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LéU~JLLO K TORl'IEB Y LA EMJ.lW l2E. fftiC.U.AJ.. JM.tf\BJE.1 
EL SENTIDO TRABICO DE LA VIDA EBPANOLA Y UNA NUEVA ACTITUD NARRATIVA 

Qr1ciel1 "· BATTABLIOTTI 
OlQI PIZARRO d• VIDAL 

L• l•ctura d• L..1. 11111 h d.1. f'..Ali..Y .. d DMA.r.a d• Camilo J. Ceh h1 •u•-
ci tado, frecuente1ente, r••iniacenci1• de la picare•ca. »•apartó nu••tro 1ntR 
r •• h confronhción de asta novela con el L..u..1.r ... Ul~. d ... t. 1º1:.U..1. •n p1rticullr, 
al de•cubrir doa mundos nov•l•acoa si11il1r•• en muchos aspectos, como 11 re-
son1nch, en •l aiolo XX, de una tr1dición 9enuina111ente eapañoh. 

El L.~:zar.i.UQ d..I. 1º-"'..m...tt' apuece 1 mediados del si9lo XVI en una Eap1-
R1 que co•i•nza a sufrir los efectos de 11 decadencia económica, politic1 y 

social 1i1tntr1• se va fortaleciendo y enriqueciendo cada vez •'• au produc-
ción cultural y 1rtistica. En este ambiente~ un nuevo género literario, 11 nQ 
vela picaresca, 1er' la via adecuada para la expresión de este nuevo •undo de 
la aodernidad. 

y fu.Jlh de Pi!IBC.l.ld Q1J..rt.1, pub.l~. e:~da en 19ti2 &n un 'rido '•bito 
literario y •n el que la novela estaba ausente, si9nificó un i1port1nt• punto 
de partid• para el otnero, al plantear un modo actualiz1do y distinto de 11 
nueva nov•h. No aólo LA fA.11.liA d_t. t='.H.-'\ltJ. ºY.1.r.t.1. ti•n• fil iacionH con •l 
LAU.r..illQ d..I. 1º1'....1.1.1. y h picaresca, 9_ran parte de la obra de Ca111i lo Jos• C•ll 
(haata 1969 •'• o menos) estj fuertemente atraveaada por esta corriente~ como 
la •ani1••t•ción de una particular visión del Mundo y de una concepción est6-
tic1 de la novela. 

El objetivo de este trabajo es señalar las se•ejanzas y puntos de 
contacto entre 1.. .. 4 .. f.tlH:.iJ .. 1!!. d.' T..Q.l"!llt.~ y l..a 'fi11mi lh ~-'· P.u_c;yi)._ P.Y.!\.r.1t. •n sus ••-
pee tos 1or•alea >'• so•eramente~ en relación con los protagonistas, el len9ua-
J•~ la intención, etc. con la conciencia de que, por la limitación de ••ta 
propu•sta, no es posible desarrollarlos acabadamente, sino plantearlo• con 11 
posibilidad de una pro1undiucidn ulterior. 
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Conoce•os 11 exi1tenci1 de dos trabajos relacionados con este tem1, 
pr•••nt1do1 en •1 "I Con;r••a Intern1cion1l sobr• Picar•sca", ll•v1do 1 cabo 
•n "•drid, 1979p ellos son1 "Utilización de la tradición de 11 picaresca por 
Ca•ilo Jos• Cela" de Ionacio Soldevih-Dur1nte y "Notas para una interpreta-
ción de 'Pascual Duarte'. La novela virtual" de Hortensia Vi~••· 

Coaenureaos la co•paración con la E.S..I.B.!.!.C.IU.1!.~1 

El L.u.tr.U .. l .. P de. 1º1:.U.I. eaU co111pue1to por sieb Trahdo1 y 1.m Prólo-
QO del •is•o protagonista en el cual se dirige a un de1tinatario ("Vuestra 
"•rcedM) 1 quien le anuncia que r•latar' su vida desde su naci•iento hasta el 
•oaento en que narra, ello con varios objetivos• 

--contar a MVu•stra Merced", a pedido de •ste, su situación final1 pregonero 
de vinos en Toledo~ casado con la "criada" de un arcipreste~ 

--hacer conocer có•~ con astucia y esfuerzo pudo ascender socialmente sin ••r 
noble ni tener herencia y serle la fortuna adversa• 

--que su narración pueda servir de provecho y deleite a alguienJ 

--lograr su trascendencia literaria. 

'--' 1.t.m.i.ttl. d.t. P..H-'.lli P.Y.11.r...ht esU integrada por1 Una nota inicial 
del tr1n1criptor, una carta d• Pascual Duarte a don Joaquin Barr•ra Lóp•z, 
una cl,usula del testa•ento de éste, la narración de Pascual Duarte que co•-
prend• desde su naci•i•nto hasta la muerte de su madre (19 capitulas), otra 
nota del tr1n1criptor, una carta del capell'n de la c'rcel donde Pascual •s-
t\tvO sus L\lti•o• din, antes de ser ejecutado por la muerte del Conde de To-
rreaeJta (•uerte que no narra el protagonista) y una carta del guardia civil 
de dicha cjrcel. 

Not•aos có110 en las dos obras las autobiografias (carta en la pri-
aera~ ••morias en la segunda) est'n enmarcadas por otros textos que1 

- co•pl•tan la bio9rafia• 
- la aclaran J 
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- despiertan conjetura•• 
- din 1 las novelas ••na1ción de v•rosimilitud Cde hechos ocurridos y no de 

un •odo d• relato invent1do por •l autor>a 
- se constituyen, sobre todo, en una estructura narrativa Dl"'igintll e innova-

dora. 

En ambas obras se pueden señalar como otra coincidencia la inten-
ción explicita de los protagonistas narradores1 

Ya se~ala•os las de L'zaro, entre las que sobresale, sin duda, la de 
Justificar "el caso" ante "Vuestra Merced". En cuanto a Pascual Duarte, en su 
carta a don Joaquin Barrera López anuncia el envio de sus memorias parques 

•• ~uema sólo de pensar que haya podido escribirlo y para 
evitar el que lo tire en un momento de tristeza, de los 
que Dios quiere darme muchos por estas fechas, y prive de 
esta manera a algunos de aprender lo que yo no he sabido 
hasta que ha sido demasiado tarde" (1) • 

••• quiero descargar, en lo que pueda , mi conciencia con 
esta pdblica confesión ••• " (2). 

Lázaro y Pascual Duarte coinciden en una irónica intención moralizan 
te, en la justificación de sus conductas y en un velado deseo de pasar a la 
posteridad. Adem~s, las intenciones están declaradas en los textos que enmar-
can la autobiografia. 

"Yo, se~or, no soy malo, aunque no me faltarian motivos para ser-
lo" (3). Con esta declaración Pascual Duarte inicia sus memorias, invocando a 
don Joaquin Barrera López, a quien se las ha enviado. 

"Pues sepa Vuestra Merced, ante todas las cosas, que a mi me llaman 
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L'zaro de Termes, ••• " (4), son las palabras iniciales de la extensa carta de 
L'zaro. Novedad y, a la vez, rasgo esencial de la posterior novela picaresca 
es la autobiografía de un personaje antiheroico, nada virtuoso. Esta caracte-
ristica coincide con !,,,ª· t_ª_!!li.l.tt. de f'ª-~-(;!J.d_ P.Jli.r..t.u asi el autor logra uno de 
sus principales objetivos: la desaristocratización de la novela, inmediatameQ 
te después de la guerra civil, al presentar, narradas de su propia boca, las 
desventuras de un personaje sórdido y tr,gico como Pascual. 

PE.SJ] N.AI/IJU.Q 1 

En relación con lo anterior, podemos señalar otra coincidencia entre 
las dos obras: tanto L'zaro en su carta como Pascual Duarte en sus memorias 
invocan frecuentemente al destinatario: 

L.luroa 

Huelgo de contar a V.M. estas niñerias ••• (') 
••• como adelant• V.M. oir4. (6) 
Vuestra Merced crea, cuando •sto le oi, que estuve un poco de 
caer de mi estado ••• (7) 

Pascual Duarte1 
Usted sabr' disculpar el poco orden que llevo en el relato ••• (8) 
••• como los hombres, ya lo sabe usted, no hay mejor cosa que u-
sar la palabra y hacer sonar la bolsa ••• (9) 

El tratamiento •vuestra "•rced-usted" que utilizan ambos personajes 
••~ala que el destinatario corresponde a una clase social superior. L4zaro y 

Pascual, personajes casi marginados socialm•nte, adoptan una irónica actitud 
de humildad al dirigirse a ellos. 

P-ERSEE.C.U.Y..é DE. L.A NA.R.RA.ClOH 1 

. En a•bas obras las vidas de los personajes son narradas retrospecti-
va•ente "co•o explicación de un est1do final de deshonor" dice L•zaro Carre-
ter al referirse 1 la novela picaresca en general (10). L'zaro tiene alrede-
dor de treinta aKos cuando escribe a 11 V. l'lerced 11 y Pucual Duarte aproximada-
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•ente cincu1nta y cinco cuando envia aus •••orias1 ya adultos, m1duros, son 
observ1dores de 1u1 propi•• vid•• p11ada1. Esta t•cnica posibilita, en la• 
dos obr11, reit•r1d1s vuelt11 al presente y reflexiones sobre el •ismo, las 
cuales reflejan cierta sabiduria de la vida que han adquirido con 101 años y 

la dura experiencia• 
LA uro: 

Pascual• 

••• y con todo ••to acudia •i •adre para criar a mi hermanico. 
~ º"º'" !!1.~r.tv._UJ.n.121. d..1. Y!l dtr.i.Q!I. o..i. :f r.t . .U.t.. P-º-r.'.j¡Y.1. tl YllQ tu&r.-
11. ele. l.J)..§. p_Q.br..t.I. l tl P..lr::.Q. U ~H.~ P.l.r-ª. iJ.tl. dJ.V..Q:t!\t. Y P@n. AY.U-
d.A. d.1. Qlr.P. li.n.1Q., cuando a un pobre esclavo el a111or le an i111ab1 
a esto ( 11). 

11.llt. C:.Q.H. @.I 1-1. d.t.l!U.!di, 1a:.t~m.t.. La 1elicidad de aquellos dos 
dias llegaba ya a extra~ar111e por lo co•pleta que me pare-
cia ••• ( 12). 

El tren acabó por llegarp tu.dJt q tuP.r.tn.Q. i.P.d.A U_t.it. ID. t.lli 
Y.i.dt_, 19..ll.P..1. t.l. R.l.r.ÜD. d.t. l.º.1 !'-:f.tnd.i..d..º"' Q.1.lt. l. Y..'-'-'--'- P..t.r.f..''-· '1l1JJ.Q 
Ql.tt d.h.tn1.lt 1n wJ.u:~.11 < 13 > • 

Tanto en el L.t..u.r_UlQ. U IP..ru..1. coao en L..J. E.t_'-.Ull !!e. P.A.J-'.llll l>Jd.Ar.U 
es fundamental •l PUNTO DE VISTA desde el que se narran las aemoriaa1 L'zaro 
adulto, protaQonista de "el caso", escribe para explicarloa o sea que "el ca-
so" Justifica el qu• y el có•o escribe L'zaro. Con este propósito selecciona 
lo que va 1 narrara aquellos hechos pisados que justifiquen la acept1ción de 
su situación do••stica presentas uno de los motivos, este punto de vista, de 
la desproporción da los Tratados en cuanto a extensión. Adem~s omite, elude y 

sólo alude 1l9unos episodios, por ejemplo el del Fraile de La "•rced (Tra-
tado IV), el cual sugiere un aspecto libertino o escandaloso• NY por esto y 

por otras cosillas, que no diQo, saU d•l" (14). Son extensos los Tratados I 
y 11 que Justifican la 1dquisición del inganio y de 11 astucia para evitar al 
haabre1 el 111 en al que L'zaro aprenda el valor sólo aparente de la honra, 
y el V en el que descubre que de las apariencias se puede obtener provecho. 
lnQenio, astucia, 
aprendizaJ1s que 
sentirse 9n 11 

aptriencia de la honra y ventaja de las apariencias son los 
lo fortalecen para aceptar la infidelidad de su esposa y 

•prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna" (1~), 

exactamente al final da sus ••morias. 

Pascual Duarte escribe a punto de ser ajusticiado, movido por remar-
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di•i•ntos de conci•nci1, con el fin de hacer pdblic1 confesión, posiblem•nt• 
Juatific1r au conducta, •n una actitud, como podemo1 notar, s•••J1nt• 1 11 de 
L'zaro, aunqu• en una situación •'• critica. Hice un "muestreo" de los hechos 
sobresali•nt•• de su vida en relación con su fatal destino• también expresa 
ciertas reticencias para narrar 1l9unos suc•sos1 

••• porque otra parte hubo que, al intentar contarla, sen-
tfa grandes arcadas en el alma que preferi call,rmela y a-
hora olvid1rl1 (16). 

L'zaro, en su madurez, luego de aostrar su doloroso pasado y Pascual 
Duarte, prdxi•o a aorir, narran con parsiaoniaJ con detalles y casi con frial 
dad recuerdan y describen episodios escabrosos y tr,9icos, por ejemplo los de 
los Trabdos I y U del L.1.U..r..i.Uo o la 111uerte de la yeQua en t:H-'Y.li irn_u:1t.• 

Por el punto de vista eleQido en las dos novelas, el lector, que es 
el segundo destinatario de las confesiones de los protagonistas, va conocien-
do los sucesos a •edida que •stos son vividos por los propios narradores. Un 
eJe•plo cabd •s •l Tratado III del L.t.z.t.rill-º.· En P._t.l.t!U.l ».1.1.uj.1 no conoc•mos 
101 •otivos por los que mató al Conde de Torremejia, ya que Pascual no lo 
cuenta. 

Los dos destinos son narrados desde sus orioenes y a ••dida que se 

va avanzando en la narración, en el tieMpo cronológico, en 11 historia de am-
bos personajes~ se advi•rten progresiones y simetrias, por ejemplo: 

En el L.u.u:.i.U.R• 
progresión• +del hambre (Tratados I a III) 

+de la corrupción de L~zaro 

si•etrias1 +en los Tratados I y VII: su madre "determinó 1-

rri•1rse a los buenos para s•r uno de ellos" (17) 
LÁzaro declar1 la misma intención ante el arci-
preste de San Salvador. 

+en •l Tratado I el golpe que le hace sufrir el 
ciego a L'zaro en el toro de piedra, se correspon 
de con el que l• hace dar L~zara al ci190 con una 
columna, al final del Tratado. 
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En eJJ.1..i;11..d. Puar t11 
pro9r11ión1 de 111 •uert11 (en cuanto • su importancia, con-

••cuencias, valor••• etc.)1 la perrita "Chiapa", 
11 yegua, "El E1tirao" la •adre. 

siaetrh: las reiteraciones de las muertes. 

LD.S f'M.I.AG.D.Nl.S.IAS 1 

Varios puntos en co•~n tienen L4zar~ y Pascual Duarte1 a•bo1 ion vi' 
ti••• del condicionaai•nto familiar y social. Son el resultado de ello. Es i• 
portant1 dif1r1nciar, sin ••bargo, •l 1entido drl honor •n ambos1 L'zaro no 
lo valora ni pesa •n •1 en relación con su virilidad, como se destaca en Pa1-
cu1l. Adem,s, la indiferencia y la resignación de L~zaro, la falta de demanda 
d• afecto, contrastan con la viol1nci1 y, a 11 vez, la sensibilidad y la t1r-
nur1 de Pascual Duarte. 

El destino de 101 doa personajes es muy semejante. Camilo Jos• Cela 
realiza un plant10 1xist1nciali1t1 que, moderadamente, se habla esbozado 1n 
el ld .. u.r:..W.º- U. J..o.ru.11· los dos per1on1J1s aon victiHs de la sociedad y vic-
ti••• de si •ismos, de la incomunicación humana, de la falta de solidaridad. 
Sus biograflas constituyen las narraciones de dos vidas tr,gicas ya que no 
tioen posibilidades de deseabaraurse d1 sus destinos, no tienen posibilida-
des de ejercer el libre albedrio. La fatalidad es lamentada 1recuentemente 
por Pascud y L'zaro hace referencia vilrias veces a la "ventura" y de "fortu-

A•bos son antih6roes, ~ua actos no tienen una Justificación moral ni 
un fin virtuoso. L'zaro se resigna, padece, reflexiona, observa, se acomoda 
co•o puede a las situaciones y finalmente saca partido de ellas enga~4ndose1 

•• engaW010 su aensaje final (obviamente, pues debe convencer a V.".) ya que 
el destinatario-lector debe recibir un doble mensaje o sea el explicito y el 
que surge de la valoración del mismo, pues "la cumbre de toda buena fortuna" 
de L'zaro es, b•sica•ente, rechazable. Pascual Duarte, en cambio, se rebela, 
•ata, destruye y se destruye a si mismo; el mensaje es m4s directo. 

L•zaro pacta con la Espa~a que ha comenzado su decadencia. Pascual 
Duarte, hijo y victima también de una estructura sócio-económica injusta y 

discriminatoria, como la que padece L'zaro, carga conscientemente con las 
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con1ecuenciaa -la ignorancia, el primitivismo- y se rebela, perdido y descon-
certtdo porque no 1ab• contra qu• ni qui•n. 

La violencia •• privativa de Pascual Duarte pero la mansedumbre es 
comón a a•bos (aunque el L'zaro de los dos primeros Tratados es un Pascual 
Duarte en potencia). 

Pascual considera que su destino ast' fatalmente fijado: 

Hay ho•bres a quienes se les ordena marchar por el ca•ino 
de las flores y hombrea a quien•• se les manda tirar 9or 
el ca•ino de los cardo1 y de la1 chumberas (18). 

Varias veces tiene en sus manos la felicidad pero no la puede poseer 
Ljzaro, más hipócrita, cree, o quiere creer, en el ascenso social. 

Y ta•bién proque consideren los que heredaron nobles esta-
dos cujn poco se les debe, pues fortuna fue con ellos par-
tid, y cu,nto •'s hicieron los que, siéndoles contraril., 
con fuerza y ma~a remando salieron a buen puerto (19). 

pero su corrupción moral es mayor al final de la narración~ para poder procu-
rarse un mínimo bienestar económico. 

1..Jts :r. rr.u..1...os • 

Tanto Id. t•.1.1!.U.:1..A d.t. P-n.~.Ull .. PYM.:te.. como l..ª. v._:ld.!l º·' Lu.ª.rUJ"º· d.I. J_gr-
1.1.i. Y. !;!J. til f.Q.r..iY.O.ªI r. ~dY.11'.~.:l..lid.ttl. nombran al protagonista. La segunda obra 
hace referencia explicita a su destino mientras que la primera no, aunque 11 
trag•dia y las desventuras d1t Paacull Duarte ••Un en relación directa can 11 
fa•ilia. Ell1 ea al n~cleo de su tragedia desde la perrita "Chispa" hasta su 
•adre. La familia es la gran matriz que ha dado vida e impreso su sello en al 
personaje. ·La sa•bra de la ••dra de Pascual es su obsesión hasta qu~ decide 
•atarla• el destino de L'zaro se configura y se decide a partir de que su ma-
dre lo da al ciego. 
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EJ... 1..EN.0.1.lA.~.E 1 

Ci•rtoe r•cureoe linQulaticos son coincidentes en ambas obras, por 
eJe•plo l•• expresiones hu•ori1ticas unidas a la irania, en loe dos persona-
jes, de acu•rdo con el estrato 1ocial al que pertenecen. Las situaciones tr4-
Qicas a veces eon t••bi•n hu•orl1ticas porque sus narradores utilizan un tono 
burlón, irónico o satirico, disimulado bajo la ingenuidad. También es frecuerr 
te la visión irónica de 11 mismos• 

Lla•'base el tal sujeto Paco López, por mal nombre "El esti-
rao", y de •1 •• es forzoso reconocer que era guapo mozo, aun-
que no con un mirar muy decidido, porque por tener un ojo de vi 
drio en el sitio donde Dios sabr4 en qué haza~a perdiera el de 
carne, su mirada tenia una desorientación que perdia al m~s 
plantado •••• (20). 
(pri•era vlcti•a hu•ana de Pascual) 
A la criatura hubimos de secarle las carnes con unas hila1 de 
lino, para evitar que fuera demasiado grasiento al Juicio, y de 
prepararlo bien vestido con unos percales que por la casa ha-
bla, con unas alpargatas que me acerqué hasta el pueblo para 
buscar, con su corbatita de la color de la malva, hacha una la-
zada sobre la garganta como una •ariposa qua en su inocencia la 
diera por posarse sobre un muerto (21). 
(la muerte de su hermano Mario, ahogado en una tinaja de acei-
te). 

en e 1 l.~ u_r.J. l lo.1 

Fue tal el golpecillo, qu~ me desatinó y sacó de sentido y el 
jarrazo tan grande~ que los pedazos dél se me metieron por la 
cara, rompiéndomela por muchas partes~ y me quebró los dientes, 
sin los cuales hasta hoy dia me quedé (22). 
(episodio en que el ciegu la propina el golpe con el jarro de 
vino). 

LQ.1. r.e1..r.fO.@U comunes etn iH11bos texto•~ y relacionados con la extracción so-
cial de los protagonist~s= 

Por no echar la soga tras el caldero ••• (23). 
Escapé del trueno y di en el rel,mpago (24) • 

••• coao el c6ntaro que mucho va a la fuente acaba por romper-
se (2'). 
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••• no por mucho madrugar se amanece más temprano (26). 

1...0.1. d..i!l .. illY.tiY.Q_•• h111bién acerca a los dos personajes en sus frecuentes acti-
tudes irónicas o de ternuras 

Y por esto y por otras cosillas, que no digo, sali dél (27) • 
••• noté aquella palabra de mi hermanico ••• (28) 
••• se le notaba nerviosillo y como azarado (29) • 
••• la mala impresión que me dio ni hermanilla cuando la vi pegA 
josa y colorada como un cangrejo cocido ••• (30). 

"I.r..t..!!.!R.O.d.JHIP." 1 Camilo José Cela sacude al lector de la época con un manejo 
linguistica al cual la critica bautizará con el nombre de "Tremendismo". Para 
Santiago Vilas esta actitud es "en su esencia y fines una combinación de hu-
aor e ingenio con violencia de expresión linguistica y conceptual -efectismo-
para exteriorizar un descontento vital" (31). Valgan como ejemplo tantas es-
cenas del F.'..ª-ª-!;;.~l.~J P..!At\l.r..:t.th como la descripción de Mario: 

••• el pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuera 
una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y la nariz 
como si fuese una rata: fue lo ~nico que aprendió ( ••• ) tardó 
aílo y medio en echar el primer hueso de la boca y cuando lo hi-
zo tan fuera de su sitio le fue a nacer, que la se~ora Engracia 
( ••• ) hubo de tirárselo con un cordel para ver que no se le el~ 
vara en la lengua (32). 

Valle Incl~n, a propósito del "esperpento", afirma que "el sentido 
1 

tr~gico de la vida espa~ola sólo puede darse en una estética sistemáticamente 
deformada". Consideramos que el germen de esta estética se puede hallar en el 
!..u.~u:..UJQ, por ejemplo en laa figuras del ciego, del clérigo de Maqueda~ epi-
sodios como el de la longaniza~ etc. 

Es evidente h critica social en el l,,,!i\~ª-rillP cuando los personajes 
son mie~bros de la Iglesia y de la nobleza. Adem~s, la miseria moral y mate-
rial se percibe como correlato del hambre. En cuanto al f.'ª1?.~_\lªl. P..~\.ªr.t.'- se ha 
considerado a su autor como antecedente de la novela social espaffola (por es-
ta obra). Pablo Gil Casado afirma que esta novela es "un intento de demostrar 
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por medio de la novela, ciertas formis de vida humana basadas en la realidad, 
•unqu• 1in ll•9ar • 11ttbl1c1r un1 relación directa entre ésta y su base so-
cial" (33). Pascual es victima -como ya hemos afirmado- de una estructura so-
cial defectuosa que provoca miseria e ignorancia• su familia es gestora de 
de19racias y violencias porque ella también ha sido victima. El mismo esquema 
se puede apli c•r al l...u.ªr1U.a.. 

En cuanto a lo est,tico, ambas obras sionifican una renovación en el 
arte de narrar. El l..U_irUl.Q es una novedad en su oénero si h comparamos con 
'"ª contempor4neas (novela de caballeria, pastoril, etc.). Su técnica de con• 
trucción, su lenguaje y su protagonista _antiheroico la hacen moderna y~ a 11 
vez, comprometida con la realidad y la vida humana. 

En cuanto al P.~u:11 ... l. P..Y..t.d.1 .• es ubido que uno de sus rasgos más va-
liosos lo constituye la confluencia de varios recursos t•cnicos y tem~ticos 

revolucionarios. 

Estructura~ intención de los personajes y sus destinatarios, la sig-
nificación de los titulos, la narración, el destino de los personajes prota-
gonistas, el ambiente social y familiar, el lenouaje son coincidentes; algu-
nos elementos, insinuados en el L.!\U.rJUJ;:i_, es Un intensificadas en el P~_u;_y_~J 

l>JJ.t..r.t.1. 

Las dos novelas se apoyan en una, actitud realista y rehumanizadora 
que elude toda evasión hacia formas fant4sticas, idealizadas, heroicas. Sus 
escritores son inoeniosos, observadores, irónicos. La censura los obligó a d~ 
cir las cosas veladamente, a recubrir con sugerenciasp ironias, anécdotas hu-
•orhticas y truculentas y, concretamente, en cuanto al autordel l,.,~J.!l.\l".!".ill.p, 

a permanecer en el anonimato. Superaron el realismo costumbrista y descripti-
vo (el "realis•o de las cosas y de la naturaleza" segdn D~maso Alonso) para 
realizar una interpretación critica de la realidad. Evitaron la exposición de 
ideas porque ellas surgen de la existencia humana~ de la condición humana de 
aus protagonistas en medio de una sociedad critica; ambos protagonistas, am-
bas épocas, ~•bos autores alejados cinco siglos entre si. 
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