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Vier nes de do lo res. Mo da li da des dis cur si vas
 del rea lis mo so cial la ti no ame ri ca no

Adel so Luis Yá nez Leal

Uni ver sity of Ota go. Du ne din, Nue va Ze lan da

Re su men

Este ar tí cu lo se pro po ne es tu diar la dié ge sis de Vier nes de do lo -
res par tien do del es tu dio se mán ti co- prag má ti co de cier tos as pec tos in -
tra tex tua les y de mo da li da des de do ble enun cia ción ta les como la iro nía 
y la pa ro dia. El ob je ti vo cen tral con sis te en re cons truir de ma ne ra pun -
tual la com pe ten cia co mu ni ca ti va que todo lec tor ne ce si ta para en ten der 
el sen ti do trans li te ral del dis cur so. Asi mis mo, este ar tí cu lo hace én fa sis
en los acon te ci mien tos his tó ri cos que ins pi ra ron la crea ción del tex to,
al tiem po que ana li za el dis cur so li te ra rio des de una pers pec ti va dia ló -
gi ca por opo si ción al mo no lo gis mo tra di cio nal de la na rra ti va del rea -
lis mo so cial. Igual men te, de di ca un es pa cio al es tu dio del narrador y de 
los per so na jes como los dos com ple jos dis cur si vos más im por tan tes del 
re la to.

Pa la bras cla ve: Enun cia ción, iro nía, ci ta ción, pa ro dia, na rra ti va, rea lis mo, mo -
no lo gis mo, dia lo gis mo.
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Black Friday. Discourse Modalities
 of Latin American Social Realism

Abs tract

This ar ti cle at tempts to ex am ine the nar ra tive in Black Fri day fol -
low ing a se man tic-prag matic study of cer tain intra-text as pects and
dual ex pres sions modes such as irony and par ody. The cen tral ob jec tive 
com prises a timely re con struc tion of the com mu ni ca tive com pe tence
re quired by the reader in or der to un der stand the trans-lit eral sense of
the dis course. In the same man ner this ar ti cle emphasises the his tor i cal
events which in spired the cre ation of the text, as well as ana lys ing the
lit er ary dis course from a dialogical per spec tive rather than the tra di -
tional mono logue per spec tive of so cial re al ism nar ra tives. The ar ti cle
also ded i cates time to the study of the nar ra tor and the char ac ters as the
two most im por tant com plex dis courses of the text.

Key words: Enun cia tion, irony, ci ta tion, pa rody, na rra ti ve, rea lism, mo no lo -
gue, dialogue.

Vier nes de do lo res es una no ve la
so bre la cual exis ten muy po cos es -
tu dios crí ti cos; pu bli ca da en 1972,
los tra ba jos más con no ta dos que
abor dan su es tu dio da tan de 1977.
La no ve la se ca rac te ri za por una es -
truc tu ra na rra ti va com ple ja y una ri -
que za lin güís ti ca que se ma ni fies ta
en una mez cla de len gua je po pu lar
con len gua je cul to. De bi do a esta
com ple ji dad, plan tea una di ver si dad
de pro ble má ti cas que se ría im po si -
ble abor dar en el es pa cio de un ar -
tícu lo. La crí ti ca ha es tu dia do prin -
ci pal men te los as pec tos de la no ve la 
que re fie ren a la es truc tu ra na rra ti -

va, al sus tra to mí ti co, al len gua je, a
la di men sión so cial, etc. Nos li mi ta -
mos en el es pa cio de este ar tícu lo al
exa men de un cor pus de enun cia dos
iró ni cos. Efec ti va men te, este es tu dio 
pre ten de ser una con tri bu ción al
aná li sis prag má ti co de la iro nía en la 
no ve la. Como se verá más ade lan te,
el acer ca mien to prag má ti co pre su -
po ne el es tu dio del tex to en su con -
tex to de emi sión y re cep ción, lo que 
nos lle va ría a con si de ra cio nes de
tipo his tó ri co dis cur si vo, es de cir la
in clu sión en el es tu dio de la se rie de 
dis cur sos po lí ti cos, ju rí di cos, his tó -
ri cos, etc, que cons ti tu yen di chos
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con tex tos. Sin em bar go, en el mar co 
de este tra ba jo sólo he mos pre pa ra -
do el te rre no para un es tu dio más
pro fun do en este sen ti do. Par ti mos
de la fo ca li za ción de los as pec tos in -
tra tex tua les de la iro nía, tra tan do de
re cons truir de ma ne ra pun tual la
com pe ten cia co mu ni ca ti va ne ce sa ria 
para en ten der el sen ti do trans li te ral
de los enun cia dos.

Por el he cho de es tar ins pi ra da en 
un acon te ci mien to his tó ri co, la lla -
ma da “Huel ga de do lo res” de 1898,
du ran te la cual mue re un es tu dian te,
la no ve la plan tea el es pi no so pro ble -
ma de la re pre sen ta ción fic cio nal de
un he cho his tó ri co. Sin in te rro gar -
nos so bre la ver dad o ape go de la
fic ción a una su pues ta rea li dad ob je -
ti va de los he chos, con si de ra mos la
in for ma ción ex tra tex tual como el
mar co dis cur si vo en el que co bran
sen ti do los pre su pues tos de in for ma -
ción ne ce sa rios para la des co di fi ca -
ción del tex to. Pre sen ta mos a con ti -
nua ción la in for ma ción ex tra tex tual
que sir ve de pun to de par ti da a la
his to ria na rra da. La “Huel ga de do -
lo res” se ori gi nó en Gua te ma la en
1897, se re pi tió en 1898 du ran te la
dic ta du ra de Ma nuel Estra da Ca bre -
ra; y es tu vo mar ca da por san grien tos 
acon te ci mien tos. En este año, la po -
li cía alla nó la Fa cul tad de De re cho,
dan do muer te al es tu dian te Ber nar -
do Le mus. Ante ese atro pe llo, otro
es tu dian te, Mi guel Pra do, dis pa ró
con tra el “vic ti ma rio”, ul ti mán do le.

El Go bier no prohi bió en ton ces la
Huel ga. La Huel ga lle va ese nom bre 
por que se ce le bra ba una se ma na an -
te rior a la Se ma na San ta. Cabe se ña -
lar aquí, las ca rac te rís ti cas más pe -
cu lia res de esta ma ni fes ta ción:

La Huel ga de do lo res con sis tía en no

asis tir a cla ses a las tres Fa cul ta des: Me -

di ci na, De re cho e In ge nie ría, y a in tro du -

cir ma rim bas, li co res y cer ve za para di -

ver tir se be bien do y bai lan do. En au sen -

cia de mu je res, los es tu dian tes bai la ban

en tre sí, mien tras que ma ban en las ca lles

tri qui tra ques y cohe tes. El pri mer día

leían ante el pú bli co con gre ga do el De re -

cho de Huel ga, en cuyo tex to mo fa ban e

in sul ta ban a los ca te drá ti cos, de ca nos y

se cre ta rios de la uni ver si dad, y muy so -

me ra men te al Go bier no. (...) Con la pri -

me ra Huel ga na cie ron dos pu bli ca cio nes: 

el pe rió di co el “No Nos Tien tes”, de la

Es cue la de Me di ci na, y el “Vos Di rés”,

de la Fa cul tad de De re cho. Am bos apa re -

cían en oca sión de las huel gas. Eran úni -

ca men te de ca rác ter trans gre si vo sa tí ri co, 

y con te nían ca ri ca tu ras que re fle ja ban el

hu mo ris mo ¨Cha pin¨ es de cir tí pi ca men -

te gua te mal te co. (...) La Huel ga de 1921

y las que si guie ron pre sen ta ban otras ca -

rac te rís ti cas. Bu fo nes en mas ca ra dos lle -

na ban las ca lles de la ca pi tal, mien tras

otros es tu dian tes iban de tien da en tien -

da, de al ma cén en al ma cén, pi dien do (...) 

ayu da eco nó mi ca para la or ga ni za ción

del des fi le. (...) Los es tu dian tes dis fra za -

dos, en ca rro zas sun tuo sa men te de co ra -

das, y al gu nos de ellos ata via dos, en jo ya -

dos y ma qui lla dos, como atrac ti vas mu -
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cha chas, can ta ban can cio nes es cri tas es -

pe cial men te para la fies ta y aren ga ban a

la mul ti tud que aplau día la de li ran te ex -

plo sión de ale gría irres pe tuo sa. Un día y

sólo un día, los es tu dian tes fus ti ga ban e

in sul ta ban a to dos, des de el pre si den te

has ta las al tas da mas del país. Exhi bían

car te lo nes con le tre ros y mo ti vos ar tís ti -

ca men te eje cu ta dos don de se po nía en la

pi co ta a cuan to per so na je se des ta ca ba en 

el go bier no y en la so cie dad gua te mal te -

ca (Vier nes, Ixxvii- Ixxviii).

Para lle var a cabo el aná li sis par -
ti mos de la pre sun ción de que la iro -
nía en esta no ve la rom pe con el dis -
cur so mo nó lo gi co1 ca rac te rís ti co de
la na rra ti va del rea lis mo so cial2 que

des ti na ba a los per so na jes de las cla -
ses opri mi das a un sim ple rol de víc -
ti ma pa si va, como pie zas de un en -
tra ma do pre de fi ni do de ma ne ra uní -
vo ca por la ins tan cia na rra ti va.
Tam bién aquí los per so na jes de la
no ve la vi ven en un am bien te de gra -
da do, pero a di fe ren cia del tono gra -
ve y la ac ti tud mo no lí ti ca que asu -
men en el rea lis mo so cial, su re pre -
sen ta ción se lle va a cabo a tra vés de
una ac ti tud dia ló gi ca que se ma ni -
fies ta a tra vés de jue gos de len gua je, 
de la iro nía, de la pa ro dia, y del hu -
mor. Esta ac ti tud dia ló gi ca que
adop tan los per so na jes, les per mi te
iro ni zar so bre sus vi das mi se ra bles y 
el do lor so cial3. Tal como en el dia -

Vier nes de do lo res.
Mo da li da des dis cur si vas del rea lis mo so cial la ti no ame ri ca no 147

1 Dis cours mo no lo gi que: es aquel “où le dia lo gis me est cen su ré, ré duit à une syste ma ti -
ci té clo se, ex cluant tou te in ter fé ren ce cri ti que qui en re met trait en cau se la clôtu re”
(véa se Ange not, Glos sai re pra ti que, 135).

2 “La na rra ti va de rea lis mo so cial” (1920-1970) “es toda la pro duc ción no ve lís ti ca y
cuen tís ti ca que en vuel ve de al gu na ma ne ra evi den te, y que tie ne en pri me ros pla nos,
la que ja so cial y su re la ción con la tie rra (...) Lo es tric ta men te lo cal, re gio nal o na cio -
nal, ad quie re en las gran des pro duc cio nes de esta na rra ti va, va lo res uni ver sa les. La
rea li dad so cial de la Amé ri ca his pa na se pre sen ta en toda su des nu dez y mu chas ve ces
son cris ta les gro tes cos, en don de cier tos ras gos se exa ge ran adre de.” La no ve la Vier -
nes de do lo res (1972) aun que pos te rior a esta co rrien te esté ti ca con ser va mu chos ras -
gos de ella pero di fie re en la au sen cia del tono pe si mis ta de los per so na jes que pre sen -
ta ban las pro blé ma ti cas so cia les de His pa noá me ri ca como trá gi cas. Véa se Li te ra tu ra
His pa noa mé ri ca na con tem po rá nea, J.L. Mar tín, 233-240.

3 La toma de con cien cia de la rea li dad in me dia ta a tra vés de los jue gos de len gua je, de
la iro nía, de la pa ro dia y del hu mor, nos re ve la la ac ti tud dia ló gi ca de los per so na jes
ante sus con flic tos. Bakt hi ne, al re fe rir se al dia lo gis mo, dice lo si guien te: “La mét ho de 
dia lo gi que pour dé couv rir la vé ri té s’op po se au mo no lo gis me of fi ciel qui pré tend pos -
sé der une vé ri té tou te fai te, et à la pré ten tion naï ve des hom mes qui croient sa voir
quel que cho se.” (La poé ti que de Dos toievs ki, 155). La ac ti tud dia ló gi ca con res pec to a 
sí mis mo per mi te una in tros pec ción (no pa si va) que rom pe con la uni dad in ge nua, que
sir ve de fun da men to a la re pre sen ta ción lí ri ca, épi ca, y trá gi ca del hom bre. Con ti núa



lo gis mo baj ti nia no, en la no ve la los
per so na jes dis fru tan de li ber tad
ideo ló gi ca, tie nen sus pro pias creen -
cias res pec to de las si tua cio nes que
vi ven de jan do de ser se res iner tes
con du ci dos por un hilo na rra ti vo,
son pues su je tos in de pen dien tes,
por ta do res de voz, in de pen dien te -
men te de la con cep ción ideo ló gi ca
del au tor4. Y aun que la crí ti ca haya
de tec ta do la na tu ra le za poé ti ca del
len gua je en la no ve lís ti ca de Astu -
rias, ins cri bién do la den tro de la co -
rrien te del rea lis mo má gi co, ha ob -
via do su ca rác ter dia ló gi co ten dien -
do a re du cir la a un ma ni queís mo
cons truí do en tor no a ca te go rías
opo si cio na les ta les como po bres y
ri cos, opre so res y opri mi dos, bue nos 
y ma los, etc. Se gún esta mis ma crí ti -

ca, tí pi ca de la so cio lo gía tra di cio -
nal, los per so na jes des cri tos en Vier -
nes de do lo res son se res ex plo ta dos, 
casi siem pre des co no ci dos y ol vi da -
dos5. En este con tex to, la fun ción
que asu me el es cri tor es la de crear
con cien cia crí ti ca de nun cian do la
au sen cia de una exis ten cia hu ma na -
men te dig na, con el fin de pro du cir
reac cio nes de pro tes ta en los lec to -
res6.

A pe sar de que los ejes te má ti cos
de la no ve lís ti ca de Astu rias y en
par ti cu lar de Vier nes de do lo res
coin ci den con los del rea lis mo so -
cial: do lor so cial, opre sión, di fe ren -
cias de cla ses, pros ti tu ción etc, la
no ve la, gra cias a la iro nía se des vin -
cu la de esta co rrien te. Sur ge así una
mo da li dad ago nís ti ca, que se ma ni -
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Bakh ti ne di cien do que, “l’ap pro che dia lo gi que de soi-même dé chi re les en ve lop pes
su per fi cie lles de l’i ma ge de soi, qui exis tent pour les au tres, qui de ter mi nent la va leur
ex te rieu re de l’hom me (aux yeux des au tres) et qui broui llent sa cons cien ce de soi.”
(La poé ti que de Dos toievs ki, 167).

4 “Pour les cri ti ques, la sig ni fi ca tion di rec te, “va la ble en soi” des pa ro les du hé ros, bri se 
le plan mo no lo gi que du ro man et ap pe lle une ré pon se im mé dia te, com me si le hé ros
n’é tait pas l’ob jet du dis cours de l’au teur, mais por teur au to no me et à part en tiè re de
son pro pre dis cours”. Ibíd., 31.

5 Nos re fe ri mos aquí a los tra ba jos crí ti cos de Iber H. Ver du go, Clau de Couf fon, Fran -
cis co Albi zú rez Pal ma y Gius sep pe Be lli ni. Véa se bi blio gra fía.

6 En una en tre vis ta con ce di da al pe rio dis ta Mil ton Ro bert en Pa rís, Astu rias dijo lo si -
guien te: “La li te ra tu ra his pa noa me ri ca na, la no ve lís ti ca en es pe cial, con si de ro que de -
ber se guir ape ga da a nues tros pro ble mas: yo pien so, y así lo sen tí siem pre, que se debe 
es cri bir para algo, y en ton ces ¿qué hay más im por tan te que tra tar de aden trar nos en la 
rea li dad de nues tros paí ses y ex po ner des pués la for ma en que vi ven para crear en los
lec to res reac cio nes de pro tes ta por la in jus ti cia que im pli ca la for ma en que se nos ex -
plo ta?.” Mil ton Ro bert, en Cri sis, 7, Bue nos Ai res, 1973. Ci ta do por Iber Ver du go y
Clau de Couf fon, en “Into duc ción a la edi ción crí ti ca” de Vier nes de do lo res, XIII.



fies ta como una con tra dic ción de
dis cur sos que atra vie san la con cien -
cia de los per so na jes, po nién do los
en con flic to con sí mis mos. So bre el 
te lón de fon do del dia lo gis mo pues,
este tra ba jo abor da el fe nó me no de
la iro nía. El dia lo gis mo pone en evi -
den cia las con tra dic cio nes de al gu -
nos per so na jes, como por ejem plo
Cho loj que debe de ci dir en tre asu -
mir una ac ti tud re vo lu cio na ria o
aco mo dar se so cial men te gra cias a
un ma tri mo nio de in te re ses. Al igual 
que Cho loj, otros per so na jes se rin -
den cons cien te men te ante las exi -
gen cias y con ve nien cias de la so cie -
dad en la que vi ven, sin po der es ca -
par a las si tua cio nes de co rrup ción
del dia rio vi vir. Este fe nó me no en la 
no ve la es co mún a to dos los es tra tos 
so cia les con una di men sión tan vas -
ta que com pro me te a toda la co lec ti -
vi dad7. Esta si tua ción de aco mo da -
mien to so cial de los per so na jes (to -
ma dos in di vi dual o co lec ti va men te)
se tra du ce como la re nun cia a un
ideal y a unos prin ci pios que fo men -
ta los ma les po lí ti cos y so cia les del

país. Más que pre sen tar una so lu -
ción pre vi si ble a los con flic tos so -
cia les, los per so na jes de la no ve la
rom pen los es que mas clá si cos mos -
tran do su pi car día y su agu de za a
tra vés de la iro nía. Ésta apa re ce car -
ga da de sen ti do his tó ri co en el mun -
do de gra da do de un país la ti no-ame -
ri ca no8. Así, la rea li dad de gra da da y 
alie na da como fe nó me nos re sul tan -
tes del pro ce so his tó ri co de la co lo -
ni za ción, del cho que cul tu ral in -
dio-es pa ñol, y más tar de de la opre -
sión po lí ti co-mi li tar y de la ex plo ta -
ción de las tie rras por las com pa ñias 
trans na cio na les, con for man la lí nea
de fon do que ca rac te ri za de ma ne ra
ge ne ral to dos los fac to res del mun do 
na rra do en Vier nes de do lo res. En
este mar co his tó ri co, la iro nía alu de
a la lu cha de cla ses (el odio, el des -
pre cio, la ex plo ta ción, los pre jui -
cios), a las re la cio nes de po der (po -
li cía, le yes, fun cio na rios, go bier no),
y a la alie na ción (trai ción, sen ti -
mien to de cul pa y frus tra ción). Esta
ac ti tud iró ni ca de los per so na jes
con fie re al do lor so cial un sig ni fi ca -
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7 “Le phé nomè ne du dia lo gis me in té rieur, nous l’a vons dit, est plus au moins pré sent
dans tous les do mai nes du dis cours vi vant (...) en par ti cu lier dans le ro man, le dia lo -
gis me in ner ve de l’in té rieur le mode même sur le quel le dis cours con cep tua li se son
ob jet. (...) L’o rien ta tion dia lo gi que ré ci pro que de vient ici com me un évé ne ment du
dis cours même, l’a ni mant et le dra ma ti sant de l’in té rieur, dans tous ses as pects.” To -
do rov, Mik haïl Bakh ti ne, “le prin ci pe dia lo gi que”. 102,103.

8 Aun que los to pó ni mos de la no ve la son fic ti cios, una se rie de pun tos de an cla je re mi -
ten el re la to a Gua te ma la, es pe cial men te el que re fie re a la Huel ga de do lo res.



do dis tin to al ha bi tual. Se tra ta de
una re cri mi na ción im plí ci ta, ob ser -
va ble en el dis cur so de cada per so -
na je res pec to a una mis ma rea li dad9.
La iro nía se con vier te, pues, en una
pos tu ra con tra ria a la au to com pa -
sión per mi tién do le al pue blo re pre -
sen ta do en la no ve la de fen der se de
las vi ci si tu des de la vida co ti dia na.
Esta reac ción ante los ma les so cia les 
co ti dia nos, abre un ho ri zon te dis tin -
to que es ca pa al rea lis mo mi se ra bi -
lis ta la ti noa me ri ca no. La iro nía es
en la obra Vier nes de do lo res una
prác ti ca dis cur si va in ci si va, car ga da
de hu mor ne gro, que ac túa como un
arma efi caz y como me ca nis mo de
de nun cia. En el ejem plo que ci ta -
mos a con ti nua ción un per so na je es -
pe ra el ca dá ver de su es po sa des de
Mé xi co. Nó te se la dis tan cia iró ni ca
del na rra dor que se re fie re a la ama -
da del per so na je como “su ado ra do
tor men to” aun des pués de muer ta, y
lue go el hu mor ma ca bro con el que
re fie re a todo el con tex to co mer cial
(mer can til), del que es ob je to la
muer te:

El in fe liz re ci bió el fé re tro ya sol da do

con esa sol da du ra que deja so bre el me tal 

ci ca tri ces de que ma du ras ama ri llas, más

al sólo re ci bir lo le en tró la duda de si en

aquel en vol to rio de plo mo, frío como

una bala, es ta ría o no su ado ra do tor men -

to. Má xi me que en Mé xi co se co mer cia a 

más y me jor con los ca dá ve res. (...) Los

ven den, los al qui lan para ve lo rios, en tie -

rros, co brar pó li zas de se gu ro, sus ti tuir

gen tes vi vas que se quie ren ha cer pa sar

por muer tas...Ca dá ve res a pla zos, ca dá -

ve res al fia do (Vier nes de do lo res, 41).

En este frag men to el na rra dor
pre sen ta una si tua ción que, si bien
en otras cir cuns tan cias se ría ob je to
de tris te za, aquí es ob je to de hu mor
ne gro. La iro nía en la no ve la arran ca 
las más ca ras del si mu la cro so cial
ha cien do una de nun cia del con flic to
so cial como una exi gen cia del ins -
tin to de vi vir. En el si guien te ejem -
plo, el na rra dor se re fie re a los no ta -
bles del pue blo, cu ras, no ta rios, mé -
di cos, ora do res y pe rio dis tas que al
pa sar fren te a la can ti na “Las Mo vi -
das de Cu pi do” se de tie nen a to mar -
se unos tra gos
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9 Como dice Bakh ti ne al re fe rir se a las no ve las de Dos to ïevs ki, la no ve la: ¨ n’est pas
cons truit non pas com me l’u ni té d’u ne seu le cons cien ce qui au rait ab sor bé, tels des
ob jets, d’au tres cons cien ces, mais com me l’u ni té d’in te rac tions de cons cien ces mul ti -
ples dont au cu ne n’est de ve nue complète ment ob jet pour l’au tre. Cet te in te rac tion
n’of fre pas de pri se à l’ob ser va teur ex té rieur pour une ob jec ti va tion de tout l’é vé ne -
ment se lon le modè le mo no lo gi que ha bi tuel (thé ma ti que, lyri que ou cog ni tif), et l’o -
bli ge de ce fait à y par ti ci per” (La poé ti que de Dos toievs ki, 48).



Caían de paso a to mar se su tra gui to, sólo 

de paso10, cu ras de res pon so y hoyo, no -

ta rios de úl ti ma vo lun tad, mé di cos de

acta de de fun ción, ora do res fú ne bres de

voz tem blo na, pe rio dis tas de ne cro lo gías, 

y como de los brin dis, cada vez más efu -

si vos, to dos pa sa ban a más en cen di dos

trans por tes amis to sos, de “qui tá que a mí 

no me ve nís vos con in di fe ren cias so cia -

les (Vier nes de do lo res, 20).

En Vier nes de do lo res el uso de
la iro nía re ve la los pro ble mas so cia -
les, la de si gual dad que cau sa un
daño mo ral, el de te rio ro hu ma no por 
la in jus ti cia que con du ce a unos al
re sen ti mien to, a otros a la de gra da -
ción, a la de ge ne ra ción, a la pros ti -
tu ción, al al coho lis mo, etc. El men -
sa je so cial iro ni za do per mi te rom per 
la in co mu ni ca ción que po si bi li ta y
ahon da el pa de ci mien to de la si tua -
ción. Para el es tu dio de Vier nes de
do lo res re cu rri mos a una se rie de
pre su pues tos teó ri cos in he ren tes al
do mi nio de la prag má ti ca. Entién da -
se por ésta “ la dis ci pli na lin güís ti ca
que es tu dia cómo los se res ha blan tes 
in ter pre ta mos enun cia dos en con tex -

to, (...) es tu dia el len gua je en fun -
ción de la co mu ni ca ción, lo que
equi va le a de cir que se ocu pa de la
re la ción en tre el len gua je y el ha -
blan te, o por lo me nos de al gu nos
as pec tos de esta re la ción” (Re yes
1990: 17). La iro nía, se gún Re yes,
es un fe nó me no prag má ti co, pues to
que se per ci be en un con tex to dado
y de pen de de las in ten cio nes del lo -
cu tor y de las ca pa ci da des in ter pre -
ta ti vas del in ter lo cu tor11. Es de cir,
ac ti va la fun ción sig ni fi ca ti va de lo
im plí ci to en el pro ce so de la co mu -
ni ca ción, por lo cual ex pli ca mos en
este tra ba jo las es tra te gias in di rec tas 
de la enun cia ción y el tra ba jo de la
in ter pre ta ción de los enun cia dos por 
el re cep tor o enun cia ta rio. El sig ni -
fi ca do iró ni co, pue de en con trar se,
como ve re mos, en di fe ren tes ni ve les 
del tex to: en la na rra ción, en la re la -
ción en tre el na rra dor y el mun do
na rra do, en la in te rac ción en tre los
per so na jes a tra vés de sus diá lo gos y 
en la co mu ni ca ción que se es ta ble ce
en tre el au tor de la obra y su des ti -
na ta rio. En este aná li sis cen tra re mos 
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11 Con tex to: “Co se rieu dis tin gue tres ti pos de con tex to: el idio má ti co, el ver bal y el ex -
tra ver bal. Aquí nos re fe ri mos al ex tra ver bal por que abar ca las cir cuns tan cias no lin -
güís ti cas que son co no ci das por los ha blan tes; las co sas que es tán a la vis ta, es ta dos de 
co sas que se co no cen, el uni ver so em pí ri co (el sol, la tie rra, los ani ma les, un ár bol,
etc), de ter mi na das si tua cio nes oca sio na les, la his to ria de una per so na, una fa mi lia, una 
ciu dad o una na ción, la tra di ción cul tu ral de una co mu ni dad.” Véa se “Con tex to” Dic -
cio na rio de tér mi nos li te ra rios (Ayu so).



nues tra aten ción en el pri mer ni vel
por que es el que más pri vi le gia la
no ve la. Para des ci frar los sig ni fi ca -
dos im plí ci tos, con sa gra mos una
par te a la des crip ción de las con ven -
cio nes lin güís ti cas, de com por ta -
mien to so cial, re li gio sas, etc, de la
so cie dad a las que ha cen re fe ren cia
los enun cia dos. Asi mis mo, nos de -
ten dre mos en cada enun cia do se lec -
cio na do para ex pli car las le yes que
ri gen el dis cur so de ma ne ra tá ci ta
apo yán do nos en el con tex to de la
enun cia ción y en las le yes del dis -
cur so12.

En lo que con cier ne al aná li sis de 
las in fe ren cias, nos ins pi ra mos de la
teo ría de las má xi mas con ver sa cio -
na les de Gri ce (ci ta do en Re yes,
1984: 154) que se fun da en el he cho 
de que la ac ti vi dad dis cur si va su po -
ne una coo pe ra ción de sus par ti ci -
pan tes, no so la men te para des co di fi -
car los enun cia dos des de el pun to de 
vis ta se mán ti co o sin tác ti co, sino
para in fe rir el sen ti do que sólo es
po si ble por el acuer do im plí ci to,
pre vio, ya sea en el dia ló go en tre los 
per so na jes, en tre el na rra dor y el
lec tor, o en tre au tor y lec tor im plí ci -

to. Inten ta re mos de mos trar, sir vién -
do nos en tre otras de la no ción de
im pli ca tu ra, has ta qué pun to los pre -
su pues tos de la co mu ni ca ción le
per mi ten al lo cu tor enun ciar sin asu -
mir com ple ta men te la res pon sa bi li -
dad de lo enun cia do. Se ña la re mos
tam bién de qué ma ne ra lo im plí ci to
está uni do a cier tos prin ci pios, a un
nú me ro de in for ma cio nes que com -
par ten los in ter lo cu to res en la co mu -
ni ca ción. Al ana li zar los pre su pues -
tos como in fe ren cias de los enun cia -
dos, in ser tos en even tua les con tex -
tos enun cia ti vos, ex pli ca re mos
igual men te la di fe ren cia que exis te
en tre los dos ni ve les del con te ni do,
el li te ral y el trans li te ral.

En las pá gi nas si guien tes, de di ca -
mos en pri me ra ins tan cia un es pa cio 
al es tu dio del na rra dor y de los per -
so na jes, como “los dos com ple jos
dis cur si vos” más im por tan tes del re -
la to, sien do la ins tan cia del “au tor”
una ins tan cia que rara vez asu me,
como tal, la pa la bra. En efec to, el
re la to está cons ti tui do por el dis cur -
so del na rra dor (en sí mis mo po li fó -
ni co) y el dis cur so de los per so na jes
ci ta dos por el na rra dor, con to das

Adel so Luis Yá nez Leal
152 Re vis ta de Li te ra tu ra His pa no ame ri ca na No. 51, 2005

12 “Tou te for ma tion dis cur si ve fonc tion ne en tant que pra ti que so cia le ment ac cep tée à
l’in té rieur d’u ne com mu nau té don née, cons ti tuant de ce fait une or ga ni sa tion de sig nes 
ver baux so cia le ment ré glée. (...) La com mu ni ca tion lit té rai re n’é chap pe pas à cet “or -
dre du dis cours.” Se gún Fou cault, la pro duc ción de dis cur sos está con tro la da por una
se rie de me ca nis mos de res tric ción. Exis ten tres prin ci pios: tabú del ob je to, ri tual de la 
cir cuns tan cia y de re cho ex clu si vo del su je to a ha cer uso del dis cur so (véa se la Intro -
duc ción a La sub ver sión del dis cur so, de Gó mez Mo ria na).



sus co rres pon dien tes cua li da des po -
li fó ni cas. Con res pec to al au tor, éste 
que da fue ra de la es truc tu ra de la
co mu ni ca ción fic ti cia, no obs tan te,
cabe se ña lar que no es un au sen te:
es el que cita, es de cir, mues tra y
usa dis cur so. Sin em bar go, si nos
aco ge mos a un cri te rio es tric to,
cons ta ta re mos que no pue de dis tin -
guir se una “voz”del au tor; las úni cas 
vo ces son las de los dos com ple jos
dis cur si vos que ya he mos men cio -
na do (Re yes, 1984: 97). Par ti re mos
de la ob ser va ción de que la ac ti vi -
dad de na rrar con sis te, bá si ca men te,
en ha cer una re la ción de su ce sos
rea les o ima gi na rios. To do rov al
res pec to dice lo si guien te:

El na rra dor es el su je to de esa enun cia -

ción que pre sen ta un li bro (...) Él es

quien nos hace ver la ac ción por los ojos

de tal o cual per so na je, o bien por sus

pro pios ojos, sin que por eso le sea ne ce -

sa rio apa re cer en esa es ce na. Él es quien

es co ge el re fe rir nos tal pe ri pe cia a tra vés

del diá lo go de dos per so na jes o ha cer nos

una des crip ción “ob je ti va.” Te ne mos,

pues, una can ti dad de da tos so bre él que

de be rían per mi tir nos cap tar lo, si tuar lo,

con pre ci sión: pero esta ima gen fu gi ti va

no se deja cer car y re vis te cons tan te men -

te más ca ras con tra dic to rias, que van des -

de la de un au tor de car ne y hue so has ta

la de un per so na je cual quie ra (To do rov,

1971:109).

Por su par te, el co no ci do na rra tó -
lo go fran cés, Gé rard Ge net te, pro -

po ne una cla si fi ca ción de los ti pos
de na rra do res se gún la dis tan cia que 
to men res pec to de la his to ria na rra -
da. Pa ra fra seán do lo po de mos de cir
que: es na rra dor ex tra die gé ti co o he -
te ro die gé ti co si no par ti ci pa en los
he chos re la ta dos y es na rra dor in tra -
die gé ti co u ho mo die gé ti co si na rra
he chos en los que par ti ci pa como
per so na je o como tes ti go u ob ser va -
dor. Es au to die gé ti co si es el hé roe y 
na rra su pro pia his to ria y por úl ti mo 
es me ta die gé ti co si na rra, en su ca li -
dad de per so na je de la dié ge sis, o
na rra ción en pri mer gra do. Se pue de 
ha blar de me ta dié ge sis o na rra ción
en se gun do gra do, si se le en cuen tra
en una pri me ra ca de na de acon te ci -
mien tos en los que toma a su car go
la na rra ción de otra his to ria, que
ocu rre en otro pla no es pa cio-tem po -
ral, en otra si tua ción con los mis mos 
per so na jes o con otros (Ge net te,
1969: 201). En cuan to a la pro pues -
ta de M. Bu tor, no ta mos un cam bio
ter mi no ló gi co que res pon de más
bien a un es que ma gra ma ti cal. Así
en la na rra ción sub ya cen los su je tos
na rra ti vos “yo”, “tú”, “él”, lla ma dos 
tra di cio nal men te per so nas gra ma ti -
ca les, o per so nas del pa ra dig ma pro -
no mi nal, res pon sa bles de enun ciar
un dis cur so. “Cada vez que se da un
re la to no ve les co, en tran obli ga to ria -
men te en jue go las tres per so nas del
ver bo: dos per so nas rea les, el au tor
que cuen ta la his to ria, y que en la
con ver sa ción usual co rres pon de ría
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al “yo”, el lec tor a quien se le cuen -
ta, el “tú”, y una per so na fic ti cia, el
hé roe, de quien se cuen ta la his to ria, 
el “él” (Bu tor, 1967: 77).

En el caso de Vier nes de do lo res
nos en fren ta mos a un na rra dor he te -
ro die gé ti co. Es de cir, es un na rra dor 
que no par ti ci pa de los he chos re la -
ta dos. Si lo pen sa mos en la ter mi no -
lo gía de Re yes (1984), la voz enun -
cia ti va se cons tru ye un na rra dor im -
per so nal que ca re ce de sus tan cia
psi co ló gi ca. A este na rra dor co rres -
pon de el ini cio de la no ve la. Como
ve re mos, la es cri tu ra de los pri me ros 
pá rra fos de Vier nes de do lo res co -
rres pon de a un dis cur so des crip ti vo
del es pa cio don de ocu rre la ma yor
par te de la no ve la. Se ca rac te ri za
por fra ses en tre cor ta das, si len cios y
jue gos de pa la bras que re mi ten o
evo can una se rie de pro ce di mien tos
tí pi cos del gé ne ro poé ti co. En efec -
to, al prin ci pio nos en fren ta mos a
una enu me ra ción de ob je tos y re pe -
ti cio nes que pro du cen cier ta ca den -
cia pro pia a la es cri tu ra en ver so. La 
agru pa ción de pa la bras con sen ti do
opues to “fue ra-den tro”,“ho ri zon tal-
 ver ti cal” y ob je tos nom bra dos en
esta des crip ción li neal, “cru ces, gra -
ma, cru ci gra ma”, “ci pre ses, sau ces y 
ala mos” co bran sen ti do al pre sen tar -
se en jux ta po si ción. Se tra ta de la
acu mu la ción de fi gu ras ta les como
el po li sín de ton y asín de ton que sub -
ra yan el es ti lo poé ti co del frag men -
to. Tam bién la al ter nan cia de la fra -

se no mi nal bre ve con la cor ta, las
re pe ti cio nes si mé tri cas que dan un
ca rác ter mu si cal y poé ti co a la pro sa 
y por úl ti mo la au sen cia de ver bo:

El muro del ce men te rio. Cal y llan to.

Fue ra la ciu dad. Den tro las tum bas. Cal y 

llan to. Cal y llan to. Fue ra las ca lles del

su bur bio. Den tro las cru ces, la gra ma, el

cru ci gra ma que lle nan nom bres, ape lli -

dos, fe chas. Ver ti cal y ho ri zon tal men te,

nú me ros y le tras. Si se bo rra ra, si de sa -

pa re cie ra el muro del ce men te rio, pero

no allí es ta rá siem pre, siem pre. Cal y

llan to. Cal y llan to. Fue ra, los pa sos, las

vo ces, la vida. Den tro el si len cio sin si -

len cio, la tie rra con his to ria, los pi nos

ver ti ca les, el go ri go ri del vien to en los

ci pre ses, los sau ces des pei na dos, los ala -

mos tem blo nes, el da me ro de ca lles y

ave ni das en tre nom bres, ape lli dos, fe -

chas” (Vier nes de do lo res, 3).

Se gún los co no ci dos crí ti cos,
Couf fon y Ver du go, el re la to de
Vier nes de do lo res se va con fi gu ran -
do como una su ce sión de vi ven cias
ani ma das que se en la zan por li nea li -
dad “me to ní mi ca en el es pa cio-tiem -
po en el que se en cuen tra el lec tor
(...) ” (Intro duc ción a la edi ción crí -
ti ca, 1977: xxiv). El dis cur so se ca -
rac te ri za por una es pe cie de ite ra bi -
li dad lin güís ti ca, es de cir por la pre -
sen cia de sig nos que exis ten en re la -
ción con otros. Así “El muro del ce -
men te rio” ge ne ra “Cal y llan to”, es
mo no cor de del pri me ro, es de cir
como una su ce sión ori gi na da por la
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coac ción em ble má ti ca de “El muro
del ce men te rio.” Este dis cur so ati -
bo rra do de alu sio nes con el que se
ini cia Vier nes de do lo res con for ma
un “nú cleo sig ni fi ca ti vo”, es una es -
pe cie de ma triz don de arran ca toda
la na rra ción y a la que per so na jes y
na rra dor re mi ten cons tan te men te a
lo lar go de la no ve la. El “nú cleo sig -
ni fi ca ti vo” se gún Couf fon y Ver du -
go es “un eje se mán ti co que ope ra
como cons tan te en la no ve la, en el
que se ins cri be el es pec tro de sig ni -
fi ca dos (...) en opo si ción” (in tro duc -
ción”, xxv-xxvi). Esta pri me ra par te
del re la to es asu mi da por el na rra dor
quien a tra vés de un tra ba jo mi nui -
cio so de len gua je cons tru ye un dis -
cur so en el que al ter nan va rios ele -
men tos te má ti cos y des crip ti vos ta les 
como la so le dad can sa da, la an gus tia
am bu lan te, la dis tin ción re pre sen ta da 
por el muro del ce men te rio en tre:
vida-muer te, ciu dad-tum bas, rui -
do-si len cio. Estos ele men tos no ac -
túan en fun ción de un sólo efec to pri -
mor dial, ni mu cho me nos ex clu si vo
dada la na tu ra le za po li sé mi ca de la
no ve la. Esta can ti dad de sig ni fi can tes 
que abar ca, en su pri me ra par te, ha -
cen que ella se dis tin ga de otras por
su vas te dad se mán ti ca. Tra ta dis tin -
tos te mas con la mis ma im por tan cia
e in tro du ce ele men tos se cun da rios
que se sub di vi den más tar de en la su -
ce sión in ter na del re la to.

Per ci bi mos en la des crip ción de
esa par te de la ciu dad, una vi sión lú -

gu bre, un es ta do de áni mo fa tí di co y 
un am bien te som brío. El tono del
na rra dor evo ca a la vez an he lo y fa -
ta lis mo al re fe rir se por ejem plo “al
muro del ce men te rio” y a sus al re de -
do res, “Si de sa pa re cie ra el muro del
ce men te rio, pero no, allí es ta rá
siem pre.” Este tono pe si mis ta que
co rre por las pri me ras lí neas de la
na rra ción, cam bia con la apa ri ción
de al gu nos per so na jes a quie nes se
les de le ga la voz, ya sea a tra vés de
un dis cur so di rec to, in di rec to o in di -
rec to li bre, por un tono bur lón como 
el de Te na zón, al enun ciar: “Por la
puer ta prin ci pal en tran los que ya no 
re gre san” o el del pe lu que ro el Ra -
pa rra bias, en su dis cu sión “ele va da” 
con el bo ti ca rio so bre el ape la ti vo
que se le debe dar a las pros ti tu tas
del ba rrio, “ne nas para el bo ti ca rio”, 
“mé na des para el Ra pa rra bias.”

Con res pec to a los per so na jes, el
in ves ti ga dor M. Bu tor los de fi ne
como los se res hu ma nos fic ti cios
que apa re cen en toda obra na rra ti va. 
Los ca li fi ca de fic ti cios no por que
po sean o de jen de po seer un re fe ren -
te ex ter no, sino por que son par te de
un re la to y lo ha bi tan. Actúan, pues, 
en la his to ria. Los per so na jes apa re -
cen en el es pa cio sim bó li co del re la -
to. Si mu lan se res hu ma nos, sus con -
duc tas, pa sio nes, lo gros, ago nías y
pen sa mien tos. “Cada per so na je sólo
exis te en sus re la cio nes con lo que
le ro dea: per so nas, ob je tos ma te ria -
les o cul tu ra les” (Bu tor, 1967: 109).
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El per so na je es pro ta go nis ta si se
con vier te en el cen tro de la his to ria y 
la ma yo ría de las ac cio nes lo afec tan
de al gu na ma ne ra. Pue de ser que el
de sa rro llo to tal del re la to de pen da de 
él, si el ob je ti vo per se gui do es con tar 
su vida. Pue de dar se el caso de que
en una no ve la exis tan va rios pro ta go -
nis tas y que to dos a la vez ten gan la
mis ma im por tan cia. Otro tipo de re -
la to plan tea un equi li brio en tre to dos
los per so na jes, de tal ma ne ra que no
hay pro ta go nis ta. En lo con cer nien te
a Vier nes de do lo res no po de mos en
nin gún mo men to ha blar de pro ta go -
nis ta. En las 89 se cuen cias de las que 
se com po ne el re la to par ti ci pan múl -
ti ples per so na jes (Couf fon 1977:
xxvii). No obs tan te de be mos se ña lar
que mu chos de ellos in ter vie nen una
sóla vez y de sa pa re cen de la na rra -
ción, y otros si guen dán do nos no ti -
cias has ta el fi nal del re la to. Se gún
Ver du go Vier nes de do lo res es “la
no ve la sin hé roe in di vi dual”, ras go
que la apar ta de la es truc tu ra bá si ca
de la no ve la tra di cio nal. Po de mos
ha blar de pre sen cia de per so na jes in -
ci den ta les por que in ter vie nen rara
vez en el de sen vol vi mien to del re la to 
(Pa re des, 1993: 30).

Aná li sis de los enun cia dos

Enun cia do I (Vier nes de do lo -
res, 4)

Por la puer ta prin ci pal en tran los que ya

no re gre san. Se abren de par en par las

gi gan tes cas re jas, pasa el en tie rro y se

oye un gol pe de cam pa na rota, se gui do

de la voz de Te na zón, el guar dián del ce -

men te rio que re pi te, cada vez que re ci be

un nue vo hués ped: ¡Más com bus ti ble...

ade lan te aquí la muer te es na tu ral como

la vida...!

Uti li za mos en este aná li sis el tér -
mi no enun cia do, en lu gar de frag -
men to o fra se si guien do la de fi ni -
ción del cé le bre in ves ti ga dor
Oswald Du crot. Se gún éste in ves ti -
ga dor “la sig ni fi ca ción de una fra se
no es algo co mu ni ca ble, algo que
pue da de cir se (...) pues uno lle ga
más o me nos a ha cer se com pren der
con enun cia dos”, pero “no hay
modo de tra tar de ha cer se com pren -
der con fra ses. La fra se para Du crot
es una en ti dad lin güís ti ca abs trac ta,
pu ra men te teó ri ca; es un con jun to
de pa la bras or ga ni za das se gún las
re glas de la sin ta xis. Es de cir lo que
pro du ce un lo cu tor y lo que es cu cha 
un oyen te no es una fra se sino un
enun cia do par ti cu lar de una fra se
(Du crot, 1984: 25). El enun cia do ci -
ta do se en cuen tra en la pri me ra uni -
dad na rra ti va de la no ve la y cons ti -
tu ye la pri me ra se cuen cia de la na -
rra ción. Apa re ce des pués de la des -
crip ción del ce men te rio de la ciu -
dad. En este mis mo con tex to el na -
rra dor dice lo si guien te: “Por la
puer ta prin ci pal en tran los que ya no 
re gre san”, el lec tor acep ta esta afir -
ma ción como una ver dad que no
pro pi cia nin gu na dis cu sión. Pero no
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ocu rre lo mis mo con el enun cia do
“el guar dián del ce men te rio que re -
pi te, cada vez que re ci be un nue vo
hués ped: ¡Más com bus ti ble... ade -
lan te... aquí la muer te es na tu ral
como la vida...!” Si ana li za mos el
sen ti do li te ral, el he cho de que el
na rra dor uti li ce el tér mi no “hués -
ped” para de sig nar al muer to que
lle ga al ce men te rio, tie ne un efec to
iró ni co por que está cam bian do su
uso co rrien te y ade más por que apa -
ren te men te “hués ped” y “ce men te -
rio” pa re cie ran ser tér mi nos irre con -
ci lia bles. Aquí la pa la bra ya no de -
no ta “la per so na a quien al guien tie -
ne alo ja da en su casa, bien por in vi -
ta ción, bien de sem bol san do el hos -
pe da je”. De acuer do a su de fi ni ción
li te ral se rom pe al gu na de las re glas
de Paul Gri ce ci ta do en (Re yes,
1984: 154-155). Hay un so breen ten -
di do, un su ple men to de sig ni fi ca -
ción que no pue de ser des co di fi ca do 
de ma ne ra di rec ta y trans pa ren te.
Como es ta mos tra ba jan do con un
tex to li te ra rio, no po de mos ob viar la 
po si bi li dad de in ter pre tar este enun -
cia do como una me tá fo ra. Al ana li -
zar el sen ti do trans li te ral nos da mos
cuen ta que se tra ta de un ejem plo de 
bi vo ca li dad. Si bien no uti li za mos el 
tér mi no “hués ped” para re fe rir nos a
los muer tos que lle gan al ce men te -
rio, sí po de mos de cir, en pri mer lu -
gar, que el ce men te rio es el ho tel de
los muer tos, o que el muer to es un
in vi ta do más al ce men te rio.

En lo que con cier ne a la úl ti ma
par te del enun cia do “aquí la muer te
es na tu ral como la vida”, des cu bri -
mos gra cias a una ano ta ción de la
edi ción crí ti ca de la obra, que en la
ver sión de fi ni ti va este enun cia do
fue mo di fi ca do des pla za do de la voz 
del na rra dor ha cia la voz del per so -
na je “Te na zón”. Se gún Couf fon y
Ver du go, esta mo di fi ca ción se ex -
pli ca ría por que el enun cia do no co -
rres pon de al dis cur so na rra ti vo cul to 
de Astu rias. La fra se se gún los crí ti -
cos es re cha za da por su pre sun tuo si -
dad de “fi lo so fe ma ob vio”. Este
des pla za mien to in ci de en el efec to
de ve ro si mi li tud pues es ta ble ce una
co rres pon den cia en tre el es ta tus de
los su je tos de la enun cia ción y sus
dis cur sos. No so tros he mos que ri do
se ña lar que este des pla za mien to pro -
du ce una dis tan cia que per mi te al
na rra dor con ver tir al per so na je Te -
na zón en ob je to de la iro nía

En voz del na rra dor om nis cien te, di cha

fra se em po bre ce el dis cur so por su ob -

vie dad, con efec to con tra pro du cen te. En

voz de Te na zón, pier de pre ten sión ma -

gis tral, se na tu ra li za como ex pre sión de

men ta li dad sen ci lla y de sen fa da da. (...)

En el dis cur so del na rra dor- au tor, la fra se 

re sul ta re bus ca da y an ti na tu ral, tan to por

el ni vel y el con tor no cul tu ral del emi sor

como por los de sus re cep to res o lec to -

res; en el dis cur so de Te na zón, en cam -

bio, re sul ta na tu ral en su ni vel y con tor -

no cul tu ra les tan to como en el de sus

oyen tes po ten cia les y la par ti cu lar cir -
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cuns tan cia li dad en que se emi te (No tas y

va rian tes, 237).

Enun cia do II (Vier nes de do lo -
res, 7)

Ba rrio de to dos y de na die. Que el sol se -

que llu vias, que la llu via moje so les, el

ba rrio siem pre igual. Ba su re ros. Un al -

ma na que vie jo ho jea do por el vien to. Ni

en la ba su ra pier de sus ín fu las el tiem po.

Mar ca días an ti guos, fe chas. Un por tón,

un jar din cil lo y una casa de pino co lo ra -

dio so. En la puer ta, el nom bre del que la

ha bi ta, pin ta do en un car tón: Ro que Fe -

ler. Al gún chus co es cri bió aba jo: cual -

quier pa re ci do con la rea li dad es pu ra -

men te ca sual. Y a par tir de la casa de

Ro que Fe ler Gar cía, ali nea das fren te a la

gran puer ta del ce men te rio, can ti nas, ba -

res, fon di nes, cer ve ce rías y otros lu ga res

de la Mala Pro vi den cia que tam bién con -

sue la, em pe zan do por la can ti na “El Úl ti -

mo Adios”, don de el uso es, se gún el

sapo la pe dra da, se gún el za po te el za pu -

yu lo, se gún el pe sar el le ni ti vo.

Este enun cia do co rres pon de a la
pri me ra uni dad na rra ti va de la no ve -
la y a la se cuen cia sie te, a tra vés de
la cual el na rra dor des cri be la vida
de un ba rrio que está si tua do cer ca
del ce men te rio ge ne ral de Gua te ma -
la, lle no de ca sas vie jas amon to na -
das, de “pa re des de ado be”, de “ba -
rra cas de ma de ra” en tre las que se
es cu cha “el la drar de pe rros”, el
“rui do de tras tos”, el “par lo teo” de
las co ci ne ras y el “chi rriar de ca -

mas”, a toda hora del día y de la no -
che. Del enun cia do “chi rriar de ca -
mas a toda hora del día y de la no -
che” se in fie re la exis ten cia de pros -
tí bu los en el ba rrio (Vier nes 37). En
ese “ba rrio de to dos y de na die” los
ni ños co rren des cal zos por las ca lles 
to dos los días, tras una pe lo ta de tra -
po como la úni ca di ver sión a su al -
can ce y los adul tos apues tan a las
pe leas de ga llos. Cada ha bi tan te co -
no ce el pro ble ma del otro, la ra zón
de los gri tos, de los gol pes, de las
in fi de li da des y de las ri ñas. Fren te al 
ce men te rio está la ve cin dad de las
can ti nas en las que se es cu chan las
ri so ta das, las pe leas y el llan to de
los bo rra chos en vuel tos en la pol vo -
re da que le van tan los ven ta rro nes.
Tam bién se es cu chan los ecos de los 
fo nó gra fos, las ex cla ma cio nes de ju -
ga do res de nai pes y mu chas otras
vo ces.

El enun cia do Ro que Fe ler por sí
sólo en la voz del na rra dor po dría
ser con si de ra do sim ple men te como
una re fe ren cia, como el nom bre que
de sig na en par ti cu lar al mi llo na rio
nor tea me ri ca no. Pero sólo la ma ne ra 
de es cri bir lo es ya en sí una mar ca
que dis tan cia el sig no de su uso ori -
gi nal, y al leer lo en su con tex to, te -
ne mos ac ce so al otro sig ni fi ca do
que el na rra dor le da, a ese que es
uti li za do con fi nes co mu ni ca ti vos y
que ex pli ca re mos a con ti nua ción.
Ro que Fe ler re fie re al mi llo na rio del 
mun do ca pi ta lis ta nor tea me ri ca no,
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que con tras ta des de el pun to de vis ta 
so cioe co nó mi co con los ha bi tan tes
del ba rrio des cri to, y re pre sen ta a la
vez un mo de lo ideal del éxi to que
to dos as pi ran ob te ner. No se tra ta de 
un enun cia do de cla ra ti vo por que no
ofre ce nin gún tipo de in for ma ción
ex plí ci ta, lo que nos ayu da a in ter -
pre tar lo es como se di so cia del es pa -
cio en el que se pro du ce, es de cir del 
ba rrio po pu lar al que se re fie re la
na rra ción.

El na rra dor iró ni co lo in ser ta en
un pa sa je para evi den ciar en tre otras 
co sas, la opo si ción de cla ses. El
enun cia do evo ca el pen sa mien to de
la gen te de ese “ba rrio de to dos y de 
na die”, sin de cir que la opo si ción
alu de a una so cie dad de gra da da por
la po bre za, la im po ten cia, el vi cio,
etc. El na rra dor iró ni co no es el res -
pon sa ble ex clu si vo del enun cia do
Ro que Fe ler, por que lo ha ci ta do en
la voz de un enun cia dor como un
pre su pues to de co mu ni ca ción co -
mún a to dos los ha blan tes del ba rrio. 
¿Qué de be mos in fe rir a par tir de
este enun cia do? En prin ci pio algo
que va más allá de lo que nos dice el 
sig ni fi ca do li te ral. Su per cep ción
de pen de del co no ci mien to de las cir -
cuns tan cias del con tex to y de la ca -
pa ci dad in ter pre ta ti va como lec to -
res. Ro que Fe ler es en el con tex to
ci ta do “ba rrio de to dos y de na die”,
lo que sus ha bi tan tes no son, ni ri -
cos, ni po de ro sos. Con este tipo de

enun cia do se hace una afir ma ción
que to dos so breen tien den.

El enun cia do está car ga do por
com po nen tes co mu ni ca ti vos de la
com pe ten cia cul tu ral y se hace efi -
caz pro du cien do sig ni fi ca do al jux -
ta po ner lo con el con tex to. Cuan do
el na rra dor enun cia pre su po ne un
en ten di mien to tá ci to con el res to de
los lec to res que com par ten un sa ber
im plí ci to. Ro que Fe ler es ci ta do por
el na rra dor como la rea li dad que di -
fie re, en la que no vi ven, a la que no 
per te ne cen y a la vez hace una eva -
lua ción ca te gó ri ca del con tex to sin
ser ex plí ci to, por lo que no ad quie re
nin gún tipo de com pro mi so fren te al 
na rra ta rio. Lo que el na rra dor hace
cuan do cita el enun cia do es con tras -
tar la rea li dad con un mun do po si ble 
que no es el del ba rrio sino el que
ha bi ta Ro que Fe ler, en otros tér mi -
nos, la es tra te gia dis cur si va echa
mano del prin ci pio que opo ne los
con tex tos rea les a los fic ti cios (Re -
yes, 1984: 159). El enun cia do po -
dría in ter pre tar se como el de seo de
los ha blan tes de per te ne cer a ese
con tex to fic ti cio y al ter na ti vo del
con tex to real. Al ana li zar lo nos da -
mos cuen ta que más que una in for -
ma ción ver bal, el na rra dor está ha -
cien do al gu nas con si de ra cio nes de
or den so cial.

Como he mos di cho el na rra dor
cita a un enun cia dor, a tra vés de la
ci ta ción se pro du ce, pues, la in ter -
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ven ción de otra voz. Veá mos lo en el 
ejem plo: Algún chus co es cri bió
aba jo: cual quier pa re ci do con la
rea li dad es pu ra men te ca sual. Al
ana li zar el va lor del in de fi ni do
Algún, de du ci mos que cual quie ra de 
los ha blan tes pue de ser res pon sa ble
del enun cia do, en su voz se es cu cha
tam bién la de los otros ha blan tes
por que to dos com par ten el pre su -
pues to y la in ten ción co mu ni ca ti va,
no so mos como Ro que Fe ler, no po -
see mos su es ta tus so cioe co nó mi co,
no so mos po de ro sos, etc. El tér mi no 
“chus co” atri bui do a ese su je to co -
lec ti vo re su me bien la ima gen de las 
cla ses po pu la res que quie re dar
Astu rias. No la de víc ti mas pa si vas,
no la de la mi li tan cia gra ve del rea -
lis mo so cial o mo no ló gi co, sino de
la pi car día y as tu cia trans gre si va del 
vul go ha bla dor. El na rra dor toma
dis tan cia para ci tar al enun cia dor
anó ni mo Algún chus co, éste se con -
vier te en el por ta voz de las opi nio -
nes, de los va lo res e in clu so de la
ideo lo gía de los de más per so na jes.
La in ten ción iró ni ca debe ser so -
breen ten di da por la evi den cia con te -
ni da en el enun cia do, cual quier pa -
re ci do con la rea li dad es pu ra men te 
ca sual. Aquí el enun cia dor asu me el 
rol del in ge nuo im plí ci to a tra vés de
un men sa je li te ral, de una in for ma -
ción que que da sin for mu lar, ese he -
cho cer te ro de que el pa re ci do no
pue de ser otra cosa que pura coin ci -
den cia pero que el na rra dor iró ni co

uti li za para de nun ciar la rea li dad so -
cial y ma te rial del ba rrio. Con esta
no ción D.C. Muec ke (1978) de fi ne
al lo cu tor o enun cia dor iró ni co que
asu me el pa pel de un in ge nuo que se 
co mu ni ca con un au di to rio a tra vés
de un men sa je li te ral. La co mu ni ca -
ción iró ni ca se pro du ce gra cias a
cier tas se ña les del tex to o el con tex -
to como la ma ne ra de es cri bir el sig -
no, la en to na ción o los cam bios de
re gis tro. El lec tor o el au di to rio des -
co di fi ca el sen ti do trans li te ral del
tex to iró ni co a tra vés de una anag -
nó ri sis (Re yes, 1984: 163). Como
he mos vis to la iro nía pre su po ne un
en ten di mien to tá ci to en tre el na rra -
dor y el lec tor. Este en ten di mien to
pue de exis tir en tre per so na jes o en -
tre au tor y lec tor im plí ci to.

Enun cia do III (Vier nes de do -
lo res, 8)

fren te al ce men te rio, la can ti na ‘‘La Flor

de Un Día,’’ an tro lle no de bo rra chos y

mos cas, con la si guien te ad ver ten cia pin -

ta da en la pa red a gui sa de re cla mo:

‘‘para fon dear, me jor aquí que en fren te’.

Esta can ti na está si tua da fren te a
la gran puer ta del ce men te rio ge ne -
ral ro dea da de otras que se lla man
“El úl ti mo Adiós, La Flor de Un
Día, Los Ange li tos”, to dos ba res y
fon di nes en los que se en cuen tran
los bo rra chos con los cue llos de las
ca mi sas abier tas, al gu nos con las
man gas re co gi das, otros con un cha -
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le co so bre el pe lle jo, pa ra li za dos,
mi ne ra li za dos por el aguar dien te
que in gie ren. Algu nos al zan las ca -
be zas en trea brien do los pár pa dos,
pero la ma yo ría está in mó vil y al in -
ten tar ca mi nar las pa re des se les
acer can y se les ale jan. Nó te se la
uti li za ción de gua te mal te quis mos
como fon di nes y fon dear a los que
re cu rre el na rra dor para de sig nar a:
los bo rra chos que caen in cons cien -
te men te y sus es pa cios afi cio na dos.
Ej: un bo rra cho fon deó en nues tra
puer ta. Tam bién pue de sig ni fi car
que dar se dor mi do en al gún lu gar.
Ej: mamá fon deó en la sala, es ta ba
can sa da (Armas: 1971).

En la can ti na “La Flor de Un
Día” tie ne lu gar una con ver sa ción
en tre el ge no vés Se pol cri, due ño de
la mar mo le ría más im por tan te del
ba rrio, y un bo rra cho ves ti do de luto 
ri gu ro so que a pe nas se tie ne en pie
tra tan do de ex pli car que el no es el
cul pa ble de su “luto pa rran de ro.” El
can ti ne ro tie ne dos res pon sa bi li da -
des, la de guar dar los ob je tos que
los bo rra chos le de jan en em pe ño
por los tra gos y la de en fren tar la
po li cía por el le tre ro Para fon dear... 
me jor aquí que en fren te, que un des -
co no ci do es cri bió. Las ra zo nes que
ex pli can la re pre sión del le tre ro po -
drían ser, en pri mer lu gar, que el na -
rra dor se re fie re a una po li cía de or -
na to preo cu pa da por el as pec to del
ba rrio. De esto se in fie re que el le -
tre ro afea el am bien te. En se gun do

lu gar el le tre ro es una in ci ta ción al
con su mo de al cohol en la can ti na
“La Flor de Un Día”, prohi bi do por
la po li cía, y por úl ti mo se gún Te na -
zón, es una “sal va ja da” de la Co bri -
za y su ma ri do por el he cho de es tar
si tua do fren te al ce men te rio (Vier -
nes: 9-21).

El na rra dor si túa y des cri be con
un tono pe yo ra ti vo el es pa cio de la
can ti na, fren te al ce men te rio, an tro
de bo rra chos y mos cas, y men cio na
una con duc ta san cio na da so cial men -
te como ne ga ti va. Sin em bar go el
enun cia dor ci ta do per te ne ce al uni -
ver so po pu lar, con su ima gi na rio
que de sa fia la muer te. Cum ple un
rol per sua si vo que in ten ta con ven cer 
a los in ter lo cu to res a pe sar de los
ma les atri buí dos para que fre cuen -
ten esta can ti na. El enun cia do re cla -
ma la aten ción de los in ter lo cu to res
a tra vés de una com pa ra ción que su -
po ne dos lu ga res se me jan tes o com -
pa ra bles, lo ab sur do es jus ta men te
com pa rar los. Hay una ver dad en ce -
rra da en esta se me jan za que dice y
no dice al mis mo tiem po, am bi gua -
men te por qué son com pa ra bles.
Dice que da lo mis mo vi vir que mo -
rir, es tar en la can ti na o en el ce -
men te rio aun que el car tel afir me lo
con tra rio, es me jor es tar en la can ti -
na que en el ce men te rio. Estos lu ga -
res es tán se pa ra dos por una lí nea
fron te ri za de de gra da ción, sien do
pre fe ren te, des de lue go, la can ti na.
Ve mos en ton ces que la iro nía con te -
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ni da en este enun cia do cum ple una
fun ción co mu ni ca ti va que mo di fi ca
y orien ta el com por ta mien to de los
in ter lo cu to res los bo rra chos, por
opo si ción al otro es pa cio, el ce men -
te rio, en el que no en con tra rán el
am bien te pro pi cio para in ge rir li cor.

La idea de que los des ti na ta rios
de este enun cia do sean los bo rra -
chos no ex clu ye la po si bi li dad de
que esté di ri gi do a otros clien tes de
la can ti na. En este caso la iro nía no
ne ce si ta en trar en ma yo res ex pli ca -
cio nes sino que se re du ce a un pro -
ce di mien to eco nó mi co de la co mu -
ni ca ción, el ce men te rio no es el lu -
gar ideal para con su mir al cohol, ni
si quie ra por su cer ca nía a la can ti na, 
ade más su as pec to es té tri co, lú gu -
bre y som brío. Para fon dear me jor
aquí que en fren te, re cla ma la aten -
ción de los in ter lo cu to res, el pue blo, 
los bo rra chos o cual quier asi duo vi -
si tan te que hace chis tes con la muer -
te y afir ma una prác ti ca pro pia a su
modo de exis tir, “be ber en la can ti -
na” y és tos lo in ter pre tan y lo acep -
tan bajo el de seo de pre ser var el
sen ti do del dis cur so. Esto no sig ni fi -
ca que una reac ción dis cor dan te de
los in ter lo cu to res, es de cir que en
lu gar de ir a la can ti na fue sen al ce -
men te rio, no ten ga al gu na in ter pre -
ta ción po si ble. De be mos te ner en
cuen ta que siem pre ha brá sig ni fi ca -
do aun que los in ter lo cu to res no res -
pon dan al lla ma do del enun cia dor
como se es pe ra, o por que la res pues -

ta sea in cohe ren te, o por que sim ple -
men te el in ter lo cu tor pre fie ra per -
ma ne cer en si len cio. El si len cio
tam bién pro du ce sig ni fi ca do por que
es un he cho lin güís ti co con el que se 
omi te o se ocul ta algo (Re yes, 1990: 
18).

En el enun cia do Para fon dear
me jor aquí que en fren te, el lo cu tor
iró ni co pue de es con der se de trás del
sig ni fi ca do li te ral en el caso de que
fue ra acu sa do por su afir ma ción, la
mis ma enun cia ción lo exi me de toda 
res pon sa bi li dad: es me jor caer se o
que dar se dor mi do (por la bo rra che -
ra) en la can ti na que en el ce men te -
rio. Los in ter lo cu to res pue den in ter -
pre tar el men sa je como una su ge ren -
cia, o como un con se jo e in clu so
como una ad ver ten cia. En cual quie -
ra de los ca sos, la res pon sa bi li dad
de la in ter pre ta ción les co rres pon de
de ma ne ra ex clu si va. El na rra dor
iró ni co cita en la voz del enun cia dor 
Para fon dear me jor aquí que en -
fren te e in tro du ce con su enun cia do
va rias ideas en for ma de pre su pues -
to, co mu nes en el ha ber cul tu ral de
los in ter lo cu to res (no ire mos al ce -
men te rio por que es un lu gar de pri -
men te, té tri co o lú gu bre como ya he
di cho, o por otro tipo de ra zo nes).
Los in ter lo cu to res bo rra chos nun ca
ha cen men ción de los pre su pues tos
pero se sien ten in ci ta dos a acep tar -
los como una in for ma ción que com -
par ten con el lo cu tor, con la que es -
tán de acuer do, son, en otras pa la -
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bras, el ob je to de la com pli ci dad. La 
iro nía que está con te ni da en el pre -
su pues to cum ple una fun ción per lo -
cu cio na ria, es de cir, con ven ce a los
in ter lo cu to res para que va yan a be -
ber a la can ti na en lu gar de ha cer lo
en el ce men te rio. Si la in ten ción del
enun cia dor iró ni co es ad ver tir a tra -
vés del enun cia do so bre el des ti no
con ve nien te, la can ti na o el ce men -
te rio, po de mos de cir que el acto de
ha bla se cum ple por su sig ni fi ca do
li te ral pero in vo lu cra to das las co sas 
que he men cio na do an te rior men te.

Enun cia do IV (Vier nes de do -
lo res, 21)

¡Qué en co no amo ro so y qué gui ta rra!,

como to ca da por el gui ta rris ta cie go de

‘‘Las Mo vi das de Cu pi do’’, Ce les ti no

To me llo so, más co no ci do por Don Ches -

ter, de la fa mi lia de los To me llo so, mú si -

cos y poe tas que nun ca pa sa ron de zope

a ga vi lán (Vier nes de Do lo res, 21).

La Co bri za, es po sa del due ño de
la can ti na “La Flor de Un Día” va
en bus ca de Te na zón, guar dián del
ce men te rio, para pe dir le que fir me
un es cri to con tra los es cán da los de
la can ti na “Los Ange li tos”, pero
éste se opo ne; el en cuen tro in si núa
una re la ción eró ti ca en tre los dos
per so na jes. En me dio de este diá lo -
go es cu chan el so ni do de una gui ta -
rra que los in mo vi li za y unas fra ses 
en las que fal ta ban al gu nas pa la bras 
con las que de bían com ple tar el sig -

ni fi ca do. Es Ce les ti no To me llo so,
un cie go que can ta y toca to na das
en la can ti na “Las Mo vi das de Cu -
pi do.” En el pá rra fo ci ta do, el na -
rra dor ha bla a ma ne ra de ex pe rien -
cia pro pia como tes ti go di rec to de
lo que acon te ce, in ser to en el con -
tex to que des cri be. La pre sen cia de
este tes ti go se evi den cia en los re -
gis tros va lo ra ti vos y emo ti vos de la 
iro nía que uti li za para re fe rir se al
gui ta rris ta. El na rra dor hace una
ala ban za, un re co no ci mien to es té ti -
co a la mú si ca con un tono ex pre si -
vo, elo gio so y que, apa ren te men te,
el res to de los in ter lo cu to res com -
par te, ¡Qué en co no amo ro so y qué
gui ta rra! ¿De qué ma ne ra pue de un 
lec tor re fu tar este enun cia do? Es en 
prin ci pio una afir ma ción que no re -
quie re nin gu na dis cu sión. El lec tor
la asi mi la como una in for ma ción
que le da el na rra dor. En ella men -
cio na sus im pre sio nes so bre la ex -
ce len te ca li dad mu si cal, y el sen ti -
mien to que el mú si co le pone a la
in ter pre ta ción. Sin em bar go lo que
quie re se ña lar el na rra dor es lo con -
tra rio, el mú si co ha es ta do por de -
ba jo de la nor ma, no in ter pre ta
bien, no es un buen mú si co. Este
enun cia do se opo ne a mú si cos y
poe tas que nun ca pa sa ron de zope a 
ga vi lán y esta opo si ción pro du ce un
sig ni fi ca do in con gruen te, de la ala -
ban za pasa a de ni grar de la in tras -
cen den cia del per so na je como mú si -
co. A esto el na rra dor agre ga: “ya
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na die es cu cha ba al cie go To me llo so, 
poe ta y gui ta rris ta de las “Mo vi das
de cu pi do”, a mu cha hon ra.

Enun cia do V (Vier nes de do lo -
res, 24)

¡Vi va de la! ¡Vi va de la!... se guían can tan -

do, uni dos al coro, a cuá les más des tem -

pla dos, los se pul tu re ros, de quie nes se

de cía que re za ban al le van tar se: “El

muer to nues tro de cada día dád nos lo

hoy...”, o me jor: “Los muer tos nues tros

de cada día dád nos los hoy, Se ñor...!

El gre mio de se pul tu re ros está
com pues to por al ba ñi les, al gu nos ya 
vie jos con gran ex pe rien cia y otros
más jó ve nes, apren di ces, di ri ji dos
por el de ca no. La pre pa ra ción de las 
tum bas es un tra ba jo en con jun to,
unos se ocu pan de co lo car los la dri -
llos, otros mez clan el agua con la
cal, el ce men to y la are na, y fi nal -
men te el em pa re ja dor pasa y re pa sa
has ta blan quear com ple ta men te el
muro. La aris to cra cia que asis te a
los en tie rros no ve con bue nos ojos
a este gru po de hom bres, siem pre
su cios de los pies a la ca be za. Aquí
es ta mos fren te a un ejem plo de pa -
ro dia. “El muer to nues tro de cada
día dád nos lo hoy...”, o me jor: “Los
muer tos nues tros de cada día dád -
nos los hoy, Se ñor...!” La pa ro dia ha
sido de fi ni da tra di cio nal men te como 
la re pro duc ción bur les ca de una
obra li te ra ria que se fun da prin ci pal -
men te en el cam bio de con di ción de

los per so na jes. Se gún Mar mo tel, el
mé ri to y el ob je to de la pa ro dia
cuan do es bue na, es es ta ble cer una
re la ción que por su na tu ra le za y no -
ve dad nos cau se sor pre sa. “Con tras -
te y se me jan za, he ahí las fuen tes de 
la bue na bur la, y es por esto que la
no ción de pa ro dia es in ge nio sa”
(Mar mo tel en Enci clo pe dia:1964).
En el enun cia do ci ta do, los per so na -
jes “se pul tu re ros”, imi tan el tex to
“El Pa dre Nues tro”, mo di fi cán do lo
cons cien te men te para bur lar se de él. 
Hay pa ro dia, por que hay una in ten -
ción de ri di cu li zar, de de gra dar el
tex to a tra vés de re cur sos có mi cos,
com pa ra cio nes, me tá fo ras, len gua je
co lo quial, obs ce no etc.

Del enun cia do “El muer to nues -
tro de cada día dád nós lo hoy...” in -
ter pre ta mos que en lu gar de pan hay 
muer tos, los muer tos son el “pan”,
es de cir el suel do, y de pen de de la
can ti dad de en tie rros que ha cen dia -
ria men te. Los se pul tu re ros se bur lan 
del rezo pero, so bre todo, de sus
pro pias vi das y, a pe sar de es tar en
con tac to cons tan te men te con la
muer te, no asu men en nin gún mo -
men to una ac ti tud mi se ra bi lis ta ni
de vic ti mi za ción. Tam bién se ha bla
de pa ro dia dra má ti ca, cuan do los
poe tas can tan las ha za ñas y proe zas
de los gran des hom bres, re sal tan do
al gún as pec to ri dícu lo y gro tes co de
al gún pa sa je de la obra, que hace
sal tar la car ca ja da y la bur la del lec -
tor o es pec ta dor.

Adel so Luis Yá nez Leal
164 Re vis ta de Li te ra tu ra His pa no ame ri ca na No. 51, 2005



Por su par te, el co no ci do teó ri co
ruso Bakh ti ne (1970.a: 13), con ci be
la pa ro dia como “el des tro na mien to
del hé roe, y la afir ma ción de un
mun do al re vés, hun de sus raí ces en
lo car na va les co, pre su po ne una de -
sa cra li za ción y es car ne ci mien to de
los va lo res je rar quí cos tra di cio na les
a los que opo ne unos con tra va lo res:
vul gar, irre ve ren cia y bur la, fren te a
no ble, res pe to y se rio” Exis te una
dis tin ción teó ri ca o con cep tual en tre 
pa ro dia e iro nía que me re ce ría más
aten ción, pero en los lí mi tes de
nues tro ar tícu lo, sólo he mos con si -
de ra do la pa ro dia como re la ción in -
ter tex tual y la iro nía como re la ción
in ter dis cur si va, la pa ro dia como gé -
ne ro y la iro nía como pro ce di mien to 
pun tual.

Enun cia do VI (Vier nes de do -
lo res, 24)

“Exe quio sos”, no ob se quio sos, veían de

me nos a los se pul tu re ros, cui dán do se de

guar dar las dis tan cias, cuan do aqué llos

se re u nían a la caí da de la tar de, des pués

del tra ba jo, a cer ve cear en “Las Mo vi das 

de Cu pi do,” sin si quie ra cam biar se de

ropa, ni la var se, su cios de la ca be za a los 

pies de pol vo ro ji zo de la dri llo.

Este enun cia do apa re ce en un
pa sa je en el cual el na rra dor se re -
fie re el as pec to ele gan te de la aris -
to cra cia por opo si ción al de los se -
pul tu re ros. La voz del na rra dor des -
cri be, a tra vés de sus afir ma cio nes a 

la aris to cra cia: “Exe quio sos” no
ob se quio sos. Nó te se el efec to que
pro du ce la pro nun cia ción de los
dos tér mi nos se gui dos uno del otro
dada su si mi li tud fo né ti ca y su di fe -
ren cia se mán ti ca. Aquí se ob ser va
cómo la iro nía obli ga al lec tor a
par ti ci par de bien do in fe rir las in -
ten cio nes del na rra dor. La in ter pre -
ta ción del enun cia do exi ge la ree -
va lua ción de la de fi ni ción de exe -
quio so y ob se quio so que cita el na -
rra dor en el enun cia do, dado que
éste si túa los dos tér mi nos tan cer ca 
uno del otro. El tér mi no exe quia es
la pa la bra con la que se de sig nan
los ofi cios y ri tos del en tie rro de los 
fie les cris tia nos en la igle sia y de
las ce re mo nias que les sue len se -
guir. Es lo mis mo que las lla ma das
hon ras, de ahí que se de bie ra de cir
ob se quias en lu gar exe quias y, en
efec to, ob se quias de cían nues tros
es cri to res cas te lla nos del si glo
XVI. Hoy en día, en la ma yo ría de
los paí ses de ha bla his pa na, en lo
re la ti vo a los en tie rros, en lu gar de
exe quias, se uti li za el tér mi no fu ne -
ral. La si mi li tud so no ra en tre exe -
quio so y ob se quio so se opo ne a la
di fe ren cia de sig ni fi ca do que exis te 
en tre los dos tér mi nos, con la que el 
na rra dor jue ga para pro du cir iro nía. 
Una aris to cra cia exe quio sa es aque -
lla que dis fru ta de las for ma li da des, 
del rito, de las ce re mo mias y cuya
apa rien cia es se ria, lú gu bre y sun -
tuo sa. Vea mos la des crip ción del
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ves tua rio Guan tes blan cos, ca sa -
cas, fu tra ques y le vi tas bajo el peso 
de las cha rre te ras. Cor do nes, ga lo -
nes y bo to nes do ra dos. Cor ba ti nes
ne gros, im pe ca bles cue llos tie sos,
ca de nas con in sig nias, som bre ros
de co pas y fus tas con es ca ra pe las
de plu mas. A di fe ren cia de exe quia, 
el tér mi no ob se quio en su pri me ra
acep ción de fi ne la ac ción de re ga -
lar. En su se gun do sig ni fi ca do con -
tem pla la prue ba de afec to y con si -
de ra ción que se dis pen sa a una per -
so na aun que no se le re ga le nada.
No se tra ta de una voz cas ti za y
pue de sus ti tuir se por cor te sía, aten -
ción, aga sa jo, ga lan te ría y gen ti le -
za. Exis te tam bién la ma ne ra ob se -
quio sa, aque lla que de no ta re ve ren -
cia, cor te jo y aca ta mien to en las re -
la cio nes de con vi ven cia so cial y
por úl ti mo, un ob se quio so es aquel
que está dis pues to a ha cer la vo lun -
tad del otro. En este enun cia do el
na rra dor uti li za el tér mi no para se -
ña lar en la no ve la, una con duc ta
con tra ria a la aris to cra cia. Estos
bre ves ejem plos que he mos se lec -
cio na do nos han per mi ti do po ner a
prue ba al gu nos ele men tos del aná li -
sis prag má ti co de la iro nía. Des cu -
bri mos la bi vo ca li dad par tien do del 
aná li sis li te ral de los enun cia dos,
has ta lle gar al aná li sis trans li te ral, y 

pro ba mos que la ve ro si mi li tud de la 
in fe ren cia está es tre cha men te li ga -
da al co no ci mien to de las cir cuns -
tan cias o del con tex to por par te del
enun cia dor, ya sea na rra dor, per so -
na je o au tor im plí ci to. Algu nos
enun cia dos iró ni cos nos per mi tie -
ron com pro bar que, a tra vés de la
ci ta ción, se con tras tan en la no ve la
mun dos rea les con mun dos fic ti -
cios. Es de cir, nos acer ca mos a una
mis ma rea li dad a la que alu den al -
gu nos de los enun cia dos, en fo cán -
do la des de dos pun tos de vis ta, uno
real y otro fic ti cio. Tam bién a tra -
vés de la ci ta ción, ob ser va mos la
dis tan cia mar ca da por las di fe ren tes 
vo ces na rra ti vas que in ter vie nen en
el pro ce so de la enun cia ción, es de -
cir en qué mo men to toma la pa la bra 
el na rra dor o el enun cia dor ci ta do,
etc. No ta mos que la iro nía es un
pro ce di mien to eco nó mi co de la co -
mu ni ca ción que cum ple fun cio nes
per lo cu cio na rias in ci dien do en la
con duc ta de al gu nos per so na jes.
Ve ri fi ca mos que la enun cia ción
pre su po ne un en ten di mien to tá ci to
en tre el na rra dor, per so na jes y lec -
to res de la no ve la que les per mi te
des ci frar los sig ni fi ca dos no ar ti cu -
la dos gra cias a cier tas se ña les del
tex to como las in ter jec cio nes, ex -
cla ma cio nes, etc.
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