
11 
1 

"2( ,:___; , 

:2..o'-.. 

UNIVERSIDAD 
u 

NACIONAL AUTONOtvL-\ 
DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
COLEGIO DE LETRAS HISPANICAS 

VICENTE RlVA PALACIO ANTE LA VIDA 
TEATRALIZADA DE MEXICO EN EL SIGLO XIX. 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL : .. . 1'.~~0 . _DE: 

LICENCIADO EN <'-LENGJ;A.~ ·-., Y 
LITERA TURAS - - ·· . .- ; '.¿ '.#)~P¡A:i:°ic:;AS 
p R E s ( '1 :N -:~_, :~--':'.·'lf}j,I/;: 

MARIA TERES'\ s9LO~~H~::K~f CE 

\--~· .~2·_: :~~:_;; __ ~~~:2)ffj. : 

MEXICO, D. F. 

-R f.,8R. 27 1961 ¡ f:r 

SEr::~~Tt..RIA. DE 
ASUNTOS ESCOLARES 

1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INTRODUCCION 

Durante el siglo XlX México tenia un teatro institu- -

cfona11zado. escaparate de su vida cultural, pero al mismo tle!!! 

po era poseedor de un te.?trc más arr,pl io y djversif icado, un tea 

Eran -

representaciones teatrales los acontecimientos poltttcos, soci!!_ 

les y rel tg lasos del día; todo el país se convert1a en un in- -

menso escenario, cuyos actores eran los mismos habitantes GUe -

to poblaban. Un ejemplo lo tendrtamo5 en ta obra de uno de los

personajes m.Ss seí'alados del siglo XIX, Guillermo Prieto,. qclen 

en ~u Hcrrorias de mis tiempos, refleja er.ta cctitud. Su obra se 

fnlcia~ "Suelen los autores de comedias de magia, después de- -

agotar su imag inaci6n en vuelos imposibles, transfomraciones m! 

lagrosas, abismos que se abren para descubrir palacios encanta-

dos, enanos que d~nzan, brujas que se desenvainan de un saco t~ 

neb,-oso y aparecen ninfas seductorzs, lluvias de fuego y org·tas 

de infierno, dan cuna y remate a sus fantásticas creaciones con 

una vista que llaman de gloria, por~ue en efecto, parece desee~ 

der la gloria al suelo .... arrobada el alma, flota, suei'la 1 se en .. 

canta y del et ta como desprendida de lo terreno; y cuando el te-

16n ca~ y desaparece la visión, caemos como despe~udos, a la- -

triste realidad, srntier.do tristeza y desdén por cuanto ncs -

rodea •••• He aqut el cuadro de las impresione!; de mis primeros--

anos al despertar a la vida .... 111 De las Memorias de Prieto y -
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del reflejo que proy"'ectan 4-iUS recuerdos, es posible 1 legar a --

una tnterpretacl6n del a5pecto teatral de la vlda de ta socie-

d~d mexicana en el siglo pasadoª 2 

Los mexicanos, en !U calidad de actores y espectadores 

a un mismo t¡effipc, acud13n ~legremente a disfrutar y a diverti~ 

se con los sucescs que ta vida les ofrecía cada d1a, celebrAnd~ 

los con las misma~ normas, sin ~istinsulrse realmente unos de ~ 

otros. 

E1 carácter festivo de la socieda.d mexicana y su indl

ferencta ante la trascendencia del acontecer nacional, señal.a--

ban su lnmadurez y su absoluta falta de conclencia social. poll 

ttca y naclonill. 

Una de las principales preocupaciones del movimiento -

rcm~ntico, fue precisamente la forrr.acl6n y desarrollo de una --

tdentldad nacional a través de una 1 iteratura auténticamente me 

x lea na. 

Huchos fueron los escri lores que, comandados por lgna-

clo Manuel A1 tamirano, dirigieron sus mejores esfuerzos a la di 

vulgacibn de la cultura y a 1a creaeibn de una 1 lteratura nac1~ 

na 1. Numerosos fueron#los lntentos de los autores por producir 

obras de carácter nacional, perc pocos de estos intentos fueron 

cabalmente alcanzados. Dentrc del reducido núcleo de 1 lteratos 



3 

que lograron conseguir una producción 1egltim~mente mexicanls-

ta, destaca Vicente Riva Palacio, fiel colaborador i:le A1 tamira

no, impulsor de la literatura y cultura naC::.ional en general, e

iniciador, al lado de Juan Antonio Hatees, del teatro auténtlc~ 

mer.te mexicano, por sus temas y personajes de ra1z popular. co-· 

mo también por su crítica social y pol1tica del pa1s. 

Creemos que así como Guillermo Prieto supo percibir y

pcrticipar en la sociedad teatral que le vio nacer, y que le 

form6 en su juventud; a Riva Palacio, hambre de ampltslma cult~ 

ra y enorme talento. no puede haberle sido desconocida ni 

ferente la vida teatralizada que llevaba Héxico.3 Es por 

lnd!-

ese -

que nos atrevemos a considerar que sus inicios l iterarlos los --

decidf6 desenvol"er dentro de1 teatro. 

El factor común que descubrimos en la creaci6n 1 itera

ria de Riva Palacio es su anhelo constante por educar. poi tti-

zar y moral izar al pueblo mexic~no; asi entonces, lNo serta el

teatro el mejor medio y el m~s directo para comunicar su mensa-

je? Un pueblo· que vlvia del espect~culo, no pod1a dejar de acu 

dtr a las representaciones teatrales, aunque fuera en una pequ~ 

i'ia mlnor1a, as1, es el teatro lo que primero le apasiona, y de

dica su mejor tiempo al drama y a la comedia, para divertir y -

educar. 

Más tarde, con el deseo de c'ar a conocer sus ideas a -
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las mayorías, se vale de Ja novela de foflct1n, publicada a ---

trav~s de lo!. perf6dicos, órganos de mayor proyección y penetr!!_ 

cf6n en las masas; mas, a pesar de que deja atrc1s de su produc-

ci6n literaria al teatro, no desarrovehca sus vfrtudes de dram!_ 

turgo para darles salida en Ja narrativa. Una vez mas, tanto -

el aspecto plc1sticc eomo "!1 a:pccto directo del teatro, eran- -

los mejores y más eficaces Instrumentos que se le presentaban -

a ~u alcance para t legar al público. Así, traslada una serie--

·de recursos de Ja comedia de capa y espada española del sfglo--

XVII a sus novelas de ambiente colonfal, para ofrecer una vi--

sl6n m4s flexible, amena y colorida del periodo colonial mexlc~ 

no, para él tan importante y necesario de estudiar, recobrar y-

revalorar, puesto que era parte medular de Ja historia y ta vi

da nacional, pertodo en el que surge el mestizaje y los prlme--

res brotes. de la nacional fdad mexicana. 

NC-TAS 

Prieto, Guillermo, ~.r_fas de m1s tlempos, Ed. Patria, MéXl
co, 1969, P. l. 

2 Para un anal fsis más profundo del tema ver: Glantz, Margo, 
"Memorias de mis tiempos, representatlvidad de una realidad-
teat'raJ11. en Guillermo Prieto .. tres semblanzas, Cuadernos de
Humanidades, No. ], UNAH-Oifusl6n Cultura!, pp. 29-56. 

3 Es probable que la vid2 teatralizada de México en elslglo XIX 
ha)•a sido resultado de prácticas del poder colonial que subsl.!_ 
tferon en la vida independiente y que fueron utilizadas por -
Jos grupos en el poder durante este pertodo. Pero es necesa
rio señalar que este trabajo no está avocado a un an..11·isis s~ 
clol6gfco de la comunidad mexicana del siglo pasado, ni tampo 
coa Ja funci6n ideol6gice de las obras de Rlva PalacJo, slnO 
mAs bien al valor l lterario de su produccí6n. 
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CAPITULO 1 

VICENTE RIVA PALACIO: UN HOMBRE DE SU SIGLO 

Para el noble combatiente en la 
sierra michoacana hermosos y -
verdes lauros la posterfdad lr.-
guarda: í Lauros que arranc6 a -
la gloria con la pluma y con la 
espada! En e1 ctelo de su vi
da todas las nubes son blancas, 
su amor en la paz fue e1 centr~ 
en ta guerra la montaña, en eJ
poder la justicia. la honra en
su hogar la calma y en todos -
sus pensamientos JLa grandeza -
de la Patrl a! 

Juan de Dios Peza. 

1.1. HEXICO SOCIAL, POLITICO Y LITERARIO. 

l.J.1. Sociedad. 

Una vez alcanzada su lndependenci~, la socledad mexfc~ 

na mantuvo durante muchos a~os las formas colon(ales. Una so--

cledad que habla vivido tres largos siglos de colonla, no podía 

cambiar de la noche a la mañana; la adminl stración y las leyes-

cambiaban, pero las personas no. Era pues la socl.edad misma el 

mayor obstáculo de regidores y gobernantes para alcanzar mejo--

rías en e 1 país. 

Las continuas 1uchas que siguieron a la Independencia 
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no hieJeron otra cosa más que. darle mayor fuerza a los grupos -

ya anteriormente privilegiados -clero, terratenientes. comer- -

ciantes y propietarios de m¡nas- nunca fuCron más ricos, nunca

tan poderosos; en el otro extremo. los campesinos. los trabaja

dores de minas y los desocupados nunca estuvieron en una mise-

ria tan grande. Las propiedades, bienes y ventajas comerciales 

de los españoles, fueron heredados por unos cuan~os, 1Qs cuales 

se enriquecieron abundantemente. En cambio los campesinos y 

trabajadores perdieron las pocas ventajas que les otorgaba la -

colonia. Los terratenientes, ya sin tener que dar cuentas a n~ 

die, se convirtieron en amos y señores, originándose así nuevas 

formas veladas de explotación. 

Los altos cargos en todas las actividades qued~ron en

manos de los criollos y mestizos, en tanto que los indios y ca~ 

tas s6lo podran aspl rar a ocupar puestos menores en la adminis

tración, la Iglesia o el Ejirclto. Sin embargo, los menos prl-

vilegiados eran los que realizaban las tareas más utlles. Los-

extranjeros que habitaban el país aumentaban día a dfa su pre-

ponderancla y se puede decir que controlaban las actividades 

económicas más impor~antes de Héxlco, y de ahí que fuera tan d~ 

ctstva su participación en todos los acontecimientos polftlcos

del país. 

Igualar una sociedad así resultaba casi Imposible¡ no

obstante todos creían que la Independencia y la educación reall 



za rían e J milagro • 

. En Ja Iglesia había una marcada división entre el alto 

y el bajo clero. Las dos terceras partes de Jos bienes e t ngr.!:_ 

sos de Ja Iglesia quedaban en manos de unas cuantas altas auto

ridades eclesiásticas. mientras que Ja gran mayoría de sacerdo

tes no contaban ni siquiera con lo más indispensable .. A pesar .. 

de esta sltuaci6n tan desigual. la Iglesia trataba de dar una -

imagen de unidad, y si adem5s de esta aparencia tenemos ·prese~ 

te la enorme extensl6n y rique~a de su patrimonio, y su crecfe~ 

te presencia y penetración en todo e1 país, no nos extra~ará la 

gran Influencia y poder que durante tanto tiempo mantuvo sobre

el México Independiente. 

Las marcadas difcrencia5 que se podían observar en e·1-

clero se repetran a su vez en el ejército, y no eran otra cosa

más que el reflejo de Ja sociedad me.xtcana en su conjunto. La

desercl6n, la Indisciplina, la falta de personal realmente e.al.!. 

ficado y los Intereses personales antepuestos a cualquier otro, 

fueron las principales características del ejército durante un

Jargo período. aunque fue una etapa de gran apariencia mf Tlta-

r 1 s ta. 

La burocracia ocupaba a la clase media, la que vlvta -

en forma endeble y raquítica. La burocracia funcionaba lnefl--

cazmente. y turnándose de acuerdo a ta administración vigente.-
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Como no contaba con otro fondo más que con el erario público, -

ésta era tan inestable e irregular como el ejército, y pronta a 

servir a. cualquier amo. 

Cada nuevo régimen que ocupaba el poder tenía que en-

frentar e1 mismo problema: las arcas vacías. Todos los gobier

nos, tanto liberales como conservadores, habran puesto particu

lar interés en el aspecto de las finanzas, pero la situación -

caótica del pars, el retr""aso en el desarrollo económico, la - -

inestabilidad de los poderes oficiales, la fuga de capitales al 

extranjero, la deficiente recolección de los impuestos. la nee.!:. 

si dad de mantener un abundante ejérc1 to y, en ffn, la torpeza.

la Ignorancia o la corrupci6n de los funcionarios, hacían inút! 

t·es todos los intentos más o menos serios de recuperact6n, 

La clase popular la formaban todos aquellos que no ca

bían en las anterlormente mencionadas: rancheros, peones. in- -

dios, trabajadores de minas. obreros. sirvientes, vendedores. a~ 

bulantes, voceadores de pert6dicos, lecheros, pepcnadores, agu!. 

dores, 11 léperos", es decir, la mayor parte de la población .. 

En el interior del país. sobre todo en poblaciones pe

queñas y haciendas se conservó, por lo general, el ritmo de la

vida colonial. las pr~vincias vivian en forma aislada e inco-

nexa con las demás regiones del país. y sin ningún vínculo ni 

subordtnación con las autoridades del centro, cuyo poder, m&s -
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allá de las zonas controladas por la capital. era meramente si!!!. 

bóllco. üé tal manera el campo se hallaba dividido en un slnnQ 

mero de cacicazgos de orden político. 

La mayor parte de las tierras cultivables estaban en -

poder del clero y de algunos cuantos ricos hacendados. El eo; t.'!_ 

do de la agricultura era muy primitivo y precario, además de la 

ignorancia y negligencia con que era manejada, debía sufrir por 

la falta de mano de obra. 

El ha:nbre y 1'3 miseria en la que vl_vran los campesinos 

los empujaban a un1rsc a las continuas revueltas y levantamlen-

eos que asolaban a la naci6n. Pero una vez terminados los pro-

nunctamientos, y disueltos los improv¡sados ejércltos, los hom

bres se negaban a regresar a sus lugares de origen, en d~nde s! 

lo podrían esperar la muerte por la falta de alimentos y la pr~ 

ttferación de enfermedades, asi, ta mayoría prefería dlrlglrse

o permanecer en las ciudades, en busca de que su suerte mejora

ra, o bien se alistaban en cualquiera de las numerosas bandas~ 

de asaltantes que asolaban los caminos y las poblaciones. 

Pero aún había un enemigo más peligroso para el campo: 

el ejército que llegaba apoderándose de cuanto bueno habTa, y -

que dejaba a tos cultivos sin los pocos brazos útiles para.el -

trabajo, en nombre de la temida leva. 
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Por su parte el estado de 1a industria no era mejor 

que el de la agricultura, y a su vez sufría los mismos males 

que ésta: la casi total ausencia de caminos, los. altos costos,

la inexperiencia, la falta de mano de obra y la insuficiencia -

de capitales, etc. 

El comercio era la única actividad que prosperaba, su

desarrollo era lento y cargado de dificultades, pero sin ~muar

go, era la principal fuente de ingresos para la nación~ 

Durante más de medio siglo, México sólo se podía eonsl 

derar como un pafs en un sentido político y territorial, la - -

gran extensión de su territorio, la escasa población, la falta

de comunicación, e\ lento desarrollo económico, los violentos -

contrastes soc_lales, y la existencia de intereses \ocales. ale

jados \os unos de los otros, impcd!an la uniflcaci6n nacional y 

hacran ver a México como una entidad política que tenía mucho -

de ficcl6n. 

Pero claro, todas tas sociedades cambian lentamente. -

Es por ello que el período comprendido entre la Independencia y 

la Reforma, fue una etapa de transición de la sociedad colonial 

a la sociedad republicana. 

La sociedad independlente llevaba una vida hogareña, -

supersticiosa, aparentemente tranquila y sin mayores modlflea--
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ciones. Sin embargo, sí hubo cambios violentos en algunos as-

pectos formales o legales, otorgando más derechos o algunos de-

ellos a criollos. indios y castas, según e-1 caso. Asi surgie--

ron también estructuras sociales que se oponían a las tradicio

nales -clero y terratenientes- como eran ta burguesía comercial, 

la clase manufacturera, las clases medias que comenzaban a to-

mar fuerza 11 el proletariado fabrl 1, y hasta \os mismos artesa-

nos de origen tradicfor.al. estructuras que tendían a romper con 

los esquemas coloniales. 

La sociedad de reforma representará la última etapa de 

una crísis social, que venía convulsionando a toda la nacI6n, -

desde la guerra de independencia. Fue durante este período 

cuando 1as notorias contradicciones internas de la sociedad 

afloraron ~on una violencia inusitada 

triunfo del liberalismo republicano. 

para '1S Í permitir e l. --

El triunfo del liberalismo no sólo liberó a las prlnc.!_ 

pales fuerzas productivas del país y estableció nuevas formas -

de relaciones sociales, sino que también aseguró la integridad

de1 territorio nacional y sentó las bases para un proceso de -

unl flcaclón social y económica. 
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1. t. 2. Política. 

Una vez obtenida Ja lndependencie, y después de los -

primeros años de desorganizacJ6n. los hombres in~electuales de

México, a1armados por l~ ~o~rcz~ del pueblo. del gobierno, la 

incesante guerra clvl 1 y la anarquía en la administración públl 

ca. decjdEeron tomar en sus manos las riendas·f'del país. Bien -

es cierto que los hombres cultos en Héxtco eran pocos, y no po

dra ser de otra manera, en una sociedad en Ja que sólo uno de -

cada diez habl~antes sabf;, leer y escribir. Aparte de quepo-

cos eran Jos teóricos y no pr5cticos,. dedicados tas más de las

veces al sacerdocio. a la abogacía o a ta milicia, como activi

dad primaria, y a Ja creaci6n literaria y al pes-lodismo, como -

ocupaci6n complementarla. 

Cuando la clase l lustrada decidió Intentar resolver -

lo$ graves problemas nacionales estaba profundamente dividida.

los Intelectuales se agrupaban en dos partidos: los \Jberales y 

los conservadores~ Los del partido liberal, en su mayoría, 

eran personas de modestos recursos, Jóvenes, abogados y de 

ldeas progresistas, en t~nto Ja mayoría de Jos conservadores -

provenían de fami 1 ias con holgura eeonómtca, prac~¡caban la pr~ 

fesión eclesJástiea o mi litar, de edad madura y defensores de• 

la tradlei6n. 

liberales y conservadores coincidían en Ja creencia de 
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la grandeza na~ura1 de ~éxico y la pequeñez humana de sus habi

tantes; ambos consideraban que la sociedad mexicana no era lo -

suficientemente fuerte para salvarse por sí misma; los dos eran 

pesimistas. pero la índole de su pesimismo y sus piograrnas de -

acci6n eran opuestos. Los conservadores anhelaban volver a las 

fornas co1oniJ1~s ~ ~~r~~ en Europa ~u 11i~jor moaelo. Los 1 i be -

rales, a diferencia de los conservadores, negaban la tradfción

española y creían en el engrandecimiento futuro de México; que

rían 1 levar al país por 1.Js sendas de las 1 Jbertades de trabaj~ 

comercio, educaclón, culto y letras; asimismo proclamaban las~ 

peditacién de la Iglesia al Estado, democracia representativa.

autonomía de poderes. federalismo, debilitamiento de las fuer-

=as armadas, colonización con extranjeros de las tierras vírge

nes, pequeña propiedad. cultivo de las ciencias, difusión de la 

escuela_. y como m~ximo ejemplo. los Estados Unidos. 

1.1.3. Literatura 

Sin tener presente el panorama polrtlco sería lmposl--

ble comprender a la literatura del siglo que nos ocupa. S 1 ! a-

llteratura fue política durante el período de la lucha de eman

clpact6n. en su etapa independiente fueron polrticos los llter~ 

tos. Podría asegurarse que fue a tal grado de influencia de la 

poi ítica sobre la 1 it_e·ratura, que es la poi itica la que determ.!. 

nó no sólo la actitud de los escri tares, sino lo que es más• -

las mismas escuelas literarias. 
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E1 enfrentamiento de ideas se desenvolvió en particu--

lar en la tribuna y en la prensa, pero la filiación política de 

los escri torcs no se l imt tó a los escritos doctrinarios y de 

combate, sino oue también estuvo presente en la historia y 1a -

filosofía, en los estudios eruditos y la crítica, en la poesía-

y la novela, en suma, todo era fat~lmente liberal o conservador. 

Aún en las postrimerias del siglo, cuando se pudiera creer que-

las desaveniencias en el terreno cultural ya habían desaparecí-

do, nos convencemos de lo contrario después de conocer las ob--

servaciones hechas por Gutiérrez Nájera en un Artículo de 1889; 

No estamos divididos en bandos liter-.lrios; -
no giramos en sendas y di fe rentes círculos -
artísticos; en México no hay naturalistas ni 
idealistas lrreconci1iables, no hay más que
mochos v puros. La división de siempre: - -
aqu1, El~o, a11í, El Combate. Para e1-
:T1ocho, todo lo que producen Jos 11 tcra.t.os y
poetas. liberales es, por fuerza. malo, pés1-
mo. El liberal es algo menos apasionado: r; 
conoce, en ocasiones, Jos méritos de los es
critores reac.cionaf"ios; pero como es de ene, 
no puede prescindir de guardarles algo de-Tn 
quina y reconcomio; hace memoria de las ma-~ 
las pasadas que le han jugado, observa el -
despego y desdén con que lo miran y aunque -
quiera ser imparcial no puede serlo ••. El mo 
cho cree que Dios le dió en feudo 1a ~ramáIT 
ca7 Es un escritor correcto por derecho di~ 
vino. El puÓo considera que su herencia es
Ja inspiraci n. 

Ju~rez lo nombró depositario integrum sacro
foego, y mocho y ~ están trascordados: • 
porque hay escritores muy católicos, muy tm
perialistas y hasta muy obispos, que escri-
ben sin sintá~ls, sin prosod;a y sin ortogra 
fía, así como hay poetas épicos capaces de 7 
ser inmaculado~ en otra peregrinación. A Pa 
so del Norte, pero que no ttenen pizca de e~ 
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tro. Eso si: mochos y puros se cncariñün mu 
cho con e 1 paper-QUe e JTOS'íñi smos se dan ""'T 
poeta iturbidista 1e parecería un pecado, y
pecado mortal, tener inspiración. EJ poeta
Ju3rista consid~raria como una defección su
ya, como una traición a su partido, escribir 
con arreg1o a la gramática. Unos toman a -
gracia estar siempre muy resecos; otros, eJ
estar siempre chorreando agua. Y de todo r$ 
sulta que aquí no se eraba lucha entre clás1 
::o~"/ :--::;;-:-;-5r:~i::c::;, ::.::1::-.:. rc::.li::::.:z ·.:: !C\;..1;¡~7 
tas; aquí no hay más que dos 1 i ter.aturas en
carnpaña, ta literatura ju.:irista y ta liter"at~ 
ra i turbi dista. ( 1) 

Este comentario nos permite comprender como hubo tan -

sólo ~n aparente y caprichoso traslado de las disputas polftl--

casa la cultura, asimismo nos enfrenta a un hecho singular, v! 

lido para toda la cent.uria, el gusto por la propiedad y la co--

rrección del lenguaje, gusto que se dio por Igual entre libera-

les como entre conservadores. En cambio c1 c~mpo de la in~pir~ 

ción pareció ser plenamente llberal con muy contadas e~cepcio--

nes. 

El romanticismo, más que una moda pasajera, fue un es-

cado anímico sentimental, que en un momento dado de la civtliz!!_ 

ción humana surgió en todo el mundo, no sólo en la literatura 

stno que trascendió también a todas las artes, se inft ltró en -

las costumbres, y condicionó en cierta forma la manera de ves--

tlrt de ver, de hablar, de sentir, en frn que todo estaba im- -

pregnado de 11 romanticismo 11
• 



En la forma de sentimiento subjetivo, fue como lleg6 -

desde Europa hasta Héxlco, el Romanticismo penetró y se Impuso-

en nuestra Jlteratura y en nuestros hábitos. En Héxlco el esp! 

rltu, el ambiente y la época se mostraban favorables para reci-

bl r al Romanticismo. 

En medlo de agitación y eonmoc1on Incesantes; 
nuestras costumbres caballerescas y legenda-
ri as; el amor de reja y serenata, e) retablo
nocturno y desafío; la vida popular de hampa
y truhanería; la profundidad de la división -
en las Ideas que engendraba delirantes afec~
tos y frenéticos odios; la inquietud espiri-
tual; la ancestral lnclinacl5n al sentlmenta~ 
t ismo y al ensueño; tos contrastes~ y antíte-·
sls de una existencia en la que iban revueltos 
mfstlcos que leían a Santa Teresa y ateos que 
estudiaban a los Enciclopedistas; los muros -
claustrales que encerraban plegarias y los -
cuarteles donde salían ru(dos bélicos; las -
c.onspl raciones de los conventos; tas citas se 
cretas de los masones; tas bendtclones de toS 
pui\ales; los juramentos bajo la tuna; las ap~ 
sionadas hlstorlas con su escala de Romeo y -
su tOmulo de Julleta; las mismas ciudades co
loniales con cus largas tapias de jardín, sus 
calles solitarias, sus noches luminosas y si
lenciosas, hasta la misma naturaleza plácida; 
las lejanías diáfanas; las montai\as de azul -. 
cobalto; las 1 lanuras de sendas grises y man
chas de verde esmaltado, ~odo, 13 sociedad, -
el cielo y el suelo, eran a prop6sito para re 
clbir y difundir la nueva manifestacl6n lite::' 
rarta. Nuestro ambiente, e1 ambiente de esa
parte de Amérl ca era, es lncurablemente román 
tico. De modo es que poseíamos los elementoS 
síquicos; la expresión nos vlno de fuera; ta
emoc16n la tentamos ya, era nuestra desde ha-
cía muchos años. (2) 

E1 romanttc\smo rompió con preceptos r(gldos y opuso,

al gusto por los clásicos, no sólo la imagen de Ja Edad Hedta,~ 
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sino también la de la !poca moderna y contemporánea. contrapuso 

sobre todo a la frla impasiv idad clásica ta exal taci6n del sen

t imien~o. 

El Romanticismo, en Héxico, se lnici6 hacia 1830, y -

triunfó aqui casi a la par que 1o hacía en Europa, su primera -

fuente: Francia, después su modelo fue España, sin que por ello 

se desconocieran y leyeran a ingleses, alemanes, italianos y de 

más hispanoamericanos. 

Cultivaban el Romanticismo, de preferencia, los esc;i

tores provenientes de la clase media, menos preparados pero más 

entusiastas y apasionados, y :defensores de las ideas progresis

t.;ts. En cambio los escritores eruditos sal idos de las clases .. 

privilegiarlas se manten1an fieles a las formas clásicas y a la -

gra~tlca tradicional. 

La vld2 cultural de Mé"!co ::l'l el siglo X IX, se ca rae ter iza-

fundamentalmente por el constante enfrentamiento entre libera--

tes y conservadores, entre rom~nticos y cl~sicos. Este enfren-

tamiento tuvo una razbn de. existir en la etapa de cr1sis, es d=. 

cir. de la guerra de lndependenc ia al triunfo 1 iberal sobre el

Imperio, per1odo eminentemente romántico, lucha del espirltu r~ 

novador contra la tradlclOn dominante. Pero después de 1867,-

cuando se estableci6 la concordia y la tolerancia para los ven• 

cides, termtno por ser tan solo una inercia. Una década más- -



18 

tarde, con el Porfiriatc, el país ingresarfa a una nueva época

y a una ~ueva problemática po11tica. 

1.2. VJCENTE RIVA PALACIO 

l. 2.1. s~ persora 1 i dad. 

Ccmo ya hemos se~alado ~nteriormenter México. a par-

tir de ~821, "dejaba de ser t.'ueva España, perc se resistta i!- de

jar de ser colonial. La er.altaclOn polltlc<'! estaba en su aro-

geo. los partidos Juchaba" ent:re st y los planes de gobierno se 

suc.edían unes a otros, a cada paso se levantaban en armas los -

generales de uno y otro tandas, auroncmbr~ndose defensores y re 

pr«;sertar;cc~ de Ja vcluntad del pueblo. "Toda la e:xistencia na 

cional en ese ~-erfoc!o de cor.moci6n yCe acfaptaci6n~ está llena -

de interés dramático••. 

"Constantemente -dice un ~ensador- la historia de un

grupo humano er losmomentos en les q~e se modifica y renueva.-

adqu iere una apesicnante intensidad y es uno de 1 os espect'acu-

lo! mas atrayentes y variados ¿e qce puede gozar un esp1ritu s~ 

perior 11
• 

11 El Imperio de. lturbfde, el triunfe de los principios 

democr(jticos, la dictac!ura de Santa Anna, la invasión yanqu1- -

la reforma, la lnva~i6n francesa, la trcgedia de Maxfmi1 tano de 

Habsburgo, La Repe'.ibl ice de Juatet:.. E~to~ so~ los cuadros de 

r.uestrc- drama de anz-rql.'la. de-tiran1a. de fé y de idea1 11 • (3) 
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Vicente Riva Palacio. corno espiritu super Fer que fue,

dlsfrut61 sufri6 y participó activamente en este drama y proce

so hist6rlco nacional. A Riva P~lacio corresponde un lugar pr~ 

pondcrante en la vida poi 1tica e intelectual de México en el si 

g 1 o X IX. 

En el año de 1832, el poder estaba ocupado por los co~ 

servadores. representados en la presidencia, en forma interina,---

por el general Anastasia Bustamante. El pa í s v i v Ta u na gran 

ag itaclOn 1 por el pronunciamiento de l6pez de Santa Anna en 

Vera e ru z. Por su parte, ta prensa de oposición denunclüba con-

va1entta las muchas arbitrariedades cometidas por los conserva-

do res. En estas circunstancias, y mientras 1a ciudad de México 

se encontraba sftiatia por los pronunciados, el 16 de octubre na

ci6 Vicente Riva P~Jacio, nieto de Vicente ·Guerrero por vta m~ 

terna. Su madre fue Dofia Haría OoJ ores Guerrero, su padre, Don 

Mariano R1va Palacio, jurista y político de gran prestigio e im 

portancia, que mil it6 siempre en el partido 1 ibera). 

Riva Palacio respiró el l lberal ismo desde que nació y, 

aCin m~s, parecta traerlo en la sangre. ya por herencia, ya por -

cradlclOn. El 1 lberal ismo determinó toda su vida, y ya desde -

la m~s temprana juventud daba muestras de el lo, pues en el a~o

de 1847, durante la iñtervenciOn norteamericana, quiso form<lr -

una guerrilla para combatir a los invasores. 
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Años más tarde, sus fmpul sos de adolescenté ·se conver-

tir1an en una real Jdad cuando en 1862 abandonó a su ·famil ·fa, su 

cómoda p.osicr6n econOrnica y su prOspera carrera de abogado, pa

ra tomar parte en Ja defensa nacional. Asf Riva Palacio decfi!-

a su esposa en una carta envfada desde Michoac.:ln: 11 Yo estoy re

sue1 to, nunca transigiré, sí la fortuna me es adversa, iré a e~ 

mer el pan de la proscripclOn; pero nunca tendrás et sonrojo de 

pasearte por las calles de México, asida al brazo de un marido

que ha vendido la patria de su hijo. Vicente debe crecer solo, 

antes que a Ja sombra de un ~rboJ envenenado. Ta tienes cera--

z6n grande .Y sufrirás como yo sufro, y educaras por ahora a 

nuestro h !jo, digno del nombre que debe 11 evar y del que n r ta

n! él tendr.1n por qué avergonzarse". (4) 

En su vida hubieron marcados contrastes, ast como ere-

dib y se educo en un ambiente familiar, culto y de ampl tos re-

cursos econ6micos, t lempo después sabrta lo que era el hambre, -

Ja sed, el fr1o, la desnudez, 1a fatiga y el sol quemante du'ra.!!. 

te su campai$a mll ftar en Hlchoac.1n; sufr-i6 ta cárcel por defen

der- apasionadamente sus Ideas (en 1858 por Fél lx Zuluaga; en' --

1859 por Miguel Hlramón; en 1883 por Hanuel Gonz§lez), y disfr~ 

tó .Y participó en la vida culta y aristócrata de la corte espa

ffola, durante su labor dlplomatlca en ese pals (labor que dese~ 

peffd' desde 1886 hasta..,¡ 22 de noviembre de 1896, fecha de su -

fal 1 eclmlento, acaecido en la c ludad de 11adr íd). 
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También en su perso"al idad podemos descubrir aspectos 

variados que si no contradfctorios, sí son diferentes. 

1.2.1. 1. 

S f n duda uno de 1 os. ro5ogos más sobresa 1 lentes de ·1a pe!.. 

sonal idad de Rlva Palacio scrTa la firmeza de sus convicciones 

y la tenacidad en la lucha, firmeza y tenacidad que lo llevaron 

a combatir sin tregu~ ni descanso a todos Jos opositores de ta-

1 fbertad, ex.tranjeros y nacionales por igual. y qué mejor prue

ba Para ésta afirmación quela lucha mantenida durante cinco - "."" 

ai'ios (del 15 de abril de 1862 al 19 de mayo de 1867) en contra-

de los Invasores franceses y !os conservadores mexicanos. 

Su patriotismo, su entrega y su apasionamiento Jo con-

virtieron en Héroe nacional, personaje heroico que parecta sal.!,_ 

do de una novela romántica. Y en verdad. en algunos de Jos pa-

sajes de la vlda de Riva Palacio. segQn nos cuentan sus bf6gra-

fos, no faltaren los efectos novelescos. S1rvannos a manera de 

ejemplo estas dos muestras: 

En la batalla de Cerro Hueco: el enemigo se -
presento por el sur de la ciudad e In lclO el -
ataque a las 12 del d1a, siendo la lucha encar 
nizada. Peleando a la bayoneta los patriotaS 
lograron hacer retroceder a Jos belgas, pero
ª las 2 de la tarde resultaron derrotados por. 
los enemigos de la Patria ( ••• )En este desas 
tre per~leron los patriotas m~s de sao hom- '::" 
bres entre muertos, heridos y prisioneros. --
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mas un gran número de dispersos, as1 como tam 
bién toda su arti1 Jer1a, Ja mayor parte de sü 
armamento y todas sus cargas .. E1 General Ri
va Palacio se dirigi6 a Turicato con tres in
dividuos de su estado mayor., pe.rsegu Ido por -
un piquete de caballer1a. Al llegar a ese -
punto creyeron los fugttivos que ya había ce
sado la pcrsccuciOn, pero en seguida vieron -
que se acercaban sus perseguidores. Afortuna 
damente en esos momentos venta una gran ere~ 
ciente del r1o Caliente., cuyo ruido oy6 et Ge 
nersl Rlva Pal acto ooortunamente, por lo que~ 
sin pérdida de tiempo vadearon el río y cuan
do sus perseguidores 1 legaron ya no pudieron 
pasar. (5) 

En virtud de que el distanciamiento en"tre tos 
generales Arteaga y Salazar se acentuaba -
más cada dta. e1 ilustre anciano General D. -
Juan Alvarez ( ••• )envió el 16 de agosto de -
ese ailo de 1865 una carta al General Rlva Pa
lacio en la que le aconsejo que pusiera todos 
los medios que tuviera a su alcance para re-
concll iar a ambos patriotas. Riva Palac10 11 

que ya se había esforzado por conseguir tal 
reconcil iaci6n 11 en los primeros d'ias de sep-
tiembre volvió a la carga en Tacámbaro. Vten 
do que el paso mlls dlf1cll que ha!>1<J que dar::" 
para su objeto era lograr una entrevista en-
tre los dos generales dtsgustados. habló sepa 
radamente a cada uno de ellos dici~ndote que~ 
el otro habla lanzado terr1bles cargos contra 
él.. Exaltados ambos se buscaron y pronto se
encontraron en· ta plaza. Riva Palacfo. que -
habla estado pendiente de sus movimientos. se 
presente> enseguida ante ellos y les expl lc6 -
qué él había inventado lo de los car-gos con -
e1 objeto de con seg u tr que tos dos se entre-
v l staran, cosa que hasta esos momentos hab1a
padido lograrª Emocionados tos dos patriotas 
se abrazaron exclamando: lPor ta Patria! iAmi 
gos hasta la muerte!. (6) -

Bien es cierto que Riva Palacio era un hombre de comb~ 

te, acostumbrado a l~is crueldades de la guerra. Sin embarga. y 



23 

a pesar de todo, nunca perdiO su generosidad y su sentido huma-

nitario, lo que pudo demo~trar endiferentes ocasiones. 

A fines ¿e septiembre de 1864, el ayudante del general -

Leonardo Hárquez, Capit~n \Ja1demaro Becker, fue capturado por -

Nicolás Romero y llevado a la presencia del General Riva Pata--

clo. Este, en lugar de fusilarla. lo trate con amabilidad y be 

nevolencia y el 16 de octubre lo puso en 11bertad. 

En octubre de 186St una par~e de las fuerzas de Riva-

Palacio entrb en la ciudad de Horelia, defendida por una fuerte 

guarnición belga; en Tdcámbaro cay6 en manos de Riva Palacio la 

guarnict6n belga, pero en vez de responder a1 decreto del 3 de

~ctubre (decreto mediante el cual el eraper.Jdor M.Jximil fano ponla 

fuera de la ley a todas las fuerzas republicanas y ordenab~ que 

todo hombre que fuera capturado con las armas en la mano deb1a

sufl"'lr la pena de muerte en el término de 24 horas y sin apela

c i6n posible) fusilando a los pr i sionercs, propuso un canjé al 

mariscal Bazaine, quien acept6, y dicho canje se efectu6 en e1-

pueb1o de Acuitzco. 

Una vez vencido el Imperio y restablecida la República. 

Riva Pa1acio se retir6 a la vida privada y se reincorporó a su-

actividad perlodfstlca. Desde tas columnas de La Orquesta, pe-

dta al presidente Juárez clemencia y amnlst1a para ·los lnvaso--

res, oponiéndose a toda clase de represalias. 11 5610 un hombre, 
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dijo El Siglo Diez y Hueve el 16 de octubre de 1869, podta pro-

nunciar la palabra perdbn y ese era Vicente Riva Palacio: 

1.2.J.3. 

Para ello eran necesarias dos cosas: no ser -
parte de la amnistfa y tener un alma genero
sa para olvidar. para perdonar •.• Riva Palacio 
tenta mucho que olvJdar, que perdonar ••• Esca
chese, por f1n, ~sa vozj de? :;o!dJ;do ;,!i.:; Zit~
cuaro: la amnistía, .agrOpese al fin Ta gran -
familia mexicana en torno al ramo de olivo que 
hace das arios mantiene elevado Riva Palacio •• 
suene, pues, esa hora deseada, y el mundo ad
mirar-á eternamente. tanto la justicia nacio-
nal para los invasores, como su clemencia pa
ra los descarriados. (7) 

Juan A. Mateas, en su novela El cerro ·de las Campanas, 

·Memorias de un guerrillero (1868), dec1a· d,; Riva Palacio: Su -

corazOn no ha odiado nunca: acaso éste sea su mayor defecto. R.!. 

va Palacio no tolera una conversaciOn de cfnco minutos seriame~ 

te: cuando menos lo espera su interlocutor, Je espeta un verso-

o·un ch is te que lo deja perplejo ..• es el hombre de la amis- -

ta d. ( 8) 

Sin duda el buen hu:nor fue una de ta-s caracter1s.ticas 

destacadas de ta personal Jdad del general, numerosas son las --

anácdotas llenas de gracia que sus blOgrafos comentan, una de -

ellas y quiz~ una de las más interesantes y representaivas fue-

"La invenc i6n de Rosa Esp tno". En el afio de 1872, siendo Rlva-
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Palacio colaborador de -Et Imparcial. tuvo la ocurrencia de ha--

cerse pasar por una poetisa. Rosa Espino. que desde Guadalaja-

ra enviab·a sus poemas al diario mencionado .. La provinciana - -

poetisa muy pronto .alcanzb popularidad y el reconocimiento de -

? .:i crítica. ?or unanimidad los miembros del Liceo Hidalgo le --

extendieron un diploma de socia honoraria, y cuenta Francisco 

Sosa que el escritor espa~ol Anselmo de Ja Portilla decia que ... 

para escribir como Rosa Espino escribe, es necesario tener alma 

de mujer. y de mujer virgen. En 1875, Francisco Sosa recopiló-

y prolog6 la obra de Rosa Espino, aparecida en un volumen con -

el nombre de Flor del alma, lo que le di6 mayor prestigio a la -

poe tr sa. No fue sino hasta 1885 cuando el mismo Sosa, en el 

pr61ogo al 11bro de Riva Palacio P.iqinas en ver"so. reveló el se

creto guardado celosamente por tantos años. 

Hllltlples y muy variadas fueron las actividades que e2! 

prendi6 Riva Palacio, en el transcurso de su vida. 11 0on Vicen

te Rlva Palacio es general, abogado, poeta, novelistalll dramaiu!. 

go, historiador, astrólogo, liidr6grafo, cartógrafo, ex-ministro, 

ex-candidato para la presidencia de la Suprema Corte de Justi-

cla, {orador, cr1tico literario, político, dtplomatico, pintor, 

cuentlsta) ••• buscado, aplaudido y saludado por todas partes, ... 

escritor conocido, ilustrado, antiguo en achaques de p~riodfsmo, •• 

enemigo de herir a nadie ..... el ~s festivo y mcis original de- -

Jos escritares de Héxlco"., segl'.in decla de sí mismo en el "Ce-

ro" correspondJente a Riva Palacio, aparecido en La' RepObl rea--
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el 28 de enero de 1882. (9) 

1.2.2. Su pensamiento 

1.2.2.1. En polttica. 

En pol ttica fue 1 iber"'al, republicano y antirreleccio-

nista. Creta firmemente en la necesidad de poner en práctlca -

la constituc16n del '57. as1 como las leyes de Reforma. Crlti

c6 et favoritismo, el nepotism~ de los gobernantes. actitudes -

que permtt1an el rápido enriquecimiento de ~unos cuantos, en pe!. 

juicio de las mayor1as trabajadores y contributan a propiciar

las revoluciones. 

En numerosas ocasiones se opuso a las disposiciones_ de 

Juárez, Lerdo y Gonzlilez por considerarlas fuera de la ideolo-

g1a 1 lberal. Los combat-16 tanto en la prensa como en el Congr~ 

so. La mejor mue!:-tra de su periodismo crttlco, agudo y sattrt

co1 será El Ahuizote. peri6dlco fundado por 61 mismo para comba

tir a Lerdo. 

Creyó siempre en la fuerza de la palabra, pero ~amblén 

en que llegado el momento, era necesario abandonar la pluma. -~ 

para tomar las armas en defensa de sus ideales y de la patria. 

LD tolerancia fue la base de su pensamiento. Ast, 
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.••• Todos los Partidarios de buena fe son dlll_ 
nos de respeto, cualesquiera que sean sus - -
ideas; el credo político es cuestión de apre
ciaciones, es una forma de patriotismo. que -
en últ'ir.ic .:.n:il i:.i!-i viene a convertirse en 1a
creencia de que por tal camino, mejor que por 
tal otro, se puede llegar a la felicidad pú-
bllca estableciendo et gobierno méis de acuer
do a las tendencias del pueblo, la administra
ciOn mAs conforme a las exigencias nacionales, 
y una poi i t ica m6s conveniente a las costum-
bres y al modo de ser de una sociedad. (10) 

la tclerancla cr todas sus formas fue uno de Jos con--

ceptos que siempre norm6 su vida y que nunca dej6 de estar pre-

sente en sus obras como escritor. 

En un discurso pronunciado en los primeros meses de --

t867. durant~ ·la reapertura del lnstltuto Literar:io de Toluca,-

Riva Palacro df6 a conocer su lema 11 ni rencores por et pasado,-

nl temores por et porvenir", Jema al que se mantuvo fiel toda su 

vida y que le impldJ6 caer en la venganza. 

Riva Palacio consideraba que la instruccibn pCibJ tea 

era una necesidad básica de cualquier sociedad moderna, y el me 

jor camino para con seg u ir 1 a felicidad de una nac ibn. La educa 

ctt>n del pueblo serta la On1ca manera de formar buenos ciudada-

nos y de encontrar buenos gobernantes. En 1a educación vi6 - -

s.iempre Ja salvaci6n del pats; al impulso y desarrollo de la- -
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cultura dedico su vida y su obra. 

1.2.2.2. En hisrori_a. 

Una vez independizado Hi!xico, de la Metr6po1 i surgie-

ron dos corrientes respecto al ser d~l tnt:.X.Ít;dno:. un.:a de ella:. .. 

rechazaba a la Colonia por considerarla como una parte negativa 

en la historia del país. en tanto la otra negaba 1os or1genes-

indlgenas por parecerle bArbaros y fuera de la realidad nacio-

nal. En la segunda mitad del siglo XIX (1884) se publ ic6 ~

coa través ¿e los siglos, bajo la dirccciOn de Vicente Rlva Pa 

lacio, que fue ta obra hist6rica de mayor trascendencia del si

gJo pasado en el pa1s, y en la que se conci1 iaban las dos ten--

dencias existentes hasta ese entonces. Se aceptaba a la etapa-

prehispánica y a la Colonia como periodos Igualmente importan-

tes P:ara el desenvolvimiento histbrico de Méx1co .. Riva Palacio 

revalorb los tres siglos colonia.Jes, sei'L31ando que no es a la -

Colonia a la que deber1amos rechazar, sino al Virreinato. Du-

rante la Colonie se mezclaron dos pueblos para dar lugar a uno

nuevo, y fue este nuevo pueblo el que se separo de Espa~a. no-

era un pueblo ya formado y que recobra su 1 ibertad, no era el 

regreso a lo Jnd1gena, nt la prolongacl6n de la.Colonia, era el 

nacimiento de una nueva y joven naci6n. 

Rtva Palacio veta en la historia un proceso evolutlvo. 

La historia " ••• no es ya la relaci6n más o menos florida de los 
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aconteclmientos que hc:!n pasado, ni el inocente pasatiempo -del 

escritor y de tos lectores; es el examen filos6fico y cr1tico -

de las causas que han producido los grandes acontecimfentos, el 

estudto de las terribles y consecutivas evoluciones que han - -

tra1do a la humanidad y a los pueblos al estado de civil lzaclOn 

y de progreso en que se encuentran!'. ( 11) 

f"ensaba R iva Palacio que el pueblo mexicano estaba ya

formado de una vez y parü siempre; podía ser afectado por las -

intervenciones de otras naciones. pero nunca en su esp1rltU, en 

su esencia. 

1.2.2.3. En fllosof1a. 

A fines del afta 1879, Rlva Palacio parte a.Europa,~ -

en EspaRa conoce y se siente atra1do por la fllosof1a krausista 

doctrina que sigue y defiende desde entonces. 

Hizo duras crtttcas al posftlvlsmo, mas sin embargo, -

siempre apoyo el desarrollo de Ja ciencia. "Et hombre neces 1 ta, 

antes que todo. e.onecer el medto en que vive: la debil tdad hum~ 

na, 1a preocupaci6n, la ignorancia y el fanatismo, podrán ser-

siempre obstáculos a la marcha del saber,pero la ciencia triun

farl'.I". (12) 

Todos los adelantosybeneficlos clent1ficos son posltl-
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vos para el hombre, pero e1 valor supremo de la ciencia radica 

en la bC.squeda y et conocimiento de la verdad. 

En cuanto a re1igi6n se refiere, criticba la Iglesia-

cat61ica más no a Ja religi6n en s1 misma. Censuraba a la lgl.!:_ 

sla, porque en lugar de ser un instrumento en favor de la fe se 

convert1a en un medio de enriquecimiento de exceso de autoridad 

de unos cuantos. 

La muerte Je parec1a más una 1 iberaciOn que un castt--

90. Creta en una vida futura y en una justicia superior. que -

castfgar1a o premiar1a de acuerdo a los ve~daderos mereclmien- -

tos. 

1.2.2.4. En Literatura. 

A Riva Palacio, como a la mayorla de sus contempor~neost 

le apasionaba la polltfca, pero no fue menor su interés por - -

crear una 1 Jteratura nacional, 1 itel"'atura que promovta lgnacio

H. Al taml~ano. 

A ta cafda del Imperio, ·1a 1 itera tura cobr6 un auge- -

inusitado, los j6venes escl"'itores se reun1an en veladas 1 ttera

rias para leer y comentar sus creaciones. Se afanaban pri".'ci~~. 

palmente por dar a sus obras un carActer propio, se permit1an-

usar las formas 1 i tera1·ias de moda en Europa, como la novela- -
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hist6rica, pero el contenido deb1a reflejar la naturaleza, la -

hfstorta, 1as costumb.res, la sociedad, el temperamento, e in--

cluso el lenguaje particular de México; se pretend1a, pues, 

construir una 1 itera tura netamente nacional, y para que una vez 

alcanzado este primer paso, se pudiera aspirar a la universal i-

da d. 

Riva Palacto siguió y comparti6 las teortas de A1tam.i_ 

rano sobre la neces ldad de crear una 1 itera tura nacional 1 ta--

rea a la que se entrcg6 con dedicaci6n. As1, en sus obras se-

pueden advertir los puntos se~alados por Altamirano para la co 

rrecta creación 1 Iteraría; la exa1 tación de Jos héroes y los -

pa lsajes nacionales, los cuadros de costumbres, los temas col~ 

niales, el sentimtento de la naturaleza, asf como la melanco--

1 fa y e1 sentfmiento amoroso, propios de su época. 

Vicente Riva Palacio fue poseedor de muy amplios y v~ 

rfados conocimientos, escritor fecundo y de gran talento, de--

fensor y propagador de la 1 ibertad y la cultura nacional, espl 

ritu rebelde e inquieto representativo de su tiempo; en suma,-

uno de los hombres más val !osos en la historia polftlca y 1 lte 

rarla .mex !cana del slgl o X IX .• 

NOTAS 

(1) Har.ttnez, Jasé Luis, 11 Héxtco en busca de su expresiOn'', -
Historia general de México, El Colegio de México, 1981, -
Tomo 1 1, p. 1021. 
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CAPITULO 11 

LA VIDA TEATRAL DE HEXICO 

El drarr:a e!t.:S en el mundo, ar"!te:
de estar er. escene. 

Hie.nri Goui.er. 

11.1. ELTEATRD C·Et HEXICO INDEPENDIENTE 1821-1863. 

Al Iniciar Héxlco su vida lndependlenre, el Estado de 

sus espectaulos era verdaderamente triste. La pobleza y la mi-

se.ria orlg fnadas por la larga guerr-a de once ai\os por Ja que- -

a-e.ababa de pasar el pafs. había alcanzado a todos Jos habitan--

tes y a todas las fnstftuciones. En los a~os inmediatamente• -

posteriores a la consumacJ---on ~e la independencia. las clases di 

rigentes del pafs no se ocupaban m.1s que de tos asuntos polttJ-

cos y poco o nada df: lo~ de carticter ecor6míco y cultural: El 

pueblo pensaba tlnicamente en festejar su 1 íbertad r1.!clbn adqt.•i-

r 1 da y no se preocupaba por el porvenir. envuelto en un mara--

vflloso sue~o er el que s61o se veta horfzonte! de inmensa pro~ 

perld.,d. 

La agitación y los conflictos polítlcos c!el país se -

reflejaban f".n la e seer.a. El teatro, para subsrstir, siempre era-

partidario del grupo goberrante. Actcre!:, directores, empresa--

rtos y hasta algunos autores, tan pronto defendtan al s:artido--
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Y mientras todos defend1an sus intereses particulares,

el teatro de la nueva nación seguía a la deriva. 

En 1810, el Goleo teatro que funcionaba era el Coliseo 

Nuevo. llamado posteriormente Teatro Principal. Después de la-

guerra de tndependenc la el Col t seo Nuevo seguía ocupando el 

único y primerrslmo lugar en la producci6n de espect&culos. 

Sin embargo, las deficiencias del Coliseo en cuanto a decora- -

clc5n y vestuario eran ex'tremas .. Las decoractones estaban con-

vertfdas en hl lschos llenos de remiendos y de manchas; el mismo 

decorado y vestuario se utilizaban para representar una trage-

dia griega o una comedia de Horattn, una obra s.ituada en Aleja!!. 

drfa, lng laterra o franc la. 

Por su parte. 1as condiciones higiénicas del teatro no 

eran precisamente las mejores. Los empresarios se preocupaban

poco por la 1 Ímpieza del local y las emanaciones que despedfan

los sanitar tos, aunados al desagradable olor que producian las

l&mparas de aceite que Iluminaban el escenario y el sal6n, obll 

gaban a los espectadores a llevar 

a la narfz. 

contfnuamente sus panuelos-

Para aumentar los males del espectáculo, el pGbllco 

que aslstfa el teatro era poco escrupuloso y educado. As f, 1 as 
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eonversaciones no cesaban aún después de iniciadas tas represe~ 

taciones 11 ••• y en ciertas ocasiones una discusión entablada en 

un polco ten ra un volumen mayor que el de la voz de los actore~ 

de manera que e1 público se olvidaba de éstos y seguía con int.:. 

ri;s lo que se hablaba en el palco". (1) 

Un peri6dico de la época, el Seminario Polftico, se --

quejaba amargamente del público que aslstla el teatro: 

Y en los espectadores. Lqué otra cosa se not9 
por lo común, sino ta mala educaci6n y grose
rfa1 Ya estos tratan de comercio; ya los -
otros con guerreros y legisladores; ya, en -
fin, todos hablan alto, todos fuman a ta vez, 
todos molestan al que quiere un rato de desa
hogo y que al fTn no lo consigue, porque las
que concurre.n al teatro y se t' (en en por i lus
trados son los primeros que to Impiden, pues
parece que todo su empc~o es incomodar a los
demás-. 

Otro pertódfco comentando esta crítica dice: 

Nada, el"' efecto, se ha reformado en el tea- -
tro: el públ leo se cansa de sufrir y apenas -
hay noche que no manifieste su disgusto con -
silbidos, que mSs b.fen que a los actores, se
dfrlgen a las piezas que ejecutan y no es ex
trai\o que aburridos los espectadores se entre 
tengan en conversac Iones ajenas a 1 lugar en ':' 
qu e se ha 1 1 an • ( 2) 

Y es que otro problema para el teatro nacional 

eran los mismos hombres que lo manejaban. Los empr:esar los, 
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bien es ci~rto que contaban con un bajo presupuesto para montar 

sus obras. pero tambf¡,t Jo es que con el contí~uo temor al fra

caso no se aventuraban a presentar aJ púb1 íco un espectáculo --

mas digno y nuevo. los empresarios elegían de preferencia, pa-

ra poner en escena, obras de autores ex~ranjero~. ~ntes que las 

de escritores mexicanos (los que por su parte no abundaban), y 

1as repetían hasta que ta pdciencia de los espectadores se ago-

taba. Los dramaturgos del país no contaban con ningún alícien-

te, a Jo más que podían aspirar era a ver sus obras escenifica

das y al final de cada representación recibir los entusiastas -

aplausos del púbJ ico, muy satisfactorios pero que no ayudaban a 

vivir. Pero no era sólo la falta de retribución económica lo -

que evitaba Ja pral iferación de autores nacionales. sino que p~ 

ra aumentar sus males Ta profesión de escritor no era bfen vis

ta en México. 

A pesar de que el pueblo mexicano se sentía llberado -

ya del período colonial aún seguía conservando los mismos pre-

Juicios y supersticiones. Como prueba importante de ello. más

que el papel despectivo que Je asignaba a sus escritores, puedft 

mencionarse Ja reacción que tuvo el públ leo ante Ja presenta- -

clón del prestidigitador ital lano Castell r en 1824; buen susto

debe haberse llevado el pobre mago a quien poco faltó para ser

llnchado por un público fanático y enardecido, que confundía -

las ilusíones ópticas con actos de hech~cería. 
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Ciertamente, los teatros de 1 a ciudad na eran muchos -

hasta 1823, el "Coliseo Nuevoº permaneciQ sin competídor. En -

este al'lo ·comienza a funcionar el teatro de "Los Gal los" o 11 Pro

vislonalu; en t84t el teatro "Nuevo México", y en 1844 se inau

gura el 11 Gran Teatro de Santa Anna", después 1 lamado "Gran Tea

tro Nacional"~ y otra vez de Santa Anna todas las veces que és

te ocupó la presidencia; en 1853 trabajaban ya los teatros du -

'*Oriente" y el del 11 Relox", y hasta el 11 1 turbide 11 .. 

El "Gran Teatro Naciona\ 11 y el de 11 lturbide 11 eran los

locales a los que acudían con mayor frecuencia las gentes 1taco-

moda das" .. Los teatros de 11 0rtente 11 , del ' 1 Re\ox 11 , de la "Fama"-

y~ "Nuevo México 11
, ofrecfan función los domingos con repertorio

conocfdo y actores humildes que, sin embargo, divertfan a1 pú-

b11co de pocos recursos que no podfa pagar la entrada a las -

teatros elegantes. 

En esta primera mitad del siglo XlX. el teatro mexica

no se ..,¡6 invadi-io por un espfrltu romántico y asf, los teatros 

de primera categorTa estrenaban dramas de Vfctor Hugo, Bretón -

de los Herreros, Zorritla, Scribe, etc., y nacionales como Fer

nando Calderón, Manuel Eduardo de Gorostlza e lgnaclo Rodrfguez 

Galván; pero cuando los tiempos se ponfan dtfíctles, los empre

sarios no paraban en escrúpulos para llevar a sus teatros cual

quier tipo de espectáculo, como sucedió en 1846. Ante la Inmi

nencia de la guerra, la gente "decenteº no as istfa al teatro, --



por lo que el empresario del 11 Gran Teatro Naciona1 11 abrió sus ... 

puertas al pueblo, ofreciéndole espectáculos de carácter popu--

1ar con cirqueros y maromeros: así tambfén el teatro 11 Princr- -

pal 11 inició en 18Lt9 sus funeiones de lucha grecorromana. Todo-

era válido, cualquier espectáculo, cualquier obra de cualquier

tendencia, todo antes que cerrar los teatros. 

11.2. TEATRO DE LA VIDA COTIDIANA 

Así como México tuvo un te~tro instituciona1i~ado en -

el cual se reflejaba su vida socio-política~ la vida misma de -

la nación era una representación teatral contfnua, en la cual -

se observaban espectáculos políticos, re1 igiosos y sociales. 

Todo el país se convertra en un inmenso escenario que se llena

ba de actores y espectadores que no eran sino todos los habita~ 

tes de la nación. El pueblo, pues. combinaba el papel de actor 

y espectador aunque en ocasiones sólo le correspondla represen-

ta r uno de e 1 1 os. El pueblo como actor y espectador se diver--

tía y disfrutaba de igual forma con los acontecimientos po11tl

cos: pronunclamientos, luchas entre partidos, las contfnuas en

tradas y salidas a 1a presidencia de Antonio López de Santa 

Anna, hombre que ocup~ en su mayor parte la vtda política del -

siglo XIX¡ acontecimientos religosos como las procesiones y fe~ 

tlvldades dedicadas a santos patrones y vírgenes, etc.; aconte

cimientos sociales, fiestas y tertulias en casas partfcutares,-

paseos al campo, peleas y ri~as en vecindades. Y en genera t, -
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todo tipo de espectáculos como san et teatro dramático, teatro

de comedia, corridas de toros, peleas de gallos, etc. 

También el público acudía a ver con interés Jos nuevos 

inventos y acontecimientos que le proporcionab~ ~1 ~i~lo xrx. 

Asf, tan pronto concurrí.a a conocer Ja luz de gas instalada en

una sala de fiestas en 1831, como se trasladaba a otro salón en 

donde un norteamericano alquilaba su microscopfo para que los -

capitalinos vieran aumentada cien veces una pulga o una mosca. 

En 1832 es desembarcado el primer elefante que habfa 

de pl_sar el suelo nacional. En 1833 ! lega por primera vez un -

globo a H&xico, y es en 1835 cuando se realiza el primer viaje

en globo -con et aeronauta norteamericano Eugenio Robertson- El 

ai\o de 1844 marca et Inicio de un nuevo Invento en Héxico: el -

Diorama, serie de cuadros Iluminados en su interfor con diver-

sas graduaciones de luz para producir efectos ópticos. 

r 1. 2. 1. Teatro Social. 

la ópera se convfrti6 ~~ ~J espectáculo favorito de 

los capital lnos. ContTnuamente arribaban compa~Tas europeas de 

d"pe ra. Los espectadores llegaban a tal grado de enr:.uslasrr<> con-

la músíca que comenzaban a cantar a Ja par de las sopranos y t~ 

nares. con las consecuencias molestas·a los demás asistentes. A 

pesar de que la dpera era tan popular entre los mexicanos, no· -
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es sino hasta 1859 cuando se estrena la primera ópera de compo-

sitor mexic'ano 1 con el título de Catalina de Gui5a .. Su autor -

es Cenobio Paniagua, y e1 libreto es del poeta italiano Féll.x -

Reman i. 

La 6pera adquirió tal importancia en el pafs. que se -

convirtió en reflejo mlsmo de la sociedad mexicana del siglo --

X 1 X. La 6pera, con su lujo y sus tonos románticos, concordaba-

perfectamente con una sociedad que vivTa de la apariencia. Los 

espectadores que asistfan a la Ópera ricamente ataviados se co~ 

vertTan en parte de la representación teatral, como una prolon

gación de los lujosos y suntuosos decorados del escenario. 

AsT, mientras una minima parte de la sociedad, la minorra o1i-

gárquica, ld buena socíedad, acudía al teatro a lucir sus riqu~ 

zas pretextando erigirse en la sociedad misma. la inmensa mayo

rfa de la población vivía en la pobreza y aún en la miseria. 

La pasión operTstica llegaba a tales alturas que el p~ 

blico se alineaba en partidos, defendiendo o exaltando a una u-

otra. cantante. Esta lucha teatral no era sino un remedo de la-

vida po!Ttica del país, en la cual se disputaban y ocupaban el

poder Indistintamente liberales y conservadores, yorkinos y es

coceses, etc., sin que tuvieran una conciencia clara y definida 

de su partido y un programa a seguir. 



41 

E1 teatro en este caso específico 1 la ópera, hacia 

copartícipe de un espectliculo a todo el público que asistTa a -

él, pero siempre mantenía las distancia$ y diferencias sociales, 

y no es sino hasta que ta representaci6n trascendía las paredes 

del local en que se representaba, cuando integraba y unificaba-

a todo el públ leo. El lujo y espectacularidad de la 6pera tom.!. 

ba la ciudad y Ja convertía en espacio escénico transformado -

en un aconteclmiento popular: el CARt!AVAL. Carnaval que servta de 

diversión y des?hogo de pastones a todos los que formaban parte 

de él indistintamente, sin importar diferencias sociales y ten-

denclas ideológicas~ pues todos, encubiertos en máscar~s y dis-

fraces, no se distingufan unos a otros. 

Por 1~ noche se efectuaba en el Teatro Nacio 
nal el gran baile de máscaras, donde se con~ 
fundían los extravagantes disfraces y care-
tasr et pueblo 1o celebraban en los Portales 
de Mercaderes, en la calle de Plateros o don 
de podfa. (3) -

El escenario cltadlno lleno de colorido y decorados -

no sólo se engalJnaba en una fecha determinada del a~o como es-

el Carnaval. sino que era parte de la vfda diaria. 

Lo espectacular de las representaciones organizadas -

dentro y fuera de los teatros se trasladaba e Invadía la vida -

cotidiana, llenándola de artíficiosa intrascendencia. La soc ¡~ 

dad vivía entre paseos, fiestas y reuniones sociales, íncapaz -
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de vivir una vida privada, íntima y aun re5ponsable , porque en--

vuelta en un mundo de opulencia y de apariencia no aceptaba ni-

comprendta su verdadera realirlad. 

A 1.Js ~cts ~~ l-:? t:,°'ri1~, ~"largas filas de -
carrozas, los mexicanos van al paseo. Aquí
vienen las damas con grandes atavíos vesper
t tnos, escotadas, engalanadas de flores - --
( ••• ). ( I¡) 

El espectáculo (corrida de toros) me parecía 
movido y deslumbrante en grtldo sumo( ••• ) un
inmenso anfiteatro, con cuatro grandes filas 
de palcos( ••. ) lleno todo a reventar. Los
palcos ocupados por se~oras lujosamente ata
viadas; en las graderfas, el alegre colorido 
dC una muchedumbre enardecida de entusiasmo; 
dos bandas mi 1 i tares, tocando a perfecci6n -
trozos de 6peras, señoras y campesinos, ofi
ciales de gran uniforme, una extraordlnarfa
diversidad de colores (. •. ) 

Cerca de las seis y media, un toque de trom
pet:.as anunció la llegada del Presidente, - -
quien vino de uniforme, con su estado mayor, 
y tomó asiento a los acordes de "iGuerra! 
1 bel l ice trombi. (5) 

Fuimos a los gallos a eso de las tres de la
tarde. La plaza rebosaba de gente, y los -
palcos, ocupados por las damas, parecía un -
jardfn lleno de flores de todos los colores. 
Pero mientras que las se~oras daban el tono
at espectáculo, los caballeros se paseaban -
alrededor del palenque, vlstfendo ta chaque
ta, cualquiera que fuese su condición, se~o
res o menestrales, y esta ausencia de faldo
nes es, sin duda alguna, el modo más apropia 
do para la fiesta. El Presidente y su comi~ 
tiva acababan de llegar, y asimismo algunos
de los ministros extranjeros ( ••• ) • (6) 

El colorido y suntuosidad de los trajes y vestidos de 

1os habitantes del país, formaban parte del gran espectáculo de 
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pectau1arfdadt resultaban de mal gusto a los ojos de algunos 

observadores, como fue el caso ~e 1~ condesa Kofonitz: 

No es desde el punto de vista europeo que de 
bemos juzgar ~5L~ soleranídJ¿ (R~cibiraicnto ~ 
de Maximll ian~ y Carloca por el pueblo mexi
cano). Aquf fal~an la belleza de los unifor 
mes y el esplendor de los arreos.. -

Los uniformes de los grandes dignatarios, -
tanto militares como civiles, estaban sobre
cargados de oro, pero et buen gusto y 1a ele 
ganeta se busc~ban inútilmente. Los hombreS 
que sobre sus cabal los y con el traje nacio
nal parecían bel los, h"cen penosa figura - -
cuando van a pie o cabalgan portando sus uni 
formes. Los equipos mexicanos son los que~ 
el mundo ha visto de peor sin hacer excep- -
cíón las carrozas de gala que para esta oca
sión fueron usadas. (7) 

Y no só1o es el vestuario lo que forma parte de la 

representación teatral, sino los mismos portadores de ét son 

los que Integran el espectáculo. Gutllermo Prieto. en Memorias 

de mis tiempos, presen~a a todos sus habitantes como actores 

participantes de una representación histórico-nacional; sean 

personajes importantes o insignificantes. históricos o arquet.f-

picos los que describe a todos con rasgos de carácter teatral 

como son el lépero, la Jeperita, el charro. etc. 

El lépero, generalmente hablando, ( ••• ) ha -
de ser mestizo. bastardo, adulterino, sacrT
lego y trav;eso (. •. ) es. ladino, se adapta -
a las maneras de la gente abatida; siendo --
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mal intencionado y rencoroso se muestra sumi 
so: propende a la lncredul fdad. a la mofa di" 
1 o re1 ig loso y 1 os legos, 1 os sacristanes y 
la gente de la Iglesia can su del icla; od1a
al gendarme y al soldado, ( ••• )es hábil 
cortesano, pero flojo, estafador, un amigo -
de la vaga ne ia y el juego. E1 amor, el pul -
que y la riña absorben su existencia; para -
lo primero necesita de la mujer legal y la -
querida; par.3 lo segundo, los amigos; para -
lo tercero, cualquier rato bueno; ia cárcel
no 1 e 11 i mponc" aunque ve de reojo con dolo a 
tos soplones. los escribas y los p1umar1os -
de los juzgados. 

En el asalto, en el asesina to tenebroso, en-
1a conspiractón meditada y sombría no entra-
el lépero jamás. (8) 

La leperita es Jimpla, hacendosa, heroica en 
el amor; feroz en el ce1o, sufrida en la mi
seria, subl lme en la abnegación y en et pel i 
gro fanática, madre tierna y con voluntad iñ 
creible hasta lanzarse a la locura si 1a - ':" 
acompai\an la pasi6n y la alegrta .. si al mar
tirio se lo exige la ingratitud de la perso
na amada o ei capricho nacldo del deseo de -
venganza o la soberbia. (9) · 

11.2.2. Teatro Pol1tico 

Cuando ya no habta acontecimientos en que entretener-

se, nunca faltaban sucesos que atrajeran la atenct6n de los po-

bladores de la capital, pues en estos momen~os de cont1nua agl-

tacl6n en la que vlv1a el pafs, la misma cludad de Héxlco se --

convert1a en escenario de "representaciones armadas", como suc.=_ 

di6 la madrugada del 23 de diciembre de 1828, en la que los pa!. 

ttdiartos de Alamán, representados por las tropas de Q.ulnt.anar. 

deponen del mando a José María Bocanegra, Presidente interino en susti-



tucl6n de Vicente Guerrero. 

una y las dos de la mañana. 

La acción se desarrolló entre la -

Sin embargo, el fuego duró escasos 

diez minutos. Rápidamente las tropas de Quintanar se apodera--

ron de los edificios aledaftos a Palacio y desde ahí Iniciaron -

el fuego, fuego que tenia más de farsa que de realidad; tanto -

los hombres que defendían el Palacio como los que ocupaban tos

ediftclos cercanos estaban lo suficientemente alejados como pa-

ra que sus balas no alcanzaran ni a unos ni a otros. Mientras-

tanto, la plaza se encontraba pletórica de espectadores y las -

damas desde los balcones disfrutaban del combate. Tropas espe-

clales custodiaban la plaza para evitar desórdenes y que los el 
viles suf~iesen atropellos. A las nueve de la mañana, Bocane-

gra se rindió y entregó Palacio. Una vez terminada la contien

da, vencidos y vencedores se confundieron entremezclados cel~ 

braron el triqnfo conseguido por Q.utntanar. E.1 saldo de t~n --

aguerrido combate fueron algunos muertos y pocos heridos. (10) 

Los continuos pronunciamientos y entradas y sal 1d8s -

de diferentes personajes a la presidencia del pafs, era visto -

con indtferenc ta por et pueblo "para el públ leo, un pronuncia--

miento era un jubileo y un motivo de jolgorio. Cerdibase el c~ 

mercto. quedaban desiertas las oficinas ... A los barrios leja-

nos se trasladaba el movimiento. las tiendas tenían mayor tráfl 

co, tas pollas daban a luz sus vestidos domingueros •.• Por su-

puesto qu€ ~n· los pueblos, el solaz era más expansivo y casi se 
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temTa el restablecrmiento de 1.a pazH. 

Esta sociedad festiv~ demostraba con su permanente i~ 

diferencia y frialdad su carácter Inmaduro e Infantil. Este 

eontfnuo tomarlo todo a juego. a diversión por parte del pueblo, 

senaJaba claramente su absoluta falta de conciencia socio-poli-

ca, y lo que era aún más grave, su falta de conciencia nacional. 

Una sociedad asr, que no aceptaba ni comprendTa su --

real fdad nacJonal, de igual forma disfrutaba la subída aJ poder 

de un nuevo gobernante, el entierro de un emperad°./o 1a fmposl 

cfón injusta de un nuevo monarca extranjero. 

/ 
El 15 de nomvlemtre ce ( ••• ) 1055, hizo su <ntreda en· 
la capital el caudillo de la revolución, ge-
neral Juan Atvarez. 

La elegante Mexico ( •.. ) icostumbrada a pre-
senciar aquel las revistas mi 1 ita res en que -
los cuerpos de Ja guardía ostentaban sus ri -
ces y bordados unrformes, aquellos corceles -
enjaezados con plata, aquellos· generales lle
nos de cruces y condecor-aclones ( .•. ) todo 
aquel apar-ato magnifico, vera como una lncur
sí6n de b~rbar-os a tas fuer-zas sur-lanas, con~ 
su calzón blanco, sus huaraches, sus soffibre -
ros de palma, sus camisas de fuera, sus cln -
wrones de cuero con sus machetes y sus caba -· 
llos flacos y con sil las viejas. 

La mayor parte de aquellos hombres, tenfan -
manchados el cuerpo y la cara ( •.. ) con man
chas purpúreas, blancas, achocolatadas y az~ 
les ( ... ) 

E~a un espectáculo completamente nuevo, pero 
ter-rible. 
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Con distinto colpr y traje, entraban eri H~xi 
ca con el mismo desorden que los Invasores= 
norteamericanos ( •.• ) 

El pueblo acudió con gran entusiasmo y la -
grítería era espantosa, entre Ja que sobresa 
!Tan los alaridos de los pintos ( ••• ) -

Todos los balcones de la capltal estaban - -
Inundados de gente. 

Las campanas de todos los templos repfcaban
a vuelo. Se formó µna valla compacta desde
la puerta principal del Palacio hasta la en
trada_de la Catedral. 

El general Alvarez sal !ó a ple ( ••• ) en di-
rece Ión de la Basíl lea entre las aclar.>aclo-
nes más ruidosas. 

Aquel hombre recordaba la entrada del ejércl 
to trlgarante cuando lturblde reclblía las= 
ovaciones más grandes, el 27 de septfembre -
de 1821. 

El clero (. .. ) le esperaba con pal lo y el r:la 
les en la puerta del templo ( ••• ) Se ca.ntó= 
un 11 Te Oeum 11 en honor de 1 héroe de a que 1 dTa 
( ••• ) aquel templo que en tres siglos sólo -
habfa escuchado el canto de los salmos, repi 
tió en sus bóvedas los grftos revoluciona-"':" 
rlos. ( 12) 

Las (cenizas) ·de lturblde fueron recibidas -
con solemnes honores en Ciudad Victoria y -
San Luis Potosí, y en Héxico se emplearon en 
preparárselas sin •iva1 dos comisiones, nom
bradas al efecto, en las cuales figuraban en 
prime·r lugar el gobernador del departamento
Y el vicario general del arzobispado ( ••• ) -
En la tarde del 25 de septiembre (1836) lle
garon a México los restos de Don Agustfn de
lturbide, y con gran solemnidad fueron depo
sitados en la capll la del Noviciado de San -
Francisco ( ..• ) Don Carlos Bustamante semos 
tró en su "Gabinete mexicano 11 profundamente= 
conmovido con ~sas pompas ( ••• ); nos dice, -
s ín embargo, que "Es menester rebajar mucho
de lo que el "Diario" cuenta con respecto a 
esta función. No hubo ese concurso de gente 
numerosísima, nl esas l~grimas y pucherítos-
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por el difunto: lo que hubo fue una inm.ensa ... 
)eperada de gente holgazana y baldfa, atraf
da a la husma de ta concurrencia y a la nove 
dad, por ver lo que pescaba (. •• ) sin que _:;
por esto se nieguen que merecf6 mucha compa
sión aquel espectáculo lúgubre ( ••• ) (13} 

El primer homenaje que nos hizo la ciudad de 
Héxrco, fue una procestón con antorchas;una
multitud desmesurada se reuni6 en la plazo -
y no~ dab~ tn bf~envenfdcr. ll.Jn5ndono~ ul ba,!_ 
eón. 

El lZ de jun lo, el emperador y la emperatriz 
entraron solemnemente en México. Nuevamente 
todos, a caballo o en carrozas, salieron has 
ta las afueras. de la ciudad para rendir ho::
menaje a los augustos soberanos. La crudad
estaba magníficamente engalanada6 Las casas 
aparecTan llenas de guirnaldas, de banderas, 
de flores, de tapices y de lncrlpclones tes-; 
tlmonlándoles la común alegria a Haxlmll lana 
y a Carlota. Por todos lados se levantaron
arcos de trrunfo, las cal les estaban atesta
das de gentes; a los miles de balcones de la 
ciudad se asomaban se~oras y ninos aplaudlen 
dlendo ( ••. ). De todas las casas por las-= 
que pasaba la car-roza Imperial tlr-aban flo-
res y poesías impresas para aquella ocasrón
en honor de los nuevos soberanos. (14) 

Esta act[tud no es de extranar, pues el pueblo no 

vera en sus personajes polft leos sino a juguetes y tfteres, y -

asf los presentaba en sus representaciones teatrales. 

Representa el teatro un espeso bosque que pa 
rece desierto; cruza de vez en cuando chlllO 
nes con cachuchas, y gesticulando horrible-= 
mente, unos monos repelentes de intermrna- -
bles colas. Sale el negrito, personifica- -
clón de la Patria, con sus caJZoneras, espada
y sombrero con toquilla tricolor ••• Los mo-
nos se agrupan, uno se adelanta ••• 



El negrito, creyéndolo el domonlo 1 exclama:
"-De- parte de Dios te digo que me digas qué

oqu 1 eres. . 
11 -Q.ue me pagues mJs pasteles, dice el mono .. 
"-Ven por la paga .... 

Alza entonces 1a bandera tricolor que ha es
t~do oculta y cambia Instantáneamente 1a - -
escena, es el Castillo de San Juan de Ulúa,
~on nue5~ro~ ~oldados, y es el mar con la es 
cuadra francesa .... Se agit:an las banderas, ":" 
suenan tambores y clarines ( ••• ) El pueblo -
toma parte en el combate con una gritería de 
los demonios, palmadas, patadas y go1pes de
bancos y palcos. 

Los franceses avanzan, ( ... ) ya apagan nues
tros fuegos¡ ya cantan victoria. El negrito 
que ha estado infatigable ( ••• ) mata, empulla 
la bandera y se abre pa$O has~ lo m&s alto -
de la fortaleza. Allí se arrodilla ••• , hace 
la seftal de la cruz y grita ••• lAh, Harfa -
Santfsima de Guadalupe! ••• 

El foro se Ilumina ( ••. ) y entre una lluvia
de oro y estrellas ( ••. ) desciende la Vfrgen. 
Los m~nos corren, se embarran en el suelo, -
tiran los fusiles en medio de la rechifla; -
las dianas ( ••• ) y las palmadas ••• Cantan la 
mús i·ca. 

IAy Verac.ruz. 
1Ay Veracruz, 

Que susto le 
al almirante 

11.2.3. Teatro Religioso 

Veracruz! 
lnf el 1 z 
dló Santa Anna 
Bandln! (15) 

La Iglesia durante la Colonia se sirvió del teatro c~ 

mo Instrumento para la evangelización y mantenimiento de la fe-

católica entre los habitantes del pafs. Una vez Independizado. 

México mantuvo este teatro rellgiosoorganl%ado durante algún - -

tiempo; pero ya desde antes de la Independencia y aún después -



se 

de el ta• la lg les la acompañó a sus representantes teatrales fn!. 

tituclonallzadas con toda un aparato litúr9ico aue venTa a sig

nificar un espectáculo religioso cotidiano. 

Hay que tener presente que aunque México se había ind~ 

pendrzado d~ E~~añ~ continuaba teniendo una mentalidad colonia

lista y asr pues, uno de sus rasqos m~s característicos en su -

vida diaria era la religión. La Iglesia contaba con diferentes 

tipos de celebraciones según se tratase de ffestas a santos pa

tr"onos, los ordenamientos de frailes y monjas, celebracíones en 

torno a la vida de Cristo (Natividad y Pasión) y las ceremonias 

cotfdíanas. Cada una de estas celebraciones tenía sus prooias-

reqlas y formas, pero puede senalárseles como factor común a t~ 

das ellas ta asistencía de todo el pueblo, aunque claro e:stá 1 -

mantenfendo siempre las diferencias sociales marcadas esencial

mente por el vestuario. Las calles y casas se adornaban. se -

alfombraban con flores, se levantaban altares ricamente decora

dos y los habl tan tes se ponían sus mejores trajes para esper.ar

Jubi losos el paso de Cristo. de Vírgenes o de Santos patronos;

ª su paso se les rezaba, se les lanzaba flores y se les ofrecía 

todo tipo de ofrendas. Como se verá, esta actitud no era muy -

dlsímbola a la que el pueblo manifestaba al celebrar el triunfo 

de una gran cantante o la 1 legada de un nuevo gobernante; ya se 

ha mencionado anteriormente los grandes festejos que se organí

zaron a Ja llegada de Haxímí 1 iano a la ciudad de México; así -

pues, es fácil notar que entre las flores y poemas que se lanz~ 
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ban a su paso, Jos lujosos decorados en casas y balcones, Jos -

suntuosos ~reos de trlunfo v atavfos de Jos habitantes no había 

mucha diferencia con las flores. ofrendas y altares ofrecidas a 

Cristo, VTrgenes y Santos. 

Volvamos, pues. a se~alar el carácter lúdico del pue-

blo mex~cano •. que de igual forma festejaba acontecimíentos rel! 

glosos, polftfcos y socfales, sin importar el suceso que fuera, 

Jo que importaba era la diversión. Esta falta de conciencia de 

la realidad circundante hacTa que la misma Vfrgen fuera ob]eto

de disputa y de luchas partidistas, sin percatarse que el obje-

to de discusión era el mismo. Después de que México se había -

Independizado se enfrentaron radícalmenee a Ja Vfrgen de 103 R~ 

medios y a la Vfrgen de Guadalupe, una por ser espafto1a y la 

otra por ser mexicana e insignia de los Insurgentes. Durante -

la Colonia se vCsitaba a la Viraen de los Remedios para rezarle, 

pedirle favores y agradecerle el otorgamiento de ellos; pero -

una vez 1 lagada Ja independencía, la que tomó primacía fue la -

Vírgen de Guadalupe y a el ta acudfan sol ícltos los habitantes P.!!. 

ra rezar y obtener nuevos favores con igual fervor y asiduidad-

y con igual vehemencia se defendía a una y a otra. Parad6J lea-

mente con la misma vehemencia se defendTan y exaltaban tos éxf

tos de laPeralta o de la Patti (mexicana e Italiana); tambl&n -

con el mismo .fervor v frenesr se aplaudía a Santa Anna, Benito

Juárez o Maxímíliano en el poder. 
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Sin duda a1auna, una de tas reoresentaciones re1igfo-

sas mis importantes dentro del aoarato litúrgico eran las cele-

bradas eO ocasión de la Semana Santa. Durante este período y -

aun antes de él se elegía a Tos actores, vestuario y decorado -

que iban a s~r'llr ~arJ !.:;. te"tr.-:d l..:.dc.ión de la Pasión de Crísto¡ 

en esta representación, actores y espectadores participaban con 

entusiasmo 1 lenando todas las calles de un verdadero fervor re-

Jigioso, pero también de una muy sincera diversión; entre ayu--

nos, vigil las, rezos, rl !'las y gritos se conmemoraba Ja muerte -

y resurrección de Jesucristo. 

( ••• ) la Semana Santa ( ••• ) en Hixico da mot! 
vo a tan variadas escenas en las calles, y -
aún en el campo~ donde se representa una come 
dfa. esoecre de melodrama. en Ja Que actores~ 
de carne y hueso interpretan la Pasión y Muer 
te de Nuestro Senor ( ••• ) duran~e los úJtimoS 
días. una invasi6n de fariseos. nazarenos, ju 
dfos e Imágenes del Salvador recorren los caITT 
pos en procesión, todo en apercibimiento de~ 
la Semana Santa. aloo as1 como el prólogo del 
drama. 

( ••• )En San Angel vimos representar la esce
na de los ~rarlseos en busca de Jesús. Los -
fariseos se oresentaron muy bien vestidos con 
trajes de tela carmesí y oro, o de verde y -
plata con yelmos y plumas( .•. ) Venlan acaba 
llo por las calles acompa~ados de una música~ 
( ••• )Dieron descués varías vueltas simulando 
aue buscaban a Cristo. hasta que apareci6 una 
imagen del Salvador, de tamarlo natural. reves 
cldo de un manto de púrpura y que 1 levaba de~ 
andas cuatro hombres ( ... ) 

Empez6 el cura el serm60 con un relato de Jos 
sufrimientos y las prisrones de Cristot de -
tas causas y efectos de su muerte; de 1os pe
cados de los judíos, etc. ( .•. ) Describió la -
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agonra de Cristo en el Huerto~ en doride solía 
juntarse muchas veces con su~ discfpulos 1 y·
de la traicl6n de Judas l ... ) que conocla el 
lugar y el cual "tomando una cohorte de soJda 
dos { .... } fue allá con linternas. antorchas~ 
y armasn.. Judas, cubierto et rostro con un -
crespOn negro y segufdo por una partida de -
soldados, desl;zóse furtivamente( ••• ) y en -
eso Jud~s se adelant6 y bes6 al Salvador - -
( ..... } V1n1crcn ~prenderlo con espadas y pa-
los, pero al oir Ja Palabra Divina. conocle-
ron el poder de Dios y cayeron a sus pies. 
Hás sólo por un momento( ..• ) le atan y le -
abofetean con las palmas de las manos ( ••• ) 

Y et Salvador, escoltado por Judas y los sa-
yones, fue llevado a través del gentTo. Y -
aquT dió f;n el prendimiento. Remató su ser
mc5n el cura exhortando a huTr del pecado que
habia sido la causa de este acto tan espanto
so ( ..• ) 

El Viernes Santo sal irnos muy temprano para Co 
yoacan ( ••. ) En la Iglesia, el atrio y sus --=
contornos estaban 11enos de gente. Habían -
llegado algunos carruajes, de los que bajaban 
engalanadas famil las ( ••. ) 

( ••• ) Bajo cada árbol se api~aba una multitud;¡ 
y la cal le que viene de la Iglesia se veTa --
11ena de mujeres vendedoras de frutas y de -
puestos de nieve y de chra (. .• ) 

Abrió la marcha, llevada en andas, una imagen 
del Salvador que se doblaba bajo el peso de -
la Cruz, acompa~ado de Simón Cirineo que Je -
ayudaba a sostenerlo. Representaba el papel
de Ci rlneo un anciano de ca bel lo. blanco ( •.• } 
Inclinado su cuerpo, sin hacer el menor movr
mlento, Je transportaron de un lado a otro -
durante varias horas bajo un sol ( ••• ) cuyos
rayos calan verticalmente sobre su cabeza des 
cubierta ( •.. ) -

Vestla el Salvador manto de 
sr con 1a corona de espinas.. le seguía la -
Imagen de la VTrgen de riguroso luto, ! levada 
en andas por las indias. Figuraban en la pro 
cesión los mlsmos hombres a caballo que habTa 
mo s v i s to andar a pi e · e 1 d í a ante r to r: e 1 es= 
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pía, los fariseos, Jos Judfos, el Traidor y ~ 
la Turba. Algunos lucí~n cascos con plumas y 
armaduras. Otros de gu(rnaldas de hojas ver-
des y doradas. Uno de el los ( ... ) de 1 argos
bucles y corona de oro, envuelto en un manto
de color rojo y oro, pretendiendo pasar por -
romano. Al lleYar la corona creía, sin duda, 
personificar al César ( .•. ) el discurso del -
padre, fue muy bueno ( ••. ) Imploró a la VTr-
gen ( ••• )y después se dirioió a1 Salvador, -
mien~r3~ el audrtorio escuchaba suspenso, res 
pirando apenas ( •.• ) Se suoonia oue en ese mO 
mento llevaban a Cristo ante el tribunal de':'" 
Pilatos. v Que en la siguiente escena se iba
a pronunciar la sentencia. 

Al terminar el padre su prédica. reanudóse la 
procesión y empezaron las indias a vender sus 
nueces y naranjas { •.. ) Momentos después, un
hombre con un casco de plumas en 1a cabeza, -
montado en brioso caballo, galopó( ••• ) en -
medio de la procesión llevando en la punta de 
su lanza un papel en donde estaba escrita la
sentcncia pronunciada por Poncio Pilatos. 

Deteniéndose ante el público le tendió al sa
cerdote et papel. Este, con demostraciones -
de horror, lo abrió. trató de leerlo y lo --
arrojó al suelo lleno de Indignación( ••• ) Si 
guió después el sermón de despedida al Salva~. 
dor ( ••• ) Ven fa de:rás la enlutada figura de
la Vfrgen ( ••• ) 

Regresamos en la tarde para ver el descendf-
mlento de la Cruz, que debfa llevarse a efec
to dentro de la Iglesia. El templo est.aba -
lleno de gente, y un velo negro colgaba fren
te al altar. Resumía ahora el padre, todo lo 
que habfa acontecido y siguió con la descrip
ción de la sepración de Jesús con María, ma-
dre de Jesús. Pude. observar Que a todas 1~~ 
mujeres les corrfan lágrimas mientras el pre
dicador describía el dolor de ta Vírgen, el -
tormento de la crucifixión y todas las indig
nidades sufridas por el Salvador. Derepente
( ••• ) se descorrió el velo y apareció el Sal
vador crucificado. Prorrumpieron en sollozos 
las mujeres. estrujándose las manos, golpeán
dose el pecho y dejando oír sus lamentos, en
tanto que los solados que estaban al p(e de .. 
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la cruz batían sus espadas y uno de elfos ha
cía como que Je abría a Jesús el costado con
Üna lanza y mientras, la Virgen lncl in6 la ca 
beza abatida por el dolor ( ••• ) -

Precedieron después los soldados a colocar
una escalera Cerca de la Cruz y bajaron c1 -
cuerpo para 1 levárselo ( .... ) 

En la tarde, tuvo lugar la 11 Procesi6n de 1os
Angelesu ( ••• ) Vimos pasar el cuerpo yacente
det Salvador dentro de una especie de ataúd -
de cristal, y Jos hombres que lo car~aban - -
iban entonando un canto fúnebre ( ••. ) AJ pa-
sar el cuerpo de Jesús todos cayeron de rodl-
11 las. En la noche se celebró en la lglesla
la ceremonia del "pésame"( ••. ) Todavía esta
ban vendiendo nieve, J rmonada y chfa debajo -
de las enramadas C. •• ). (16) 

No sólo la rellgl6n se teatrlllzaba, sino también la -

misma fnst(tución que la representaba, la iglesia, se convertía 

en manifestaciones con representaciones dramáticas. Una de las 

ceremonfas más impresionantes dent.ro de la lgleSia cat.ól lea era-

la profesión de frailes y monjas, mezcla de farsa y tragedia c~ 

mo lo describe Guillermo Prieto en Hemorias de mis tiempos: 

Concluído el riguroso perfodo de noviciado. -
Se procuraban carruajes elegantísimos con mu
las de gran precio. y ccche:.ros. y lacayos vesti 
dos con lujo pecul lar. -

El gran tren, ta monja paseante, los padrfnos, 
que eran regularmente personajes de catego- -
rfa, y los curiosos que corrfan en pos de los 
coches hacTan de estos monjíos acontecfmten-
tos de sensación. 

En las casas visitadas recibían a la monja f~ 
tura con flores y agasajos, y al retirarse en 
el pelo o corpiño del vestido le colocaban si 
métricamente una florecí 1 Ja de 1 istón con es":" 
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cuditos de oro, de suerte que cuando· eran mu
chas las visitas, hacían visos y resplandores 
el pecho que no hobia más que pedir. 

Paseos, teatros, conciertos, comidas, todo se 
brindaba a ta monjita, y en todas partes se -
celebraba la partida del mundo pecador por el 
camfno r"eal de la bienaventuranza, que era el 
con ven to ( ..• ) 

Llegaba por fin el día de la profesión; el 
templo resplandec1a como un iocendro produci
do po.r cJrlos, bujfas, lámparas, blandones y
candelabros, brillantes. candiles de cristal
que reproducfan el frrs, alegres jaulas con -
pájaros cantores, flores y arbustos del lcio-
sos. 

Las bancas de la Iglesia, s61o para se~ores -. 
muy decentes, se forraban de terciopelo carme 
si ·con galones de oro y el escudo del conven= 
to o cofradía propietaria del adorno. 

El pavímento de la lg1esla tenía alfombra en
más de una mitad, y al11 se colocaban Jas se
ñoras de saya y mantilla, guantes y abanfcos; 
sentadas en el suelo ( ••• ) mujeres del pueblo. 

Pero al tocar el fondo de la Iglesia ( ••• ) se 
oscurecía visiblemente en las tinieblas y a -
la luz de cuatro cirios o seis. Se levantaba 
negro e fmponente el sarcófago con el ataúd,
representación tremenda de la muerte. Alrede 
dor del túmulo. como evocaciones de la tumba7 
como sombr~s, se percibían bultos negros en -
formación severa y ( ••• ) suponra cadáveres a 
los que se concedTan momentos de vida para en 
sei'\ar a aquella alm·a destinada al aprendlzaj'C 
del aniquilamiento y del suicidio. 

Cuando el ritual Jo requería, se iba verlff-
cando en medio de horripilantes ceremonias y
de oraciones ( ••• ) el despojo de las galas -
mundanas, siendo para tas damas la más impo·
nente, ta cortada del cabello, pues al caer -
las trenzas profusas al suelo corrTan lágri-
mas, y la víctima pát ida y transfigurada te-
nía algo de terrible y cadavérico ( ••• ) Des--· 
pués se le colocaba en un ataúd y se cantaba
el responso en media de un silencio que hela
ba de espanto. ( 17) 
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La Iglesia ya teatral izada trascendía los 1 imites de -

la fe catól tea para transformarse en un foro abierto. en el - -

cual los representantes de diferentes sectas religiosas defen-

dían apasionadamente sus propio~ puntos de vista. Estas sabro

sas discusiones eran como una representación más. por cierto no 

muy n1ejad~ de la5 que contfnuamente se desarrollaban en la cá• 

mara de Diputados. Como parte de un teatro organizado veia 

Juan A. Hateas estas discusiones religiosas y así comienza di-

clendo en su artículo "El teatro rel ¡gioso11
, en el Monitor Re-

pub! lcano del cuatro de jul lo DE 187.1: "El teatro rel !gloso ha

estado de emoción en es~os días: católicos y protestantes sed~ 

saffaron en una gran conferencia que debía tener lugar en el 

templo de San José de la Gracia ( ••• )". (18) 

Asf la rel igt6n y la Iglesia, a la vez que ejercían 

una marcada fnltuencia politiea y moral sobre los habttant~s 

del paTs. le proporcionaba al pueblo una graturta diversión y -

un des~hogo a sus sentimientos y frustraciones. 

11.2.4. Teatro 'Lfrlco. 

El espectáculo organizado de México engendraba un se-

gundo espectáculo, o mejor dicho, una prolongaei6n del mismo 

que venTa a completarlo: la vida y la lucha entre actrices y 

actores y las disputas entre los periódicos de los crftlcos fo~ 

maban parte de la vida teatral. No eran raras las rivalidades-
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entre actores y aún entre las mismas compañías que ocupaban in-

distintamente un teatro u otro, y no era raro tnmpoco que la --

prensa se convirtiera en un medio de opiniones personales sin -

mayor fundamento que la simple apreciación subjetiva de los 11~ 

mados crft.lcos, que con frecuencia mas que anal izar y juzgar 

una obra teatral Juz9ab~n y criticab~n ~ su ~utor; la prc~s~ 

entonces servía más que como una tribuna de anál(sis crftico, -

como un medio de ataque y defensa personal. 

Et teatro lírico no presenta más novedad que
ta explosión de orgu1 lo 1 iteraría del señor -
Bablot, en que se ha servído llamarnos igno-
rantes y calumniadores, entreg5ndonos reos -
convictos al tribunal de la opinión púb1 ica,
sf no damos inmediatamente Tas pruebas que te 
nemas para dec ( r que ha ' 1 cop i adou a 1 os de--= 
tractores de Verdi .. Agrega el ser'\or Bablot -
que hemos perpetrado un asesinato 1 iterar.io -
con un drama nuestro que íntftu1amos La mt1er 
te de Lincoln, y nos dice otras varias~s= 
por este estilo( ••. ) 

( ••• ) Confesamos que la palabra "copiar", de
que usamos fue mal aplicada; debíamos haber -
dicho "que las opin(ones del señor Bablot: no
trafan alguna novedad, porque ya las habíamos 
visto en otra parte 11 • No dir~mos lo mismo so 
bre ta opini6n de que ta S1·a. Tomassi canta = 
admirablemente y tiene condiciones de voz muy 
superior; eso sí no lo hemos vísto en ningún
autor, y creemos que es exclusivamente origi
nal del Sr. Bablot ( •.. ) 

El señor Bablot, por una casualidad y acaso -
sin sospecha·rto, nos ha "plagiado": nosotros
le llamamos 11 asesino 11 de Verdi y él se sirve
llamarnos 11 ases inos 1 l.teratos". sacando a pla 
za uno de nuestros mejores dramas (iqué tal~ 
estarán los demas~}. Confesamos palad(namente 
nuestra ignorancla en todas materias; somos -
admiradores de todo lo bueno; dígamos el senar 
Bablot. a quien hemos foticitado por aquellas 
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cartas llenas de latín que cambió con el se-
i'\or Montes, y a que el púbt ico 1 lamó ucorres
pondencia-cloroformo" ( ..... ) 

Continuando en nuestro propósito, de no enta
blar discusión sin dejar por esto de conti- -
nuar el camino que nos hemos trazado, ponemos 
punto final ( ••• }. (19} 

P~rte imoortante del espectáculo eran los espectadores-

mismos, los cuales son sus conversaciones y f1 irteos 1 joyas y -

vestuarios, 1 lenaban de colorido y entusiasmo el recinto .. Den-

tro del teatro, actores y espectadores integrab¡:¡n una sola fami-

lía, y así mientras los actores les dedicaban su actuación a --

los que asistían a verlos, éstos últimos los retribufan con 

aplausos, flores y poemas que les lanzaban al escenario. 

Con frecuencia, el espectáculo representado por acto--

res y espectad?res en los teatros salía fuera de ellos; cuando

el entusiasmo de los asistentes llegaba a sus máximos niveles-

celebrando jubilosos los grandes triunfos de actores y cantan--

tes, llenando de algarabía todas las calles de la ciudad. Como 

ejemplo podrTa anotarse et caso de Cen.obio Pélnlagu.'.l, Cata1 lna -

de Gurs-a, en el Teatro Nacional; gustó tanto ta obra al público 

que después de la represen~~ción aplaudió frenéticamente por v~ 

rlos minutos a su autor, y fue tdh grande el entusiasmo que ca~ 

garon en hombros a Paniagua y \o llevaron asr hasta su casa. 

Durante todo este recorrido, los vítores no dejaron de escucha~ 

se y bajo el balcón del compositor toda la noché el público ca~ 
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tó y bailó en su honor. 

El público asistente a Jos teatros en ocasiones seco~ 

vertfa en verdadero actor en estos recintos. A menudo Jos tea-

~ros servían de salón de fiestas. en las cuales Ja buena socíe-

dad ofrecía elegantes b~Ilc5 d~ fantasía o de dfsfraces con di-

ferentes propósitos. Los teatros albergaban a una nutrida con-

currencla rícamente vestida, y las luces, Jos decorados, el co-

torrdo vestuario, la música, Jos bailes en fín, todos 1os asís-

tentes constltufan una verdadera representacíón teatral. 

Fuimos al teatro a eso de las once ( •.• ) el 
baf le a beneficio de los pobres, estaba bajo
el patrocinio de las selloras Castilla ( .•• ) y 
otras: pero con el afán de mejorar el aspecto 
del teatro, cuyas condiciones son pésimas - -
( ••• ) se fue casi todo el producto de ·las en
tradas. Así como estaba, y consíderando la -
suma de diffcultades, el arreglo quedó muy -
bien. Hermosas aralias de cristal ( ••• ) y de
los palcos prendían brillantes colgaduras de
seda ( ••. ) Los palcos estaban llenas de sella
ras que exhibían una lntermlnable sucesión de 
mantones de Manila de todos colores ( ••. ) y -
una monotonía de aretes y brillantes• en fín, 
que si alguna vez hubo un baile que mereciera 
título de bal le de fantasía, fue este baile -
( ••• ) por ser el baile público, la concurren
efa, claro está, no era selecta y entre mu- -
cha gente bien vestida había centenares que -
sin una caracterización definida, se exprJ- -
mieron la mol Jera para aparecer sencil Jamente 
de fantasía y lo consiguieron. Una de ellas
llevaba una falda de raso escarlata y sobre -
ella una túnica de raso de color rosa, con -
lazos rojos haciendo juego. Otra, con vesti
do corto de raso azul, debajo del cual se - -
asomaba una hermosa falda de raso morado, - -
guarnecido con lazos amarillos. ParecTan los-
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signos del zodiaco ( ••• ) Habla demasiado ter
ciopelo y raso y los vestidos recargados en -
demas fa ( ••• ) 

Los vestidos comparados con la moda actual, -
~ran de un corto absurdo, y los pies, peque-
nos por naturaleza, apretados dentro de zapa
tos aún más pequenos, echaban a perder su gra 
cla al andar y cuando bailaban. (20) -

AsT es como Ta sociedad mexicana hasta en sus mejores-

propósitos, la beneficlencia pública, buscaba la diversión y --

era totalmente teatral. 

Hemos visto como México, al lado de un teatro inatitu-

cfonal Jzado, pobre e lnestable por la misma pobreza e lnestabi-

lfdad del pafs, contaba con un teatro cotidiano, rico y dlvers~ 

_f-l ca do. Un teatro cuyo escenario era el país; los actores, los 

habitantes del mismo, y las obras qua se representaban en é1 -

los acontecimi"entos sociales, poi ft icos y rel Jglosos del día. -

Los actores-espectadores acudfan alegremente a toda clase de --

acontecimientos sin distinguir unos de otros, satisfechos tan -

solo por al hecho de que la vida les ofreciera una pequena dl--

versión cada día. La marcada falta de concfencia polftica, so-

clal, rel !glosa del pueblo mexicano y su Inagotable deseo de di--

versión permitió, pues, que todos los sucesos del pafs se cele-

braran bajo las mismas o muy parecídas normas. 

Es fácll comprender la falta de conciencia de los ha·-

bltantes del paTs si tenemos presente que el nivel educativo en 
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México durante el siglo X1X era muy pobre. No hemos de tratar

aquT el problema de la educación en México, pero s( queremos 

observar que la gran mayorfa del pueblo mexicano era inculto y 

que el destino del país estaba en unas cuantas manos. Durante-

el ~erfodo que nos ocupa (1821-1864) puede decirse que práctic~ 

mente no hubo intelectual que no ocupara un cargo público y po-

lttlco que no publicara algún 1 ibro. Con frecuencia un mismo -

hombre era novelista, dramaturgo, poeta, periodista, ministro,-

diplomático, mil it.ar, empresario teotral, historiador crttico -

literario, licenciado o médico, etc. (Vicente Rlva Palacio, - -

Juan A. Hateos, Guillermo Prieto etc.). 

Y ast, puesto que el pafs estaba dirigido por unos 

c~antos, el pueblo
1

incapaz de enfrentarse a su realidad, se de

jaba llevar por la Oida buscando el lado divertido de ella. 
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CAPITULO 111 

DtL DRAHA DEL HUNDO, AL HUNDO DEL DRAHA. 

E1 teatrc es una tribuna, el tea 
tro e:s unz c~tedra, el teatro ha 
bla fuerte y al to ••• el autor •• :: 
el drama, sin sal Irse de los 11-
m 1 tes de lmpa re la 1 1 dad del a rte. 
tiene una mJsl6n social, una pa
sl6n humana .... es ncc~sario que
la multitud no salga del teat:ro
sin )levarse consigo alguna mora 
l ldad austera y profunda. -

Vlctor Hugo. 

111.1 EL AUTOR TEATRAL. 

Entre los ai'los de 1861 y 1862, Vicente Rlva Palacio se 

dedic6 a escribir teatro en colaboraci6n con Juan A. Mateos 1 ,-

escribiendo dramas. comedlas, sainetes. El 27 de enero de 1861 

en el teatro lturblde, estrenaron el drama en cuatro actos y en-

verso Odio ·Here<fltarlo; es a partir de esa fecha cuando los dos -

autores comienzan a producir teatralmente, y no se separan sino 

hasta después de haber dado a conocer, con buen éxito, más de -

15 abr<'s. El 10 de marzo, y en e1 mlsmo Teetro, ponen en esce-

na Borr""ascas de 1.·n· sobretodo; el 15 de agosto; El Incendio del-

~. y el 7 de sept lembre La Ley del C: lento por Uno: el 16 -

de septiembre. en el lturbide. El Abrazo de Acatempan o el PrJ

~ Ola de Ja Bandera Nacional. (obra ganadora en el concurso. -



65 

convccado por el Estado, para la composicl6n de una obra tea--

tral de tema patria); et 5 de octubre Una Tormenta y un Iris; -

et 20 de ese mismo nes,y siempre en el lturbide, el jugt:ete C6mico-

en un acto Temporal y Eterno; e1 1.e de diciembre la comedla de-

costumbres, en tres actos, La Po11tica Casera. 

El 25 de enero de 1862, una vez más en el Teatro 1 tur

bide, la comedla en un acto, El Tirano Doméstico., más tarde, Un 

Drama AnOnimo, y el 23 de marzo, sin salir del lturbide, ~~ 

a la Orilla Ahogar, drama cOmlco en cuatro actos y en ver!o; et 

27 de julio.ahora en et Principal, ~tarata del Nl~gara; dr!!_ 

ma en dos actos y un prblógo; el 12 de noviembre, en el Nacio--

nal, La Hija del Cantero. Termina aqu'i su unión teatral, pues-

cadz uno tomar~ su propio camino en la defensa de la Nación. en 

contra de la Intervención Francesa. 

Sin embargo, años después 1os autores publicaron algu

nas de sus producciones, bajo el t1 tul o de Las L Iras Hermanas .. 

( 1871). Riva Pa7aclo no ·volvertaa escribir teatro; en cambio,--

Hateas se convirt16 en uno de los dramaturgos más fecundos del-

siglo XIX. 

Er. las obras teatrales de Rtva Palacio y Heteos, pode

mos observar dos aspectos de trascendencia histórica para et 

teatro de nuestro pa1$; por una parte, el esfuerzo por presen-

tar obras de temas nacionales, con el prop6sfto de me>'.icanlzar-
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la escena, y por otra, fueron los primercs en utilizar en las-

comedias, la sátira de ~ersónajes políticos contemporáneos, re

moto antecedente del género llamado después de Revista Po11ti-

ca. 

111.2 EL TEATRO NPCIDNAL, 

Al triunfo del partido liberal, ~n 1860,. y una vez re~ 

tablecldo más o menos el orden, el gobierno l ibcrat suprimió ta 

censura de teatros, y propic16 la pr.oduccl6n de escritores na--

cionales. Los autore$ mexicanos, exaltados en sus sentimientos 

patrios y agrupados en torno a Juárez, en la po11tlca, y a Alt!!_ 

mi rano en lo l Iterarlo, ard1an en deseos por crear una 1 iterat~ 

r""a y un teatro verdaderamente n~cionales, pero para que existie

re una 1 iteratul"a nacional, primero deberla existir una naciOn, 

y México aOn no habla conseguido ni una unidad pc11tlca, ni una 

Identidad nacional. No es raro, pues, que los e!fuerzos de es-

tos escritores resultaran aislados y artlficlales por eso, s1n

duda, sintieron la necesldad de volver 1os ojos a modelos extra!!. 

jeros que tomaban de todas partes. Para alcanzar el auge y el 

desarr-ol lo requerido para el teatro nacional, éste tendrÚJ que

enfrentarse a mOltlples e~collos, y para hablar de ellos, segu~ 

remos a Riva Palacio en sus observaciones formuladas al respec

to en Los Ceros, Galer1a de Contempot~neos. 
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" .... Obstáculo que es casi insuperable, que h!!,_ 
r~ abortar todas las tentativas que se hagan
para formar un teatro nacional, y que nos - -
obligar~ a no ver represen ta das más que come

·d ia s españolas o dramas traducidos del fran--
ctos. 
E!.e obstáculo son las compañías drdmát icas: -
generalmente hay muy pocos actores mexicanos
más bien por negligencia en el estudio del 
.:srtc que poi" falta de aptitudes; y esos acto
res o tienen que resignar$e d fur;~•-=-r ;::J.r'.:c d!'" 
una compa~1a espafiola, dirigida autocrática-
mente por un actor español, o en el caso de -
QllC pretend~n formar un grupo que alguno de -
ellos dirija, se ven obligados, por falta de
elemc-.ntos y de protección, a tomar en arren¿a 
mtento un teatro de tercer orden en 1a Ca~i-~ 
tal, o emprender la peregrinación por lo! es
tados entrando modestamente en la esfera de -
c6micos de la 1egua. 
Y como los actores espzñoles que a México lle 
gan precedidos de gran fama, la mayor parre--= 
de las veces no naci¿a en Hadrid ni en Espa-
i'\01, stno en las cost;is del Golfo y en las re
dacciones de nuestrcs periódicor. ni tienen un
alto concepto de 1as producciones dramátlcas
de los nietos de Moctezuma, nt tomarse quie-
ren el trabajo de est.udiar piezas nucva5, con 
t~ndose para sal ir del p~so con lo que ya de= 
antemano traen sabtdo, resulta que el pobre -
au~or que preten~e que se ponga en escena al
guna comedia suya, necesita más empe~os, más
influjo y trabajo mAs grande que si sol ic1 ta
ra la Cartera de Hacienda o la Admlnlstracl6n 
de ta Aduana Har1tim~ de Veracruz. 
S6lo aqur.11as compa~1as que no alcanzan a con 
seguir 11 buenas eritradasu nt "casa llena 11

, tii" 
nen el "'alor de aceptar esas comedias con laS 
que esperan llamar la atencf61J y hacer su 
agosto: pero entonces sucede que, con un cua
dro i ncor.l.p\ e to y con pocos recursos para "mon 
tar" 1a obra, la concurrencia, st acude, no-= 
Se forma un buen concepto de la pieza, y 
aplauden ttbiarr.ente 11 el póbl leo en general, y 
los amigos en particular 11

• (2) 

Por otra parte dice: "Nuestra sociedad, nuestro pue--

blo, no tiene amor z sus tadtctones. De esto quizá"tengan la -
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culpa los escritores que buscan siempre, por argumento de sus -

leyendas, personajes ée la Edzd Media, que aman y luchan en los 

fanttjsticos castillos de los bordes de Rhin. o damas y caballe-

ros de los tiempo de Orsaz y Villamediana". (3) 

En México apenas se ha hecho caso de ta come
dia poco~ poetas se h~n dedicado a presentar
nuestras costumbres en escena, y eso, cuantos 
han acorrecido la emi:•resa, como C.:llder6n .... Hip6 
1 ito Serd.1n .... Aniebas ••• Mateos ••• y otros~ 
han ido siempre tomando aquel las costumbr·es -
que, aunqt.•e mexicanas, tienen su certificado
dc. europeas. 
Un hombre de "calzoneras", un arriero con su-
119abardina11 y ~u 11 cuera 11

, un ranchero con su
sombrert.• ancho y su 11 cot6n 11 de venado, ni se
han atrevido ni se atrev€n a ~resentar1o en -
el .te.tttro .... pClrqce ni hay valor en Jos poe-
tas, ni bastante patriotismo en el público pa 
ra que el teatro represente Ja plaza de San-= 
Juan lxtayopa. la casa de un comerciante en -
Ha.ravatio, o 1.:na calle de Morole6n. Los nom
bres mexicanos Otomiés o tarascos. de las co
sc:s v. las poblaciones que forman parte de - -
nuestro idioma, se olr1an como una profana- -
ci6n en un teatro donde se representan dramas 
de Ec.hegaray; y los trajes de los ind los y de 
los rancheros harían reir a una sociedad que
na quiere ver er el palco escénico y represen 
tada a la clase pobre, sino obrer""os franceseS 
de blusa y de cachucha, gallegos Imaginarios
que más bien parecen colonos ital lanas de los 
que h~ tratdo el gobierno'en estos Oltlmos -
ai'\os, o majas fant:isticas, vestidas como sólo 
se encuentran en los antiguos cuadros de Go-
ya. 
Por eso es lmpo!ible la comedia y hasta la no 
vela nacional. (4) 

A pesar de todos Jos inconvenient-es ya se"alados, y e~ 

poniéndose a recibir las críticas del pGbl leo, R;va Palaclo y -

Hateas tuvieron el valor de 11evar a escena personajes de tipo-
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Su primer intento en este género fue La Hija del Cante 

!2.• obra rara exaltar la dignidad del pueblo. 

A Rtva Palacio y Hatees, también se les puede constde-

rar c~mo los iniciadores delsketch polltico, pues sus juguetes-

cbmtcos El Incendio del Portal de Mercader"es y L¿, Ley del Cien• 

to por Uno, no son otra cosa sino una serie de citas humortsti-

cas, en las que se satirizaba a los personajes p0b1icos y po11-

tices de su época. 

Ahora bien, Francisco Zarco, uno de los cr1ticos m~s-

importantes de su tiempo, censur6 duramente a los autores por -

sus Innovaciones teatrales, señal:indoles, como defecto a sus- -

obras, su car:i:cter local y temporal. 

En El lnct>.ndlo del Portal y en La Ley del 
Ciento lºr uno, faltan la sal ~tica, el verda
dero y ino epígrama. el chiste c6m1co; y del 
segundo podemos decir lo que dijimos de1 pri
mero. que en vez de estas dotes, s61a hay nom 
bres de actual !dad y frases que dan a la ple-= 
za actual tdad y color local, trist.es recursos 
que no inmortal tzar~n obras que para po-
nerse en escena de aqut a diez anos neceslta
tarán m~s notas que las de Clemenc1n puso al
QulJote ••• el sainete tiene muy poco que ver -
con la Ley del uno por ciento, ·que esta 1ey -
sólo sirve de rretexto para hacer rimar el- -
nombre de Goch icoa con loa y boa. y del mism·o 

·modo pudo llamarse como se llama. El Dlseca-
dor de Pá"faros. El Perico Disecado. La Inunda 
ci6n de la Calle de Refugio, pues la gran no-
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vedad es una decoraci6n, en verdad muy bien-
plntada por el señor Serrano, que representa
la parte de 1a calle del Refugio en que estS
cl Hotel en un rato de inundación. Los auto
res necesitan de este aparato escénico y de -
eptsodios de brocha gorc'a, como el comediante 
vestido con ropa igual a la de\ jefe de poli
cía y los cargadores que llevan en hombros a
las transeúntes en una calle anegada. Oc los 
personaje!. del sainete, el único personaje -
que est~ tra~~do cún ~1gún t~1~nto cómico es
\a Doña Ramona, vieja reaccionaria que detes
ta a los 1 ibera les,. no quiere pagar la contri 
buc16n y llora a solas porque no h~ podido h~ 
cerse due~a de un tro~o de convento. 
Todo lo demás es absurdo. disparatado y de 
mal gusto, aunque la versificactbn siempre es 
flu1da y correcta. (5) 

Stn preocuparse por l.?~ críticas adversas recibidas, -

en 1862, vuelven a est.renar otra comedia de tipo po11tico. ~ -

Tirano Oomésttco, sátira en contra de Juan Hepomuceno Almonte,-

Napo1e6n y la Intervención Froncesa en Hbxico. 

La obra en verdad en tus iasmO al púb1 leo, y fue tanto -

et éxito de esta comedia, que sub1a constantemente al escenario 

del Nacional. Después de la batal 1 a del 5 de mayo, y para cel; 

brar el triunfo· del ejército mexicano, los autores arreglaron -

ta obra para darle mayor actualidad; consiguiendo el mtsmo éxl-

to de antes y llegando a alcanzar 15 repr~sentaclones consecut! 

vas, en el 1 turbtde, caso ins61 ito para el teatro de es~ enton-

ces .. 

No obstante e1 l!xito conse•JUic!o por Riva Palacio y Ma--

teos, Francisco Zarcc censuraba de nuevo a ·los dramaturgos por-
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defectos persona1es. Comenta Reyes de la M.::i;:a que e$ una 1ttsti 

ma que el periodista m~s importante del siglo pasado no haya -

comprendido que el propósito de esus burlas cnc.:irniz:adas no er.:t 

er"!cende,.. los ánimos de los espect<Jdores en contra de los invas~ 

res franceses y para ridicu1 izar a los mexicanos que veían con

buenos ojos la imp1 anta e i6n de un imperio r!e opereta. 

Estils escenificaciones de actualidad, en 1as que apar!:_ 

cían person~jes populares y de primera linea, no fueren tan só

lo instrumento de conclentizaci6n para el pueblo, sino que tam

bi~n serían los primeros intentos de lo que medio siglo después 

llegar1a a su ª""ge con la Revista Política, de profunda raigam

bre popular y n~cional is ta. 

En términos generales, las producciones teatrales de -

Riva Palacio y Mateas gozaron del triunfo y de la buena acogida 

por parte del público. y si bien es cierto que en diversas oca

siones fueron atacados por ta prensa, también lo es que fue ma

yor e1 número de ~labanzas GUe se les otorg6, 11egándoseles a -

considerar como tos mejores dramaturgos nacionales de aquellos

ai'\ os. 

Y aún más 1 el reconocimiento que se les brindó en su -

época se ha mantenido a través de los tiempos, ya que se 1es- -
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puede considerar como los principales iniciadores· deJ teatro 

aut~nticaménte nacional, por sus obras de temas y personajes 

populares, y que al correr de los a~os encontrarían numerosos -

segu fdores ¿e tende.nci<ls nacional lstas~ 

1 1 1 .3. El TEATRO ROMANTICO 

La mayoría de los r"Om~nttcos.,. y entre el los, por· su- -

puesto, Mateos y Rlva Palacio, persegulan un proyecto naciona--

1 lsta, el cual er.a interpretado como una verdadera misiOn. Pr.=_ 

tend1an alcanzar, a través de la 1 iter-atura, una integrfdad, -

una afirmación nacional, dar un sentido m.as r-eal, más tangible

al concepto de Patria, hasta ese entonces t~n desconocido p~ra-

el pueblo en general. la idea de Pctr ia se vinculaba estrecha-

mente con Ja de naturaleza, pues en par~e encontraban en ella-

su propia justificación. 

Am~rica consticu1a una reg16n prJvileg iada, el cielo -

era mlís azul, las flores más hermosas y lozanas, el paisaje mc1s 

tnsp irador que et de otros lugares; patria y naturaleza confun

didas en una sola, trataban de compensar el retraso material y

la debilidad de las instituciones con las sobrevatoracl6n de la 

tierra. (6) 

La patria, por lo tanto, era lo más puro, lo más val i,2 

so. 1 o m:i s '.i u b f í me • 
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Ahora bien, el mundo clásico buscó en Ja naturaleza s~ 

)amente Jo bello, nunca aceptó otro valor, en cambio el mundo -

romántico " ••• Ja musa moderna Jo verá todo desde otro punto de-

vista más elevado y m~s vasto; comprenderá que en la creación -

no todo es humanamente~. que lo feo existe a su lado, que-

lo deforr:'I~ e-:-t5 ccr.::.J de lo grdcioso, que Jo grotesco es eJ re-

verso de lo sublime, que el mal se confunde con el bien y la --

sombra con la luz". (7) 

Podemos decfr entonces, que la real id.:>d resulta de la-

combinación de lo sublime y de lo grotesco. Asl pues, a la par 

de lo subl tme. la patria tenía la carga de lo grotesco. Pé tri a 

subl lme representada por una extensi6n territorial y por un sr~ 

pb de hcbJtantes cadc. vez mas numeroso, pero que no se in~entl-

flcaban plenamente cerno mexicanos, viendo en la nacionalidad- ... 

tan s6lo en aspecto superficial. 

El empresario de la Plaza de Toros de San - -
Pablo, .... se hal 16, cuando menos lo pensaba -
un tigre de deveras con su piel pintada y sus 
o j e z de 1 1 ama ; su o¿; a f i 1 a da s 9 a r r a s y su r u g i r 
feroz ••• se encontró un tesoro con poder ancn
ciar con inaudito escándalo la lucha del toro 
(mexicano) y el tegre (africano) ... Como un -
reguero de pólvora recorrió la noticia Jos -
barrios todos de la ciudad, y lo mismo en la
escuela que en el taller, le propio en las -
oficinas qur. en las sacristlas, se altercaba
comentaba y predecla la noticia y el éxito 
probable de la lucha. 
En el centro de ta plaza de toros se CDns
truta con af~n desu~adc una jalifa circular de 
vigones enormes enterrcdos en el suelo y ~ iga 
dos con cables y cadenas; la jaula se comuni":' 
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caba con el toril pcr un pasadizo cubierto y
ofrecia tod~ clase de seguridaddes .. 

El entusiasmo de ta gente no conocla límites, 
se inventaban estampas y 1 lovian ver~os. Pues 
tos y vendimias se construían en el exterior::
de la plaza y alcanzaron preclos fabulosos --
los boletos r1c- J,J-z Yoc.::! id.Jac:!i m..is incbniodas-
Y plebeyas. El empresario no pudo resistir -
a que se expusieran los luchadores a las mir!!_ 
das del público ansioso en los departamentos
respectivos. 

Con la tropa conveniente y el orcen mas es- -
tricto, recibieron los personajes del duelo-
forzoso el culto públ reo de la capi taJ .. 

Aquella entrevista, aquella contemplación de
las fieras, produjeron efecto singular .. 

Crearon partidos. despertaron simpat1as vivi
slmas ya por el toro, ya por el tigre, convir 
tiéndase, sin saberse como, en remedo de in-::"' 
sur-gentes y gachupines, como un duelo entre -
Calleja y Guerrero y ~quello fue una gloria. 

Cada fiera tuvo su cohürte que daba cuenta de 
su posición, del estado de su salud y de su -
triste?.a y zlegría. Al toro mexicano los 1é:
pefos, a su modo, se esforzaban por hacerle -
comprender que le estaba encomendada la hon
ra na e i ona 1 • 

Las chinas enconmendaban a Dios c:J torito, y
s l hubieran pod l do, 1 e habr1an 11 e nado de es
tampas y escapularios. 

Los altercados entre la gente de bronce termi 
naban en riñas feroces, como si se tratase dfi 
disclcpulos de los futuros guerreadores. 

Lfegf>se por fin el gran día •.• La inquietud 
era febril ••• Los diez mil espectadores pare-
eta que se hab1an convertido en estatuas al ce 
sar la mC.sica. El tigre, sea porque no tenta 
conciencia de su papel, sea por lo bien halla 
do que se encontraba en aquel espectáculo. -
sea porque con imprudencia se le conden6 a rl 
guroso aycno. estaba trlstA.n y meditabundo •• 7 

El tcril se abri6 .•• a la entrada de la jaula-
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se admiró al bicho por su soberbia belleza ••• 
lt multitud. a1 verlo, prorrumpió er. tempe~-
tuosos aplausos. 

El tigre vio con de!.precio la llegada de su -
adversarto ••• de repente un rugido espantase y 
un salto tremendo anunciaron al terror de los 
bosques de C'riente; el tigre cay6 sobre un la 
do del toro treptindose sobre éJ, enterrándolC 
sus garras, haciendo brotar sobre !U negra -
p i c. l c.h o r ro~ u' t;. So ng re .... 

Rengueaba mor lbundo el noble toro,. mientras -
1 or. ojos del tigre desped1an 11 amas .... 

L~ multitud abandonb"sus puestor. sin que se -
le pudiera contener. cerc6 la jaula y alenta
ba .al toro con grl tos, con súplicas y con ar
dientes lágrimas. El toro parece que compren 
dt6 ••• y por un esfuerzo terrible, inexpicablf! 
súbitc y •.• acaso pudiera decirse subljmc. se 
sacudi6 impetuoso y rapid1simo ••• m~s rápido -
qu~ el más veloc1simo relampago hundi6 una, -
y diez. y mi 1 veces sus aceradas astas contra 
el vler.trf" del tigre* regando sus entrañas- -
por eJ suelo y levantando de!.pués su fren:te-
que aparecía red losa con aquel Ja inconcebible 
victoria. 

La erupción del entusiasmo entonces causaba -
terror .... 11oros. gemidos. aullidos. alaridos
espantosos hacían temblar la plaza ••• Sin sa-
bEr cómo ni de dónde aparecieron flores y 1 is 
tenes que caían como ráfagas de lluvia sobre= 
el toro, a1 que le declan piropos, le tiraban 
besos. lo GUer1an retratar .... 

Una reuni6n considcra~le de personas se acer
c6 al empresario pidiéndole permitiese pasear 
en triunfo al toro ql!e había elevado tan al to 
el nombre mexicano. (8) 

Patria: territorio y habitantes, escenario y actores--

de1 acontecer cotidiano, subJ ime y grotesco, que iba formando -

Ja historia de la nacibnw 
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De esta patria, de su vida diaria, de si..;s habitantes,-

de ta necesidad de cna definición mexicana, nace el teatro de -

Rlva Palacio y Hateos. La realidad teatral izada, de Ja que ya-

hemos hablado anteriormente, sublime y grotesca, se traslada a-

la comedla y al drama; el 11 teatro' 1 se convierte auténticamente-

en teatro, y por consiguiente podemos conceptuar la producci6n 

escénica de Matees y Riva Palaclo,como el teatro de lo sublime-

y lo grotesco. 

1 1 t. li. El TEATRO DE LO SUBLIHE Y LO GROTESCO. 

Durante el periodo rom~ntico, lo grotesco ocupó un p~ 

pel lmportant1stmo, se mezc16 en todo, por una parte crea lo 

ho~rlble, lo deforme, y por ctra lo cbmico y lo jocoso. En es-

ta etapa hay un marcado predominio de lo grotesco sobre lo su--

bl lme, 

En efecto, en la poesfa nueva, mientras que -
lo subl tme representa el alma tal como el la -
es. purificada por la moral cristiana, to gro 
tesco representa el papel de la humana estupT 
dez:. El primer tipo, desprendido de toda l ¡':" 
g~ Impura, estar3 dotado de todos 1 os encan-
tos, de todas las gracias, de todas las bel le 
zas ••• El segundo tipo representara todo lo rT 
d1culo, todo lo defectuoso y todo lo feo. Eñ 
esta dlvlslón·'cte la humanidad y de la creación 
a él le corresponder~n las pasiones, los vl-
cios y los cr1mene:.s; será ·injurioso, rastrero 
gtot6n, avaro, pérfido, chismoso e hip6crita. 
lo bello no tiene mas que un tipo, lo feo tle 
ne mrt. (9) -
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En otras palabras, en una concepción cristiana de 1a -

vida, lo sublime vendría a ser el alma del hombre, en tanto que 

lo grotesco serta la parte milterla1, es decir, el cuerpo. Para-

comprender en su total tdad a la naturaleza humann hubr~ quir= dar 

a conocer sus dos facetas: afma y cuerpo, bestja y esp1tSru, s~ 

bl lme y grotesco. Si es cierto que Riva Palacio y Mateos se 

opusieron a Ja lgles Ja como inst{ tuci6n, no por el 1 o dejaron de 

tener una Formacíon crlstJana en Ja que creyeron, y aan más,- -

que defendieron. Tuvieron una clara conciencia de su misl6n -

educadora y moral Jzadora, y pensaban que una soctedad verdader~ 

mente cristiana, dar1a como resuJ tado una sociedad perfecta, y-

por exten!:f6n, una patria ideal. Su misl6n teatral, entor.ces,-

era lnstru1r y agradar aJ pObl leo, para que al sal ír del teatro 

ílevaran consigo una nueva experiencia. una ensenanza moral. 

El teatro puede servfr como 11escue1a de moral práctl-

ca" ••• la comedla tiene dos modos de moral Izar: (dice Riva Pala

cio): el entusiasmo por la virtud y el odio al vicio, por· medio 

de escenas patéticas, de razonamientos eJocuenLes, de modelos -

admirables, que hagan amar la una y aborrecer la otra¡ o prese~ 

tanda el pel lgro en el vicio, l.J tranquilidad en la virtud, el

mal que se espera en obrar mal y e1 bien que se aguarda en 

obrar bl.en, es decir, la una es 1a mora11dad en el herotsmo, la 

otra, en el egolsmo, (p. 266). 

"La comedia critica y burla, m~s que crímenes, que no-
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le 1mpiden con versos, costumbres de sociedad y pequeí\os vi--

cios que, sin ser infraccibn de 1 eyes divinas o humanas, moaes

t~n al pr.ójimo ••• y que pueden fAc.llmente corregirse, e.en ta -

asudeza de un chist:e, y con un verso fácil pel"o significativo.

que los espectadores recogen y conservan en l~ 1ndmoria, o con-

el nombre de un personaje que viene a ser la representaci6n de

aquel defecto". (10) 

Asl pues, las comedias de Riva Palacio y Hateas eonti.=, 

nen una tesis, un mensaje dirigido a la soctedad para censurar

la y mejorarla, para mostrarle su naturaleza sub11me y gatesca, 

para exaltar la virtud y riducut Izar el vicio. Y para tratar -

más específicamente estos dos aspectos o categorlas-virtud y v! 

clo, sublime y ~rotesco-, tomaremos de nuestros autores dos de

sus comedlas mas representativas: La Htja del Cantero y~

~~~n Sobretodo. 

111.4,1. Teatro de los Sublime: ~a del Cantero. 

La Hi [a de1 Cantero, comedia en tres actos y en verso, 

consta de siete personajes: Genaro y Mattlde, matrimonio~perte

~eclente a la a1ta burgues1a; Lu1s, hermano de Genaro.·y con te~ 

denclas donjuanescas; Enrique, antiguo pretendiente de Matllde, 

José y Petra, matrimonio humilde, y Angela, hija de éstos y pr~ 

teg1da de Genaro y Hatllde. Aunque los aut.ores catalogan a su

obra como comedla, podemos situarla más adecuadamente dentro- -
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del melodrama. LL: obra solamente reconoce dos valores:. el bien 

y el mal, ámblto en el que se mueven los personajes. La acción 

se desarrolla en los tres actos acostumbrados; un primer acto 

(antecedentes). en el que se pl.:1ntea una apa-rente deshonra. por

una c¡t~ nocturna entre Enrique y M~t11d~; un segundo ~cto fnu-

do), en el que se acusa injustament:e a Angcla de 1 a supuesta -

deshonra, y un tercer acto (desenlace), en el que se descubre -

la verdad y se premia ta virtud de la heróína. El melodrama lo 

provoca el ocultnmiento de 1a verdad, la falsa acusaclón el si

lencio de los culpables y la aceptac16n del sacrificio por.par

te de Angela. 

111.4.1.1. La bondad y la santidad del pueblo. 

b.!... H r ja del Cantero cabe ser el as if icada dentro del d!,. 

nominado Romanticismo S~~ Lc1s escritores que siguieron es

ta tendencia pretend'i.an, a través de sus obras 1 iterarias. pro

pagar la idea de que era necesario rehacer o reorganizar a la -

sociedad, y dicho prop6slto s61o se podrla alcanzar mediante la 

justicia y la fraternidad. 

La novedad del teatro romántico social fue llevar a -

la escena a 1a gente de\ pueblo, a los obreros. a los desposeldos 

y convertirlos en personéljes de primer orden: son·el los las vlc

tfmas lo~ vengadores de las injusticias sociales. y los repre-

sentantes de la verdadera nobleza de alma y de la virtud. 
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En La Hija del Cantero. Angc.la, pot:re r humilde pro- -

tegfda y acuciada por una familia burguesa, por caridad, e!' ta

p,.ctagonista principal, a1rededc.r de 1~ cual se ~ueven los ~e -

rr.~s personajl'!!'.";. 

mujer fdeal, es poseedcra de 1 os rnáx fmos a tribu to~ del bien. de 

la b6lleza 1· de la virtud. 

En esta obra, la not:-leza del pL1eblo 1 tan proco valora-

da er. la vide reC'l 1 es exaltada y prfmlada. 

na final dece: 

-Conque la virtud también 
Ast se encuentra tan pura 
Entre ~I pt:eblo? •• Hi locura 
Siempre le v!O con desdén. 

Entrela rudz torpeza 
Del infe11z artesano, 
Se al~a un eco soberano 
De sufrimiento y noCleza ..... 

Errique en Ja ese~ 

Los nobles ~entim:entos de la gente del pueblo contra~ 

tari con la mezquindad y bLjerza de las clases privilegiadas, de 

Ja que da prueba constantem~nte. E! visible en ·toda la comedia 

y e~ particular, en el morrento de la aparente deshonra, las m~~ 

cadas difeenclas sociales: Jos poseedcre! de las riquezas, dls-

ponen a su ant.ojo de 1 os seres ma rg fnados. Enrlq~e prefiere---

acusar a una Inocente, ante~ qut-. dec-.ir la verdad y comprorreter-

a Hatilde. Mati1de sostiene Ja acu~ación de Enrique en contra-

de Angcla, y se muestra dispuesta a exponer a su protegida al--

desprecio de todos. antes que verse ella deshonrada. Hatilde--
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titud por los favores re.e lb idos., es decir. que al educarla., ves-

tiria y alimentarla, ya est~ compr3r1do de antemano su sacrlfi-

cío, y con ello., su propia honra y tanquilidad. Hatllde tam- -

bi~n comprende que José ser.1 Incapaz. de defender a su hija ante 

sus patrones. a quienes debe gratitud y respecto., y por eso es-

que ei único camino que José encuentra en su deseperaci6n, es -

el de rect--aznr a Angel a y hu (r con su esposa a otra reg i6n, para -

ocultar su vergüenza~ 

Lc>s autores plantean la posicibn de los pobres, frente 

a los privllegi.tJdos del dinero., frente a la explotac16n del po-

der econ6mico. La única posibi1idad que les conceden a los de_! 

poseídos de salir de la miseria, .es la virtud:. lo que cuenta en 

Ja vida no Ja clase !:acial a Ja quese pertenece, sino la noble-

za, la honradez, en una palabra, la virtud. Así es entonces e~ 

mo Angel a logra 1 ibrar-se verdaderamente de la miseria en la- ~ 

que nació, no por el refinamiento de su educacf6n, sino gracias 

a su virtud y abnegación, cualidades que le permiten alcanzar -

el amor de Enrique, y al casarse con él mejora su condtciOn so-

clal y adquiere un nombre y en respeto, hasta ese momento des-

cono e r do. 

Enr lque- i 51, su car ii'\o me encantaf 
JPor su nobleza la admirol 
¿Qué tienes? Por qué te asombra 
El amor que en mi alma enciendes? 
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Angela -Tú que la virtud comprendes 
Darás a mi v-ida sombra. 

Enrlqué-No te ha llevado hasta ml 
El amor que hay en tu vida; 
Es que la virtud querida 
Hoy me levanta hasta ti~ 
(Escena Final) 

Es esta obra una comedia e sene ia lmente moraliza dora, en la-

que se deftencle y exa1 ta a los d~biles y a los humildes, a los-

que se trata con piedad y compas1Ón. Por otrB parte, se dedica 

a la cr1tica social de los prejuicios. de los abusos y de los -

privilegios originados por la desigualdad social. 

Riva Palacio y Mateas fueron unos de los pioneros del-

teatro social en México, el cual, a pesar de todo, fue bien re-

cibldo. Debe tenerse en cuenta que los teatros en que se repr~ 

sentaban este tipo de obras se veían repletos de .espectadores, 

pertenecientes a las clases as1 censuradas. más stn embargo, - -

atra1a poderosamente su atención, Ja escenificación de Ja mise-

ria, quizá porque ya estaban cansados de ver en la escena a - -

prtnctpe~ de lejanas naciones, quizá por la novedad o tal vez-

por sentir nuevas emociones desconocidas para el los hasta ese -

en ton ces. El púb1 i co se ccnmov1a y 11 oraba desde sus as lentos, 

por lasdesgractas de los miserables, sin que esto les signiftc!!_ 

ra un compromiso¡ desahogaban sus conciencias y sa11an purifica-

dos del teatro. 

El teatro romtlnticc social fue calificado de re"-olu- -
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clonarlo en su tiempo, pero nada m~s alejado de el lo; es cierto

que los románticos sociales clamaban por la justicia, por la -

i.,gualdad y por la 1 ibertad para todos, y en particular se sol i

darizaron con los sufrimientos del pueblo. pero sin embargo, en 

sus obras nunca propusieron aut6ntlcas soluciones, o al menos -

vlas a seguir para la reestructuración social. Se concretaron-

a 5e~alar los defectos de la sociedad, y a hacer un constante -

llamado a los más elevados sentlm 7 entos; Ja dignidad, la gener.2. 

stdad, la piedad y el amor. Un consejo para los opresores y un 

consuelo. una esperanza para los oprimidos: la virtud es el mo

tor de la vldz, es el triunfo de la humanidad. Ahora bien, no

podemos dectr que el teatro romántico social fuere realmente r~ 

voluctonario, ni que contribuyera al menos. en parte, a un cam-

bfo social. Pero su profundo contenido humanitario di6 una nu~ 

va orientaci6n u otra opción a los seres pensantes de su é~oca

Y parciticiparon as1 en el desarrollo y progreso del pensamien

to humano. 

111.4.1.2. El ideal femenino 

Angeta es el prototipo de la herolna romántica, más -

bien un símbolo de la belleza y la bondad. que un ser humano. -

HLjer, toda ternura. dulzura, inocencia y fidelidad, capaz del 

mayor herolsmo y del más hermoso sacrtflclo. 

Mati1de dice de Angela que 11 e!. una virtud completa", 
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es la virtud la que Ta 1le\'a di sacrificio supremo, aparentar--

estar deshonrada por salvar a los que ama • 

. Pl.lra ~ sensitiva, en su mismo nombr-e -Angcla- est:i in-

incl.ufdo su carácter celestial que admiren 'tanto todo!> lo:. que .. 

1 a roclean. 

Hatildc- Angela es un~ criatura 
Tan leal, tan inocente, 
Que se revela en su frente 
El candor de un alma pura. 

(Acto 11, Escena IV) 

Enrique a Angela: 

Se~ora, aOn 1~ estoy dudando: 
No sé que misterio encierra 
La virtud encantadora. 
AOn hay ~nge1 es, se., ora, 
Q.ue habitan sobre Ta tierra! 

(Acto 111, Escena IX). 

Predestinada desde el irom~nto en que ama al dolor, An-

gela no es correspor.dtda en su amor en un princlpfo, pees hay--

obstáculos que parece:n Insalvables. Matlld.e aconseja a Angela: 

Huye e ese encanto terrible 
Que ofusce tu porvenir, 
Porque ten~r:i que suf r f r 
Harto. tu pee'"' o sensfbt e. 

Angela, si en tt no pien!:.a .. 
Abre su fndt.ferentismo 
Entre los dos un abismo. 
Al za una barrera inmensa. 

Si en Ja edad de la Inocencia 
f-liere el alma una pesi6n, 
Vierte hiel el corazbn 
Para tOda una existencia. 
O 1 v 1 dale, 

(Acto 1, Eocera V). 
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ll:ls tarde dice Angela en la soledad: 

De esta funesta pasl6n 
Que me esta hacienCo pedazos. 
Oc este amor sin esperanza, 
El alma en duro quebranto, 
S6lo·el olvido y el llanto 
En e.I porven t r a t can za. 

(Acto 1, Escena 111). 

Nace para el amor, por el amor vlve y si es necer.ario, 

por el amor muere. Es la intensidad dela pasi6n la que la ... 

arra~tra a inculparse de una falta que no cometIO, sin reflexi~ 

nar en las consecuencias que le puede acarrear esta acci6n; en-

lo Qnico que piensa es en !alvar al hombre al que ama y a la mu 

Jera la que le debe· gratutud. 

AhCJra bler, 1 a mujer no s61 o fue un s1mbol o o un ideal, 

una de las princlpales preocup~cione! del Romanticismo soc.ial--

fue la poslci6n de la mujer dentro de la socleded. Como ser dé-

bll y marginado, era v1ctlma de les peores atropellos e inJus

tlcfas sociales; los románticos ~o p~dieror menos de sentir t·ás 

tfma po~ ella y exig(r comprersl6n, respeto y compastOn para --

crtar.uras tan Jndefen!"as .. 

Dentrc del movlmlenco rcm:lntlco social, hubo dos post~ 

ras respecto a la educaci6n de la ~ujer; una primera, que co- -

rrespondfa a les e!crl tares de ideas más avanzadas, out enes pe-

d1an Igualdad de derecros para horrbres y n:ujeres; y una segunda,-

que estar1a represer:tada por les escritores de Ideas tradlcloria 
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1 lstas, para los cuales era suficiente que Ja mujer fuera entr~ 

nada en algunas actividades que Je permitiesen vivfr en socle--

dad, como tocar el piano. jugar ajedrez. leer novelas, etc., ya 

que el antco e.ampo de acci6n al que podrta asp rrar, ser1a el ho 

gar. A esta segunda corriente pertenecieron Rfva Palacio y Ha-

teos, tan progres Is tas en ot::ros. ren91 ones, pero t<ln con~crvac!o-

res en torno a la mujer. 

H~tllde dice a Angela: 

Es una virtud completa, 
Es toda una seilorita. 
Gusto de:- verla al piano, 
V 1 o d fgo de una vez, 
Lo hace todo. y ajedrez 
Juega mejor que mi hermano. 
(Acto 1. Escena 11) 

Hatllde dice a Angela: 

H i ja, s 1 ya soy casa da • 
Angela- Pero eso no importa nada. 

Hatilde- El tiempo al fin lo aconseja. 
Enel raudo torbel 1 ino 
De juventud bul 1 lclosa, 
Puede, Ja que no es esposa, 
Seguir tan bello camino. 
Que le brindan sus amores 
Dulce lisonja y perfume,. 
Donde su ser se consume 
Como el ambar de las floresª 
Y todo a su fantas1a 
Aparece bajo ~n pris~a 
Adonde encuentra en st misma 
Cuanto anhela. cuanto ansía; 
En.tre mágicas visiones 
E1 porvenir se colora, 
Y al despuntar"" ciJda aurora 
Crecen más sus ilusiones. 
Cuando 1a nupcial corona 
Viene a ce~irse en la frente, 
Angeta. entonces se siente 
Que el mundo ya se abandona: 



87 

V es que la flor se trensplanta 
Donde un porvenir asoma 
En que es m~s dulce su aroma 
En que.es su misl6n más santa. 
De la famll ia en el seno 
Halla su dicha la esposa, 
Sin escuchar, enojosa 
De la tempestad el tl"'ueno. 
Y encuentra en su amor profundo 
Toda cuainta dicha espera, 
Y nc. se .:lcucrd.J :::; iqu icr:i. 
De los halagos del mundo. 
(Acto 1, Escena V). 

La educaclOn.de la mujer, entonces no es tan Importan-

te, puesto que su papel en la sociedad es la de celadora del ho-

nor y el buen nombre de la famll la y sus prlnclo-'"le• cea! ldades-

la prudencia y la virtud, virtud que es se~alada y exaltada ha~ 

ta la saciedad en el transcurso de toda la comedla. 

111.4.1.3. Apariencia y Casualidad 

La H iJa del Cantero presenta una trama compuesta, en -

la que el aspecto social de la honra depende del tema amoroso,-

y viceversa. El enredo lo origina la aparente deshonra, y para 

desarr-o11ar el confl teto, los autores se valen de la confusi6n

de los personajes, la oscuridad de la noche se conv ter te as1 en 

testigo y cÓmpl Ice del equ1'voco. 

Ot~bemos hacer notar que ta deshonra nunca se 1 leva a -

cabo, y por consiguiente los dr-amaturgos nunca se enfr-entan a -

un verdedero confl teto, todo queda tan solo en el plano del 
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equlvoco, de la confusiOn,de Ja apariencfa: en une palabra, en 

el efecto teatral. 

También hbmos de destacar que el concepto de la honra

ya ha variado sustancialmente, encomparación a1 que prevalecla

du,.ante el perlado de los siglos de Oro: la honra ya no es un -

sentfmlehto que forma parte de Ja vida misma, y que por lo tan

to, en caso de deshonra, era necesaria J~ venganza para resti-

tu ir el honor mane 11 lado. La honra, ahora, se ha transformado

en una sfmple apariencfa o en un mero convencionaf Jsmo soe:tal; 

en caso de una deshonra, basta y sobra con que los demás no Ja

conozcan para que deje de preocupar; si se calla, si se acuita.J

et honor no es afectado, y por lo mismo, ante los oj~s de Ja s~ 

cJedad, Ja deshcinr"a no existe. 

Angela es amada por sus protectores, mas sin embargo,

una vez confesada su falta (no cometida), no pue.de permanecer a 

su lado, bajo el mfsmo techo, puesto que va en contra de su 'pr.2. 

plo nonor y reputación. 

As1 también, la primera reacción del padre de Angela • 

ante tal situación es la de recnazar a su nlja y nu1r lejos de 

ah1, antes que enfrentar el problema. 

Un mensaje claro y definido de la ~bra¡ diferenciar e~ 

tre el bien verdadero y el bien aparente; no es la sociedad sa• 
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de or-opet. la que da valor y sentido a Ja.vida; es el amor y la-

virtud, la senda que l Jeva al ser humano a obtener la supera- ..:. 

ci6n material y la sublfmizaciOn del espíritu. De tal manera.-

la educación debe impartirse en et hogar pat.erno, poe~ ~olo en ... 

él se encuentra el autén.tico amor. el amor capaz de comprender, 

perdonar y formar a Jos hijos en un ambiente de virtud. Petra-

y José. tratando de darle a su h íja bienestar econ6mfco, Ja de-

jan en manos de personas que jamás podrán sustitu1r-Jos. Los --

protectores de Angela Ja educarán como a una hija, por un acto-

de generosidad y misericordia, mas no Ja aman realmente, ya que 

son capaces de rechazarla y abandonarla a su suer-te, sin fmpor. 

tarles el sufrimiento y su porvenir. La verdadera madre se CO!!!, 

porta como Petra, quien perdona la faJ ta de su h fja y Ja calma-

en su dolor. 

Petra- S 1 en el desprec lo profundo, 
Que ta dices en tu pen~, 
La sociedad ce condena, 
Te niega su amparo eJ mundo; 
Yo no pueda en mi afl iccf6n. 
Ser a tu 1 Jan to insensible, 
Ponerse ser.ti terr íb Je 
El dardo en el corazón. 
Las emociones extrañas 
Que el dolor me hace apurar, 
No me harlan olvidar 
Q.u te llevé en las entrai'ias. 
iHlJa 1 que adoré tan pura! 
Dios lo quiso, y r-everencío 
Su mandato; en el silencio 
Lloraré tu desventura. 
No dejes en abandono 
A tu podr-e madre as1! 

iHiJa! Que fuera de ml •••• 
Angela, yo te perdono (La abraza) 
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Aucque e1 dolor me taladre 
El" alma, mi corazón 

;Ante tu misma afl icci6n 
Cede el carii'\o de madre! 
Por la mano: hecho pedazos 
Le e~toy sintienCc latir_ 

(Poniéndose en el co 
raz6n la mano de Añ 
gel a) 

En tu ausencia consentir 
Cuando aquí tienes mis brazos? 
Alce grito furifundo 
Que me oprima .. que me afl Ija: 
Le diré al mundo: iés. m¡ hija! 
Y a mi voz callará el mundo. (La abraza) 

(Acto 111, Escena IV). 

111.4.1.4. El sino trágico 

Hay un supuesto fatalismo en el destino de los-

personajes. Angela dice: 

Es mi destino funesto! 
Quiere ta sucr~e Inhumana 
Qce lave mancha tan fea 
Con mt deshonra ••• Pue.s sea! 

(Acto r 1, Escena XV) 

y m.1s tarde: 

La suert~ fmp ra 
Abre un abismo a mis ples, 
Hi destino es inhumano. 

(Acto 111, Escena 1.11). 

Mas sin embargo, los personajes no son manejados por -

el destino, no es éste el que provoca las.dificultades, obstác~ 

las y eonfl ictos entre los protagon i'ltas. El s lno o azar fun--
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ciona en forma mec~nica, como un recurso teatral más que dram~

ttco. Al servicio de ta Int:riga más que de la acción, y por -

lo tanto no alcanza 1a categoría de dest tno o fatalidad, quedá!!., 

dose tan s6lo en mera casualidad .. 

Durante el Romanticismo, el Instante adquirió una gran 

importancia, en b~eves segundos el destino hace girar vfolenta

y brGscamente la vida de los personajes. Angela en uno de los

escasos minutos pasa de ser amada y alabada, a ser rechazada e-

injuriada por todos. iPero qué es lo que ocasiona el confl ic--

tol: ·1a c:a5ual idad que haee retornar a casa, a hora tnesperada, 

a Luis, el cual sorprende Ja cita nocturna entre Matilde y Enr]_ 

que; la oscuridad que no per-mite la identlficaci6n de las pers2_ 

nos; la acusaci6n que hace Enrtque sobre Angela; el despecho de 

Luts. quien .:11 ser rechazado por Angel a en sus pretensiones am2_ 

rosas decide revelar a sus hermanos la escena que cree haber- -

descubierto; el silencio de Matllde y, finalmente, ta aceptac-

ct6n de la culpa por la mtsma Angela. Por lo tanto, podemos, h~ 

blar de coincfdencia, de imprudencia, de despecho, de hero1smo, 

de Injusticia y falsedad social, mas no de fatalidad trágica. 

Angel a rec !be un dallo (verse deshonrada frente a to- -

dos), pero pronto obtiene una reparaci6n (al proponerle matrim~ 

nlo Enrique}, lo que le permite ser rehabll ltada ante la socie

dad. As1, entonces, el prop6stto de la obra es simplemente 

exaltar y premiar la nobleza y generosidad de la hero1na. 



111.4.2. Teatro de lo grotesco: Borrascas de un Sobretodo 

Borrascas de un Sobretodo? juguete cómico en tres ac-

tos y en verso. Es una parodia del drama Borrascas de Un cora-

~. de Tomás Rodr1guez Rubí, autor espa~ol que con esta obra-

gozaba de gran fama en México. 

El tTtulo de la comedia nos da la pauta de un enredo-

cOmtco, en e1 que un simple objeto, como es un sobretodo, va a

Intervenir como personaje y servirá como instrumento para cau--

sar directa o indiréctamente una borrasca de confustones. Son-

una serle de equtvccacioncs que se suceden unas a otras. es de

cir, que 1o c6mtco proviene de 1as situaciones equ1vocas. 

La trama de la comedia es sencilla, las acciones se- -

van encadenando unas con otras, sin mayor comp1 tcac iOn, hasta -

llegar al c11max, en el tercer acto, en el cual todos los pers~ 

najes se relinen en la casa de Emeterio para acusarlo de tas ªP.!. 

rentes deshonras. 

Borrascas de un Sobretodo es en esencia, una farsa en

la que se presenta a Jos personajes grotéscamente, vtvlendo sr

tuaciones jocosas, rld1cu1as y absurdas. La comedla en prrmer

plano, destaca lo grotesco; las acciones y los caracteres g~o-

tescos dan sentido y valor a ta obra. 
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Emeterlo- Ahl sobretodo funesto 
No húy duda que andas en pena. 
Quté.n las carteras te llena 
oe" tan fa ta 1 presupuesto? 
Cartas, bot fnes, papel es, 
Padrinazgos. amoríos, 
Pleitos, celos, desafíos ...... 
Vas a sal 1 r en cartel es. 
(Actc 111, Escena VI). 

El elemento grotesco que hace regal tar ~~ comedla es -

lo sat1rico y caricaturesco. R id l cu 1 l za n e 1 amb 1 en te 1 oca 1 y -

las costumbres a base de confusior.es de personajes, dificulta--

des absurda~ y reconocimientos cnbarazosos. 

111.4.2.1. El antlhltroe 

la comedia cuenta con ocho personajes: EmeterJo, hom-

bre de cuarenta a~os aproximadamente; Gregaria, mujer madura y-

casera de Emeterto; Manuela y Lola, hija y esposa de Ferm1n 1 - -

respecttvamente; Miguel, sobrino de Gregaria y pretendiente de-

Hanuela: Juan. dramaturgo, y Rita, empleada de Gregorla. 

Los per!onaje~ fundamentales de la obra son Emeterlo -

y Gregnrla, por una parte, y Miguel y Manuela. por otra; son --

dos parejas contrastantes y que se contraponen para se~alar lo-

r1dlculo y fuera de lugar de los primeros. Hlguel, joven, ga--

lán, apasionado, aventurero, enamorado de la dulce y sensitiva-

Hanuela, resu1 tan ser una pareja t1ptcc: del Romanticismo, tanto 

Emeterlo, hombre de edad madura, cobarde, dltbll de carácter y -
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solapador ée las locuras de Miguel Gregoria. mujer también ya 

madura, celosa, agresiva, posesiva y acosadora ~e Emeterio en -

rl!c¡uerimfentos de amor, resultan ser la contrapartida .. 

Emeterio- Este frac, qué bien me sienta, 
Hoy va a salir a campafia: 
Algo mi f lgura engai'la, 
Disimulo los cuarenta~ 
N~ carece de razOn 
La buena Dol\a G reg or i a 
Cuando me habla de su historia 
Y su ardiente coraz6n. 
Dice que por m1 se muere: 
Quf: voy a hacer, me resigno? 
Por no parecer Indigno 
Hago todo cuanto quiere: 
A su genio me acomodo; 
Pero unirme en lazo eterno ••• 
¡cuidado, Emeteri o, cuerno l 
(Acto 1, Escena 1). 

Emeterlo y '°ir-ec;oria, frente a Miguel y Manuela, vienen 

a ser una pareja grotesce, que juegc.; un papel que no Je corres-

por.de, el de g~I :in y af de dama joven. y por 1 o cual son cas-

tigados; ella pierde definitivamente a EmeterJo, y por consl~ -

gulente su altima posibilidad de matrimonio: 

Emeterto- iCuerno con la vejestorfal 
Qu6 amor, Tii que calabazas. 
No era mala la pareja ..... 
No casarme con muchacha 
Por no hallarle vivaracha, 
Y topcr con esta vle!a .... 
IQ~é descaro y quécinlsmol 
Por qJ.Jé ha de darme ese trato? 
De qué sirve el cd lbat:o7 
De qué sirve el solterlsmo7 
Tomé mi resolucl6n •••• 
(Acto 111, Escena 111). 
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y En1eterio sufre los peligros y percances de un joven cat>allerc 

Es decir, que cada quien ¿eb<: representar el papel que le co- -

rresporde, y el que lo altera es merecedor de un castigo. 

Oe tal m&ner~. en estn confrontaci6n Higuel y Hanuela

sor persorajes románticos, mientras que Emeterlo v Gregorla son 

la burla de los ~rimeros, antlhéroes romántlco~. 

La acci6n, la trama de amor y ~onra, son tan solo el-

trasfondo de los pe<'-sor:ajes: lo que ccenta, pues, son los cara~ 

tere!., no la h1storia en s1 misma, historia tntrascendente, en

vuelta en un juongc1 de i?parler.eia y casuc1 idades. Los caracte

res sen los representantes Ce los seres humanos er su~ dos fas

cetas, dulces y amargo!'., tristes y alegres, cobarde~ y val ien-

tes, evasivos y deeid1dos, y, .,er. suma., trá9 icos y cbmicos .. Cam!_ 

dla para lo!- espectadore$ que pueder re1r de las desgracias y -

apuros de Emeterio, co~edla de cara y espada para los que ven -

en Emcterto 1.'n agre~or a su honra, y en e.1 desaftó y muert.e del 

agresor, la restauración c!el honor; perc para Emet.erio, inocen

te de. toda culpa, siendo su anico cr1men la debil ldad de carác

ter y la con¿enr.cer.der.cia cor. sus amigos, los problemas en las

que de. prcnto se halla atrapado, resultan una verdadere trage--

d la. Tragedia y comedia, reflejo de ta realidad, y sobre todo; 

e><.pres16n manifiesta de \O$· grct~sco. 
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111.4.2.2. La escer.ografla y el paisaje 

"Todo teatro e.sel fruto de ta cor.junc16n Ce dos ele-

mentas: uro, dinámico. la acci6n; otro, estático, la esce.noc;ra

!..!!.• Uno. cor.stit.uido t:or lCJ voz h1.1mAna; el otro, por el arr1- -

biente que la circunda. Cu~lq~ier obra dramática pue¿e ser re-

d1..•c1da a estos dos té:rmlnc.s,. tanto m6s esenciales cuanto quf! -

puede sostenerse que del predominio de une o ctro nace la carac 

terístlca radical de cada ocra". (11) 

De esta manera. el teatro clásico es el predotr.inío de.-

1a acci6n sobre ta escenograf1a. en tanto qL·e en el tea'tro ro--

rdinttco, los persorajes fcrman parte de la escenograf1a. El- -

patszje define al personaje. La escerograf1a y el paisaje ad-

qu1eren tal relevancia que se convierten en el eje de: toda obra 

esc6nica rcmántica. 

El palsaj~ es el reflelo de-1 estarlo an1micc del perso

naje. El pe lsaje romántico tiene una doble funci6r.: por una Pª!. 

te amp11ftcadora, sirve de fondo, haciendo resaltar la acel6n,

y por ot:ra hace l legsr mas lejos y 11'.'.ls adentro el sentimiento. 

Borrascas ée u·n Sobretodo no cuenta con un complicado

aperato esel!inlco, sino por el contrario, es sencillo y fácil de 

menejar. Sin embargo, la acci6n ~e dese~vuelve en una noche de 
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tormenta, lo que intensifica el sentido trágico de los confl ic

tor. en los que se halla envuelto. involuntariamente, Emeterto,

y al mismo tiempo, justifica el tttulo de la comedla. Una. bo-

rrasca, una tormenta se desata en la vida externa e lnterna del

protagonista; el causante de la t.orment.a, el sobretodo, lo que-

le da a su tragedia un sentido e6mlco. La nocne de torm~nta es 

la pro1ongact6n del sentir de Emeterio, es et escenario propi-

cto par"'a el desarrol to de los acontecimientos, y es el marc.o -

que enfatiza lo grotesco de loso personajes y de la acc16n. Es, 

pues, la noche, ta tormenta, la misma naturaleza, un csccna!rto

y un personaje más, dentro de 1a obra. 

111.4.2.3. El teatro dentro del teatro. 

La apariencia y la casual ldad son los m6viles de la C.!:!_ 

media. Se presenta un teatro dentro de otro teatro,, por lo tan

to se juega una doble apariencia~ 

En la casa de Ferm1n se supone se va a escenif lcar- -

una comedla,, que a Cal tima hora es suspendida,, y lo que en real..!_ 

dad se representa es el enredo de Emeterto con los demas perso

najes, que a1 fin.el de cuentas resulta ser la verdadera come- -

d la. 

La misma casualidad es aparente; por medio da la ca-

sual ldad se origina el confl lcto-confusl6n de personajes: apa--



98 

rentemente existe un culpable, Emeterio, quien en realidad es -

la v1ctima agravlada. 

La casualidad ocupa el lugar deJ destTno, al .alterar

el orden de 1a vida del personaje merece ser casttgado, es ta -

casu.olldad el instrumento del que se valen los autores para lle 

vara cabo este fin. 

Ahora bien, no obstante que la trama de la comedla, a 

prlmera vista resulta sencilla, encaden.:1ndose una acción tras -

de otra, contiene en sr misma varios niveles, historias o come

d las. 

a) Emeterro disfrutando con su sof terta busca llevar-

una vlda tranq~lla, 

en la complicidad de 

ncr precisamente por 

la cree conseguir en el consentimiento y -

sun amigos, tranquilidad que no logra obte 

su deb 11 idad de ca rae ter. 

b) Se pretende representar una comedia casera en casa 

de FermTn, comedia que es aprovechada por Riva Palacio y Mateas 

para satirizar; la fact1 ldad con la que se productan obras ro -

m~nticas. cualquier pers~na se creta capacitada para escribir -

y producir obras 1 iterarlas. 

LQS producciones teatrales Interminables, que conta-

ban con innumerables actos, subdivididos en otros cuantos cua-
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drcs, y no ~blo la extens16n exhorbitante de las obras es 1o --

ql!e se critica, sino también su baja calidad, la ampulosidad, -

lc·s largos p<lrlament:os y los efectos sensacionalistas. 

Emeterlo-

Gregor lo
Emeter io
Gregorlo
Eme ter i o-

Gregor lo
Eme teri o-

Gregorlo
Emet.er io-

Gregnrio-

(Diablo! me asedia) 
Voy. a casa de fermín 
Le darán algGn fcst1n7 
S1mplemente una comedla. 
Una comedia! 
Ca sera: 
Boabd 11, sultán de Grana da. 
Es nueva? 
No está estrenada, 
Se va adar por vez primera. 
Es cbra de un compatriota 
Tertuliano de la casa .. 
Tiene diez actos, y pasa ••• 
No siga usted, bien se nota ••• 
Acto primero, ºLa Al hambra 11

• 

Segundo, 11La lnquislciOn". 
Acto tercero, "El pend0n 11

• 

Cual"'to, "La morisca zambra•~. 
El qu lnto ••• 
N~ le han de otr. 
Va usted a sal ir más viejo. 
Q.u iere escuchar un consejo? 
Lleve gorro de dormir. 
(Acto 1, Escena 11). 

Lo compl tcado y rebuscado de la escenogra~1a y el vestuario. 

Ferm1n-

Lol a-

Ferm1n-

Agrégale unos olanes 
A 1 pan ta 1 6 n ama r 1 1 1 o ; 
Que a s 1 por dar 1 es má s b r 11 1 o 
Los trean los musulmanes. 
As1 v1 a Halek-Adel 
En un cuadro de la fonda. 
Cuando a la mesa redonda 
Comta yo con Miguel. 
El olán estti muy viejo, 
Era de una sobrecama ••• 
La m 1 ta d 1 1 eva 1 a dama ••• 
Oye, te daré un consejo: 
La cor ti na de la sa 1 a 
Tiene en la or it la un encaje ••• 
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Puedes ai\adir1o a1 traje 
Y queda de toda gala. 
O i me si ya a 1 as ch i ne las 
Les pusieron los botones 
Del color de los calzonc:s, 
Y estrellas de lentejuelas. 
Ya todo e!:t~ ·prepar-a.do. 
Y solo al gran almirant.e 
!..e ·;icne r:!i ico ~1 turbante. 

(Acto 11, Escena 1). 

La facil tdad con la que cualqulera se erig1a en :dlrec 

tor dramátlco 1 sin t.omarse en cuanta si se contaba con la prep!_ 

raci6n y los elementos necesarios. El teatro nacional en su --

pobreza e tmprovlsaciOn de recursos (~. todo el acto segundo) 

e) La comedia que está en v1as de representarse, en -

et acto segundo, y que nunca llega a verlf iearse, origina otra-

comedla, una c·amedfa de amor y deshonra, una comedi.il de cap'a y-

espada, en la cual Emeterio representa el pepel aparente de Don-

Juan, y por lo que se ve obl lgado a poner en peligro su propia 

V l da• 

d) Se desarro11a una comedla plenamente romántica, la 

historia de amor entre Hlguel y Hanuela. 

e) Una segunda historia de amor entre Gregoria y Eme-

terio, historia de amor imposible, más no por la muertt! o enfe_!. 

medad de uno de 1os amantes, o por la scparactbn injusta a con-

secuencia de circunstancias, stno por la hu1da desesperada de -
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Ahora bien~ no son cinco acciones diferentes que se -

entremzclan para formar una sola comedia, sino que son cfnco- -

historias, cinco comedias independientes unas de otras, pero -

que coexisten para dar origen a la obra; mas sin embargo, sJ- -

una de las h istorlas desapareciera, dejaría trunca la comedla,

Y sín la misma eficacia en su valor y sentldo cr1tico. 

Finalmente, puede decirse que las cinco accrones ca-

ben ser agrupadas en dos facetas: una de ellas romántica, con-

todos los elementos y caracter1sticas correspondientes -amor, -

noche tormentosa, bOsqueda del pasado, presagios., oriental lsmo1 

h!roc enamorado y heroirla angel leal. etc .. ; y Ja ·otra antirromá.!!. 

tlca, a cada uno de los elementos románticos, se opone su con-

trarlo o eq~ivalente antlrromantfco .. Hablamos entonces de una

comedia de contenidos trascendente e intrascendente, romántico

y antfrromántico, trág leo y cómico, sattrico, crftico y grotes-

co. 

111 .4.2.4. El disfraz y el embozo. 

El disfraz y el embozo son elementos o recursos de 'e!!_ 

redo en la comedia. 

El enredo principal lo ocasiona el disfraz. Hay dos-
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tipos de disfraz; el sobretodo que emboza a los personajes, - -

ocultando su identidad; y el disfraz de moro, papel a represen

tar por Emcterio en la comedia de Juan. Cada uno de los disfr!!_ 

ces provoca una confus16n del mismo orden (aparente deshonra)--

con diferentes protagonistas. M~s no es el disfraz en s'f mismo 

lo que causa el enredo, ·sino lo que dicho disfraz repr~5cr.ta. 

Toda la comedia es un juego, y la regla del juego es-

el disfraz: el disfraz es lél apariencia. El disfraz se cncuen-

traen dos niveles, uno cviden'te, es decir, el vestido en s1, y 

otro tmp11e1 to, que vendría a ser el de la juventud aparente .. -

Emeterto, al cubrirse con et sobretodo, se disfraza de Higuel .

como sl este personaje joven le trasmitiese al sobretodo su ju

ventud, al usarlo por breves momentos, y una vez que lo vuelve

ª vestir su due~o, Emeterto vive y sufre los lances propios de

un galán joven. Todos tienen un papel en la comedia que se va

a escenificar en Ja casa d~ Fermtn, todos se disfrazan de a1go, 

pero en el caso de Eme'ter1o, éste va ya disfrazado de antemano

(dlsfraz de joven), antes de disfrazarse de moro si se queda, -

alterando as1 la reg1a del juego. y por ta1 motivo debe ser ca.!. 

tlgado, y es la misma naturaleza la que se encarga de castigar

su atrevimiento. 

El disfraz también se descubre en la apariencia y· en

la casuat.idad. Disfraces menos evtdentes, pero disfraces al -

ftn, los cuales se manejan a base de símbolos· (elementos de re-
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conocimiento) y que organizan a los personajes dentro de la - -

otra, de la siguiente manera: culpable directo, Miguel; indirec 

to 1 sobretodo; vtctirna agraviada. Emeterio; supuestos ofendí- -

dos, Juan y Fermtn .. 

111.4.2.S. Elementos de reconocimiento 

Los elementos de reconocimiento funcionan en la es- -

tructura de la comedia como instrumentos Ce enredo, truco o go..!., 

pe teatral, producen risa y sorpresa. 

Los elementos de reconocimiento son a) bot6n, b}car--

ta, y e) botln. Son elementos de reconocimiento que Sntervle--

nen en la relación amorosa dama-caballero, en la comedia de ca

pa y espada, Pif!:r"O en lugar de provocar un reconocimiento fel lz 1 

le atrae a Emeterio mayores compl ica]ciones, e·s decir, sirven-

como Instrumento paro censurar y castigar al personaje. 

111.4.3. La versif lcacl6n 

La versiftcaci6n en las obras teatrales de RJva Pala

cio y Mllteos,, tanto en drarr.a como en comedla, presentan una rl-

ma con nona n te. 

Las comedlas que ocupan nuestro interés, ~a Hija del

Cante·ro y Borrasca"s de un sob~, muestran una marcada pref.=_ 



104 

rencia por los versos octosílabos. Están construidos fundamen-

talmente en base a redondillas (a b b a), versos que permiten,-

llevar con facilidad la trama, ganar l<I atención del público y 

ser aprendidos y recordados. >Ín aií ic.ui tod por lo> e;!Spect~dorcs, 

a quienes va dirigido e1 mensaje contenido en e1las. 

Las obras de Riva Palacto y Mateas son comedias de --

versificación correct.a, sin complicaciones metaf6ricas ni figu-

ras ret6ricas rebuscadas, es decir que no se manifiesta influe.!?_ 

cia alguna, al menos evidente, de la riqueza y variedad métrica 

de las comedias espa~olas de Jos Siglos de Oro. Lo que persi--

guen los autores, en esencia, es conmover, hacer re1r y moral i-

zar al público, y para tal motivo es preciso buscar la senci- ~ 

llez y la claridad en la versificación. 

NOTAS 

(1) Juan Antonio Mateas nació en 1831 y muere en 1913; abogado 
sobresal iO en la tribuna como orador, y por su apasionada -
defensa de 1as Ideas 1 tbera1es, tanto con las letras, cOmo 
con las armas. Eser ib i6 para 1 os per iOdicos m/js destacados 
de su !poca; su producci6n 1 itera ria fua abundante, en -
poesía, teatro (se cuentan más de 50 obras) y en novela his 
t6rlca (14 publ !cadas y dos Inéditas). -

(2) R 1 va Palacio, Vicente, 11 Cero 11 sobre Juan A. Hateas, p •. 290. 

(3) Rlva Pala e io, Vicente, "Ce ro" sobre Alfredo Cha vero, 
PI'• 23 6-23 7. 

( 4) Riva Palacio, Vicente, 11 Cero 11 sobre Juan de Dios Ar ta s. 
p. 268. 

( Sl Za reo, Franc 1 sco, El s i2 lo ·x IX, 15 de sept tembre de 1861. 
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(6) Cándido. Antonio. ' 1L Iteratura V subdesarrol 1011 , en América
Latina en su 1 Itera tura, Ed. Siglo XXI, M6xico, 1974, pp.--
335 y 353.(Serie América Latina en su cultura). 

(7) Víctor Hugo, Cronwel 1 (Prologo), Espasa-Calpe, Madrid, 19li7 
p. 18 (Col. Austral, No. 673). 

(e) Pl"'ieto, Gu'1lermo, Memorias de mis tie~.E..2.!.· pp. 110-112 .. 

(9) Víctor Huqo, ~-, ~ .. 22. 

(10} Rlv2 Palacio, Vicente, "Cero" sobr-e Juan de Dios Arias, 
p. 260. 

(11) Diaz-Plaja, Guillermo, lntroduccH:>n a·1 estudio del Romanti
cismo espai\ol, Espesa-Calpe, Sarcelona, 1941, p. 65 {Coi. -
Austral, No. 1147). 
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CAPITULO IV 

LA NOVELA TEATRALIZADA 

LA NOVELA ROMANTICA 

••• y ~s~r¡bo pcr ~r drt~ qu~ in
ventaron los que e 1 vu Jgar apl au 
so pretendieron; porque. como _7 
las paga el vulgo, es justo ha-
blar le en necio para darle gusto 

lope de Vega. 

A Ja par de su afición por la polTttca y la literatura 

Rtva Palacio mantuvo slempre una enorme pasi6n por la historia-

y Ja educación; por lo tanto, asr como sigui6 a.lgnacto Manuel-

Altamirano en sus ideales por crear una literatura nac~onal, 

también fue su fiel colaborador en la difusión y divulgación de 

ta historia del p3fs, con el objeto de formar una conciencia en 

el pueblo mexicano. 

Rlva Palacio creta que no se alcanzaría una verdadera-

vict.or la independentista .. mientras que los principales liberales-

y reformistas no fueran comprendidos y asimilados por el pueblo 

en genes-a 1. Decid Ido a dar a conocer 1 as Ideas r epub 1 fcanas, y 

buscando una reafirmaci6n nacional a través de la historia, di-

rigt6 sus esfuerzos a la composici6n n6ve1Tstica. ·Encontr6 en-
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la novela romántica e histórica, el medto más propicio para de

sarrollar su tarea educativa .. 

Siete son las novelas que eser ibi6 entre los años de -

1868 y 1872. Calvario y Tabor, en ia .:.u.;;d -..:!Á.:olt.:s l<:! fig~r::i d~l 

chlnaco, s1mbolo y representan~e nacional; Monja y Casada. Vír~ 

gen y M5rt:ir; Hartín Garatuza (las tres en 1868); Las Dos em--

paredadas y Los Piratas del Golfo (18&9); La Vuelta de los 

Huertos (1870); Memorias de un Impostor -y Oon Gui11én de Lam- -

part, Rey de Héxieo (1872); las seis últimas de tema colonial •. 

Factor común de estas novelas parece ser la combina---

ción de historia y relato romántico. El relato, aderezado con-

aventuras e intrigas amorosas, forma la trama, recurso que ha--

ría seguir con interés la lectura hasta el final. As f, m 1 en- -

tras el 1 ector devoraba con avidez las páginas en pos de la re

so1uctón de los conf l lctos planteados entre los personajes, iba 

asectbiendo, a ta vez, sin sentirlo ni saberlo, el mensaje poli-

tlco, moral e ht~t6rico del autor. Es decir, que para Riva Pa-

lacto, como para la mayoría de sus contemporáneos, continuaban

siendo válidos los viejos ldea'les griegos sobre la educac16n.: -

11 1nstruír y de1ettar 11
, ideales que los rom.&nticos recogieron -

del siglo XV 111 de la 1lustrac16n. Fue as f como desde la "Tr l

buna11 de sus novelas, Riva Pa1acto exalt6 los principios de in

dependencia y libertad, dl6 la batalla a la intransigencia polJ. 
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tica. racla1 y religiosa; pretendió divulgar la historia mexic.!. 

na y, sobre todo, procuró alentar 1a formac i6n de una identldad 

nacional .. 

Ri·1a P'ol;r,c to, como ya se ha sei\alado anteriormente, 

consideraba a la htstorfa como un proceso evolutivo. Por consl. 

gulente, creTa en la necesidad de aceptar a la Colonia como Pª!. 

te integral de la historia de 1a nación,. y más que aceptar a la 

Colonia, había que comprenderla y revalorarla, puesto que dura~ 

te estos sig 1os se había 1 levado a cabo el mestizaje rae tal, -

cultural y espiritual, mestizaje que haría posible el surglmle!!. 

to de la nueva nación mexicana·. Adem&s, debfa tenerse en cuen-

ta que, durante todo el perfodo colonial, el sentimiento de 1 i

bertad se habTa mantenido latente~ y los moviml~ntos con tende~ 

etas Independentistas habían aflorado en diversas oc.aslones -i!!, 

ten~os de 1 ibertad e tndependencla que muestra.en todas sus now 

velas- fueron todos estos movimientos aislados y fal 1 ldos, el -

antecedente y apoyo a la lucha final en la que deflnitivamcnte

se alcanz6 la emancipación. La Colonia entonces no era toda -

oscuridad, puesto que en el la habfa nacido y de ella provenía -

la libertad, la Independencia y la nacionalidad de M(;xlco. Por 

to tanto, lo que debería reprocharse al pasado no era la Colo--

,nla, siendo el Vtrre1nato y el despotismo, Intransigencia y ab.!:!,. 

so del poder religioso y poi Tt leo que éste tra Ta cons lgo, 

Para Riva Palacio era Imperioso revisar la ~poca colo-
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nial a manera de examen de co~~lencia. para descubrir los erro

res cometidos durante ella, para no votver a caer en las mismas 

fá11as, corregir las que tuvieran remedio y aprovechar todo lo• 

que de bueno hubiera dejado este período. 

IV .2. LA NOVELA HISTORICA 

Riva Palacio conocía a fondo la historia virreinal de

los siglos XVI y XVII, así, en sus novelas pretendt6dar en su

conjunto, una visión de la vida y el ambiente coloniales. Des

crlbe la ciudad novoh1spana, sus edificios, palacios y conven-

tos, et mobtl tarlo de las habltaetones, el pciisaje circundante, 

e..1 vestuario y el habla de sus habitantes, las diferentes cla-

ses sociales y castas, los oficios y actividades que ejercían -

los pobladores-, recrea las costumbres de ta época en general, -

y, en una palabra, toda la sociedad colonial desfila por sus "..2 

velas. (1) 

Ahora bien, Riva Pa1acio, como los otros novelistas r~ 

mSnticos, juró apegarse a la verdad hist6rlca, sin embargo, oml 

te datos importantes, cambia nombres o fechas, s61o ut11 fza· de• 

lo histórico lo que conviene a sus fines. Y es que en reali-

dad, lo que se proponra Rlva Palacio en sus novelas, no ~ra 

aportar una relaci6n exacta de los acontecimientos hlst6ricos,

s1no más bien proporcionar un marco hlst6rico, un sabor, un se~ 

tlmlento o un espíritu de época, quería presentar las costum• -
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bres y la vtda de una sociedad " .... tal como no se han cuidado -

de pintarlo los historiadores. cuando casi siempre hay que ocu

rrir al .fondo dela vida privada y de las costumbres de los hi-

jos de un pueblo, para explicar grandes acontecimientos hist6rl 

cos". (2) La vida y memoria de los seres comunes y corrientes-

que no están consignados en los anales. son los que dan 1 a jus

ta medida del carácter nacional, de ta cual, las excepciones -

son los héroes y los hombres Ilustres. (3) 

Como diría VTctor Hugo, el propósito de la recreaci6n

hlstórtca, es la reparación de las omisiones cometidas por los

historiadores, llenando sus lagunas por medio de las imaglna- -

clones que tienen color de época. Pero no son tan solo los ra~ 

gos pintorescos, como algunos creen, lo que puede dar el color

de ta época, los toques pintorescos permanecen en la superficie 

en cambio el color de época debe brotar del fondo mismo de ta 

obra y esparcirse por todos sus rincones. La obra debe estar -

impregnada de ese color de 6poca para que podamos aspirarla de

tal manera, que nos resulte fácil percibir que ent.rando osa- -

l lendo de t'il, hemos cambiado de s lg lo o de atm6sfera. (4) 

Rtva Palacio encontró el mejor camino para la recrea-

cl6n de toda una época y de todo un ambiente, en los mismos el~ 

mentos y recursos tan caracterfstlcos y representativos que 

habTan llenado los siglos XVI y XVII: el ceatro de los Slglos

de Oro. la comed la de capa y espada. 
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Téngase en cuenta también que las novelas de Riva Pa-

lacio Iban dirigidas a un público ávido de acontecimientos y 

espectSculos de cualquier orden, que les hiciera la vida más 

agradable y llevadera, y sl el pueblo gozaba de una vida teatr~ 

)izada, lqu~ forma más efectiva de acercarle a· Ja historia, de

hacerle a.similar Jas Ideas liberales y de conducirle a tra•.r~~ -

de uná ~poca, que teatralizar fa novela misma? 

Asimismo, re.cuérdese que Jos inicios literarios de Ri

va Palacio se desenvolvieron den~ro del teatro, género del cual 

no se volver Ta a ocupar, s 1n embargo, su habilidad dramática la 

supo aprovechar para su narrativa. 

En otras palabras, se puede decir que ~o que el xeatro 

de los siglos de Oro en su momento hiciera, t:r•sponer en forma

dr-amátfca 1o que antes no estaba, ideas,. hlstor Ja, romance,. - -

etc., es lo que en su justa medida y proporc ic5n 11 eva a cabo -

R lv.a Palacio con sus novelas: traslada e1 teatro a la novela. 

Como dice Francisco Ruíz Ramón en su Hlstorla del Tea

tro Espafiol, no es cuesti6n de calidad. ni de intensidad,. nl de 

riqueza dram§tica, sino que más bfen se dirige a Ja esencia mi~ 

ma de esa categor(a del espírftu humano que llamamos 11 10 dramá

tJco11, y que no consiste en otra cosa más que en ser- una manera 

de pensar la existencia. 



1 12 

Riva Palacio formuló para su narrativa una estructura

dramática m.Ss visual y penetrante que ninguna otra, ind ispensa

~le para sus novelas, pues no hay que olvidar que además de re

construrr y revalorar la historia colonial, incluían sus obras

una buena dosis de moralizac i6n. Y como el m¡smo Riva Palacio

dtría, la comedla de capa y espada"··· se presta más facilmen

te que la del teatro moderno, a presentar aventuras romancescas 

y acciones her6tcas: el amor convertido casi en una religión; -

ta mujer levantada hasta el idealismo; el valor llevado hasta -

la temeridad poética; el honor dirigiendo hasta la acción más -

insignJflcant.e, y el sentimiento reltgioso sin producir esos e~ 

lores abigarrados de los libros místicos, pasando sobre el cua

dro como una veladura de concha nácar, dan al poeta poderosfsi-

mos elementos para conmover a los pueblos ••. 5) y as r' conmo-

viendo al públ-ic.o, podría introducirlo a los más altos y noble$ 

sent imi en tos. 

Ahora bien, el carácter teatra1 es común y constante -

en las novel.as h•stóricas de tema co1onia1 de Riva Palacio, pe

ro para aclarar y explicar el contenido dramático de sus narra

ciones, nos basamo~ exclusivamente en Los Piratas del Golfo, 

novela que comprende dos tramas, una en la corte de la Nueva 

España y la otra en la mar, tramas en las que se preocupa por -

dar a conocer la vida, las costumbres y las normas que reg Tan -

tanto a una como a la otra esfera. En la novela son predomina~ 
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t:es los sent.imientos del amor. el honor. y sobre todo. el de Ja 

1ibertad, simbolizada por tos piratas. 

IV.3. LA NOVELA SOCIAL 

Antes de señalar el carácter teatral de la obra de Ri

va Palacio, debe hacerse notar otro factor importante dentro de 

su narrativa: Ja novela ideológica social. 

En sus novelas, Riva Palacio trata de que sus persona

jes y el ambiente que los rodea reflejen conceptos morales so-

bre la sociedad, bien sea para criticar sus instituciones, o -

bien para exponer sus ideas y sus doctrinas reformadoras. Es -

decir, que como ~utor. pretende inf1urr en el espíritu del lec

tor, y hacer algo por 1a reconstrucción de la sociedad. 

La novela es, probablemente, el género que más poder -

da al autor sobre sus lectores; gracias al atractivo del relato, 

de la descripci6n del mundo y sus pas1ones, la novela aviva la

lmaginaclón y sugiere múltiples sentimientos al espíritu. Así, 

el lector, cuya sensibil ldad ha sido conquistada de antemano, -

tendrá tendencia a ceder ante Ja palabra del narrador, y de tal 

rwanera, será posible que Je sean comunicadas muchas ideas a tr.! 

vés de ta narración, ideas a las que, de otr-a forma, nunca les

hubiera prestado atención. 
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Por otra parte, por mucho que el lector sepa de los 

personajes de la novela, éstos son ficticios, pero no deja por

ello de considerar como posibles las situaciones en tas que los 

coloca el autor, y probables tos motivos y las causas que tos -

hacen obrar. 

La compenetración que se logra con la acción novelesca 

y la slmpatfa que se llega a sentir por los héroes de las narr.! 

cienes, pueden conseguir que, al menos por unas horas, el lec-

tor esté dispuesto a ldentlftcarse con uno u otro personaje que 

ha vivido en su imaginaci6n. Asimismo, por extensión, e.1 1ec-

tor puede compartir tal o cual posici6n o tdeologfa social y 

polittca representada por et personaje, detrás de quien está 

el autor. Por lo tanto, la novela hlst6rJca no s61o podía pro-

voCar la afict6n a tas descrlpciones más o menos minuciosas de

las costumbres y condiciones materiales y morales de vida, sino 

tamb\én promovía verdaderas actitudes sociales y polrticas. 

A la par del relato y de la accl6n, se ai'ladían los Jul. 

clos hlst6rlcos que llegaban a ejercer tanta influencia sobre 

el espíritu del pOblJco, equiparable a la que pod·fan alcan:z:a'r -

las predicaciones religiosas. 

La novela, pues, se convlerte en el medt ador entre el

pensamlento y la filosofía de una época, y las masas populares

que no pueden tener contacto directo con ellos y que sólo están 
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acostumbrados a leer obras de ficc16n. (6) 

Los personajes, el r-elato, la trama y Ja misma Histo-

rla, son los recursos de? los que se vale Riva Palacio en sus ".2 

YE:las para \;:.Apooer y justific.lr ~u t:en::.,J.r.:jento político¡ :;o- -

e la 1. Es bien conocido el contenido ldeo16glco, 1 lberal y re--

formista de sus obras, ampliamente estudiado en numerosos eser! 

tos por la Doctora Oíaz y de Ovando, por lo que no hemos de - -

OCllparnos más que del sentido social de las mismas. 

En estas novelas, vuelve a resurgir el tema de la reo!: 

ganlzacl6n social, por medio de la justicia y la fraternidad, -

tests que ya habfa desarrollado en el teatro y de la cual ya -

hemos hablado en el capftulo anterior. 

Los Piratas del Golfo, fue la novela en la que expuso

en forma más clara y directa sus ideas sociales y humanitarias. 

En los capítulos 14 y 15 de la segunda parte del 1 lbro, que co!!! 

prende 11 La historia de Paultta 11
, Riva Palacio presenta a los -

personajes del pueblo, sencillos y humildes pero buenos y hone~ 

tos, caritativos y nobles en sus sentimientos. 

Esta historia, Insertada en la trama de la novela, 

tlene vida propia, puede existir desligada de cualquier otra 

anécdota, pues ene I erra en sf mismr una enseñanza moral. El -

autor, a travEs del héroe de la novela, Don Enrique Ruíz de - -
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Hendilueta, Conde de Torreleat, trata de ejemplificar lo que 

debería esperarse de los ricos en relación a los pobres; la ge-

nerosidad, la piedad, la buen¿¡ voluntad para apoyar, ayudar y -

consolar en su miseria a los m~s desprotegidos y d6blles de la-

sociedad; pero no sólo pide caridad para los desvaltdos, sino -

tambl~n el respeto para e11os, el d!ncro y ~1 poder no dan der~ 

cho al abuso y al menosprecio, el sentido del honor debe tras--

cender a las diferencias y desigualdades sociales. 

El pueblo, en la novela encarnado en el personaje de -

Pau11ta, se muestra vtrtuoso y noble, opuesto al egofsmo de ta-

burguesTa, burguesía en la que abundan las venganzas, las intrl, 

gas. los prejuicios y los formulismos antepuestos al amor. 

Paul ita vtstta 1a casa oe doña Magdalena, madre de - -

Julta, ta heroína de la novela: 

Paul 1 ta:- Señora, usted me perdonará pero yo
no entiendo como son sus se~orfas los que tte 
nen dinero: entre nosotros los pobres, los -~ 
hljos se van porque necesitan ir a procurarse 
qué comer, porque el trabajo del padre no da
para muchos hijos; pero nosotros los pobres -
no somos capaces de echar ~ una hija, y luego 
tan bonita, a las cuatro esquinas. expuesta a 
que en un mal rato se perdiera ••• 

-Vos no sabéis ••• 

- (Bah ! t ad o 1 o sé , y b i en , que e 1 1 a me 1 o ha -
·contado; que usra di6 y tom6 en que su marldo
tenra amores con la señorita, y sin m~s avert
g uac i 6n, a 1 a e a 1 1 e con e 11 a. 
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-Yo no la he despedido de mi casa; muchas lS
grtmas me ha costado su desaparición. 

-Sí, ya lo creo; usTa no la dijo vete, pero -
la echd una maldlci6n iAve Marra Purisfma~ 
tC6mo son usías! que maldicen a sus hijos así 
no mSs, como si no tu~ieran §nima que sa1var. 
Entre nosotros los pobres, con un palo en la
mano manejamos a un hijo; pero eso de malde-
c ir lo, D ;c..;;s r.cs J"':":pore, ~oroue un hijo malde
c 1 do se s a 1 a, y si 1 a ma 1 di e i ón es in ju s t.a , -
también el padre .. lCómo no p1ensan sus usras 
en eso7 

Aquella conversaci6n de Paulita era una lec-
e ión tan severa para la sei\ora Magdalena que
na se atrevía ni a levantar el rostro. 
(Capítulo V, Cuarta Parte). 

La mujer del pueblo es presentada como un ser val tente 

honesto, apasionado, íntegro y dispuesto al mayor sacrificio. -

La mujer del pueblo sale triunfante ante la mujer de sociedad.

Pau11ta vence en amor y generosidad a la misma Julla, heroína -

de la novela, como ya se ha dicho, y por lo tanto, poseedora de 

las más altas virtudes. Es asT como la mujer humt lde, a la que 

se le han negado los bienes materiales, es elevada a los más. --

al tos niveles de la humanidad. 

(Pau1tta) ••• tomó convulsivamente a Julia de 
una mano exclamando: 

-Seguidme. 

-et a dónde?- preguntó Julia. 

-Os he dicho que soy capaz de todo lo bueno y 
de r.odo lo malo; en un mamen to de furor pensé 
en mataros; ahora voy a l 1evaros a la casa -
de don Enrique a entregaros a él. 
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- Una dama como yo -dijo con altivez Julia- -
no va jam5s a la casa de un hombre con qu-ien 
tiene amores, y menos a la mitad de la noche. 

-t.Es decir que vos que le amáis desconfiáis de 
é17 Lo creéis capaz de faltar a una dama? -
iOh! vos no le amáis, o no le conocéis. Don 
Enrique es todo un caballero, y tan pura que 
dar í a a su 1 ad o vuestra honra , e cmo a 1 1 ad o':" 
de vuestra misma madre .. Ju2ia, vos no com-
prendéls la grandeza de su alma, no sÓI$ di~ 
na de arrarle; yo le debo mi honra porque El -
la ha respetado, porque yo se la hubiera sa
crif lcado contenta, ¿Lo oís7 Porque yo sT le 
amo como merece, porque para mí no había con 
sideraciones sociales, ni altivez de dama,~ 
nt miramientos de honor, nada, nada; por 61, 
todo, hasta la muerte; por él todo, hasta mi 
honra .. 

- PaulJta iHe atorment~is con ese amor! 

- Que vos no comprendéis: mirad que amor tan -
grande será que sacrif tco a ese amor su amor 
mismo, porque ya lo véis. no vacilo en lle-
vares a su misma presencia. 

- Pau1 ita, sois muy generosa. 

-Úle segulréls7 

- IVamos! -exc1am6 Ju1 Ja, sintiendo desapare-
cer su timidez ante aquella salvaje energía .. 

(Capítulo XV, Cuarta Parte) 

Tambt~n es necesario destacar la aparición en 1a nove-

la de las parejas conformadas por el Jején y Paullta, figuras -

del lépero y la leperlta, y de don Diego y doi'la Harina, nobles-

habitantes de la corte. aunque de raza indígena. Ambas parejas 

son los representantes del pueblo mexicano. sTmbolo del nacJon!. 

ltsmo qUe los autores buscaban plasmar en sus obras literarias, 

y de ahí su enorme importanc la para la novela. adem~s del papel 
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que juegan los personajes dentro de la trama de Ja.historia. 

l.v. 4. LA NOVELA DE FOLLETIN 

La pr incipa 1 característica temática de 1 a novel a de -

folletfn se ha dtcho, es la repetida presentación de lo que se

puede denominar un conflicto de reivindicaci6n: el malvado usu~ 

pa los derechos y blenes de Ja vTctim.J. ocupa su Jugar, la obll 

ga a 1 levar una vida miserable. o bien un inocente que ha sido

injustamente condenado. El héroe decide recuperar los derechos 

de la vfctima_ y reparar la injusticia cometida; así inicia su -

lucha contra el villano~ Después de numerosos y sucesivos en-

frentamlentos. consigue realizar sus propósitos. Triunfo de la 

v 1 r t ud sobre e 1 v 1 c 1 o. 

del b 1 en. 

Relvlnd lcaclón cumpl Ida y :apoteosis 

De acuerdo a este molde está estructurado Los Piratas

de 1 Gol fo. Don Enr lque Ru 1 z de Hend i lueta, conde de Torre 

Leal. es despojado de su título y de su fortuna, por falsas ac~ 

saciones promovídas por don Justo, hermano de su madrastra. Es 

desterrado de su patria y se ve obligado a vivir en la monta~a-

como cazador. y en la mar como pirata. La víctima, que al mis-

mo tiempo es héroe, ayudado por sus amigos se enfrenta al malva

do; lo vence y recupera sus derechos, su fortuna y su prestigio 

soc la l. Los buenos son premiados, y Jos malos castigados, Ja -

victoria definitiva es para el amor. La an~cdota se desarrolla 
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dentro de una estruc"tura en la cual, los diversos elernentos de-

Ja intriga se van concentrando hasta producir un máximo de ~en-

sf6n, y se afloja en virtud de Ja solucJ6n final. Se plantean-

pequeños dram~s parcialmente resueltos. pero qu~ qucd~n en ~u~-

penso, porque la acci6n sigue en funcl6n de la trama principal. 

La posibilidad de pasar de un personaje a otro, de un lugar y -

de una acc i6n a otra. permite mantener Ja ag t 1 ldad, el interés-

y el suspenso en ~I relato. 

La acción tiene un núcleo central, y de este punto Pª!. 

ten las intrtgas en forma de crrcu1os concéntricos, raz6n por -

la cual los personajes se van entremezclando unos con otros y -

van tejiendo entre todos una red a manera de espiral. 

Riva Palacio, para lograr que Tos lectores asimilen 

bien la historia narrada y se identifiquen con los personajes y 

las srtuaclones dramá~lcas, acude una y otra vez a los mismos -

recursos, golpes de efecto que Intensifican la lntriga¡ coinci-

dencias, casualidades, reconoclmientos, equivocaciones, disfra-

ces, identidades encubiertas, y finalmente reveladas, encuen- -

tras inesperados, secretos descubiertos en tos momentos más in~ 

portunos, reveJacrones sorprendentes, aparlencias engañosas, y
' 
un tono melodram§tico que tiñe toda la historia. 

La estructura melodramática de la novela permite dest~ 
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car tres per1odos correspondientes a los tres actos .acostumbra

dos en el melodrama. En e1 primero se plantea el amor de los -

protagoniStas (primera part~ del 1 lbro, historia de amor entre

Antonio, Brazo de Acero y Julia); el segundo acumula las peri p.=, 

e las y los contratiempos (segunda y tercera partes de la novela, 

Intriga en la corte y en la mar); y el tercero, en el que surg.!:; 

en el momento oportuno la ayuda providencial, terminando con el 

trlunfo de la .virtud y con el castigo del crTmen (cuarta parte

del 1 ibro, intervenc i6n del virrey para castigar y premiar a los 

personajes según sus merecimientos). 

Los héroes se enfrentan a una serie de obstSculos que

se van oponiendo sistemáticamente a la reallzación de su amor.

la tntriga antepuest8 a la acct6n, impide que el tema de1 amor-

alcance dimensiones dramáticas. La falta de profundidad dramá

tica es sustituida por una Intriga complicada y sorprendente -

que mantiene en tensión a 1 1 ec to r. 

Sus perfonajes son m~s tipos que Individuos, nunca 

1 lega a profundizar en ta sicología de los protagonistas. son -

mu~ecos en lugar de seres humanos, dlvfdtdos rigurosamente en -

buenos y malos. los personajes realmente funcionan en relación 

al paisaje, al amb lente y a las costumbres. 

Riva Palacio, en esencia, es un gran narrador, La ac-
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ción de su novela, llena de peripecias, se desarrolla en forma 

rápida y amena. Las descripciones y disertaciones son breves, 

abundan los di51ogos y la expectaci6n. Dentro de la diversl-

dad y complej ldad de la Intriga, no pierde el control de las -

sltuac1ones, n1 el manejo de sus personajes. 

La estruc~ura de la novela es bastante tradicional, -

se desenvuelve a través de numerosos episodios, episodios que

son otros tantos capítulos, cada uno termina en un momento de-

suspenso. Concluye con todos los enredos. y cterra convenclo-

nalmen'te con la trama, sin dejar ningún cabo suelto. 

Los Piratas del Golfo, en su construccl6n est5 divld~ 

da en cuatro partes,. pero en el fondo comprende s61o dos: una

depende de la otra, la Intriga de los piratas es explicada por 

medio de ta intriga de ta corte .. 

En la anEcdota de 1 a novel a hay una ruptura en 1 a 

cronologTa. La parte primera se adelanta a 1a historia, y es

hasta que se lee la segunda parte, cuando e1 tiempo vuelve a -

recobrar su ritmo. Es~a alteract6n en el orden de los hechos, 

procura dar mayor flexibilidad e Interés a la narracl6n. 

Ahol"'a bien, el tiempo siempre est.á expresado en dos -

niveles. El hoy narrativo de la Colonia y el hoy narrativo --
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del autor Rlva Palacio, historiador de ta Colonia, y que tras

clende al mismo discurso narrativo. 

El autor y el nar"rador son uno a Ja vez. E 1 narrador 

es omniselent:e, y pretende ser objetivo, pero a menudo lnte--

rrumpe la acción congelándola. 

pos. 

Los congelamtentos de la acción son de diversos ti--

Las descripciones: retrato de los personajes en sus ca--

raeterísttcas fTsicas y morales, su vestimenta y su origen; el 

ambiente ffsico, naturaleza, ediftcios y mobiliario. Oidacti_! 

mos: en los que le permite exponer su pensamiento y ent~~r en-

,contacto d free to con el lector. El dldactismo también le sir-

ve para enfatizar o resaltar a un personaje dentro de la nove-

la, sea éstc"de primera importancia o no para la trama. E 1 h.!!_ 

cer notar al lector un personaje o hecho por parte del autor,

en la novela, viene a ser el equivalente a los acordes de la -

orquesta en el teatro. los cuales marcaban la entrada y sal ida 

de las vfctlmas y de los villanos, asf como los momentos culml 

nantes del melodrama. 

Otros usos que le da al dtdactlsmo es el manejo del -

suspenso. o bien para introducir la crítica moral y social, C.2, 

mo es 11 La historia de Paulita 11 • La cronología adelanta o re-

trocede el tiempo según convenga al Interés de la novela. 
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1v.i..1. R•d•cl6n héroe-villano 

ET suspenso de la novela se basa en buena medida. en

la continua confrontaci6n entre el héreo y el villano. 

Se~ala Umberto Eco. como un común denominador de num~ 

rosas novelas de fo11etrn, que el personaje o héroe cen~ral es 

un superhombre .. 11 EJ superhombre es et resorte necesar lo para -

e1 buen funcionomlento de un mecanismo consola~orio; solucio-

na los dramas en un abrir y cerrar de ojos, consuela rápido y

consuela bien". (7) 

En la novela que nos ocupa, Don Enrique o Brazo de 

Acero, héroe principal. resuelve los problemas.. de propros y e~ 

traños, salva del pe1 igro a sus amigos y enemigos, aún en las

cond ic iones más increfbles. Es de este carác\er superdotado -

del héroe de donde resultan las acciones inverosímiles de la -

intriga. 

El hEroe (don Enrique), correspondiendo a su procede!!. 

cia romántica. es un solitario, segregado de la sociedad. en -

este caso. por una imposici6n injusta. y por Ja cual se ve foL 

zado a ocultar su verdadera identidad y a entrar en conflicto

en contra de la sociedad, que lo ha rechazado. El héroe en~o~ 

ces. tiene algo de víctima. 
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La vTctlma en la novela es una mujer (Julia y Hari

na), ser-es indefensos que neces J tan ser salvados por el héroe .. 

• Las vfcttmas tienen a su vez algo de herornas. y se J ibran de

sus males, gracias a su virtud, heroísmo que les permite lle-

gar a merecer un final fel lz. 

ll'! herorr'teJ, Juli.:). i:::;; wn mcéclo ci9plcdmcnte románti-

co, dulce, Inocente, fiel, pura, sensitfva y capaz del mayor -

sacr lf le lo. 

La mujer es tratada en forma paternal is ta, a su lado

siempre hay un hombre bueno que ta ayuda y la defiende. La 

mujer permanece pasiva ante la vida, su única defensa es Ja 

virtud. La única mujer de la novela {do~a Ana) que toma sus -

pr-oplas decisiones y que participa en forma activa en Ja ~e- -

ci6n, e~ castigada por su actitud viril. A consecuencia de -

sus maquinaciones, pierde su virginidad y su honra, y por con

siguiente, la aceptación de Ja sociedad. La mujer pasiva es -

buena y su bondad merece ser premiada, su recompensa ser~ el 

matrimonio y el reconocimiento pleno de la sociedad; en cambio, 

la mujer activa es mata, y por lo tanto debe ser castigada, y

su castigo consist.irS en el rechazo de Ja sociedad. la mujer

es una al lada del hombre, mas nunca debe de tomar su Jugar ni-

sus caracter1sticas 1 

ojos masculinos. Es 

s~ no quiere perder su val Ta ante los 

importante destacar este tipo de mensajes 

porque Rlva Palacio mostró particular Interés en el sector fe-
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menino de los lectores populares, mujeres que, como lo señala-

1a Doctora Ofaz y de Ovando, ya desde Amadís de Gaula eran - -

gr'andes lectores, afici6n que adquirió su mayor auge durante -

el Romant ic I smo. 

La prr:=oCU?<lC 1ón pcr 1e lef'.:tur:i ccrr~spondf'! Ril 1nterés 

soc tal del Romanticismo de educar a 1 a mujer. Además, ere ra -

que las lectoras que ya contaban con una cierta cultura, po- -

drian descubrir en sus novelas las ideas reformistas de las -

que estaban impregnadas, y a su vez, más tarde, las transmttl

rfan a sus hljos. AsTmismo, estas novelas que sustentaban - -

prtnctptos 1 lberales, pretendían también preservar una estruc

tura soctal fundada sobre una moral cristiana, moral que asim_L 

laría fácilmente cualquier tipo de lectora y que vendrra a fo!_ 

mar par te de s.u v id a y de su ed u e ac 1 ón ª 

El vt llano de la novela, don Justo, prefiere el d ine

ro, et placer, el poder y la vida, al honor, a diferencia de 

los buenos, que anteponen el honor a la vida. En su carácter

de villano, don Justo nunca llega a tener un papel destacado;

st sobresale es más bien por contraste ante la generosidad, la 

nobleza y la valentTa del héroe, que por su participación mal

vada. En cierta medida, son las casualidades y las cotnctden

ctas las que actúan en contra del hEroe, m~s que el mismo vi-

llano. 
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Al lado del héroe fict.lclo de la novela, Brazo de 

Acero, figura Juan Morgan, símbolo de la libertad. En 1 as dos 

tramas que sigue 1a novel~, existe la relación héroe-villano.

Entre los pir-atas: Margan héroe, Brazo de Acero, al lado del -

primero, y Srode11 • villano. En la corte, don Enrique h~roe,

don O iego al 1 ado de don Enrique, y don Justo v 111 ano. Ahora -

bien, este planteamiento tiene un doble juego, pues el papel -

de los personajes se invierte basándose en la relact6n de apa-

r t ene i a-verdad. Horgan, aparente amlgo, se traca en enemigo -

del héroe en la tercera parte, en tanto que don Diego, aparen

te enemigo de don Enrique, en la segunda parte, termina por -

ser su aliado en la cuarta y última parte. En la primera tra

ma, los lazo~ am1stosos que unen a Horgan y a Brazo de Acero -

se rompen, no por deslealtad del segundo hacia Margan, sino -

más bien, porque éste 'traiciona los ideales de justicia y l i-

bertad que ambos comulgaban. En la segunda trama los deseos -

de venganza de Don Diego son vencidos por la generos1dad y va

lentfa de don Enrique, y es de la nobleza del héroe de donde -

nace la amistad entre 1 os dos rival es. En sTntesis, el perso-

naje central, sea conde o pirata, nunca deja de ser bueno, - -

nunca pierde su carScter her6ico y mora·1. 

IV.5. LA NOVELA TEATRAL 

Uno de los puntos interesantes que hay que tener en -
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cuenta en el teatro español de los siglos de Oro, es la est:re-

cha relación que exist.e entre e1 dramaturgo y el públlco .. Lo-

pe de Vega establece que la f ínal id ad deJ teatro es dar gusto-

al p•1bl leo. El drnmaturqo entonces debe preocuparse y esfor--

zar se por satisfacer a un público deseoso de admirar espectác~ 

1os paro él hasta ese momento desconocidos, organizados en una 

estructura teatral. Pero el púb l leo estaba formado por persa-

nas de muy diversas condiciones sociales, educaci6n y senslbl-

lidad artrsticas y literarias. Era, pues, necesario, cr"ear un 

teatro mayoritario profundamente nacional y popular. Ese arte 

teatral nacional y popular lo busca Lepe en las mismas rafees, 

ideas y creenc las del pueblo. 

El t.eatro español de los Siglos de Oro se difundió 

por todos 1o'S Jugares de ambos mundos, en los que se hablaba -

el espanol. 

Su &rea geográflca cultural se confunde con -
la de algunos otros géneros que las precedie
ron: el refranero, 111?.l romancero viejo y nuevo 
o el cancionero. En total, estos tres géne-
ros y el teatro han formado a ml llones de 
analfabetos, dándoles una cultura muy rica. -
El mundo peninsular y el mundo hlspanoamerica 
no deben su acervo común de valores morales~ 
prácticos a los refranes, sus ideales a los -
romances, sus ensueños a las canciones, y re
ciben de la comedia sus valores, sus ideales
y sus sueños, ordenados en una visión dramátl 
ca del hombre en e 1 mundo. (8) 

Este teatro impregnado de normas, jutcfos y reglas de 
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conducta respondía a una necesidad de las masas a las que iba

d·irigtdo, satisfacía sus aspiraciones de ver representados sus 

principios y valores ~n los que b~saba su vida colectiva coti

d 1 ana. 

Ahora bien, el teatro refleja y deforma la realidad 1 -

plantea experfenciils vividas en un mundo fict:icio, la~ cuales

son propuestas como modelo de la sociedad, es decir, que el -

dramaturgo extrae de la vida diaria algunas de las vivencias -

de los espectadores, para devolvérselas convertidas en una fi~ 

ción dramática .. 

El teatro de los Siglos de Oro sólo en peque/la medida 

y en mTnimos detalles resulta ser un reflejo de la vida. Por-

lo tanto, para et histor lador,, el teatro sólo repres.en"Ca ser -

un testimonlo relativamente dudoso y superficial de la real¡ ... -

dad española del siglo XVII. pero a la vez le ofr.ece otro as-

pecto de la v1da. éste totalmente auténtico, los afectos. las

esperanzas, los deseos y los contratiempos del pueblo espa~ol. 

Al Igual que 1 os autores del s lglo XVI 1, R lva Pal ac lo 

quiso darle gusto al público. por lo que se acerc6 a él• ofre

ctEndol e una novela convertida en espectáculo teatral. Espec

táculos de toda índole eran el anhelo del pueblo de Héxico, -

así que uno nuevo y diferente como una novela teatral, no po--
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día pasarle desapercibido, lo que le garantizaba al autor, ya-

de antemano, ta lectura de su obra. Además había que tenerse-

en cuenta que al mismo tiempo que se le presentaba al lector -

algo novedoso, se Te daba una novela de lectura fácil y amena, 

y que le dejab~ una enseñanza moral. 

Sin duda, a Riva Palacio le debe haber atraído el ca

rácter popular y nacional del teatro español, propicio para -

sus fines de recreación histórica y para sus intereses de im-

pulsar y promover los valores nacionales. 

En Ja novela teatral Los Piratas del Golfo, Riva Pal!!, 

cio no plasma una rclacl6n fiel de los acontecimientos acaeci

dos en HExico durante et siglo XVI t, pero sr nOs brinda una -

visi6n auténtica del sentir y vivfr novohispano de este siglo. 

Los principios y valores sobre Jos que se sustentaba Ja socie

dad colonial de la Nueva España. Iguales o muy similares a los 

de Ja Península, representados en la comedla de intriga, en Ja 

comed.la de capa y espada, son 1a fuente que ir1spira y enriquece 

a Rtva Palacro para componer su recreacl6n e interpretación de 

la hlstor la colon la 1. Los personajes. tos temas y los recur--

sos empleados en Ja co~edia, se convierten en~re sus manos en

instrumentos para dar vida y movimiento a esa his~oria que tr~ 

ta de reconst:rulr para sus lectores. 
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IV. 5. t. La Trama 

Según manifiesta Everett W. Hesse, el frn de ta trama 

es elegir entre otros, algunos incidentes específicos y arre-

g1ar-los en un orden el im~tico dirigidos hacia una conclusión -

16grca. Ahora bien, hay que tomar en cuenta qu~ Jry t~~na no -

es la anécdota, sino que es la forma de manejar ésta, para al

canzar el efecto deseado. (9) 

Teniendo presente el criterio de Hesse, y siguJEndo

lo en su ana•1 Jsis sobre la trama, podemos decir que Los Pira-

tas del Golfo, dentro de su estructura teatral, ejempl Jfica lo 

~ue sería una trama orgánlca acreciente. Orgánica, porque la-

nove ta consta de una serie de escenas procedentes unas de 1 as

otras, es decir, que en los acantee Jmientos que se van suce- -

diendo, uno tras otro, hay una estrecha relación causal. Acr.! 

ciente, porque en la trama se comienza por un Incidente lnt- -

eral que precipita la acción d~am~tica, y después, va acumula~ 

do las consecue .. cias de este incidente hasta J legar a un et r-
max. Al prtncipio sólo se cuenta con algunos de los elementos 

decfstvos, los dem~s se van acumulando paulatlnamente a medida 

que la accl6n misma los desarrolla. Hay una lntroduccl6n, un

medlo y un ffn. Después de una alteraci6n Inicial del orden,

la trama evoluciona hacia una restauract6n del equll ibrto orl

g lna 1. 



132 

Lope de Vega reconoce tres fases en el desarrol Jo de

la acc i6n: acto primera, en e1 que se expone 1 a o pos ic i6n de -

fuerzas, las cuales van a precipit.ar Ja acción dramát.ica, in-

troducci6n (parte primera y segunda de Ja novela): acto segun

do. en él o;e d~s~n·<uc!'.tc ci confJ icto iniclat hasta 1 levarlo -

al punto de mayor tens i6n y compl ej id ad (tercera parte y una -

porción de la cuarta), y es en estos momentos cuando surge con 

más intensidad la relación entre et pr-otagonista y el antago-

nista (don Enrique y don Diego, respect.ivamente); acto tercer~ 

en él se plantea el desenlace o resolución del conflic~o (fi-

nal de 1 a cuarta parte). Lepe dice: En el acto primero ponga

e J caso/ en el segundo enlace los sucesos/ de suerte que hasta 

medio del tercero/ apenas juzgue nadie en Jo que para. 

Los dramaturgos del Siglo de Oro a menudo desarrolla-

ban tramas dobles en sus comedias., La trama secundaria no era 

menos importante que la primaria, no es un accesorio, sino más 

bien est.S unida a la primera, de tal manera que si se quftara

se quebrarfa la unidad y el mensaje que el autor pretende com~ 

ntcar. En repetidas ocasiones la trama secundaria se escribe

sobre bases sociológicas o políticas. mientras que la princf--

paf en bases sico16gicas. La trama principal refleja la secu!!. 

darla y ésta a su vez rC!fleja en aquel la; se trata, pues, de -

una técnica de refuerzo mutuo, porque la Idea dramática que -

contiene la secundaria se expresa en la principal. 
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Los Piratas del Golfo está formada por una trama da-

ble. Una trama principal, de tema cortesano, la cual está fu.!! 

damentada en esencia, sobre sentimientos y conflictos de amor

y honra, y una trama secundaria, actuada por tos piratas, en -

la que se plantean los ideales políticos y sociales de justi--

e io 'I 1 ibcr:.Jd del autor. 

Durante el transe u rso de 1 a narración, 1 as dos acc lo

nes se desarrollan alternativamente. Las dos tramas se expl i

c~n, se refuerzan, y se complementan la una con la otra, y es

en ta tercera parte del 1 ibro, cuando se entrelazan ambas para 

11 egar a la soluc i6n final del conflicto. 

IV. 5. 2. La Ace ión 

La acción es lo que da a la comedia española su valor-

y originalidad. La mucha acción en la comedia era el mejor me-

dio con el que el dl"'amaturgo contaba para ganar el Interés del

pGbl~co, encant[ndolo y domln§ndolo por completo. 

Dos son los resortes básicos que man~tene tensas la -

aec16n en la comedia: la consecución y real tzación plena de la 

empresa amorosa, que suele ser el matrimonio~ o bien el triun

fo de Dios, o de su orden y que en última Instancia, significa 

el triunfo de la justicia. 
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El suspenso en el que se ven envueltos los espectado

res se logra mediante los continuos cambios de fortuna. en la

vida de los protagonistas, y por 1 a pres ene i a oculta pero 1 a-

tent:e en todo momento de la providencia divina, la que aparece 

con toda su fuerza, finalmente, a la hora del desenlace, punto 

en el que el conflicto se aclara y adquiere sentido. E. I fina 1, 

de car~cter moral, es la conclusión de una serie de causas que 

se remontan al prlncipio de la obra. 

En Los Plratas del Golfo, como en las comedias españ~ 

las, la intriga se anuda rápidamente .. Las perlpicias y los --

golpes teatrales multlplican los con'trat:iempos y dlficultades

para los personajes. La acci6n se va desarrollando y maduran

do peco a poco. 

Una de las p~r1piclas, el encuentro y reconocimiento

del protagonista y el antagonista, precipita la soluci6n de la 

1ntrtga, y es en las últimas escenas de ta cuarta parte del 

tlbro, cuando se restituye el orden perdido. La vid a vu e 1 ve -

a recobrar su normal ldad, gracias a ta intervencl6n del Virrey 

representante en la comedia de la providencia divina. El con

fl lct.o amoroso termina en el sacramento del matrimonio, si encÍo 

asf completo el tr lunfo del amor y de O los. 

La acción en la comedia espa~ola y en la novela de 
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Riva Palacio, s61o se detiene por Ja intromisión directa del -

autor, en 1a comedia, a través de los soliJoqutos recitados -

-por los actores, y en la novela, por las reflexiones morales,

que en sí, desempe~an la misma funci6n. Según señala Lepe de

Vega, el soliloquio (y de igua 1 manera las disgregaciones na-

rrativas), permite modificar la actitud del personaje y la del 

personaje y la del espectador, de aqui' su valor e fmportancia

en la conformación de 1 a obra 1 i teraria. 

IV. 5 .3. Los Personajes 

La comedla espa~ola de Jos siglos de Oro se sostiene

sobre una serie de convenciones que la hacen eficaz. En la -

escena s61 o hay 1 ugar para un número 1 imitado de acto res, qui~ 

nes se supone representan a la sociedad en su totalidad, y 

quienes originan el ambiente propicio para que se enfrenten 

unos protagonistas a otros. El número de personajes es reducl 

do: el galán, la dama, la barba, la criada, e1 gracioso y el 

vil 1ano; su pap"!I varía según et asunto que dborde la comedia. 

Los personajes van a la par de los temas: amor, honor, rebe- -

ltón, venganza, etc., y a su vez, los temas condicionan la 

el ecc 16n de 1 a Intriga o e 1 enredo. 

Las mismas convenciones sobre las que descansa la co

medla española, son las que sostienen a Los Piratas del Golfo, 
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es dec:ir, que Riva Palacio eprcvech6 y uti1 iz6 los personajes,

temts y reci·rscs del teatro e!'.par.ot para estru~.turar ~u novela. 

Ahora bien. hablando de les perscna_!es Ce la comedia .. 

espafiola, algunos crítico!'. ha,, cersu;<J::!o ::;u ío¡ ca de prc-fundl-

da~ sicol6glca. Otro grupo de críticos seflala que el teatro e.:! 

pañol no ha pretendido ser un teatro psicológ:co, sino m~s bien 

un teat.ro de acción, y así estudian a los personé.je!.. er. fun- -

ción de los ideales cclectivos que el los r~prescntan. Lc•s per

sonaje~ reflejan e!qu~m~ticamente los sentimientos, creencias-

e ideas propias de la sociedad a que pertenecen. Los person.:i-

jes son les que hacen y Jos que dicer:, su psicología est~ Jmpl.!_ 

e.ita en cada une. de ~us actcs y en ceda una de sus pclabras. E1 

dramaturgc no deta11a a las perscnaies. lo~ persor.ajes simple-

mente r:roparcfar.an ~ugerencias, sugerencias Ql'e pl·eden ser com

pletadas erla ima~ineciOn éel espe.ctadcr o del lectorª los pe!. 

sor.ajes sen individuos que tienen concie,...cia de sí mismos, sa-

ben cómo obran y ~or qué obran, pero sin embargo, son persona-

Jes tipo: galán, damat gracioso, criada, etc., y por lo tanto,

ex¡::onentes de actitude~, ideas e ideales cuyo origen se sittía-

en la sociedad que los emana. ( 10) 

Torr.ando en cuenta la$ diferentes 01= in iones de lo!' nu-

mero~os cr1ticos que ~e han ocupado en e~tudiar Ja comedia es-

peñola de los siglos de ~ro, haremcs notar que se pueden dis- -

tinguir c'os faceta!'\ en los per5oneje!': unrt interior y ot.ra ex--
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t.erior, un rostro y una másc~ra. La máscara, o parte externa-

del personaje, corresponde e1 personaje tipo: estas figuras, -

dama, galán, gracioso villano, etc., present:an una serie de 

caracterrsticas uniformes, previamente establecidas para el 

uso de los dramaturgos. El rostro o parte interior del perso-

naje, no participa como miembro activo de la Intriga, sino co

mo un auténtico héroe dramático a nivel de la acción, en el -

centro del conflicto, provocado por el enfrentamtento de fuer

zas,. amor, honor, rebeli6n, monarquía, et.e., que son los pila

res sobre los que descansa el drama nacional, Inventado por -

Lope de Vega. 

A continuación revisaremos los caracteres de la come

dia espai\ola; rey, poderoso, caballero, dama, gracioso, duei\a

y villano, en sus dos facetas, externa e interna, a las que -

Rufz Ramón denomina f Tgura y persona respectivamente, mas sólo 

nos ocuparemos de los personajes que Rlva Palacto aprovech6 de 

la comedla, para su obra. 

IV.5.3.1. El Rey 

La figura del rey tiene dos formas, aparece como rey

viejo o como rey galán. Al rey viejo lo caracteriza el ejercl 

clo de la realeza y de la prudencia, al rey galán, la soberbia 

y la Injusticia. 
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El personaje del rey está representado en Los Pi rat:as 

del Golfo por el Virrey de la Nueva España, don Sebastlan de -

Toledo, Marqués de Mancera, representante legal en la realidad 

histórica,. y proyección de la figura real en la ficción. El -

Virrey de la novela de Rlva Palacio encierra tas característi

cas del rey viejo, flgura simbólica de la justicia y la prude~ 

el a. 

La persona del r-ey viejo, y por consiguiente la del -

Vlrrey, es un personaje en el que se reunen el poder y lama-

jestad, es la fuente de donde brotan el poder y el honor, es -

el pi lar de la justicia y el orden. Su misión dramática es 

premiar o castigar, permaneciendo por encima de la acción. 

El Marqués de Mancera, Virrey de la Nueva España, en

la novela tiene dos momentos de actuación fundamentales, mome~ 

tos en los que el Virrey cumple 1a misma función: hacer uso de 

su poder para restablecer el orden alterado, y promover la ju~ 

ttcia, premiando y castigando a las víctimas y a los culpables. 

En el primer momento, al inicio de la historia {segunda parte

del libro), el Virrey, engañado por tas apariencias, castiga -

a Don Enrique, desterrándolo de la Nueva Espa~a. El Virrey --

castiga las supuestas faltas del joven galán, creyendo que asr 

imparte justicia y restituye el orden, sin embargo es esta ªP.! 

rente Justicia, este aparente retorno al orden, lo que desenc~ 

dena el verdadero caos en la acción, el cuál se mantiene hasta 
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la segunda aparición del Virrey, en la que ya enterado deJ 

error involuntariamente cometido, vuetve de nl1cvo a impartir -

"Su justicia, premiando a los verdaderos héroes y castigando a

tas verdaderos culpables; de tal manera, don Enrique es indul

tado por sus andanzas con los piratas, andanzas de las que él

tambtén es responsable aun sin quererlo, se Je devuelven sus -

títulos y derechos y es ayudado para alcanzar la mano de la-~ 

mujer que ama¡ asimismo, castiga a don Justo, causante y culp~ 

ble de todos los males, desterr:indolo a las Filipinas, y perd.2 

na al Jején, quien aunque haya atentado en contra de las fuer

zas reales ha realizado un acto de valentía y generosidad al -

salvar a un Inocente, don Enrique. En esta forma, todo vuelve 

a recobrar su lugar y sus autEnticas dimensiones; con la resti 

tuci6n del orden, termina la labor del representante del rey y 

se cierra def-initivamente la novela. 

lV.S.3.2. El Caballero 

La flg·ira del caballero adopta diversas formas en la

escena, padre. hermano, esposo, galán. Las tres primeras fig~ 

ras t1enen como función primordial la defensa del honor, moti

vo por el cual lo lleva a vigilar celosamente a la dama, ya 

sea en su figura de hija, hermana o esposa, y a realizar la 

venganza s 1 el honor ha s Ido mane 111 ado. La persona de 1 padre 

esposo o hermano, tiene el común denominador de representar a

la autoridad, y su misi6n dramática es la de cuidar y mantener 
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el orden ético social a nivel familiar. como el rey y el pode

roso lo hacen con la ciudadanía. 

La misi6n y función d~~m~tica tn ia defensa del honor 

y el orden 6tico y social_, en Los Plratas del Golfo es cumpli

da por don Diego y don Enrique; el primero. esposo de do~a Ha

rina, y el segundo, aún sln tener lazos sanguíneos con estad~ 

ma, funge en el papel del hermano, dentro de la novela. Don -

Diego prefiere creer y hacer creer que su esposa ha muerto, a~ 

tes que aceptar 1a deshonra, y don Enrique está di~puesto a 

arriesgar la vida misma, antes de permitir que do~a Harina - -

pterda su honra. Ambos ven en el honor, la fuente de 1 a vida, 

y aunque los motivos y los sentimientos de los personajes no -

son los mismos, en los dos está presente el concepto del honor, 

como un equivalente de ta vida, por lo tanto, la muerte no pu= 

de asustarlos, pues al contrario. es mejor morir que perder la 

honra, o la posibilidad de vengarla para restttuTrta. 

IV.5.3.3. Galán y Dama 

La figura del galán junto a la figura de la dama y 

del gracioso, son la base de toda intriga teatral. F1guras e~ 

ya f11nci6n fundamental es enredar y desenredar los h11os de la 

trama, para que mantengan el suspenso hasta el final, y asT 9.! 

nar la atención del público. Las caracterfst.fcas más generall 

zadas para el galán son: valor, generosidad, audac_ta, constan-
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cia, capacidad de sufrimiento. idealismo, buena presencia ffsJ. 

ca., 1 in.Jje; y para 1a dam.Ji: belleza, 1 inaje, aud.::1cia, entrega-

apasionada al amor. Ce1os, amor, honor, son los móviles que -

los acercan o los separan, motivando y al ter ando sus conductas .. 

La mayoría de las veces coincide en ellos el ser y la aparien

cia. El ga1~n y la dama viven el amor en un mundo dramlltico -

en el que prevalece 1a rigidez de la convención social. El 

ser personal está envuelto por el deber social• en un mundo 

asf en el que los amantes se ven separado~, vigilados y atrap~ 

dos por las convenciones y normas sociales, es imposible que -

el auténtico amor florezca en su plenit:ud. La verdadera rela-

ción amorosa es reducida a sus esquemas más elementales. el --

9al~n y la dama, más que el hombre y la mujer, son simplemente 

e1 varón y la hembra, en otras palabras, los instintos se ocul 

t~n bajo la cobertura social de las frases y los concepto~. 

Las dos parejas que en Los P1ratas del Golfo represe~ 

tan la relación, galSn-dama, son don Diego con do~a Harina y -

don Enrique con do~a Julia. La relación amorosa en ambas par~ 

jas denota tlntes románticos en cuanto a la exaltación del - -

amor como sentimiento sublime de Ja vida, pero tambiEn tiene -

e laras muestras de superflcial ldad, pues el amor, m:is que un -

compromiso, p.lrece un juego. Don Diego y don Enrique compiten 

en el número de conquistas amorosas. Oo~a Harina, princesa l~ 

dfgena, llega desde lejanas tierras a la corte, en busca de 
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don Oiego,_ para recobrar el amor que le ha jurado don Diego, -

quien finalmente acepta el matrimonio. no sin ant.es vengarse -

de don Enrique, el cual 1c ha vencido en el juego del amor, 

vcngnnza en la que do~a Marina está dispuesta a participar, 

sin tomar en cuenta los motivos que Ja provocan. Doña Ana, la 

dama en discordia entre don Diego y don Enrique, cambia sus 

scntic.Ten~o;. ~m~rc5~5 ~~n pronto como pudiera cambiar de vestl 

do, acepta el galanteo de don Diego, pero se decide finalmente 

por don Enrique, ya que su linaje es más al to; pretende el ma

trimonio para ganar en posición social, pero una vez que se ve 

en manos de don Cristóbal de Estrada, su raptor y ant1guo ena

morado, queda conforme con vivir en uni6n l lbre con él (lo que 

se sale de todo context.o de la comedia espanota), más adelante, 

cuando se vuelve a encontrar a don Enrique renace su amor por

Este, e inmediatamente el despacho y los deseos de venganza -

por no ser correspondid~. y por último dirige su amor una vez

más hacia don Diego, al que cree viudo. 

La relación entre don Enrique y doña Julia es más s6-

1 Ida, sin que por .ello deje de estar llbre de los c·onvenciona-

1 lsmos soc !al es, Los personajes se aman y se dejan de amar, -

se juntan y se separan, se dejan 1 levar a menudo, no por la r~ 

z6n ni por los sentimientos, sino por los instintos, se mueven 

en un mundo en el que privan las reglas del Juego convencional 

del amor, 



IV. 5 .3. ~. El G rae loso 

El gracioso es la contrafigura de,1 galán, pero insep.2. 

rabte de él. Sus características: la fidelidad al señor, el -

buen humor, el amor ~l din'!'!'ro v t'l 1.::1 vid~ f::lcl'l, no .;:iimt'l ,..¡bus 

ca el peligro, no tiene sangre no01 e, sin embargo, tiene no-

bleza de carácter, y tie~e un agudo s~ntido pr~ctico de la re~ 

1 id ad, lo que te hace insuperable como confidente y consejero

de su señor, a1 que mantiene con los pies en la tierra, cuando 

pierde el contacto con la realidad. Su función dramática con-

siste en ser el lado opuesto del galán, y el punto de enlace -

entre et m..:ndo ideal y.el mundo f"'Cal, entre el héroe y el público. -

1ntroduce en la comedia, el sentido c6mico de Ja vida, la más

de las veces con un valor crrcico y correctivo. 

Los Piratas del Golfo no cuentan con un personaje que 

satisfaga ciertamente las características del gracioso espai\o1. 

La función del gracioso en la novela, está repartido en dos 

personajes, ~1 Jején y Paul lta; sin embargo, el Jején tiene 

más de pícaro que de gracioso, si tiene algo de gracioso se 

mantf iesta en el hecho de ser lo contrario del héroe, don Enrl 

que. E1 Jején, pobre y humilde cuenta con' nobles sentimientos, 

amante fiel y generoso, pero a la vez es medio hampón, y capaz 

de cualquier acción por dinero; vive en su mundo que es opues

to al del galán, un mundo real, un mundo dominado por 1 as pa--

sienes e instintos humanos. Paulita, como complemento,, es la-
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figura de1 gracioso, es confidente y consejera de doña Julia -

a la que llega a querer como amiga y señora. P.oul ita es quien 

·ayuda a Julia a resolver Jos conflictos en los que se ve atra

pada. Activa por excelencia, opone su viveza a la pasividad

de la heroínü, y le sirve de apoyo para encontrar el valor y -

la determinación necesarias, para definir y solucionar su si-

tu.a.e. i ón. 

El Jején y Paulita, representant.es del lépero y la 

leperfta, son el contrapunto del héroe y Ja heroína, y del mu!! 

do Ideal en el que ~stos se mueven; pero al mfsmo tiempo son -

opuestos de damas y caballeros, son su comolemcnto, oposici6n

y complemento que conforman la síntesis de la sociedad. 

1 V • 5 , 4 • E 1 T·em a 

Según afirma A.A. Parker, el tema es más important:e -

que la acción en la comedla espatlo1a, dado que la unidad dram! 

tica se consigu-: en el tema y no en la acción; la justicia po_! 

tica como principio 1 iterario, la encuentra útil Parker para -

descubrir el tema que la acción expone; anal Iza el desenlace -

para averiguar lo que p~sa con el protagonista y el antagonis

ta, y ·después retrocede hacia el principio, con e1 propósito -

de determinar la causa de la acción. Lo que produce la confu-

slón es la multlp11cldad temática en algunas comedias; dentro-
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de una c·owed i a puede haber d i.vers ldad de temas, de los cual es 

los críticos suelen ocuparse de uno o más de ellos, según los

consideren de mayor relevancia, pero a pesar de la variedad de 

temas, hay elertas relaciones entre todos, y por eso podría 

hablarse de una agrupación temática. (11) Así por ejemplo, 

los crfticos, refir1éndose a Fuen~eove}una, acostumbran se~a-

lar dos acciones y sus teruas; ta tr.:lición del Est.ado y la se--

ducclón de las aldeanas, En estos dos temas y acc i enes, se --

puede encontrar una unidad t~mática en la presentación de los

conceptos morales; ta rebel 16n del individuo contra el orden -

soe 1a1. La tralci6n y el rapto est~n relacionados moralmente• 

y así quedan unificados en un mismo tema. 

De tal manera. Los Piratas del Gol fo. en su calidad -

de comediad~ capa y espada. presenta diversos temas que dest~ 

can den~ro de la construcción de la obra. En el desarrollo de 

las dos acciones que sigue la novela, se hallan tnclufdos te-

mas como el amor. e1 honor, la rcbel lón ante el orden est:able

cido, etc •• sin embargo, se puede hablar de un tema uniflcador 

de dos tramas y de los d lferentes temas: la rebel l6n ante la -

Injusticia. 

IV.S.4.1. El Honor o la Honra 

El tema de la honra habfa resultado muy atract 1110 te-
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m&tica y dramáticamente, a los comediógrafos españoles del 

si g 1 o XV 1 1 • Lope de Vega, en su Arte Nuevo de Hacer Cdmedias. 

recomendaba el uso del t.cma de la honra por ser de efecto seg~ 

ro en el piibl ico. 

Los e~~o: de hcnr~ ~on &1~J~r~~. porque mueven 
con fuerza a toda la gente, con el los las ac
ciones virtuosas. que la vfr't,ud es dondequie
ra amada ••• ( 12) 

El honor contiene dos aspect.os; la preocupaci6n por -

el buen nombre personal, fama, y Ja preocupación por el honor-

fami 1 iar, honra. Fama y honra suelen confundirse con frecuen-

eta, incluso es ést.a la paradoja que se encuentra inmerso - --

cruelment.e el galán; tiene que velar por el honor y la casti-

dad de las mujeres de su fami1 Ja (honra), pero su fama requie-

re que atente contra el honor y 1a castidad de los familiares-

femeninos de sus amigos, sin embargo, hay sol idartdad entre --

tos miembros de una mi·sma clase, pues se comprenden mutuamerite 

y comparten Jos mismos prejuicios. 

El honor es un capital inmenso e ilimitado. cuyo úni-

co depositario es el rey, a él le corresponde distrlbuTrlo en-

t re la nobleza. Ahora bien, el que atenta con éxito en contra 

del honor del prójimo, aumenta en la mi&ma medida su propio --

honor. Pero éste es un juego peligroso, el honor mal habldo -

siempre necesita de una reputación, como el galán que seduce o 
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rapta de su hogar a una dama. En el ceso de que e1 que des- -

honra no quiera cumplir su deber, par~ eso está el rey, y si -

es preciso Dios, para restitufr el orden alterado; en cambio -

el h~roe, cuyas hazañas serán contadas por la historia, se ªP..2 

dera en buena 1 id del honor de su .:Jdvcrsarto vencido, y por --

quien a su vez, como recompensa, acrecentar5 el honor y pres-

tigto de la familia de su vasallo. El honor. pues, es como -

una masa fluídn y constante, toda persona que aumenta su honor, 

no lo puede hacer más que en detriment:o del vecino, y si 1o -

p lerde, será en benef Je io de su ofensor. 

tra 1. 

AJ honor teatral se une e) concepto de ob 1 igac ión te~ 

Un hombre de honor no puede aceptar a un igual (recuér-

dese que en la comedia, la nobleza es igualit.aria), un benefi

cio sin devolverlo inmediatamente, pues sentirse ob1 igado a -

otro, sería reconocer su propia inferioridad respecto al bene

factor .. Asr entonces, la gra.cia no puede provenir más que del 

rey; al venir de otro, suscita una cadena de cortesías entre -

ambas partes~ que nivelan la si tuacidn. El obligado es asfmi~ 

mo ofendido a un tiempo, y paga multiplicando el benef1cio, p~ 

ra desquitarse de la humillación de haberlo recibido, y para -

que su generostdad en boca de todos 1 minimice el favor acepta

do. 
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Los Piratas del Golfo en su trama, maneja los dos mó

vil es, honor y ob1igac16n, arriba expuestos. Don Enrique y -

don Diego, galanes los dos, rivalizan en la corte en la con- -

quista de damas, con el objeto de acrecentar su prestigio y -

honor; de igual manera y con los mismos propósitos rivalizan -

en el luctmiento de su posict6n y tTtulos, asi como en la lu-

cha por obtener el reconoclmtent.o del virrey para sus actos, -

tanto en los salones como en las cortes. Don Olego, al sentl~ 

se vencido por su rival en amores, busca la venganza para des

honrarlo, deshonra que una vez 1 levada a cabo, sólo ~e puede -

resolver en un duelo. 

En las tres primeras partes del 1 ibro. el concepto 

que prevalece es el del honor. La venganza del vencido (don -

O lego), consistente en 1 a deshonra del vencedor (don Enrique), 

la restitución del honor perdido por el ofendido (don Enrique)', 

y la búsqueda de la venganza en contra del ofensor (don Diego). 

El honor como principio de cabal lerta, que obl Iga al hombre -

(don Enrique) a defender a una mujer en peligro (doña Harina,

aunque ésta haya contribuido a su desgracia).; así el honor de

su proceder generoso y desinteresado se convierte en un acco -

her6ico, que al mismo tiempo modifica la relación de honor en

tre el protagonista y el antagonista, transformándola en una -

re 1 a e 16 n de o b 1 i g ac i ó n • La actitud noble y valiente de dón --

Enrique, vence por segunda vez, y en forma definitiva. a don • 

Diego, dejando paso a1 honor en segundo plano y por lo tanto,-
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el duelo suspendido. Ahora lo que prevalece es la ob1 igaci6n, 

don Diego, al recibir el beneficio de la aenerosidad de don 

E.nriQue. se siente ofendido. La humillación que te provoca 

el favor otorgado por su enemtgo, lo compromete a buscar el m~ 

d lo de corresponder a tal acción de igua 1 manerCJ, y de ser po-

~ible, superarla. La única forma de restituir el don y I~ 

ofensa recibida, es devolver a don Enrique la honra perdida, y 

con este fin, encamina todos sus pesos. Ahora bien, el virrey 

representante de la figura del rey, es el depositario del honor 

es él auien le ha quitado la honra a don Enrique, y por Jo ta~ 

to, es el dnico que se la puede devolver. Entonces la misión

de don Diego consistirá en convencer al virrey de la injusti-

cia comet.ida en contra de su rival, y la necesldad de que se -

Je restituyan sus derechos, tftulos y honor .. 

Así, la relaci6n de honor que se mantiene en las 

tres primeras partes de la obra, se convierte en obligación -

en la cuarta parte, obligación que transforma la enemistad en

amtstad, y una vez que la deshonra basada en la inJusticia es

reconoctda y rectificada por el virrey, acreditando y acrecen

tando la val fa y calidad del héroe, el orden es reestablccido

y se llega al final feliz. 

El honor es un concepto ideal, en tanto que 1 a honra

es un sentimiento, ".Jna forma de vida. El honor en el drama e~ 
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pañol tiene un valor absoluto, e:quipclrable a la misrna vida. 

Et hombr'e, como miembro de Unc'.l comunidad, 1a cual le dá senti

do a su vida_. debe. si qu icre permanecer en ella, mantener 7n-

tegrr, su honor. Pero como son los demás los que dan y QUitan-

1a honl""~, es preciso vivir en contante vigilancia, con todos -

los sentido'i .':ltentos a la opinión del prójimo. Palabras, ac--

e iones y aún rycstos reales o imag¡narios de sus semejantes, --

pueden ser considcrudos como ofensa al honor. La ofensa apa--

re n te o ve ro ad e r a , re o u i e re d e 1 a í n m ed i a t a re p c1 r a e i ó n , 1 a - -

cual sólo se obtiene mediante la venganza, mediante el derram~ 

miento de l.J sanare del ofensor. Mientras no se ver if ioue 1 a-

venganza, el deshonr~do es un miembro muerto que I~ sociedad -

rechaza, por lo tanto. si Ja honra es sinónimo de vida. la de._! 

honra lo será áe 1-'l mut!rte. De tal manera. don Enrique no pu~ 

de. ni quiere, permanecer en la Hueva España, no sólo por haber 

vivido entre los piratas, sino por sentirse deshonrado. Así,-

puesto que es él mismo quien desecha 1a posibilidad de la ven

ganza del duelo r~purador en contra del ofensor, rechaza a la

vez su propia vida, C\ln lo que se exalta y enaltece más la fl 

gura del héroe cüpüZ del máximo sacrificio. Don Enrique renun 

cia a la v~nganza en nombre de la felicidad de sus enemigos, -

generosidad que lo lleva a alcanzar planos sublimes y lo con-

vierte en vencedor abstlluto, pero vence en el nivel moral mas

no en el soc lal 1 entonce'3 es necesario que para que reciba el

justo premio a su noble acción, intervenga e1 virrey, y sea -

éste el que le de.,.uelva la honra perdida. 
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1v.s.1+.2. El amor 

En la relación ga1án-dama, el juego del amor ocupa -

un lugar fundamental. Para desarrollar el tema del amor, Jos -

comediógrafos se valieron de múltiples formas. mas sin embar-

go, todas Iban encaminadas hacia el misma final: et sacramento

del matrimonio. 

Ahora bien, para referirnos al tema del amor en la co

media española. con relaci6n a Los Piratas del Golfo, nos basa

remos en dos comedias de Lepe de Vega: Fuenteovejuna y El Caba

l !ero de Olmedo. 

honesto. 

Se enfrentan en Fuenteoveiuna el amor-pasión y el amor 

Al amor lascivo, egofsta por naturaleza, que sólo pr.! 

tende satisfacer sus Instintos, se opone el amor plat6nlco, el

cual admira en lo adml rado, la virtud. 

La pareja heróica de la comedia, Frondoso y Laurencta, 

nos entregan el sentido de la obra; la lucha contra Ja lascivia 

y 1os instintos de carácter tndividualizador, tíene que llevar

a cabo el hombre y la mujer, para unirse finalmente en el sa-

cramento social del matrimonio. (13) 

El verdadero conflicto de la obra se establece en el -

hecho de que la mujer consiga no caer en las redes que el hom--
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villoso, es no dejarse atrapar por la pasión. 

Pascuala y Laurencía. 

Laurencia- iPlega al cielo que jamás 
~e ;e~ ~~ F11~nt~ov~¡un~! 

Pascuala - Yo, Laurencia, he visto alguna 
tan brava. y pienso que más; 
y tenía el corazón 
blando como una manteca. 

Laurencta- Pues LHay encina tan seca 
como está mi condicfón? 

Pascuala - Anda ya. que nadie diga: 
de esta agu~ no beberé. 

Laurencla- iVoto al sol que lo diré 
aunque el mundo me desdiga: 
lA qué efeto fuera bueno 
querer a Fernando yo? 
C:.Casarmc con él yo? 

Pascuala - No. 

Laurencia- Luego la infamia condeno 
iCuántas mozas en la vil ta, 
del comendador fiadas. 
andan ya descalabradas! 

Pascua la - Tendré yo por marav111a 
que te escapes de su mano. 

Laurencia- Pues en vano es que lo ves. 
pues ha que me sigue un mes, 
y todo, Pascuala, en vano. 

(Acto Primero) 

Así, en defensa de su honor' ante el lascivo comendador, 

Laurencf a resiste a J~s atroces palabras, a las amenazas y a -
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la fuerza ffsica. recursos que se han ido a estrellar con'tra la 

forteatza ;;Je ta castidad de la herorna. Ja que no ha corrido ni 

p~r un momento el pellgro de sucumbir. 

Laurencia- Llevóme de vuestros ojos 
a su casa Fernán G6mez. 
la oveja al lobo dejáis, 
como cobardes pastores. 
iQué dagas no vi en mi pecho! 
iQué desatinos enormes, 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces, 
por rendir mi castidad 
a sus apetjtos torpes! 

(Ac;to tercero) 

En Los Piratas del Golfo, también se enfrentan al amor 

verdadero con el amor-pasión. La mujer debe estar Siempre a1eL 

ta en contra de los 1 ns tintos, en contra de la pas i6n, en con--

tra de la sedu~ción del hombre. Los hombres (Juan Pedro de Be-

rica, Horgan, y los mismos don Diego y don Enrique), están al -

acecho de las mujeres, depende de ellas sucumbir o no a sus pe-

tlc1ones. Mujeres hay, como doña Marina y doña Julia, que sa-

ben defender su 1.onor y también las hay como do~a Ana, que es--

tán dispuestas a ceder a la seducción de los hombres que las --

cortejan. Doña Ana se deja llevar por la pasión y acepta huir-

con don Enrique, y más tarde, una vez que se han frustrado sus 

planes matrimoniales con el conde de Torre leal, no rechaza las 

proposiciones de don Cristóbal para vivir juntos. En cambio, -

doña Julia sabe resistir a 1as propuestas lujuriosas de su pa--
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drastro. y es~á dispuesta a llegar al sacrificio. casándose con 

don Justo. al que no ama, antes que sucumbir. Asímismo doña H~ 

rina, en manos de Margan y sin mayores esperanzas de salvaci6n, 

muestra toda su entereza ante 1 ilS amenazas y tormentos que su-

captor le Impone para conseguir que ceda a sus intenciones. Do 

~o Marina está dispuesta a morir antes que verse deshonrada, si 

no encuentra otro medio de salvaci6n ella misma se quitará la -

vida, pues ya no podría vivir una vez deshonrada. 

Horgan dice: 

Yo ~iento un fuego que devora mis entrañas, y 
necesito apagarlo con el placer; necesito que 
seas mía como han sido cantas mujeres, para -
calmar esta.fiebre que tú misma me has causa
do. 

- Señor ipor Dios. 

-¿Lo oyes? Tú serás mfa de hoy en adelante; -
toda consideración se acabó. ¿serás ••• mt qu~ 
rida mientras yo quiera, lo oyes? 

- lNunca! -exclamó con energía salvaje doña -
Har(na lnunca! 

-¿Nunca, vrbora?¿Nunca7 Es dectrtlcrees que
después de que me has herido el coraz6n con -
tu Cter~te venenosot lograrás escapar de mi ma
no? 

- Sf; antes mortr que consentir en ser tuya -
un l ns tan te. 

- Lo veremos; vote haré de águila altanera,
tornarte en blanda paloma¡ yo te obligaré, so 
berbia indiana. a venir a mis plan~as para p~ 
dt rme por gracia mi amor y mis carletas. sr: 
porque tanto sufrirás, que mi amor será para
tf como el parafso: y luego, cuando esté yo -
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hastiado de tu belleza, cuando otra mujer me
parezca más hermosa, entonces te arrojaré en
ta primera costa que encontremos a nuestro pa 
so, para que llores allí la culpa de habcrme7 
engañado y resistido. 

- ¡Antes morir, miserable! ""exclamó do"a Mari 
na, irguiendo soberbiamente su hermosa cabeza 
y con los ojos brillantes por la cólera- An-
tes morlr; porque si tú has convertido en ins 
trumentos débiles a otras damas. es porque-~ 
han sido cobardes y han tenido miedo de la -
muerte• mir.a, ir~f.)r,:(:, :ó~., MI! 1 l bro oara siem 
pre de tu odiosa presencia. 

Y do~a Harina, furiosa, hizo un impulso para
tanzarse al mar. 

(Capítulo XV. Tercera Parte). 

Es asf como el amor puro, reconocido y santiftcado en

e\ sacramento del matrimonio (don Diego y do~a Marina, don En-

rique y do"'a Jul ta) triunfa sobre el amor lascivo, sobr""e el ho.!? 

bre que se deja arrastrar"' por sus instin~os, olvidándose de la-

raz6n y de los sentimientos. 

Ahora bien, por otra parte, en lo que se refiere a§...!..

Caballero de Olmedo, con relación a Los Piratas del Golfo, en--

contramos cierta reminiscencia, si no en la profund1dad y sentl 

do trágico de la comedia espa~ot,a sí en et tratamiento del te-

ma amoroso. En ambas obras hay un enfrentamiento entre los dos-

galanes que pretenden conquistar a la dama (don Alonso, doña --

loé• y don Rodrigo; don Diego. doña Ana y don Enrique). E 1 r 1-

va1 vencido busca \a venganza sobre el vencedor, procurándole -

la muerte (El Caballero de Olmedo), o la deshonra (Los PI ratas-
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del Golfo), que para el caso es lo mismo. Así también. no só

lo es el sentido igualitario de la muerte y la deshonra lo que

se puede encontrar en las dos obras, sino que a la vez se halla 

un valor tmplfcito de car6cter moral, que lleva consigo la mis

ma muerte o la deshonra. Hás de algún crftico ha coincidido en 

constdcr~r la muerte det caballero de Olmedo como un castlgo 

por el uso de recursos poco lfticos, el engano y celestinaje de 

Fabla y Tello, aunque los prop6sltos que se perseguían fueran -

sinceros y honestos! el matrimonio. Lo que se cas~iga no es el 

fln, slno los medios con los que se trata de alcanzar, y son e~ 

tos medios los que justifican la muerte del héroe dentro de la-

justicia poética del autor. De lgual manera, a don Enrique se-

le castiga con la deshonra o la muerte social, no por lograr el 

amor de do~a Ana, sino por su volubiltdad en el amor, y sus in

tensiones de raptar a la doncella para sattsfacer sus deseos, -

aunque le prometa el posterior matrlmonto. El destierro de don 

Enrique a ta Isla de La Espa~ola, sirve al héroe de exptacl6n -

y purlficact6n de sus culpas, para poder aspirar a\ amor puro y 

\tmpto de Julia, amor que resistirá todas las tormentas y obs-

táculos del destlno sln recibir mancha, amor verdadero que cul-

mlnará en el sacramento del matrimonloe Del amor lascivo al -

amor celestial, y en medto. la transtclón, el purgatorio, la p~ 

rlflcact6n necesaria para llevar al más alto nivel al protago-

nlsta, y poderlo asr premiar con Justicia, libre ya de todo pe

cado. 
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IV .5. 4. 3. Ciudad-aldea 

Oero de los temas que suele aparecer con cierta fre---

cuencta en las comedlas espa~olas es la oposlción ciudad-aldea. 

Por ejemplo, en Fuenteovejuna se oponen el amor a la pasión, --

~mor casto a sensualidad. y al mismo tiempo se enfrenta vicio--

ciudad a virtud-pureza-aldea. 

Laurencla- Allá, en la ciudad, Frondoso 
11ámase por cortesía 
de esa suerte, y a fe mra, 
que hay otro más riguroso 
y peor vocabulario 
en las lenguas descorte$es. 

Frondoso- Querría que lo dijeses. 

laurencla- Es todo a esotro contrario: 
al hombre grave, enfadoso; 
venturoso, al descompuesto; 
melanc61ico, al compuesto, 
y al que reprende, odroso. 
Importuno. al que aconseja; 
al 1 J bera1, mosca te 1; 
al justiciero, cruel, 
y.al que es pladoso, madeja. 
Al que es constante, villano; 
al que es cortés, 11sonjero; 
htp6crita. al 1 tmosnero. 
y pre te nd len te , al e r 1 s t t ano .. 
Al justo mérl to, dicha; 
a ta verdad, Imprudencia¡ 
cobardra a la paciencia, 
y culpa, a lo que es desdicha. 
Necia, a la mujer honesta; 
mal hecha, a la hermosa y casta, 
y a la honrada ••• pero basta; 
que eso baste por respuesta. 

(Acto Primero). 



158 

De igua1 manera, en Los Piratas del Golfo, hay una co~ 

tfnua ooosfción entre el hombre de la corte frívolo y convencí~ 

nal, y el hombre sencillo y noble de1 campo. 

- Don Diego -dijo (dona Marina) mirándole con 
ternura- Por qué te empeñas en permanecer 
aquí? Este aire e~ fatal para nosotros: el -
Srbol qU!! crece en lws sel va5, languidece con 
el ambiente de las ciudades¡ 1.;:J; flor de los -
campos muere en Jos jardines; vámonos señor;
voJvamos a nuestras selvas y a nuestras campl 
~ast allí, donde me decías cosas tan bellas.~ 
a la luz de la luna; allí donde el viento iba 
cantando nuestros amores; al Ji donde el arro
yo repetía nuestros besos. AQuf todo lo que
nas rodea es triste. sombrío; .:iqui" ni flores, 
ni ~rboles, ni arroyos; hombres y mujeres que 
nos observan con curiosidad; aquí Jos ros
tl'"'OS, y las armas, y las fiestas de los con-
quistadores: lPor qué se empeña mi amor en -
vivir en esta ~árce17 

- Tienes razón, doña Marina; es praciso huír
de este ambiente emponzo~ado: aquí las muje-
res no aman con et corazón sino con la cabe-
:a~ Ja mano que estrecha la nuestl'"'a, busca s6 
lo probar nuestra pujanza para combatir con= 
nosotros; aquí se respira el aliento de la e~ 
clavitud. 

(Capítulo IV, Segunda Parte). 

Así también, téngase presente que don Enrtque encuen--

tra el verdadero amor, el amor casto y puro de Julia, en los --

montes de La Española y no en Ja corte de Ja Nueva Espa~a, con-

todos sus lujos y rfqucz~s, y el mismo héroe alcanza su pleni--

tud y máxima nobleza como simple cazador o pirata, sin necesi--

dad de lucir o hacer valer su título nobiliario. 
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IV.S.5. Los recursos 

.Riva Palacio supoe aprovechar para su novela algunos -

de los recursos que los dramaturgos espa~oles emplearon en la -

formación de sus comedlas. A conc1nu~cf5n r~vi~~~c~o~ la~ ru--

cursos que aparecen en Los Piratas del Golfo. 

IV. S.S. 1 El claro oscuro 

El estf lo barroco se plasmó en la comedia española, -

no sólo en la forma lingüística, sino también en los personajes 

y en la accI6n. Los personajes, en ta comedla, se rigen bajo -

el principio de subordinactón, es decir, que todos los persona

je~ están subordinados al protagonlsta o personaje principal, -

el cual ocupa el centro de la atención. Es como un cuadro de -

la época barroca, en el que una luz deslumbrante ilumina Ja fi

gura que e1 artrsta quiere realfzar, todo lo demás queda en )a

sombra. para no distraer Ja atención del observador, lejos de1-

punto de enfoque. Este es sólo un aspecto del llamado claro 02 

curo; además, los personajes no son todos iguales, unos contra~ 

tan con otros, hay vrejos y jóvenes, nobles y campesinos. ricos 

y pobres, seglares y clérigos, buenos y malos. (14) 

los Piratas del Golfo muestra una gama de personajes -

contrastantes, personajes de todos Jos niveles sociales, hom--

bres y mujeres de diferentes edades, y por supuesto, buenos y -
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malos, en sfntesls, la sociedad toda; en el centro el protago-

nista, don Enrlque, y subordinados a él, el resto de los perso

najes. Cada personaje mantiene una relación particular con et

protagonista. La personalidad generosa, noble y vallente del -

héroe, cn~o~brcc~ l~ per~onalidad de los otros copartícipes de

la acc16n. 

IV.5.5.2. El embozamiento 

El embozamicnto tan usado en las comedias españolas se 

manifiesta en Los Piratas del Golfo en diferentes niveles: el -

disfraz, el embozo, la noche y la apariencia. 

Estos elementos forman part~ de la Intriga y dan ple -

para el desarrollo del enredo, provocando equívocos, aclarando

º compllcando la acción, según sea preciso. 

tv.s.s.2.1. El disfraz 

El disfraz oculta la verdadera Identidad de los perso

najes, mas no obstante, en \a oscuridad del desconocimtento, se 

puede descubrir la verdad. Oon Enrique se disfraza de cazador

y más tarde de pirata, ocultando su condición noble, ocultando

ª su vez la deshonra. Ahora bien, encublerto con otra persona-

11dad, desconocido e 1gnorado por el resto de1 mundo, encuentra 

en su nueva vlda el auténtico amor y deflne sus sentimlentos de 
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llbertad y justicia, verdnderas que hasta ese entonces no habja 

podido comprender n¡ disfrutare 

1v.s.s.2.2. El embozo 

lntriga para salvar o perder a los personajes. Ocu 1 tos en e 1 -

embozo, Jos personajes acechan a los dem~s. bien sea para ata--

carios, bien sea para defenderlos. Embozado Juan Pedro de Borl 

ce pretende atacar a Julia, más sale en su defensa, igualmente

encubl erto, e 1 cap l tán Margan. Doña Ana es rapta da por unos -

embozados que nadie sabe quienes son, y embozados son también -

quienes salvan a don Enrique de las manos de los alguaciles del 

virrey. Do~a Ana, cubrerta con un velo, acecha a don Enrique -

para revelar su participación con los piratas, y embozado espe

ra el virrey, el momento de salir en defensa de don Enrique y -

hacer Ja justicia necesaria. 

1v.s.s.2.3, La noche 

La oscuridad de la noche, oculta o cubre por lo gene--

ral, actos prohibidos. los encuentros secretos de los amantes, 

do~a Julia y don Enrique, do~a Ana y don Enrique; el engancha-

miento de los piratas. los preparativos de ataque a Puerto Pri~ 

clpe y Porto Bello; raptos de las damas, do~a Ana y doña Julia; 

el ataque a las fuerzas armadas del virrey. Pero la noche ene~ 
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breen tas sombras, al lado de estos actos 11 prohibidosº. actos

de rebeldla en contra del poder establecido, planes de lfber--

tad, promesas de amor, ayuda y salvamento a las víctimas. El -

Jején salva a don Enrique, Paulita asiste y consuela a JulJa. -

En ffn, que la noche es testigo y velo de las acciones QUe de-

ben permanecer ocultas a Jos ojos de todos, y sólo permite que

se enteren los directamente· interesados o afectados. 

IV.5.5.3. Los sentidos 

Los sentidos juegan un papel muy importante en las ca-

medias espa~olas. Los sentidos pueden engañar a los hombres, -

pues suelen mentir y dar falsas impresiones, por eso el hombre

debe mantenerse alerta para poder distinguir la verdad de la --

1lus16n. Los sentidos en Los Piratas del Golfo, son elementos-

que forman parte de ta inrriga, los personajes se dejan 11evar

con facl 1 tdad por las apariencias, el engai'lo de Jos sentidos -

provoca confuslones que contribuyen al desarrollo de la acción, 

así el virrey cree en lo que sus _ordos escuchan de ta boca de -

sus cortesanos. y cree en lo que sus ojos ven, sin darse cuenta 

que lo que ve y escucha son tan sólo enga~os, apariencias; arr~ 

batado por los sentidos, el virrey, en lugar de Impartir jus~i-. 

era, que es su propósito, castiga Injustamente a un inocente, -

el conde de Torre Leal. 
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IV.5.S.4. Las señales 

Relacionadas con los sentfdos. aparecen las señas a --

Jo largo de Ja novela .. las cuáles resultan de gran importancia

para Ja obra, puesto que agi1lzan la acción, dándole un tinte -

de suspenso y misterio. Al i9u~ l q~c !..l:;. parejas de damas y 9.2, 

Janes de las comedlas espa~otas, Jos héroes de ta novela tienen 

su propío código de se~as (cartas. flores, luces, pa~uelos-ajo; 

silbidos, silencios, ladridos-oído), que les permite comunicar-

se entre si y a Ja vez ocultar sus pensamientos y acciones a --

las miradas de los demás. 
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CONCLUSIONES 

Durante buena parte del siglo XIX, México contó con un

t~atro tan pobre e inestable como la nac16n misma. A la par de 

este teatro, reflejo de la vida social y política del país, se

desarrol Jaba otro, más amplio y d(verstftcado, un teatro de Ja

vida cotidiana. 

La vida de la nación se convertfa en una representa--

ci6n teatra~. Su escenario era todo el territorio nacional, --

los actores y espectadorest los habitantes del mismo, y los es

pectáculos representados, los acontecimientos sociales, politl

cos y religJosos de cada día. 

El pueblo acudía gustoso a festej3r y celebr~r cual

quier clase de sucesos, sin distinguir realmente unos de otros, 

satisfecho tan solo con que la vlda le ofreciera una pequena d! 

vers16n capaz de romper con la ~utina diaria. 

E1 incesante deseo de tomarlo todo a juego, a diver

sión por parte de los habitantes del país, daban claras mues

tras de su Inmadurez y de su total carencia de Identidad y con

ciencia naclona1. 

La falta de una conciencia socia!, política y religiosa 
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en e1 pueblo mexicano y sus ansias por encontrar en cada díd -

yna nueva dtstraccl6n·, origin6 que todos Jos acontecimientos de 

la nación se desenvolvieran bajo las mismas o muy parecidas no~ 

mas. El pueblo se entregaba apasionadamente a Juárez o a Hax~ 

mi llano en el poder, a Jesucristo en e1 pesebre o en 1a cruz, -

a Ja Virgen de Guadalupe o a ¡~ d~ lo~ R~m~d¡u~, o~ l~i gran-

des cantantes de ópera del momento, sin darles a cada uno su -

propio lugar. 

Et pueblo Incapaz de comprender y de enfrentarse a su -

realidad, prefería buscar el lado ameno, fácil y divertido de -

la vida. 

cismo. 

México en el siglo XIX se vi6 invadido por el Romantl-

EI es~íritu romintlco impregnó, no s61o a todas las Ar-

tes, sino también a las costumbres, a los formas de vestir, de-

hablar, de sentir. en una palabra, de vivir. En este ámbito --

sensible y sentimental, la ópera se apoderó de los escenartoS -

y del gusto de los mexicanos. La ópera con sus lujos y sus tiE 

tes románticos, concordaba cabalmente con una sociedad que vf-

vra de la apariencia. Asf la ópera se convirtió en el reflejo

mismp de la sociedad mexicana del siglo pasado. 

Durante este stg~o, el gobierno en el poder s61o se - -

preocupaba por resolver los problemas de orden político y poco

º nada de los asuntos económicos, culturales y científicos del-
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paTs. El destino de la nación estaba encomendado a unos c~an-

tos, los que desempeñaban las funciones vitales de México. De~ 

tro de este ~educido y selecto grupo de personajes, destaca la

flgura de Vicente Riva Palacio, hombre de convlcclones firmes.

Supo defender las ideas liberales que profesaba, tanto con 1as

letras como con l~s ~r1nas. 

Activo y fiel colaborador de Ignacio H. Altamlrano, -

en el proyecto nacionalista por creor una literatura y una cul

tura de verdaderas raíces mexicanas. 

La producci6n dramática de Rlva Palacio y Hateos seña-

16 nuevos caminos para el teatro mexicano, y tanto es así, que 

hoy los consideramos los lnlctadores del teatro outéntlcamente

mexicano. por sus obras de temas y per~onajes populares. El 

teatro de R!va Palacio y Hateas es el retrato de la realidad m~ 

xlcana, sublim~ y grotesca; dramas y comedlas en los que los a~ 

tores exaltan, censuran, ridiculizan y aconsejan a ta socledad. 

Asf también la narrativa de Rlva Palacio form6 parte -

importante de los propósitos por nacionalizar la literatura em

prendidos por los literatos del siglo XIX. Sus novelas de te-

ma histórico recobraron, reconstruyeron y revaloraron el perra

da colonial y fungieron como el mejor instrumento de divulga-·

cl6n para sus Ideales 1 iberales. 
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Los folletines de Riva Palacio los podemos catalogar -

como nove4~~ teatraltzadas. El autor supo aprovechar muchos de 

los temas y recursos de la comedia de capa y espada de los St-

glos de Oro ~spanol, coexistentes a la etapa virreinal mexica

na para ofrecer a sus lectores una recreación amena, directa y

vital de la Nueva Espa~a. de Ja Colonia:de los primeros esfuer

zos realizados para conquistar la libertad. 

El deseo constante de R1va Palacio, puesto de manlfle~ 

to en toda su producci6n literaria, fue el de crear una obrad! 

dáctlca que le permitiera educar, politizar y moralizar al pú-

bl ico, con e1 objeto de formar una conctencia nacional, hasta -

ese entonces tan des~onocida para el pueblo mexicano. Es esta

la razón por la cual, los personajes de su~ novelas y represen

taciones teatrales no presentan una pstcologfa ni profunda, nl

deflnlda. Su preocupación la situaba no en la pslcologfa de -

Jos personajes. sino más bien en 1a psfco1ogfa de los lectores

y espectadores a quienes pretendra transmitir su mensaje. Rl

va Palacio no maneja Individuos con pslcologfa propia, sino al~ 

gorras esencialmente morales: generosidad, pi~dad. nobleza, v~ 

lentía, compasión. tolerancia, honor, amor, justicia, ltbertad. 

E1 gran ~xlto alcanzado por Rlva Palacio, tanto en sus 

novelas, que hicieron aumentar el ti raje de los periódicos. en -

1~s que ~ran publicadas, como en sus obras teatra·tes, represen

tadas un número mayor de veces que et de ningún otro autor has-



169 

ta entonces, a las que acudían a presenciarlas los mismos que -

eran atacados y censurados en ellas, demuestran que es posible

~eatiza~ una obra didáctica que llegue, conmueva y sea bien re

cibida por el público. Sin embargo, y a pesar de la popularl-

dad que obtuvo Rtva Palacio con su literatura, no pudo cense- -

guir su prop6slto de formar una conciencia nacional en el pue-

blo, hecho del que nos podemos percata~. puesto que aún hasta -

nuestros dfas, el pueblo mextcano ~lgue careciendo de una auté~ 

cica conclencta social, política y nacional; y perpetúa su man~ 

ra de vivir, dentro de la apartencra, ta diversión y el deslnt~ 

rés, ante la trascendencia de la vida. 

El fracaso de Riva Palacio en sus prop6sltos de concte~ 

tlzaclón popula, lo atribufmos par una parte. a la falta de me

dios económicos y culturales del pueblo mexicano del siglo pas~ 

do, en su mayorra miserable y analfabeta, lo que le impedía COfil 

prender cabalmente sus Ideas, cuando éstas le llegaban a sus -

ofdos, pues en un pais de tanta extensi6n terrltortal, para •au

mentar sus mates centralistas por excelencia, sin importar el -

gobierno en turno, era míntma la masa lectora y· muchrstmo menor 

la que podfa Ingresar a una sala teatral. Sin olvidar además -

que Rtva Palacio nunca se acerc6 a los teatros realmente popu

lares, sus obras fueron representadas en los mejores teatros de 

la ciudad, el Gran Nacional, el lturblde o el Principal, salas

para la burguesía y no para el pueblo. Y por otra parte, eomo

buen romántico que fue Rlva Palacio, planteó en sus obras una -
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crittca social. polftlca y moral, graciosa, chispeante, amena o 

conmovedora, pero siempre se mantuvo en la superficie, sin nun

c~ profundizar, se quedó en la burla, el reproche o el consejo

para e1 opresor y en la exaltación y el consuelo para et oprlm1.. 

do. 

~lva Palacio creyó ldealistamente que l~ solución para

los complejos conflictos de la nación, se encontraba en gran m~ 

dlda, en la dlvulg~clón de la cultura. la educación al alcan

ce del pueblo orlg1narfa buenos ciudadanos y buenos gobernantes, 

y por conseCuencla, una patria perfecta, una patria fe1t~. 

Al Igual que los comediógrafos y folletinistas rom&nt! 

cos europeos del siglo XlX, que como observa Umberco Eco, nunca 

pudieron propo.ner resotuctones basadas en la justicia económica 

y soclat, y que prefirieron permanecer en sue~os e ideales mor~ 

!!~antes Imposibles de alcanzar, más al servicio de la burgue-

sra que de las mayorías desposeída~, R!va Palacio no llegó en -

sus obras a reallzar un análisis más realista de 1a verdadera -

situación. n1 logró vislumbrar soluciones que permitieran cam-

blos tangibles y auténticos para la sociedad me~icana. 

Sin embargo. Rlva Palacto nos mostró el camino a se- -

gulr para poder crear una conciencia y una Identidad nacional -

en e1 pueblo mexicano. Es necesario entonces, que cada dTa SUL 

jan nuevos impulsores de la cultura. que como Riva Palacio. ra-
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diquen su interés en e1 desarrollo de las mayorfas. y más auto

res que produzcan una literatura didáctiea. pero con un didac-

tlsmo más revoluclonario, que inquiete e impulse a1 pueblo a e~ 

brar concienc1a de su nacionalidad y de su verdadero significa

do. 
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