 que re

/ -sulta ser la sociedad de los ultimes anos de la dictadura de 
I I I 

Diaz , de l a Revolucion, y de la post-Revolucion. Por el sim-
/ / 

ple hecho de que la Revolucion Mexicana esta ligada a sus pa-

sado , l a vemos constantemente en el fondo de toda su obra. Es 
I 

por es o que se le llama novelista de la Revolucion. Pero no 

se basa Romero en ella como tema primario, como lo hicieron 
I I 

otros novelistas--Mariano Azuela, Martin Luis Guzman, y Gre-
/ 

gori os Lopez y Fuentes. Lo que desea es hablarnos de su pro-
/ 

pia v i da, y da la casualidad de que en su pasado surgio un 

hecho revolucionario. 
I / 

Del gran movimiento que fue la Revolucion broto una 

I vasta produccion literaria. Pero como este movimiento fue una 
/ / I 

combinacion de fuerzas heterogeneas, de momentos esporadicos 

d e glor i a y tragedia, sus novelistas 
I 

tambien emplearon modos 

d istintos de relatar los acontecimientos revolucionarios. 

/ 
lGilberto Gonzalez y Contreras, El hombre que supo ver 

(La Ha bana: Imprenta "La Verónica,•• 1940), P• 100. 

39 
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. I Aunque todas las novelas pertenecientes a este genero tienen 

I I 
algunas caracteristicas comunes--relatos autob i ograficos, cua-

dros desarticulados, visiones epis6dicas. personajes poco de
/ 

sarrollados--cada cuna es presentada segun el autor siente la 
I 

que fue aquel movimiento. 
J 

necesidad de relatar como fue o 
I I 

No son estos novelistas tipicamente revolucionarios, 
J I 

sino mas bien pesimistas, negativos, antiteoricos, anti-inte-
I lecutalistas, episodicos, amigos del campesino y del indio, y 

I 
aunque admiradores del caudillaje popular no estan ciegos an-

te sus abusos y defectos. Por lo general son fatalistas, des
/ 

ilusionados . amargos, pero se descubre en su critica el horror 
/ 

de volver a las condiciones sociales previas a la Revolucion. 

Entre estos novelistas se encuentran los que narran sobre los 

propios acontecimientos guerreros y los que hablan de los 
/ 

eventos antes y despues de las luchas en los pueblos o en los 
/ / 

campos mexicanos. Segun el catedratico chileno, Fernando Ale-
/ 

gria , debemos de 
I I 

• 
1 

• • aceptar como caracte1isticas de la Revoluci9n no 
solo a las novelas de accion guerrera , sino tambien a 
aquJ11as que interpretan la periferia del hecho 1histó
rico y lo s2ndean en planos psicolÓgicos, filosoficos 
o sociales. 

I 
El iniciador de la novela de la Revolucion fue Maria-

/ ' 
no Azuela, escritor revolucionario, que ejercio su profesion 

de mJdico en las filas de Pancho Villa. Su obra maestra, Los 

2Fernando AlegrÍa, Historia de la novela hispanoameri
cana (MJxico: Ediciones de Andrea, 19bb), P· 142. -
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de abajo, fue inspirada en estas experiencias personales. Se 
I 

muestra Azuela adverso a la Revolucion como lo vemos en esta 

obra en la que expone las crueldades de aquellas luchas, des

cribiendo admirablemente la realidad; y no abriga ninguna es

peranza acerca del resultado final de aquel movimiento desga

rrador . De igual contenido son sus demls obras, como Los ca--- --
ciques y Las moscas, en las que aparece siempre como testigo 

I I -- I 
fiel de la confusion y desorientacion de aq uellos anos difi-

ciles ; y en las cuales no se encuentra la nota positiva de fe 
I 

y confianza en aquella Revolucion de la cual tanto se espera-

ba. 
I I 

Otro novelista revolucionario es Martin Luis Guz man, 
I I 

quien como Azuela, tambien participo activamente en las luchas 
/ 

revoluci onarias. Su obra se mueve entre el reportaje periodis-
/ / 

tico y la intimidad de la politica. El aguila ~ la serpiente 
I / 

es uno de los grandes libros de la Revolucionen que Guzman 

I presenta una coleccion de retratos de los grandes hombres del 

movimiento revolucionario. Al contrario de Azuela, que se in-
/ 

teresa por el pueblo humilde, a Guzman le interesan las grandes 
I 

figuras y las acciones de estas. Esto mismo se nota en otra 

de sus mejores obras,~ sombra~ caudillo, que fue inspira-

da en el ambiente de intrigas, de ambiciones y de deslealtades 

I . t 
I 

en la administracion de Plu arco Elias Calles. 

I I 
Tambien Gregorio Lopez y Fuentes es autor de la Revo-

luci t n. La masa figura como protagonista en sus novelas, co-
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molo vemos en Tierra, Campamento, Mi general, Huasteca. Son 

/stas obras polfticas en las que se destacan el odio, el frau-
/ / 

de, el oportunismo, y la traicion al campesino. •rambien se 
I 

preocupa este novelista por el indio y su participacion en el 

movimiento revolucionario. 
/ I I 

La participacion activa de Jose Ruben Romero en la Re-

1 
. / / 

vo uc1on , aunque minima, fue una intensa experiencia de su vi-
/ 

da, y por consiguiente se convirtio en un recuerdo vital . Pre-
/ / 

cisamente por eso el critico Gonzalez Contreras dice: 
I I 

••• es gracias a Jose Ruben 1Romero que hay una litera-
tura verdadera de la revolucion real. Fi jemos la pala- ¡ 
bra dentro de su sentido y su contorno: de 18;, revolucion 
en los hombres, en los b}enes, de la revolucionen pro
fundid ~d, de la rev~lucion aprendida 1y vivida por ..• Jo
s~ Ruben Romero, nino de la revo l ucion, en su cotidiana 
brega contra los 5aciques, los todopoderosos jefes mili
tares y el clero. 

/ 
En aquel ambiente pueblerino aprendio por su propia 

experiencia y por la de sus vecinos lo que son los sentimien

tos y las pasiones que mueven a una sociedad. Por su tempera-
/ / 

mento sentimental, filantropico, y justiciero se horrorizo de 

los abusos e injusticias comet i das contra su pueblo. Sin em-
/ / 

bargo, su proposito no es el de defender "una ideologia deter-
/ minada; no es politico ni escritor de combate. Ciertas cosas 

le caen bien; otras le revientan ••• ; es anticlerical, pero 

no anti-religioso."4 Es enemigo de todos los poderosos e in-

3Gonz~lez contreras, El hombre gue supo~· p. 98. 

4Alegr~a, Historia~ la novela hispanoamericana, p. 155. 
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justos, de las dictaduras, y del caciquismo. Se ve obligado 

I a condenar los abusos, pero no lo hace entrando en largas pre-

dicas o mensajes de ninguna doctrina, 
J 

dio de la satira, empleando la simple 

pueblo que es la que mejor expresa su 

sino que lo hace por me-
/ 

sabiduría popular del 
I 

filosofia de la vida. 
I 

La obra de Romero es revolucionaria sin que asilo ha-
/ 

ya determinado. "No nace de un acto de volicion sino que bro-
/ 

ta de las sustancias humanas de su hora y se nutre de lo mas 

hondo del subsuelo."5 En Apuntes de un lugareñ'.06 tenemos el 
I 

ambiente social de la provincia durante la epoca de Porfirio 

DÍaz . AllÍ, lejos del ambiente polÍtico de la capital y arrai

gada y resignada a las costumbres y tradiciones de largos anos, 
I I 

la gente pueblerina pasaba los dias preocupada solo con las 
I 

faenas cotidianas. Existían algunas personas quienes, ya sea 
I 

por ser educadas o por ser de espíritu independiente, se daban 

cuenta de las injusticias de aquel gobierno porfirista. Pero 

/ I 
estas se conformaban con solo criticar o rediculizar a los re-

/ 
presentantes de tal administracion. 

Era don Melesio Romero uno de estos hombres, de ideas 

liberales, en cuya tienda se reunia un pequeño grupo de hom-
/ / 

cuales Jose Ruben apren-
/ / 

bresque compartfan sus ideas; Y de los 

I 
dio sus ideas anti-clericales. Por ser estos los unicos libe-

5Gonz~lez contreras, El hombre que supo ver, p. 98. 

6Romero, Apuntes de~ lugareno. 
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rales en el pueblo, les apodaban masones y eran objetos de 

terribles anatemas que el cura lanzaba sobre ellos, incitando 
I 

a los fanatices conservadores para que terminaran con ellos. 

Tenemos 
/ 

aqui un buen ejemplo del enorme poder e influencia que 
I / ejerc1a el clero sobre aquella humilde gente, pues llego el 

I I I 
d1a en que el cura logro que los fanatices conservadores boi-

/ 
cotearan la tienda de don Melesio. Entonces tuvo este que 

_¡ I 
salir del pueblo en compania de su familia, y se instalo en 

la Ciudad de Mbxico. 
/ 

Despues de una estancia de siete anos en la capital, 

la familia Romero se trasladi a Ario de Rosales, donde don Me-
/ / 

lesio ejercio el puesto de Prefector. En aquel ambiente Jose 
I 

Ruben se dio cuenta de que los abusos gubernamentales durante 
I I 

aquella epoca porfirista existian en todas partes. Durante su 
I 

prefectura, don Melesio se entero de que el Ayuntamiento de la 

Huacana malversaba sus fondos; y como buen administrador que 

I 
era, salio con ese 

I 
probo 

I 
destino para hacer una investigacion. Com-

/ 
municipes responsa-las acusaciones y puso presos a los 

bles. 
I Como unica recompensa a un oficio bien administrado, el 

buen hombre fue acusado de un acto arbitrario; Y el gobernador 

- I 
le ceso el puesto. 

' Por un breve tiempo trabaja Jase Ruben como secreta-

/ rio de un notario publico; y se da cuenta de todas las mise-
/ 

rias, injusticias, y expoliaciones que sufria su pueblo. Pre-
/ 

sencia alli a 



••• pobres indios, incautos, que entregaban a su 
hijuela a cambio d~ unos cuantos pesos, para gastar
los en la mayordomia de alguna imagen; albaceas, sin 
conciencia, arruinando menores; viudas engatusadas por 
los frailes, que cambiaban sus casas por responsos!. (p. 64) 

Y renuncia a aquel puesto repugnante pues prefiere "mil veces 

la miseria, a estas indecencias de las que un notario daba fe 

y yo testif icaba a 50 centavos la firma.'* (p. 64) 
I 

Cuando Romero servia de secretario al subprefecto 
I / 

vador Escalante, tenia largas conversaciones con el sobre 

Sal

l a 
I I 

política del dia. Ya para entonces empezaban a llegar a Ario 
I I 

de Rosales los ecos de la Revolucion maderista. Se ola de las 
/ 

luchas rapidas, casi sin derramamiento de sangre y de los va-

rios jefecillos que brotaban por todas partes. Comentaba Es

calante sobre este tema: 
/ I 

Un general mas en la lista. Haria lo mismo que don 
Porfirio, ¿n9 cree usted? Es imposible que nuestra pa
tria siga asi. Hacen falta gentes nuevas que lleven un 
soplo de humanidaq al gobierno. El campesino, al subir 
al poder, conocera mejor los problemas de} c~mpo; el hu
miide maestro al llegar a ministro, estara mas cerc~ 1del 
nino proletario. Pero hay que moverlos a todos per1odi
camente, para que no formen tambiJn, al cabo de unos 
cuantos años, otra casta de privilegiados, porque a la 
postry, todos los hombres somos iguales y nos acostumbra
mos facilmente a la vida regalona. (p. 83) 

I 
En estas ultimas palabras de Escalante manifiesta cla

/ 
ramente Romero su amplia compresion humana. Reconoce las de-

/ 
bilidades del hombre, pues el 

I 
mismo llego a conocer de cerca 

I 
a personas de nobles ideales, que al llegar a mas, los per-

dieron de vista. 

Estas faltas humanas las observa el novelista en el 
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ambiente politice al que llega como resultado de la breve par-

te que desempena en el movimiento revolucionario. Se incorpo

ra a las filas el dÍa en que don Melesio y Escalante se pro-
/ / 

claman contra el gobierno porfirista. Jose Ruben nos cuenta 

I I I 
su participacion en ese evento, "mas con deseo de sonre1r de 

/ 
si mismo que de engrandecer sus modestas hazanas."? 

Al verse envuelto en aquella aventura de antemano se 

I / 8 
suena "conspirador peligroso, heroe, o martir abnegado." Pe-

/ 
ro fue aquel un levantamiento improvisado, entusiasta, inspi-

/ 
rado en el reconocimiento de que no habria mucha resistencia 

I 
pues Madero contaba con el apoyo del pueblo, y el regimen de 

I I 
Diaz estaba por derribarse. Vemos en esta ocasion un ejemplo 

I 
de la pas i vidad de aquella gente pueblerina pues la mayoria de 

I I I 
ellas no comprendia por que tenia que haber un levantamiento • 

...... 
Dona Lola Vincentelo, alias El Pico de Orizaba, regaba a Esca-- / 
lante que renunciara a su actitud y ella arreglarla con el Go-

bierno para que lo perdonaran. 

Otro ejemplo de la pasiva actitud de la gente se ve 

en la falta de entusiasmo que exhiben los hombres por lanzar

se a la lucha. cuando se cree que van a entrar los rurales al 

I I pueblo, Jose Ruben es nombrado para defender el puente, y cuan-

/ do este pide voluntarios, nadie responde. A duras penas re-

/ / 
?Antonio castro Leal, La novela de la revolucion (Me-

xico: Imprenta Aguilar, 1960), P· 4. 
8Romero, Apuntes de~ lugareño, P· 86. 
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une die z hombres, y se van al puente donde esperan largas ho

ras hasta enterarse de que los rurales han tomado otra direc-

. / 
c1on . Durante aquella larga espera, Romero se pregunta por 

I 
que se han levantado en armas, y se contesta que ha sido pa-

ra liberta r a las masas, para lograr la igualdad, para termi

nar con la dictadura. Pero una voz interior le grita: "IHi-
/ I 

pocritas!, no se han alzado por eso. Tu, porque eres un am-

bicioso; Escalante, porque es un amargado; Alfonso, porque es 
I 

un triste y todos, porque son pobres.'* (p. 89) Una vez mas 
I 

demuestra e l novelista su clara percepcion del ser humano. 
I 

el fondo tod o individuo es un egoísta. 
I I 

En un tono burlen y humor í stico describe el autor a 

En 

aquella tropa de ciento diecisiete hombres, '*sumados infantes 

I 
y dragone s ," que salio de Santa Clara rumbo a Morelia. Aque-

I 
lla tropa n o tenia un aspecto muy guerrero. Escalan te 

I 
yegua alazana parecia un empleado de campo de cualquier inge-

/ ' nio '* y Romero en un "caballo lobo, ovachon "parecia un 
I 

"s eminaris ta que vuelve a sus estudios despues de vacaciones .tt 

(P. 91) 

Ya en camino se encuentra con un pequeno grupo de sol-

dados federales, que comenzaron a huir a los primeros disparos. 

Sin embargo, doce de ellos se rinden y se los llevan 
I 

presos. 

/ 
aqu1 ha-Al anochecer paran en la finca de don Pepe Juarez, Y 

I I / 
fraternizaban el ce nota el autor de una escena ironica. Alli 

y Escalante con los ricos, disfrutando de una ºcena de corte-
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sanos mas que de rebeldes." En aquel ambiente se olvidaron 

de s us ideas igualitarias, mientras sus ºcompa~eros de lucha 

se agruparon friolentos y humild es en los corredor es de la ca-
J 

sa, despues de haber tomado por todo banquete, su 
/ 

porcion de 
I 

tortil l a s y de frijoles, como cuando eran siervos pacíf icos 

de la dictadura.rt (p. 92) 
I 

Despues de aquella noche en la finca de los ricos, los 

revolucionarios se ponen en marcha de nuevo. 
J I 

calante juzga necesario mandar a Jose Ruben a 

I 
Poco despues Es-

/ 
Patzcuaro para 

I 
poners e al tanto de los movimientos del Gobierno. Alli se da 

cuenta Romero de que el pueblo no hace ninguna resistencia; y 

I 
asi se lo avisa a Escalante. Este va entrando en pueblo tras 

pueblo, y es recibido con gran entusiasmo en todos. Ya en man-
/ 

do de ochocientos hombres entra en Patzcuaro, coincidiende su 

' llegada con las ultimas victorias de Madero en el Norte. En-
/ / / 

tonc es de Morelia se envia a Patzcuaro una comision de de s ta-

cados e lementos--inteligencia, capitalismo, aristocracia; y 

en los brindis de aquellos banquetes de regocijo se destacan 

esos se~ores bien vestidos y callan los valientes luchadores. 
I I 

I Gran irania de toda revolucion! El pobre que nada tiene que 

perder, mas que la vida, la juega toda para lograr un poco de 

lo que humildemente ha pedido y se le ha negado. Pero muy 

pronto se encara con la cruel realidad de que nada ha c ambia -

do; la vida sigue su curso normal: 
u el rico manda, y el 

pobre obedece; el cura lanza sus anatemas contra los mismos 
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hereje s liberales y aguza a sus fanatices para que chillen 

sin cesar •••• El indio va por los caminos con su huacal al 
I 

hombro y el pean se desmaya en el surco para poder cobrar sus 

miserables 25 centavos." (p. 96) 

En unas breves pero reveladoras palabras expone Rome

ro las simples esperanzas que todo pobre lanzado a la lucha 
I / 

tenia en el resultado final de la Revolucion. Es feliz por-
/ 

que esta le ha dejado tres cosas grandes, nobles, y buenas--

caballo, rifle, abrigo. Aquella gente humilde no codiciaba 

riquezas ni poder; estaba satisfecha con poseer los elementos 

indis pensables para el cotidiano vivir. 
/ I 

Despues de su breve participacion militar, el novel-
/ 

ista entra en el medio politice, aceptando primeramente el 

pu esto de secretario particular del doctor Miguel Silva, go-
/ 

bernador de Michoacan. De aquel ambiente habla con cierta 

tristeza pues no puede soportar los cambios que ve en los hom-
/ 

bres politices a consecuencia de su subida al poder. Se ve 
I 

en el autor una cierta irania y parece estar consciente de la 

I I 
futil que es la ambician. Reconoce que al elegirlo gobernador 

se le ha hecho un gran dano a aquel buen samaritano, el doctor 
I I 

Silva. Siendo este un hombre de buen corazon se vuelve inde-

ciso a la hora de las resoluciones por no ofender a nadie. Su-
/ / / 

fre perdidas economicas en su profesion a consecuencia del tie-

mpo que el gobierno le demanda, y paulatinamente se va convir

tiendo en un individuo amargado. Domina la amargura, la incer-
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tidumbre. Y la debilidad en esta buena persona, y su espíritu 

se rompe por completo al enterarse del asesinato del Presiden

te Madero y de las sangrientas luchas que prosiguen. Con el 

ascenso de Huerta al poder, el doctor Silva renuncia a su pu

esto . 

En estos momentos los sentimientos de Romero son una 

mezcla de pena, de duda, y de coraje: de pena, porque se ale

jaba de un buen amigo; de duda y coraje porque hubiera prefe

rido que el doctor Silva demostrara m!s firmeza y no dejara, 

"como el marinero ••• el tim¿n de su barco. 11 (p. 111) Pero 

tiene el novelista una honda comprensi6n humana; y reconoce 

que su idolo es un simple mortal y como tal, tambiÍn falla. 

Su filosof fa polftica es corta, exacta, popular, basada toda 

en sus impuls os rominticos y en el coraje sentimental. Su 
I 

rencor y despecho es inmenso ante ••el egoismo de los de arri-
/ 

baque solo piensan en ellos y recogen siempre, como un don 

merecido, el sacrificio de los demts, sin sentirse obligados 

a nada." (p. 112) 
I 

A pesar de esta primera desilusion por el ambiente po-
i 

litico, Romero sigue desempeñando el mismo cargo durante el 

I periodo gubernativo de los dos sucesores de Silva. Son aque-
l 

llos "meses de calvario, bajo la dominacion huertista." (p. 111) 

Se encara con todas las intrigas, deslealtades y vicios del go-
l / 

bierno de aquel usurpador. Continuan por todo el pais los le-

vantamientos contra Huerta. Romero recibe una carta de su pa-
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dre donde le relata los incidentes de la toma de Taclmbaro por 

un bando de revolucionarios. Sobresale en esta simple narra-
/ / / 

cion la admiracion y el orgullo que siente el pueblo por aque-

llos que tan valientemente pelean por su libertad. Habla don 

Melesio del valor y de la generosidad de los revolucionarios, 

que perdonaron la vida del teniente al mando de las tropas fe

derales y le proporcionaron una mula para que saliera del pue-
/ 

blo . Alaba el sacrificio del chino Jimenez, gravemente heri-
l 

do mientras recogia heridos para atenderlos en su casa. Rela-
/ 

ta orgullosamente el hecho de que Sarita Torres ayudo a los 

revolucionarios con sus propias manos a cargar los refles, y 

/ I 
despues del combate les proporciono alimentos. Admira la des

/ I 
interesada valentia del jefe revolucionario, Gertrudis Sanchez, 

hombre sencillo, de buenas intenciones. Termina su carta con 

I 
una peticion que suena a esperanza--pide a su hijo que le man-

/ / 
saber de periodicos para como andan las cosas y cuando se aca-

/ 
ba el pelon. Pero 

I 
lo ironico del caso era que los diarios 

I 
pertenecían al gobierno, y 

I 
solo publicaban noticias absurdas 

I 
de imaginarias batallas en las que siempre salian vencedoras 

las tropas del gobierno y en las que se exageraban las derro

tas o defecciones de los rebeldes. 

cuando Huerta manda un tercer sucesor al gobierno de 

I / I 
Michoacan, Jose Ruben se ve obligado a salir del pueblo, por 

ser acusado de agitador a sueldo de Silva. Se decide tomar 

el tren directo a la capital; y ya acomodado en el asiento, 
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al pasar frente a la estatua de la Justicia, le parece que 

/ t i tt es a quere ••. arrancarse, la venda de los ojos , tirar en 
J 

malah or a l as balanzas y emprender tambien el camino, s i n rum-
/ 

bo , c on e l anhelo imposibl e de encontrar un pais donde no se 

le venda o se le burle." (p. 122) 

Ya en la capital el autor se encuentra de nuevo c on 
I 

el doctor Silva, que ahora trata solo de dedicarse a su pro-
/ 

fesion . Pero es aun 
/ 

objeto de denuncias y ataques periodis t i -

cos por su filiaci¿n liberal y maderista y por 
/ 

su int e r esen 
/ 

liberar de la prision o de la muerte a ciertos individuos que 

s e han dec larado revolucionarios. Se reunen en su casa un 

grup o de liberales, entre ellos Romero, y discuten los aconte-
/ 

cimientos revolucionarios del dia. Luego el novelista se de-

dica a recoger noticias o rumores de los incidentes que se 

desarrol l an en el norte del paÍs y los transmite al doctor 

Silva . Sin embargo, aquel joven no tiene la vocacion debida 
I 

para ded icarse completamente a" ••. los ajetreos de l a poli-

tica .11 Sus veintitris años" ••• no se resignaban a una vida 

de intr iga." (p. 127) 

Durante su breve estancia en la capital, le visita un 

paisano s uyo; en el relato de este incidente se muestra Romero 

prov incial y humanitario, un hombre sencillo lleno de orgullo 

y de res pe to por los suyos. No se averguenza de andar por a l 

ciudad con aquel individuo" ••• de traje mal cortado o de za

patos de dos orejas ••• ," aunque sus conocidos vuelven la ca-



rapa ra no saludarle. Pacientemente traduce al lenguaje ca

pitalino el habla pueblerina de aquel paisano cuando ts te or-

dena algo que comer en un restaurante, y la mesera no le en-

tiende . Romero le explica , 
) 

a esta que son extranjeros; y en-
/ 

tonces ella les ve con mas respeto. Aqui intercala Romero 
I I 

su critica acerca de la explot acion extranjera: 
) 

Pronuncie, sin saberlo , la palabra sagrada: , extr an-
je!o, que en Mexico equivale a derecho de pr imacia, a 
senor de todas las cosas. 

Nuestra tierra es un res desbarrancada , rica en des
pojos para los cuervos de otras nacional i dades. (p. 132) 

Cuando se le acaba el dinero y se da cuenta de que a 
I I 

su padre l o han cesado en su puesto, Jose Ruben se ve en de-
/ I 

sesperada situacion. Lo abandonan los amigos a quienes el 

siempre estuvo presto a ayudar, y en un arranque de lastimado 

' 1 rencor gri ta, ",Que mala suerte tengo para elegir amigos!" 

(p . 133) Empeña su reloj y compra boleto a Morelia para re
/ 

unirse con su familia. Poco despues de su llegada es aprehen-
/ / 

dido y llevado a un panteon donde esta a punto de ser fus ila-

do. Son aquellos momentos angustiosos en los que no se res ig

na a morir, asesinado por matones oficiales asalariados con el 
I 

dinero de su pueblo. No se siente culpable de ningun crimen, 
I 

juzgando sus actividades contra el gobierno mas como" •.. un 

juego inocente de crfticas y una rebeldÍa de adjectivos deni

grantes . .. (p. 145) Muy oportunamente llega su padre con la 

orden de libertarlo. y con este retorno de la eternidad da 

fin Romero a sus Apuntes de~ lugareno. En esta obra vemos 
I 

su primer desengaño con la Revolucion, el cual le hace renun-
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ciar a toda ambicien politica y se dedica al comercio abarro-
/ 

tero en Tacambaro. 
I 

Como se menciono anteriormente, Romero ha novelado sus 

--experiencias en ese pueblo como dueno de una tienda de abarro-
/ 

tes en su segunda obra Desbandada. 9 Pinta esta la manera en 
I I 

que la Revolucion interrumpio la tranquilidad de los confia-

dos pueblos provincianos. Desde el mostrador de su tienda La 
I 

Fama, el novelista observa como aquel movimiento revolucionario 
I 

va destruyendo idealistica y materialmente el alma del pueblo. 
I I 

En aquel tendajon fluye el espíritu revolucionario. 

En las tertulias de los parroquianos de la tienda, se discu
/ 

ten ideas liberales y conservativas sobre la Revolucion. Don 
J 

Perea y don Rutilio censuran los actos de esta, mientras que 
I 

Romero y Brunito el farmaceutico la defienden con gran entu-

siasmo. Un ejemplo de tales discusiones es lá siguiente entre 

Romero y don Rutilio. 
I I 

-Pero, ¿para que ha servido la Revolucion? 
-Para que los peones coman, para que los maestros 

se multipliquen en las ciudades y en los campos, para 
que los explotadores del pu7blo, negreros de apellidos 
ilustres se larguen del pa1st Y, sobre todo, para que 
usted te~ga la libertad de discuti; estas cosas sin que 
lo lleven a la carcel, como en la epoca de don Porfirio. 
(p. 16.5) 

/ 
En el capÍtulo titulado "La paloma de Tia Casildatt se 

cuentan las atrocidades que han cometido las hordas del cabe-

/ ' / cilla Ines Chavez Garcia en distintos pueblos de la provincia 

9Romero, Desbandada. 
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michoacana. 
/ / 

Representan estas el elemento mas denigrante de 

aque l movimiento cuyo noble fin era la justicia y la igual dad 
I 

para e l pueblo mexicano. En nombre de la Revoluc i on llevan a 

cabo matanzas, violaciones y saqueos. Pero en medio de aque-
l / 

lla honda desolacion , acontece algo admirable, segun l o cuen-

ta el aut or a sus parroquianos: 
I 

Y un rasgo, 1sublime en su sencillez: el parr oc o de 
mi tierra . des~ues de que los chav i s t as a bando9ar on el 
pueblo, convo90 a todos los varones , y con patetico a cen
t o l os exhorto a que se casaran con l a s mujeres ultra 
j adas. "Unips en el dolor--les dijo--y hac ed de vues~r a 
desgra cia, mas que un dogal, una aureola." Y en e l t e r
mino de tres dias, todas las solteras de Cotija encont ra
ron esposo, lo mismo las ricas que las pobr es, igualmen
te las feas que las bonitas. (p. 184) 

Con mucha franqueza y nada de orgullo nos narr a Rome-
I 

ro el pap e l nada heroico que asumio cuando entraron los cha
/ J vistas a Tacambaro. Se vio preso de aquel panico que "defor-

ma de t a l manera el concepto del peligro que, por defender una 

' una, sacrificamos inconscientemente la vida, 11 y huyo a refu-
J / 

giarse en la parroquia. (p. 188) Alli se escondio por largas 

hora s en c ompañfa de dos guapas muchachas, sobre las cuales 

no tuvo malos pensamientos, pues "el miedo es sedante, es hu-

mild e , y es casto. " (p. 189) 

cuando por fin puede s a lir de su esc ondite, se entera 

d e l os s angrientos infortunios que ha padecido su familia--el 

I ha sido llevado en rehenes, la hoga r es t a deshecho, su padre 

madre queda desvariando entre la v i da y la muert, y Aurelia , 

la criad a l eal , se ha sacrificado yendo a la defensa de su ama. 
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Se sanciona sin piedad por su cobardia. Es tan grande su 

dolor Y su verg~enza que por primera vez, maldice aquella na
/ 

turaleza que tantas veces elogiaba, acusandola de indiferencia 
I 

Y crueldad pues responde a sus lagrimas con la sonrisa de sus 

rosas. 
I 

Pero sigue siendo un romantico, un sentimental, pues 
/ I / 

confia tten la eficacia mistica de la revolucion." 1º y aun 

cuando el dolor le apremia al contemplar aquellos *'campos de 

soledad .. en que se han convertido los almacenes de su tienda, 

sale en def ensa de ella. Al preguntarle su compadre Perea si 
I 

no maldice por fin la Revolucion, contesta: 

1 No, compad;e Perea, pillaje y saqueo no son Revolu7 
cion. Revoluciones un no9le afan de subir, y yo subire; 
es esperanza de una vida mas justa, y yo me aferro a ella. 
Hoy más que ayer me siento revolucion~rio porque de un 
golpe volví a ser pobre. La Revolucion, co~ Dios, des
truye y crea y, como a fl, buscJmosla tan solo cuando el 
dolor nos hiere •..• "1 

En su novela Mi caballo, mi perro~ mi rifle expresa 

' Romero su mensaje revolucionario en el que sigue la tradicion 
J J I J 

de Azuela y Guzman, aunque aparece mas lirico Y mas sentimen-

tal. Como Azuela, el autor es pesimista, pues aunque justi

fica el levantamiento de los de abajo, los explotados, y se 
I 

extrana de que haya tardado tanto en estallar esta rebelion, 

queda desencantado con el resultado final. Expone el novelis-

lOGonz~lez y contreras, El hombre que supo~· p. 101. 

11Romero, Desbandada, P• 195-
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t a a qui l as diversas razones por las que se lanzaron "a l a bo -
l 

lan a quellos lugarenos. Julian Osorio, el prot agonista, es el 
I I 

símbolo de los humildes ciudadanos anonimos, absor t os en el 

cotidia n o vivir, ºseres sin significacicin y sin i nsp ira cii n, 

contribuyendo con su trabajo y su sangre a l a riqueza d e la 

vida n a cional , pero sufriendo en s i lencio por falta de expre-

. / ' sion ."12 De pronto aparece la Revo l ucion y l e s of r e c e l a opor-

tunidad d e expresarse, de actuar, de desahogar toda la a mar

gura almac e nada en sus almas. Se incorporan a aquel nobl e mo

vimiento c on la esperanza de construir algo mejor. 
/ I I 

Huerfano de padre, v ivio Julian con su madre una vid a 

triste y enf ermiza. Recuerda con amargura y odio s u inf a ncia 

I 
de invalido, en la cual el personaje dominante era dona Con -

/ / 
cha , quien l e sirvio de enfermera y campanera. Er esta "una 

cotorron a muy varonil entrada en anos ••• •• que " ••• fumaba 

J mucho y d ecí a maldiciones tan gordas como las de l os arr i e-

ros. 11 13 

P oc o a poco fue cobrando la fuerza de sus piernas y 

pudo asistir a la escuela de don Severino, pues su madre que-

- / I 
ria que es tud i ara "con l o s ninos mas decentes del pueblo." 

I 
(p. 274) Mas que las 

J 
primeras letras aprendio el niño en 

I 
12Koons, Garbo l donaire de Ruben Romero, p. 62. 

1 33 08J Rubdn Romero, Mi caba llo, ~ , p~rro z mi rif l e 
in Obra s c ompletas de Jos~ Rubén Romero \~ex1co : Ediciones, 
S. A. , 1957 ), p. 268. 
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aquella escuela todos los infortunios que lo predispusieron 

contra el orden establecido. Los niños ricos se burlaron de 
/ I 

su pobreza Y aprendio que estos eran objetos de irritantes 
J 

privilegios. En cierta ocasion lo mando la esposa de don Se-

verino a la casa del señor Obispo para que entregara una cha-
/ / 

rola de huevos frescos. Julian obedecio de mal humor. Al 
I I I 

llegar alli se encaro con un incidente que lo enfurecio; el 

senor Obispo rega'"ñaba a un sacerdote viejecito por haber bau
/ 

tizado al hijo de un ricachon del pueblo. 

,c r imen horrendo, espeluznante! Y, para expiarlo, 
era preciso que se arrastrara en el suelo un anciano de 
canas venerables, humillado, fltgelado por las palabras 
rencorosas de aquel soberbio pr1ncipe de la Iglesia. 
(p . 277) 

, I I 
¡ Que mejores palabras que estas para conocer los apasionados 

I 
sentimientos anticlericales de Romero! La rabi que sintio 

- I el nino Julian ante aquella escena humillante le hizo olvidar 
I / J 

la charola de huevos y cayo esta al suelo, estrellandose en 

mil pedazos . Feliz resultado de este accidente fue la despe-

/ dida de Julian de aquella escuela en la que nunca fue feliz. 
I 

Tras las peripecias escolares, dedica Julian su juven-

tud al desempeno de las faenas diarias, aburridas y opacas, en 
I 

la hacienda de su madre. Sus unicos campaneros son los anima-

/ les domestic os y los libros. Pasaba largas noches de desvelo 

I leyendo avidamente los libros que 
I I 

Cierta ocasion llego al pueblo un 
I J 

Julian que tenia muchos libros, se 

lograba conseguir prestados. 
J 

dentista aleman, y al saber 
I 

apresuro a pedirle algunos. 

I I El aleman le ofrecio su biblioteca de Goethe, Schopenhaur, y 
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I 

Spengler; Y sufrio entonces el bochorno de sentirse tan igno-
/ / 

rante . Aquellos libros estaban escritos en frances, en ingles, 

o en alem!n. Se vio ºperdido en un pa{s extraño, en medio de 
I 

una multitud de curiosos que me acecaban y se reian de mi fa-

cha de zafio lugareño." (p. 279) 
I I 

Junto con su desarrollo fisico, fue creciendo tambien 
I ¡ 

su sensualidad, y termino esta en su disparejo matrimonio obli-

gatorio con Andrea, antigua amiga de su madre, quien le dupli-

/ ' cabala edad. El escandalo se pregono por todo el pueblo, cau-
/ 

sando el total aislamiento del joven que lo lleno de amargura, 

soledad y tristeza. Aquella esposa y aquel hijo no le traje-
/ 

ron la felicidad que el anhelaba. 
I 

A pesar de su desdicha, el joven se resigno a su suer-
/ 

te y fue cumplido con su esposa. Durante el embarazo de esta, 

la ac ompa;aba a la plaza para que sus hinchadas piernas hicie-
/ / 

ran algun ejercicio. En aquellos paseos, Julian se encentra-
/ 

bacon los señorones del pueblo "que se repartian el feudo, 
I 

esto es: turnabanse la vara del mando--que no de justicia--
/ 

y con ella a todos median las espaldas." (p. 288) Estallaba 

todo su odio contra aquellos poderosos del pueblo, a quienes 

apodaban el Rey de~. el Rey de Bastos, el Rey de Copas y 

el Rey de Espadas. Eran ~stos hombres crueles que odiaban a 
I 

Despojaban al todo pobre y se regocijaban viendolo sufrir. 
J 

humilde de sus propiedades; arreglaban el asesinato de algun 
I I 

enemigo; y mandaban aprisiona todo aquel que les estorbara. 
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I I 

De pronto llegaron los rumores de la Revolucion y Julian la 
J / 

vio como una liberacion, incorporandose a ella desde el pri-

mer momento . 
I J 

Sutilmente nos deja ver Romero una tipica reaccion 
J 

ante la noticia de la Revolucion de aquella gente pueblerina. 

Doña Concha declara tranquilamente. "Por si viene la Revolu-

c l. o/ n. •• L- d d 1 / 
1 1 

ama re e Ju ian se pregunta por que sera y su es-
/ 

poso responde, "Tendran ganas de matarse porque no son buenos 
/ 

cristianos." (p. 292) La arraigada preocupacion por el coti-
/ 

diano vivir , la indomable resignacion a la vida de siempre. y 

el fanatismo religioso les cierra los ojos ante la posibilidad 

de acabar con la injusticia y la desigualdad. 
I 

Sin e mbargo, para Julian se abren nuevos hori zontes. 
I 

Lleno de emocion y de una elocuente fuerza creadora, se pone 

a discurr ir sobre aquel noble movimiento. Su familia se sor-
/ / 

prende y le pregunta que tiene; y el contesta : 
I "Que he de tener~ Me da gusto que una fuerza su-

perior a nosotros este en marcha y pueda arrasa~ todas 
l as cosas que yo odio. Deseo que haya revolucion y que 
venga hasta nuestro

1
pequeño mundo a remover 11ejas mi- 1 

serias . Si los demas lugares de nuestra Republica estan 
organi zados como el nuestro , con s~ 1 jefecito politice que 
aplica la ley fuga al miserable ganan por el hurto de una 
gallina y en cambio manda las mañanitas a don Tiburcio, 
ese lad;bn parapetado detras de la escritura de retroven
ta; si los frailes 1e los afros pueblos son tan orgullo
sos como los de aqui, que solo alargan la mano para re
cibir ¡a limosna del pobre; si los jornaleros del resto 
del pais ganan los consabidos dos reales como en~nuest
ras haciendas, y trabaJE}n de sol a 1ol. me extr~dna que 
tarde tanto la revolucion y que esten aun con v1 a capa
taces, curas, y legueleyos de pueblos. (p. 292) 

I 
En estas emocionadas palabras expone Romero su critica 
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contra los abusos de aquella epoca--abusos cometidos por las 
I 

tres grandes fuerzas del pasado de Mexico: los caciques, los 

jefes militares, y el clero. Lleno de un social ismo cristiano 
J 

pone toda su fe en "una revolucion que sea c omo una enorme ma-

no que nos mezcle dentro de una caja igual que pedazos de a je
/ 

drez, para que asi, revueltos nos sintamos todos iguales .•.• " 

(p. 293) 
I 

Ironicamente nota el autor el hecho de que fueron mu-
/ 

ches los revolucionarios, pero todos de p ico nada mas. Cuando 
/ se llego la hora de tomar armas, todos quedaron en casa cui -

dando de sus negocios o de sus familias, siendo los ricos los 

primeros en esconderse. 
I 

Julian es uno de los primeros en ingresar a las filas; 
I 

y alli va c onociendo a los diversos tipos de hombres que se 

lanzaron a l a bola. Describe Romero vivamente a aquellos re

volucionar i os y sus razones por alistarse bajo las banderas de 

I la revoluci on , aquellas banderas que llevaba cada uno ocultas 

dentro del pecho y que representaban un dolor, un desencanto , 

o una risuena esperanza. 

-Nazario Patino 
I 

indefinida, que vestía 
/ I 

lia, vivia en un mesan 

era un hombre delgado, moreno, de 
J 

siempre de charro. Como no tenia 
I 

donde comía bien por poco dinero. 

edad 

fami-

Su 

' profesion preferida era 
I 

la de chalan, la cual practicaba con 

I 
mucho exito. 

I 
cuando se le pregunta por que anda en la bola 

contesta: d f d i Caballo Prefiero levantarme "Pues por e en er m • 
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' en armas montado en el, a que otro se lo lleve." (p. 297) Su 
I ideal es su caballo; y la justicia de la causa esta en que no 

se lo lleven. 

Aurelio Guevara era un ranchero valeroso de baja esta

tura de c olor encendido y de ojos claros, que solÍa tener un 

pleito en cada esquina cuando bajaba al pueblo. Gran plat i -

cador. exageraba las cosas hasta hacerlas inveroslmiles. Va-

nidoso en el vestir, poco a poco fue adquiriendo su indumenta-
/ 

rio de soldado, al uso del Norte. Pronto se gano el apodo el 
/ 

General Cananas; y es entonces cuando declara lo que el espera 
( 

de la Revoluc ion: noigo decir por ai que me dicen el General 
I 

Cananas. No importa. General ya lo sere, y por mis ••• ca-

nanas . " (p. 2 99) 
I 

Ignacio Oropeza se allego a la causa no como soldado 
I 

pues era ciego; pero como animador. Habla sido azucarero en 
I """" un rico molino de la comarca por mas de veinticinco anos. Gas-

/ / / 
to su juventud en aquel infierno y jamas gozo de las bellezas 

de la naturaleza. Pero amaba su trabajo y lo sobrellevaba ale-
/ / 

gremente, hasta que un desdichado dia salto un chorro de vapor 

en su r ostro y se apagaron para siempre sus ojos. Ya no pudo 

trabajar, y ciego y pobre lo echaron a la calle con una grati-

/ ficaci on de trescientos pesos por sus trescientos meses de tra-
/ / / / 

bajo. se acabo su alegria y se torno a margo Y rencoroso, y so-
/ 

lo le quedaba una esperanza: que la Revolucion acabara con la 

I explotacion de los peones; que les limitara las horas de tra-
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bajo; que terminara con la tienda de raya, por la cual se vol

vÍa el amo lo que pagaba al trabajador; y por fin, que pusiera 

fin a la injusticia de que las deudas se heredaran de genera-
/ 

cion en generacion. 
I 

Necesito 
I 

luego Julian sus 
I I 

recibio el rifle que le otorgo el 
I 

arreos de soldado. Primero 
I I 

coronel Gonzalez. Era aque l 
I 

••un mauser reglamentario de caballeria, pavonado y reluciente, 

presumido y orgulloso." (p. 312) El joven revolucionario le 

temi a pues era cruel, u ••• con la crueldad del humilde que, 

de pronto, se cansa de serlo; decidido como el pobre que na

da tiene que perder en sus demandas ••• • n (p. 302-303) 
I I I 

El caballo se lo consiguio Aurelio, quitandoselo este 
I I 

al Rel de Oros que lo tenia escondido en su casa. Julian se 

I sintio humillado junto aquel "soberbio retinto de cuello cor-
/ 

to y levantado, con chorrean blanco en la frente.tt (p. 303) 
I 

Mas adelante se le apega un perro flaco y melenudo con 
/ / 

el cual Julian habia compartido su comida. Aquel perro ham-
/ 

briento, objeto de piedradas y patadas, desperto con sus ojos 
I I 

humed os y tristes la compasion del joven revolucionario. Era 

' el animal, como el, "un paria de la sociedad, rebelde a la in-

justicia." (p. 314) 
/ 

Poco despues tiene la tropa que salir del pueblo pues 

vienen los pelones. Emprenden la marcha hacia Tierra Caliente 
/ 

y no resulta muy favorable su campana. Aquí da Romero un ejem-

plo de lo desorganizado que estaba el movimiento revolucionario 
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. t / en sus primeras e apas. Fue un levantamiento espontaneo, en-
/ 

tusiasta, que contaba con poca organizacion--faltaba unidad en 
/ 

el mando, habia escasez de armas y parque, y sobraban general-
/ / 

es que llevaban cada uno su plan de ataque. Tambien hac i a 
I 

falta lo mas indispensable, la comida; y para sobrellevar el 

hambre se aferraba el revolucionario al princ ipio de que, *' El 
I 

soldado mexicano sabe comer de todo, y tambien ayunar se es 

preciso. " (p. 308) 

Con cierta desilusi~n describe Juli!n aquella campa~a 
I 

a la que el se lanzara con tanto entusiasmo. 

¡ "Noches cerradas de tormenta escuchando la artille
ria de

1
grueso calibre que desgaja encinas en torno nues

tro ; d1as de ayuno forzoso en los que sentimos envidia 
de nuestros caballos porque pastan en la hierba; horas 
de s9bresalto en la~ que nos echamos a temlar porque un 
terron se desprendio de la ladera y ha venido rodando a 
nue~tros pies. Todo, porque nuestros cargadores estJn 
vacios y la impotencia nos torna medrosos y pesimistas . " 
(p . 312) 

' En uno de los episodios mas destacados de la obra se 

describe la estratagema empleada para tomar la plaza de Ario 
I 

de Rosales. Se preparo un torito de petate en el cual se es
/ 

J condio Aurelio con las armas; Y los demas hombres, vistiendo 
I I 

traje de mujer, bailaban detras de este, fingiendo participar 

en los festejos del carnaval que se celebraba en aquellos mo-

mentes. 

cio el 

Salieron triunfantes de aquella campana pero don Igna-
1 

ciego murio, maldiciendo a los ricos. 

ContinJan las batallas hasta que 
I 

cierto dia la tropa 
I 

es sorprendida por los federales. Todos huyen y Julian es 
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herido. En el delirio producido por la fiebre escucha la con-
/ 

versacion entre los tres personajes que lo han acompañado: el 

caballo, el perro, y el rifle. El caballo aparece conservador; 

-desdena el ideal revolucionario; y se enorgullece de ser "a-

siento de conquistadores, trono de reyes, confidente de pala

dines." (p. 325) El perro es el amigo fiel y sufrido, compa-
- / . 
nero del hombre en sus horas de tristeza; es el simbolo de la 

I 
pobreza, del pueblo, de la Revolucion. En cambio, el rifle es 

insensible ; no es amigo de nadie, ni del rico ni del pobre; 
J 

no le importa que mano lo 
I / 

guie. Vemos en este dialogo un com-
I / 

pendio de la filosofia de Romero acerca de la Revolucion, des-

I encantada y esceptica unas veces; otras, esperanzada y segura 

de su progreso. 
/ 

Por fin encuentran a Julian unas humildes gentes que 

lo esconden en su choza y le ayudan a restablecerse. El im-

puls o g eneroso y desinteresado de aquellos campesinos le re-
/ / / 

anudan la fe y la esperanza que habian decaído mucho en el. 
J I I 

Paso largos y monotonos dias en la humilde choza de 
I I 

compartian con el sus 
I 

su agradecimiento le hacia forjar nobles 

' 

aquellas nobles gentes que generosamente 

I 
miseros alimentos. 

sentimientos: ncuando triunfe la revolucion, la. vida de los 

I campesinos habra de cambiar •••• el esfuerzo de nuestras lu-

/ chas sera para que ellos coman a saciarse, vistan como las gen-

tes y tengan libertad de amar. de reir o de llorar, como les 
I 

venga en gana. Nuestra revolucion sera el molde de otra es-
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tructura." (p. 330) 
I -Cuando se reune Julian con sus campaneros se da cuen-

ta de algunos cambios en ellos. Aurelio es ahora general, ha-
/ / / 

biendose ascendido el mismo; y declara que si no estan confor-
t 

mes los del Norte entonces el se retira a su casa y organiza 

su propia revolucioncita. En Nazario se nota un cierto aire 
I 

de superioridad y se entera Julian de que se debe a que le han 
I 

ascendido. Hace una triste reflexion Romero sobre esto, ob-
/ 

servando que, ºdecididamente las jerarquias acaban con todos 

los lazos, con los de la mistad, con los de la gratitud, y 

hasta con los de la familia.u (p. 335) 

Hasta el campamento llego de 

del molino, con un recado de Andrea, 
J 

pronto pues su madre esta agonizando. 

I 
pronto Ramiro, el peen 

/ 
avisandole que regrese 

/ 
Julian vuelve a su pue-

blo disfrazado de arriero y encuentra a su madre muerta. De 
I 

su esposa solo recibe reproches y el hijo le demuestra miedo. 
1 

La unica que trata de 
-consolarlo es dona Concha. Siente hon-

/ ' damente la muerte de su madre y recuerda como esta no amo la 

I I 
revol uci on y sin embargo con el se hizo rebelde. Intercala 

j 
aqui Romer o un tributo a las mujeres mexicanas, a las esposas, 

madres, e hijas, que no exhalan una queja al ver partir a sus 

seres amados y viven ºrogando por el triunfo de una empresa 

' / que les robo los mas querido!" (p. 341) 
¡ 

poco 

Se aleja Julian de su pueblo, triste y amargado, pero 
/ I 

despu~s se regocija con el feliz termino de la Revolucion. 



67 
I I 

Pero su alegria es corta al observar, en una celebracion d e 

victoria, la odiada figura de don Jos: María, el Rey de Oros, 

el ca cique de su pueblo, codelndose amigablemente con los 1Í
deres revolucionarios. Su alma se llena de rabia y de desi lu

si 6n al darse cuenta de que los mismos caciques seguir1n en 

los mismos puestos del poder. Termina la novela con una nota 
I I I 

de ironia. No puede contenerse mas Julian y arroja con v io-

lencia su rifle, el cual al estallar en las piedras del patio 
I 

dispara una bala indiferente que destroza el craneo de su pe-

rro. Con enorme dolor y congoja exclama: "Mi carne, mi pue -
/ 

blo, que la revolucion ha hecho pedazos para que los caciques 

sigan mandando!" (p. 34.5) 

En Mi caballo, mi perro l. mi rifle vemos los aspectos 
I 

menos dignos y heroicos de la Revoluc ion. Romero se ve desen-
/ ( / / 

cantado y esceptico, pues para el la Revolucion había fallado; 

no habÍa cumplido con todo lo que de ella esperaba. No es el 
I J 

ideal el que ha decaído en el ni tampoco ha amenguado su fer-

vor por la justicia de la causa. Pero su contacto con los re

volucionarios le ha dejado un cierto sabor amargo en la boca. 
I I 

Sobresale la satira en esta obra, mas es una satira que "apun-

ta siempre a los poderosos, a los que a la sombra de la Revo-

i / lucion se aupan y acrecen su peculio privado lo mismo que con-
/ 

t b el regimen porfirista.«14 Por su tra los que usufruc ua an 

I 
Mexico 

' 14~anuel Pedro Gonzalez, Trayectoria de la novela en 
(Mexico: Ediciones Botas, 19.51), P• 2fi:o-.-
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I I 

afinado estilo y original tecnica novelística se pone esta 

obra a la par con Los de abajo de Mariano Azuela. 

Hemos visto en estas tres novelas--Apuntes de un lu

gareno, Desbandada, y Mi caballo, mi perro~ mi rifle--las 

. d . / reacciones e Romero hacia la Revolucion. Su primer contacto 
I / I 

con esta termino en la desilusion y el desengano, pues estuvo 
I 

a punto de perder la vida por el solo crimen de haber luchado 

por la justicia y la igualdad. En Desbandada aparece un poco 
I t I 

mas optimista. En vez de maldecir la Revolucion, despues del 
I I 

saqueo y pillaje que acometieron las hordas de Ines Chavez en 

su pueblo, declara que estos hombres no representan el verda-

l ' -dero ideal revolucionario. Son estos solo una pequena parte 
I 

denigrante del noble afan de subir que es el movimiento revo-
/ 

lucionario. Aun le queda la esperanza de un 
I 

vida mas justa 

cuando triunfe la verdadera Revolucion. Sin embargo, otra vez 

-en Mi caballo, mi perro l mi rifle se encara con el desengano. 

El triunfo de las luchas no realiza el ideal revolucionario. 

No hay justicia ni igualdad; los mismos caciques siguen en el 

poder y el pobre sigue con las mismas cadenas. 

No son estas obras de Romero verdaderas obras revolu-
/ 

cionarias. No se encuentran aqui la crueldad ni las descrip-

ciones desesperadase Reconoce el autor los vicios y las de

bilidades de la humanidad y desea atacarlos. Pero se siente 

/ J inseguro de si mismo y rie para esconder su amargura. Por 
I 

consiguiente, emplea la satira, el chiste punzante, y la pi-
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/ 

c ardia para desahogar su desencanto. Sobre esta nota de pi-
/ / 

cardia sobresaliente en todas sus obras, se tratara en el 
/ 

siguiente capitulo. 



CAPITULO III 

LO PICARESCO EN LA VIDA INUTIL DE 

PITO PEREZ 
I 

Por su temperamento, por su educacion, por su filoso-
/ 

fi a de l a vida, por los temas y su manera de present arlo s , J o-
/ / 

se Ruben Homero tiene parentesco con la picaresca espa~ola y 
J 

con la d e Jose 
J I 

Joaquin Fernandez de Lizardi. En todas sus 

/ ' obras se ve la nota de picardía, pero es mas sobresalient e en 
I / 

de PitQ Perez. Esta es anal oga a 
I 

su nov ela , La vida inutil 
I 

los modelo s clasicos, mas se encuentran ciert as marcadas di-

ferencias entre ambas. En primer lugar, el mundo en que se 

enmarca l a obra romeriana es muy d i stinto al de l os siglos 

""" XVI y XVII en Espana que dio origen a la picaresca. En segun-
/ 

do lugar , l a novela de Romero tiene mas originalidad debido 

a la fuert e personalidad del autor, la cual no puede ajustar

se a ninguna forma determinada. En tercer lugar, hay una ma r -
/ 

cada diferencia en la inclinacion al tema. Para los autores 
I I 

de la c lasica, lo picaresco es un tema estetico. Lo presen-

tan de una manera objetiva porque no forma parte de su mundo 
I I 

intelectual y moral. En Romero es algo mas intimo Y personal. 
/ 

No busca los temas picarescos; los lleva dentro de si; son 

parte i ntegra de su temperamento. Sobre esto mismo declara 

' Manuel Pedr o Gonzalez: 

70 
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Si Romero gusta de presentarnos este ambiente de 
p}cardia y estos personajes despreocupados escépticos 
ii ti ' , J ' c ~ cos,y es o cos, es porque ~l los lleva en s1 mismo. 

Asi
1
ve el la

1
farsa social, polttica y religiosa; as1, 1 

~go1sta, hipocrita y tonta ve el a la humanidad, y asi 
la retrata. Este buen humor, esta gracia jocunda a ve
ces, a veces triste; esta simpatía por los desvalidos, 
por los que sufren las injus~icias de los poderosos; 
esta burla desenganada y esceptica que r1e de los con
vencionalismos sociales tanto como de los tabJs morales 
de nues~ro mundo de privilegiados y de victimas; esta 
filos ofia horra de ilusiones, realista hasta la crueldad; 
un poc9 fatalis~a. un poco estoica y cÍnica--como la de 
todo

1
p1caro autentico--; todo esto que integra y define 

al heroe picaresc9, no lo ha encontrado Romero por la.s 
aldeas ,de Michoacan por modo fortuito. Lo ha descubier
to alli y en,todas partes porque lo lleyaba muy enraiza
do en su espiritu y en su temperamento. 

La misma actitud frente a la vida y la misma visiin 
I I 

que de esta tiene el picare se encuentran en Romero. Los te-
J 

mas picarescos que este emplea son vivencias propias, valores 

personales; y por consiguiente se funden en sus obras. Es por 

eso que aparece el autor mismo mezclado en alguna forma en to-
1 

das sus novelas, ya sea como el protagonista o un caracter me-

1 ' nor . Por ultimo, la diferencia mas sobresaliente entre la pi-

1 -caresca romeriana y la clasica espanola es la ausencia en 

I 
aquella de la 

J 
cial en esta. 

nota moralizadora y sermoneadora tan consustan
/ 

Esta ridicula moralina en los modelos tradicion-

ales se debe al ambiente de terror Y de fanatismo que 
I 

/ 
ocasiono 

I 
sentia la contrarreforma. En Lizardi se debe a que el mismo 

la necesidad de decir la verdad y de predicar contra los males 

del hombre y del mundo. Por el contrario, Romero desderia las 

I 
lGonz~lez, Trayectoria de la novela en Mexico, p. 231. 
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doctrinas y no cree en sermones y predicas. Sus personajes, 

' tomados de la. vida real, expresan s on su simple sabiduría hu-
/ . / 

mana Y popular, su critica de la sociedad y su filosofia d e 

' lo estoico y lo cinico tan pro-la vida . Mantiene en su obra 
/ 

i · 1 J pensos en su prop a fi osofia, y le añade "el espiri tu volte-
I 

riano , iconoclasta, satirico y 
/ 

mordaz," tan propios de su epo-
J / / 

ca. Es por eso que los picaros de Romero son mas f ilosoficos 
I 1 2 que los clasicos heroes picarescos. 

I -Al contrario del picaro espanol, 
I 

el mexicano, "no ofen
/ 

de con su cinismo; inspira compasion y simpatía;" y esto mismo 
I I 

se ve en Pito Perez. Por ser un espejo de la psicología mexi-

cana, esta obra del novelista michoacano tiene enorme importan-
/ , / 

cia. En el caracter de Pito Perez se ve ºun agudo analisis de 

una manera de vivir y de pensar fundamentalmente mexicana y por 

la cual se pueden indagar razones y principios para expl icar 
/ 

muchos fenomenos mexicanos. " 3 
/ 

De todos los caracteres romerianos, Pito Perez fue el 
/ I I 

que tuvo la mas larga gestacion. Aparecio por primera vez en 

- I Apuntes de~ lugareno y mas tarde en El pueblo inocente. Era 

un perdulario que vagaba por los pueblos michoacanos y a quien 
J ¡ I I 

Romero conocio íntimamente. Parecía haber brotado de las pa-

2 I bid .. , p • 2 44 • 
I 

cana 
3p. Rand Morton, ~ novelistas de la revolucion ~exi-

(M~xic o: Editorial CVLTVRA, T. G., S. A., 1949), p-:---SO. 
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ginas d e cualquier novela 
/ 

picaresca. Su aspecto fisico y s u 
I 

filosof ía de la / 
vida lo hermanaban con l os pica r os de l os mo-

I 
delos cla sicos; 

I 
y fueron estas caracteristicas l as que s edu-

/ 
jeron a l novelista. Al morir Pito Perez, su memor i a s e con-

/ / 
virtio en una obsesionen la mente del autor , apar eciendo bre-

vemente en sus primeras novelas y terminando final mente en la 
I I I 

encarnacion de su propia novela, La vida inut i l de Pi t o Perez. 

En su Breve historia de mi s l i bros habl a Romero de su 

mejor lograd o personaje: 
/ I 

Pito Perez existio. Aun se des cubren por los cam i -
nos d e Mi choacan las huellas de sus zapatones; aun v i bran 
en las calles de Morelia las campanas que pregonaron s u 
triunf o y su derro-t¡a. En mi libro , las t ravesuras r eg9-
cijadas fueron de el; la tristeza de ~u vida es toda m1a. 
De él l os donaires y el ingenio; de mi, l a rebeldía y la 
auda cia de llamar a 1las cosas po4 su nombre y de dar a 
l os hombres su intr1nseco valor. 

Sobresale en La vida 
I I 

inutil de Pito Perez la nota auto-
/ I 

biografica tan caracteristica en la obra romeriana. El aut or 
I 

/ 1 / . h se valio de aque picara m1c oacano y le agrego a lgo muy suyo , 
/ / 

hasta tal grado que se podr1a decir que este representa un 
/ I I 

perfil d e J ose Ruben Romero. ~l mismo novelista as i lo ex-

plica: 
I I 

P\to Perez se ha servido de mi, y yo he abusad o de 
Pi to Perez . El, desde la eternidad, me dio su vida para 
quq yo la contara como un divertimiento agradable. , y 
que hi ce c on tan inocente legado! Servirme de Pito Pe r ez 
pa r a gritar por su boca mis propios sentimientos, para 

4Romero, Breve historia de mis libros, p. 14. 
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l
. 1 / 
lamarle ladron al rico, despota al gobernante. avieso 

al cura, tornadizas a laª mujeres y noble y gener oso a 
Nuestro Señor el Diablo.) 

Pero no se li~ita el novelista a usar a su personaje so l amen

te pa r a c riticar la sociedad de su ~poca, sino que lo empl ea 
/ I I / 

tambi en c omo encarnacion de la evolucion y la frustrac ion de 

una pa r t e de la sociedad universal. 

Al abrir el libro, encontramos primer ament e una silue 

t a obscura en el arco de un campanario. Al acercarnos v emos 
J / 

la miserabl e figura de Pito Perez. Su aspecto fisi co es el 
I 

de l tipico per sonaje picaresco: 
I 

Sus grand~s zapat9nes rotos hacian una mueca_ de do-
l or; s u pantalon parec i a confeccionado con t e l a r anas; y 
s~ chaqueta, abrochada con un alfiler de seguridad , pe
dia s ocorro por todas las abiertas costuras sin que sus 
gritos lograran la conmiseracion de las gentes. Un v ie 
j g " ca~rete " de paja nimbraba de oro la cabeza de Pi to 
Pere z. 

Cuando sube el autor a la torre y se . encuentra con el 
I 

pica r a , empiezan ambos a charlar. Por las palabras que el pro-
/ 

tagonista dice llegamos a conocerlo en lo interior. He aqui 

c f)mo se analiza a si mismo cuando se le pregunta que si va a 

peregrinar de nuevo: 
I íQue quiere ,usteq que haga! Soy un pito inquieto 

qu e no encontrara jamas acomodo. Y no es que quiera ir
me : palabra. Me re~isto_a dejar esta tierra que, al fin 
de cuentas es muy mia! ,Oh, la~ carnitas de Canuto! 
¡ Oh, el me~udo de la tia Susat , Oh, las "tortas de cocoº 

5Ibid. 
- I 

63 08 ~ Rub~n Ro~ero , La vida inJt1l_de Pito P~rez in . 
Obra s c ompletas de~ Rubén Romero (Mex1co: Ediciones Oa-
s is , S • A • , 1 9 5 7 J. P • 34 9 • 
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de Lino, el panadero! Pero acabo de dar fin a una larga 
Y azarosa borrachera, y mis parientes quieren descansar 
de mi persona lo mi smo que todo el pueblo .•. Yo soy 
amig? de la ve,r~ad, y se me e mbriago es nada mk.s que para 
se~tirme con animas de decirla. Agregue usted a esto que 
odio las castas privilegiadas. 
• • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • 

M1 mala suerte me persigue desde que naci y todo lo 
que emprendo me sale al reves de como yo lo he deseado. 
Pero no vaya usted a pensar qye por eso bebo; ie emborra
cho porque me gusta, y nada mas. Si tengo algun talento, 
lo aplico a encontrar los medios para que la bebida me 
resulte de balde, y asi obtengo un doble palcer. (o. 349-
350) ~ 

I I 
Al contrario del picare clasico, cuya constante pre-

/ , / 
ocupaciones el hambre y el poner fin a este, Pito Perez vive 

mort if icado por su insaciable sed y se vale de su talento pa

r a bu scar el medio de apagarla sin que le cueste nada. Sin 

embargo, jam~s se vuelve un borracho, pues estJ ebrio de tris-

/ 
t eza y sabiduría. El mismo se llama un loco; pero no es un 

l oco n i un borracho el que critica con tanta 
I 

d ad, como lo demuestra esta critica que hace 

certeza y clari
/ 

de la política: 
I I 

,¿ No ,ha observado usyed que la profesion de de~pota 
es mas facil que la de medico o la de abogado? Primer 
ano: ciclo de promesas, sonrisas Y. cortesía para los 
electores; segundo año: liquidación de viejas amista
des para ev1~ar que con su presencia recuerden el pasa
do, y creacion de un Supremo Consejo de Lambiscones; ter
cer año: curso completo de egolatría Y megaloma1J{a ; 
cuarto y J1timo año: preponderancia de la opinion per~o
nal i arbitrariedades a toda orquesta. A los cuatro anos 
el titulo comienza a hacerse odios, sin que Universidad 
alguna ose revalidarlo. (p. 350) 

El autor encuentra la charla tan pintoresca que le 

p ropone que venga todas las tardes a contarle cosas de su vi

/ da y le pagara cada charla con una botella de aguardiente de 
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Puruaran, la bebida preferida de Pito pJrez. Este acepta el 

trato, pero advierte al autor que no se va a divertir porque 

su vida ha sido triste como la de todos los truhanes, pero 
I I 

tanto ha visto reir a la gente de su dolor, que el mismo ha 
I 

acabado por sonreir, pensando que sus penas no han de ser tan 
I I 

amargas pues dan algun regocijo a los demas. Se nota el es-
/ 

toicismo en este razonamiento de Pito Perez. 
I 

En la discusion de este arreglo, el protagonista ha 
I 

mencionado el aguardiente de Puruaran; y Ro mero aprovecha es-

te momento para intercalar un pensamiento nacionalista. Des-- , -dena Pito Perez el conac y el champana porque estas bebidas 
I 

son extranjeras y solo las toman aquellos ricos que no sien-

ten amor por la patria. 

' 
/ 

Esta convenci.do de que el mexicano 

debe consumir lo que Mexico produce: "ho mbres morenos, como 
I 

Juarez. " para gobernar; y para matar la sed, el tequila, la 
I 

charanda, y el aguardiente de Puruaran. Asegura "que si en 

la misa se consagrara con aguardiente de cana, los curas se-
/ / , -

rian mas humildes y mas dulces con su rebano." {p. 352) Van 
, I 

estas palabras como una critica directa a la explotacion ex-

' tranjera en Mexico. -En su primera charla Pito Perez habla de su ninez en-
/ 

fermiza que empezo desde el momento de su nacimiento, pues 

tuvo que compartir los pechos generosos de su madre con otro 
I t 

ni'"ño de la vecindad que quedo huerfano. Empiezan desde enton-

ces sus infortunios. Como la familia era pobre, no pudo el 
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I 

joven Perez obtener una carrera. 
I I 

Se eligio para e l el of icio 
r de acoli to de la parroquia, en el cual fue cumplido y re s pe-

1 
tuoso . En este ambiente observo el mal ejemplo de algunos d e 

los curas y 
/ I 

aprendio algunas picardias instruido por c i erto 
I - I acolito companero suyo a quien apodaban San Dimas. Un dia 

I 
este le I -incito a que robara unas monedad al Senor del Prendi-

/ 
h echo que termino con su despedida del oficio . Lo miento , 

I 
ironic e d el caso y otro ejemplo de la mala suerte que perse-

I / 
de que San Dimas 

I 
pudo volver a la parroquia, rehabilitado por su confes i on ; 

gui a a Pi to Perez se encuentra en el hecho 

I I I ,, 
mientra s el solo sufrio verguenza y desprestigio. 

1 / ( 
En la segunda platica explica como adquirio e l apodo 

Pi to. Como su madre no lo dejaba salir a la calle, y como por 
I I 

ser pobre no tenia juguetes con que divertirse, dedico sus 

l argas h or as 

A duras penas 
1 

pues de mucha 

de ocio a labrar con navaja un pito de car rizo. 

' l ogro arrancarle unas notas destempladas, y d es-
1 / 

practica aprendio a tocar las canciones en boga. 

I Salia t oc a r el pito a todas horas hasta que los vecinos pro-

testaron: 

;Dona Herlinda, asilencie ese pito! 
iQue se calle ese pito! (p. 359) 

Y Pito l e apodaron desde entonces. 
t I 

c ontinua su conversacion contando como, cansado de 

permanecer como prisionero en casa, infeliz resultado del ro-
/ I 

bode l a iglesia, salio un dia de su casa Y con un capital de 
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diez centavos se puso en camino a Tecario. I 
Y asi empiezan 

/ 
las peregrinaciones de Pito Perez, a semejanza de las de to-

/ / 
do heroe picaresco, en las cuales padecera hambres, amargur-

as, aventuras y desventuras. 
I I 

Hambriento llego a Tecario y con su misero capital 
I J 

compro unas tazas de te cargadas de aguardiente, las que cau-
/ 

saron su ttentrada triunfal al pais de los borrachos.º (p. 360) 
¡ I 

Despues, para matar el hambre, se valio de un ingenioso truco 

1 / 1 di d / · 1 1 
y ogro que se e era un pan e azucar como p1 on. Esta fue 

I 
~la primera contribucion que impuso a los tontos." (p. 360) 

I / 
Estas contribuciones no las considera el robos, sino prestamos. 

J 
Justifica esta clasificacion de la manera siguiente: 

Yo no me quedo nunca con nada de nadie, sin elevar 
antes una solicitud mental ~l Supremo Creador de todas 
las cosas y, por tanto, dueno absoluto de cuanto existe. 
Si el señor est~ conforme con mi ruego, permite,que yo 
me lleve el objeto que necesito, y si ~o lo esta, pone 
en guardia a su poseedor accidental y este evit~, en la 
forma que mJs le place, que yo consume mis propositos. 
(p. 361) 

I I 
Mas tarde, en el mismo pueblo, entro a servir en la 

I I I 
botica de don Jose de Jesus Jimenez, hombre de unos cincuenta 

I 
anos que pesaba ciento treinta kilos, simbolo de la pereza y 

la esterilidad. su gran orgullo era el haber cursado su ca

rrera en una de las mejores escuelas del mundo, hecho que pre

gonaba a toda hora. Su esposa se llamaba Jovita Jaramillo , 

y por las iniciales de ambos, a la botica la apodaban en el 
--pueblo El cementerio de~ Jotas. Era dona Jovita una mujer 
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--de cuarenta anos, flaca y amarilla, de facciones perfectas, 
I 

de ojos verdes y pelo negro. Como no habia tenido hijos en 

- I los doce anos que llevaba de casada, se habia tornado amarga 

y reganona hasta con su esposo. 
I I I 

Pito Perez trabajo fielmente pues queria granjearse 
I 

la voluntad del matrimonio. El boticario le instruyo en la 
I I 

preparacion de recetas, aconsejandole que empleara siempre 
J I 

las substancias 
I 

similares mas baratas. Fue buen discipulo y 
I 

caprichosas, adquiriendole pronto empezo a preparar recetas 
I J I 

gusto al oficio. La preparacion que resulto de mas agrado 

' para la cl ientela fue la que se valla del alcohol mezclado 
I 

moderadamente en los bebedizoa. Los enfermos se sentian t a n 

bien y tan alegres que continuaban surtiendo la receta aun 
I 

despues de haberse curado. Y el que sacaba mayor provecho 
I I I 

era Pito Perez, pues el tenia que dar el punto a tales rece-

tas . 
I I 

En aquel lugar se sentia el joven Perez como en un 
/ I 

paraiso. Le trataban generosamente, comia bien, y le gusta-/ -

ba el trabajo. Pero la mala suerte le siguio hasta aquel rin-
/ / -

con. Se vio victima de las pasiones adormecidas de dona Jovi-

ta; y al ser descubiertos por el boticario, tuvo que abando

nar el pueblo. Reflexiona tristemente: 
J 

~Cu;n breves son las fiestas de este mundo y como 
nos dejamos enganar con un, señuelo! Iba otra vez a la 
ventura sin casa ni sosten, y todo por haber olvidado 
la hist;ria de la mujer de Putifar. (p. 366) 

I I I 
Pito Perez comienza su tercera narracion con una cri-
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tica satirica de l a sociedad. En camino hacia La Huacana, da 

grandes rodeos para evitar las capitales provincianas, porque 
I I 

segun el: 

I -••• preferi siempre los pequenos poblados a las capi-
tales provincianas, que son planteles de vanidad y asien
to d e extravagancias. Sus habitantes pueden ser clasi
ficados de este modo: tres o cuatro familias dueñas de 
hacienda grande, que fue hereda.da o hecha al vapor en 
negoci os us4rarios; diez casas muy ilustres, arru inadas, 
y c on las comodas repletas de pergaminos en donde consta 
que_ un bisabuelo fue Oidor. otro coronel realista, otro 
cuando del conde de Ce~ro Gordo .•• Gente muy encopeta
da, que se pone en ridicul9 en todas partes por Eresu
mir de expeditas •.• Despues de esta casta de munecos 
de oropel, vienen las familias de los empleados del Go
b;erno. las de los pro~esionistas, las amas de los ca
nonigos, y esa masa anonima de humildes menestrales que 
comen de milagro y cuyas ,hijas s~ludan en las serenatas , 
a los pollos ricos, no se por que antecedentes o por que 
razones. (p. 367) 

Prefiere los pueblos chicos porque en ellos es primera figura, 

siendo siempre bien agazajado por las gentes humildes que se 

sienten honradas con su presencia y se divierten con sus char-
/ 

las . De nuevo se distingue, en las explicaciones de Pito Per-

ez, los sentimientos de Romero hacia la gente humilde y des-

/ ' valida. Su simpatía esta siempre con esta gente simple y ge-

nerosa de la provincia. 
I 

Ya en La Huacana Pito Perez se encuentra con el padre 
I 

Pureco, a quien habla ayudado a decir misa en Santa Clara. 
I / 

Este le ofrece asilo en su casa despues de escuchar sus pate-

ticas mentiras, habi~ndole contado que la miseria de su fami

lia l o habla obligado a buscar empleo fuera del pueblo. Como 
1 / / 

t odo picare Pito Perez tiene que mentir o valerse de algun 
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truco para poder granjearse el alimento. Permanecio con el 
I 

padre Pureco, ayudandole en todo, hasta tal punto que le pro-
/ / 

pues segun el, el la-porcionaba latinajes para sus sermones, 
I I 

tin "es lo unico que hace llorar en el templo a los piadosos 

oyentes." (p. 370) El 
I 

rancheros porque decia 
I 

I 
parroco usaba palabras fuertes con los 
I I / 
el que era lo unico que entendían. Pe-

ro le aconseja Pito Perez: 
I I 

Ahi esta el chiste, padre, que no le en~iendan pa-
ra ,que piensen que es usted un sabio. Los medicos t~m
bien llaman a las enfermedades por sus nombres cientí
ficos delante de los dolientes, porque si

1
les dieran sus 

nombres vulgares, los enfermos se atender1an solos, con 
infusiones de malvas o con ladrillos calientes. (p. 371 ) 

' Tuvieron tan buen exito los 

' 
latinajes que los fieles le mos-

/ / / 
traban mas respeto al padre, y este se empezo a sentir mas 

I 
engreido hasta tal extremo que aplicaba al mismo Pito los la-

1 
tines que este le enseñaba. Como este despotismo del cura no 

/ I I 
sento bien con su natural rebeldia y porque la atraccion del 

I 
vino era muy fuerte, decidio abandonar al padre Pureco. Con 

I 
dos o tres milagros de oro que le robo a la Virgen de la Sole-

dad, se puso de nuevo en camino. 

En este episodio aparecen las ideas anti-clericales 
I 

de Romero. Critica a aquellos curas que solo alargaban la 

mano para tomar las limosnas de los pobres , como lo vemos en 
I 

este sermon del padre Pureco: 

¿ Y la caridad? Bien claro lo indica su nomb~e: Ca
ri-dad, dad, dad. Por algq es la ~ayer y las mas grande 
de las virtudef! Pero, ¿ qu~ entendeis vosotros de cosas 
divinas. por mas que el Espiritu Santo inspire mis pala-
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bras? Porque yo quiero iluminar la cerrazon de vuestro 
entendimiento con la luz indeficiente de la verdad, pe
ro--con tu permiso, Soberano Señor Sacramentado--sois un 
atajo de pendejos , No, no puedo retirar lo que he dicho, 
has ta que demostreis que vuestra fe existe, que vuestra 
caridad s~ manifiesta con los hechos. Ya sabbis que mi 
celebraciones el 24 de agosto. , Id en paz en el ,nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo. Amen (p. 
370) 

I I 
Pito Perez volvio a su casa, esperando quejas , repro-

ches, regaños, llantos, y al final, regocijo por la vuelta del 
I I / I 

Hijo Prodigo; pero ironicamente, la familia solo mostro indi-
/ 

ferencia ante su retorno. Habia -salido del pueblo un sonador, 
I / 

lleno de esperanza y fe en los demas, pero regreso un desilu-

sionado, rotas todas sus ideas de gloria. 
J 

Restablecido por una temporada en su pueblo, sirvio 
I 

de amanuense a cierto funcionario local al cual conocio en un 
I I 

concurs o de borrachos. Era este uno de esos empleados publi-

cas que aprovechan al subalterno para todo, aun tomando las 
I 

opiniones personales de este como suyas. En aquella oficina 

' observo de cerca el mal ejemplo de los vanidosos administra-

dores y dice: 

Para hacer un estudio de necios, en generalt me bas
to conocer al juez y al secretario, Y a~ora ya se que lo 
que cambia en los hombres es la dimension de sus empleos, 
pero que el tonto o el sinverguenza, lo mismo lo son de 
alcaldes de un pueblo que de ministros en la capital de 
la RepJblica. (p. 375) 

I 
Aquel contacto con el gobierno le causo la abominacion "de la 

justicia de este mundo contadas su triquiñuelas y sus malda

des ." (p. 376) 
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En su quinta platica Pito Perez habla sobre el amor, 

el cual ha 
I 

sido la incubadora de todas sus amarguras. Las 
I I 

mujeres solo han ensayado con el "su fuerza de repulsion y no 
I 

de atraccion." (p. 377) Sus amores fueron de pueblo, vulga-
1 

res, y el primero murio en secreto sin que el ser amado lo 

descubriera. Fue su primera novia Irene. hija de 
I 

pobre, la cual le cautivo con su hermosura, y a la 
t I 

le hablo con la musica de su pito. Pero su idilio 
I 

un vecino 
I 

cual solo 
I 

termino en 

llanto una noche cuando sorprendio a su hermano besando a 

Irene . Su segundo amor fue por 
I 

que se declaro en la trastienda 
I 

ba. Como le falto el valor para 
I 

una prima llamada Chucha a la 
I 

de su tio, en la cual trabaja-
/ 

pedir a su tio la mano de 

su hija en matrimonio, enco mendo este oficio a don Santiago, 
I 

un vecino solteron, ttri co y respetado, calvo y ventrudo ... 
J I 

(p • .382) Pero este, reflexionando que Pito Perez era ttmuy 
I 

joven para echarse a cuestas semejantes obligaciones" pidio 
I I 

si mismo. Quedo tan decepcionado que se a la muchacha para 
I 

entrego a la embriaguez con tanto fervor, que cuando 
I 

su tio 

I 
salio del pueblo por 

J I 
unos dias, se dedico a organizar baile-

/ 
fiar mercancias a todo el citos en los barrios apartados Y a 

I 
mundo. Por supuesto, quedo despedido de su empleo. A Chucha 

la dio por muerta, y cuando alguna vez la recuerda, "me visto 

de levita negra y un sombrero de copa muy deteriorados, y voy 

al cementerio a llevarle flores ••• ·" (p • .384) Su tercer 

amor fue por soledad, muchacha alegre Y coqueta, a quien cor-
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tejo con algun exito. Pero resulto tan desventurado este 
- I I 

carnino como los demas, pues Soledad opto por casarse con el 
I 

nuevo Receptor de Rentas. Se presento a la fiesta de boda 

"para comer una vez a expensas del novio, ya que tanto tiempo 
I 

habia comido a costa de la novia." (p. 385) A la hora de los 
I 

brindis, Pito Perez se puso de pie y dijo unos versos atrevi -
/ / 

d os qu e causaron escandalo. Y asi terminaron todas sus aven-
/ 

t u r as amorosas, viendose siempre obligado a ceder sus senti-

mientos al poderoso y al rico. Tocante esta suerte infortun
/ 

ada, comenta Pito Perez amargamente: 

Borracho y tramposo, el amor me
1
hubiera re~enerado, 

pero ese diosecillo impertinente jamas se acerco a mi 
con intenciones_de redimirme, siryo de escarnecerme. Con 
sus manos de nino inocente rompio todos los resortes de 
mi voluntad. (p. 377) 
J / I 

Tambien en esta platica expone Romero, en boca de su picare, 
I 

una de las diferencias entre este y el tradicional: 
f 

Yo no soy de es~iritu generoso, ni tuve una juven-
tud atolondrada, de esas que al llegar a la madurez vuel
ven al buery camino y acaban predicando moralidad •••• 
No, yo sere malo hasta el fin, borracho hasta morir con
gestionado por el alcohol; envidioso del bien ajeno, por
que nunca he tenido bien propio: malediciente, porque 
en ello estriba mi v1nganza en contra de quienes me des
precian. Nada pomdre de mi parte para corregirme. So
lamente los cobardes ofrecen enmienda, o se retractan, 
y yo no haré ni una ni otra cosa. (p. 377) 

I I I 
El ant i-heroe de Romero esta mas satisfecho con su destino y 

11 s que transformaci6n no r enuncia a e. a meno haya una completa 
I 

d e l a s oc iedad, y esto porque su filosofia propia de la vida, 

un pe s i mi smo que la esclavitud a las normas sociales. ' El pi-

I I 
caro, r omeriano es mas filosofico y moralmente superior al 
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sociedad Y no teme acusarla y criticarla, sosteniendo ciertas 

verdades eternas. 
I I 

Continua Pito Perez con su charla, exponiendo una 
I 

vez mas las ideas anticlericales del novelista michoacano en 

' la siguiente critica: 
I I 

iP9brecitq del Diablo, que lastima,le tengo, porque 
no ha oido jamas una palabra de compasion o de cariño! 
Los hombres son realmente aburridos, insoportables! Cuan
do se dirigen a Dios, lo hacen con f6rmulas escritas pa
ra cada caso ••.• Para librarse del dolor ocurren a 
Dios, como al dentista; pero para la disipacion, buscan 
vergonzantemente al Diablo y se ~negan en todas las de
~i c i as del pecado,,sin que Satanas oiga alguna vez un 
, gracias, Diablo mlot Por el co~trario, aun tiene que 
escuchar como los hombres, despues del goce prohibido, 
dan gracias a Dios por el placer que obtuvieron. (p. 377 ) 

I I 
picara romeriano en una larga narracion 
I I 

Luego entra el 
I 

sobre las carceles que el ha visitado. Muestra aqui Romero 
I I 

su comprension para con los presos, pues los ve como victimas 
I I 

de la sociedad. El mismo Pito ha pisado las carceles solo 

por borracho y travieso, mientras que queda libre el rico que 

I roba y mata, apoyandose en el dinero que quebranta leyes y 

suaviza voluntades. En estas prisiones se encuentran hombres 
I 

honrados y caballerosos que comparten el misero alimento, y 

I asi nadie se muere de hambre, "a pesar de la buena voluntad 

de l Gobierno, que ha suprimido el rancho de los presos, como 

c osa superflua. " (p. J87) Existe en ellas algo de "hermandad 

r elig iosa." 
I 

En estos presidios ha parado Pito Perez por delitos 
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nada s er i os que son como chi spas reve l adoras de su caracter. 
I 

Los ••crimenes•• por los que ha sido apr ehend i do son los s i guien-

tes: repicar las campanas de su parroquia para autoagasa j a rse 

al v olver a su pueblo; gritar "Muera el cura Hidalgo!" ; sal-
¡ 

ir a l a s calles envuelto en una sabana y coronado d e flores ; 

expresar deseos de que estalle una revuelta par a apl i car l a 
I 

ley de Tal i on al Presidente Municipal; meterse a redentor d e 

jumentos; dar ejercios espirituales usando la sotana de su 

hermano ; cambiar un gallo de serenata por una gal l ina de car-

ne y hueso; ofender el amor propio de un pueblo; anda r de f al 

so mision ero; y dejarse utilizar como 
I 

/ 
res ponsable de un perio-

dico que ofendio a las autoridades. 
I I 

En esta sexta platica de Pito Perez se encuentr an va-
I / 

rias 
l 

anecdotas de color local. Con mucho brio y ciert o ton o 
I I 

ironic o e i rreverente describe el picare la celebracion de 
( I 

Semana Sant a organizada por el y los pr esos en una de las car-

I celes en l a que paso una Cuaresma. En esta ceremonia, desem-

- f • t 'I 1 
· J 1 

1
1t 1· a c a d peno el papel de Jesucr1s o. orno a u m en con s u o-

ce pres os , qu i enes por sus barbas erizadas, sus trajes rotos 
I I 

y s us o j os t r istes parecian verdaderos apost8les. Luego les 

lav~ l os pies "en medio de una salva de estornudos." (p., 393) 

El bes o t r a i dor de J udas fue un simulacro, pues el preso que 

I I I "l d . /" hacia e l papel rehuso darselo, a egan o que no era maricen. 
I 

(p . 393) Cuando el gallo canto tres veces Pedro no quiso ne-

garlo, gri tando furiosamente: uyo conozco a mi cuate , y no 
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me le rajo! ,Los mexicanos semos muy hombres! .. Por fin cru-
/ / 

c ificaron los presos a Pito Perez, atandolo fuertemente a una 
I 

cruz, desde la cual 
I 

exclamo serenamente las siete palabras: 

"Padre, castigalos; se hacen que no saben lo que hacen!" 
I 

( p. 354) En esta suplica se 
( t I 

escucho al Pito Perez victima d e 
/ 

l a in justicia social; al Pito Perez acusador. y como un im-

pa cto cruel se volvieron realidad aquellas palabras. Al ro-
l I 

ga r les a los presos que lo descolgaran, estos se rieron de el 

y l e dieron la espalda "con la misma indiferencia con que la 
I 

hu manidad ve morir a Jesus, pendiente del madero •••• " (p. 394 ) 

Si el mi smo Jesucristo, que dio su vida por la salvacitn del 
I I I / 

h ombre , n o recibio compasion de este, que podia esperar el 
I I 

pobre Pi t o Perez! He aqui un compendio de toda la triste amar -

gura que fue su vida. 

Terminaron repentinamente las conversaciones de Pito 
I ¡ I J 

Perez pues este desaparecio del pueblo, y no regreso hasta 
- I I I diez anos mas tarde. Habia cambiado mucho su aspecto fisico; 

e r a ahor a ºun hombre enjuto, ennegrecido por el sol, con la 

cabe l l era tan larga que le besa los hombros." (p. 396) Lle

vaba en cada brazo un enorme cesto lleno de toda clase deba

ratijas. De los cestos, de su sombrero, Y de su chaqueta col

gaban campanas de todos tamaños que tintinaban con regocijo 
/ . I I 

al compas de su lento paso. Habla mudado fisicamente, pero 
/ I I 

en sus palabras aparecia aun la chispa humoristica, filosofica, 
I I 

y poetica. su descripcion de las campanas que llevaba en su 
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persona esta llena de sentimiento y poesia. He aqui algunos 
I 

renglones de esta: 

I -La campana grande de Patzcuaro regana a su hermana 
menor, la de Quiroga, porque enseña la lengua a la lagu
na . 

Las campa~as de Zamora golpean sus pechos con el 
badajo, como jovenes novicias acosadas por malos pensa-
mientos. / 

La campana de 'I1acambaro se desgañita gritando vivas 
a la Revoluci6n ••• la de Irimbo, corno un reloj de paz, 
da el toque de descansq para los labradores rendidos. 

Las que llevo aqui junto a mi pecho, son las cam
panas de mi tierra; esta, la de la Guanoncha, que canta 
la alborada en las fiestas grandes; es~a, la de la Her
manda~, que dobla por los difuntos, y esta , de plata, 
pequeni ta, representa la de la parroquia , que tanta~ ve
ces hi ce vibrar con mis manos entumecidas por el frio, 
para llamar a mis primer,. 

Campanas d~ Michoacan, repicad todas a vuelo por
que pasa Pito Perez, glorioso con su miser i a, y a ltivo 
con sus harapos! (p. 398) 

I 
En estas palabras sobresale el hombre sensible cuya alma esta 

I 
llena de poesia; y por tal razon, maldice amargamente e l so-

brenombre que le ha dado el insensible pueblo. Hilo Lacre 
I 

le dicen, apodo "de hombre zafio, y no de artista" como el. 

(p. 399) 
I 

Una vez se cita Pito Perez con el autor para continuar 
I I 

las charlas . Semej ante a su disquisicion sobre las carceles 

es la que hace de los varios hospitales en los que ha i do a 

parar a c onsecuencia de las constantes borracheras que lo 

dejaba n en un delirium tremens; y ~n donde, '~si no mueren los 

pacientes de la enfermedad que alli los llevo, sucumben de 

h=bre O en alg~n experimento clÍnico." (p. 400) En tono sa-
l ¡ I I / 

tirico y burlen expone Romero una critica de la profesion me-
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dica. Bajo las alas de este benemerito oficio, se esconden 

/ ' fanat i ces cientificos que sacrifican seres humanos para satis-

facer s u sed de gloria; enfermeras torpes, que en vez d e s e-

sos , l levan en la cabeza "una sonaja rellena con p i edrecita s 
I 

del a rroyo;•• (p. 401) y medicas mochos o liberales, quienes 

' dispensan sus atenciones segun las creencias re l igiosas o 
I 

politicas de los pacientes. 
I 

Despues discute 
I I 

Pito Perez la enfermedad que lo llevo 
I I 

a aquellos hos pitales. La embriaguez cronica le hacia deli-
/ 

r a r y a l uc inar hasta que perdia el conocimiento, y cuando lo 
I 

rec obra ba ya se encontraba en aquellos lugares c lin icos. Los 
I 

delirios y alucinaciones le permitian penetrar en su subcon-

sciencia , y de este modo se revelaba lo interior de su alma. 
I I I 

Cierta vez se sintio arbolen cuyas ramas anidaban los paja-
/ 

ros, símbolos de sus pensamientos de toda la vida , y desean-
/ / 

saba la lechuza filosofica de su melancolia. En otras ocasio-
1 / 

nes se vol vio camison de dormir de una hermosa mujer y un lien-
/ 

zo de s eda. Una de sus v isiones le revelo el mi sterio de la 
I I 

otra vida, hecho que le asusto mucho pues se entero de que la 

justicia celes te es parecida a la terrestre. 
I I I 

En esta ultima platica Pito Perez revela que po r fin 
I 

ha enc on trado un amor, el mas fiel que ha tenido en su vida. 

El afortunado objeto de su cariño es la Caneca, un esqueleto 
I 

de mu jer que se robo del hospital de Zamora. Cuando se le 

pregunta si no tiene miedo de dormir con ella, responde: 
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Miedo, tY por que? tNo somos
1
nosotros esqueletos 

forrados de carne podrida? Y sabiendolo, buscamos el 
contacto de ~as mujeres. ~a mfa no padece f~ujos, ni 
huele mal, ni exige cosa alguna para su atavio. No es 
coqueta, ni parlanchina, ni rezandera, ni capric hgsa. 
Muy al contrario, 1s un dechado de virtudes. iQue suer
te tuve al encontrarmela! (p. 407) 

I t / 
Jamas ha recibido Pito Perez algun sentimiento afectuoso de 

sus hermanos terrestres; pero como todo ser humano, lo nece

sita, y por fin lo encuentra en los brazos amorosos de la muer-
/ / / 

te. Unos cuantos dias despues, su cadaver fue descubierto so-, / 
bre un monten de basura, "la boca contraida por un rictus de 

amargura, y los ojos muy abiertos mirando con a ltivez desafia

dora al firmamento." (p. 407) En su persona se encontraron 

unos papeles entre los que se hallaba su Testamento, un do-
/ 

cumento memorable donde desahoga Pito Perez toda su profunda 
I I 

filosofía de la vida. He aqui algunas de sus amargas palab-

ras: 

Lego a la Humanidad todo el caudal de mi amargura. 
Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda 

de mi vida. 
Para los pobres, por cobardes, mi desprecio, porque 

no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema 
justicia. ~Miser~bles esclavos de una iglesia que les 
pr1dica resignacion y de un g~bierno que les pide sumi
sion, sin darles nada en cambio! 

·H~m;nid;d: ;o·t; ;o~J·u~a; ;o~e~a;;·hic; ~u;l; ~e.ti, 
mis vicios te escarnecieron. No me arrepiento, y almo
rir, quisiera tener fuerzas para escupirte en la faz to-
do mi desprecio. . 1 

Fui un bor racho: inadie! Una verdad en pie: ~que 
locura! y caminando en la otra acera, enfrente de mi, 
paseo la Honestidad su decoro y la Cordura su prudencia. 
El pleito ha sido desigua¾, lo iomprendo; pero del cora
je de los humi~des surgira un dia el terremoto, y enton-
ces, no quedara piedra sobre piedra. 
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410) 
Humanidad, pronto cobrare lo que me debes! (p. 409-

Concluye el autor la novela con estas palabras: 

Y mezcladas con el polvo de la tierra se perdieron 
para siempre, las cenizas inJtiles de un hombre." (p. 410) 

I 
No, porque siempre habra hombres como ¿Se perdieron? 

I I 
Pito Perez que sentiran el mismo desprecio por la vida, el 

I J 
mismo coraje ante la injusticia; que veran como inutil todo 

trabajo y lucha cuando no hay justicia; que, al final de cuen-
1 / 

tas, se resignaran al hecho de que "el hombre no es mas que 

una sombra que debe irse acostumbrando a la muerte, como li
/ 

beracion, como descanso."? 
I -Pito Perez fue un nino inteligente que tal vez hubie-

ra sido como todos los hombres de los pueblos pequeños. Hu

biera tenido un empleo, un hogar, una familia. Pero las cir

cunstancias desiguales que lo rodearon desde su infancia le 

hirieron profundamente, "Y como reactivo contra la desespera-
/ 

cion, en lugar de matarse hizo una pirueta, y 
I 

lismo lo puso a cubierta bajo la condicion de 

su sentirnenta

pÍcaro. ,.S 

' Como se menciono anteriormente, La 
I 

vida inutil de Pito 

I I I 

Perez es una novela picaresca, pero es tambien una biografía. 

Es la historia de un hombre desencantado en el ambiente deca-
/ 

dente del final de la dictadura de Porfirio Diaz. El senti-

¡ I I 
7RaJ~ Arreola Cortes, "Jose Ruben Romero: 

Revista hispanica moderna, XII (December, 1946), 
vida y obra,º 

p. 11. 

8Gonzi1ez Contreras, El hombre que supo ver, p. 87. 
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miento de piedad cristiana en Romero es tan hondo y sincero 

que se horroriza de las injusticias y abusos que se cometen 

contra los pobres y menesterosos. Se levanta en armas, no 
I 

las del combate físico, sino las de la pluma, con las que ata -
/ / 

ca, valiendose de la satira, del chiste punzante , de l humor 
I I I 

amargo . Pito Perez personifica su filosofia y se vale de el 

como portavoz de sus sentimientos, de su amargura, de su cora

je, de su odio a la desigualdad social. 
- I I 

Es La vida inutil de Pito Perez la mejor obra de Ro-
l 

mero, pues en ella ha pu esto todo su ingenio y sus mejores do-
/ 

tes literarios. En ella logr a la cumbre de su estilo , llenan-
/ 

dola de humor i smo agridulce, de anecdotas de sabor local , de 

expresiones y refranes populares, de chistes pican tes , de ex-

' I presiones satiricas e i ronicas; y sobre tod !), cuidando d e que 

( 
no falte la n ota poetica y sentimental. 

/ 
exito 

' 

I 
Al principio, cuando se entero Romero 

I 
de su obra, se desilusi ono un poco, pues 

I 
publico n o comprendía su mensaje. Pero estaba 

dio cuenta de que al mismo tiempo que la g ente 

del tremendo 
f 

penso que el 

equivocado; se 
I 

reia de aquel 
/ I / I I 

p obre picara, re1a de si misma tambien, pues entendía la tra-
I / / 

ella tambien habia sufrido como el. gedia de a quel ser humano; 
I 

He aqui el verdadero valor de esta novela: representa a una 

clas e especial y muy general de mexicanos y simpatiza con ella 
I 

por l o tal, contiene un importante mensaje para Mexico. Ro-

mero, "al dar importancia a un tipo bajo de la sociedad mexi-
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cana, ha cumplido con su deber, no solo de artista sino de 

revoluci onar io, porque comprender y explicar a los desgracia
/ 

dos es a la vez comprender y explicar los problemas de Mexi-

co .*' 9 
I 

Como ya se dijo a principios de este capitulo, 
I 

Rome

ro no busco los 
/ 

temas picarescos; los llevaban dentro de si. 
I 

Y cuando se vio obligado a exponer sus ideas politicas, so-
/ 

ciales y religiosas, siendo adverso a las predicas y sermones , 
I 

y mas conforme a su tempera-lo hico de la manera mas natural 
I 

mento . Sin haberselo propuesto, dio a luz una novela picares-
/ / 

ca, utilizando como protagonista de esta a un verdadero pica-
1 I I 

ro, un hombre que vivio y que el conocio y cuyas ideas eran 
I I I 

paralelas a las suyas. Y fue asi como nacio Pito Perez, una 
1 , ' / / 

encarnacion de la filosofia de Jose Ruben Romero, un pícaro 

mexicano. 

I 
9Norton, Los novelistas de la revolucion mexicana, 

p. 89. 



CONCLUSION 
I 

En este estudio se ha llevado a cabo un analisis de 
I I 

cinco obras de Jase Ruben Romero, en las cuales sobresalen 
I 

su amor a la provincia, sus sentimientos hacia la Revolucion, 

y su sentido del humor y de lo picaresco. 

Sobre el tema de la provincia Romero se muestra neto 
I 

conocedor . No solo reside el novelista en aquellos pueblos 
I 

michoacanos , sino que vive alli honda y completamente sus pri-

-meros treinta anos. Se adentra en aquel ambiente provinciano 
I I 

y se convierte este en una parte integra de su alma. Sabe 
I 

apreciar l a belleza del paisaje, describiendolo en sus nove-
/ / 

las con hondo sentimiento, delicadeza y poesia. Por su carac-

ter comprens i vo y humano, puede el autor acercarse a aquella 

gente pueblerina y la retrata vivamente con toda su humilde 

sencillez, franqueza e ingenuidad. Sus caracterizaciones es-
/ 

tan bien logradas; algunos de sus tipos--don Vicente, dona 
I 

Concha, Pito Perez--son inolvidables. Las costumbres que se 
I 

encuentran en sus novelas son aquellas en las 
I que el mismo 

I 
' participo. Por eso sus descripciones son tan lucidas, tan 

personales. Romero es realmente el autor de su pueblo. 
I 

La Revolucion aparece en la obra romeriana como tema 
I 

secunda ri o; Romero no es un escritor de combate. Su proposi-

to es hablarnos de su vida en la provincia michoacana. Y da 

94 
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la casualidad que en su vida hay un choque violento que le 

trae algunos infortunios. Sus sentimientos hacia la Revolu-
/ - / 

cion son los de todo pequeno burgues. Por su sentimiento jus-

i -
ticiero y filantropico, se extrana de que exista la injusti-

cia , de que el dinero divida a la sociedad. Tiene piedad cris

tiana para con los pobres, los desvalidos, los de abajo; y 

odia al rico, al poderoso, al cacique. Pero no se lanza al 

combate; y cuando lo hace, es por breve tiempo. Su arma es 

la pluma; la utiliza para ridiculizar y satirizar los abusos 
I 

sociales. Aunque sufre alguna desilusion con el resultado 

final del movimiento revolucionario, se da cuenta de que esto 

se debe a las debilidades humanas; y no pierde su esperanza 
I 

en el noble fin de la Revolucion. 

Lo picaresco en Romero es algo muy natural; forma par

te de su temperamento; y por eso sobresale en todas sus obras. 

I I 
La vida inutil de Pito Perez es su mejor obra porque toda ella 

I 
es un compendio del sentimiento de picardia que existe en el 

I 
autor. Es Pito Perez un personaje real que Romero conoce y 

I 
en el cual ve un paralelo de su filosofía propia de la vida. 

J Se vale de el; lo convierte en su portavoz para poder gritar 

toda su amargura, todo su dolor, para criticar llanamente los 
I I 

abusos de la sociedad. Es por eso que a Jose Ruben Romero se 

' le ha llamado~ Perez. 
I I 

La obra de Jose Ruben Romero no es solo lectura ame-
1 I 

na, graciosa, facil, entretenida; es algo mas. En ella se 



96 

conoce de cerca al pueblo michoacano y a trav~s de /1 se llega 
I 

a c onocer la vida y el alma de Mexico, y por consiguiente se 

llega a conocer el a lma y la vida del hombre universal. 
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