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lN'l'ROüUCCION 

La investigaci6n del presente Indice y ~studio de Hl Apun
• 

~ est~ motivada por el interés de mostrar un documento lit~ 

rario perteneciente al perfodo postindependentista -específica-

mnnte el año de 1841-, del que se tiene poco conocimiento. --

Así, mediante este trabajo, se propone divulgar el contbnido --

del semanario, por medio de la ordcnaci&n y el registro de las 

coiaboraciones que lo conforman. Con la intención de compleme~ 

tar esta informaci&n, se ofrecen sinopaiff y comentarios de las 

distintas participacionos que en él aparecen. 

Al inicio de este estudio se presentan algunos aspectos --

del contexto histórico y literario en el que tiene lugar El'Apun-

.t!!..!!.2.!:.• con la finalidad de ubicar al lector, si bien de una ma-

nera general, en la situación cultural e hist&rica por la que --

atravesaba México durante este per{odo. 

El procedimiento empleado parn orgnniznr eHte fndice ue ha-

sa en la división en secciones implrcita en el título mismo del 

eemanario; ea decir, un apartado pnrn ~. otro ¡1nrn CoH--

Cumbres, otro mas para Lite.ratura y, finalmente, uno para~-

dades, aun cuando gran parte de las colaboraciones no estíin agrE_ 

pudus bajo cutos t[tuloH. Este critcricJ se prn¡1onu rcHpet;1r ln 

división cmpleadn por los realizadores de ln publicación. Asimi~ 

mo, respeto el orden en el que aparec~n las colaboraciones de --

acuerdo a la(a) p5gina(u) en la(u) que ue encucntra(n), excepto -
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el apartado de Literatura, Este está dividido n su vez en -

dos partes, verso y prosa; la . primera subdivisión, -esto esJloa -

textos en prosa- contiene: a) un cuento fantástico, b} dos ar

tículos, e) cinco relatos, d) seis poemas trnduci~os en prosa, 

La segunda subdivisión, referente a la poesía, es ordenada to-

mando en consideración: a) poesías anónimas, b} de autores -

extranjeros, c) de autorcH mexicanos, d) que npnrcccn bajo un 

seudónimo. 

En ~c1u.ln accción de l!ate trabujo u1..1 ofrL•ct.• una brevu ln--

traducción, en la que se anotan los datos generales sobre el 

contenido total del apartado, así como tambi~n se registran -

los datos particulares de cada colaboración: título, nombre -

del autor o scud&nimo que utiliza, nGmcro de p5gina(a) en el 

semanario, etc,, transcribiendo textualmente tal como upare-

cen en El Apuntador, Adem5a, de cada participación se hace -

un breve resumen de su contenido, acompañado de comentarios y, 

en ocnsio11cH, citnH tcxt1111luH con }¡1 íi11i1lld11<I <IP uxpo11er al

gunos aspectos relevantes de la mismo. 

En ¿uarito n la forma de ordenar las n&minns e índices, -

consideré que sería más accesible para el lector mencionar 

priml.!ro loa nóminnH 1 y u continuación do cada una de cllns el 

índice de trabajos correspondientes. 



3 

1.- PANORAMA ttlSTORICO 

El surgimiento de El Apuntador, Semanario de Teatros, -

Costumbr~s. Literatura y Vnriedndes se da en un periodo en -

el que México atravesaba por grandes conflictos políticos, -

económicos y sociales,. Ve la luz por vez primero en el uño -

de 1841. 

Durante esta época lqn obstáculos externos u los que tu

vo que hacer fr~ntc lu reciEn formada 1lltcign mcxicnnu fueron, 

por un ludo, las constantes amenazas de reconquista española 

que se materializaron en el intento de invusi6n de 1829; la 

guerra de independencia de Texas, que no puede considerarse -

problema interno por el npoyo abierto que recibió de Estndos 

Unidos; 111 guerra con Francia de l 8J8 y lu invasión norteame-

ricana del 47, 

En cuanto a lu Ritunción interna del pn!s, se llevaron u 

cubo luü eluccioncH fijullau por la ll!Y, y un nuL~vn congrt1 un -

se reuni6 el lo de enero de 1835, en el cual se estableci6 

el centralismo, se elabor6 una nueva constituci6n, adem5s de 

extender el periodo presidencial a 8 años. 

Por otro lndo, Yucat~n pcrmnnecifi Reparada del regto de 

la nación, de 1837 n 184J; tenía su propio representante en 

rra de castas, Asimismo, los problemas seguían a la orden -
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del d!a; cu el a1io Je ltl4U He presenLuu llUl!Vuu JiuLurliiuu; Hl! 

inil!ian uublovnc!uncu en Celayn y on Tnmpico, Yucut~n y Cam

peche continOan con la idea de ser independientes de México y 

forman una alianza con Texas, 

El 6 de agosto cie 1641 se inici6 en Guadalajura un pro

nunciamiento encabezado por el General Mariano Paredes Arri

llaga, el cual fue secundado por Santa Anna; mientras, el -

Gunoral Vulunciu ""pronunciaba un la C:i11ilud1•la, <111 111 <·iudnd 

de Ml!xico, 

Dc1o1pu6s de que Matamoros fue ocupada por las tropus nor

teamericanas al mando del General Zachnrdy Taylnr, y una vez 

que Gstc uu i11Lcrn6 en el putt:J, c:l HUlJiuruu 1RL0 .xicu11u HL! vio -

obligado a declarar la guerra el 7 de julio de 18116, Una vez 

iniciada, los objetivos resultaron obvios, l'or un lado, la -

conquista de los territorios le Nuevo México y las Californias, 

y por ul olro 1 furzur H Méxicu u rccuuu1.~l·r Ull:i l'n1u¡ui11lnt1. 1\1 

poder del gobierno mexicano se encontraba entonces en manoH de 

GGmez Farrae, quien para poder seguir costeando la guerra, ex

pid{8 un decreto mediante ei cual se autorizaba al gobierno -

allegarRe hasta quince millonea de peRon, parn lo cual se hn

brtan de hipotecar o vender, en subasta pGblica, bienes de ma

noo muertas, Mientras, el ej&rcito de Santa Annn se retiraba, 

dcspu6s del fracnHo de la Angostura, y se iniciaba el asedio 

a Veracruz; en tanto, e~ la capital de la RepGblica luchaban 

qoderados contra .puros. 
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En todo el pala reinaba el caos, Santa Anna hab!a re

nunciado a ln presidencia y trat6 de abrirse paso para org.!!_ 

nizar la resistencia, pero todo se encontraba ya perdido, -

y una total desmoralización imperaba en la nación. 

Como anteriormente ya se hab!a accedido a la sesión de 

Nuevo M&xico y la Alt• California, las discusiones giraron 

un lurno n lu Julimitnción do frontcrnu y u la inc.Jumi1i:r.uciiin 

que el vecino pa!s entregar!a a MGxico. 

Una vez firmada la paz con Estados UnidoH, el Clencrnl -

JosG Joaqu!n Herrera ocupó la presidencia; su gobierno ten--

dio a crear un clima de seguridad y orden; redujo en lo po-

sible los gastos pGblicos, pero la crisis ccon&micn ern ma--

yor. Del mismo modo, los problemas internos en los estados -

de la República iban en aumento; la guerra civil, latente al 

comenzar QuerGtaro la discusión sobre la aprobación o reprob.!!. 

ción de loe tratados de paz, estallo en Agunscalientes. 

El 28 de septiembre de 1841 se firmaron Las Bases de Ta

cubaya, por medio de las cuales Santa Annn resultó electo pa-

l~n ~Hlv perio(lo se --

llevaron a cabo medidas de gran trascendencia; se promulg6 

un decreto por medio del cual se prohibía la circulación de 

moneda de cobre. Para los gastos públicos Santa Annn recu--

rri6 a prestamos forzosos de la iglesia. Al pueblo en gene-

ral lo agobi6 con gran cantidad de contribuciones. !.ns múl

tiples apariciones y desapariciones de Santa Annn estaban ya 
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nl margen du cualquiur legulidad, 

La ca6tica situaci6n del fisco era tal que se multiplica

ron las contribuciones, uumentaron loH impuestoH, se decreta

ron préstamos forzosos y se vendieron bienes del clero. 

Respecto n la econom!a del pa!s durante este perfodo, -

los obstáculos que ae presentaron, sobre todo en el desarro--

llo industrial, fueron de gran magnitud, Loa principales pa-

recen haber sido el probl~ma de !a disponibilidad y orionta-

ci6n de capitales, la escasa infraestructura económica del -

pa!s, la inestabilidad de la vida y las limitadas posibilid~ 

des de ampliar el mercado nacional pura productos manufactur~ 

dos, as~ como la situación económica internacional. Con res

pecto a la composición del comercio exterior, predominahnn --

108 bienes de consumo en las importaciones, sobre todo texti-

lee, y los metales preciosos, en las exportaciones. Cabe me~ 

cionar el notable predominio de extranjeros en el comercio, -

Ellos formaban la capa m5s poderosa de lo burgueRrn comercial, 

ya que controlaban junto con un reducido nGmero de mexicanos 

el comercio .exterior, que era el que permitra obtener loH ga

nancias mas elevadas del sector comercial. 

Tnmbi~n ca notable <1ue, a 1>uHnr de lnH JificultadcH u11-

tre EspaRa y M&xico, loa espaftoles segu!nn descmpeRando un p~ 

pel muy importante en las actividades comerciales, 
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La participaci5n de los mexicanos en el comercio estuvo 

restringida y condicionada a nivel internacional'por las ca

t1Ull extrunjcr1u1, yu que l1t1Lu>1 fueron eu ul 111ercudo uxtu1:ior 

las Goleas instituciones de prestigio y dignas de crédito. 

En cuanto al poder econ5mico del clero, parece ser que -

se originaba en nus propiedades rústicas, y en el capital i~ 

vertido en inmuebles habitudo6 por sut1 miembrot1, o destina-

dos al culto, y en las contribuciones materiales voluntarias 

u ult 11 l-\U l u a• i tltl • 

Cabe seaalar que los contrastet1 cxistenten en la soci~ 

dud ducimo11Gnicu Hu urigi11ilrun 1>rincip•1lmu11tc co11 ln piartidn 

Kl lugnr que dejurun 

dichos emigrantes fue ocupado tiempo después por europeos y 

norteamericanos. El vuelo del comercio espaílol se hizo not2 

"rio en las poblaciones del interior, ya que loR comerciantes 

extranjeros se concentruban en las grandet1 ciudades y en el -

puerto de Veracruz, lugar donde ejurciuron tal influencia en 

las costumbres, en las modas y en el lenguaje, De manera g~ 

neral puede decirse que en el interior, sobre todo en peque

fias poblacionas y haciendas, se mantuvo sin grandes cambios 

el ritmo de vida colonial. 

En las ciudades, el cambio exterior y de costumbres -

fue m5s notorio, ~obru todo en In ciudad de H~Klco y en el 

~uerto de Verucrnz, donde los eKtrnnjerott popularizaron mo

das, idean y gustos antru las clases elevadas. 
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También los contrastes en la ciudad eran notables, yrt -

que, por un ludo, se hablan construido suntuosos palacios y 

almacenes donde se ofrec[an artículos de lujo, s~das, enca

jes, vinos, alhajas, mientras que las calles estaban ompe-

dradas y carecían de sistema de drenaje, lo que dificultaba 

la circulación de los ~untuosos carruajes y producía un f~~ 

ti do olor. Loa pat1aticmpot1 mú>1 populurcH crun el ju ego J .... -

pelota1 el billar, las peleas de gallos, a las que asistía 

con frecuencia Santa Anna,' y las ·corridas de toros. El te.!!. 

tro tuvo sus altibajos debido entre otras cosas a la expul

sión de los espafioles y al p~simo estado de los locales. 

San Angel era el lugar de veraneo, Tlalpnn era el lugar 

donde se podía pasear; en la Villa se celebraba la fiesta -

mGs importante del afio. Por lo que respecta ri lns Universi

dades, lograron sobrevivir la de México y Guadalajara, y se 

abrieron las de Yuc~t&n y Chiapas, que m¡s tarde se convir-

tieron en Academia e Instituto, respectivamente. Bn cuanto 

a los mediou do difusión, el pruaidunle Parüdcs y Arrillnga 

permitió la ·libertad de prensa, por lo que proliferaron nu

aerosos 8rgauos de expresión, de las m&s variadas tendencias 

"y estilos. Bntrc los periódicos de la época se cncu<?ntra El 

Apuntador, Semannrio de Teatros 1 Co1;tumbrcfl, J,i tC!.!!..~--

Vnricdadcs, de 1841, que cu palabras do Usi~.ll "fue superior 

en su g€nero al Hosnico y al Semanario de Scfioritae. Colab2 

raron en ~l Cnsimoio de Collado, Andr~s Quiuc~na, J, M. La--



rrnnun, ,foRÚ .Joaquín PcHUdo, /\ll~ jantlro Arunnn y EHcnndón, .To

Hll t:o1UllZ dl! la Cortina 'y ulrm1". { 1) 

( l) Usigli, Rodolfo, Míixico en el 'l'eatro. México. lmprl!ntu 
Mundial. 1932, p, 95-9(1, 
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11,- PANORAMA LlTEHAKlO 

Como nnteriormunte se menciono, El Apuntnclor'. Sc>mnnario 

de Teatros, Costumbres, Literatura y Variedades npnrece en 

la e u a r tu <.l ú e u d 11 d <d H i ¡¡J. o X l X ( l tl /ti ) , Jll' r i o ti o <' 11 e l. r¡ u e l u 

situncion pol[tica, económica y social de la _incipiente na-

cion era, como lo fue a lo largo de todo este siglo de vida 

independiente, caótica, Hn este contexto, la a~tividnd lit2 

rarin, vinculada estrechamente con la pol[tica, por fuerza -

tenía que reflejar de al¡¡unn manera Ju tensian sur¡¡idn del 

enfrentamiento de las dos facciones en punna, que ya para -

esta decada se encuentran plenamente definidas: la posición 

liberal y la conservadora. Fue tal la influoncin en lo vida 

del pa[s de estas dos tendencias, que Joee Luis Mnrt[nez --

áfirma: 

"La hiatoriu de la culLurn mexicana en l'l 1d11lo 

XIX s&lo se explica por el choque de liberales 

y conservadores y por el triunfo de los primeros, 

que imp.usieron a la epoca su propio sello y aun 

d P t r r m i na ron 1 n t n l e r n n e• i 11 v l n 1• n n e· o r r\ i 11 p n r a -

los vencidos, La filiuci6u poiiLica de loa es

cri torcR no H<' limitó n lnn tr·xf"n~1 dn,·trin11rios 

y de combate, Tumbi(.n la lti,;lnri;1 y 111 filoi;n-

fin, 

H Íil 

Jos eatudiuH erL1djtus y la criLicn, ln poe 

l'rilll f11t11lme11L" 1 ilH·ral"" n rnns1•rvndnrl'H~~.(I} 

(l} Mart!ne~ J11aG l.uis, 
General de Múxico, 

"Méxicv on lHmctl e.Je ~u cXpt'\':-.ióu". gu llisLoria 
T, III. El Colegio de México, Múxico. 1977, p,286, 
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La actividad literaria del siglo XIX no puede sor separa-

da del escenario político, ya que amlioA se rulnc ionnn profun-

damerite, Como comenta Gonzalez Peña: "Sin volver los ojos -

al escenario político, sería imposible explicar el cariz de la 

literatura mexicana de este periodo 11 .< 2 > 

Así pues, a la clara demarcación liberal/ conservador co-

rresponde, en el campo literario, una filiación,artíatica esp~ 

cífica, El propio GonzalQZ Peña,afirmn: ''Sin cxc~pci6n, los 

escritores que militaban en el partido conservador fueron clñ~ 

ticos; y, salvo alguno, románticos los afiliados al liberal". (3). 

Sin embargo, resulta significativo que las dos posiciones, -

opuestas radicalmente en lo político, pudieran coexistir, a ex-

prcoarse a trav~a de la primera asociación literaria de impor-

tancia del México postindependentista, la Academia de Letrñn, 

sobre todo en los primeros años después de su fundación (1836): 

- (2} Gonzñlez Peña, Carlos, Historia de la Literatura Mexica
,!!.!!.; desde los orígenes hasta nuestros días. 2a ed. co
rregida y aumentada. México, CvlLvra y Pulla. 1940, p. 
211. 

'3l .Q.E_. ti.S.. p. 216, 
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"Poco a poco fueron concentrándose en ella los 

jdvenes adictos al romanticismo, como Guillermo 

Prieto, Ignacio Rodrfguez Galvftn, Pernando Cal

der6n, JosO Marfa Lafrogua y JosG Hacía y Juan 

Nepomuceno Lacunza, con los que preferfan las -

formas acadGmicas, como Ignacio Ramírez Pesado 

(sic), Manuel Corpio y Bernardo Couto, y aun con 

eucritores"yu entonces mayores como Prancisco M,!!. 

nuel Súnchez De Table, Andrés Quintana Roo y Ma

nuel Ed~ordo de Coroetizn".< 4 > 

Esta convergencia de las dos corrientes en la Academia -

de Letran fue posible gracias a que subyacía el deseo implf-

cito de crear una literatura nacionnl que diera íorma e idc~ 

tidad cultural o lo recientemente independizada naci5n, Co-

mo afirma Guillermo Prieto en sus Memorias de mis Tiempos: -

" ••• lo más grande y trascendental de la Academia fue su --

tendencia •decidida a mexicanizar la literatura, emancipán

dola de toda otra y d&ndole carácter pecutiar"(S). 

Otro aspecto importante del contexto literario de la --

época es, uin duda, la procedencia social a la ~ue pertene-

cfan tanto ios escritores conscrvadcres como los liberaleu, 

Los primeros, como ya se mencionÓJapegadoe a las formas cla-

sicas, provenfan de las altas capas de la sociedad mexicana, 

eHto ua, eupatloloa o criollos cultoH, cuyu educación c..lepuradu 

(4) Martrncz, Jo11é Luis, '1Mihdco en busca de su expresión". En llis~ 
toria General de M6xico, 'r, III • "1 Colegio de México, Mhico-:-= 
1977, 11• 306, 

{51 l'rieto, <:uillermo, Memoriat1 de mi,; Tiempos Ull'll-11140. México, Libre
rra de la Vda. de C. Bouret, 1906, p. 216, 
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les hacía autoconcebirse como los depositarios d~l gusto por 

la propiedad y correcci6n de lenguaje, Teniendo como modelo 

a los clGsicos de la tradici6n grecolatina y a lba poetas <lul 

Siglo de Oro espa~ol, estos escritores eran los representantes 

de la norma culta, defensores de la tradici6n, la disciplina 

literaria y el pulimiento del lenguaje. Según Luis G. Urbina: 

"Las clases superiores, las que cuidaban y re

presentaban lbs intereses y las tradiciones, -

lou quu HOHl'cnían lot1 concoploH monñrquicoa y 

habían gozado de los privilc¡¡iu~ v.i.l'r<:iliulcs, -

estaban preparados mcj or para la expresión y -

defensa de sus ideas, Españoles y criollos sa-

lidos de la univernidad y de los .seminarios pro

longaban las tendencias clásicas, frías y mesur~ 

das, de que se habían servido para combatir la -

e•rnncipaci6n ••• ". ( 6
) 

Sin embargo, la identificaciGn españoles y criollos co-

mo puramente conservadores no es absoluta, pues com~ menciona 

el propio Luis G, Urbina: 

ti algunos miembros de esta clase eHtabnn del 

otro lado, del lado de las clases medias, entre 

las cualeH dominaba el clcmunto mcHLizo, ~~11ou 

preparado, desde el punto du viHLa cultural, -

pero mñs brioso, mas audaz, más ágil de pcnsa-

miento, más seguro del porvenir y de la victoria11 F> 
(6) Urbinn G,, l.uis. I.a Vida Mexicana durante la guerra de Independen

cia, Kd, )lprol, De Antñiiio Castro Leal. Mex1co. 19z.!1, Porrlla. (col. 
de cscriLures mexicunou). p. 95, 

(7) QR. cit. P• 95, 
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Efectivamente, los escritores liberales eran en su mayo-

i:1'.a individuoa provenientes de las clases medias, mestizos -

casi todos ellos, aunque, como señala Luis G, Urbina, tampo-

co estaba excluido algún otro miembro perteneciente a las al-

tas esferas, Incluso, algunos poetas adoptaron una posición 

'intermedia, " •• , y fu~ron clíisicos en su forma de expresión 

y romlinticou en el pen1;aruicnlo, círcunuluncia debida lrn 11ra11 

parte a su formaci6n cultural 11
•

18 l 

En cuanto a la educación que recibían los escritores li-

berales, definitivamente no podría compariirsele con la de 

criollos y españoles, mucho mas esmerada y refinada, Gonzá-

1011 peña indica: 

11 'Erñn los segundos [los liberalcal en buena par

te, ingenios sin preparación artística esmerada, 

en quien la franqueza del impulso 110 resolvla en 

menor sujeción a 1011 preceptos ••• "l<J} 

. No obstante, resulta significativo el juicio de José Luis 

11art1'.nez res'pecto a que "el campo de la inspiración o la crea

ci6n literaria era evidentemente liberul",(lO} 

Ello se explica por el hecho de que los escritores libera-

les encontraron en ~l romanticismo, representado por la figu-

ra del poeta cubano Joa& Marra tteredia, quien vivi6 en México 

(8) ~ .s!J:.• p. 156, 

(.!0 Gonzlilez Peiia, Carlos. lliutorin de la Literatura Mexicana¡ desde los 
orfgm1es hasta nulHJtrou <líaH. 2a. Ed. corrl!gida y nurncntada.. Mrlxico. 
Cvltvrn y Polis. 1940, p. 216, 

{10) Martrnez, José Luis. "México en buHca de su expresión" En llistoria -
C:enernl de México, T. 111 El Colegio de México, México, 1977.p.288, 
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desde su adolescencia hasta su muerte, la escuela, que convenía 

mejor a las circunstanciaa reinantea, 

esta adopci6n de romanticismo en la ~poca tiene c~ertas peculi~ 

ridadee segGn el propio José Luis Hartínez: 

" Para ser r.omíinticos les bastaba exagerar solo un 

poco su propio aentimentaliamo, melancolía e in

trospeccion, La reciente independencia política 

y las luchas internas y externas que debieron -

soatenerse pa~a afianzar la independencia canco~ 

daron con el viento de rebeldía y libertad de la 

musa romñntica".(ll) 

Gonzíilez Pefia, por sp parte sostiene que: 

"Pcnctrantlu en nut=.utru lilcruluru, l!ll ntH?HLrou hú .... 

bltos, por razones de obvia simpatía, el senti--

miento rom&ntico prosper6 en México. Hl espíritu, 

el ambiente, la época, mostríibanse aqu[ propicios 

a aquella fiebre sentimental". (1 2 ) 

En las citas anteriores se constata la influencia de 

las condiciones impernntea del tt&xico poatindependentista, -

en la adopción de la escuela romántica por parte de los escri 

toree liberales, También explica que en nueHlru país dicha es--

cuela no haya aido una rüaccion art1stica en contra de alguna 

(11) Ql!_. cit. p. 303, 

(12) Gonzlilez Peña, Carlos, Historia de ln 1i teratura mexicana; desde -
lns od'genüR hasta nuestros dratl, 2a, Ed, corrn~idn y aumentada, 
~xico, Cvltvra y Poliu, 1'140, I" 218. 
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escuela anterior, cl8aica o neocliiaica, sino simplemente un -

producto de las condiciones aociopolíticas del país: 

11 En Mllxico el romanticismo no tenía razón de 

oer como elemento deotructor de rm1cción contra 

el clawi.lliamo, Ni sombra de liste hnbía quedado 

con el des.bar aj uatc culterano de miis de un siglo',(~ 3) 

En conuuct1unciu, lau caructeriHLic¡1H dul r~m:tntici.H~o 

mexicano de cate periodo, dada la exaltación nacionalista, 

muestran una tendencia hacia el ~atamiento de lo típico y 1011 

temas relacionados con el pasado precorcesiano y colonial. --

Sus principales fuentes, segGn Gonziilez Paaa, fueron francesas 

(Victor ttugu, Chateaubriand, numaR, Lnmnrtinc y RnURHeau, en-

tre otros), pero tambilin hay que considerar la influencia de -

llyron y ScoLt.:.• ua1! como lu c.Jul rumuuLict1Huu L"HpulHJl u LruvGH 

del poeta cubano Jos€ María Heredia, por un lado, de las obras 

de Espronceda y el Duque de Hivas en la llrica, y de García 

Guti€rrez en el teatro, por otro, No hay que omitir la prese.!!_ 

cia de Mesonero Romanos y de Larra, sobre todo en la creación 

de artículos de costumbres, 

Otro n11puc to importan te du L ·cu11 LcxLo J. i le r;1 r lo de lu é¡>o-

ca es el referente a las publicaciones literarias, 

Jos5 Luis Marttncz comenta que, a penar de la conflicti• 

va situaciSn por la que ntravcsS el M6xico independiente du--

(13).QJ?_. ili· p. 218. 
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rante el siglo XIX, se realiz6 un esfuerzo cultural "herélico" 

en toda la RepGblica, como resultado de la que el propio in-

vestiga.dor denomina.."fraternidad cultural", Mueljtra· de ello 

son las mGltiples publicaciones que aparecieron a lo largo -

de este período ~si bien algunas de ellas tuvieron una efí-

mera existencia-, en las que también se observa la convive.!!. 

cía de escritores de ambas tendencias políticas, como ocu--

rrió en la Academia de Lctrán, 

Una de las características de algunas de estas publica-

clones es que trataban de "ofrecer al lector el cuaderno m&e 

gracioso y chispeante, el más ameno e instructivo o el mejor 

impreso, con el concuruo de loe literatos mexicanos que en--

tonces aún escribían con gusto para los niños y los hombres -

sensibles, para deleite y encunLo del 'bello eexu' o paru -

solaz de los viejos".ll 4 ) 

A continuación se mencionan algunas de las revistas y --

puri6dicoe contl!mpurllnuoH du 1-:1 Ap1111L11d11r ( 1 Hit l l: 

1,- ·La Bruja. l'etiódico que trata de todo. México D. F. -
sept. 1641-1642 abril. 

2.- La Hesperia. 
marzal. 

México, D, F. 18110 (mar-die,) 1641 {enero-

3.- E! Mo~H1ico Mexlctluo. 
1840-1642, 

(14} Martínez, Joeé Luis. 
toria general de México, 
1977. p. 30'.I. 

México, U, F. 1836 (oct-dic,} 1637, 

"México en busca de su expresión" En IUs
T. III El Colegio de México, M~xico,-=::-
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4.- El Museo Yucateco, Mérida Yuc, (18111-1842). 

5.- R.el!ertorio de 
1842). 

6,- Semanario de 

7.- Semanario de 

8,- El Siglo XIX. 
186 7). 

J,i terntura 't. Vnriedndeu, Mlhico, ll. F.(1841-

Industria, M~xico, 1841. 

las Señoritas Mexicanas. Mlixico, 1841-1842· 

(1841, con varias interrupcioneu hasta 

·. 
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III.- EL APUNTADOR, SEMANARIO DE TEATRO~ 
COSTUMBRES. LITERATURA y VARIEQADES 

DESCRIPCION 

Aparecieron 24 poriódicos de 16 p&ginas cada uno, cxceptua~ . 
do loe nOmeros XXI y XXIV, que tienen 18 y 17 píiginnu, respectiV.!!, 

monte. 

Ademas, el primt\r número contiene una portada, un prospc.!:. 

to de 7 paginas y unu introducción dn 4 riiKin~"• q"e nnríln dun--

critod en p4ginuu poatcrioruu, 

~u ul GlLimu nGmuru upurucu un Lu11Lu11H.1utu, un íuJi1:u du '• -

páginas y una lista de suscriptores de 2 paginas, 

Dichos uemannrios se encuentran compiladnR en un tomo de --

387 paginas, con 22 lito1o1rufí'nn; 19 en tinta y J 11 color. 'fam--

bi~n existen algunos grabados a lápiz, que posteriormente serán 

descritos, 

El pri~er nOmero apareció ol martes 8 de junio de 1841, y 

el Gltimo nGmero el dfu 30 de noviembre del minmo u~o. 

En cuanto al papel utilizado en la elaboración de esta pu-

blicación, se puede con« iderur que es de buena calidad porque no 

mancha ni ea quebradizo, 

DESCRIPCION PISICA 

CARATULA: 25 x 116 cuudrutincH 11prnxlmu1lumcntu, 
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Para la car&tula de la revista de utilizaro~ diferentes -

tipoe, probablement~ la mayoría de ellos dibujados en madera. 

En ella aparece deepuGsdel t!tulo y subtitulo und vifieta en -

grabado de l[nea, cuyos motivos hacen referencia a las diversas 

artee, 

Como ejemploe aparece~ entre otros, un laGd, una pandere

ta, un títere, un cuchillo, un hacha, una copa, una !Grapara y, 

como fondo, una colina cor'onadu p'or un cuuti!!u, 11 lu orilla -

del mar. 

Al pie de la vifieta aparecen los nombres Tellier y Thomp

son, probablemente loe autores del grabado. 

En el pie de imprenta aparecen los siguientes datos: "MG

xico, Imprenta de Vicente Gsrcru Torret1. Calle del Et1píritu ~ 

Santo No. 2. 1841". En este tambiGn se usan diversos tipos. 

PROSPECTO 

En la parte superior aparece una vifieta simulando flores 

entrelazadas, y abajo un grabado representando una escena te~ 

tral, en la que se halla la figura de un apuntador, leyGndole 

las lfneaa a un actor. 

Al igual que la car&tula, esta p5gina, correspondiente -

al prospecto, eat8 compuesta con difcrenten LipoH, Por ujern-

plo, la palabra PROSPECTO tiene letras de imprenta de 24 pun-
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tos, ligeramente abiertas un punto, La palabra EL APUNTADOR, 

18 puntos y con tipos sombreados, ligeramente separados a di-

bujo, Y el subtítulo, de 8 puntos, y la palubrn 'VARIEDADES, 

de 6 puntos, tambign dibujados. Estas palabras se encuentran 

separadas entre sl'. por pequeñas guardas. En medio de dos guaE 

das aparece un ep!grafe centrado, con una medida de 8 cuadrnti 

neo La ll'.neo máe largo. 

El texto inicia con u'lla capi.tular "C" ccyo tipo es de 10 

en 12 puntos abi~rto con dos puntos. 

DESCRTPCION GENERAL DE J.A COMPOSTCTON TTPOC:RAl'ICA DE !.OS 

SEMANARIOS 

Muy probablemente la composición esta parada a mano por 

\un cajista formador. La razón de este juicio se basa en que 
\ 
e~ ·espacio entre letras no es uniforme. Asimismo se obser-

va en la composición de los semanarios el uso de diversos ta-

maños en los tipos, Aunque al parecer no existía un miHmo crl 

terio de impresión, se podr[a a[irmar que las cursivas se uti-

lizaban para enfatizar algunas expresiones. Como ejemplo se -

pued~ tomar la página corres~ondiente b la introducción en el 

primer número. 

Tanto el t[tulo del semanario como ln palabra LNTRUDUCCION 

están compuestos por tipos dibujados, 10 y 24 pura el t[tulo y 

18 para esta última. 

El inicio de la mayor!n de las colaborncioneR es con le-
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tra capitular~ y al final de loe textos· generalmente se encue!!. 

tran viñetas con diferentes motivos, 

A partir de la segunda página se presenta, en cada pagi-

na de la publicacitin, en la parte 11uperior, una pl.i ca du b pu,!! 

tos, compuesta por dos líneas, una de dos puntos y otra máe -

dul¡¡uda do un punto, l'n ¡¡cnurnl, "ntr" tt'tulon y colaborncio-

nea ea usual el uso de guardas, 

Pinalmcnte, ·lay pági~nu miden 24 x 46 cm., y cetlin divi-

didas en dos columnas mediante una pleca. Las paginas pares -

tienen como cornisa el tttulo del semanario, El Apuntador,y en 

lae none11 las palabras Poritidico Somunnrio. 

LITOGRAFIAS 

I,- Garrick desempeñando el papel de Ricardo III, 
PAgina; entre 26-27 
Medidu11: 16,5 x 11 cm. 
Autor 1 s/n 

·Lit; no se menciona 
Descripción: Representación de Ricardo 111 en una tienda de -

campaña, donde 110 obwurvu quu ul pcrHonajc hn da~ 
pertado sobresaltado, En su cabecera se ha~la un 
crucifijo y una corona. También aparece una arm!!_ 

• dura sobre el piso, 

2,- Parisina 
Página: entre 32 y JJ 
Medidat1l 16 x 11 cm, Con marco de punto, 
Lit; Calle de la Palma No, 4 
Det1cripci6n: Motivo de lu obra de Lord llyron, l'ariaina, <!onde 

aparecen la protagonista que da t!tulo al poema, 
y su amante, en un jardín de espet10 follaje, 

3,- D. Juan de Austria, 
P&gina: entrE 56-57 
Medidas; 11 x 8,5 cm. Con marco de punto. 
Lit: no se menciona 
Descripción; Motivo tomado de una escena del drama D. Juan . .i!:. 
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Austria, de Caeimiro Delavigne, en la cual dofia 
Plorinda trata de evitar un enfrcntdmicnto entre 
D. Juan de Austria y Felipe 11. 

4.- D. Fernando Mart!nez 
Piglna: entre 64-65 
Medidua: 11,5 x 10 cm. 
Autor1 R. Izquierdo 
Lit: Calle de la Palma No. 4 
Descripción: Retrato de busto en litografía del actor D. Fer

nando Mar't íne z, 

5.- Anaida Castcllun 
Pigina1 entre H0-61 
Medidas: 12.5 x 10 cm. 
Autor: R. Izquierdo 
Lit: Calle de la Palma No. 4 
Descripci5a: Retrato de busto en litografía de la actriz Anaida 

Castellan en el car&cter de Lucía de Lammermoor. 

6.- Amelia 
Pfigina: entre 96-97 
Hedidae: 12 x 9.3 c1n, 
Autor: s/n 
Lit: No se menciona 
Descripción: En esta litografía aparece una pareja caminando -

por ta•\ lujouo corro<lor, y u tr11v~~ de uno pl1crta 
abierta se observa a un hombre que los mira. 

7.- El Corsario, 
Piginas entre 114-115 
Medidas: 14.3 x 10.7 cm, 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripción: Motivo tomado del poema de Lord Byron El Corsario, 

donde aparece Conrado sosteniendo en los brazos -
a una mujer, en medio de ruinas y escombros, 

B.- 0, Alberto de Lista 
Pfigina: entre 128-129 
Hedidas: 21.9 x 14 cm. 
Autor: e/n 
Lit: Calle de la l'ul1nu No. 4 
Descripción: Retrato de busto en litografía de color Jel hu

manista y matemático D. Alberto de Lista. 

9,- D. Antonio García Guti~rrez 
Pigina: entre 144-14~ 
Hedidas: 21.9 x 14 cm, 
Autor: e/n 
Lit: Calle de la Palma No. 4 
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Deocripci6n: Retrato de busto en litografía do color del cucri
tor D. Antonio García Guti~rroz, 

10,- D. Miguel Vulleto. 
P&gina: entre 160-161 
Medidas: 9.5 x B.5 cm. 
Autor: s/n 
Lit; no se menciona 
Deecripci6n: Retrato de busto en litografía, centrado en la ho

ja, de1 ac·tor D. Miguel Valleto. 

11.~ D. Francisco Pineda 
P'gina: entre 176-177 
Medida111 10 x 8 cm, 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripci6n: Retrato de busto en litografía, centrado en la ho

ja, del actor O, Francisco Pineda. 

12,- D. Francisco Rioja, 
Pagina: entre 192-193 
Medidas: 11,3 x 10 cm. 
Autor: s/n 
Lit: no se mencionp 
Descripción: Retraro de busto en litografía, enmarcado en una 

pleca con dos líneas de un punto. 

13.- Ercilla, 
P~gina: entre 208-209 
Medidas: 11.5 x 11 cm. 
Autor: s/n 
Lit: No su muncionu 
Descripci6n: Retrato de perfil en litografía del escritor 

D. Alonso Ju ~Rcilla. 

14 .- Franklin 
Pagin'iii~ 224-225 
Medidas: 9.5 x 7,5 cm. 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripción: Retrato de busto en litografía, con el título de 

la misma dibujado, 

15.-~ 
Pagina: entre 240-241 
Medidas 22 x 14 cm, 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Deocripci6n: Retrato do buoto un litogrufín de color. dul es

critor D, Mariuno Josc de Larra, con una firma 
al pie del dibujo, quizá del propio Fígaro. 



16,- Iturbide. 
Pagina: entre 264-265 
Medidas: 22 x 14 cm. 
Autor: s/n 
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Lit: no se menciona 
Descripción: Dibujo del mausoleo de Agus~ín de Iturbide, lito 

grafía. La impresión es ~e tipo ai 12 puntos, -= 
Aparecen también tipos de 6 puntos. Hay una co~ 
posición con litografLa e impresión, 

17,- Walter Scott, 
P§gina: entre 272-273 
Medidas: 11 x 10 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripción: Retrato de ~ysto en litografía de Walter Scott. -

El título de la litógrafía esta dibujado. 

18,- Chateaubriand 
Pagina: entre 288-289 
Medidas: 11.5 x 11 cm, 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripción: Retrato de busto en litografía de Chateaubriand, 

El título de la litografía está dibujado. 

19.- Be llini 
Pagina: entre 304-305 
Medidas: 10.5 x 10.5 cm. 
Autor: s/n 
Lit. no Ye menciona 
Descripción: Retrato de busto en litografía de llcllini, El tí

tulo du lu l itogrufíu l!llliÍ dibujndo. 

20,- D. José Gómez de la Cortina 
Pagina: entre 322-J23 
Medidas: 11 x 10 cm, 
Autor: s/n' 

·Lit: no se menciona 
Descripción: Retrato de busto del Conde de lu Cortinn. Con una 

firma al pie del dibujo que podría suponerse es -
la del escritor. 

21,- Donizetti. 
Página: entre 338-339 
Medidas: 10 x 10 cm, 
Autor: s/n 
Lit: no se menciona 
Descripción: Retrato de busto en litografía de Donizctti. El 

título de la litograrru esca dibujado, 
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Página: entre 354-355 
Medidas: 11 x 11 cm, 
Autor: sin 
Lit: no ae menciona 
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Descripci6n: Retrato de busto en litografía de D. José Joaquín 
Pesado, Con una firma al pie del dibujo que podr[a 
suponerse es la del escritor, 

23.- D. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza 
Página1 entre 370-371 
Medidas: 9. x 8,5 cm. 
Autor 1 s/n 
Lil: no 11e menciona 
Deecripci~n: Retrato de busto en lito&rnflu de o. Juun Kuiz 

de Alarcón y. Mendoza. El título de la litogra-
r í n u 11 t ñ 11 i I> 11 ¡ 11 d n • · 

TESTAMENTO 

Los tipos empleados parecen ser de madera. 

INDICE 

Se hicieron correcciones y ngregndus con letra manuscri-

ta ya concluida la impresión, se corrigieron también los núme-

ros de algunas páginas, 

Las letras son dibujadas, con tipos de 18 puntos, Abajo -

aparece un ;ubtítulo con tipos de 12 puntos. Esta página se -

encuentra dividida en dos columna11 con tipos de U punlo~. 

En la página 4Q del tomo 1-Ill aparece un comunicado que 

dice: "Sucesivamente iremo11 publicando rctratr>s de los neto-

res que ac distingan en todos los teatros de esta capital; sin 

que el m8rito de ellos deba cnlif icarse jamd11 por el 6rden que 

llevemos en la publicacion de litogrofias,- Los Editores" (p,48) 
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Ca~e mencionar que, en efecto, n partir del.scmnnario nG-

muro lll hnstn el XXLV, upurucu unu Ji Lug,ruf'Íu l!lt ene.Ju uU111cco. 

l'uru no Holnmuntc du 11ctl1rctt, Hino de nlgunou uHcritor~H y du -

unn Hoprann, J, 11 H 1 i. t n gr n f í n fl q u P n p 11 r f' e P n el P n r to r P H H o n me - -

nos, comparadas con el número de litografías do escritores que 

nparecen un lu puhlicuci~n. En ln u11tre11n dul H~mnnnrio c¡t1e -

correspondería al nGmero IV, aparece una erra ta. no mencionada 

en la relaci6n de las mismps, que hncen "Los Editores", 

uH la Hi11uiuntu: 

11 '1'omo J -V 11 

Y debe aer tomo r-IV 

l1ROSl't::C'l'O (p. 1-7) 

El prospecto ae inicia con un epígrafe de D. Manuel Bre--

t6n ,de los HerreroH, probablemente tomado de una de sus piezas 

de teatro o de un poema mayor, ya que están citados cinco ver-

sos heptasílabos y octos[labos, de rima consonante alterna. 

A continuaci6n de &stos, nparucen dos líneas de puntos --

_suspensivos que denotan la omisi6n de igual número de versos,-

para concluir el ep[grnfe con ln frnnr: 

* "Todo es farsa en este mun<lo 11 ( p • 1) 

K A par ti r d tJ J q u í , toda u la H e i tas pe r ten e e i ente H a ~~u_!!
t n c.1 o r vnn acompui\ndau del númuru du pÚgi.nu corruHpuuc.Jicnll! 
altomo en el que están contenidos todos suu ejumplurcs. 
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Sería conveniente citar el apígrqfc en su to~alidad, por

que su contenido haan referencia, tanto al tftulo de la publi

caci6n, como a la orientación implícita de la misma; como una 

crítica velada a la sociedad en la que se inHcribe, 

11 ¡'Soci~dad ! ¿quién no es actor 

En tu voluble teatro? •••••••• 

Y detras de un bastidor 

Desempeñ.nn mas de cuatro 

Lu plaza de APUNTlUUH, •••••• 

Todo es farsa en este mundo. 

UH E TON IH: l.OS llEIWEllOS, 11 (p. l) 

Se habla también sobre ln utilidad de los puriótlicou y -

d.c lo que acerca de ell.OH se ha cecri Lo, pero no Bu moncinnn -

dicha utilidad, tdno que ¡>refieren d<•.ii1r l!HL11 cumo verd11dtrn --

conuubidnu y uuficientemcnte trutadaH, y HÓlu ml!ncionar5n nsun 

tos novedosos, 

Aluden también a lo que ·es un "l'er iódico Gomiín" y a lo 

que es un "Periéidico Nuevo", llegando a ln conclusi6n de que 

ambos manejan mentiras con matices de verdad. 

Existe un cambio de tema, pei;o sólo es npurentc. 'En este 

aupues.to nuevo tema se hace una compu ración unlre los aman tea 

y el Semanario, los primeros son clasificados en tres tipos¡ -

loa dadivosos, los que s5lo reciben, y finalmuntu los amantes 
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que dan y recib.en. Ln publicación, queda ub.icndn d·entro del ter-

cer tipo de nmqntea, por ser éste su mecanismo de operación c! 

mercial. El f•agmento que n continuación serú citadu, permite 

aclarar lo eKpuest0 anteriormente. 

" y una pc!icta por cada prueba du nuestro umoc, -
que es un cuadernito en dos pliego.,, de bella impr,!O 

sion, con una estampa y su carát:uln en pap~l de e~ 

lor, . ... " (p. j) 

El público al que se dirige la publicación es en especial 

el femenino, aunque no excluye nl masculino, por ser éste el -

que adquiere el periódico. 

Los redactores de esta publicación prometen dar n sus lec

tores mayor veracidad en sua artículos, a diferencia de las de-

mús publicaciones que circulan en ese momento: 

11 y aunque periodistas, tratamos de ser moderados 

en esto de mentir, ••• " (p. 3) 

~n lo quu nl propóuilu 1h~l Hl•1n;111ariu t1l' n•li,.r,•, '''' hn11a 

contenido en un poema, compucHtn por seiH qnintillas de versos 

heptas!lab~s y octosílabos con rima alterna, cuya intención se-

rú la de juzgar las comedias, los teatros, n lo" e"pcctadores, 

a los actores y actrices, ns! como diversas cuestiones litera--

rins. Harán tumbilin cr!ticas y elogio¡¡, a laH costumbres 1111cio-

nales. 
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Modiente le cita de una redondilla pertenecionte n algGn -

texto de Fernñndez de Moretín, se establecen algunas comparaci~ 

nea que serían un eqtecedente del manejo irónico que asumirá la 

publicación: 

"El mundo comedia es, 

y los que ciñen laureles, 

hacen ~rimeros papeles, 

y li veces el entrem.,s. 11 (p. 4) 

En cuanto a la aparición del primer nGmero del semanario, -

informan que sera el día U de junio de 1U41, en la impruntu do -

Vicente García Torres, ubicada en la calle del KepEritu Santo -

No, 2. Su mecanismo de distribución serli en los teatros, princi 

pulmente el tlirmino del su~undo unlruucto de lu función, los 

días martes de ende semana. Para agilizar y facilitar la entre-

ga de la publicación, en el momento de la suscripción se indica

ba el número de luneta o palco que tenía el abonado, Si la pu-

bl.icación no era acogida por inasistencia del cliente, al d{u s.!, 

guiente se le hacía entrega del ejemplar en su domicilio, Las -

entregas forlínoas 110 mundah11n por curruo; 111H HUHcripcionoH ¡,,,_ 

dían hacerse en la imprenta donde era elaborado el semanario, o 

bien con los cobradores de los teatros. Si los suscriptores. no 

estaban abon'adoe en los tcatr;º"• la publiceci5n ura llevada e eu 

domicilio, Esto se~levaba a cabo en la capital, porque en elg~ 

nos de los diferentes departamentos recibfan las suscripciones -

la!l u!guiuntuu p~rHonu~: 

"EN LOS DEPARTAMENTOS RECIBEN LAS SUSCRIPCIONES 

En Puebla••••• D, Mariano Castillero y D. Juan Valle. 

En Atlixco ••••• D. Joaquín Ramirez España. 

En Valladolid , •••• D. Antonio Primitivo Martinez, 

En Celeye ••••• D. Francisco Sfimnno, 
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En Guanajuato ••••• D. Ruperto Campuzano. 

En Guadalajara , •••• D. Juan María Brambila. 

En Zacatecaa ••••• p. Rafael de las Piedras y Piedras. 

En Aguaacalientca. ••••• D, Mariano Arenas, 

En Queretaro ••••• a. José Mar~a Carrillo, 

En Tulancingo ••••• D. Nicolaa Garcia de San Vicente, 

En Salvatierra , , , • , D. Mariano Florea, 

En el Minurul dul Monte ••••• D. Gregario Sugrudo, 

En Actopan 

En Ta111pico 

D. Luis Jl,amirez. 

D. Felipe Lagos, 

En Mextitlan ••••• D. J, Mariano Guzmun, 

En Jalapa • , ••• D, ~'loroncio Aburto, 

En Veracruz •••••D. JoHé Vidal. 

En s. Miguel de Allende••••• D. Mari~no Reina. 

En·Durango ••••• D. Gregario Gamiochipi, 

En el Fresnillo ••••• D. Prunciucu Lulo du Larroa 

En s. Luis Potosí , .... D. Ventura Carrillo, 

En Pachuca ••• , • D. Márco11 Garcia. 

En Alamas ,,,,, D. Miguel Urrea. 

En llermoeilla (sic) D. Joaquin Lostatunau 

En Toluca , , •• , 01 Mariano AriAcorrcta, 

En Atotonilco el Grande , • , , • D. Felipe Duriín, 

~n OuJ,tca ••••• U. Juan N. Ul)lt1~ut1. 

En Matamoros (11ic} ..... O, Mano.el Payno Bustamante" {p. 7) 

El precio du la publicucl6n vuriubtt du ttcuurdu ul luKur 

donde fuera adquirido, En la capitul el costo ora do dos -

reales; en loa diversos departamentos su precio era de tres 



reales, y loe nOmeros sueltos trctJ rcalC!ll. 

DuHpu6H de r~f~rir uHLou dutoH, upurucc un ~crvunluttlo, -

en el que se pide al lector no sea muy exigente cen lu public~ 

ci6n por ser Gste el primer nGmero de la misma. Después de h~ 

cer esta petición, los.redactores aluden a los diversos usos -

que puede dáreele al ejumplur, entru GaLua uHLfi ul de tJurvlr -

para ocultarse de miradas indiscretas, 

En cuanto a la promoci6n de la publicación, ctJ llevada a 

cabo por medio de ocho coplas, en las cuales se puede observar 

el humor caractertetico utilizado en el prospecto, Como eje~ 

plo,a continuaci6n cito las siguientes coplas. 

" &QuG hombre siendo galan, 

y du lotJ gulunua du huy, 

dejará de suscribirse 

al exacto Apuntador? 

Que en la luneta embutido 

leyendo el Apuntador, 

clavar los ojos donde tl.l..u.. 

6 los clava ó los clavó 

¿Quién al llevar a una dama 

li 111 luneta, ¡qué horror: 

tJale sin comprar un nGmero 

que no cuesta un caracol? 

Galonea de la luneta, 

solo cuesta reales doa; 

¡mano li la bolea: doH reales, 

Y allá va el Apuntador, (p, 5-b) 
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lNT!QDUCCION (p. 1-2} 

Esta parte del
0 

semanario aparece sin nombre, del redactor¡ 

en ella se explica que la introducci6n de un pcri&dico es en -

realidad un pr6logo, que sirve para que los redactores con gran 

modestia hagan saber a• los lectores que sus conocimientos son -

escasos y a veces nulos, en relación a la gran empresa que se -

han ochndo a cuoatat1, rot1ultandu é>1tn t1upuri.ur ia >1u11 fucrza11. -

Pero no obstante esta limitación'conf[nn en quu los lectores --

no serlin muy exigente¡¡, y 'esto los motivará n pr<•pararse mejor 

en beneficio de la sociedad, 

Tambi~n se alude al poco interés que se tiene hacia los -

prólogos o introducciones, advirtiendo quo en ucnaioncu uuelen 

superar a la obra miama. 

El manejo de esta colaboración pone de manifiesto el sas-

casmo y la ironía que utilizan loa redactorea de Kl Apuntador. 

A continuación es citado un fragmento de la introducción: 

"Sirven tambicn loi•suso-espresados articulillos, pa

ru indicar lod puntuu lle dL~untJnnmil'll lo Ju quu uL? vu 

á ocupar el escritor, y para asegurar con las prote~ 

tUH llCCCHUr ÍílH, l)UC C) pílpl.•} Hl1 rá f i 1111 1 hucnn lu le-

Lra, y correcta la cdicion" (p. 1-2) 

Después de esbozados estos argumentos, los redactores de-

ciden no escribir introducción al prdiddico, pero esta dcci--

siGn ea tnrd(u porque: 
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" JYa ae vlH ¡tantas cosas se hacen sin querer 

en este· 11ícoro mundo! 11 (p. 2) 

Finalmente, dejan o los lectores en libertqd de determinar 

la calidad de la publicación. Además hablan sarcásticamente so 

bre algunos principian~ normas periodísticas tradicionales. 

Esto se puede observar en la siguiente cita~ 

"En fin, obrnH Hon amoruH: 

gan la caridad de los dos realillos consabidos, ve

ron con el tiempo si desempeñamos ó no nuestras di

flcilea y espinosos torean (esto es frase técnica), 

pudiendo ~ecir de nosotros cuanto quiuron" (p. 2) 

Esta presentación concluye con una quintillo, en la que,-

siguiendo con el tono humorístico, se exime la publicación de 

cualquier crítica, 

"A fuer de amantes leales, 

De nuestra dama el rigor 

Sufrirémos con valor, 

Siempre ~ue por dos re~les 
Nos cambie un Apuntador" (p. 2) 



IV.- SECCIONES UEL SEMANARIO 

l.- TEATRO 

La publicación de El Apuntpdor, Semanario de Teatros, -

Costumbres, Literatura y Variedades se inicia el 8 de junio -

de 1841, un mes deupu&a du haberau inaugurado el teatro Nuevo-

Mlixico (30 de mayo), ubicado en lo esquino del callejón de Do-

lores y Arttculo 123 1 con lo puesto en escena de lo obra ~-

~. de ~·ornando Calderón. Kata repret1entaci6n ea motivo 

de la primera crónica teatral que aborda el s~manario, escri-

ta bajo el s eud6nimo de "E 1 Barba", 

A decir de Luia RcycH du In Hnzn, SHtn en una de laH r~ 

vistas mis interesantes sobre teatro que se hayan publicado -

durante las primeras décadas del siglo XlX. Uou autores mex!, 

canos de teatro participaron en cate Hcmanario: Fernando Cal-

der6n e Ignacio Rodríguez Galv5n. Rcapccto a estos escrito--

res, Gonznlez Pefta aeftala: 

"Mucho miís inmediata que en la poesía aunque por 

extremo fugaz fue la influencia del romanticis-

mo en el teatro. Dut1 poctaa Fernando Calderón 

e Ignacio Rodríguez Galv5ci ensayan en México el 

drama político: el uno bebiendo en las propias 

fuuntct:i europl!LH:I y lomunJo de t..!lJuH nHÍ motlcloH 

como temas de inspiraci&n; el otro, int~ntando, 

bien que con escasa fortuna, aclimatar el nuevo 

g~nero entre nnAotroR, m~dinntc ln drnrnntizn-

ción de asuntos de nuestra remota historia colo 
nial.tll -

Ol Gonzíilez Peña, Carlos, Historia de la Literatura Mexicana; desde los 
orí".genes hasta nuestros dí'.as. México 1940. Ed. Cultura y Polis S.A. 
2a lldicií!n corregida y aumentada, p. 2!iU. 
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Kn afecto, lus obrau do Fcrnundo Cnldcrdn a cxcepci6n -

de-A ninguna de las tres- aludían a temas extranjeros, En -

la produccllin du uutu uucritor "" mu11iriut1t11 en11ocl1uiu11Lu y 

estudio du la Kdad Hedia, así como de ia histori~ ingleua y 

del teatro francés. Como afirma el mismo González Peña: 

"En M6xico, el romuntlcismn de Fcruuudo Caldcrdn 

andaba a grandes pasos ya metiendo ruido por es

cenario de teatro, y en cambio tropezaba en sus 

propios pies cuando quería ir a la p~esía lírica. 

Sus dramas, en •verso, .se inspiraban en remoto pa

sado de tierras ajenau: gÍ!nuro típicamente rumán-
. . ~ d A ~ . " (2) tLCO que se propago por to a mer1cn , 

SegGn Luis G. Urbinn, aunque existen divergencias entre 

los temas que cndu autor utiliza, no aucedo nsí en cuanto a -

la elaboración formal de sus obras, ya que "en el modo de --

rimar, en los procedimientos retliricos, en ln impetuoaidad -

del estilo, en la irregularidad de la dicción y ln métrica, -

en los prosaismos huy semejanzas".(J) 

A diferencio de Fernando Calderón, el poeta lírico Ign~ 

cio Rodri'.gue'z Golván produjo .rocas pieznH tuntrnleR; nl re!!. 

pecto, Luis G. Urbina comenta lo siguiente: 

(2} Ibid, p. 253. 

· (3) Urbina G,, Luis. La vida mexicano durante la guerrn de Independen
cia. Edicilin y Prologo de Antonio Castro Len!. Mi!xico, 1946. Ed, 

'1•orrOu, S, A.(Col, d., EHcriLuruH M11xic1111011,) p. lllh, 
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11 lgnacio Rodr!guez Galvún, excelente yoeta líri

co, apenas acertó en el teatro. Ln Capilla 1837, 

dos dramas: HuHoz, visitador de México 1838, 

El privado dl!I rey 1842, l,ua Hu11odichas piezas 

son de género truculento y feroz". C4 ) 

No obstante, la producción de ambos escritores fue neo-

gida en gran entusiasmo por loe redactores de El Apuntador, 

quienes elogiaron y criticaron ampliamente sus ~broa. 

' El Torneo de Fernando Calderón, como anteriormente se -

mencionó, fue representada en el teatro Nuevo-México, y~. 

visitador de México de Ignacio Rodríguez Galvún, fue esceni 

ficada en el teatro Principal. Cabe señalar que durante 1841, 

solamente existieron tres localuH teatrall!H: lll Teatro Prin-

cipal o Teatro de Santa Paula, el Teatro Nuevo-M&xico y el -

Teatro de la Ópera, El primero, estaba destinado a la arist~ 

cracia nacional; el segundo, como estaba recién inaugurado, -

cobraba precios muy elevados; y el de la 5pera, que había -

poco llu111po hubt'u 11ido el Tuo~ru Ju luu <:ulluu, ul 11uu lL<11Ít1 

acceso el pueblo, después de haber sido ocupado por una com-

pañfa de opera, se convirtió en el mus elegante de la ciudad, 

Seg(Ín observaciones de Luis Reyes de la Maza, " ••• el pueblo . 
no tenra un lugar de esparcimiento".(S) 

C.4l Ibid, p. 106. 

(S) Reyes de la Mllza, Lui11. El Teatro l'll México en la época -
de Santa Anna. Tomo l (18110-1850), lflíxico, 1972. 

'UNAM, Instituto de lnvestignciones Estéticas, p. 14 
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Una caracter~etica importante de las crSnicns de teatro 

que aparecen en el •emanario, era la censura de aquellas re-

presentaciones cuyo desarrollo presentara situaciones que, -. 
a juicio de loe redactores, fueran en contra de la moral y -

las normas de la sociedad mexicana de esa época. Un ejemplo 

de esta censura ea la cr6nicnquc habla de ln obra intitulada 

La cama de circunstancias. 

El reducido nGmtn•o Je tcutrirn "" In eiud11il fn"i l i Lnl>u u 

loa colaboradores del semanario In realiznciSn de sus cr6ni-

ene, ya que pod!nn naistir n todas las reprcHcntncionea y --

comparar las diferentes puestas en escena de una misma obra, 

así como el desempeño csc~nico de las diversas compañías, 

cuyo reparto era el siguiente: en la compañía del Teatro 

Nuevo-México figuraban Francisco Pineda y Fernando Martlnez, 

ambos españoles, y entre las actrices Concepci6n Molino y --

Edwigee Ramos, La del Teatro Principal estaba integrada por 

Miguel Valleto, Soledad Cordero y la Sra. Dubreville, 

El semanario también se ocupa del género opcrrscico, -

que tuvo gran ac~ptación en la sociedad capitalina, porque -

segGn Reyes de la Maza es un "g~ncro indispensable para el -

ro111anticismo"~b) Inicia su temporada de 1841-1842, con Lucía 

de Lamermoor, cantada por la soprano Anaida Cnstellan, en -

el antiguo teatro de loa Gallos, que cambió au nombre por el de 

teatro de la Ópera, Se representaban obras de llellini, Doni-

zetti y Vaccai, 

(6) Ibid p. 12 
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A continuacilin, señalo la forma mediante la •cual es pre-
• 

sentado el contenid9 de las crlinicas de tentro y de opera que 

aparecen en El Aguntador, A difertincia de otrott 'indi.cca, lot1 

cuales se limitan a exponer exclusivamente los datos genera--

les de las colaboraciones, como por ejemplo, autor, título, -

fecha, nacionalidad, etc,, este trabajo añade reseñas y ci--

tas de las cr6nicas, lo cual consideré importante para el in~ 

vestigador dedicado a la ~poca en que se publica este semana-

rio. 

Asr pues, después de transcribir textualmente los datos 

generales que se dan en la publicnci&w de El Apuntador, nom-

bro del teatro, fecha de la rupruucntuci&n, funcilin, obru --

escenificada, g~nero, nGmcro de actou, autor y, (cuqndo se -

trata de una obra extranjera, su traductor, el n6mero de p5-

gina, doy una breve rese~a del contenido de cada una de las 

crónicas de teatro y otratt colaborncion1rn, incluyendo algunos 

p4rrufos de lut1 mismuu, 

En eat~ apartado incluyo también los comunicados refe-

rcntua u usunto~ teatr¡1leH cxtcr1\0K, cuma, 1•t1r u.jcmplo, lu -

remodelación de algún local. 

Cabe sefialar que en algunas cr&nicaR se omite RU autor, 

que generalmente aparece bajo un seud&nimo; en otras, se 

11unci.0111\ ul título d.., 111(11) obrn(tt) <¡uu 111111 t r11tn•la(1t) un 

ellas, pero no se informa el nombre del autor. 
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Menci8n aparte merece la serie de colaboraciones intitu

ladas Cr6nica de Teatros, que a partir de la pdgina 218 si

gue el transcurso de los acontecimientos políticos y socia-

les por loa que atravesaba el país. 

Teatro Nuevo-HGxico.- Uomingo 30 de mayo,- Puncion por la -

tarde.- El Torneo.- Drama en cuatro actos, de U. Vernundo Cal-

~· (p. 7-8) 

El redactor de esta colaboru~i&n que utiliza el seud6ni

mo de "El llarba", señala que orui tir1i ln deo;cripci6n física 

del teatro, prometiendo hacerlo en algún otro número de la p~ 

blicaci6n; pero no cumple con esto, sino que hace referencia 

a algunos aspectos del inmueble, por ejemplo, el telón, que -

le parece muy bello debido al buen efecto producido por el -

claro-oscuro y una nube que se levanta en la parte inferior -

del lienzo. 

Ademlis indica que la,; lunetas son ctitruchaH y lo" cojines 

reducidos. ,Y que el patio no guarda declive suficiente~ Por -

ello sugiere a la empresa te~trnl dejar m&s espacio entre lns 

lunetas y las gradas, y reestructurar el patio. Unn vez rea-

lizada tan minuciosa descripci&n, Ju habur H11gurldo y coment~ 

do algunos aspectos teatrales, el redactor, lejos de no come~ 

tar sobre el local, lo hace muy detalladamente. 

El manejo que hace "F.l Barba" en iastn colabor11ci6n, es -

caracter~stico de los redactores de El Apuntador, Es decir, 
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niegan de antemano que van ~ hablar de un tema determinado, 

pura enseguida ubofdurlo y luego finalizar comentando que -

no era au intenci8n hablar sobre dicho asunto, 

Respecto al drama, se menciona sólo algunos aspectos, e~ 

tre ellos, que esta pieza teatral es la primera en la produc

citin de Fernando Calderón. Ademíia aeiiala "El Uurba 11 que di-

cho autor ocupa el primer lugar en la literatura mexicana, 

En esta colabo~ación el redactor hace referencia a una -

novela, en lu que supuestamente el Sr, Calderón se inapiró pu 

ra escribir su drama. 

"Una novelita que lleva el mismo título, publi

cada en el No me olvides, ha dado ocnsion al 

autor para hacer un buen drama, •••• 11 (p. 7) 

Debido a la escasez de datos que proporciona "El Bnrbn" 

acerco de la publicación No me olvidett, en di ffci L lncali-

zarla y comprobar la afirmación hecha por el redactor, 

También señala que D, Fernando Calderón tiene una brillan 

te imaginación que ha plasmado en la versificación de este --

drama. 

11 en que su brillante imaginacion ha espar

cido sin medida trozos de una versificacion -

hermosl'.sima, " (p. 7) 

En seguida hace una reseña del drama en cuestión, refi-

rilinJuuc u lu lcnLilutl llL· luu Lrt.•u pri11w1·ou 111·1u11 1 fllil' 11t.,Hlin 
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el redactor, no es muy notoria por el "arrogante~ lenguaje con 

que est'n escritos; pero el Gltimo acto es todavía m5s lento,

con excepci6n de la Gltima escena que para su gudto es "bellí-

sima", (p. 7) 

Opina que el de!epto principul, y tal vez el Gnicu, uu -

el de haber reservado el clímax para el ultimo acto, y no ha-

berlo desarrollado conforme transcurrieron las tres primeras -

partee del drama. 

"El Barba" concluye esta reseña negando sus observaciones 

y afirmando que no tienen validez alguna, comparadas con lo -

bien logrado del drama, 

11 
... y de una multitud de hcrmo!las esc1H1116 11 (p. B) 

Hace tambi&n algunas observaciones sobre el publico, los 

actores, el vtu1tuuriu y lu decurncl611,' Uul púl>llcu cu111u11~11 -

una costumbre que era de muy mal gusto, silbar cuando algunas 

de las escenas no eran de su agrado, 

Sobre esta representación señala que en algunas escenas -

los asistentes silbaron y que en otras aplaudieron. 

En ocasiones felicita a los actores por su buena actua

ción, pero en otras sus críticas son aguda8 sobre todo cuan

do en la dicción nota acento extranjero, principalmente fra~ 

cGs o cuando la actuación es exagernda. Tnmbiln se sien

te facultado para pronoHticar el futuro artístico da los 
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actores, siempre y cuando éstos tomen en cuenta sus observa

ciones, pues de lo contrario se exponen a que su carrera ar

t!stica sea mediocre. 

Unbla de la buena actunci6n de dos miembros de la compa

ñ!a teatral: de loe demgs e6lo menciona que son regulares, 

salvo dos integrantes, cuyas actuaciones son pé~imas. 

En esta época era muy frecue.nte que un drama fuera repre-

sentado en dos teatros al mismo tiempo. Esto daba oportuni--

dad a los espectadores de establecer comparaciones entre am--

has puestas en escena. Este es el caso de El Torneo, cuya r~ 

presentaci6n fue llevada a cabo en dos locales a la vez: el -

teatro Nuevo-México y el Teatro Principal. Sobre esto, "El 

Barba" menciona que, en la representaci6n del teatro Princi-

pal, una escena fue alterada, pero no indica en qué conRiste 

dicha alteraci6n, o si se trata de una omisi6n. Se concreta 

a explicar que en la rupr<rnentaciGn quu HC hizo eu t:l tuatro.Nue

vo-HGxico, en una escena, uno de los personajes centrales su-

fre un desmayo y cae al auelo; cosa que es alterada en el 

teatro Principal. Por lo que muy molesto pregunta quién y 

~·por ·qué modifico el texto de D, Jlernando Calder6n, Cosa que 

permite auponcr que la vcrsi6n del teatro Nuevo México, fue -

la original, porque el redactor no lo aclara, s6lo manifiesta 

su inconformidad por esta nlteraci6n, y añade que la del Nue- • 

vo H@xico fue superior en todos los aspectos, 
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Le parece que el vestuario m5s apropiado c11 el utilizado 

en el teatro Principal. En lo referente n ln Jucnrncitin, t-1iÍ-

lo se habla de la del teatro Nuevo-M~xico, hermo~[sima para -

él y en ocasiones sólo, muy buena. Sobre la fecha en que fue 

representado dicho drama en el teatro Principal, el redactor 

no aporta ningún dato,' 

Teatro Nuuvo-MGxico, Por lu noche 11c rupre11u11Llí el dramn un -

tres actos Los Hijos de Eduardo de Casimiro Delavigne, tradu

cido un vurau por U, Hanuci UrcLun de 1011 ttcrrcroa, (p. Y-12) 

El redactor de esta colaboraciSn es nuevamente "El Barbo", 

quien comenta que Casimiro Delavigne es, entre los autores mo-

dernos 1 el que mejor acogida ha tenido en el teatro frnncl?s, -

Porque él simboliza "la vanguardia de una revoluciu11 fecunda 

en defectos y bellezas, en monstruos y ·divinidadtrn", (p,9) 

Adumls de Her un innovador literario, porque va m&11 ull& 

llu lnH normuu clÍtHicuu y 1q1 111111-11 1•11 !111111·11 ti t• 1111 r 11 t 11 ro 1 ¡ 1 !.!.. 

rurio diferente, no dcsdc~n por cllu lo co11ucid<J, No ol1Htu11-

te ese esp[(itu innovador de Delnvigne, afiade "El Barba", --

"el escritor no piorde la me~uro y se ayuda de otros ingenios" 

(p. 9). 

Pero tropieza en ocasiones, siendo l~nto en algunas esce-

nas, quu grncintt n eu Jominio un i;,1 1 mnHr·Jo tll' l.nH pnttio1H1 t1 no 

demeritan el vnlor
0

de su obra. 
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Cuando explica que el autor de este drama ae inspir8 en 

Ricardo III de Shakespeare, señala que no hizo una imitaci8n 

vulgar, sino que cre6 un drama basado en algunas escenas de -

Gste. Después establece una breve comparaci6n entre algunas 

escenas de ambos drAmas• para posteriormente hncer una si--

nopais del drama de Delavigne, 

Sobre el traductor, qqe es !l, Manuel Bretón de los llerr.!:_ 

ros, el redactor considera: 

" ,,,fortuna para tal drama, haber tenido tal autor y -

tal traductor" (p. 12) 

.Q!fil!L ( p • 2 7) 

Esta colaborsci6n no tiene aval, pero en ella se explica 

que el teatro de los Gallos ha cam&indo RU nombre por el tea--
~ 

ero de la Opera, Se esta remodelando el local, con ayuda del 

Sr, Roca, También ae se1iala que la Sra. Cesari y el Sr. Wallnce 

~ienen gran m&rito en esta ~1n¡,~eHa. 

Loa actores que se espera participen en la compañí'.a operí!!_ 

cica que inaugurara dicho teatro ser5n las Sras. Castellan y 

Ricci, y los Sres, Ginmpietro, Uozzetí.y TomnsRi. 

Ademas se esperaba la llegada del maestro compositor Sr. -

S11111.1lli. 
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Se pronostica inaugurar el local en los primeros días de 

julio con la ópera Lucía de Lamermoor de Donizetti, 

Marino Faliero (p, 15-16) 

El redactor, que se autodenomina "El Galiin", toma como -

pretexto la representación del drama de Cnsimiro ílelnvigne 

ocurrido al Dux Marino en el año de 1355, para·establecer la 

comparación entre esta obra y la de Lord Byron, 

Estas comparaciones giran en torno al manejo de dichos -

escritores hacen del personaje principal, es decir, de Mari

no Faliero, "El Galiin" señala que el poeta francés pQne ma

yor énfasis en el aspecto pasional de los personajes, mientras 

que nyron se inclina m&s por el hecho histórico, lo cual, se

gGn el redactor, resta interés al drama. Como se puede obser

var, la intención de reseñar la representación de Marino Falie

!.2. se·subordina al interés del colaborador de dnr a conocer -

algunas de sus opiniones sobre ambas obras. 

En cua~to a la fecha en que fue representado el drama de 

Delavigne, solo es mencionado el día, omitiendo el mes y el -

año, así como también el lugar donde se llevó a cabo dicha -

escenificación. Solamente indica que "el día 3 del corriente" 

(p, 16).J tuvo lugar la reprctJentación; pero es probable que oc -

refiera al mes de junio, porque la crónica teatral anterior -

estii fechada el día 30 de mayo, 
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Teatro Nuevo-México,- Juu'~es 10, por la tarde,- ·El Trovador, 

drnmn caballeresco en cinco jornadas, en proHa y en verso, su 

autor D. Antonio Garcfg Gutijrrez. (p. 28-30), 

El redactor de esta colaboración señala que el autor de'ee-

ca obr¡i era desconocido como escritor antes del estreno de la 

misma, y que a raíz del gran éxito que osen obra tuvo su au--

cor pasó del anonimato al reconocimiento público. 

Respecto al drama, el coluhorndor lo califica r.omo"colo-

sal en belleza y sentimiento" (p. 28). 

En seguida hace una reseña del drama, refiriéndose al 

amor y a la venganza, aspectos mediante los cuales el autor -

d4 mayor interés a su obra. 

Compara a loe actores con los de la compañía que represe~ 

tó el drama en el teatro Principal, siendo, para el gusto del 

rudactor, mejor la del '""'ro Nuevo- Mrxico, nní romo Ruperior 

también su decoración. 

En euta participaciGn 116 upurecu ~1 uomhru <lel reductor, 

pero en la siguiente aparece "El Barba" como colaborador, por 

lo que se puede inferir que ésta puede ser del mismo redactor, 

porque en los números posteriores del semanario su ob~erva que 

cuando una colnboraci5n 41¡1nruce sin ntttoría. en la siguiente -

sí se especifica. 



48 

Teatro Principal,- Por la noche.- El joven tien~ que ser jo-

yen.- Drama en tres actos de H. Rougemont, arreglado al tea-

tro de M~xico por el traductor del A~furo. (p. JO-Jl) 

Este drama no es del gusto de "El llnrbn"; lo encuentra -

frío en cuanto al manejo de loa personajes, lo cual da como r~ 

eultado deainterSe por parte del pGblico. El ar~umento, come~ 

ta el redactor, ea sencillo y moral, pero las escenas eon --

lentas. 

Tres episodios de amor y la restitución de algunos bienes 

materiales conforman la trama de esta obra. El desempeño de -

loa actores ea bueno, cosa que eegGn el redactor salva la esce 

nificación. En cuanto a la decornci&n, comenta que no fue ma-

la y loe trajee adecuados. Pero ruega a los actores hablen --

mlÍe alto, Y a los propietarios del teatro, lo iluminen me--

jor. 

Del traductor dice que perdió el tiempo en dicha pieza, -

y que eu traducción no es mala a pesar de tener muchos defec

tos, pero el mlÍe importante e~: 

"•••• el empleo de vos y del usted; 
, , 

o uno u otro, pero 

nunca los do11: 11 (p. J 1) 

El redactor de esta colabroacíón no refiere dato alguno -

que pueda ayudar a identificar el nombre del traductor, por lo 

que no ee posible valorar la calidad de su trabajo. f,o único 

que indica ea: 
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" arreglado al teatro de Mlxico por el'tiaductor -

del t\rturo." (p • .30·} 

Teatro Principal, (.p. 311-36) 

Esta colaboración está a cargo de "Verdad", quien habla 

de eus "vehement!eimos descae de escribir acerca de nuuutro -

teatro" (p. 34). 

Esto no hab!a podido llevarlo a c~bo debido a una serie -

de dudas, entre las que se encuentran la de si realmente exis-

t!a teatro en Mlxico; si la gente ·estaba dispuesta a escu--

char, entender y agradecer su buena intención de llevar a ca-

bo dicha empresa, difícil para él por su escasa habilidad. 

Alude a un comentario de Mariano Josl de Larra, "Fígaro", 

que habla sobre la relatividad en el gueto del público, Debido 

a au gran pasión p~r el teatro, "Verdad" se preocupa demasia-

do por loa mejoras en el tuntro nnrlonnl, roflnxionn Hohre HU 

existencia e? Mlxico y su autenticidad. También afirma que en 

M&xico hub!o unu corunuiu du lcyuH propinH, du nrRnnl~uci5n H~ 

_cial y una falta de originalidad en las costumbres. Piensa 

que ni los vicios son propios, sino que muestran la influen--

cia extranjera observada en el México postindependentista, 

Los comentarios que hace el redactor permiten observar el 

caos que existía a todos los niveles en las primerns décndae -

posteriores n la independencia mexicnnn, Así como también el 
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rechazo que se tenra hacia todo lo extranjero, especialmente 

lo de origen español, que de alguna manera venfa ,a represen

tar el sometimiento al que recientemente se habfn rebelado la 

nación,. 

Pero de alguna manera es contradictorio Pl manejo que los 

redactores de este semanario dan a este supuesto.repudio, ya -

que lo manifiestan abiertn~ente, sobre todo en la dicción y m~ 

daleo ~xtranjeros de los actores. 

"La locucidn del Lechuguino era francesa, las maneras d~ 

bian serlo asimismo, especialmente la pronunciacion". (p. 38) 

Y por otro ludn continunmente citan frases hechas, por -

ejemplo, del idioma francés. Adem6s de otras contradicciones 

que a lo largo de este trnbajo se irán mencionando, 

11 ¿qué mi:Ís cómico, r¡ué coHn mnH comm ... il fnut que tener el 

Apuntador en la mano durante el intermedio, 11 (p.4-5) 

Una vez concluidas estns refll'xiones, "Verdad" hace un breve coment!. 

rio sobre la puerta de entrada al teatro; señala que ésta pare-

ce unu cochura du pé'Himo guHto, o t.~Xl~Ppción dt~I pórtico, c¡uc·-

Ut:I dl!l ugru<lu dul colul111r·ndur, peru 110 t.•Hpl•t•ifi1•:i ,·Gmn t•H tlichn 

cuu~trucciGn o pur quG le ugra<lG. 

cal. 

En seguida "Verdad" hace una minuciosa descripciGn del lo

l1rin1cro He refiere a lit ¡1ucu uJLoru du lu JJt1urll1 <1uu 11ur-
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mite el acceso al patio, el cual es muy grande, ·pero mul --

construido, por lo ·que 111 ucüa.tlcn y lu yisibi 1 idud son pt'!t1l, 

mas. TambiEn advierte que debido a que ln circulaci6n de los 

espectadores es de un solo ludo, la sulidn e~ un desastre, -

a menos que se desee e~perar a que el local Hu hnyn desconge~ 

tionado un poco. Respecto a las lunetas, indica que son reg~ 

lares, pero con el gran inconveniente de estar demasiado jun-

tas las filas ent!e s!, casa pocp c6moda al querer ocupar su 

algunas desventajas que padecen sus ocupantes; la principal 

es que eran sitioH cerrndoH, cosa que productn un calor ins~ 

portublu. Aunado a usto, los demfiN cHpcctadoreH no podían -

observar a los habicantes de los palcos, Estos no luc!nn sus 

vestuarios ante la concurrencia que asistía a dichos eventos, 

Aunque eHto, HegGn el redactor no era molesto pnrn algunos 

eRpectadores, sino por el contrario, les facilitn ocultarse 

du mi rndnH i ndlu.,rutnH. llt ro i nr1111v••ní "nte r¡111• t 1•11{1111 lnH pu} 

cos era la escasa visibilidad. Así como también lo reducido -

' de las ventilas, a lo cual "Verdad" se refiere de la siguie~ 

te manera: 

"Nada dird de las ventilas, donde i guiHn de tortugas se 

colocan loa espectadores, aneando npenns las cnbezas, -

recibiendo el tufo de los candiles, y mirando la come--

dia por entre una densa atm5s feru de humo". (_p. 35} 
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Advierte que el tel6n en aus tiempos fue bueno y que el 

faro cuenta con una dimenai6n. regular, que no es ·la adecuada 

para que los actores y actrices se sientan c6modos. 

En lo referente 11 las decornciones, "Verdnd" las divide 

en tres clases: unas que son muy buenas, otras regulares y 

finnlmente las que son demnsiado antiguns, que a su juicio -

deber!nn ser ree~plszadas~ Ln i~uminnción es reservada para 

el final, porque eegGn el redactor es lo mas importante de -

la descripci6n del teatro Principal. A lo cual alude de la 

siguiente formn: 

"Un cnndil grande en el medio, y dos chicos cerca del 

escenario, de antigua figura, y un quinquet entre uno 

y otro palco, forman la brillante iluminaci~n, por -

cuyo medio podemos leer hasta el Quijote un miniatu-

ra con anteojos verdes". (p. 36) 

Pero esta eApléndida iluminación tiene grandes inconve-

nientes, que el redactor menciona graciosamente. Explica que 

en el segundo acto de la funci6n ya están apagados entre seis 

y ocho quinqués, pero si la función se prolonga, por lo gen!:, 

ru.L r111u.Ll~u u meJJu lu1., 

cia los quinqués y los.candilea, lo que producía un horrible 

olor a aceite quemado y mnnchaba loa fracs, levltua y capas -

de los asistentes. 
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Despula de esta c8mica descripción, "Verdadq se refiere 

a la construcción del gran teatro de la calle de ~ergara, que 

todavfa es un proyecto, llevado a cabo hasta 1844, con el no~ 

bre del Gran Teatro de Santa Anna, Muestra gran excepticismo 

' 

respecto a la edific~ción de dicho local. Pero advierte que 

de realizarse tan ambicioso proyecto sería conveniente cam-

biar de ubicación y trasladarlo a la plazuela del Volador PºL 

que así se "quitarl'.a un feo lunar· a la capital"(¡). 36.) 

Una Noche en el Teatro Nuevo-Mlxico. (p. 36-39) 

El realizador de esta colaboración utiliza el seudónimo -

de "El Telonero". Dicho trabajo se refiere a una representa-

ción de la cual se omite el nombre, 

que fue llevada a cabo. 

el autor y la fecha en -

El sentido de esta participación requiere necesariamente 

haber presenciado la representación de la obra aludida pues -

las escasas referencias que se dan no aportan mayor claridad 

para identificarla. No obst~nte su importancia radica en que 

presenta una serie de elementos que revelan una crítica a 

ciertas actitudes ,extranjerizarites entre los actoes y actrices 

de la &poca, 

"El Telonero" contra su atención en la crítica a la actu.!!_ 

ción afrancesada de la compañía teatral, que no logra crear -

la atmósfera dramática requerida. Y va mas alla de la crítica 
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de la representaci6n, para cuestionar incluso la validez de 

utilizai: tanto i.diomas. como formas politicas ajena's, como es 

el uso del vursu ulujundrinu, 

11 ¿Qui! tiene que v.er en resumen, aquel idioma con el 

nuestro, para que adoptemos la recitacion francesa 

si la índole de esta lengua es opuesta ii, la de la 

castellana?, ¿Se diríi el verso alejandrino, único 

metro de que hacen' uso los poetas trágicos y cómi:, 

cos de Francia, lo mismo que los octosílabos, etc. 

de que se valen los nuestros'/ -NONES-'' tp. 39) 

El estilo con el que esta escrita esta colaboración es a 

manera de una supuesta conversación entre "El Telonero" y "El 

Apuntador", en la que, de hecho, sólo participa el primero,-

y cuyo resultado es este articulo, Hay que deRtacar, tnmbiGn, 

que el manejo de este recurllu hace de este. trabajo un texto -

bien logrado, 

El Patio del Teatro. Costumbres Teatrales. (.p. 42-44) 

"Fabricio Nufiez'' hnb[a ~obre las condicÍones insalubres 

en que se encuentra el teatro Principal, y sefiala que es in-

concebible que en pleno »iglo XIX loH teatros no cuenten con 

la iluminación requerida. Otro inconveniente que presentaba 

dicho local, y al cual tombi&n "Verdad" se había referido an-

teriormente, era el del reducido espacio entre las filas, lo 

que propiciaba constantes pisotones cunndo los espectadoreo -

pretendían ocupar sus rcHpectivos lugnres, y, sohre todo, la 
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incoD1udi.d11d era Olayor cuando a un espectador se le ocurr~a 11.!:_ 

gar a la mitad de l~ escena y provocar unu fulta de visibili--

dad total a los demds concurrentes, 

En cuanto al comportamiento de los asistentes a los tea--

troa, 11 Fabricio Nuñez" los divide en tres tipus: los que eecu-

chan atentamente la escenificación, los que Re dµermen, y fina_!. 

mente loe que ni oyen ni dpermen durante la representación. De 

este Gltimo tipo de espectudores el reductor uu ocupara, mos--

trando algunas de las conductas que los caracterizan, Explica 

que dentro de este tipo de individuos existen los que durante 

la funciiSn sólo hablan de negocios y de precios, cot1u que die-

trae la atención del público cercano n ellos. Existen también 

los espectadores que llegan tarde a lu lunci6u prcmuditntlumen-

te, to.11iun<lo o haciendo cuul<tuier uci1u t¡uc li1111n 11otur 1111 ¡irus1J_!l 

cía, ademGs de proporcionar pisotones a cuanto espeL~ndor Be e~ 

cuentre en Bu camino. Una vez habiendo ocupado su asiento pro-

ceden a alisarse el pelo con la mano previamente enguantada. 

Una vez concluido BU arr~glo personal el asistente salud~ 

ba corteamente a sus vecinos de luneto y a lua cuuucidoa que -

ae encontraban mñs lejos; el saludo era con una amable incli-

naci5n de cabeza, lo que propiciaba que los demás asistentes 

se perdieran algunas escenas de la obra. Deapu6u que el espe~ 

tador retardadó saludaba cducadamente a BllH conocidos, se in~ 

talaba c6modamentc en su asiento, no Hin anlcH moverse conti--. 
nuamente hasta encontrar una posición adecuada que le permiti~ 

ra observar cualquier punto del local. Ense11uida entablaba con-
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versación con algiln vecino de asiento, propiciando ln i~posbi

lidad de escuchar a ~os demás espectadores, pero ~nter5ndolos 

sobre cuestiones amorosas e infidelidades de algOn conocido, 

l'osteriormente "Fabricio NGñez" hace algunos comentarios sobre 

la costumbre en México de fumar dentro de los teatros, lo cual 

permite al espectador que fuma lucir sus magnificas puros hab~ 

neros, Porque además lleg~ba a la mitad de la representación 

con un puro en la mano, echando bocanadas du humo, cara do -

sabio y injuiciando la pieza de la siguiente manera: "No vale 

Un comino". 

Así se ganaba la admiración de algunos vecinos incautos. 

Otra costumbre bien vista por la sociedad de la época, era la 

do abandonar el lo cal antes de f inu lizar la rup res ent ación, -

Cosa que, según el redactor impide al pGblico que todavía est5 

sentado presenciar el final de la obra, lo cunl tenfa otrn fi

ualiaad, que era la de contemplar a las d~mas que asistían a -

dichos eventos. 

Revolución Teatral (p. 44-45) 

Esta colaboración está firmada por "Los Editores". El -

asunto que trata es muy especifico, sobre un hecho sucddido el 

martes 15, pero no menciona de qué mes, solamente hablan de un 

manifieeto emitido por la actriz Sra, Platero, puro no mencio

nan lo acontecido aquella noche, Sólo aluden a un incidente,

un insulto inferido por un director ri ln Sra. Platero y piden 
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a loa lectore~ tie.po pnra investigar" ,,, la calidad del ul

traje, el nombre del'director ..... " (p.'•'•) 

Además demandan al pGblico apoyo total para dicha actriz. 

Teatro Nuevo-México. Domingo 13 por la tarde.- El rico hombre 

de Alcalá. Baile. (p. 45-46) 

Segdn "El Bnrba", este drama eRtíi Inspirado en un pasaje -

de la vida del rey D. Peclro el Cru"l, """ para el gusto del re

ductor Utjlfi lndjor cnr1tt'll-!rÍ:t.UÜO pnr lllH puclou y í{ lliuofu11 llUL1 

por los historiadorea, porque estos Gltimos lo presentan más -

real a trav6u do contraates que lo humani?.nn. Debido a esto,

"lil llnrba" no reauña eHta pieza, nr¡\umentnndo '1"" "íi ll. Pedro 

el Cruel se entendía con mas fruto en Moreto que en ia l'listoria" 

(¡>. 46). 

Sobre las actuaciones, indica que la de los hermanos Mar-

t!nez 11obreuulUS un poco mílu que l1lli olriw. J<:11 IH!HHÍOl\l!Ht u}. 

finalizar la escenificación, se presentaba una compañía.de da~ 

za. En el semanario no señalpn cuando y por qué razón se lle

vaban a cabo estos eventos. 

S8lo ue olu1urva que en ocaaiuncH apurccc, tlet-!puéH del tít~ 

lo de la representación, la palabra BAILE. 

El baile que se ejecutG después de esta pieza fue una jo

ta aragoneza, que al parecer estuvo bien desempeñada, por lo -

que ae rcpitiG treu veces. 
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Teatro Principal~ Domingo 13 por la noche.- El m~rido ~e dos 

1!!):!..geres, comediq de·Scribe en dos actos, traducida al español, 

IJ.aile y Las citas li media noche, SAINETE. (p, 46-481 

11 El Barba" hace una breve sinopsis sobre esta obra, la -

cual trata de un matri~onio previamente concertado, el cual -

üU va· dit1uulto porquu el t•npnHo dé Vnlt.~nlinn t~H ennndo, y GHtn 

decide engañarlo también con un antiguo enamorado, 

Lo curloao de cata colaboración eu cuundu ul redactor -

·comenta que el texto original de Scribe culmina con la huida 

du lot1 umunLuN, cut:1u t¡uu en ltt LruJuL!clíÍu "'º ttlLutnJn, í1U111·! 

miendo esta Gltima escena por ser demasiado inmoral, 

En cuanto al traductor, no alude a su nombre, ni da re

ferencia alguna que pueda ayudar a identificarlo. El redac

tor sólo afirma que la traducción es buena, a excepción de -

ai~an galiciomo que pudo detectar, 

A los actores los califica como buenos, el baile como -

frío, Pasa enseguida a hablar de la representación del sai

nete Las citas á media noche, donde destacan, según él, las 

actuaciones del Sr, Custefteda y los seílo~s Gqnz&lez y Valleto. 

Adem6s recomienda a la Srita, Santa Cruz abandone tanta afec

tación y estudie a fondo sus papeles. 

Teatro Nuevo-México.- Juéves 17 en la noche.- Primera salida 

del gracioso Ruiz, (p. 411) 

El retorno a los escenarios del Sr, Ruiz sirve como pre-
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textQ para llevar a cabo esta participación a 11 El Barba", Por-

que, al parecer, este actor es de su entero agrad~, lo cual se 

observa por la gran cantidad de halagos que le proeiere: 

''El Sr. Ruiz posee una cara enteramente bufa, una accion 

sumamente origina·l y cómica, y una comprensión" (p, 48) 

Teatro Principal.- 20 de junio por lu tarde,- Don Juan de Aus-

tria. (p. 57-58) 

"El Barba" hace una detallada reseña de esta pieza escri-

ta por Casimiro Delavigne. La trama de ésta es la rivalidad -

existente entre dos hermanos, Felipe 11 y Don Juan de Austria 

y el amor que ambos sienten por la joven judía Florinda. Di-

chu unc:uniuLaü UN rtnulf1,,ulu pur C111·lu11 v. 

En cuanto a lns carn"t"rir.ncioneA, el redactor neñnla que 

todae fueron muy buenas. Indica también cierta comparación e~ 

tre la obra de Casimiro Delavigne y la de Schiller, hecha por 

algunos críticos, pero sin referir los nombres de éstos. Fel!_ 

pe ir es el ~unto de comparación indicado por el colaborador,-

afirmando que: 

'' •••• el Felipe IT de ~ste es un vie.io cercnno al sepulcro, 

y el del autor de D. Juan de Austria es un joven fogoso 

en toda la fuerza de sus pasiones;" (.p. 58) 

Segtin "El Barba", la pieza teatral de Delavígne supera a 

la de Schiller, aunque en Bu opíni6n, fiBta ha Bido calificada 
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de anacr6nica, cosa que segGn él no demerita el trabajo del -

escritor franc~a. 

SQb~e la repreaentaci6n, comenta que fue fr~a en general, 

salvo algunas escenas que estuvieron a cargo de los señores -

Castañeda, Valleto y la
0

señorita Cordero. En cuanto al vestu~ 

rio y la decoración, piensa que fueron inadecuad9s. 

Acerca de la.traducci6n, señala que fue hecha ~or "F!garo". 

" .... lo cual prueba su mérito" (p. 58) 

Aunque argument~ que en la traducci6n es más español el -

Acama que en el original, lo justifica explicando que ea muy d! 

ffcil, para un traductor extranjero, asumir totalmente el senti 

do del texto original. 

Teatro de Nuevo-México.- .Tuéves 24 por la tarde,- No !lannmo11 -

pu ru HUY toH. - Cumud i 11 un 1 t'"" 11 l'l.nH, 11 rl.lil.!!.!t I •lu 11. H11111w 1 --

Breton de lou tterroroe, (p. ~9-<10) 

"El Bar6a" relata el argumento de este drama, que 'versa -

sobre la llegada a ia casa de D. Felix, de un capitán al mando 

-de ·~lipe V llamado D. Juan, el cual esti herido y es per11egu! 

do, 0011 Juan se enamora de Serafina, hija de don Felix, y son 

sorprendidos por el padre de ésta, por lo cual echa a Don Juan 

de su casa; en ese momento llegan a buscar a éste sus enemigos, 

y para salvarlo, el padre de Serafina dice que es su yerno, El 

drama 'concluye con la boda de don Juan y Serafina. 
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En seguida "El Barba" cita nlgunaa escenas dul drama, pa

ra con(irmar la calidad del autor, que segGn &l est& a la al

tura de Calderón y Moreto. 

Sobre la representación, le pareci& muy buena. Respecto 

al baile, comenta que estuvo muy animado y recomienda, a los 

integrantes del grupo, seguir el ejemplo de HU maestro, el -

señor Granados, 

Teatro Nuevo-México.- S&bndo 26 por la noche: Primera salida 

de le Sra. Ramos.- Catalina Howard, drama en ~inco actos de 

Alejandro Dumas. (p. 69-71) 

Esta colaboración se ocupa de dos aspectos, por un lado 

narra el argumento del drama; y por otro comenta la pésima -

actuación de la Sra, Rumot1. 

La trama gira en torno al personaje principal que es Ca

talina l\ownrd. 11 1ll Borlia" la dct1cribu du lu •ilguiuntu manern: 

"Una mpger sin educacion moral, ni religiosa; unn muger 

que no tiene mas pensamiento, matt pasion que una ambi-

cion desmedida; 11 (p. 69) 

l~thclwuull Hu u.nciL!rl'u un u11 fl•rl-t ru p11rt1 li11i1· l·un C11Lnl i-

na y ocultarae del rey Enrique VIII, Pero ésta tira al mar la 

llave del ataGd sln importarle que su esposo muera asfixiado,-

aunque la princesa Margarita lo Hnlvn. 

Hownrd muere a manos de Ethclwood. 

Finalmente Catalina --
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A la S~a. Ramos, el redactor le recomienda estudiar sus -

papeles, y escenificar personajes menoa complicadqe y de menor 

importancia, para as~ lQgrar tener dQ~inio en sus caracteriza-

ciones, Señala que en una de las escenas, donde el pGblico d~ 

b~a mostrarse consternado, estalló en burlne y silbidos, debi 

do a la pésima actuación de la Sra, Ramos, 

Teulro l'rincipul.- Domingo 27 pur lu noche.- t:lisulu por intu

roe y me lo dira11 duspues. ·Comedia de Abenumur '"' trl!t1 uctou -

y en verso, _(p. 71-72) 

"El Barba", como en casi todas sus colaboraciones teatra

les, la inicia narrando el argumento del drama. Que ea la his

toria de una joven seducida por D. Diego, y abandonada por él, 

paru casarse con doña Luiuu, mujer muy rica, lsLu descubre el 

engaiio de que fue objeto y huye n !011 poc1111 1lín11 1h• hnherRe e_!! 

eado con O, Juan, quien posteriormente la abandona, y dcRpués 

muere. Mientras tanto doña Isabel encuentra u su padre en Por-

tu gal, le cuenta que fue aeduci da y que tiene un hijo, O, Die

go lu ofrucu muLrimuniu nt u11t.urt11·uu t¡uu huh1"u ul•lu huL·luJa. 

El redactor indica que el argumento ha sido utilizado an

te;iormente, pero no obstante ello, contiene situaciones bellas 

y origina lee, Como el contraet~ entre situucionett graves y cG-

micas. Sin·umbargo el desenlace es poco pensado y demasiado -

fr!o para el gusto del colaborador. 

una sgtira a la gente adinerada. 

Interpreta este drama como 
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ao~re la versi(icaci6n dice que es lozana y fluida, ~en

ciona tm11b.i.én que es,t¡¡ representaci6n continuamente fue inte

rrumpida por nutrldaa aplouuos. 

Algo muy'importante que señala el redactor sobre el len

guaje, la versificaci6n y las situciones, es que son imitación 

del teatro antiguo. 

11 hasta los nombres de los criados (Pimiento y Mosqui 

to) lo demuestran:' (p. 71} 

Teatro Principal.- Mártes 29 de Junio,- Muño~, Visitador de Me

~ (p. 72-73) 

"El Ga16n 11 indica que este drama es de Ignacio Rodrfguez 

Galvlín, y que fue puesto u1\ escena por primera vez en 1631l, -

Muestra temor al habiar sobre el trabajo de un amigo y compa

triota. Pero finalmente se decide a hacerlo con toda la fran

queza de que es capaz, Primeramente narra el argumento del -

drama, que ~e refiere a un triángulo amoroso formado por Cele~ 

• tina, su esposo Sotelo y Huñ.nz, el visitador, Al no querer -

~Celestina corresponder a los amores del Visitador, éste asesina 

a su esposo Sotelo, y le muestra el cadáver, ocasionando así la 

muerte instantánea de CeleHtina. UeH¡>uGa de c8t<1, ol reductor 

subraya algunos aciertos del drama, que son menores comparados 

con las fallas que presenta, 

Entre loa aciertos que señala están, la estructura, los -
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caracteres, que son 4uenos, y la vervificacion hermosa y flu~

da, Entre las fallas estfin, la lentitud de la acción y los -

diálogos que son eu~amente largos, 

Sobre el carficter de Muñoz, explica que es inveroeí~il su 

maldad, porque un h,ombr'e enamorado no puede comportarse de ese 

modp, Pero el error más grave de esta obra, señala el redac-

tor, es la muerte repentina de Celestina. 

" pero la muerte repentina de ésta es absolutamen

te inverosímil y mal resorte dramático: valía mas que 

se diese una puñalada: la muerte natural no se tolera 

en el teatro •••• " (p. 72-73) 

Pero enseguida disculpa estas fallas, explicando que es 

la primera composición de Galván, por lo que tiene algunas -

fallas que irá superando, 

Las actuaciones le parecieron no muy buenas. Otra cosa 

que molest6 al redactor, fue que el p&blico empez6 a abando

nar el local antes de que la.obra concluyera, 

11 costumbre incivil, que por desgracia no deja de -

tener imitadores uun en los palcoH, donde el ruido de 

las sillas impide oir el descnluce de todos los dramus". 

(p. 7 3) 

Teatro Nuevo-M6xico,- Mi6rcoles JO.- La Conjuraciun de Venecia. 

(p. 7 3) 
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En cata coluboración "tn Gulfin" hal>la Huhru ln populari

dad de Hart~nez de l~ Rosa y aiiade que •u drama La Conjuración 

de yenecia, ea, sino la mejor, si una de las mejroeu producci~ 

nea de es~e escritor, y por lo tanto, la mfis conocidq, debido 

a lo cual no bard la re~eiin acostumbrada, 

Despué• alude a las actuaciones, que para sv gueto fueron 

regulares, a excepción de ~u de la Srita, Martlnez, que desem

peiió muy bien su papel. No así el Sr, Pineda, que debido a su 

infortunado timbre de voz, echó n purdur el segundo acto de la 

representación. Pero lo que más moleata al redaclor, es la a.!. 

teración que sufre el desenlace del drama. En el teatro Nuevo

MGxico se altera el drama ooando sGbitamente aparece el padre de 

Laura junto con varios conjurados pura liberar n la victima. A 

lo que "El Galán" pregunta, con gran indignación, quién fue -

el autor de dicha modificación y quiGn lo uutorizó a estropear 

tan bella pieza teatral. 

Teatro de la Opera, (p. 82) 

"Los Redactores" describen la remodelación del Teatro de -

-la Opera. Señalan que la calle ha sido reparada y empedrada. --

Aunque el patio no guarde el declive necesario para un buen fu.!!_ 

cionamiento, las butacas fueron tapizadas con colores muy ele-

gantes, 

La decoract6n tambi&n fue remodetadn, y se utiliinrnu ndo~ 

nos alegres y vistosos, scgGn refieren los colaboradores. 
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AdeJll(s cons~detan que la iluminaci6n es mugn~fica, nunque 

con loa inconvenientes ya conocidos, Reprueban las costumbres 

de fumar dentro del local, y sefialan la creaci6n de vestidores 

para los actores y actrices; pero lo mgs c6mico de esta colab~ 

ra~i6n es cuando-loa redactores•se refieren al p&simo olor que 

despide una ,tuber!a abierta que se encuentra enmedio de la ca-

lle, 

Teatro Principal.- Domingo 4 de julio.- El cuarto de hora, --

(p. 89-90) 

"El Gsl§n. hace una reaefia de este drama, en el que una -

joven ee pretendida por un cortesano y por un artista. Trama 

que, según el reductor, sirve al escritor para demostrar que -

la correspondencia de una mujer depende en gran medida de ~a--

ber aprovechar las circunstancias. 

"porque todá~ laj mugares tienen su cuartito de hora" 

(p. 89) 

En cuanto a la versificación, le parece muy fluida, posee 

caracteres bien dibujados, con diálogos ágiles y sostenidos. -

Indica que la ejecución fue perfecta y que eRtn ohrn no es la 

mejor de D, Manuel Bretón de los Herreros, comparada con g -

Tercero en discordia, Una vieja, Mu&rete y verlis, Y Me voy a 

~· 

A propilsito de una de esta piezas teatrales, "El C:nllin" -
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conatdera que la repreaentaci6n de Muérebe y verlis fue pésima-

Jl)ente ejecutada. 

MiÍrtea 7.- El Tor'neo (pp, 90.-.9..1) 

No ee indica el local donde fue llevada u cubo escu repr~ 

sentacilin. "El Gellin, alilo refiere loH datos citados anterio~ 

mente, 

El redactor se expresa de D. rernando Calderón de la ei--

guiente manera: 

" interesante, tierno, en&rjico y armonioso, el poeta 

noe lleve de escena en eaccna admirando la fluidez, le -

dulzura, la correccion, la deliciosa múeica de una vcrsi 

ficecion que haría honor,; loa m¡¡estros del arte, .... " -

(p. 90) 

Después de haber elogiado esta obra, "El Gnl1in
1
; apunta -

una serie de inconvenientes y desaciertos que demeritan eu celi 

dad, pero que de llevnrHe a cabo ciertnH modiflrncionon Hugeri-

das por él, cate drama sería perfecto. 

" ¡qué hermoso quedaria el drama si el Sr, Calderon lo re

visase!. Haciéndole algunas variaciones como l~s indi

cadas ú otras que alijeresen la accion, nada quedaria -

qu" di!trnar;" (p. 90) 

Alude nuevamente a ln molesta actitud de las personas que 

abandonen el local antes de concluida la rcpru"untaci6n. 
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Teatro Nuevo-~éxico.- Dia 8 Por la noche.- La Vi~ionaria, co

media en tres actos 'y en pros.a de D. Eugenio Hartzembusch. (p. 

91-921 

"El Barba" narra la trama de esta obra, en la que los en-

redas juegan un papel muy importante. En ello se plantean 

las confusiones que ocasionan una madre que ve visiones y un 

hombre con problemas de lenguaje, esto crea un ambiente cómico, 

segGn comenta el ~ednctur •. Despu~s Je nclnrnr nluunos mnlow -

entendidos, la pieza finalizo con el matrimonio de Valentina y 

¡taimundo, 

"El Barba" argumenta que la intriga de esta obra es buena 

y sostenida, los caracteres perfectamente dibujados, pero que 

tiene algunos diñlogoa muy lentos y de poco interés, sobre to

do en el primer acto, 

En cuanto a las actuaciones, elogia la de luH hermanos -

Mart~nez, y pide den papeles de mayor importancia al Sr. Delmau, 

porque es bu~n actor. 

Teatro Principal.- Domingo 11.- El Tejcddr, comedia en Jos ac

~ (p. 100-101} 

Como es usual en "El Barba", inicia resefiando el drama, • 

pero esta vez lo hace con gran ironfn, narrando las escenas hui 

lescamente. La trama es sencilla, pero bien aprovechado pur el 

redactor para emitir au juicio sobre las costumbres de la Boei~ 

dad, 
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Un hombre que después de haber sido un humilde tejedor~ -

ea favorecido por la· fortuna. Mis tarde se casa ~on la hija de 

un hombre de aociedad para que éste no se sienta humillado y 

acepte su ayuda econ6mica. 

Cuando el redactor reflóre las humillaciones de que es ob-

jeto el tejedor cuando ingresa a la aristocracia, se muestra --

mas agudo en sus juicios y ,comenta: 

ti ¡casarse una jilvun biun educada con 1111 hombre út:il a 

la sociedad, habiendo de por medio un primo que pos~e las . 
bellas dotes del gran mundo, que tiune duudaH y vicios, -

viste por figurín. y habla la culti-parla del gran tono~ 

(p. 100) 

Esta pieza es del agrado del redactor por su gran conteni-

do moral y sus buenos pensamientos. Afirma que estuvo bien de-

enrrolladn, nunqu.u con poe;Jtl Hltu;iciunl'f'I llltl•vnu. Y ''"º l'l rn--

rdcter del tejedor es bueno, claro est5, sin aplicarlo a la re~ 

lidad, porqu~ para "El llarba" es imposible que un hombre humil-

de qlle llegul! u t:H!r rit~u Be comportt! como el pL'l"Hn11uje de UHLc 

~~ra~a. Finaliza suplicando a los actore~ hablen m&s alto, 

-Opera.- LÚnes 12.- Lucia de Lummurmour (p. lül-lUJ} 

Estu coluhornción t~HtÍt a cargo de 11 1·:1 l>i h~Llanlu 11 y lu --

inicia con un comunicado en el que suBala dos tendencais lite-

rarias: Clásica y Rom&ntica. 
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&l redactor ndyicrtc que ol Centro Principal uH un refugio 

para lo~ espectadorc~ du gusto clfisico, como el toatro Nuevo 

MGxico, lo es para los de gusto romántico, y el teatro de la 
~ 

Opera para los interesados en la mGsica, 

Enseguida hnbla de In popularidad dr crntn nhrn "" Pnr'í'H y 

Londree, 

11 así por la romántica po~s[a de su argumento, como 

por la delicadeza y sentimentalismo de HU música", (p, 102) 

Pero en H6xico no tuvo la nccptncl&n eaperndn, aunque ha-

b!o. pasado algún ticntpo Hin go~nr de l~Hll' tipo di' t•nprctñC"ulnH, 

En seguida rectifica y acepta que su juicio es demasiado preci-

~itado, porque es la primera prescntaci&n de la compnfiía filar-

mGnicu de México, llublu ,101.>re u!¡:unuH Lll111H, "nlr<• LllH cuullrn 

están el retraso de los coros, mucha lentitud en los tiempos y 

falta de unitlu<l y prl!CiuiÍJn en luu Juon. 

Indicn que la Sra, C1rntellun t icne 11110 V<" ;i 1 tn, dulce y 

sostenida, Hace un llamado a Jos <lemas artlstnA para Rupcrnr -

su trabajo, 

Considero que In sc~und11 y i'il tima dt 1 t·nracio111 1 R fut•rnn he-

ll'í'simaa. 

'fe11tro Nuevo-Méid.cu.- M1Írtcu 13.- No ntiÍH mostrndoi:..:.. (p. 103) 

"El llnrba" narra ln tramn de esta obra, que verHa Hobre -

el deseo de una mujer que es comerciante, de convertirse en Hue 
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grade un conde, Sobre ello, el redactor comenta: 

. "La moralidad del drama es profunda, las costumbres reve

lan en su dibujo la pluma de \IÍgaro" (p. 103), 

Ademas señala que la intriga es buena y el lenguaje cara~ 

terístico de D. Mariano José du Larra, 

En cuanto a la representación, sólo le parece objetable -

la de la Sra, García, quu tiene modales poco propios de una d~ 

ma. 

Teatro Nuevo-México.- Sñbado 17.- El Campanero de s. Pablo. 

(p. 119-121) 

El redactor de esta colaboración, que es "El Barba", opi-

na que las revoluciones han servido en ocasiones n los escrito 

res como fuente de inspiracion, tal es el caso de este drama de . 
Rouchardy, que narra un hecho acontecido en Inglaterra, en la -

época de Carlos II. Esta obra, así como toda la producción ~o-

mantica, adolecen de contenido moral, segGn aíirmación hecha -

por "El Barba", Indica también que el autor del drama en cues

tión aprovc~ha las circu1wtancia1< que le "º" lavoralll•u• pura -

llegar a un desenlace dramático e inmoral. 

Sobre los caracteres de los personajes, admite que estñn -

bien trazados, aunque tienen poca originalidad. 

La visión del.redactor sobre el romanticismo, es interesa~ 

te, porque nuevamente mantiene su posición no comprometida, que 
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ha caracterizado a los colaboradores de este semanario, 

"La nueva escuela es un conjunto monstruoso de bellezas 

y defectos: Bl Campanero de S, Pablo po11ilc entrambo11 en 

gran abundancia" (p. 120) 

Y para apoyar su afirmaci6n, seaala varias fóllas, por -

nupuesto mnyorea en nGmero que los aciertos. En cuanto a la 

troducci6n, le parece regular y duda que su ela~oraci6n haya 

estado a cargo de D. Euge~io Ochaa, 

Sobre la ejecuci6n del drama, opina que los hermanos Ma~ 

tínez desempeaaron a la perfecci5n sus respectivos papeles, -

no asf los dem~s integrantes de la compuft!a, quu lo hicluruu 

ri;gularmente, El vestuario parece que fue bueno, a exccpcifin 

'de algunos trajee que no eran muy ingleses, segGn obscrvacio-

nea de "El Barba". La decoraci5n le parcci6 mola por au fal-

ta de colorido. 

Opera Italiana,- L.;'nea 19.- Julieta y Romero, de Vaccai. (p. 121) 

Aparee~ un comunicado firmado por 11 El Dilettante 11 , donde 

afirma que esta 6~cra no caue6 gran intcr~s en el pGblico me-

xicano, como sucedl'.a en épocas pasadas, a pe11ar de huherae ID.!!, 

dificado algunas esccnnH. Adviurlc que la parlicipucl&u <lu -

la Sra. Cesari no fue buena, La de los Sres. Tomassi y Giam-

pietro fueron regulares y la de la Sra, Kiccia fue mula, lo -

cual ocaeion6 descontento del pGblico. 
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Teatro Principal.- S&bado 24 de julio.- El Cnmpdncro de S. 

Pablo. (p. 132) 

"El Galíin"explicn que, en el número anterior del semanario 

este drama ya fue comentado, y que sGlo hablar& sobre la ejec~ 

ción que de éste se hizp en el teatro Principal, no sin antes 

advertir que se omitirá cualquier comparación sobre ambas com-

pañfas, por ser esto de pésimo gusto. 

La representaci.ón hecha en el teatro Principal contó con -

gran concurrencia, que scRGn comentarios del cnlnhorndor, sobr~ 

paso la capacidad del local. En cuanto a las actuaciones, so-

bresalieron las de los señores Valleto, Sr. Castro, Sr. Salga-

do y Sr, Castañeda. Adem&s, aclara el redactor, uHte drama --

fue representado en ambos teatros lu tarde del domingo, con -

un gran éxito. Y finaliza exhortando a ambas compañías a se--

guir euper&ndose, 

(p. 112-111) 

El colaborador, que es "El Gulan", opina quu esta compo-

eición no ea la mejor en la producción de D. Manuel Bretón de 

"'los Uerrerot1, Y que es una crítica al honor malentendido. 

Ademíie, añade que los caracteres son originales, y la versLficn-

ci6n fluida, rasgoa inconfundiblea de su autor. 

En les actuaciones sobresalieron el Sr. Vulloto y la --

Sra. Dubreville. El pGhlico celebr6 con entusiasMo esta re-

presentación. 
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Teatro Nuevo-México.- Julio 29.- Osear. (p. 133-134) 

Esta puesta en escena marca la trunsiciún J1.;l romantici.!:!. 

mo, con El Campanero de s. Pablo, nl clasicismo, segGn obser-

vación de "El Barba". Considera que esta composición, en el -

de Cienfuegos, l!ll una de laH mejor<.,; dt•I tu11tr11 cliíHicn, Hace 

un comentario interesante ~ue a continuación será citado: 

11 Arist6telc8 envcjcciG; así notamos en esta produccion 
' lnlLu Je 111uvimicnlu u dt.• incidun-

tes; ( I'. 1 3 3) 

Pero enseguida, para no compromcterHc del todo, acñnlu -

que pese a esas fallas, la composición es muy buena ya que la 

acción es rápida, 

afirmaciones del colaborador, se puede observar lo contradic-

torios que son sus juicioH, porque por un lado afirma que la 

obra carece de movimiento, y trl!H linuaH dJl!lnnle, habla sobre 

una 11 accitin bastante rápida" (p. l 1'l) 

En cuanto a las ejecuciones, sobresalieron las de los -

~·hermanos Martínez y la del Sr. Pineda, 

Debido al mal c,li.ma, fue eseusa la concurruncia, pero el 

redactor pronostica mayor afluencia en la segunda representa-

ción. El nombre del autor de este drama no se menciona, ni -

se aporta dato algu"o pnru poder locali•arlo, 
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Teatro Principal.- Domingo lo de agosto.- Luisa. (p. llt7-14<J) 

Al redactor le parece· que debido al gran éxito de El Cam

pa11ero de S. l'ubl-2.J_lU composición de origen francút1, 1.11it1u, -

no tuvo aceptación del píihl.ico, Hiendo mejor'"' call<lud, Lu -

traducción fue hecha por D. Jacinto de Salas Quiroga, que se-

gun su opinión es excelente, No refiere el nombre del autor, 

sólo alude al notable lenguaje utilizado en la composici&n, a 

uuu 11.luutt Urilluuluu y nucyu11 y H uu ~rt111 l'1111t,·11i1l11 murnl. 

Adcm&a de presentar excelentes cundros da costumbres. 

El argumento gira en torno al matrimonio formado por Lui

sa y Enrique. Este es amante de Cecilia, esposa del coronel -

Grivell, quien descubre la infideliddd de que ha sido objeto, 

y le reclama a Enrique, desafiándolo a un duelo. Mientras -

tanto L u i u u e¡ u u ,Y u l! H t n ha l~ n t u r ad 11 1h• 1 a u i t u a c i ;; n , t r n l" n d e 

uyuUur u HU uHpn11n, pcrn tndu rt!uultn iniÍI il y H11riq1w 111111•r(• -

u WUUOtf úul Cl)l'Ulh.! 1 t:r l VL! 11. 

Sobre las ejecuciones, el colaborador opina que fueron -

perfectas, Esta obra dubi& haber sido una du las prufuridu11 -

de "El Galiin", ya que elogia con exceso cada escena, ademas -

de resafiurla con dutallu, 

Posteriormente: aparece un comunicado donde se informa -

que el sSbado 7 ~e presentó El Trovador, con las magníficas 

actuacioneH dul Sr. CaAtañedn, ln Srn, Ouhr .. vi l 1 y Ja Sri ta. 

Cordero. Se omite el nombre del local donde se realizó dicho 
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evento, pero se puede intuir que fue en el teatro Principal, -

porque en el Nuevo-~&xico nada notable Hu prcttcn~d en eHa se

mana, 

Teatro de la Ópera, Mi&rcolun 4 de agosto,- Marino Paliuro 

(p. 150-151) 

"El Dilletantc" expli,ca que .es la primera vez que esta -

obra ee presenta en M&~lco, y que el pGblico la recibió con -

gt:an entusiasmo, 

En seguida l1¡1ce nlgu110H come11tariow ~<,l>rc el J~Hc1np~ílo -

de los actot:es, destacando la Sra, Castellan y los Sres. Tom~ 

ssi y Bozetti, 

ma, 

Sin embargo opina que ln traducción fue p&si-

'l'catro de lu Ópera.- Vií!r11cs 6.- Marino l•ºnl ¡_,:~~~-

presentación (p. 162-164, 184-186 y 205). 

Esta colaboración esta a cargo de "El Dilletante", su -

desarrollo se prolonga a trnv&s de tres nGmeros del periódico, 

debido a que hace un análisis de cada escena, segGn el orden -

de su ejecucilin. 

Seftala que en la primer escena los golpes sobre hierro -

que acompaftnban al coro no fueron uniformes, y aconseja a los 

.ejecutantes cómo hacerlo, a pesar de lo cual opina que la --

uuccnu cu propia, nnin•a•IU y t!Ull grnn 111ovi01it-n1,,. Exp l i <:n --
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que el aria de Israel fue escrita originalmente para un bar[-

LOllO, puro uquí fue canLaúu pur un hnjo. 

En seguida narra el accidente sucedido u unn mujer en un 

balcón, deucribi~ndolo du tu siguiente mnncrn: "fue atncadu -

de una enfermedad llamáda vulgarmente, mal del corazón". p. 163. 

Lo cual propició gran confusión, el publico aplaudió y ovacio

nó a loa caballeros que lograron subir al palco a la dama. Es

to 1 HOKÚn cucntn ul rudnc~or, ruu· cómit•o, pnrflll" lnH artoruN, 

confundidos, dieron las gracias al publico. 

El ttugt111<lo neto le ¡1nrcci6 excclt!ntl•, t:tnttl 11or ln mfiHi

ca! como por los actores, A continuación el colaborador obse! 

va que en esta pieza existen aciertos y fallas; en las aiguie~ 

tes l!neaa habla sobre el objetivo del análisis de esta obra;-

mostrar los defectos que se advierten en su ejecución, ya que -

Gatos pueden ser corregidoA f5cilmentc, Riendo mfis cuidadoAos

en lotJ detall<H•. 

Nuevo-M~xico.- El plan de un drama (p. 164-1&5) 

"El Barba" narra el argumento de esta pieza, una supuesta 

conspiracign acallada por ln policía, pero ~stn Re eq11ivocn de 

domicilio y cuLru un la catta de unuH plH~Latt, Ht1:-ocitii11dot1L' una 

serie de malou entendidos y escenas cómicas. 

El reductor indica que esta clasu de composicionos produ-

cen inter6H mornunt~1ruo por HU H~ncillcz. Sobre la ujecuclG11,-

coniideru que fue ruyular, y que el baile esLuvu muy animado, 
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Teatro Principal (p. 165) 

Debido a la falta de novedades un uste local; "El Gallin" 

se abstiene de hacer comuntarios, 

CrGni.c.a de Teatros (.p, ~84) 

Esta colaboraci6n estií u cargo de dos redactores: "El -

Galíin" y "El Barba", quienes informan que en 10>1 teatros Prin-

cipal y Nuevo-Hdxico no hn hnbido "novedades, dc~pu&s del gran -

éxito de El Campanero du S, Pablo. 

Sin embargo, se refieren a la obra La cuma de circunstan-

E..f..!!., representada en el Teatro Principal, pero no refieren -

el nombre del autor de esta pieza. Señalan que su argumento es 

inverosímil, inmoral y de poco interés, 

"Un hombre y una mugc!r, ióvnncn, ñ oAeurnH, Pnmrodio de 

una tempestad y mano ú mano en un cuarto nis lado, for

man un buen cuadro moral para la juventud" (p. 184) 

Por lo cual pronosticnn c¡uu eHtn comedia durnrií poco tiempo -

en dicho local. 

Pastel del día 17 de agosto. (p. 206) 

Omiten el nombre del local donde se llev5 n cabo dicho --

evento, pero como todo lo relacionado con 5pera se realizaba -
~ 

en el teatro de la Opera, se deduce que pudo abf rualizarce, -

11 El Dilletante" dice que esta pieza: "fue una masa hetera-

génica y desabrida" (p. 206) 
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Parece que esta composición estuvo integrada por un 

de Marino Fallero y el tercer acto de Lucln de Lamermoor, --

ademlís de una u variacionuu de oboe tocadas!'º~ ul Hr. llinnccia.E_ 

di. 

de la 
, 

Vi~rnes Teatro Oi!era.- 23 de asosto.- Primera represen-

tu e ion do 111 Somnñmhuln. ( ¡>. 206). 

Por faltJ"de· espacio, "El Diiletante" solamente indica --

que aeta pieza tuvo gran dxito, y ul buen dcsumpuAo de lou Hrua, 

Bozetti y TommaHi. Tampoco refiere 1.d l1111nr <1011<11• Hi> ll1•vó n -

cabo, pero pudo Haber sido en el teatro de la 6pcra, ya que no 

se acoutumbrabn hJcerlo en los tuntruH Nuuvo-Mdxi~o y rrinci--

pal; en el semanario no se menciona que alguna Gpern llul>iera 

sido representada en alguno de estos locales. 

Teatro Principal.- slíbndo 28 de asosto Catalina Hownrd (p. 206) 

"El Gallin" so.atiene c¡ue sobre este drama yu He ha hnbla-

do mucho, y_ que por lo tanto s6lo abordar& algunos pcc¡ue6os -

aspectos. 

Sefiala que los tres caracteres que forman In compoaición -

son c5uaicuu (Juro mulou. I·: 1 v l! H L u u r i u y 1 u d u ,~o r a l.' i ó n , u 1 i ~u u 1 

que el desempeño de los actores, le parecen excelentes. 

Teatro Nuevo-México.- mártes 24.- treinta años, ó la vida de un 

jugador (p. 207-208) 

Por los comentarios de "El llarba" se puede observar que -
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este drama no es de su agrado. 

" El tftulo du uotl? c.lrnmn mnnHLruoun t•n1..~iPrrll t•l (11'111111--

miento y el plan de toda la composicion" (p. 207}. 

" De el autor opina V[ctor Ducange es el m5s desesperado 

romántico, y gracias a los grandes resortes de que se vale, y -

al juego y ener j {a que dominan en s ua :obras, pueden i;os tenerse 

los abortos de i;u imaginacinn, demasiado exaltado y mal dirigi-

du". (p. 207} 

El argumento le parece falso, porque las escenas en las -

que el vicio domina al jugador son exageradas, así como tam--

bién el comportamiento de éste, ya que no existen indicios de 

remordimiento, Afiade que este drnma puede perjudicar a la so-

ciedad, como eucedili en Alemania con la ohra l.011 l. ad rones de 

Schiller. Le parece intolerable que esta pieza esté colmada -

Sobre el tiempo en el que transcurre la trama de esta --

pieza dice: 

"No se nos acuse de severos: toleraremos en la escena --

uno, dos y hasta tres afias; pero treinta, n~ loe,permi

tieramoa ni á nosotros mismos." (p. 2Utl) 

Considera que la ejecución fue buena, pero digna de mejor 

argumento, 
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Cr8nica de Teatros 

Teatro Principal.- Domingo 29 de Agosto.- El Pilluelo de Paria, 

comedia francesa en dos actos, (p. 218) 

."El Calíin" omite el nombre de el autor do esta obra, só

lo se refiere a su 6ocionalidud. Explica que no examinara el 

argumento prir haber sido analizado anteriorment~. Opino que -

es de gron calidad moral, .con cuadros de costumbres bien aca

bados y excelentes caracteres, Observa que la ejecución estu

vo mejor realizada que en ocasiones anteriores. 

Crónica de Teatro (p, 221-224), 

Esta colabroación es una carta quu aparece en las páginas 

221 y 222 estíi firmada por un lector del semanario que se hace 

lla~ar 11 Fabricio Nuñez el poblano". En ella se pide a "El Ga

lftn", "El liarbu", y tlumíi11 coluboruduruH du lu puhl.l.cnclón, -

sirvan como intermediarios pura conseguir que una compañíatea

trul se traslade a Pucbln, porc¡uu en una ciudad sólo cuentan ocasio

nalmente con alguna compa~[a de ópera y con un yrupu du acto

res aficionados. 

Lo respuesta a est¡\ ci1rta, que npnrccc en laH pSgin11s 

223 y 224, estli 11 cargo do"Fabricio NÚ1iuz", colaborador de 

~El Apuntador", quien promete mandar algunos actores a dicho 

ciudad para aleccionar a 11011 jóvenes nrtiHtas. 
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Cr6nica de TeatroH (p. 240) 

1 El Galán" alude a dou dramas, uno representado on el tea

tro Nuevo-M€xico titulado Una pieza c6mica, que no es pieza có

~ de D. Gaspar de Zavaln y Zamorn, y el otro ejecutado en el 

teatro Principal, denominado El centro :<in actores, de U, 11.;_ 

lix Enciso Castrillón, 

Sobre ellos comenta: ."La ej¡_;cucion en ambos corrales na-

da ha dejado que dest!ar" (p. 240), Ademiis indica que fue muy 

nutrida la concurrencia de ratones y arañas, 

en cuál de los dos teatros, o si en ambou, 

pero no aclara -

Opina que la ejecución de la Ópera Lamentaciones de Jere

mfns fue excelente y estuvo a cargo de la Sra, Anaida Castellnn 

y los Sres, Tomassi, Giampictro y llozetti, Su representación -

fue en el teatro de la 6pern, omite la fecha, 

Hace referencia al espectáculo de títeres y maroma, dice -

que El Periódico Mas, se encargará de c·omentar eHtos eventos, 

Cr6nica de Teatros (p, 2 4 7) 

En esta colaboración "El Gnlíin" se refiere al disgusto de 

los uspectadorus por la repulición de luH dramaH, CoHa quu no 

sucede en El Campanario de S, Pnhlo, en las obras Una pi ezu -

c5mica. que no es piczn c5micn, reprcHentada en ~1 centro -

Nucvo-MGxico. El t~atro sin ~¡ctores, ejecutadu ~n el teatro -

Principal y en el de la Ópera l.nmcntaciones du .lu remfaa, Bs-
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tas tres representaciones cnusnron gran impacto en el póblico 

mexicano, por lo qu• se repitieron por mis de un mes, segGn ~ 

informa el redactor. 

Crónica de Teatros. (p. 270-271) 

"El Galfin" na~ra los sucesos teatraleH acontecidos en los 

tres locales de la ciudad de México. En el teatro Principal -

se presentó Le Esperanza, ·de la que se omite el nombre del au-

tor, 

Considera que esta obra eetl llena de hermosas imlgenes y 

buenas locuciones. En el teatro Nuevo-México se presentó el 

drama heróico titulado Castillos en el nire, etayo argumento a~ 

gón opinión de "lll Galiín" es muy parecido al dl! la pil!za ante

rior, diferenciándose solamente porque el segundo es consecuc~ 

cia del primero, 

En el teatro de la apera se presentó la ópera bufa Lu Con

!!..!!!.!!• con nrH,uml!nto cómico, t:1ohrc ~l c,111Lrat u qu'~ fi rmn unn -

coopnftfa de ópera donde se estipula que lsta podr5 suspender 

sus funciones, en caso de revolución, peste, u otro motivo aj!:_ 

no a su control, A los dos meses de firmado el contrato son -

suspendidas las representaciones aparentemente sin motivo, por 

lo que el empresa~io detiene los sueldos, 

Opiua que la ejecucióu fue extraordinaria y solicita que 

UHtc tlrnmn no HU repito tnntaH vcccH cnmn 1~_1 .. <:••.~p_n_n_~:.,r_o ___ ~~·--~··· -

~· 
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En el tomo 1, nGmero XLV, página ZLH, dn inicio una He-

ríe de colobornciones firmadas por "El GnJíin", i,n1..i tulnclnR -

Cr6nica de Teatros, las cuales, valicndoae del lenguaje tea-

trol, establecen una alegoría de los acontecimientos polltlcoa 

y sociales por los que .atraviesa el país, en ese momento, 

En esta primera colaboración su autor ún,icamente ofr.!;. 

ce la idea de que sólo el futuro podr§ emitir un juicio a fa-

vor o en contra del desenlnce del "drama heroico" que 111 eró-

nica menciona. Este "drnmn heroico" es dilucidado en el si--

guiente nGmero (Tomo I, nGmero XV, p. 240): 

"Han pasado ya algunos jornadas; y en verdnd que tul co

media es bie,n pesada y furibundamente romántica, Por -

supuesto que se han roto todas las unidndea: llevamos 

ya una porcion de días de estar clavados en nuestros -

poleos: lo eecenn hu cambiado repctidaK veces: primero 

fuu' un In Ciudadc la, du11pues en pa 1 a1· i o, l uc¡;u un San -

AKt111tin 1 l!ll uup,ui1l11 t'l1 11111 ríim11r11u, ii 1•1111linu11rio11 l'll 

San Francisco, y ultimumunte en todas partea ñ un tiem

po. La accion ha sufrido Cambien hotnblus alteraciones: 

primero se quiso representar m"rcnnti lm!'.!.>J..!Ll deeputis se 

pronunció la convencio1i; vinieron en seguida laB facu.!:, 

taduH oHtraordínnrinH; decluríÍH<' la v11lu11lnd dl' lu 1111--

cion: ttc iuiciurun comicitHJ 1 Ht.• JL!rog<1r1111 ~uht!l;1u, fui-

mnn clo cl n rndoa 1•11 l'H 1· 11cln '"' u i ti 11; tll' 11011 i\ttimó rPn1li 

ciun,., y ... " (p. 21,0) 

Kn la citn anterior HU nlude probnblemeuto nl pronuncinmien 

to del general Gabriel Valencia, en la Ciudadela de ln Ciudad 

de México. 
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Exiuten ulgunoa elumc11to11 o dulu11 quu hucun pu11H11r un 111 -

euceeiGn de los acon~eclm~cntott derivnduH del conflicto entre 

libcraleH y conaervadorcs, pues en el ~01110 1, nOmcro XVII, p. 

271 se augura el posible desenlace del 11 drnmu hero'ico" con la 

firma de los Buses de Tacubayn, ncontecldn el 28 de ~eptiem--

brc du 1841, que contcnínn 1) nrtÍl'lil 011, Por cllnH ~e de11-

conocían los poderes excepto el judicial, debiendo designarse 

dos diputados por·cada departamento, que serían nombrados por -

Santa Anna, que resultG a ·su vez electo por los primeros pa-

ru el C4rgu Ju ¡>l'ut:1idclllU pruVÍtl i Ollil.l, COll lu IUÍH L("jl\ Jl.'t COUV.!!_ 

car a la reuni5n de un nuevo Congres~ Constituyent• , 

Esta serie de colaboracione11 concluyen con una POST-DATA, 

escrita por el mismo redactor, en la que menciona 111 1!1 falleci-

mient<:> de las layas de 1836", es decir, las Siate Leyes, que 

era un documento por medio del cual lt>H U8L:1<lu~ HU CUl\Vcrttun 

en departamentos, con juntus electivas responsables ante el --

Congreso General, y gobernadores nombrados por el supremo po-

der ejecutivo, El gobierno central cataba constituido por 

tres poderes tradicionales, 
, 

muH uno nuevo• 

El S11prrmn l'ncl<•r CnnHervnclor que• -

debía de evitar los abusos ejercidos en la práctica Je los po-

deree ejecutivo y legislativo. Se extendi5 el periodo preside~ 

cial a H nñoa''. 
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Teatro de la Opera.- Vilrnes 8 de octubre.- Marino Fallero. 

(p. 286) 

"El Calan" indica que esta representación hu sido tratada 

ampliamente en nGmeroe anteriores. 

Teatro Principal,- Sábado 9 .- D. Oieguito, (p. 286) 

"El Calan" señala que. esta c~media fue escrita por el Sr. 

Corostiza, Ademas opina que la caracterización del Sr. Castro 

fue muy buena. 

Teatro Principal.- Domingo 10.- Luisa, por ln tarde y el Cuar-

to de hora, por la noche. ( Jl. 2 86) 

"El Calan" explica que estas obras fueron comentadas ante-

riormente; que la ejecución de ambas fue excelente. 

Teatro Nuevo-MGxico.- Domingo 10,- Por la tarde, JO años, ó la 

vida de un jugador, por la noche, El hombre pacífico. (p. 286) 

"El Calan" señ,ala que D. Manuel Bretón de los Herreros -

-es el autor de esta segunda comedia, donde luce su gran inge

nio. 

Teatro de la Opera.- Domingo 10.- Por la noche: La Somnámbula, 

(p, 286) 
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En esta colaboración "El Galiín" habla sobre el magnífico 

descmpefio logrado pdr la Sra. Castellan y ol Sr, pozetti. Ade

mas sefiala que esta función estuve dedicada al ejército, y que 

en ella se les dedicó un himno. 

" hubo tambien su himno an~logo •• , 

,Qué pícaro ea este mundo! Ya se ve: 

Siempre el bien y ?l mal publican 

Las campanas, la gargantai 

Que en pro ~ en contra se canta, 

Y las que doblan, repican". (p. 286) 

.La manera como el redactor elabora esta colaboración, --

guarda similitud con la estructura utiliznda en la introduc--

ción, 

En esta participación emplea la expresión: 

"¡Qué píe.aro es este mundo! Ya 11e ve:" (p. 286) 

Y en la introducción: 

" i Ya se ve !tantas cosas sp hacen sin querer en -

este pícaro mundo~'~. 2) 

AdemGR. umbas son mnnejadnH con to11a ir~11ico 1 y concll1ye11 

con une redondilla, de contenido velado, Por lo que se podr!a 

suponer que ambas pertenecen al mismo redactor, Aunque la in-

traducción no aparece avalada, la segunda ae encuentra firmada 

por "El r.nléin 1
'. 
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Teatro Principal.- L~nes 11.- Un ramillete, unn carta y va-

rias equivocncioncs; (p. 28(1-287) 

No se menciona el nombre del autor de esta comedia, "El -

Galíin" inicia hablando sobre las actuaciones quc ful!ron bucnus, 

y de algunnn otras cosas sin importancia, Pero 1.o intereanntu 

es cuando se refiere al autor y al traductor, Del primero se-

ñala que su obra es divertida, con excelentes caracteres, bue

nos cuadros y un enredo bien construido. 

Pero enscguida afirma que esta obra es poco original, por

que el segundo neto es una imitnci&n de la obra CaAa con dos -

puertaA de Calderón de la Barca. 

Despuls explica que el teatro antiguo español ha sido sic~ 

pre explotado por los autores franceses, y cita la obr~ ~-

~ de Corneille, La cualisegGn el redactor, es un plagio -

n11n l i l'llP 'I'"' 

el traductor dejó pasar muchas construcciones francesas: 

'"tengo el honor Ju , .. culá en un error etc,'' (p. 287) 

_'f_e_a_t_r_o __ l'_r_i_n_c_i~p~a_l_._-__ J_u_:_v_~_· _s_l_4_._-__ L_a_1_11_u~l~i c_·_r __ i _r_n_ll_' _. ( p • JO 2- 1 O J ) 

11 El Glll&n'' informa qt1c esta obru es tambi~n conociJa co11 el 

título Lo cierto por lo dudoso¡ ademas omite el nombre del nu-

tor. Y señala que esta es uno refundici6n de la que bajo ese -

titulo escribi& Lope de Vega. 
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Sábado 16.- Un tercero 2n discordia (p. JOJ) 

"El Galán" opina que esta comedia es una de las mejoras 

en la producci6n de este autor, y que su escenificnci6n fue-. 

excelente, Omite el nombre del teatro donde fue llevada a ca

bo, 

Domingo 17.- No m1is mostrador (p, 303) 

11 1~1.. Guliin" uúlo co111P11ln 1111t• tu l'jt•t·1u·ií'i11 dt• 1•t1ln ohrn -

fue buena, pero no dice el nombre del local donde se represcn

t6, 

Teatro Nuevo-M~xico,- Moro BabG y Ln politico-mnn!a. 

{,p, JOJ) 

"El Galán" indica que sGlo la primera de estas obr~s es -

conocida, y que la segundo cH una súl ira r ina -'"11 huen lengua

je, De ambas omite el nombre del autor, 

Cr6nica de T~ntros, Opera.- Beatrice di Tenda (p. 319-320) 

•1E1 Dillatnnti'' co11Hidern quu eHta obra nu eH de laH me-

jores en la producci6n de llellini, y promete hablar de ella -

posteriormente. 

Las ejccucione; le parecen buenas. a cxccpci5n de la Sra. 

Ricci que demerit6 la obra. 

Teatro Princi1>ul.- Ju~veH 21.- Todo es farsa en esle mundo, 

(p. 320) 
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Eata comedia, según afirmación de "El Galán"; ca una de 

laa mejores de cate· autor, porque en ella existe comicidad, -

gracia natural y un excelente manejo irónico, Sobre la ejecu

ción parece que fue auena en general. 

Sábado 23.- !Muérete y verás! (p. 320-321) 

El redactor, que es "El Gnl&n" no menciona' el nombre del 

local donde f11e repres.,ntnlln eHtn. ohrn, pero "" ruede i.ntui r -

que ésta se llevó a cabo en el teatro Principal, porque la C.2, 

laboración anterior habla sobre ese local, y la siguiente ta~ 

bién. Ademfis este tipo de estructuración es [recuente en el -

semanario, 

El colaborador sfirma que todos los personajes de esta C,2_ 

media son interesantes, por lo que usta obra. es una de las mej,2_ 

res de D. Manuel Bretón de los Herreros, 

Opina que laa actuac ionus fueron hucna11 en general. 

Domingo 24.-. l!l Castillo de s. Alberto. (p. 321} 

"El Galán" omite el nombre del autor de este drama, sólo 

1auncionu que uu Je ori~t~ll rrnnclou. T:1111pncn i111li••11 l'l nnmhrtt 

del local donde ae representó, pero se puedu comprender quu -

fue en el teatro Principal, por las razones dadas anteriorme~ 

te. Argumenta que esta obra contiune caracteres perfectamente 

marcados, buen lenguuju, un desenlace inusperado, pero bien -

forjado, con una gran cargn moral, además de una bien logra-
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da ejecuci:6n, 

Teatro Nu,vo-MGxico,- Lucrecia Borjia. (p. 321) 

En esta colaboraci6n se omite la fecha y el nombre del -

autor, "El llnrbn" indica que ~ahlnr& lhrRnmuntc Hobrc laH d2 

ficiencias de esta pieza, en una intervenci6n posterior. Op! 

na que el vestuario y la dccoraci6n son adccuadna y lujosos, 

Teatro Principal.- Sábado 30.- Cuentas atrasadas (p. 321-322). 

"El Gal&n" narra el argumento de esta comedia, que trata -

sobrd la historia de doña Sebastiana Querol, seducida por un -

oficial, supuestamente llumado U, Pedro Curvlña. Al ser Gsta 

abandonada, se emplea como nodriza durante 17 años, cµando se -

entera que su burlador está en Madrid le exige saldar las cue.!!. 

tas atrasadas que tiene con ella, Pero resulta que éste se --

llama en realidad D, Leoncio Hortujo, lo cunl RURci tn una ne--

rie de enredos que dan gran inter&s al drama. 

El rednc~or opina que la trama du esln comedia no es tan 

sencilla como dicho escritor lo acostumbra. Y añade que esta 

píe~u cuenta con tHJcennH humurf.HticuH, cnraclcl"vH 1..~xl:,dcnttH:1, 

magnífica versificaci5n. Las actuacione~ le parecen bueno~ -

en genl'ral. 

Teatro de la Opera.- Domingo 31,- 8<>liH11riu, (p. 322} 

"Bl dill.'lilnttu" omite vl nombro d"l nuLnr dt< uutn bhrn¡ -
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habla sobre una escena donde aparecen caballos no muy d6ciles, 

Además. señala que la concurrencia fue brillante, .Y 11uy buena -

la iluminaci6n, TambiGn opina que el desempeño de la Sra. Ca~ 

tellan y los Sres. Tomassi y Giampietro fue muy bueno, no así -

el del Sr. Spontini que tuvo algunos olvidos, Añade que el --

baile no fue la gran coHu porquu algunos de loH RriegoA pare--

cí'.an africanos, 

'[l.! u t ro N uc vo-MC. x ¡to, - l.ut• 1·t· (~in nor j i a !..--------'V-'i-'c~.'r~•~H:!.!.._.2.!.. -

Amantes y celosos todoa son locos. (p, 336-'l'.17-138) 

Kl croniHta omite? l•l nomhrl' dt' loH nutor1•H lle estnB doa -

obras. Sobre la primera nfirmn que exiHte uno diferencia en-

tre la historia y la recrenci6n literaria, de ahí" que Lucrecia 

llorgia no puede ser descrita úe igual manera en ambos aspectos: 

" porque la historia la leen loa hombrcH que leen, y 

el drama lo ve el populacho, que no I"" ¡1nrc¡1w no tie

ne la educacion que es necesaria para leer, á lo menos 

con frutos, la historia", (p. 337} 

Posteriormente aíluúe que el peraonaju central de cata obra 

eet& copiado exactamente de la historia, Y hace una reseña de 

la obra. Lucrecia llorgia tiene un hijo llnmudu Uenaro, quieu 

injuria su honor; ésta al enterarse se indi¡¡nu y lo Jelala -

con eu esposo, quien cree 1¡uc.l~ülHlt"o uH HU nm;111tt 1 , por lo que 

decide asesinarlo, Le úa a Lucreciu voueno y ~sta lo dopoHlta 

en la copa de su hijo, Pero no su lleva a cabo dicho atentado 
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.porque las cosas se aclaran y le dan un antídoto n Genaro, éa-

te promete a su madre irse a Venecia, pero no lo.cumple y se -

va a un banquete donde todos son envenenados, a excepci6n de un 

amigo de Lucrecia, 

La escena final le parece al redactor muy pesada, sobre -

todo el diálogo entre el agonizante Genaro con au madre, quien 

fin~lmente muere a manos 4e éste, 

drama. 

De esta manera concluye el -

"El Barba" se pregunta &cu5l es el plan del drama?, si 

lo ea la venganza de la afrenta, o el reconocimiento de un hi-

jo, Y en 1eguida responde que el objeto del drama es descri--

bir a Lucrecia Borgia¡ pero que todo es incoherente y desqui-

ciado, porque no hay caracteres. Después añade que este dra--

ma: 

" .. ·;pasa por e 1 tipo de romant i ei amo, No lo comprendemos, .! 

no ser que se aplique al horrible caracter de la protagonista 

6 al contraste ridículo del canto del festin y el de los ago

nizantes: en cualquiera de n~boA renegamos dnl romanticismn", 

{p. 337) 

Este comentacio es significativo porque permite obqervar 

el franco rechazo que se tenía a todo lo que alterara la con

cepci6n moral de la época, 

La comedia Amnntus y celosos todos son locos ofrece gran 

cantidad de l1HC~nna climicnA, diñlogon vivoA, intrig.1 hicn llt.!-

vada, segGn opini6n del redactor, Ademfis nueguru qtJe cstu co-

media ea una refundici6n del teatro antiguo español, 
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Las actuaciones y el vestuario le parecieron buenas. 

Teatro Principal,• El Castillo de s. Alberto, (p. 338} 

No se informa la fecha de su presentaci6n. "El Gnl5n" -

~firma que este drama e~ superior al Campanero de s. Pnblo, y 

nsrra el argumento, que versa sobre los amores de un capit5n 

con una joven que se educa en un convento. El cnpit5n rapta 

a la joven Mar!a, pero, al enterarse su esposa tratn de as~ 

~inarla¡ aunque, al darse cuenta que es su hija, fruto de -

un atentado que aufri5 cua11do ~ucluc11ro11 ul couvc11lu Jondu r~ 

aidfa, ee lo comunica a su esposo, quien manda asesinarlas. 

A Maria la recluye en unn torre, <le donde ea liberada por el 

criado Mauricio. Pero cuando el capit5n se entera y trata 

de matar a su esposa, ésta snca un cuchillo, él lo reconoce 

como suyo y nclnrnn que Mar[a cu hijadc.ambutt, 

A pesar de agradar esta obra al redactor, señala algu

nos errorus 1 pero aclara ql1u no ticnun importancia purqu~ 

los sentimientos que manifiestan los personajus van encamina-

dos a un fin mornl y recto. Concluye diciendo que el lengua-

je es brillante y
0
los incidentes naturales, 

Teatro Prlncipnl.- Domingo 7.- Mi secretario y yo. (p. 348} 

"El Gal5n" considera que el argumento de estn compoei-

ci611 es muy 6encillo, p~rt> no llor ello du CRCJ1Aa cnlidnd, yu 

que su autor saca partido de cualquier incidente cotidiano. 
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Kl argumuntu glrn en Lornu n un comcrciunll! 'llll! duucn cnn-

traer matrimonio con una condesa, Pura lograr au,prop6sito -

Be vale de BU secretario, quien le escribe las curtas pura -

después enviarlas a su prometida, En cuanto u las ejecuciones, 

parece que Bobresuli6 1-0 del Sr. Castañeda. 

'J.'uatro Nuevo-México.- Lu ticg.u1ulu Jau1u Uut!1U.ll•. ~p. Jltll-:llt!Jl 

"El Barbn" ux1>l i cu que cH te drama l~H una copia dt.' l n oh rn 

La dama duende de Caldcr&n de la llurca, Jlero n<> i11formu uo--

bre el nombre del autor, s6lo dicu que es de origen frunces, y 

que fue traducida lll cvpufiol por U. Vcnturi1 de (¡1 V~Hll 1 quien 

le puso el titulo de La Segunda Duma Duende, porque el de la -

obra original es Le dominó noir. Tampoco se menciona la fecha 

de su representación. nabla sobre el m&rito de esta pieza, ar 

gumentundo que en clln existe una mezcla de Hentimcntnliwmo y 

comicidad que forman buen contrnHtc. Tnmbi~u ltLU(IC it HU <lcHen 

lace natural e imprevisto, 

res del espe~tador. 

que contribuye H muulcncr el inlc-

Sobre el vestuario, indica que fue el adecuado, y las ac

tuaciones le parecieron bastante buenas, 

_·r_e_.,_1_L_r_u __ l'_r_l_1_1_c_í~1~•-u_l~·~---l_Ju_111_i_1_1wti_u __ l_l,_,_-__ 1_1_i_u_t1 __ l_u_t1 __ .,_1-_í._._,~-•-·_l_l_uM Hl' __ j_t~,!!.-

.!..!!.!!._ ( p • 3 5 o ) 

"El Gnlán" nnrra el argumento que gira en torno al mutri

monio de Manuela con un cortesano, pero dicho enluce no llega 
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a realizarse porque &sea ae encuentra con su antiguo amante. 

El redactor considera que esta comedia munHtrn 1as cos-

cumbres populares y las ambiciones humanas. felicita a su au-

cor porque permite observar graciosamente lu ignorancia y el -

11.,llH,UUju du lu ¡.p.Hlli.• llÍll 1•d11t"Ht~iíi11; 

esta obra no tuvo la aceptación deseada porque ,las co>1tumbres 

que pinta no corresponden ,a ln realidad mexicana, 

e11pniiolu, 

sino' u ln -

rnl. 

Sobre las actuaciones comenta que fueron buenos en gene-

Concluye hablando sobre ln ejecución del jueves 11 de ln 

ser tan conocida no es reseñada. 

donde fue llevada a cabo, 

Omite el nombre del local --

Teatro de la Opern. (p. 350) 

"El Di 1 letantte" informa q11t• no hnn hab i <In novedndcR en 

este local cleepuéH de lU. __ l~•'..U . .:."..'!..f._Í_~; 

como ya es muy conocido, s&lo refiere que fue bien represen

tado. 

Teatro Principal.- Domingo 21,- Diana de Chivrl, drama en -

cinco actos, traducida del frnnc•s por Coll, (p. 36'.1-370) 

11 El Gal5n", habla sobre el argumento de esta obra, que -

trata t1ubre los probl~maH Je un hombre sin e8crúpulo8 • perHe-

guido por BUS acrcedor~A, que logra salvarse mediante la ayuda 
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~e su criado, quien lo conduce al caatillo de Chivrí, y lo h~ 

ce pasar por D. Lt!onardo Asthon, uno do lon jofos. roalistns de 

1832, Ahr lo conoce Diann Chivrf, uno joven invidente quo so 

enamora de el y lo ocultn en un pabell&n, Tiempo dcapuGa 111 -

deshonra y huye, Al en~erarse el padre de Diana y sus herma--

nos, salen en busca do l.trnnurJo AHthon. l'urt> 11l c111:ontr11r 111 

ve rd,adero Leo nardo le recriminan su conducta, y éste, confun-

dido, no suhe do' qué In culpnn. · l•'innlmunt:1~ "'' acl.nrn ul 1.•nr~ 

do, el impostor muere, y el verdadero Leonardo Asthon le ofre 

ce matrimonio a Diana Chivr[, pero el padre de ésta se opone 

por ser liste el asesino Je suH hijo,;, 

Al redactor le parece que el argumento no puede ser ni 

más dramático, ni mas interesante, ya que los caracteres de 

los tres personajes principales non buenos, Además considera 

que contiene escenas hermosas, pero que su exposición es muy -

cansada, la acción lenta y los diálogos largos y no siempre n~ 

cesarios. TambiGn afiude c1uu t1lgunoH tli51oguu ct;L511 imprcg11a--

dos de inmoralidad, y que abundan las inverosimilitudes. No 

obstante esto: 

" las pasiones eHtnn bien desarrolladas y el es-

pectador se siente fuertemente conmovido; el interes no 

decae y el desenlace, aunque alRo violento, es bueno", -

(p. 370) 

En cuanto a las actuaciones fueron buenas en general. 
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Teatro do la 6pcru. (" • 3 70) 

"El Galñn" sefiala que no han habido cosas notables, 

Teatro Nuevo-México, l.a huérfana de llruxelas, (p. 370) 

"El Galán" sefiala que el sr. Pineda desempefió perfectame.!!. 

te el papel de Walther. Omite el nombre del au~or, 

Teatro Nuevo-México,- Beneficio 'del Sr, I' íneda.- Pe layo. (p. 380} 

El inicio de esta colaboración denota gran entusiasmo de 

"El llarba", elogia eHta compoBición por su esencia patriótica. 

Pero en seguida Hciialn que en ocas ioneH la vcrt; L ficación es Cll.!!,. 

aada o monótona y lo justifica diciendo que esto puede dcherse 

al''••• metro asonnntado ••• '1 (p. 380) que es indispensable en 

el g~nero clñsico, Afiade que el interés es sostenido y los ca-

racteres bien dibujados, Opina que la ubra dista muy poco de -

la verdad, La ejecución le pareció regular, 

~ 

Teatro de la Opera. (p, 3110) 

tuvo gran aceptación del publico, En esta colaboración no ap~ 

rece el nombre del redactor. 

Teatro Principal.- Miércoles 24.- El sí de las nifias de Fer-

n&ndez ele Morat!n. (p. 381-382) 

"El Galán" informa que esta comediil ha Hitlo ruprettcnladn 

con gra11 accptltciGn durantu todas lnH tem¡1ora<lau tcatralcH, no 
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obstante el furor de la nueva escuela romfinticn, 

Conaidera que esta obra guarda similitud cdn la sociedad 

en cuanto al retrato de coatumbrea que muestra. •rambilin afirma 

que ai ~orat!n volviera a nacer no escribiría una comedia tan -

perfecta como El s! de lasniñas, porque el argumento sera vige~ 

te en cualquier época, 

Las actuaciones le ~arecie~on buenas en general, aunque -

algunas no lograron la naturalidad requerida, 

Teatro de la Union: (382-383) 

"El Mite" habla sobre la inauguTación del.Teatro de la -

Unión, que se encontt:aba en la calle del Puente Quebrado, Es

te evento tuvo lugar el viernes 26 de noviembre, se representa

ron las obras: Quiet:o ser c~mico y La vieja y loe dos calave

!.!.!!.• y una pieza d.e baile en el intermedio, además de una rum-

bosa abertura. De ambos se omite el nombre del autor, 

El coste Je la entrada era de dos reales. En seguida el 

redactor ofrece una desr.ripción del local, La decoración de la 

-sala le pareció poco decente, porque en lugar de alfombras se -

utilizaron petates, las pinturud oleg&ricae todovln se hallaban 

freecas, por lo que los espectadores ~e mancharon la Topa, Tam

bilin se refiere a las actitudes del públi~o, que parece ser no 

eran del todo respetuosas. 
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" aquí un hombre estaba con el sombrero encasqueta-

do, aun cuando el tclon estuviera levantfdo; otro pe

dt~ dulce~ y agua a~ dulcero, en el mismo tono de voz 

que los actores", Cl" JBJ)_ 

Describe tambi~~ los acontecimientos de la inauguraci6n 

detalladamente, La obertura estuvo desentonada y el pGbllco -

silb6 para que se callaran. La comedia Quiero s~r cómico fue 

destrozada por loa actores' eegGn opinión de "El Mite", Se ej~ 

cutaron tres piezas de baile: El Mosquito, El Café y El Teco-

~. de los que comenta que el galán principal se parecía a 

un arco de violín. Sobre la comedia La vieja y los dos calave-

(.!!§., hace dos observaciones: primero que los actores utiliza-

ban como puerta el balean, o las paredes, y que un actor en 

lugar de hacer reir al público provoc6 su enojo por la mala ac

tuación que desempeñ6. Concluye pidiendo a las autoridades to-

men medidas para evitar.que ul público su violente. 
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2 ,- COST!llillRES 

Loe art!.culo& de costumbres que integran eeta secci6n --

constituyen, ade~lia de su valor literario, un documento impor-

tante para el acercamiento a la comprensi6n del contexto social 

de la lipoca, En ellos se plas~an algunas de las actitudes ca--

racterísticas de la sociedad mexicana postindependiente, sobre 

todo d11 lu alta•' capas, <1.ue parecen ser el centro da atencilSn 

de los escritores d.e artículos de costumbres del semanario, E,! 

tos. artículos describen, con ingenio y una fina ironía, loa d! 

versos eventos socialeo que adoptaba esta clase, as! como los 

pasatiempos y las modas que acaparaban su interés, contrastan-

dolos en ocasiones con los de los estratos mas bajos, Detrlis 

de estas amonas descripciones, se encuentreunu aguda crítica -

de la inclinaci6n de este sector hacia lo extranjero, su friv~ 

lidad 11 hipocrea!a, sus maneraa y actitudes, Otras colabora-

cianea critican el regocijo y la manera tan especial que te-

nían las di~~rsas capas sociales para celebrar ciertas. fiea-
' 

t•• cívicas y roligio•aa, air como algunoH ds aue coatumbreH, 

_que 101 propios autores consideraban perniciosas para el dese~ 

volvimiento de la naci6n, 

Cabe mencionar que ciertos artículos eluden o traten di--

rectamente las actiDudes asumidas por aquellos que querían ser 

poetas, Loe autores de estas participaciones ridiculizan di--

chas pretensiones, puesto que se trataba de individuos sin pr~ 
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paración alguna¡ tambiGn manifiestan sus opiniones acerca -

del quehacer literario, el oficio de poeta, refiii&ndose en -

ocasiones, con gran sarcasmo, a lo que ellos llaman la ''nueva 

escuela", esto ea, al romanticismo. 

La constante en las colaboraciones que integran este apa~ 

tado es el empleo de la ironía, la crítica soci~l y el retrato 

de cuadros de costumbres dn los que se observa la profunda ln-

fluencia de Larra en sus Artículos, a tal grado que ciertos -

títulos de los escritores de El Apuntador se asemejan, y en -

ocasiones son prácticamente idénticos. 

La presencia de Larrn es tan evidente en los artículos de 

costumbres en Kl Apuntador, que sus autores tratan t6picos y -

temas que "Fígaro" desarroll6 anteriormente, corno son las co-

rridae de toros, los viajes en diligencia, los cuf&e, los lug! 

las modas, etc. 

cicrtuH ecJuhrucio11cu (cumu el 1lía Ju Ui funluH), 

Sin embargo, cabe señalar que los autores na-

cionales asi~ilaban ln habilidad en el empleo dr In ironfa y -

el agudo sarcuHmo que cnructurizan los ArLfculoH dol cucritur 

español, y que su adaptación al contexto mexicano de &poca no 

reHultn unn hurdn 'cnpia. l.n rocrl•uc ión tl1•l amh i P11t·p 'Iº'' rP i nH 

ba en la sociedad postindependiente logró ser plasmada en es

tos texto¡¡, 

Al igual que en las dcm&s secciones ofrezco una breve srn

l ~H lR del contenido de cada uno de los artículos, acompañado en 



103 

ocasiones de citas textuales y de algunos comentarios, Del mi~ 

mo modo, al inicio de cada colabornci&n, transcri&o su título, 

el número de página y el nombre o seud&nimo de su autor. 

SAN AGUSTIN DE LAS CUEVAS. (12-15) 

Esta coluboraci&n versa sobre la visita que hace "Verdad a 

San Agustín de las Cuevas, (Tlalpan), lugar donde la gente iba 

en busca de diversi6n, "¡Cuantos de estos, decin yo, creen ir -

por lana, y volveran trasquilados! (p. 13) 

Encuentra a un amigo, y ambos se dirigen 11 una casa de ju~ 

go donde se reunen hombres de la más selecta sociedad en busca 

de emociones fuertes, "Mira á esos hombres con los ojos desenc~ 

jadou, la vista fija un lus naipeu, y el pc11Ha111icnlu en ta Bula 

(i "l H i et e, librando su porvenir y su honor cn un [lUlpc Je la suerte". (p. l 3) 

Pero tal parece que estos hombres no jugaban su dinero, en 

11u mayoría desempañaban cargos públicos; hace referencia a un -

coronel que ha perdido 50 onzas "!Pobre caja del rejimiento!" -

Y u un abogado que no ha sido favorecido en el juego, pero r¡ue 

no He preocupa yn que recuperará r5pidamcnte lo perdido. "Con -

una docena <le rebeldías, media de juntas, tres alegatos y una -

transaccion, sale del apuro", (p. 13) 

Tambi~n se refiere a un 9enernl que perdi& 300 onzas, pero 

qu" estuvo de comandantt! en el interior del país, por lo que HU 

fortuna es cuantiosa; habla de un empleado público que ha perd_i 

do fuertes ca11tidudct1 1 tiuhre lo c¡ue con1cnta, la patri.u (JH-

gn ••• " y si el perdedor es un comerciante, tampoco importa, -. 
ya que con algunos negocios turbios saldr5 adelante, 

llucupcionado, "Verdad" 111! dirige a la plaza de los. galluH, 

donde preHencia las peleaH, espectficulo que lo entristece en -

gran medida., 11 
.... al ver jugar la suerte Je un hombre con ln -
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muerte de un animal, cuyns ugoníns divierten & la imh8cil mul

titud, que contempldndose como la abra.Gnica de ~ios, se co~-

place en destruir d loa otros BCTCB para fomentar SUS Vicios~. 

Mtts tarde se encamina hacia una fonda, al estar comiendo 

escucha algunos comentarios de los apostadores, aobre los que 

opina, "Este es el mundo, ,dije para mí; una misma necio,¡ es -

crfmcn 6 11croísmo, segun que el éxito es bueno ó malo" (p.14). 

Asimismo, alude a su visita por el Calvario, sitio donde 

se reunían personas de todas las edades, a conversar, jugar, -

criticar y buscar pareja, todos ellos formando grupos afines 

a sus intereses. De su estancia en el baile cuenta algunas --

anécdotas, entre las que destacaban las que versan sobre los -

bailes modernos comparSndolos con los antiguos; el baile es 

C11nt1ttlo t•nmn prt•1·,,x10 pur luH lfiv,11H•11 pot·n iui1·in1· r••lu,•i11111•11 -

amorosas. 

La colaboración concluye con el retorno de "Verdad" a la 

ciudad, pensativo, triste y cabisbajo. Emite su juicio sobre 

este lugar, mediante :u cita de un texto del Duque de Rivas, -

del cual no refiere el título, 

11 Era un sepulcro de luciente m~rmnl, 

De podredumbre y de gusanos su carcel," (p. 15} 

En esta colaboración, "Verdad" da cuenta do los pnsatiom-

pos que nc•rntumbrabun 101> habitantes de la ciudad de México, y 
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retrata fielmente las actitudes de éstos¡ la crítica que pre-

senta es aguda, pero en el fondo se muestra decep~ionado por -

la auperflclulldud de dichos eventos y ln gran ncepLaciGn que 

tienen en la uociednd, 

EL AMOR EN LOS TOROS, (.18-2 3) 

"Fabricio Nuñez 11 infor111a que 1,1arrar1í una anécdota que pre

sencio poco tiempo después._de su"resurreccion", 111 cual es pre

sentada en tres partes, 

En la primera habla de don Roque, que ei< un anciano origi_ 

nal, tanto física como moralmente. Describe au indumentaria -

minuciosamente haciendo algunos simpáticos coment11ríos, Ade-

mns opina que es buen cristiano aunque un tanto severo, dando 

muestras constantes de malhumor y avaricia, Tiene una hija --

llnmnda Clorita, 11 c¡ui1•11 ¡¡1rnta el prnp,rcHo y la11 mncl11H, Pnr -

tales diferencias la aonvivcncia entre ambos resulta casi imp2 

sible, Clar~ta conoce a don Eugenio y se enamoran, pero son -

sorprendidos por el padre de ésta, dado lo cual la vigilancia 

.se torna mlís rigurosa y les resulta imposible entrevistarse, 

En la segunda parte refiere la vida rutinaria de don Ro-

que y la supuesta resignnci6n mostrada por Clnrlln nl ver su -

romance frustrado; pz1ra ella no cxistí;1n visitnH al teaLro, -

bailes o alguna otra diversión, solo asistir con sus pudre8 n 

miau y en ocasiones a los toros, Cierto día, un joven le hncu 
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entrega de un ¡111pul, aprovechando 111 cunfuH ilin "1 unl ir 1!0 lu 

iglesia, en el que apa~ece un recado de su amado 1 

En la tercera parte aparece una minuciosa descripción de 

los asistentes a dicho espectaculo, " ••• ; all& un militar -

de barragan con cas~ca de uniforme y sombrero jarano, eHpecic 

de rinfibio & compuesto de militar y paisano, brujulea una --

ciudadana de rebozo de bol~ta y túnico blanco,,, ncullií cua-

tro cajeritos del Parian, de los que no salen por la noche, -

murmuran de cuantas ven, y se cuentan mutuamente las aventuras 

que tuvieron por el día, " (p. 22) 

También cuenta el engaño de que CH uhjuto don lluquc, por 

parte del enamorado de su hija, y sus amigos, Aprovechando que 

la lluvia se convirtió en tormenta, burlan la vigilancia del -

celoso padre, Don Eugenio se lleva a Clarita, mientras que --

to1ttn ninignH dintrncn a Hll padre, c¡uil~tl ;1) dnrHP r11p111-a tlt•1 ''llg!.!. 

ftu solicita ayuda a gritos, 

Tiempo despu&s la pareja se presenta a solicitar el per-

dGn al padre ufen<lldo, nuLlflciíndole HU mutrimuniu. 

En esta colaboración "Fabricio Nuñez" censura las actitudes 

de los padres, que pretenden ser siempre m&s astutos que los J! 

vcncs e ironiza su conducta prepotente a· trav&s de esta simpíiti

ca participaciGn. 
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MA'fAR EL TI E!1PO, (p. /¡9-51) 

En esta participaci&n "Fabricio Nufiez" alude a las dive~ 

Hnfl íorm1111 que la Hociedad utilir.n parn "Matar el tiempo", l'nr 

medio de la narración de algunos simp5ticos acontecimientos, -

mnnifieHta 110 inconfor~idnd unte lo. opntía del individ~o; per

mite observar ln inmovilidad del "hombre moderno" satirizando 

el supuesto desarrollo tecnológico y cultural del siglo XIX. 

"Dicen por ahí que nuestro siglo es el siglo del movimie~ 

to por vapor y por ferro-carriles; que en él se piensa, 

se ama, se obra y se vive por ls posta; que es un siglo 

de luces y de ilustrocion. ¡Vaciedad! este siglo no es 

m5s que una frase, y si no ¿qu& mas frase, qué cosa mas 

froseol&gicn que esa vida que hacemos ln mayor pnrte de -

los hombres de hoy esa vida reducida Gnicnmente 6 matar -

el Licmpo?", (p. 4~) 

Permite observar que la mayoría de lus individuoH pnHnn -

su vida buscando la mnncrn m5s cómoda do perder al tiempo. Es-

to de alguna manera podría ser un reflejo de lo inestabilidad -

social, política y cultural por la que atravesubn el pn!H du--

rante ese periodo, 

Por otro lado, el redactor no plantea otraH opciones, sG-

lo se concreta a ironizar dichos actitudes, Comenta que todns 

las personaH "matan el tiempo", Jo acuerdo a suH posibilidadeH, 

se refiere a los ancianos, que lo hacen tratando do recuperar un 

poco de juventud, o criticando u los jóvenes; éstos a su v"z se 
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la pasan concertando noviazgos o invcnt5ndoloH, 

El tono en esta colaboración es earcíis tico" hace referen-

cia a las modaM cKLra11jur11H, IUH cu11lut1 t1u11li11 11u upl.1111111, 111111 

la mayor parte de origen franc&s. Para ejemplificar sua cona! 

deraciones presenta eL relato de un joven "elegante", en un 

d!a com~n de su vida, en el que ironizan las diversas formau 

de "matar el tiempo" elegantemente: 

11 Se~or, el chocolate.- Grandísimo bestia, ¿por qu& me -

11UCUH Wll<lrl1g¡1r l:111lt>?.. !lc1lor, ui uon 1:iu nnct~ .•• -

¿y esto no es temprano? ( ••• ) Las doce¡.- Mi corbata, 

mi chaleco de terciopelo, mi levita, mi baston, mi som

brero, mis guantes, el agua de colonia, •• jholgazan! 

l'rontu, vmnot1 ¡¡ a 1 Caf(., i\11 í H icmpre hay a 1 gunm1 nmi gnH; 

se juega; se fuma y se habla de amores y cnbnllos" .- (p. 49-50). 

El redactor comenld que si pudiera elegir la manera de -

cúmu pur<lL!r ul Lit.•mpu, In httrÍn t•l.-y.u11lt•mt•11lt•, pt·rn t'umu 011 -

1'olsillo no ae lo penni Le, lo hará cttcrihicnUu cttlou arl Leu--

los, para que otros a su vez lo perdieran ley&ndoloe, 
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SAN JUAN, EL ANUNCIO Y EL CANDIL DE !.A OPERA, (p •. 511-56) 

En eHta colahornci&n, "Fnhricio Nuílez" nhordh tres aspee-

tos aparentemente distintos entre s~, pero los entrelaza con -

habilidad. Informa que el 1° de julio, día de Snn Juan, se --

llevarii a cabo la inaug~raci8n de la 8pera de primavera. Ade-

mes cuenta que en México los niños celebraban oste d!a compra~ 

do espadas, escopetas y sables de pulo, en los por tules; seíl.!!, 

lu quo en dicho lugar se hallaba el anuncio sobre la apertura 

du lu dperu de primavera, puro escrito un italiano, cosa que -

dificultaba su comprcnsi&n, y que sirve al redactor para ira-

nizar ciertas actitudes extranjerizantes de la época: 

" Porque vea vd., me decía, yo no entiendo eso de dll.wl.a -

a9so1uta, contralto assoluto.- Cosas de Italia; como -

allfi no hay rcpGblicn, todo es absolutismo~ por lo de

mos la~ ha de ser algo de rirrus o donaciones; vea 

vd. 5 algun marido que se lo esplique¡ y en cuanto ii 

lo del contralto ten~o pura mí que es una cosa en con-

tra del alto; (,,, ).- Y eso de ulcembalo, sube vd. lo 

que e~? .- Es claro, hombre, el que toca los timbales"(p.54). 

También hace referencia a un "candil monstruo", que fue 

importado de Europa para adornar el teatro de In opera. Y --

alude u cierto comentario hecho por un marinero del barco que 

traslad5 el candil, quien crey5 que &ate, debido a su gran ta-

muño sería empleado como farol en Veracruz, o que estas regi~ 

ncs eran tan ottcurns que rcquer[nn de tan enorme candil. 
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Jugando nuuyu1nentu con lu dimcn>liGu de la Uimpuru huhln 

du los riesgos que implica su instalaci&n en el· teatro, ya -

que refiere lu probabilidad de un tumblor. lrGnicamcnte dice 

que cuando se presente una situación así, la empresa salvará 

el problema de la siguiente manera: 

",,No habr& funcion la nochu que haya tcmhor do tie-

rru ... " (.p. 55) 

La hubilidud para entretejer estos tres acontecimientos 

consiste en hacerlos coincidentes en un solo d!n, mediante el 

cual destaca ciertas actitudes y costumbres del México de la

época, 

UNA NOCHH UH UlLIJHNCJA, (piíg ... 711-77, 86-llll) 

Este art!culo eatii dividido en dos partes: la primera np~ 

rece en el T,l, V, en las p~ginas 74-77; la segunda se encuen

tra en el T,1, VI, p5ginaH 86-BB. 

En esta colaboración "Verdad" narra sus anécdotas, aconte

cidas durante un viaje <¡uu reulizil du Puebla hacia lu ciudad -

du Méxicu. Ue~crihl1 111i11ucio:-it1ml'lll l' .:\ l·.:Hla uno th• :-;ns compaile-

roH de viajl'• llat•it.•tH.ln agutloH l:omt•ularlos :--lohrt• Hll!"i at.~titu1IL'H, 
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"En el medio se babia sentado un hombrecillo de rid[cula 

figura, cuyo traje negro recamado con alguna grasa, y 

cuyo mirar malicioso me revelaron su profesion: era 

escribano''· (p. 75) 

Por lo general sus comentarios son irónicos y manifiestan 

11u uversión hacia ci'ertoH comportamientos d<• .lot1 indivi<luoH de 

la época. 

"Tales eran mis compañeros de viaje: su sociedad no po

día serme por supuesto nada agradable, y habria consent! 

do de buena gana en perder los cinco pesos y quedarme en 

Rio-prieto, si me hubiera sido posible prescindí~ del -

negocio que me llamnha ií 1rntn capital." (p. 76} 

Relata la conversación que sostienen los viajeros durante 

la traves!a, la cual versa sobre algunos tópicos de la época, 

como son los asalto~ a las diligencias, vuelcos de carruajes, -

etc, 

DespuGs la charla He encamina al tema de la insurgencia, 

Ju lu qui.! hacen rcmumhr.:lni<IH ttuhrl.! su Hupueolt1 participo1ción. 

Hstn primera parte concluye con una disputa entre los --

viajeros, l!I\ lnruo u.l tema Jcl .iuugo lit..• earlan. 

En la o;egunda parte "Verdad" clienta lil formu como un j~ 

vun marinero corteja a la hija del empleado, pnrcci&ndolc ea-
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habiu jurndo eterno amor !i 111 hija del empleado; 

y arrojGndose !i 1011 campos del romanticismo! compnrabn 

!i su vestal con el cGndido astro que nos alumbraj>a (. ... ) 

y ull.u l.c cu11Lc>1LG cun .lull lugtll"L!ll co1111111e11, dL•: 110 

sea vd. malo, lo pensaré.,. cuando estaba rabiando po~ 

que la llamaron s.eñora de ... " (p. 86) 

Hnbln t;1ml1i~n Hc1l>rc Jo tc<lioH:tH ql10 r1,HL1lt;a~1 l:lH 1>l~tic11H 

entre loH pnHu
1

j~-;roa, porqu~ nbordálll Ion tcntnH que nn «.!run <lol -

conocimiento gcnorul, dcl>ido a lo cual u11¡1 Hulit ¡1crHul\U purti-

cipabn en la conversación por largo tiempo. 

H.L!lutu un Himpútlcu accltlculc qul! lL·U 1h!urri1i <lut·uutu lu -

no ch u; cruyen<lo ser víctimas de un asalto, lo cual provocó 

gran confusi6n y temor. 

La digilencia se volcó y los tripulantes cayeron en un pa-

raje donde se encontraban varios cerdos, Después de hora y me-

din lograron anlir de aquel lugar, sucios y maltrechos, para -

cunLinuur uu l:a1uin11. 

El rcdnctor tomn como pretexto ''" vinje ql1r ranli~~ en di-

ligcncia, para mostrar algunas actitudes de los individuos de 

su época, e ironizarlos. 

"Fnhricio Nuñez" alude a uno de los pnsatiem¡>os favoritos 

de los arist5cratas de SlJ ~poca, que co11~istfn un ir por las -

tardes a llucareli, sobre lo que comenta: 
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n IQuci víi G hacer un hombre de gusto despues de haber co

mido regularmente, despuba de fumar un habanero perfu

mado, 6 de recorrer con ojos softoliunto~ lns pGginaH 

de una noyela dl! Scott? 11 (¡i. 79} 

En dicho lugar pod\"nn cxhihírsun ¡><'rtcn<•nr.ins y ennm~rnr 

11 las j Gvenes. Desde el inicio de la colaboraci6n, el redac-

tor muestra total rechazo hacia estas actitudes: Critica la -

frivolidad de esta clase ~ocial, .al mismo tiempo que ironiza 

la forma de perder el tiempo de estos individuos. 

QUIERO SER POETA, (piÍgs. 93-'16, 105-107}, 

Esta colaboraci&n se halla dividida en dou partes, la 

primera, en el T,1.-YI, piÍginas 93-96; y la segunda en el 

T.r.- VII, páginas 105-107. En ella "Verdad" eutnblece un 

supuesto diíilogo entre él y un "falso poetn", del que comen-

ta, hny muchos. 

11on la g.lurin y ln vunidad, I•· pi•I•• •·onn1•ju11 al r1•da.,111r para 

alcanzar sus fines. El colaborador accede bajo la condici&n 

de responderle una serie de preguntas que le formula, por --

ejemplo: 

"¿ Rnhc vd. la gra111fil ica caH Lcl liina'! - Lo <(lle üH ln -

grnmñticu, no soñar; peru no n1t.1 parceo cosa inlliH-

pen11nble,-, ¿y algo de idculo¡;Ía, prosodia y retóri-

ca? - l .. o c¡ul• ett á cHaH coHllH no ml! lle J<!ll ic;ulo. -

¿Y el latin? - i\hi eHO SÍ: traduje laH vidaH de 

Corneliu Nepote y el S. Pío Quinto.- ,,, (p. 95) 
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Unn vez concluido el intcrrogntorio, 11 el poetn nc6fito 11 

le preguntn cufll Re ría ln de fin ici6n de poeta, a• lo que ''Yci:

dad~ i:esponde con dos rcdondillns, que contienen endn unn su 

respectiva opinian: 

11
,, El poeta en HU mi ti ion 

11 

•• 

Sobre la tierra que habita, 

HH unu plaHln muldiLu 

Con fruLoH lle bundiciun. 0 

El poeta es un payaso 

Deutina<lo & hncer reir 

Co11 HU mc11tido gumir, 

Y de quien nadie hace caso, 11 (p. 95) 

l~u primt.•ru lll' L·llan, t• I' 11 11111 Í 1 r U 1 a p U 11 i -

ción del romanticismo, mientrns que la segunda sería la opi-

nión que sobre 111 p~esfa tienen "los hombres de prosa, las ma-

liUH du e8Lu liiglu \)Utiilivu y uril1u~ticu, ••• '' 

A partlr de este momento el redactor presenta una críti-

ca irónica al romanticismo, al que ! luma "partido del pro11r~ 

so {Y] ... nuuvn cHcucla 11
• 

Eti importante sufialar la opiniGn quo sobre Ctitn corriu11tc 

tiunc "Vcrdac.I", q u i l~ n , a t r n v ú H c.h1 H u i n le r lo e u t: u r, 11
)). I' r i1 n-

cisco Lerdo", indica lo siguiente: 
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la inspiracion, la mision, la enuguna-

cíon, la emunoipacion de las reglas, esto es lo que ac2 

moda¡ porque ¿~uien di6 facultad n los antiguos para -

dictarno8 leyes? HaH f5cil ca contener el furor du un 

caballo desbocado que los impulsos dul genio: ••• " (p. lJS) 

De lo anterior se puede deducir que la posición poética 

del colnhurador ea, por una parte, ul apego u l~a prccu¡lLOH -

clásicos del quehacer lite!ario, y por otra, el rechazo a la -

concepción romántica recientemente importada. 

Siguiendo con el tono irónico de la entrena, le recomienda 

n 11 Lí!rdo" las siguiuntcs lccturz1tt: laH nove laH de Arl 1 ncourt, 

las obras de Víctor llugo, "lo mas furibundo de Lord Byron", su-

giriGndole no prestar demasiada atenci5n a "Quintana, ¡ León, 

5 Herrera, porque aunque buenos no son modelos." (p. 95) 

De igual manera, lu prescribe no utilizar Jou temnH y es-

cena ríos buc6licos, , "pues ya los pastores cayeron en desuso" 

(p. 105); p,ero sí en cambio, emplear" ••• los cementerios, --

lu~ r[o~ tlu urtllcltlu JavJ Juu vc11g.111.~t1B y l.1 pt!l'lt,11.1. 0 (p.'Jh) 

Para la elaboraciG1\ de sus com1>osicionuH, le propot\c lo -

H i g11icnle: 

"M~zclc vtl. muchos nor.1hrl~H eHtlrújulus, Jt~Hl~ntierru voces 

ya difuntas, ponga renglones entero9 de puntos suspensi

vos; y so~rti todo, no olvide los númerou romanos ni loH 

cprgraft.•R, veng:111 (l no Vt•11gan ;al rauo. ll;ah) l' vd • l"OI) ) OH 

muertos, corteje 5 l.1~i cnlnvcrns, fami l inríc('se con loH 

eHpectros y hustu co11 el di.al>lo, porqt1e todo este itC•>mpn-

11amiento eH indispensable 
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Si vd, con aceptacion 

Quie~e escribit para el mundo: 

Solo entGnccs, Don facundo, 

CumplirG vd. su mis ion, 

Se me olvida adve~tir 5 vd, que nunca corrija sus campo-

sicioncs: que las recite cuan~u mas frecuentemente le 

sea posible, y siempre con tono lGgubre y misterioso; y 

por Gltimu, que cucc11tuu11<I<> ll>H :11llt>r~H i11nrHu6, Jccliirc 

vd. guerra sin cuart~l 5 los demñs, haya 6 no haya razon, 

eso no importa. Sobre todo, cuide vd. <le quu sus compa-

raciones sean terribles, sus pensamientos at~evidos, mu

chas maldiciones, mucho de Satan, .muchas sonrisas y con

vulsiones diab6licas, muchos ángeles y mucha eternidad , 

y eatG vd, seguro de que la de sus versos no tendrñ fin, 

Así serll vd, poeta llrico, verdaderamente l~ripo," (p.9b} 
• 

Hace oposiciones constantes entre los diverns gGneros --

clñaicos, como el anacre6ntico 1 y loH de ln "nuevn escuela". 

Asimismo, opone las características de uno y de otro, favore-

ciendo al género clásico, 

El poeta "Lerdo" 1 emocionado por los consejos que ha re-

cibido, le pide a "Verdad" le proporcione algunos apuntes para 

la elaboraci6n de composiciones drnmfiticas, pues, en opini6n -

del colaborador, es con éstas con las que He consigue la 11 glo-

ria escénica", ya que conmueven la Hensibilidad popular, Ade-

mSs, le aconseja no dedicarHe a lus comedias de costumbres, 
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" Adcmns de que entre noHotros serio un nnncroni11mo; 

porque ¿culiles son nuestras costumln:e<1'!, (p. lUú}, 

Su cucationnmiento vn mílR nlld: 

11 Sobre el temn·de colonia, hemos ensayndo vnrinciones 

de iroperio y l'l!pGl>licn 1 t:1in Her CHrnu ni (H.!Ht~udu; 

(p-106} 

,, -... 

Sin embargo, 1011 hcchoH 11ocialc1J dt!l 11101u<.rnlu tampoco "" -

y u 'I'"': 

''···' quiGn üerlu ul guupu que HC lllruv1c~c a r~lfillttl" 

a uno de nuestroH uoncrulvH in pnrtibua, Íl uno de nuea

tros agiotistas, ií uno de nuestros ministros sin que 

(Ul!tHJ ú purgar uu audacia Íl Lo i\1•ot-<1ada 11 '/ (p. lllf1). 

lguulmentc,dc manero snrc&atica le presento ln convc~ic~ 

cia de usar tftulos retumhuntcH y por lo mcnoH doN muertcH en 

cuda acto, sin prestnr'importnncin n lns tres unidades drum&-

LlcnH nrlsluLGllcuH, 

pGblico, la moral debe ser muy rfuidu y: 

"Recomiendo ¡{ vd. muy particul11rn1..,11L" el Htdcidiu; por

que cuando todo turbio corre, este us un medio seguro 

para ln catGBtrofu; y sol>re todo, m<>rir oB dnr1oir como 

dijo cierto tr&gico; y ns! no hny mas que matarse, y 

hasta mufiann, scfiorcs, que pasen vdcH. muy buc11n no-

che," (p. 106) 
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Desput!e de todos eutoa conHcjoH, el poctn "l.crdo", pro(un-

damente emocionado, le habla de uus proyectos de 9omposiciGn de 

un cierto drama.. 

"Verdad" concluye la colaboración aclarando que todo el -

dililogo anterior fue una parodia de los muchos "poetas" que en-

carnun en la tigura'de D. Facundo Lerdo, 

FABRICIO NU~EZ A SUS LECTORAS, (p. 108-110) 

11 Fabricio Nuaez 11 toma como pretexto el temu de las modas,-

para irónicamente criticar la inestabilidad a todo nivel que -

prevalece en esta época. 

• 
11 ¿Querei11 ver una prueba de la Ine11tabilidad de la11 COHU!l 

11 
humanas (p. 108) 

La colaboración estG dirigida ul pGblico femenino, porque, 

segGn el reductor, "••• la moda es la mas favorita conversa--

cion del bello sexo'1 (p. 108) 

Hace referencia también a los vertiginosos cambios en el -

vestuario, los peinados, sobre los que comenta lo siguiente: 

11 ¿y qué me direis de los peinados de los hombres'/ 

A las profusat1 melenas, liijaH naturales dt~ J.nH ro1qÜnli

cas inspiraciones de llugo y de llumaH, han sucedi
0

do, co

mo por ensalmo, laH cabezas peladaH cual las requieren 

los fren6logoe para 11us ob11ervnciones~ ••• 

La" barbas G guiHa de fraileu capuchinoH, ó loH bigotes 

y la pera modelados por los de Enrique Vlt de Inglate

rra, ó por loe de Culduron d" la !larca," (p, lO'J) 
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raro en el fondo lo que le interesa nl redactor, es el -

cueetionamiento de la p4rdida de vqlores, que implica el cam-

bio que el progreso trnn consigo, tnnto n nivel polrtino, mo-

ral, social, y sobre todo de loa valores literarios, 

i':H interesnntc lo t1 lt1HÍÓn que hncc tnnto dcd rnmantiC'iH-

mo, como de otras corrientes literarias del momento, puesto -

que al parecer concibe estas movimientos como una serie de ac-

titudes y poses que se opondrían a la idea que "l'abricio Ni1iez" 

tiene de la actividad literaria, como m&s all& del cambio. 

"No mas progreso, 

Barbas 6 mechas; 

Pero que no se cambien 

Por cosas nuevas. 

Pelo ó l'elon, 

Pase; pero queremos 

Statu quo. 11 (p. 110) 

• 

Sin embargo, hay que no~ar que en los versos tres y cua--

tro, el mismo autor sostiene de alguna manera que dichos movi-

mientas no sean pauta para otros cambios, 

UN llF.STTNO, (p. 1211-126) 

El colaborador alude irónicamente a cierto individuo que 

• deseaba dedicaree a las letras, es decir, ser escribano; pero 
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dusempefio du eutu trnhnju, Stu u111hat1~u, cruÍ•1 pudur rt.•11lir.11r 

dicha labor, Le mueatrn lR aiguicnte carta a "Verdad", para 

demostrarle su conocimiento du laH lutos, 

"El onvre qe no tiene vuen qornson, no puede serbir 

para maldita la cosa, Los vunuficios qe so hnsen a 
la umnnidad son los unicos qe pueden ycbar nata la 

sima de la himortalidli. Lo tullo y lo mi~ deben -

nvolirsu en el mntrjmonio, nnidun quodrn Horhir ~ 

la patria si esta no paga .. • • Ya V. vé, continuó 

el oficial de pluma~ que no us tan mala mi ortogrn-

fin, 11 (p. 125) 

Mcdinnto el relato d\~ ctttn 11P<·ul inr vlui l·n rpu.~ tuvo "Ver 

dad" con un hombre que le solicitaba ayuda para encontrar --

trabajo, muestra su opinión acerca de l~s manejos turbios de 

loa que se valen ciertos individuos para lograr colocarse en 

un puesto público; siendo éstos tan deshonestos que no lea 

importa 1:1u inupLituU para Uct1c111pcuar cieL·tuu L:it1·guH. 

" y dlindolo """ 1 n I""' rl a •'11 l 11 ,.,,, . .,, I •· •l••1111t·d í, 

compadeciendo li la pobre república, Lan llena de 

uunguijuelas, que ain mérito ni honradez ucu1H111 

destinos de toda cla,;e, mal oh tenidos y peor 

dusempcñndos". (p. 126) 

t N'rn ¡, T r.1rnT ES. 

u~~uhricio Nuñc2. 11 explica que t.~H "co11dicion in<liH{HHltH\hlc 

& tudn Gpocn de trnnHicion" (p. 127), pnnur de mndn pnlnhra~ 

y tendencias, por lo que en su colaboración ae rcfcrirli n la 

palabra "inteligentes". 
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~eñala que existen tres clases de inteligentes: unnH que 

lo son realmente; otros que no los son pero lo ~icen¡ y otros 

quo ni lo HUI\ ni lo üiCl~ll. llu loH pr i IOl.'rOH CUffil'llLa íJlH~ HUll in-

dividuos que han pasado muchos aBos tratando de llegar a cierto 

grado de perfecci6n y ~e saber, para que uu opinión tenga iguul 

peso que la de los necios, yu que &stos HOn mayores en nGmeru,-

"y la voz de aquellos se pierde entru ul instpido cucuruu du lu 

multitud". (p. 127). Rui5n por -la quu no le interusa seguir -

hablando de ellos. 

Considera inútil referirse a la tercer clase de intelige~ 

tes; porque, 11
.,. y lott últimos dicen quu un huca currHdn no 

entran moscas, •• ". (p. 127) 

• 
Por lo que decide hablar ampliamente de los segundos. In-

dica que dentro de esta clase hay varias subdivisiones, pero -

que s6lo abordará los que están de moda, " lu de los filar-

m6nicos, y la de los literatoartistas, 11 (p. 127) 

Menciona que los inteligentes filarmónicos son aquellos -

que 11 
••• no conocen el vnlor de una nota de mlh1icn". (p. 127), 

pero no obstante, at1cg1Jrau que la ÜpL•ra t icnc par~1 el loH mayor 

atractivo que la comedia, o el drama, porque, son "intcligen--

tes", y se creen capacitados para disfrutar las sensaciones -

dulces o melancólic~s que la mGsica les transmito. 

Por todo lo cual, segGn "Fabricio Nuñcz", piensan que sus 
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cios san absurdos, 

De los literat·o-artísticoe, afirma que son individuos que 

califican una obra por la primera escena, y que hablan de los 

uscritores sin haber leido ni comprendido sus trabajos. 

Que son personas" ••• que tratan de clasicismo y romnnti-

cismo como pudieran de fr
0

ijoles 'y de chinguitiro;" (p. 128). 

(p. 128). 

Adem5s de pasar largo rato platicando con su vecino dura~ 

to la represontnción y ni final ntuq.~urar 'fltl' "••• t.!l tlrumu l!H -

inmoral, que HUB coracLGrcH 8011 cumunu.t:1 y quc HU acciun UH P!!. 

sada". (p. 128} 
• 

El redactor concluye deplorando las actitudes de esta el~ 

se de "inteligentes", pero mñs la de !SUB scgui.<lorct:t, que jmi--

tan todas auH posca y lnH imitnn en HllH arhit·rariPcltttlPH, 

CREDlTO PUBLICO, (p. 134-138) 

"Vcrdac.1 11 inicia su cuJ.aboración rul iriénduHL~ a atgunun -

acontecimientos políticos y sociales de M&xico en 1840, de la 

siguiente manera: 

"En los fatales dios uel 15 ul 27 ue julio uel uiio plrnudo; 

euandu prcHu la ciud.ttl dt• la t•Hpnuluua gut•rt·a l:ivil, ulr~ 

ci.n el triste cuadro <lP n1uertPH y U(!HgraciaH, In pnhln-

cibn se traalad6 ~ lit ribera de s. Coame, donde se encon

traba la misma M&xico, RUH diversiones, HllH vicioH, RllA -

bellezas, sus caricaturu8. 11 (p. l:l4) 
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L::xplicu r111u dul>JUn ul i1u1ul'icil!11l•! nCinu•ru ''" l'Hllllll quP -

demandaban los inmigrantes a San Cosme fue preci~o reunir en 

una li"ubitación u vuriaH familiaH, CJUC cu ocauioucH eran upuc!!. 

tas en educaci6n, costumbres y fortuna. Situnci6n que consi-

dera provechosa, ya que a partir de eHa convivencia nurnicron 

como enemigos". (p. 135) 

Esta situaei6n da margen a "Verdad" para mostrar ciertas 

costumbres y actitudes de algunos sectores de ln sociedad me-

xicunu: 

"Por las noches el piano y cd arpa, Bellini y R1lAllini, -

1011 wul11e11 y cuudrilla11 ll•·11al1a11 a11r:1do1lil<'t11l'lll<' l11n hu

ras; el paseo por laH tnrdee, y l~ polttica y laH crftni 

caH doméHticna en la mal1a1Ha". (p. l:JJ) 

llondl! centro nu nl,·n1·ión ''" 1•11 1.au rL'u11io11t•u ''"" 111• llP-

va b a n n e abo en 1 u s en f l' Le r í u H U L' l n e u p i la 1 • Narrn qut• l'll -

San Cosme conociG a un juvcn, vi cual, era muy 11 flurjJ11" en -

su converaaci6n, sabía noticias de cualquier tema; dicha amia 

tad fue acrecent~ndose, lo que permití& al redactor descubrir 

la forma como SU joven amigo se enteraba de ~OS fUCeSOS de ac-

tualidad. Esto era asistiendo diurinmente dt1r¿1ntc crcu () cua-

tro horas al caf~ Veroli, tambi&n conocido como "la oficinn de 

crédito público", (p. 1 J(,) 

l.UHUr lluntlu " .... t-it• 11cupnlit1n tfp li.H'l'f" 1·1·u1•11la annlnmia 1ll' 
• 

to d u vi viento e ria tu r u" • ( p • 1 ·J(,) 
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Contabtsn cun purr:touuu quu Hl! ,JL•dici1bnn 11 •IVl·1·inunr ludo 

lo que acontecía en' 111 capital, especialmente lo relacionado -

con Santa Anna, 

"¿Con que Santa-Anna, decía un teniente, est& levantan

do tropas para ir & conquistar Yucatan?". (p. 136) 

Y la inestabilidad económica nacional, pero especialmente 

lo r<? luc lonodu con <?l l1•11 ~ro: 

"Nuevo-México es ln escuela del progreso, dijo un ciuda

dano; el principal es retrogrado, 6 & lo ménos estacio

nario,- Ea falso, gritó otro, nuestro teatro cst& fun

dado sobre las bases de uu justo medio; y mas vale puso 

que dure, q~e trote que canse, Nuevo-México se estrella, 

El Principal morir& de consunción", (p. 137) 

• 
Adem&s de algunos cucstionnmiuntos sobr<? lu calidad d<! --

las comedias y los actores: 

purole d'honncur, l(UL! nn lcniamuu Ll~.at.ro, IJHl'Hl:o <.1.uc. 

que no babia un actor renular, y que nun las comcd•ns que 

se da~an, eran todas 5 <liH1>arat:ldnmcntu ferocett ~ ttn cun-

ton de versos como los de llreton, que ni aun el nombre de 

poeta merece, El pGblico carece de gusto, continuó leva~ 

t~ndose, no sabe apreciar loH buenos t:tle11tos, qt1e ¡1u11r1uu 

algo ignorados, no falta: ••• " (p. 137) 

Una vez que loe participantes se cansaban o a~otnbnn suH -

argumentos sobre dichos temas, abordaban aHuntos dom~sticos. 
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"Dllb11nsu por hllchoti, c11tt111uientoH en <¡uu t;l.1 vez no hnn 

soñado los contrayentes; por formadas rela~iones que 

no han existido: " (p. l 37) 

''Verdad" concluye comentando que estos sitioH son lu-

Rllr<'H donde lll" pu(lc1r ronnrr1 r r11nlr111iPr tipo d1 1 infnrm:tc-iiln. 

VISITAS. (p. 153-157) 

Mediante el tratamiunto del temo de las viHitnH nmiuto

sas "Fa&ricio Nuñez" elaboro uno crítica o laH costumbres de 

las clases media y alta de la &poca, las cunlett estnblec[an -

sus relaciones tomando como base la mentira, la [utuidnd y la 

adulación, A trav&s de cute retrato per,ite obHurvnr laH uct! 

por llll!lliu t.lc do~; viHit:iu qtB1 rc.•ali~a 

el narrador u algultUH fl11uilil1H ct111uciJ~1H. 

l~n un tono irónico pu11t• d1• 11111nifit1u1·n l1u1 1•11111porla111i1•nlnH, 

las formulas sociales y la hipocrec'la que dominaban las relaciones 

sociales de estas clases, 

El retrato de costumbres qull presenta el colaborador, ini-

cia con una visita dominical de "Fabricio Nu6ez 11 a una familia 

parece de poco interés. 

familia, ahora de clase 

llcHpu~s. ese n¡ismo df¿1 viHitn n 

alta• que en ese momc~11to ofrece 

otra 

una --

reuni6n. a ln qul! asiHten otroH 11 <liHtingui<los" personnjuu, en-
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tre los que su encuentran ''do8 i1\iciu<l•>H l!I\ In 11JL~l ¡1olfLlc¡1''. 

Sin embargo, la conv~rsaci6n de este grupo, al igµul que ln -

anterior, le parecen banales e intraRcendentes, por lo que do-

silucionado abandona ln reuni6n, finalizando con una breve re-

la época, 

LO QUE ES SEK llUENOS CKLSTIANOS, {p. 119-ltlU) 

En esta colaboraci6n,"F. Nuñel\ 11 irónicamente alude a -

lo que la sociedad mexicano entiende por ser buenos cristianos. 

Señnln 1¡ue en Snn Angel ,;e 1 levnhn n c11ho In 1•1•l1•hración del s..,-

ñor de ContruraH, uvonto <(Ul!, toma como pl'~lcxtu pnril muuilcH-

tar sus obaervacioncü ''crÍLico-filuHGficc•-criHLinn'as'', de li1 »! 
• 

guiente manera: 

" 
Llu~u el Jiu t.h! un Huut o, y v~1111ut1 ¡j ,.,. (,•h1·a r 

su fiesta rezando, comiund,1, l>l!l>ic11dl> y haila11du. 

Dio~, y el mundo ensemble: divino y profano en infu-

sión". (p. 179) 

Siguie.ndo con su tono sarcástico hace referencia n las d! 

versas maneras de festejar que se tenro~ esto era, do acuerdo al 

eHtrato social al que pcrtenecfan. 

11 lU5nde eBLar5 la uriHLocraciu1 l>rct-l,U11laha mi 1·ornf'.on, y 

'EHtÚ liat.:iL"lldu HU LoilcLLu 1 , 1 llra-

vo~ la aríHtocracía se peina, miéntras el pueblo oye 

misa: DtJto os muy justo", (p. 17'Jl 
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Menciona tambiGn que la aristocracia solamente participa-

ba en los paseos, los banquetes, y el baile. Mi~ntras que el 

pueblo, despuGs de haber rezado cxhaustivumentu, se dedlcuba a 

comer y a beber el resto del día. 

"El mole de huajolote mas picante que miraba de coqueta; 

los revueltos frijoles, el putri&tico pulque, y como por 

vía de apGndice tantfto chinguirito, son las victimas -

de su hambriento dc•rnnfrcno". (p. l BO) 

El redactor concluye su pnrticipaci6n comentando mordaz--

mente, que quienes celebren de este modo a los santos "aguar-

dan lu 'glorio utcrnu". 

HAB1.EMOS DF. MI PLEITíl. (p. 210-218) 
• 

El redactor, que firma como "1'1 curioso parlante", comen-

ta que, debido a la falta de ideas pura realizar su colabora--

ci&n , se abocar5 a escribir "un nrLÍculo de las costumbres -

del foro" (p. 211), Se~ala aspectos relevantes tanto del --

juicio, corno de los litigantes y escribanos, l ro ni za las ac-

titudes de los litigantes j5venes, en contraste con las de los 

viejos litigantes, argumentando que los primeros utilizan "et 

Hnhnr doclnmntorio del nula, v .-1 hipPrhóticn «>Hti1n .. rihuni-

ciou (p, 213), mientras que los scMuudoH muuHLrun u cada --

momento su erudlci&u. 
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Menciona, tambiGn, que en dichoH procesos la jcvarqu[a -

ea algo tan importante, que no puede 1c1er 01ijiti1la'. Siguiendo 

con el tono 1c1arcl1stico de la culnbur<1cill11 1 hac<• rcfcrunci;i a 

los innumerables trílmites que el interesado debe llevar a e~ 

bo para poder manifestqr sus peticiones, cnusnndo esto gran-

dea crogucioncH ecunGmi t:aH, ntt'f co1110 pérdida 1ll• t ium¡1n. lh.! 

tal mQdo, que estos casos pueden ser heredados d los nietos 

del interesado. Se muestr'a inconforme por no poder hablar en 

los tribunales, sino a través de los escribanos, quienes son 

portadores de sus demandas. MinucioHamcntc refiere las ges--

tionct1 que Hl.!! tiunun qu'~ rL•nli:1.ar pa1·a tJlll' 
11 t•I pl1.•ito" oiga -

un proceso, el cual nu Hicmprc cu Hi1t·iHf¡1ctori<1 ¡>aru el <le-

mandante o sus familiares, 

ti y dirá el tribunal,, Pase ni fiscal~ y este dirá -
a su aj.,nle fiscal que le diga lo quu ha de responder; 

y luego vuelta lÍ la rueda; y li lo mejor el contrario -

f~rmurli un artículo dl! no conteHtar, el cual es otro -

pleito aparte (como si dij&ramos un episodio del drama), 

y des~ues de bien sustnnciudo, He rcunirfi todo 5 lo pri~ 

cipal, y por Último se llamará á l'Htqplos. y acudirán loH 

abogados 5 esforzar sus pulmones, y el presidente tocar& 

la campanilla, y dirá: u viHtos;" y os rt.\tirarciH; y nqu~ 

lla noche no dormirfis, y S la maílanit~l siguic11tu ve11<lr5 

ul paje del rt!lulur cun uuu p1·uvidt.•11cía que nu 1..~11lt.•11tll•r:1u 

ni tu aj ente tampoco, y la JHl8ar58 al ahogado y l!H Le no -

8e co11formar¡, y ;111t1 larfi 6 L•l Ol[il Hill¡t y vuelta, n 1~1 --

rue,Ja; y dPHpUPH Sl' rá <·nn f i rmadn 

ras de ella, digo, Ruplicarin tus nioto9 1 porque tú su-

pongo que ya escaras hace aftas en el otro mundo; y por 
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a1timo tal vez gannriís el pleito; pero sera cuando ya tu 

derechD se haya convertido en de,;echoa de aquellos seño

rea que han trabajado por tu cuenta y sin tu' riesgo¡ y h.!!.' 

llar4s que tus viñas (si pleiteas por viñas como yo) se 

han t..ransfor11111do en pedimentos, autos 1 apremios, tiras, 

juntas, P.S11<1e, oncomiond1u1, tomlle, llov11d1u y trn:l.daa, f..!!._ 
mas, ~..2.t!!.!!,entregas, propinas y papel sellado¡ pero en ca~ 

bio te encontrarán con una ejecutoria para tomar posesión 

de lo que ya no existe, y un proceso en variedad de letras 

por donde puedan aprender ií leer tus biznietos; 'esto si S.!!. 

nas el pleito, mas si lo perdieres, te quedarás sin todo 

aquello, mas sin la ejecutoria, y solo ·podrás usar de la 

cuerda de los autos si acaso te viniese gana de acabar 

dramáticamente tu existencia". (p. 217) 

CARTA • (p. 223-224) 

.De Fabricio Nuñez (el Fabricio Nuñez do vora•) al otro -

Fabricio Nuñez el poblano (que lo es de m cnti ras}. 

En esta misiva, "Fabricio Nuñez" le comenta al Sr. Fa--

bricio poblano" que le parece difícil la empresa que pr~ 

tende realizar, debido a que los temas que quiere abordar son 

inexistentes en nuestro país. Aloque alude de la siguiente -

manera: 

" ¿Con que piensa vuestra merced, seftor poblano, escribir 

sobre literatura, teatros y costumbres? Dificilillo me 

p11rece 1 porque en cuanto a literatura, creo que estamos 

reducidos en este bendito pais á la del Diario del go-

bierno, que miente de y por oficio, y en cuanto a tea-

tros pienso que estamos por las parodias, Por lo que ha-
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CC iÍ )HH C08tUlllbt"eH, ac¡uÍ ll'llClllUH lU Ül' 110 hllCl~r llUdU¡ 

lua <lemas no las conocemos ni por el forro". (p. 223) 

Como se puede observar, el redactor se vale de cstu carta 

parn ironi?.ar la nilunr.ión pol'Ít icn, cultur:il y Hn<·inl por 1,a -

que ntrnvesabu el puís. Ademds, hace algunos comentarios sobre 

cierta rcprcsenlnci5n llevada n cubo en el teatro de ln Spera, 

l'll 111 fl11l' al pHll"t:l.1 1" Uc inlCJ{filllJll l'!il:l~llil:i dL· v.11·.i.1:1 pit!~OU --

operísticas, lo que segGn el reductor 

el uspectador. 

cre5 gran confusi6n en 

~1·:~01n:s Elll'l'lll!ES lll·:1. Al'llN'l'AIHlH. ( I'. ;> ;• 1- ¿ 1, ()) 

l'ucl>ln n¡\osto 16 de lllltl • 

. Este artículo fue enviado n El Apuntador, 

l'IWYf;CTO FRUSTRADO". A<lum~s ¡1idc :1 108 redactorcH de El Apun-

ta do r , pubtiquen en dicho semanario las colaboraciones que 

Y .·1nt•x;1 1111a dt• t>1 laH, qiu• vt..•r-

su sobre cierto hecho curioso acontecido en su ciudad. 

!{elata lo sut~edi<lo al Sr. ll •. lu::l- M<1rÍ:1 Urt•ltÍ11 1 1•11 In ciu-

dad de Puebla de Jos Angeles, c1uie11 llel1idt> 1t ciertas difcrun--

cha entidad, LoH cuales ln l.lnmahnn 11 t~1 di.,hln'', y pretendían 

quemarlo vivo. Nnrrn que en torno u eHte hecho, se suAcitaron 
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diversas versionus, la mayoría desaprobnndo la supuesta acti-

tud del ngi:eaor, Mientras que SMB familiares, mediante un de~ 

plegado periodratico, pretendie¡on aclarar la siLuaci&n, coan 

que segOn el redactor, confundiB en mayor medida a los habita.!!. 

tes del lugar. 

Es importante aeñalur que "l'ahricio Nuñez e L poblano", u 

travGs de su colaboraci&n, permite observar algunos aspectos -

de la situaci&n reljgiosa que impurubu en Puebla, Utiliza el 

t1urcut1mo t!ll la mayorla Je Hu:-; cum~nL<iriuH, como a l'Olltln1uH•ión 

puede observarse, 

.. ... , pero lo que es el~· no lo he viuto, ni pue-

do verlo, porque no hay diab~~ por ac5 abajo, ai no son 

aquellos de los coloquioa, algunoH que adoptan en nueH-

trae funciones de los burriou ul truge del gcfcde 108 in 

fierno"• y otros que estañ pinLadoa en los claustros; 

pero ya veo •que el Lal diablo Hl•rri uJguna nl:urrencia hi-

ju del fanatismo, del idiotismo, de,,, otro sustantivo 

un ÍHlno y otroH l"U di~;tinlaH t'1•rminneionl'H ••• " (2'17) 

Hace riferencia tambi~n a ciertos rumores provocados por 

unu "mofa en México de la SanLÍHÍma Vír•icn e.le loH HL•mcdinH"~" -

la cual se debió a que al~unos citaJi.nos al Plllt.'l"llrHu de que -

el milugt~o Hulil·iL;uh, n l.i vir¡~L·u, p1·a 1·1 d1• t..-11·1·r lluv,.r, na-

lieron de sus casas con paraguas, ironizando así la pctici&n. 

El colaborador concluye la partícipaci6n aclarando que D. 

no agreJiG u ningGn Hacer<lt>Lc, ni hl11HfcmG, H~lo tuvo unu 110-
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quofta diferencia de opini&n con un cclesi&stico, hecho que -

suscit6 tqnto revuelo entro los poblanos. 

C~llS'l' PlNl. (Hl-Jl4) 

RucurricnJu nucvnmcnll• al arLiíicio de no Luncr lcmu o -

a6unto u deaarrullur paru su pr&ximu entrega, "Ppbricio Nuftez" 

en esta colaboraci&n aborda ol AncoAo del momontoi ol fin do 

la gnorra interna. Ello Ro lo hace sabor el criado do ln viu-

da dofia Jer5nimn, con el quo cstabloco un gracioso di&logo --

que nos entera de algunos pormenores ir&nicos do la vida del -

redactor. 

Es importante scfialar quo al final do esta participnci6n, 

ul uutor dcju entrever HU Hupu~~ta postura apolftica, nst co-

rno 8U opini6n sobre la cttlminaciGn de eat<>S ucontccimiuntos. 

LA AJ.MONEDA • C.p. J25-'l'.ll) 

. E»ta cofahornción eRtfÍ n cnrgo <lo "Rl CurioRo parlnntci". l~H 

ul l>fO(>.io redactor <¡uie11 Je alguna ruuncri1 expo11e el sentido -

de esta curios11 pnrticipaci~n: 

"En la pintoreHea g;1lcrla dt.' t·arat~lPrl'H naeionaleH c¡ue 

so pasean t>or t!l 1111111<10 1 mt~rl~CC' 11nn lanuorlfit•n íllPnrinn 

!l. Policarpu do la TranHfiguraciun OmnihuN du luH Sun

~, sujeto tiint~ular en <JUicn pnrecen reunidas tndaH -

las circunstancias substanciales de los dos Higlos pa-

ttaJo y prencnte, formando, por <lec ir lo ns í, un vcrdn-
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dero mosaico de cualidades tan varia~ y hetei;ojéneaa, 

11uu c111111aria 111 dPt11•1q11·r.11·i1111 1li•l 1¡11ín1i 1·11 •1111· i111 .. 11111rn 

analizarlo." {p. '.JZ5) 

rÍ8ticuH y actitudes do eHLc Hi11gulnr 1>crson¿1.iu, quu pr~ctic~ 

mL!Oll1 nhnrcn lntlaH lnH t·ondtit·ta~ HnriaJ,.~,. 

KL DIA DK LOS DIFUNTOS. {¡>, )11()-'}I¡)) 

lebración del día de los muertos para dar a conocer su 

opinión acerca de laa costumbres de la sociedad mexicana. Ma-

ni fiesta su desl!ncunto hacia dichas nct i tu des ut i l i:rnndn, como 

en Las colnhoracioneH nnteriorc~ HU iron!a. Además, retoma -

la cita de una rcdnndllla di' Fcrn&ndez J,. Moratfn, 1pie a pn re-

ce en el prospecto, en la que dicho autor compara al mundo con 

el teatro, a la vida con tina ct1media, y u loH l1ornbres con --

los actores de dicha obra. 

Aunado al tono sat(rico empleado en la participación, se -

observa un gran pesimismo l1~1cia las relaciones Hocialcs, El -

la ciudad, y Ju haber ul>ncrvadu luH cuoLumhrc:i de HU8 lial>i tan-

leH lluga a la siguicl\te ct,1tclusiGn: 

Con quP el mundo no eH mnA qui! el sepulcro de ln verdad, 

exclamé tristemente ... " (p. 34J} 
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Y refle>duna 11obre el conteniúu úe lu11 epí'.gr11.Ce11, que por

tnn tnnta los lugnres de esparcimiento, cama las .aeicin'o.s gu--

bcr1\amc11tnlcü, recrudecicn<lu cato su pcHiroi»1uo. 

"Al pasnr por J,u diputucian, noté que en ulgunotl 

oficios públicos hahia este lemn: A1¡ul' desean-

san la fidelidad y el secreto; especie. que tnm-

bien me llamó la atencion en otras calles". (p. J41) 

LA SOCIEDAD DE ESPLIN. (Spleen) (p. JSl-1511) 

En esta colaboración se relata un curiosa suceso, acante

'cido, supuestamente en Londres en el siRla XVIII. Kl cual ver-

Ha sobre la manera como se formó la 11ociedaJ Jel splin, que era 

un l{rupo <ll! ¡H•rHnnaf'1 ariHtÓ~'.rataH, 

condr'.l'.a. 

Para poder ser admitidos en dicha asociación era necesario 

cumplir una tterie de requisitoH, entre los que destacan los 111-

guicntcs: 

" que el pretendiente Rozase en el mundo d~ una posicibn 

brillante y hubiese adquirido el esplín ¡ fuerza de des--

grnciaH elegantes, de de~e11g¡1~0H OJll1lu11toH, de enojos de 

gnlanturln, AdPmaH, ern preclHo probar c¡uP lu enfermedad 

ei:a incurable, y que hnbia resistido á los medios maR --

uficuces y lll método OJUti ruconwndndo 11
, (p. 351}, 

Por tal motivo, el nGmero de integrnnlcH se redujo n 10 --
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solamente, mismo~ que trataron de encontrar mdtodos parn erra

dicar dicho mal. Pero al no lograrlo decidieron suicidarse¡ -

primero, colectivamente, pero dospuds optaron por hacerlo de -

acuerdo a la urgencia del solicitante, siendo permitidos unica-

mente doH suicidios por niio, con un intervn}o de sciu 1111HH.~H. 

Al pasar el tiempo, quedaron Gnicumentc cinco integrnntes de -

lo Hocie<lncl, 'quieneH fijaron lnH fl'clntH L~n qllt! ll'N currPH(H>n-

Jur1i1 ttlticitl~11•ttt•, l.ogrn11du Hll propóuilu uólo 1·uatru 1ll• t'})uu 1 

ya que el quinto al verse solo y con la herencia de sos veinti 

nueve compafieros, logr6 reHtablecerse y trat6 de reincorporar

se u la sociedad, cosa que no le 1·ue pcrmi tidu por ser considc-

rada un traidor. Por lo tanto, decide emigr¿1r de su p;1is, pe-

ro no lo logra, porque el barco donde viuj a naufraga, cumplié!!, 

dosc ust lo p¿1ctado co11 8UH compaíleros. 

Al final de ld participaci&n s6lo aparece entre pardnte--

sis la palabra Noticioso. 

guna otra publicaci&n que tuviera eHe título. 

VIAJE A SANTA PAULA. (J5 9- ](JI¡) 

l.'.:N ta colaboración apurL~ce avala<la cun el seudónimo rle "Re-

mi t i<lo"~ cu cllu. el rcUt1clur narra unH Herjc Je cxpcricnciilt:i: 

y ruflcxio11cu 'lue tic11u a t>arlir tle u11a vitiit¡i ¡Jl cc1uc11Lurit> <le 

Sa11ta 11 at1la, reflexionas QllC vu11 dcude li18 rcligi<>Hil8, como la 

etcrniüad y la redención critttiu1H1 doHpuéH <le la rnuurte, hasta 

las n11ccddticns, C<>n10 por ejem1>lo el p5simo gusl<> Iitcrnri<> que 

mnnifiLnitUn luH epjtafios inHcrjtoH 1.•n algunan tumhaH. 
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LA Ul'l.l.A UNlUN. ( Jh'.i- Jh'J) 

l~Hta colahoraciíln apnrecc firmndn con Pl sPudónimo dp' "uno 

J'-· LunluH". 

conoció lo que ironicameute llama 11 1.a sociedad de la Uella ·uniun" 

(p. 365). 

l>icho ll1Anr rcHultll H~r un llilJnr, un t:I <1uu He <lt1n cita -

tahúru11 del juu¡¡o q u e r i d i e u 1 i ~u u a 1 1111 r r a il u r , 1111 i t' ll "n 11 u 

af&n de conocer este sitio, se ve involucrado en una partida de 

billar, en la cual es escarnecido, 
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3.- Ll'l'ERATURA 

Este apartado lo subdivido en dos partes: a) aquellos -

textos eucritoH en proHn (excepto los artTculoH du coHLumhruH, 

las cr6nicau de tuntruH y loH textoH nArupadoH hujn el ruhro -

do variedades}; y b) todos aquellos escritos un verso. 

Dentro de la primeru
0

suhdivisiún He uncuontrun las siAuic~ 

tes colaboraciones: a) un cuento fantfistico; b) los urtícu--

loa (uno sobre litornLuru dramfiLicu del HiAlu XIX, y e 1 11 L ro -

sobre el origen de la ópera italiana): e) cinco rclatoH Hohrt.! -

diferentes temas, y d) seis poemas traducidoH en prosa. 

Al ÍH,unl c¡uu en Jau Hl'l'C'Íollt"tl :inlPrinrt•n, 11·a111H·riho lt•x

tualmunlc ul trtulo, t!l 11li111L~ro de piigínaB c11 lt1H que :ic 11.1l lu11 

contenidas las pa~ticipaciones -ya que &staH un ocasiones su 

encuentran en varias entregas-, el nombre u seudónimo Jul au--

tor o traductor. TambiG11 elaboro Ut\ rcHuntc11 y ~1lgu110H ClJJuc11L~ 

riou del contenido do cudu inlurvunciún. 

Ln saguntla Sl1bdivisiG11, eH decir, 1:1 que contiene los 

textos cffcritos en verso, la ordeno de ln sif~uicntc forma: a) 

poesías sin autor, b) do autores mcxicanoH y e) de autores 

extranjeros (en su mayoría de origen español), d) las que ap!!_ 

recen bajo un seudónimo. 
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De cada poesru tranHcribo: 

l.- Nombre del autor -Cuando no lo hay, utilizo las siglas s/a 

2.- Título -Si no tiene, anoto los siglas s/t, y en seguida c! 

Lo u l primer vu n;o-

3 ,- NGmero de páginas 

4.- Fecha -Si no aparece, empleo las siglos s/(-

5.- Estructura -Cuando s~ trata de formas tradicionales, como 

por ejemplo, sonetos, romances, etc., lo indico, así --

como las vnriontes de estas formas, Pero cuando no pert~ 

necen a las tradicionales, hago una breve descripci5n de 

la estrofa y su métrica 

6,- Contenido -Hago un breve resumen del tema-

Cubu ucñular que la mayor partu de loN oulu1·cH, La11Lu 111\!

xíconos como extranjeros, utilizan las formos po&ticas carnet~ 

rínlicnH 1h•I rnmuntil'itimu, 1•01110 1Hu•tlt• uh111•1·vt11·'"' 11111· J.·1 •1hun--

tluau~iu llu Hl!rvuntiHioH, q11i11Lill;1u, rcdondillaH, 01·Lavt1H anu-

daH, romanc~s, su11ctott, HCXtillaH, cuartctoH, ri111<·io11cH, prin

cipalmente, 

EL BULTO NEGRO. Cuento Font&stico. México, siglo XVII. 

(págs. 51-53, 66-69, 83-85). 

Cnsimiro Collado sitGa el cuento en el Hinlo XVII, e in

forma a los lectores que esta historia la uncontr& cnsualmun-
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te en un manuscrtto nntiguo, 

g¡ orubientc cu Je gr .. u miuLcriu; 

noclle lluviosa y oscurn. Maese Juan UHpcrn impacie11tc n un -

grupo de amigos, O, Enrique, O, Pedro, y el capitiin r.5mer., Pe

ro llegan con rutra110 u ln cita, 

Cuando Maese Juan se dirige a abrirles la puerta, un bul

to ucgro se esconde detr~K
0

de u11a·mnmp11ru, 1>or lu 1¡uu 1tadic su 

percata de su presencia. Una v~z. inst,"lladnH, la hehida no Hl~ -

hace esperar, y al calor de las copas hacen un recuento de sus 

aventuras amorosas, siendo D. Knrique el m&s afortunado, ya 

que s51o le falta conseguir los favores de una joven que lo 

desdeñó, Apuesta 200 escudos con sus amigos, Gatos aceptan, 

pidi~ndole lea mueutre una curta escrita por la joven, y uno -

de sut:i rizos. 

Todos se hallaban distra!doa cuando una mano tocó el hom-

bro de U, Knrique¡ loli cuatro vollcHron al innlanlt.• 1 y ut ... •rJ·.!.!, 

dos deacubriéron un bulto neRrn a Rus espnldns, ~1 cnnl 

rigi6 al apostador prcgunt&ndole si la interesaba ganar, 

qua ~stc contest6 afirmativamente, 

compromete a ayudarle. 

Por ello el bulto negro se 

La descripci6n •tue du c8te capoctro Be hllcc e:> ln Higuic_!! 

te: 
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"El bulto se desemboz& y apareció un hombre vestido de n~ 

gro, una ¡>cruonu muy ultu Lu<lu de utq~ru, cun un Humh rcru 

de igual color y un antifaz tambien negro,~ por ~os abei 

turas que tenla, asomaban dos ·ojos que rclucian como los 

del guto", (p, 5 :1) 

Ambos abandonaron ·ln cusa de Maese .Juan, prometiendo re--

gresar en unn hora, Se dirigieron hacia el otro extremo de la 

ciudad a bordo de una cnnoa conducida por otro bulto negro. 

Al llegar, el uspcctro le pide a D. Enrique sacar una 11!!_ 

ve <lUu uc uncuuntru Junt 1·0 del río; 

logra hacerlo. 

M&s tarde se encaminan hacia la cusa donde se halla lu -

dama en cuesti6n; una vez dentro, es conducido a trav&s de un 

largo pasillo con los ojos vendados, 

Pinulmunte ~u l!Ocuuntra n una mujer nunl.:Hl;a l.!l\ un Hi Llúu, 

cuyo nombre es María; ambos se declaran su amor y ústa le dicu 

que lo conoce de tiempo atr&s, Se despiden jur&n<lose amor¡ --

ella le entr'ega un papel donde supuestamente se encuentra indi_ 

cado el lugar de la próxima reunión, ademas le da un rizo de -

su cabello para que compruebe a HUH nmi~~on que l'Htuvicrnn jun-

tos, 

HicnlrUt:i tunLo, l!ll la caHa tlu MacHl' .luan lodott durmfau i..1-

jo los efectoti del alcohol, hasta que don Enric¡ue y el hulln -

/\l vcrlot1 lll'Hílf,~;un oimiJ~o!i ll• prc¡.;1111l;1n --

con curiosidad el resultado de su aventura, y dato los informa 
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sobre su triunfo, Sus ami~os al dartte cuenta de Hu derrota, -

le piden muestre la~pruehns de Hu victoria, por lo que les --

enseña la carta y el rizo que María le entregó. Todos se mue!!. 

tran asombrados, ya que la supuesta carta no es más que un su

cio pedazo de papel en blanco, y su rizo, es un mechón de canas, 

Sus amigos nl ver esto, creen haber sido engañados, y le exi-

gen pague la apuesta. Don Enrique, por su parto, asombrado, -

juru a HUt-1 compniicroH hahur viHto C1Ht~ritau nlp,llnnn lÍnl'nH so--

hru el pap1d; al UHCUCl1arlu, 

que provoca su ira. Amenaza al espéctro, quien crece desmesu-

radnmcnte, como reépuesta u la ngreslón de que un objeto. Uon 

Eniique intenta atacarlo con su espada, y cae por la ventana -

muriendo casi al instante, 

cubierto con un manto negro. 

-Su cuerpo curiosamente aparece -

CaHimirn CullaJu coml•nla 11uc L'll turno a 1•n1·p cul'ntn f:tn

LiÍHLicu uu crl~aruu vuria11 ll 0 yt>ntlnu, 111-.1 "" 1;111 1·1i:11l'n dt•c'Ín -

que don Enrique se paseaba con su largo manto uugro, su esp.!!_ 

da, en una ~ano una carta, y en la otra, una trenza de cerdas 

blancas, sobre la superficie de los canales, llamando a María, 

y que su manto iba haci&ndose cada vez m&s pequeño conforme -

dcHaparccían loH canall'S, y uulamenll' volvt•ría si éston apare-

cicran nuevamente. 

Sol>ru el bullo neg1·0, Cull.:tt.lo nc1iala t¡Ul:: 

mentador, us un secreto impenetrable;" (p. 85), 



Pero el vulgo afirmaba que crn el diablo, y al~unnB -~ 

otras personas c1uc ern un nigromante celoso de su• mujer. 

Como anteriormente uc i1u.lic6, el umhit~UlL~ <ll~l c.:ul!lllo CH -

misterioso desde su inicio, y anuncia un desenlace inusltado •. 

Describe detalladamente el ambiente, los personuj~s y el 

desarrollo de la acci5n. 

El cuento se divide ~n cinco parte8, c1uc ~e publici111 u11 -

trc~ entrcgat:1; 1 n HC 

~11111111, lnt1 part<"'ll TT v TTT: y la tc•rcrrn, las TV y V, ea ta 

Gltima es la conclusi5n que elabora Casimiro Collado, y en la 

que alude a ciertas anécdotas popularcB sobre el suceso que -

motivó el cuento. 

Dll LA Ll'fEllATUllA DllAMA'l'LC/\ Ul'L Sll:l.ll XIX. (¡uÍ¡\s. '.>:J-h/1 1 110-

111) 

Esta colaboraci5n cst& integrada por dos urtículoB, el -

p r i ru u ro He en e u un t r il e n t' 1 'l' • 1 • - l V , t! 11 1 a u p &1 ~ i n il H íi 1- Í> /1 ; t • 1 

segundo en el 'l'.1.-VTI, l'll laH piíginas 110-111. 

~ l redactor copt•1· i 1 i l'.a 'luc J.1 t' L1l1t11·oi1·i ón d1• Pnl" t ralin

jo fue motivada por la reciente cjccuciúu ue dos conw<liaH anti_ 

~ui1s, pero no mc11cion¡1 el 11t1ml>ru <le uutc1s '1l1r11tt. En el artÍc_l!lo 

pdmcro "F,N." afirma que el origen de Jo litcr11tur11 dramática 

es ''tan raro como chocarrero'' (p. 6 :.1) • 
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Asegura que este espect~culo es uno de los que mayor in-

fluencia han tenido'•en las sociedades antiguas y, modernas. Y 

que en ocasiones la literatura dramática ha Hervido para mod~ 

lar costumbres populares; pero qu~ tambi6n ha tenido que do

blegarse ante sus exig~ncias. 

Considera quu ésto Hl! nri)..tinó un ln cultura griL•):a, que n 

YU vez fue imitada por lo~ romnnon, y posturiormcntu reform.!!_ 

du; dichas reformas tend[an a la perfección. 

Los dramas de ambos culturas tenían raügos comuneH entre 

los que se hallaban la fatalidad y la mezcla de característi

cas divino-humano en aus dioses. Recurso que cay6 en desuso

al advenimiento del cristianismo. Los dramáticos españoles -

del siglo XVII lo reemplazaron por "el honor", y comento -

que la intervenci6n popular empleada por los griegos fue sus

tituida en la comedia cspnñola por los llamucloH "gracioHos". 

gn el Artículo Slq~undo "f<'.N." afirmn c¡ut• ton t~scritoreR -

clásicos francese~ tomaron como modelo In forma y ul pensu-

miento del teatro griego. Pero que en ocasiones tambiGn apl! 

caban ideas y argumentos del teatro español n las formas el&-

aicnH; cosa que no aium11rc dab¡1 l>u~11 rusull~tdo. 

Enseguida el redactor da a conocer su opinión Hohre el r2_ 

mnnticismo, diciendo que ~Rtc es 11n11 imitnciGn de lnR produc-

clones filos6ficas y caballerescos de Calder&n y Shnkcspeare 

m5s una buena dosis de la metaf lsica de Schiller. 



Comenta que el amor ocupa un lugar importante en la lite

ratura dramática, poro no aquel amor exaltado y m,aterial que -

puede conducir al crimen, y que es cnr:tctcrÍ:;tieo del ''romn11tl 

cismo do hoy", sino al amor galante y caballeresco, pu~o c --

idealista, mediante o~ cual se crean bellísimas situa~iones y 

emotivos desenlaces. Añade que Lope, Calderón, Alarcón y Mo-

reto copian fielmente lns costumbres de In Gpncn·, y pintan el 

honor español a la perfección por· haber vivido en ese momento 

y ser esa su nacionalidad, A diferencia de Victor llugo, cuyo 

intento por mostrar el honor castellano durante el período de 

GarlnH V os fallido, su uhru ~'l.!!l.i_.(1_<.'.,~~l).'1..r __ C:..!!!~l'l lann, -

le parecería bellísima al redactor si se omitiera el segundo -

l[tulo y el quinto neto, en el qucel .nutor prulendc abordar -

el honor castellano, 

quier nación. 

<1uc tJugún Hu opinión, cu hunor Je cual-

Vl'l!OAIJlo!IW ORT<:lrn DE LA Ol'lll!A T'l'Al.IANA. (p. 1'>1-152}. 

Como tJU· lÍLulo lo i11dicu, esla l'.ul11liur11ei1Í11 Lrala Hul.oru -

ul tJrigcn de Ju Ópuru itulianu. 

ximndamentu en 1494, tr,•,; jóvenes dl' flort•nria, níir.ion:1dos a 

la poesía y la mGsica, cuvioron la idua "de resucitar la decla 

mncion cantada <lula Lragedi.a gricg~1 11 (p. IJJ). 

Cabe aclarar que el rodactor no menciona los nombres de -

dichos jGvenes, s6lo dice que el poeta Rinuccini, a petici6n -

de Pl.lott,cucrihió un tlr.una, to111a11d,>t!I ;1rgumt•11(11 c.li~ lt1 l'áhula 
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de llafne, el cunl f~e m11Hicnl.izndn por l'eri, 11110 de Jo,; comp~~ 

sitorcs mas notnbleu de esa Gpoca, 

H i, en cuyo palacio ae repreaent6. 

y por el cond~ Jacobo Cor

Adem&s coruuntu qlle los i~ 

terlocutorea y cantantea fueron el autor y su,; amigos, que la 

orquesta estaba integrada por cuatro instrumentos, un clave, -

un arpa, una viola y un laud. Dando como resultado un g&nero 

du ~11Lo1tllciGn 111cJitlu, e 1 cu a J 110 Hl' parcl:Ía t.•11 mu Jo a lgunu a 

las nrias, sino por el contrario, · 11 
••• nofl parecia insufrible, 

lánguida y monótona". \p. 151). PPro l 1 11 nc1uel l n P1ln~n l 11vo --

Sc1lalu tumUién, <JUc cuatro af1u8 UuspuliH Jt• la primera 

6pera pdblica titulada Eurídice, escrita poc el mismo poeta -

y por el mismo compositor, se present& en el teatro Plorencin 

con motivo del casamiento de Maria de M~diciH y Enrique IV. -

Hace referencia n ln intervenci&n de Monteverde, quien compu

so la mGsica n la 5pera Ariadne de Rinuccini. 

l'l rl!daclor nolifica q11e en lhl1'J " ••• HL' i11Lrud11j1·ru11 -

luR primeras nrins anliloµ.aR y en nrmonin con pJ diÍllnf~º"• --

(p. 152 l. 

fue notnble, ya que la priml!ra composiciGn de CHtP g6ncro, re 

cit¡1do y arias, se reprcsu11tG en lltt Cltrro durante el carnavaJ 

dl! 1606, por el mGsico Cugli~ta. Y que la pr i mer¡1 '' ÓP,!:, 

ru Heria rugulur He preHenLÚ en NúpuJt.~H en lbl1U ~u11 el LÍLulu: 
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Amor no l1u lcggc, y la miitdcn era produccion di' vnrioi; maes-

troH cuyos nombres se ignoran". (p. 1 ~<!} 

Argumenta que fue mejorando con los poetas Celteli
0

ni, Apó~ 

tal Zono, Metastasio y los profesores de mGsica Pergolozi y -

Jomoli. Comenta que con Metastasio murió la ópera en su parto 

poGticn, porque desde entonceH 108 lil>retos <lu 6¡>cra Heria y -

bufa"··· son un Cogido d~ desatinos en quo falta hasta el 

sentido comun". (p. 152) 

'Jlamliien informa.,que' en Francia ln ópera seria se introdu-

ju l!ll·lftÍJ'Jt enn vi LÍLulo el•• A1·adt•111i:i lt<'íll 111• l;i Mí1uit•a. Unn-

.de se distinguieron Quinant como poeta, y Lulli como composi--

tor. Ya que después de su muerte el teatro filarmónico fran--

ces fue degenerando, por Her esta una lengua antimusical, se--

gGn nRcveri1cio11cH del red11ctor. A~nde tnmhiGn que la suntuos! 

dad de laH decoracioneR y de ]OA trnjes es Jo unico que puede 

hncer tolerar la monotonía, pesddez y lo insufrible de su mGsi 

ca, 

AHEJ. IA, (p. 97-99, 115-119) 

Esta narración se divide en dos partes, la primera apare

ce en el T.J.-Vll, página" Y7-99 y ln ""gunda en el T,1.-Vlll, 

pÍI¡: Í lllHI 11 'i- I 111, 

"El Eupuitu I" iul11r111.i qu1.• t•1qiiíl 1•:1ln lii~:ful'iil "d1• 1111 p:~ 

pol antiguo que encontr& un curinl, ni prncticnr las diligcn-
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tillo de s. Blns." (p. 119) 

Aclara que omiti& los nombres de los protagonistas y di-

vidió el escrito, /\dcmáH de agrcg¡1r illHunutt \•plgraíeH, toe.Jo 

l"Hlll ,:,111 In íi11nlitl<111 tl1• i1111•r1•1;:1r :1 11111 lt•t~lc•r1•11. 

11 relato inicia con un epígrafe en italiano de "la ultime 

lettere di Jacobo Üflotis". · (p. 'J7.) 

11 protagonista principia su historia evocando la felici-

dad experimentada durante sus primeros a~os de vida, lamenta.!!. 

do su actual desdicha y snlcdnd; Ht> augura Hit futuro triHtc y 

dc:H>lac.Jo, Jubidu u la pérl11Ja dt..~ uu p10111L'-LiJi1 J\NIL!l1~1. 

t:uL'nLa que él y 8u pruml!Li<la Luv1l•ru11 qllt• :.ep.irar~a~ pur -

intrigas familiares. Describe minuciosamente la pat~tica des-

pedida t~n la qut~ ntt .iur;1n :111101· 1·1·t•r1111 1 v prn1nPlt•11 1•!•c·rihirHP -

con frecuencia. Ld ¡1uscncin del promt•li<l<1 Re prolonga m~s de 

lo 'pruvittlo por CUUHilti qtu.• 110 HUI\ llll'lll'i 011adn:;' pPro f(llC Hl' -

supone es por una Hcric de ol1Ht5ct1l<1H. 

l.Hti c;1rtnH qul! ll• l'llVÍa a J\nu·I ia 110 Hnn eo11Lt•Hlad<:lH, c1J

Ha quu lo inquieta demasiado, por lo que tleci<lc confiarle HÍJs 

unguHLÍilH u u11 umiH''• 

l'u8ildo ul tic¡mpu, recibe una carla, en Ja «¡uc lt~ infor-

man que su prometida RC caHurG con otro, 

de ir en su busca. 

Al entcr¡trHe, t.icci-
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Los enamorados al encontrarse se enteran que fueron víc-

tio1uu Ju un ,H\K,Uiio por pnrtc del nmig,o tll 1 f:utt•, q11i1•n ll' CH--

~rihi8 a Amelia una carta, en la que le informaba que su pro-

metido la bab!a olvidado y se había casado con otra, Debido . 
a lo cual, Guta tuvo que ~aceptar com11romat~rHl' 1•11 m¡1trimonio 

con otro hombre, ya quó aua padres la habían preNionndu para 

tornar tal decialón, pero en el Gltirno momento HU orrepinti6 

y decidió envenenarse, sucumbiendo en los brazoH de su amado. 

Tiempo despuGs ~ste reta a duelo a su traidor amigo, 

EL CUAKERO Y EL J.ADl\ON (p. 165-171) 

En este relato se hace referencia a cierta costumbre an-

tigua que se ten!a·en Inglaterra, que consist!a en llevar --

consigo un objeto destinado a los ladrones cuando se realiz~ 

ba un viaje. Estos, a cambio, no se excedían en sus robos ni 

utilizaban la violencia con uus víctirnaH, Segílu cucnlu 11 G.N. 11
, 

cate hlibito perduró hat1tn la lle11ndn de ".,. 1111 ¡:ran 11ií1ncru d(! 

emigrados franceses refugiados en Londres, no puJinn acostum--
' 

brarae ú la ret:1ignucibn con que au permit in fi lott ladronee exl 

gir un tributo fofzado; " (p. 166) 

Dicl1a actitud propici5, primero, deHco11t:icrtt1 c11trc loH 

ladrones, y despuGs los hizo actuar violentamente, parn repe-

ler los ataques de que eran objeto, 

Aclara tambiGn que ulgunoa ilrnulnre>1 pucfficoi; y los cu.§. 
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queros, continuaron sometidos al antiguo régimen; Los prime-

ros, por ser de naturaleza tranquila, y lossegundos, porque -

su religión lea prohib!a cualquier tipo de agresividad y ven

ganza. 

Narra lo sucedido' u un honrado cudquero llamado Toby Sim~ 

son, quien realiza un vinje de negocios, cuyo producto ser& 

destinado a la celebraci6n de la boda de su hija Mar!a 1 con el 

joven Eduardo Weresford •. Propósito que se ve frustrado por un 

ladrón, el cual,al darse cuenta que Toby es un cuáquero, 

Y que no puede mentir ni violentarse, se aprovecha y lo de~ 

poja de todas sus pertenencias, además de quitarle su caballo, 

y dejarle una mula a cambio. 

El cuaquero nl quedar solo, reflexiona sobre ln forma de 

recuperar sus pertenencias; decide montar lu mula del ladrón, 

y dejarl• vagar libremuncu, para que lo couduzca a lu cusu de 

su amo. DeepuGe de varias horas dundo vueltas por diferentes 

lugares, el animal lo conduce a la casa del rico mercader 

Weresford, ~adre de Eduardo, el prometido de su hija. Al en

trar a dicho lugar, reconoce su caballo, y le pide al criado 

lo lleve ante su amo. Al verlo, el cu&quero lo reconoce y le 

pide tranquilamente suH pcrteucnciaH, prumcLiGndule ser dis--

cr~to si 6ete acceda a devolverlas, El sr. WercHford al ver-

se descubierto le entrega su dinero y sus objetos. 

Tiempo despu6s Toby recibe una carta, donde el padre de 
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Eduardo el agradece no haberlo delatado ante su hijo, y le su-

plica restituya los ,bienes que robó sin que nadie se entere. 

LADY JUANA GRAY. * (p. 186-188) 

ttraduccidn de David ttu~e, por P.A.) 

Esta colnboroci~11 HC centrn en tllf~ltnlJH nHpectoA de ln vi-

da de Lady Juana Gray, que como deja ver el autor, fue ejem-

plur, ya que pormancció fi~l n 1111· rc.J i11iiin y HllH 11rln.,i11in11 --

morales, aun en el tr&gico· trance de verse al borde de su eje-

cución por el Estado. 

Perteneciente a la real6zu de Inglaterra, recibió una ed~ 

cación refinada, al grado de que llegó a ser una de las muje-

res mas cultas de BU época. No obstante tener acceso n ln co-

rona de Inglaterra ·(reinó durante 10 días), rehusó mantenerla, 

por ser contraria a sus intereses. 

Debido a intrigas en torno al poder fue condenada injus-

ta roen te a mo,ri r junto con su es poso. 

En el volumen erróneamente el nOmero do 
gar del naroero 186 que le corresponde. 
rece registrado en la fe de erratas. 

píiginn 166, en lu
~ste error no upa-



151 

EL LEPROSO DE LA CIUDAD DE AOSTR. (p.- 249-262) 

"(Traducido por una Señorita Mexicana.} 

Eata obra narra el fortuido encuentro entre un militar y 

un leproso en la ciudad de Aoste, situada en los Alpes. El 

di5logo que establecen entoo peraonajen verHn Hnhre la sole

dad y el retiro al que se ve forzado el leproso, y loe tras

tornos e infortunios que le ocasiona su enfermedad, así como 

el consuelo que la compañfu de su hermana y la relilliGn le -

proporcionan en los momentos de angustia y desesperación que 

HU mol lu producían. 

LA SACERDOTISA DE IRMINSUL. (p. 308-311) 

Eata colaboración relata la tramo de la tragedia titul~ 

da Norma, adaptada también a la ópera, que lleva el mismo -

título. En ella se narran los amores de un joven decurión 

romano, llamado Pompilio, y una saccrdotizn druida, por -

medio de loa cuales el prefecto de las GaliaH, de nombro Go-

lerio, descubre una co11u1>ir¡1ci~11 tr~11u¡t<lil Jll>r luH gi1luH. 

Jo'inulmi:!ntu, duHpuétt <le unil Hcric Je viHeiuiLuJcu, entre 

las cuales destoca Al fracaso de la conspiración, loa ornan--

tes son enviados a Romo, gracias al propio Galerio. 

EL CORSARIO. 
POEMA DE LORD BYRON. (p. 113-114) 
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La colnbornci6n iniciu con un fragmento del Cnnto 11, es-

trofa V. de dicho poema. Bn elln el redactor resein y comen 

ta algunas escenas que le parecieron de mnyor relevancia en es 

te poema. 

Menciona que Lord ,Byron escribi6 este poema "con amare". -

«luu UHLU pil~~n. 11 ticnr una rapidez de composicion y movimien-

to, acaso sin ejemplo en 1.a historia du la Li Luraturu i.1q¡ lt•H11 11 • 

(p. 113) 

Adem5s, seiala que el Aegundo canto ha sido considerado -

inverosímil, es decir, la escena donde Conrado disfrazado de 

dervíe, se introduce en el (catín de Saide, l'ero no dice 

quiGn o quiGneu lo consideran de tal modo, y tampoco indica las 

razones de tal aseveración. 

POESIA 

EL PINTOR MULLER 

GENOVEVA DE BRAVANTE (p5gs.*188-192, 200-204, 218-221, 280-286, 
2 9 9- 30 2 • 314- 319) • 

{Traduéido del Católico para El Apuntador por A.A.} 

Esta colaboración trata sobre la particular elaboraci6n 

<¡uL• el pintor Mul ler { Hi e l hace de la historia de t:cnovcva du 

llravante, K 1 a u Lo r d u e H ta J> a r ti e i p a e i ú 11 l' ~1 l ah l 1.~ e u 1 o H r n n g o H 

distintivos de la piuza du Huller, ólHÍ cu11111 ,;us juiciotl res--

pecto dl curGcter de HU creador, De igual manera, el redactor 

proporciona la an~cdotn de la obra, para despu~s subrayar las 

deficiencias que, a su juicio, presentn. 

" l~xit1tu 111w errata Hn la n11mcracHín de la pligina lCJl, donde nparccc el 
número 181; dicho urror nu Jparucc n•gi~•tradu l'tt la 1,. d\• urn1liui. 
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A continuaci6n, sin prc&mbulo alguno y sin ningGn scfta

lamionto da inicio ·u la traducci6n de la pieza atribuida al 

pinLur Mullur, 

Asimismo, intcrcaln comcntarioH cm rclacilín a loR prés

tamos que Tick hace di GBta obra, pura la elaboracidn de la 

suya sobre la misma hiatoriu de Gcnovcva de llravnnte, así -

como las diferencias entre ambas piezas. Para hacerlo mñs 

ilustrativo, el colaborador cita una de laH aportaciones de 

Tick al tema, como se observa ul inicio de la tri1ducci60. 

Lu traducci6n se encuentra contenida en seiH nGmeroR, 

(XII, XIII, XIV, XVIII, XIX y XX), y en ella aparecen va-

rias formas polticas intercaladas entre el drama. 

La historia versa Bobru la fidelidad que guarda Genovc-

Vil u uu l!Hpunu Si goírl•dn, 

chazado Golo por Genoveva, decidu enviarla al destlefro jug 

to con su pequefto hijo, Pasado el tiempo, Sigofrcdo logra -

,•nr.nntrnrloR raHunlmc~ntP, y nl rnt11rarHt' dt>l prncf'dl'r de su 

amigo Golo, decide castigarlo d&ndolc muerte, 
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VERSOS l;scritos por l.ord llyron bajo un olmo, 011 un cumuntu-
rio de Harrow-on-The Hill. (p. 195-196} 

(2 de Septiembre de 1807}. 

{Traducido por una Señorita Mexicana } 

l::tilU lr¿l\Jucciúu l!ll pro11u dl• Ullllli V•·1·11u:: alrihuitlnu 11 í.ord 

llyron, nnrrn lo~ HentirnicttloH t¡t1u 1~ 111"t>tll1cc ¡1J 1>oct11 ul ru-

cuerdo do la infancia, cuundo ttc t.!UCucuL ru Je nuuvu un lou --

jardines que frecuentaba en esa edad, Kstas lfncas expresan -

la nostalgia de los intensott momentos de meditnción y alegría 

qull ul lugur ¡.., cuusuhu, 1h• 111 I 11101!0 1p1t', <'.1111111111 111ut•r11, <lt•Hllll 

ser sepultado en dicho sitio, 

TRAIJUCCTON 

. 
De un famoso canto guerrero, compuesto por Rlgu cuando la re-

volucion de"la Grecia. 

POR LORD llY RON. ( ¡>. :l J :l) 

Trad. por' J, H. Lafragua 

Esta traducción de Lord llyron, traducida a su vez por -

J,H. Lafragua, de un canto guerrero compuesto por Riga, --

trata tiobru la exalLución palriÓLit.:a dP 10:1 ¡~rit•go11 nnlc Jzt -

invasión de los turcos, El autor Riga invoca las glorias 

do la lll!ladc, Huli hérot'H, HU HahinH y Hus vir':toriua, pnrn -
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EL DESTIERRO. (p.• 246-2117) 

Traducido de Lord Byron pura El Apuntador, 

Se menciona que esta obra es una traducci~n de ~ord Hyrou, 

roro so omite el nombr~ de su realizador. En ella He narra -

la triste separación de dos euamorndoa, en ln cual, el aman-

te se~ala que nunca dejurd de amar u su promctldu, que n pesar 

del tiempo y ln distancia, y aunque su amor sen imposible, ~l 

lu amara eternamente. 

OSCAR DE Al.VA. 

POEMA POR LORD BYRON. 

{Traducido por M.O,} 

(p. 276-278, 295-298) 

El poema se halla dividido en dos partes: la primera ªP.!!. 

roce en el semanario número XVIII, y la segunda en el número 

XX. El traductor que utiliza el seudónimo de "M.O.", señala 

que Uyron se inspiró, para ln realización de esta pieza, en -

ln obra de Schiller titulada El armenio 6 El hechicer~, pero, 

afiade ademfis, que existe cierta semejanza con una escena del 

torcer neto de Hacbcth, nunque no menciona en quG consiste -

dicha similitud, 

Ln Lrad,1cci5n de CAtc pocmn cR prosificntl;1; en él se na 

rru la tragedia de los hermanos de Alva, en la que uno de 
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asesinado por su propio hermano, Allan, quien desposa a Mora, 

la prometida de aqu&l. El dfa en que se llevn a cabo la bo

da aparece el espectro de Osear, que delata el crimen eometi 

do por Allan, quien al verse descubierto, no lo resiste y -

muer~ al instante, 

revelación. 

siud<lo HU padre tuHtigo de cHLa tr5gica -

TEXTOS ESCl\J 10:; EN V 1rnso 

AUTORES ANONIMnS 

Pagina: 2 

Autor: s/a 

Título: s/t "A fuer de amantes leales" 

Fecha: s/f 

Estructura: 

Contenido: 

Autor: u/u 

Thulo: s/t 

Una quinti 1 La 

Se indica que por el costo de la publicación los 

colaboradorcH ~u compromutu11, como H~ fucuuu ''umu~ 

tcH luuloH", t·on Lnti lcctorL1 H. 

"Proteo de los abismos, malandrin" 

En la parte superior del soneto se encuentra el siguiente co

. mentario: 

"En al convento do. Santo Uomingo Uc Querétanl, hay un cun

dro en que uHtÚ pintado el di.'lhlu hnciendo lrnveuurnH nl 

Santo. 

Pagina: 304 

Fecha: s/f 

Al pi~ tiene este soneto''. 
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Estructura: Sonet~, en cuyo Gltimo vcr110 se omicc la pntnhru 

finnt, porcp1t• "llll" ln cnnH idcrn 11 Hoci.". 

Contenido: El uucritor Hilt~ricun1c11tc 11ludu a J¡1 1·,>rlUit cuml> eH 

entorpecida la labor del dial>lo "l'rucco <lu 1011 

abismos". 

AUTORES MEXICANOS 

Autor: Arango, Alejandro 

Tl'.tulo: ¡Una ilu:d5n! 

l'ílgina: 104-105 

Fecha: s/f 

Estructura: Fragmento de una composición poética en versos li-

bres. 

Cuutunido: Como "" tí1·11ln lo indica habla Anhre el estado de 

cxal.taciGn e11 quo He 11alln el e1\a1uori1do unte 1~1 -

11Grdida de Htl amada. 

Autor: Arango, Alejandro 

'fÍLulo: El. Crit1tiano 

Página: 138-140, 157, 172-173 

Fecha: s/f 

gHtructura: J,eycntln ,~11 verHo e11 la ql1e se altcr11n11 el rom:1n-

ce, en lnA partes narrativas y en los dlíllogot1 -

se utilizan quintillas y redondillas. 

Co11Le1li.Jo: Un cuhulll!l"U L:rlutiunu i111p11lt1Hdo ,;or t•I 11111'11 " --
unn morisca olvitln sus dcbercH 1nilinrcs y tlecidc 
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ir a snlvnrlu, haciCnc.lotH~ acompniliar por uu cucuc.l<!ro 

y un anciano. Pero son apresados antes de lograr 

au propÚHitu, y He luH cunc.Jl!niU n ntlu·rtl! por couHJ_ 

derfirseles espíaa: la doncella al enterarse pide 

clemencia para su amado, cosa que le es negada. Ff 

nalmente,es ejecutado el caballero, sus acompañan

tes, y la doncella muere. 

Autor: Quintana Roo, Andrés 

Título: s/t "Renuevo & musa, el victorioso aliento" 

Pagina: 229-231 

Fecha: s/f 

Estructura: Oda integrado por 16 estrofna de JO verHOH cada -

una, end~casílabos y heptasílabos en Hu mnyor[a, -

tJ t! r i mu uh r :1 z. HU a y u l L l" r 11 a . 

Contenido: El autor narra los sucesos de la guerra de Indepe~ 

dencia destacando el inicio de la misma por el 

ci6n por Murcios y la culminnci&n por lturbide, 

Autor: Lufragua Josa Mnrfa 

Título; Iturbide (Dedicada al Sr. D, Andrcs Quintana Rool 

Páginn: 265-269 

Fecha: México, Septiembre 27 de 1841. 

Estructura: Composici&n poltica dividida en 4 partes, La pr.!_ 

mera contiene 33 cuartetos y finaliza con uno es

trofa de seiH veruos endccaf;Ílnl>os <lu ri1na conso-
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nante, los cuatro primeros como un cu?rteto y los 

dos Oltimos pareados. La segunda parte consta de 

15 serventesios, La tercera parte i~tegrada por 

17 quintillas, la mayorra de rima alterna. La --

cuarta parte consta de 14 octavas, los versos cua;:. 

to y Glti~o son hexasílabos y riman e11tre 
.. 

Sl. • 

Contenido: La obra se compone de cuutro purteHl un lu prime-

ra se alude u ,la conquista, la esclavitud durante 

l.u c.·uloniu, Miguul lli•l11lp1 u ;i11un1•i11ndo ln liht•rtnd, 

reacción de oprimidos y opresores, la aparición de 

la "piadosa y justiciera Inquisición", las derro-

tat1 Jo los lnt:iurgonte!:i, "AHÍ cayeron se l>ut:icron 

así nuestros pendones y consumacion de la indepen-

dcnci n'~ En la segunda parte, se mencionan algunos 

nombres de los insurgentes, la unificación del ma~ 

do "y el nob 1 e Gucrre ru. Ul.1 ilur 1ll• Hl miHRH>, Cl!-

diendo gustoso de 11efe el baston", se alabi'n los -

triunfos de lturbide, La tercera parte se refiere 

·a la entrado triunfante tle lturbidc como emperador. 

La cuurtu ¡>nrtu hncc 01 luNiÓu a la ft!I icic.btd pnr -

el nuevo r&gimen, quedando en el paHado las penas y 

sufrimientos d~ la colonia y la abdicaci&n del Km-

perador. 

Autor: Pesado, Jos~ Joaquín. 

Título: Hi amada en ln miau del alba 

l'ágina: )!>ó-:J~ll 
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Fecha: s/f 

Estructura: Composición pu;;ticu divi<lidu un •; pilrl "": lu pr i 111,!;'._ 

ra, integrado por 10 quintillas de ri~n alterna; -

In HUJ\Ut11ln, Pont Íl1 n11 7 BPl*VPl1tl1 Hinn i1r pie fllll~hrn

do¡ la tercera porte est& formado con 12 cuplus; -

la cuarta por 7 octavillas. Finnlmunte, la quinta 

parte concluye con una estrof n integrada por dos -

serventesios. 

Contenido: El poeta en la primera parte .les hahla u lns ustr~ 

llas, que han sido sus confidentes, para que por -

medio de ullas le sea permitido "visitar a las re

giones" de los astros para que su amor sea perfec

to, En la segunda parte el amado declara su amor 

a la doncella, la compara con las estrellas por -

uer tun.bulln u innlcanHahll•. gn l;1 lt?rccra pn1·te 

narra el nacimiento del nuevo <lía y hace una dcs-

cripción Uc !J umaJ,1 cuaudu :a~ d111gl' u L,a i~ll·niu. 

En la cuarta, ya en el templo ul unumorado coofun-

'de a su amada con los ángeles, por su inocencia -

virginal. 

du HU umor 

Expresa con honda emocifin lo indigno -

por una dioHa, Tan1h i Pu por Hll» vi r-

tudes siente c¡ue el la cs la luz y Ja alegría del 

"Globo Tris t<' 11
• 1·: 1 po<"'mn con e) uve con un pro fundo 

Jet:leo .Jul l!Hl'. t· i Lur por Vl'f" l'l'il 11 ¡·.;1d1111 11l1tl 1111l1 1"'au11, 

conaiguicndo el nmor dC? ln muj(•r amndu. 
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Autor: Almazlin, P. 

Título: Recuerdos •(._fragmento} 

Página: 298 

Fecha: s / f 

Estructura: Romance 

Contenido: El poeta hnbln de la inocencia en ln infancia, que 

permite disfrutar y apreciar ln naturaleza en su -

totalidad. 

Autor: Pérez Camota, Joaquín 

Título; Soneto 

Pligina: 88 

Fecha: s/ f 

Estructura: Soneto endecnsílnho consonnnte con rima abrazada 

en los cuartetos y alterna en los tercetos, 

Cunlenidu: l~n cHte ROlll'tn t•l nutor rPfi crL"l hrPV(~mentc loR 

principales acontecimientos en la trayectoria de 

Napoleón llunaparLe, opunilinduluu a lu {u¡¡ucidall -

de la vida, 

Autur: Pérez Camota, Joaquín, 

Titulo: En elojio de Don José Marfa tteredia, 

Pligina: 354 

Fecha: s/f 

Estructura: Soneto 

Contenido: Composición poética en la que He ~logia a don Jo

sé Marra tteredia, el poeta lo llama "Cantor de -

AmG'ricn 11 y "l>intt tlL•l t'itntu". 
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AllTOHES EX'l'H.i\rurmos 

Autor: Bret&n de los Herreros, Munuul. 

'l'Ílulo: 'l'uúo l!H faruu l•ll l~Ull· muudu ( Í 1·a)',l1H't1 l O)• 

PÚH ina: 

l'e.,hn: H/f 

l\11tructura: 

Contenido: 

(Prospecto) 

5 versos heptasílabos y octastlaboH du rima canso 

nante alterna. A continuaci5n de &stos aparecen -

dos líneas de puntos suspcnHivus, que denotan la -

omisiGn de igual nQmuro de vurtlo~. 

En este f r11gmcnto se cstal>lecc una comparuci6n un

tro la soci.,dad y el teatro, con In finalidad de -

ironizar uohreo lnH r1•l:tt.•i1111t•H 'llll' la ri~t~n. 

Autor: l'crniíndez de Morntín, l.cnndro. 

Título: H/t 11 1~1 mundo comedia e~ 11 

(Prospecto) 

Fecha: s/ f 

Es t ruc tu ru: '• vertJos, ul primero y el Último heptasílabos; el 

nur rimu1:1. 

Contenido: · El autor afirma que el mundo es una comedia en la 

que siempre hay actores principales. 

Autor: Collado, Casimiro 

Título: Tal agravio, tal venganza 

Piíginu: 5-b, 23-25, 40-4l, 60-(>J 

Fecha: s/ f 

1•:strucluru: Urnmu en 1·ual ro nctuH • t1 n romnnct' y redondi 1 lns 
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lb'.l 

Como el título lo indico, este drnmn trata del en

gafio que sufre don Juan por parte de su esposa, d~ 

ñu l~uonur. n t¡uicn cun<lonn junlu cuu uu uir.viuntu 

a un encierro de por vida, vengándose así de ellas, 

ya que &sea había servido de mediadora entre los -

nmnntcs adúlteros, y dando murrte n Hu nmnntc don 

Pedro, La obra finaliza con la huida de don Juan 

a !'lande!!, 

Autor: Collado, CAsimiro 

Título: A una niña 

Pagina 31-32 

l'l'"ha: H/f 

Estructura: 16 serventesios y 15 quintillas 

Contenido: Habla de la pureza, inocencia y c•111dor i11Ianti!O!t1, 

sobre los que el poeta refclxiona pueH sabe que -

con el paso del tiempo éstos se perderán, 

Autor: Collado, Casimirn 

Título: 

Página: 

Oriental 

7 8-79 

l'ucha: s/f 

Estructura: Romance de 27 uslrofns, predominando lns versos 

octut1flnhott y la rim;i nltPrna ahrax<Hl:t. 

Contenido: El romance narra el amor no correttpondido de un -

moro por una doncella cristiano cuyo prometido se 

encuentra cautivo en poder del mal correspondido 

nmnnte. 
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Autor: Collado, Casimiro 

Título: Anacre&ntica 

l'RKi nn 1 '12- 111 

••echa: 11/f 

Estructura: Composició~ poética constitulda por 17 coplas hep

tasílabas, que culminan con una canción dividida -

en dos estrofaA y un coro. 

Contenido: El pootn cucnt•;t HUH 11.cnaH do ;1mor "n LnR ligcraH -

auras" parn que éstas las lleven n su amada. 

Autor: Collado, CAsimiru 

Título: Oración 

Página: 122-124 

Fecha: s/f 

Et1tructurn: Co1n11DH i e i ón 
~ . 

pt1l' l 1 l'ól divitlitln t•11 •·untr·u pnrtt~H: 1 a 

primera dividida a su vez en dos; consta la prim~ 

rn de Riete HcrvcntcHiOR, mientraH que la segunda 

está constitulda por tre8 estrofas du ocho verHoH 

endccn8Ílal>oH, de ri1ua conso11n11tc, c<>n cxcepci511 

' de los último,; de 1.n primera y tercera cstrofnH,-

que son hexasilubuH¡ la Hcgunda purlc, también -

dividida en dos, presenta un primer grupo de sie-

te estrofaH de sciH v~r6oH cu<lll una, ucloHÍlaboH 

en su mnyor!u, de rimn conuo11antc, y un segundo -

grupo compuesto por tres estrofas de ocho versos 

C ll d l\ U ll ll 1 h C K il H f 1 ah IJ H C ll HU 111 a y U t') a d l' r i 111 U C O ll H !!, 

nan tu; 
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de ocho versos cada una, octos!lnbos en su mayoría, 

de rima consonante, Finalmente, la composici6n con

cluye con cinco serventesios, 

Contenidó: Alegorra donde el poeta implora a una entidad no -

l1umana iutercetla ant~ llioB por HllHtilvnciG11. 

Autor: Gallego, Juan Nicasio 

Título: En las honrirn dll D, Pedro Calderón de 111 !larca. 

l'iígina: 14& 

Fecha: s/f 

Estructura: Soneto 

Contenido: Uomennje a D. Pedro Calderón de In ~nrca, e~ uutor 

reHalt¡1 111 LraHcunJcnci¡a de ctilc cHcriLt1r, Hlt fa11141 

y HU iu111ort.1lid;ul. 

AUTOR: Zequeira, Manul!l dl! 

1'itulo: s/t 11 Soiié c¡ue lu íortun.a c11 L> llmincnte" 

"Improvisado por el coronel ll, Manuel Je :t.equeira 

en el cementerio de ln Habana, á pedimento del -

lllmo, Sr, Obispo D, Juan José Uia~ de Espada y -

'Landa, con el último verso forzudo, que es el dÍ!!_ 

f'/ii: i 1111: 1 7'i 

!'echa: s/ r 

tico que t i<'11•1 lo portada principnl <lul edificio, 

y dice así: "Sic transiL gloria hujuH mundi" (p. 175) 

Contenido: Trata sobre la perennidad del poder y la r,luriu, 



Autor: Collado, Caeimiro 

Trtulo: Meditación 

Pligina: 180-182 

Fecha: s/f 

Estructura: 39 cuartetos 

16ti 

heptasílabos y endecasllabos de 

rima consonante alterna. 

Contenido: 

Autor: 

El poeta medita refugiado en la naturaleza (sliucc) 

sobre el devenir de los imperios, los hombres y -

ble y perdurable. 

Rioja, Francisco 

Titulo: A las ruinas de Itálica 

Pligtna: 194-195 

Fecha: s/f 

l!:Mtructuru: Cn11ciún contpl11..•11tu por i. l."~•trofu11 dt" tlit!t'it1it'Lt.! v1·.r. 

sos cada una, endecas[labos, dccaH[lnbos y hcptnH[

lnboe de rima conuonnntc allt.~rnu y nhrnxnc.la. 

Contenido: El poeta hace remembranzas de lu grandeza del lmpe

rio Romano,al que no respetó "El hado ni la muerte"; 

sin emha.rgo, 

liquias como testigos de su esplendor. 

Autor: Vega, Ventura de la 

Título: s/t "Cierta ocasion se metiS en el casco" 

Plígina: 204 

Pecha: 9/f 

Estructura: Soneto 



Contenido: 

lb/ 

El poeta se lamenta por laR privacio~cs y repreHi~ 

nos quu adquierl! por "Me tcrst~ li Huc.JunLur" y rf.!gru

sar a un convento. 

Autor: Zorrilla, José 

Título: A la memoria del joven y desgraciado escritor D. Maria-

no José de Larra. 

Piiginn: 245-246 

Fecha: s/ f 

Estructura: Composici6n poética dividida en tres paptes. La pr! 

mera parte se compone de un quinteto, dos octavas -

italianas y una redondilla; la Hegundn parte presen 

ta una estrofa de estructura muy parecida a la oct.!!. 

va italiana, pues en esta el segundo y el sexto ve~ 

Contenido: 

sos no rima con ningGn otro ni entre al. 'f una es-

trofa du 10 versos octostlabos un 8U mayor(a de ri-

ma consonante alterna, La tercera parte presenta -

Gnicamente una sextilla octosllaba de rima consonan 

te, pareados los dos primeros y abrazados el cuarto 

y el quinto a la manera de una redondilla, 

El autor reflexiona sobre la muerte do! escritor 

Mari1111n .1011(. tl1• l.nrra y 1;1 111a111•r11 1·1111111 11P 1°111 r1•1•,Ó 

a su oficio "c6mo una virgen al placer perdida". 
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Autor: Es¡>roncudn, .JoHÚ 

Título: El Canto del Cosaco 

Pligina: 2 79-280 

Fecha: s/f 

Estructure: Romance her6ico integrada por 10 estrofas, al final 

Contenido: 

de cada una de ellas se repite un coro, ,.. 
La poesía presenta a los cosacos como una antítesis 

de Europa, el
0

pouma es un llamado n la destrucción 

de "Casas, palacios, campos y jardines", al saqueo: 

''nuestros sean sus oros, sus placeres''. Presenta a 

Europa como un gran "Botín" por su debilidad: "Gen-. 
te opulenta, afeminada ya ( ••• }, son sus soldados 

menos que mugeres". El triunfo ueJ. co>i<.1co es cansí-

derado como perenne: "nuestros hijuH serán nuestras 

acclont!!:i li.IH cu1·u11u:> Jl! t::url•pa hl•1'l!1lt11·;í11". 

r 
Autor: Bri•tiin de los lll'rri•rns, Manul!I 

Título: Al Cólera Morbus 

Pligina: 294 

Fecha: a/ f 

Estructura: Soneto 

Contenido: La co~posición aborda de manera burlesca el tema -

que da t!tulu nl pucmn. 

Autor: Collado, Caaimíro 

Título: Los muertos 

Página: 331-336 
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Fecha: s/f 

Estructura: Compoaici6n poGtica dividida en ReiR partea. La -

primera probablemente incompleta, ya ·que en la es

trofa doce aparece una l[nea de puntos auupensivos, 

integrada por 19 quintillaa. Ln acgundn parte, --

conformada 'por 12 serventccios. La tercera conati 

tuida ~or lu alternancia d~ siete octavillua con -

JO catrofuH de 9 vcraoH cn<ln u11n, 

ras son similares a la octavilla. 

cuyólH cutructu-

1.a cu11rtn com--

puesta por 11 serventesios, 5 coplas, redondilla 

de rima alterna,, 1 quintilla, 1 estrofa de ocho --

varHoH -monnrrimnu lott cuatro prinu•rnK, y nhra?.n--

dos los restantes-, y finalmente sextilla de ri-

ma consonante alterna. La quinta parte, • forma-

da por 11 serventesios y 14 redondillas de rimas -

alterna, y una incompleta. El t6rmino de esta co~ 

pnHir.ión prt•111•ntn 10 A(•rvPnf11r1int: y 1 PHtrofn rfp 7 

versos endecasílabos, de rima consonante. 

Contenido: La primera estrofa sobre el mensaje de las campa-

nas, que en su lenguaje de bronce es "de nuestro po.!_ 

vo pregon", p;1ra rccorc..lurnoH Lo efímero y azaruuo -

tlu lu vitlu" r••luinha Hohr1• In vid;i p;1ra .i1·r;111nnrlt• lu 

lrnlln". 1~11 );1 sc¡~unda t!til ruf;¡ ,. 1 po,•la HP c'llt!Hl io-

na si este mensaje funesto de las campanas llega -

tnmbiGn a los muertos, cont&ndoles lo que ha pasado 

con sus acre~ qt1cridos: ''lle eHp<JHfJ 11 d:1ma q11u RU ho 



170 

nor mancilla (, •• } ttermana y madre c~nvirtid en ra

meras. "y Ro rcvolvcri'.11n d<' clolor en sus ntnúdeA". -

Pero el poet11 aclara que el mensaje de las campanas 

"Nos hablan nada mns a los mundanos". 

En la tarcera evtrufa, el autor recuerda los cuen

tos de muertos y funti1un1aa qt1u le contnbt1n en su in

fancia, En latos, las campanas anuhcian a loa mue~ 

to B e 1 i n i <' ¡ o · de 1 a f. i <--' s t :1 : 11 Y <I :11n": n 11 y en 11 t n n .. F. n 

funebre orjía". Y que Dios hn mandado a los búhos 

como "Centinelas mudos ( ••• ) de amarga verdad", y -

son cstAs uves testigoH de lo crue uucudc c11 nuus 

tras doa mundos, La cuarta estrofa se refiere a la 

reflexi5n que hace el autor sobre la indiferencia -

el munHujc de luH campau.:1:-0. 11 EHL! itliumol ígnurudn -

est5 fingien,Jo ~uc recc>r<lnmos s11H dif11ntos nombres''; 

de la manera como se olvida a los seres queridos, 1~ 

cicndo caHo omiso al lamento <le las cnmpanas! ''I~os 

demia os oirfi11 indiferc11teu, como 5 mGsica irnbGcil 

degradada", En la quinta estrofa el autor critica -

lu rna11~ra oslc11t0Ha c1uc utilizan nlg11nas perHonaH -

para enterrar a sus muertos: "adornamos con mármol 

y con oro", y los epitafios que se r,rabll!t en las tu!!!, 

bas como si en ~stns se nlberflnran gra11dcs tesoros, 

"cama soberbia que al r,usaun anida". Al final de la 

estrofa el poeta suplica a losque van a orar por -

los muertos, le digan qu& hay en ese otro mundo, 
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El poema concluy~ manifestando ln incomprensi6n del 

poeta hacia el l'enguajc de las campanas, los cernen-

terios, y los muertos. Deja a manera de testamento 

brío valle donde aparezca como epitafio rústica --

cruz!". 

Autor: Collado, Casimiro 

T1'.tulo: Esperanza Perdida" 

Pagina: 376-379 

Fecha: s/ f 

Estructura: Composición poética dividida en 5 partes: la prime

ra, por una parte, tic cinco scxti 1 lnH octosílabaH 

de rima escalonada (el primero rima con el cuarto, 

el segundo con el quinto y el Lerc~ru con el HeXlu), 

y por otra pnrtl', 1 ortnvnn :qt1111:ui v un HrrvPntPnio 

quebrado; la segunda contiene diez octavillas y una 

octava aguda, con los verHos cuarto y octavo hepta-

!l1'.laboH¡ 

~esio de pie quebrado: la cuarta parte, intitulada 

"ContruJiccion 1
: utttá eo111pt1l'Hl<1 por 1 J :H:l'Vl'llll•Hion. 

el último sin verso final. Por último, la quintn -

purte, intlLulatla "Plcgaria 11
, 

tesios. 

Lcrnd ua cun ~ tH!rVun 

Contenido: Poesía d~vididn en 5 purleH: en la primPra el autor 

se refiere a la amada ausente, compEtr5ndola con la -

uulurul\!¿¿t poru r'-·11al1.11 11un Vl1t11il1·~1. ¡.:' ,. llll t 11 --
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del poctn ncrft de nmnrRurn, porque &ntn He llev6 su 

inspiraci6n y su esperanza. En la segunda parte el 

poeta narra la escena de un buque perdido, que es -

arrasado por un huracán. En la tercera parte se e~ 

tablece una comp~raci&n entre el buque'y el poeta,

porque ambos se hallan perdidos y les espera la 

muerte, porque su esperanza está perdida. 1'n lacua.E, 

ta parte, el poeta, ª·pesar de sentirse muerto en -

vida, •cnntarñ sus "tr.ititezaH y dolorus 11 nunquo lo -

juzguen como un loco, o como un mentiroso, porque 

sabe que los que pasen por igual pena lo entenderán. 

En la quinta parte, el poeta se apoya en la reliRi6n 

y en su lira, pri~a entonar unn cnnci&n y convertir-

sus pensa en esperanza. 

Autor: Mira de Amescua, Antonio. 

T[tulo: s/t "Ufano,. alc~rc, altivo, cnnmnrndo" 

l'aginn: J4J-:i1,4 

Fecha: s/f 

Eutructura: Canci&n 

Contenido: El poeta narra diversas situaciones donde los ani-

males y las personas pierden vida, belleza y riqu!:, 

·rudo -

esto para reflejar el mal que padece por enamorar-

se de una mujer que no conocía hien y c1uc lo dcad.!::. 

ñó. 
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Autor: Fernández Navarrete, Eustaquio 

Título: A la muerte de Bellini 

Página: 314 

Fecha: s/f 

Estructura: Canci6n compuesta por 10 cuartolos do rima causo-

nanto, 11Óln lnH pcrHnll nhrn~.nclo11. 

Contenido: El poeta se lamehta por la muerte pr~matura del -

compositor, mahifestando 11u incrndulidnd por tnl 

acontecimiento: '' Belino, d5nde cst&H?''; usí co 

mo su admiración hacia dicho autor. 

AUTORES CON SEUDONIMO 

Autor: "Redactores" 

Tí'.tulo: s/t "comedias, espectadores" 

Página 3-4 

Fuchn: tJ/f (Prospecto) 

E11tructura: ú quintillnH do rima conHnnnnlc• al lc•rnn. 

Contenido: ~n estas quintillas se planten el propG11ito del -

Autor: 

Tí'. tu lo: 

PíÍgina: 

Fecha: 

t:1trn1unurlo, l!UC l!H' hul.Jlur t:1ulJrc lo .. acl i va d .. 1J ten--

tral, literaria, así'. como de las costumbres nacio . 
nales. Tambiln informa que aparecerfin litografías 

de actores y autores, además del coAto del periódi 

co. 

"Los Redactores" 

s/t "Dando treguas al lente aumentativo" 

(Prospecto) 

s/f 



Estructura: 2 serventesios 

Contenido: Se habla irónicamente de los UHos que pl pObllco fe-

menino puede darle al semanario, para disimular su -

coquot.:urín. 

Autor: "Redactores" 

Título s/t ~QuG hombre siendo galan," 

P5gina 5-6 (Prospecto) 

FGcha: s/ f 

Estructura: 8 estrofas de cuatro versos cada una, heptasílabos 

y octos!labos, sin rimn. 

Contenido: Se mencionun con ironíu Latii v'"·nLajaH <¡U'-" conlluvn 

suscribirse a El Apuntador. 

Autor: "Fabricio Nuiiez el poblano" 

'1'1'.t ulo: s/t "Publicar su historia" 

Página: 221 

F<'r.hn: H/f 

EH t ruct ura: copluH 

Contenido: El colaborador anuncia la resurección literaria -
•, 

despuiia de trca BigloH <IL• 11 1-~ílhriein Nú1ic~", nombre 

que tomn por Heudónimo. 

Aulur: "F'nhricio Nú11c1. 11 

Título: s/t "¿Comicio. yo? ¡l>oheria!" 

l'úg i nn: J 1 J 

Ft!chn: s/ f 

Estructura: 10 redondillirn dt! rimas nhrazadau 

Contenido: Compo~iciG1, c11 1~1 que el itULl1r se 10:1tliíicul1l nuu-
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Título s/t 

Píigina: 387 

Fecha: s/f 

Estructura: 

175 

tral en cuanto a aeuntou pol[ticott ac'rcfiere, ha-

ciendo una comparaci6n ir6nicn entre el cortejo a -
1 

una damn y luB neontccin1icnto11 Hociu.LuH. 

"Recibe, G buen suscritor", 

1 quintilla da rima ~ltcrna 

Contenido: El semanario El Apuntador ue despide, dejando ver un 

poslble retorno. 
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4,- VARIEDADES 

En cate apartado incluyo loa comunicados de toda índole -

(excepto los referentes n teatro), corno por ujemplo el rnecuni~ 

mo de entrega de la publica~i6n a los suscriptores, También 

inserto las notas de los redactores y colaboradores, que van 

desde la fe de erratas de nGmeros anteriores, hu~ta lns descri~ 

ciones de algunas de lns aitogra,ías que aparecen en el peri6d! 

co, De igual modo, las cartas de los lectores y las críticas -

dirigidas al semanario, y sus respuestas correspondientes, 

Asimismo, tomo en cuenta diversos artículos que son inge-

niosoa escritos que tratan distintos t5picos del momento, o p~ 

quefiau creacioncH con ol íin de complotnr el nGmero de la en--

trcgn. También considero los artículos en los que sus respec-

tivoR autores ofruccn HU punto de viHta uohru algunot; huchoH,-

Pnmn ul Hu1r.ic.lio, lu mntlr••, la r.1•lt1hr1u·ihn •lt•l 1(1 de HPptirm--

bre, entre .otros, así como aquellos que tratan algGn aspecto -. 
de la historia mundial, De igual manera, incluyo en este apa~ 

tado las biografías de personajes relev~111Les, cHcrituruH, 111GHi 

cos y actores, como Mariano Jos~ de Larra, ílonizetti, Bellini, 

Chateaubriand, Walter Scott, etc., lns cuales aparecen en ca-

da uno de 108 nGmeroH, 
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En El Apuntndor H<' encuentran a<l<'miiu varia~• notan in(or-

matiyas, que dan cu~nta del surgimiento o desaparición de utras 
• 

puhlicaciones contemporiinen&; estas notns igualmente Ron in--

cluidaa en este apartado. 

Finalmente, añado.en esta sección el TeHtamento y la --

Conclusión del semanario; en el primero, elaborado por "Ver-

dad", ae mencionan las razones por las que dejó de puhlicuruu, 

y oua pcticioneA y rcr.nnll~ndncionf'·tt n l:tn Pnmpnñínn t·1,utrnlC1H -

y sus empresarios. Ln Con'clusión, firmada por "RR.", señala 

la posibilidad de su reaparición y da cuenta de algunas omi--

siones litográficas. 

BJOGRAFIAS 

Rasgo Biográfico de D~ SOLEDAD CORDERO. (p. J-5) 

El artículo aparece firmado por "Una Mexicana": en él se 

menciona que esta a~triz nnciS en ~1Gxict1 el 11 Je 1unr~o de 

1816, y que desde muy pequeña se dedicó al baile, debutando en 

el teatro u .lou 13 ui1os bajo la dirección de doila i\gu>itina Mon-

tcncgro 1 integrante Je la co1u1>a~[LL LcaLral u lu que ¡>ertunecía 

lasrita, Cordero. Dicha joven es considerada una de las mejo-

res actrices de la ~poca. Pero lo que m&s agrada a la redacto-

rn es el comportamiento moral y recatado de cata Heñorita, que 

l\U ol>tttu.ulu JL!Hurrullurtil! L!ll un llll'diu prupil·i11 pHfil L'I liln•l'Li-

naje, ella ha mantenido su actitud virtuosa. 
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En seguidn,El Apuntador manifiea~a gran satlsfacci&n por 

iniciar el semanario con un art!culo dedicado a la primurn da-

roa joven del teatro mexicano, y agradece a la persona que rea

liz& esta colaboraci6n haber dado a conocer datos tan importa~ 

tes sobre la vida de d~cha actriz. También informa que esta 

participación fue realizada por una "Señorita", 

El Apuntador señala algunas cualidades. artisticas de la -

señorita Cordero: 

"Completa serenidad en l.t escena, estraordinarin finurn en 

sus modales, dignidad y nobleza en su accion, y muy es-

<¡uiaito g\1sto 1 grncin y cleg;1ncin en vt vestir ••• '' (p.4) 

No obstante lo anterior, también opina lo siguiente: ful 

ta de energ[a y fuego para expresar pasiones; 1" sugiere dar 

a su expresiGn mga fuerz¡1 1 nnimar Li1 ncci~11 y ct>rregir HU pr~ 

nunciacilin, que segan iíl es un vicio nacional 11,,, del que de-

ben responder nuestros mayores, en el teatro, lo mismo que en 

el pGlpito y un la tribuna, " (p. 5) 

Puro concluye ufirtnanc..lu quu n l''"-':illr Lit! dil·han fal lnH eH -

muy buena actriz. 

Ra!!go lliogríifico de ll, l'lrnNitNIJO MAR'J'INEZ, (p. h'>) 

"Los Editores~ se~alnn que este actor naci& en Valencia 

ul 16 de septiembre de 1810; que a los Jh nñoR umpc?.Ó a tr_!!. 

bajar en el teatro de Gibraltar bajo la dircccidn de D. Ant~ 
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nio Gonzdlez, primer nctor de vnrios teatros de Madrid. Des

pués se trasladó a Granada, 
1

de ah~ n Míila¡¡a y a Clidiz, En --

1836 llegG a la isla de Cuba para trabajar como actor y dirc~ 

tor en los teatros de Cuba y Matanzas. Tiempo dospu&s se di-

rigió a Vcracruz, y a Puebla; finalmente llc¡¡6 al teatro --

Nuevo-MC.x.ico, dondu for111ó una cnmpaiila con lon HeñorcH Pinedn 

y Fe rnlinde z, 

El redactor opina que este actor tiene unn bella fi¡¡urn, 

modales llenos de nobleza; dignidad, franqueza y unu gesticu-

lacion natural, Además afirma que pertenece a la corriente -

l"otnñntica: 

" i:Í CHU escuela clc exaltacion y movimiento cptc muchos 

hm adoptado y en la que pocoH llilll sohresll I l do; á ese -

género romántico, por decirlo así, , , ." (p. ú5) 

Concluye refititlndose a al¡¡unos dramas en lo:; c¡ue ha --

patticipndo eHtc actor. 

Retrato y Ulograf[a de la Se~ora ANAIDA CASTKLLAN DE GlAM

~ (p. tll-82) 

''LoH Editur~s'' informan que ~1 tcillru d~ 1,. ~11er11 He in,1u-

Anaida Cantellan. 

Se~ala que dicha actriz nació en Lu6n (Francia) el 28 de 

octubre de 1820. Dettd1' muy jov~n ingr1.n;Ó a] Co1tHi1 rv.1torin 
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Real de París, A la edad de 26 nftos se traslnd6 rt Italia, y -

debuta en el teatro de Vurcse, cerca de Milíin; deHputlti Re diri 

gió al teatro Novara, al de Turín y al de Pavía. 

Riografín de Don A~BBRTO LISTA. (p. 129-131) 

"E. de O," refiere que el Sr, LiHta fue un excelente poe-

ta, Lle.utacudo m.:itcmñticu y conHumndu humanitila. Na,;ió en St!vl 

lla el 15 de octubre de 1775, Es~udió en la Universidad de Se-

villa. Hizo eRtudios de Filosoffn y teoloRfn, Tnmhi6n se dnd! 

có ul es Ludio du lu11 muLcmÜticaH y H i rviú de 11u11l i L11l11 L•ll 111 -

c&tcdrn que estaba u cargo de la sociedad económica de la misma 

ciudad. Fue nombrado profesor de matem&ticas en el real cole-

gio de San Telmo de Sevilla. 

Por cuestiones políticas vivió en Francia. En 1822 publi-

cG u1\a colucci6n de po~sÍaH, 11 y eu llilH cscrilliú el 8uplum1.•nto 

al Mariana y Maftana, que forma el tomo IX de la cdicion de la -

lliutnrin Je Ettpiti'il_!. fllll! 1:0111eni.o 11 puhlil'arttt• "" nqu1•l aiiu t•n --

Madrid" (p •. 130}. 

En 1821.J tratlujo laH ol>ruH hiHLÓri1.·aH du! cnutlL.! dt.• St..•Hur, y 

laH continuó, 

~l colaborador considera que e~te escritor tiene grandes 

cualidades que recomiendan sus composiciones, su gusto por lo 

antiguo, el sabor calderoniano, puro, rico y lozano, Divide -

sus obras en: sagradas como I.a muerte de Jesús, la cual dofine como 
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una composición llena de entusiasmo, convicci6n ¿ristinna y de 

alta poesía, El sacrificio de la esposa, Lu concepción de 

nucatru Suiiorn, y 1.a Prnvidl'nt.~in, F.nl"rt.• lnH llriC"n-proínnnA 

estún Lu vidn humana, y el Himno iÍ Morfeo, Entre lus amorosas, 

los Romances del Pescador, el ~. el ~. entre otras, 

Señala que desempeñó las ciÍtedras de mutcmúticas, historia y -

humanidades latinas; en 1822 ingresó a la academia nacional -

en ciase de literatura, l-ublicó ,'l'rozos nscogi<los de loH mu jo-

res hablistas castellanos, en prosa y en verso, en dos volúme

nes, En 1823 fue condecorado con la orden de comendador de -

.Isabel la Cat6lica, 

IHografía de U, Antonio García Gutiérrcz. 'Pª~· 11,5-1116) 

Nuciéi en Chiclanu en julio de IHl J, 1·:11 ClíJi« estudió li

teratura, y poco tiempo medicina en el colegio de San Pernan-

do. En 1834 llegó a MudriJ'y dos años después estrenó la obra 

que lo llevó a la fama, El Trovador, Tiempo después escribió 

l~l ruy munjl~, l~ l p uj l!, l~l huulurdo, ~_'_~lhit•rtu dt• VnlPn-

cía y .luan Uandólo. 

- Riografía de U. MIGUEL VALLETO. (p. 161-162) 

NuciG c11 1808, y c11 1H24 comcnz~ HU cnrrl'rit lle nctor e11 -

el teatro Zaragoza, de allí pasó al de Vnlencin y al de Vera--

cruz; finalmantc al tentro Principal en la capital de M~xico, 

"Los reductores del Apuntador" hacen ladescripción física de --
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eate actor, sefialando que tiene estatura mediana, fisonomra ea 

presiva, ojos vivos; buena acci8n y modales muy fjnos en la 

escena y fuera de ella. De porte decente, trato caballeroso y 

conducta recta. Cualidades que segGn el rdductor le hacen m&s 

estimable en la sociedad, tanto como su m~rito en el teatro, 

Biografía de D. FRANCISCO PINEDA. (p. 177-178). 

"Los redactores de El.' Apuntador" mencionan 11olnmeule que 

este actor nació en San Lücar de Barrameda. In seguida hablan 

sobre su extensa labor teatral, en su cutegorfa de act~r y d! 

rector. Sefialan que posee uno figura nohle y modnles de nltn 

sociedad. 

Biografra de D. FRANCISCO RIOJA. (p. 19 3-19 4) 

"RR." informa que son muy pocas las noticias que tiene -

acerca de cate poeta, sGlo que naciG en Sevilla a fines del --

siglo XVI, y que muri5 en Madrid en 1659. FuC1 rncionero de -

la catedral de Sevilla, inquisidor en lu suprema, y gran --

amigo del conde-duque de Olivares, También i11Llica el rcJuc--

tor que han quedado poca11 composicione11 de este acLur, pero 

que todijs soh buenas, sublimes y originales. Que se desempe-

Bu muy bien en el g&nero descriptivo. Pero, sobre todu, en lu 

Canción a las ruinas de Itálica, no tiene comparación. 

Riograrra de D. ALONSO DE ERCILLA. (p. 209} 

N11ció "" 7 di! llRn11lo cl1• 1511 1•11 Mndricl n11 padr(•, PI --
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doctor Fortunio Gurcía de Hrcillu fue cabullero del hfibito de . 
Santiago, del consejo y c5mara del emperador Curios V; su mu-

dre dona Leonor de ZGñiga, fue señoru de llobadillu y guarda- -

dumus de la emperatriz duou lsabcl, Pur lu que dun Alunsu uu 

cri6 en palacio, El r~dactor "E, de o," aclara que no se su-

be exactamente la fecha de su muerte, pero ufir~n que sus res 

tos fueron trasladados al convento de San José de religiosas -

carmelitas descalzas, fundado en Ocaña por su esposa doña Ma--

r!a de Buzan. 

En 1554 fue a pacificar el Arauco en compañía del adelan-

tuda D. Geronimo de Alderete, viaje que le sirvió de inspira-

ción para escribir "La Araucana, el Gnico poema verdadera-

mente nacional que hay <?n nuestra literatura". {p, 209) 

El redactor informa qu~ esta obra se imprimió por primera 

vez en Zaragoza en 1577, que O. Antonio Snncha hizo en Mndrid 

en i777 una excelente edici6n en dos tomos en octavo, con el -

retrato y la vida del nutor, un mnpn de 1 Arnuro y t reH <•Htnm--

putt quu ruprutH.!ntun lou pri1H'.i¡ll1lt.•u 11uel'Hllt1 d1•I 11º'''ªª· l·:x¡• 1 i -

cu que este p<>cron es el G1\ieo trnl1:1_¡0 lit<•rario qt1r s~ le co110 

ce, aunque algunos aseguren que empezó n escribir otro poema -

de Las Victorias y Hazañas de O, Alvaro llazan, marquls de San-

ta Cruz, del que jam5s se ha visto fragmento alguno, Sobre -

el poema de Ercilla opina q~e 11 es una com11osicio11 giga.!!. 

tea ca, ll~na de originalidad y de osad[a, brillante serie -

de cuad~us eminentemente rom5nticos y aun sublimes; obra de -
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un gr~n hombre, en que por todas partes reboza lu inspiración 

de un g~nio creador, inmenso ! " (p.209} 

Biosrurru de UENJAMTN FRANKLIN. (p. 225-227) 

Nace en Boaton en'l70ú y muere el 17 de abril de 1790, El 

reductor "R R." cüenta qu" Franklin u temprnnn ednd trnbn.ió -

=i> un impresor, y que a los 14 años compuso dos pequeñas pie-

zau en veruo, que tuvierot1 gra11 ~xitu. 'i'iumpu th..ittpui!.t1 Ílll' u -

Londres, trabajo con el impresor Palmer, donde conoció a hom-

brea de mérito, de quienes se hizo amigo, En 1728 volvió a -

América y se estableció en Filadelfia donde algunos le propor-

cionaron prensas para poner su imprenta; lo demiis él lo hizo, 

fundió caracteres, gravó viñetas, etc. !late cstnblecimicnto -

tipográfico fue empleado por el gobierno. En 1731 fundó ln -

biblioteca de ~'iludelfia, Inventó i!l pararrayos y la cometa "lé.E_ 

tries, En 1776 fue a Francia como Embajador de los Estados --

quu HU huht"uu lluclnt·uJ" i1ul~·pL·1Hliu111,•11. 1·:11 17H 1
1 v111•lv" n l·'il11 

delfia y es. postulado gobernador de l'ensilvania. "lUt," 

la que Franklin hizo una visita a Vollaire en 1//H, yu que urn-

bo8 Ht! cllnocíuu a truvé'H th• HUH ohr-.1~1. E 11 1l i ,· li il l' n 1 rt~ v i H 1 11 -

Franklin le preHentó a AU hijo n Voltnirc rogftndole lo bendi

jera. 

Lu colaboración concluye con la cita de un epitafio u Frall 

klin que segGn afirmación del reductor fue hecho porGl mismo 

.. n 1 728. 
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Biografía de D. HABIANO JOSE DE LARRA. (p. 21¡ l-244} 

"RR" informa que no ¡1udo conseguir noticias 'aceren de la 

vida de ese escritor, solamente que naci6 en 1809, y que vi-

vi6 en Madrid, ocupándose como redactor en algunos periGdicos: 

"El Español", "El pobrecito hablador", La revista; además -

menciona que compuso una novela titulada, El Doncel de D. En

~ de donde extrajo su drama ti tulndo Mncíns. Aunque -

explica que la comedia No ·mas mostrador fue uno de sus gran

des logros, porque en ella aparecen perfectamente dibujados loe 

vicios mas notables de la sociedad, Además de poseer "curscte

raa tan vivos y tan bien murcados y 1:1ot1LcniJuu, y cti por fjn -

toda la compoeicion tnn hui;11n, tan complcLa, que no crecmot1 -

equivo.:arnus ¡¡l P•O•tr:::Ia e11 el primer rango de las que cuenta -

el ~eatro espa~ol.'' (p. l 41) 

Indica qui; Larra utiliz& en ln mayor porte de 11011 traba

jos el seud6nimo de "Figuro", que la colecci&n di; 11us artícu

los son úna sátira hacia las costumbres espnñolns, y conse-

cuuntemente a .lut:1 muxicuuutt •. AJ.~1ui1tt unuJc 'I"'-• uu H.culu uhu1-

ca todos los estados y todas las pro(eHiones, como si el poe

ta hubiera pertenecido a todos. 

Tambi€n hace referencia al suicidio de este escritor oc~ 

rrido en febrero de 1637, debido a una decepción amorosa y 

cita algunas publicaciones periodísticas que comentaron la n~ 

ticia uu Madrid. 
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La primer cita es de la Revista Nacional, y aparece fir-

mada por"N~ El redactor piensa que Larra turmin& uu vida comu-

tiendo un crimen, que fue destruir su existencia, Opina que 

su muerte dej6 un vacío difícil de llenar, y aunque su mem~ 

ria vivirn siempre a tiavls de sus escritos, reprueba su acti-

tud y pide al pdblico olvidar al hombre y rendir homenaje al -

poeta, La segunda cita de esta misma revista uHtÚ firmada por 

'!l. du s. y Q." En oll.n el reductor explica qm• un hombre como 

Larra no podía arraigarse en una sociedad tan corrompida como 

en la que le toe& vivir. Habla tambiln sobre la gran tristeza . 
que embarga al pueblo uspnñol por lu p6rdidu du CRte ilustre 

poeta, 

La referencia del peri6dico Rl Español aparece firmada -

por"M, R de T:' En ella señ!lla que este escritor tenía un gran 

talento, y un alma demasiado noble, qltc en suN artículos re--

flcjaba una gran tristeza y desespcraci&n por las actitudes de 

la sociedad española, todo esto manejado con un aparente sen-

tido del humor que loH lectores f0Htej.1han con"carcajada!l'1, Ex-

plica que este poeta busc6 el amor en todo, ya rucra t.•n la 

amistad, la virtud, la gloria, o en la hurmtn-;urn, pero on ni!!. 

gúnu parte ptalo cncunt rarln. "HH .. 11 ,·nncluyc di1·i1•udo fJlll' nailn 

puede n~ndir a tan justa alabanin. 
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aiograf!a de SIR ~ALTER SCOTT. (p. 273-275) 

El colaborador utiliza el seudónimo Je "llll1'; indica que 

Gualtero Scott naci6 en E<limburgu el l~ Je agoHLu Je 1//1. Sin 

pertenecer a una clase elevada, au cuna era la de un gentleman. 

Su padre fue allogado y' deseaba que au hijo lo fuera tambilin. 

Explica que eate escritor tuvo gran influencia alémana, -

ya que estudió este idioma, lo quL lo motivó u traducir Goezt 

de Berlichingen y a escribir uno de sus primcroH ensayos polt! 

coa, El Fraile de LewisL en aquella &poca fue cuando compuso 

dos poemas cortos Clenfilas y La velada de San Juan. De 1802 

a 1814 compuso una serie de poemas que tuvieron gran acogida, 

nde~~3 de ser bien pagados u su auLor: Sir TriHtam, Marmion~ 

La dama del lago, El Lord Je las islas Rokcby. En 1814 dejó -

de componer poesía y se dedicG u escribir novelas, debido a la 

poca aceptnci6n que tuvo su Gltimo poema Rokchy, y u la bri-

llante nparici6n de Byron en la escena literaria. "No quiso,

dice, luchar con tan terrible justu<lor, y cApnnursc ~ cantar -

como segundo tenor en un concierto en que cantó como primero". 

(p. 274) 

La primera novela que publicó fue Wavcrlcy, que al igual 

quu HUM llu1uti.tJ pt·uJucclu11t•11 ''l'º"''''i1"i 111u"i11l11111. :iu11 prt1tl1u·1~luu11n 

ru<lituabau i,1ra11<lu11 gunuul'.luu cl'.u11!i111i•·1111: 11 1tq',IÍ l lllllll' Cil VL' j 11 lJ.. 

cuatro millones las sumas que Afilo su pluma lo dio n gnnnr", -

(p. 174) 

Escribi6 numerosos artículos Je críLica literaria y de an-
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tigUedadee, publicados gener~lmente en lu RuviHtn de Edimburgo, 

Adem&e compuso Un ensayo sobre lo maravilloso, y unu Biograf{a 

de loa m&s cGlebres romanceros, Muri6 a ln cda<l de 72 añoH, el 

21 de septiembre de 1632, 

.!:.!..!!. y el Sitio de Malta, 

Dej5 sin concluir dos obrae Piza--

lHogrnrru de CllA'l'l::AUllltlANU, 

El redactor de esta biografía anticipa que solamente trata

rli algunos aspectos de la vida y obra de este c&lehra escritor, 

por ser uno de loa hombres mlia notables de la historia contemp2 

rlinea, 

Francisco Augusto de Chatenubriand naci6 en Comburg en 1769, 

paa6 sus primeros años en el castillo paterno situado en las pl~ 

yas de aretaña. 

Sus obras contienen composiciones escritas u la edad de --

quince años. En 1~89 hizo HU primor viaje u PuriH como subte--

niente del regimiento de Navarra, En 1790 public6 su idilio --

L "amourde la .Campagne, que tuvo buena acogida, En 1796, apare-

ci5 el Ensayo llist6rico; "Esta obra ha servido como un nruunul 

contra ¡¡u autor; pero dehe observarse, que aunqut' no hahla el 

poeta de ln religíon, sus pSjinaA todns mnnifi~f;tnn una tcndcn 

cia & las grandes verdades.,,, 11 (p. 291). 

A su regreso de Francia, en IBOI, ohtuvu la redacci6n del 

Mercurio¡ fue en ese entonces cunndo concibi6 el plan del ~-
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nio del cristianismo, de donde extrajo el episodio de~. 

eegGn informa el redactor. En 1802 se publicó Rl Genio del -

cristianismo, del que se hicieron en un uño seis ediciones en 

!'rancia, fuera de innumurables reimpresiones en el extranjero. 

En 1803 fue nombrado par Napoleón primer secretario de la emba

jada de Roma; señala que a partir de 1806 se dedicó a viajar, 

fue 11 Italia, La Marea, Venecia, Corinto, F.spnrtn, Atenas, Smyr

nn, Constantinopla, Rhodas~ Chipre, el Carmelo, Jnffn, recorr! 

do que lo inspiró para escribir Las aventuras del ultimo Abence

rraje, También indica que los seis aiios siguientes los dedicó 

n la 1•uhlicnciiÍ11 del L!J..!l.t:.!.llrio y''" 11111 t:!fi_r.!..l.!..".':l.J. y en 1821 -

fue nombrado ministro en Berlín y dcspu&e en Londres, hasta --

1824, que vuelve u la vida
1
privada. 

Biografía de liellini. ( 305-308) 

''RR'' comunica que resumir5 un articulo sobre cstu autor 

upu re el llu un u 1 pu r i lid i l'tl ''" pH 1iu J 11 ~·'.J __ ~~·-Ll.!!.!_1~ 0 •· 11 1 H.,,¡. 

" ~orque escrito por quien conoció y trató personal

mente al qull, como en otra parle, hcmou <.lichu, llL!nÓ al 

mundo de armonía <.lurante su corta carrera, espresa en po-

coH rt1111~lont•u cunnto ptuliPrarunH H(H'll~<'t•r 11 . ((l. ·10 ~) 

Vicente Bellini naci6 en Catania, Sicilin. lli zo sus es-

tudios en e] conHcrvntorjo <lu Niipoll~H hajo la di n.•cciún JL!l mitU!!. 

tro- 7.ingnrelli. Antes de cumplir 20 n~os de edad escribi8 -

Rianca ~ GernanJo, porn el teatro <le Snn Carlc1H, olJra que se 
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coneider& digna de quedar en el repertorio de lui teatros de -

Italia, Un año después escribí& ~ para ol teatro de la 

Scala, composici&n que lo convirti5 en ídolo; después sigui& 

la obra de Straniera, ettcrita para el mismo teatro, Ensegui-

da fue~ en el tea~ro de Parma, La Somnánbula para Nápo--

les, l Capuletti para Venecia,~ para Milán, Boatrice -

di Tenda para Venecia, I Puritani para el teatto italiano de 

París, Murii5 el 24 de sc¡ltiumbrc dl! IU15 en l'utcaux, a cauHn 

de disentería, 

Biogrnf{n de D. Joy~ G6mc~ d~ la Cortina. ( p • ] 2 3- J2 '• ) 

"RK" advierte que hablar& brcvemuntc sobre la vida y --

obra de este autor, para no incurrir en el error de la par--

cialidad o la adulaci&n, ya que es un escritor contemporáneo; 

11uñulu que no hablara uuhrl• el nuc i mi en Lo, nomhr<• y fnmi l i ¡¡ -

dol uutor porque ~on muy conocidoH, Comenta que <11.rnde muy i.!?.. 

ven sali& de su patria para ingresar en el colegio de las es-

cuelas píos de Madrid, para deupués ir nl de Aleall, Conclu-

y6 eua estudios brillantemente; indica que He <ludie& a la d! 

plomacia como agregado en la embajada de España en Constu~ti-

nopla, perteneció a las embajadas de llulandu, Viena, lnglate-

rra y Francia, En 1825 regree6 a Madrid, y renunci6 a los --

cargos diplomlticos para dedicarse exclusivamente al estudio 

de la literatura. 

"Su casn era un punto de reunion para loe principales l,i 

terntos: Quintana, Gallego, Li~ta, Bret5n de los Herr~ 
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ros, Martínez de la Rosa, el duque de Riva~ y otros mu

chos formaban· su tlocicdad ordinaria''· (p. '12J) 

Añade que fue nombrado secretario vitalicio de la Acade

mia greco-latina, e individuo de ln academia española de la 

historia "en términos honrosísimos". Fue tambiGn individuo de 

las academias politécnica y de estadística de Francia. 

"Public6 varios opGsculos sqbre diferentes materias, en• 

tre otras las cartillas de historia y militar; la traduccion 

de La Historia de la Literatura Españ,g_l!!_.de Bouterwek, cuyo II 

tomo tiene concluido ya, y los periódicos titulados: f.!.~

cial, La Revista y el célebre Zurriago, además de muchos ar--

tículos en el Mosaico" (p. 324) 

Promovió lu funtluciúu Jcl f\Lcuco ML!XÍCil1tu, t!unüe fue Lu-

sorero, catedri.ltico de geografía y de literatura, socio de las 

uuccion~H d~ roducci6n y clt• ¡,fic\mnH. 

Biografía de Donizetti, (p.' 339-3110) 

"RR" señala que Cayetano Donizetti nació en Bérgamo, pero 

-no indica la fecha. De pequeño fue puesto bajo la dirección 

del maestro Mayer, autor de la ~. y tiempo dcupués fue a B~ 

lonia para ser examinado por el afamado maestro padre Mattci, -

En neguida se dirigi6 a Nñpoles, a trabajar en el teatro La Fe

nice, Su primera composición poética fue La Zingnra, Gpera -

bufa que tuvo gran éxito, a la cual siguió L•ollvo é Paaquale, 

también bufa y que eegGn el ~edactor "cmocion~ ni pGblico e"-
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traordinariamente", 

Fue llamado a escribir L~Eaule di Roma, para el teatro -

En Mi Uin prcsontó Ann Bol1>na, Luci'.n 

di Lamermmoor, compuesta para ln primera temporada del teatro 

de San Carlos, Despué~ siguieron las composiciones II Belisa-

ili• La Parisina y otras muchas de gran mérito, 

Biografía de D, José Joaquín Pesndo, (p. 355-356} 

Nació en San Agustín del Palmar el 9 de enero de iaol, -

En 1833 nombrado diputado a la legislación del estado de Ver~ 

cru~, y dl!H¡>UCH gobcr11a1l11r, 

Colaboró en El Monnico Mexicnno, y en El Afio Nuevo. En 

1839 se dedic6 a e~cribír poesías: I.a pasi6n oculta, ~-

trovista, El amor malogrado; entre las amatorias: El llom--

~. El Sepulcro, A un nifio y La inmortalidad; entre las -

morales: La oración de la tarde, ~. La Lámpara del tem-

.2l2,, y Jerusalen. Tradujo los Snlmos y algunas odas de Ho-

racio, 

"RR" opina lo siguiente sobre el trabajo literario de -

"Pesado". 

••Kl Sr. Pesado pürtunecu ~ ln uscuclu mt>dcrna, & cHu nu~ 

va jeneracion que desdefiando la servil imitacion de lus 

antiguos, se ha atrevido á pensar y á hnhlnr por sí mis 

ma y no como pensaron y hablaron los que la precedieron". 

(p. 355) 



193 

Y en seguida añade: "Pero no se crea por esto que nuca-

tro poeta es de esos furibundos rom5nticos, que nunca se can-

san de hablar mal de la sociedad, que acoso lcrn ha colmado de 

beneficio11; que llenan eus vcr11oa, a falta de idca11, con pu-

labras retumbantes, y .que riendo tal vez, en una fiesta, en 

los bruzuH del plocor, cscribu11 ~HnH clcratllt~ y 1>er11it•it1HllH -

jeremiadas, en que nos pintan no lo que realmente ve.mas, sino 

lo que sueñan cnn1cdio de h.>s tlt!liriott de una i1nujluacion Hin 

freno". (Ap. 35 5) 

Por lo anterior, se ¡>uedu inferir <JUC el cull1bur¿1dor ubi-

ca a Pesado dentro de una línea que conjuga aspectos cliísicos •I 

innovaciones literarias. AHade que plasma en suH composicio--

nes fluidez, armonía y un perfecto uso del idioma, ademas de una 

grao re ligiouidud, Muncion."l que este cHcritor poucín un umplio 

conocimiento de historia y literatura antigua y moderna, domi-

nnhn el latín, frnnc&s, inRl&s e italiano, Tnmhi&n hnhln so--

brc su pnrticipaci&n en el Ateneo Mexicano, donde fungi& como 

presidente de la sccci511 J~ litcraturau 

IUografín de D, JUAN RUIZ DE ALARCON (p. 371-375) 

"HR" informa que eHlc eHcritor nncin en TnHcu (Hic) n f! 

nes del siglo XVI, y estudió para abogndo; en lh06 "~graduó 

como doctor, En Madrid ejerció el cnrRo de relator del supr~-

mo consejo de Indias, El redactor 

no111b ru 1.H1 l.n vorlluc.J ttuHp~~~· . 
opina que la obra de mñs 

C( Ul• tlit·i·i1111 
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pur~sima, un ustilo jeneral y terso y limpio, aguacza en los --

chistes con urbanidad y decoro y facilidad y gracia en la vera! 

ficaci6n,,,". Cnnuldura ~uc ln producciGn de eHte eHcritor Li~ 

ne un fin rnorul. cosa poco frecuente ontr~ loA pootnR c~micns -

españolea. En Las par~dea oyen "se ve censurndo con mucha fu-. 
cilidad y donaire el vicio de un joven malcJii;entu". 

Sobre Ganar Amigos dice que pinta la naturalezn humana -

con toda perfecci5n moral, rayando en los lrmitcs del idunli~ 

mo, 

Afirma que "Por el fin moral que llevan las obras de Ala-
• 

con: ea uno de los dramGticoa antiguos que mejor comprendió -

la verdadera mision del poeta cómico,,. 11 
{ y que} "La gloria 

~ue tuvo el teatro español del siglo XVII fue cr&dito ~e la --

pre muy atraa res¡lCcto Je Alacon". (p. 37J) 
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AL QUE QUIERA LEER, (p. 17-18) 

"Fabricio Nuñez argumenta algunas razones por las que no 

puede abandonar la carrera de las letras; habla sobre su re-

surgimiento como escritor, señalando que el hombre y la poesía 

son indivisibles, Todo esto manejado a trav~s de comparacio

nes. 

Informa al pGblico qub su renacer literario fue gracias -

al semanario El Apuntador, "En cuanto íi mi resurreccion, he 

aquí que yo, Fabricio Nuñez, vuelvo al mundo despues' de tan 

largo sueño, íi guisa de escritor y íi manera de Mesías;", (p. 17) 

Ya que no puede permanecer alejado de "la comedia del mu.!!. 

do ••• 11
, fuente de inapiraci6n pura su labor de escritor, 

VARIEDADES (p. 26-27) 

En esta colaboraci6n se omite el nombre del redactor. En 

ella se describe la litoRraf[a titulada Garrick desempeñando -

el papel de Ricardo TT~, ubicada entre lns píiginns 26-27. 

La participaci6n inicia con la cien de un fragmento de -

la obra !.os hi·jofl de E<!~.!!~1.!J.., de CaHimiro llel<1vi1\ne, de 111 -

que CH tomado el tema de dicha litografía. Informa que estn -

obra fue un obsequio que Mr. Ogarth hizo a su amigo Garrik, 

El cuadro en su conjunto posee una composici&n sencilla, 

clara y original, ademíis de bien dibujadas sus figuras. 
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PARISINA POEMA DE LORD BYKON (p. 33) 

El reductor es "F.N." describe la escena representada en 

la litografía que lleva el mismo titulo, inspirada en el poema 

Parisina, de Lord Byron, del que opina lo RÍRuiente: 

poema tan sencillo en el fondo, es belllsimo en la forma, y il 

no dudarlo, sus versos .son los mus perfectos que han salido de 

la pluma de su autor". (p. 33) 

Concluye informando que muchoR de loR verRos de eRta obra 

han sido musicalizudos y que exi1i'te una Ópera con el mismo nombre. 

A LOS SE!IORES SUSCRITORES. (p. 64) 

Se notifica a los suscriptores que los repartos del sema

nario El Apuntador :er&n mus exactos, por lo que se pide not! 

fiquen su domicilio, en los teatros o en la imprenta, y si al

gGn nGmero no les es entregado deben comunicarlo en dichos lu-

garua. 

También se informa que "los retratos de loa artistas" se

rán realizados por el conocido artista 0,K, Izquierdo, 

Y que en el T.I.- V aparecer& el retrato del Sr. D. Fer 

nando Mart!n~z actor y director del teatro Nuevo-M&xico. 

COMUNIDA!Hl, ( P • 9b) 

Este aviso aparece sin firma. En él se informa que debí-

dD a la aperturn del teatro de la Ópera se anticipar& un dín 

el reparto de El Apuntador, ya que aparece el retraro de La -

Sra. Anaida Cistellan en el carilcter de Lucía de Lammermoor, -

y con esta ópera se inaugurar5 dichu locnl. 
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Igualmente notifica que en lo sucesivo ln distrihuci5n 

del uemanario eeríi 1011 murtl!ll u )011 aho11111lnt1 u 1011 LeutrnH, y 

loe miércoles por la mañana a los que no lo son, También com~ 

nica que las suscripciones pueden hacerse en la imprenta, o -

con loa repartidores, 

Asimismo, informa que periódicame~te seríin 'publicados los 

retrntoH de los siguientes ·artiRtas: 

"OPERA PRINCIPAL t-1ut::vu·-m:x1co 

Sras. Amolia Luzio de Ricci Sra, Dubrevi 11 Sras. Inocencia Martinez 

11 Adela Cesa ri. 11 Pautret. 11 Luisa Martínez 

11 Luisa Branzunti, S re:;. Vullclo, Sres. l'incdu, 

Sres. Emilio Giampietro, 11 Castañeda. 11 Ru1z. 

11 Alberto llozetti. Salgado. 11 llalmuu. 

11 Antonio Tommiísi. " Castro. 11 Grar.odos, 

11 Gualtiero Sanelli. " Gonzalei, " .... ' ...... 
" Guillermo Wallace. " " . '' ........ . .......... 

(p. \lb) 11 

Adcm~a de los otros actores que se diHtil\fl¿tn, Aclara que 

los de la Sra, Platero y el Sr. Avecilla seriin incluidos en ln 

liHtn tun pronto lluguon ta lu impr ... ~nta. 

Cabe mencio11ar que, de ln lista anterior, sGlo apareciG -

el dul Sr. Valleto. Sin embargo, se publicaron retr¡ltos de au-

torea, de escenas teatrales, y de algunos artistas, siendo en 

su mayorra los Je escritores. 
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VARIEDADES 

CONTESTACION A LA SEnORA RAMOS. (p. 112) 

Esta colaboración versa sobre un comunicado emitido por 

la Sra, Ramos en el peri6dico La Hesperia, en el cual se que-

ja por cierloH comt!ntarioH qut.• hicít•run Huhrtt uu trnhnJn, un 

el semanario El Apuntador, 

A lo cual responden los r~d~ctores <lel Humanario, dando 

una lleric de uxplicucionetl, Adcmú11, rldteran 1111 opinión de -

que dicha actriz no habla correctamente el español: 

"Por lo demns, si la motejamos de que no hablaba espnñolT 

el que 110 se hable con pureza en M¡;xico, no puede discu..!_ 

par íí un artiatn, así como tampoco el que nosotros no --

tuviGsemos el menor conocimiento du St: (p. 1 12) 

Concluycn aclurun<ln •¡ue no fu<' HU inll'nción itrnul tarln,-

pero s! darle algunos consejos dignos de tomarse en cuenta 

"ü la luz de la razon" ( 112) • 

AL CIUDADANO DE MORELTA f)UE NO SIJ.IJA EN t.ns n:ATROS. 

Apologética. (p, 140-142). 

Carta -

Como su titulo lo indica, esta colaboración presenta -

una supuesta carta apologética, escrita por "Fabricio Núñez". 

En ella da conteataci6n a otra que fue recibida por los reda~ 

torea de "esa Gaceta". 
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peri6dico donde apareció, 

En ella se hace rufercncin a ciertoa comentarlos por fnvo-

rables respecto al desempeño como actriz de ln Sra. Ramos he--

chos por "El Barba", en el semanario El Apuntador; éstos no -

fueron del agrado de "El Ciudadano de Morelin", , y manda una -

carta a la "Gaceta", en l,a .'lue d.efi ende " dichn nctriii de los 

agravios inferidos por "Los Apuntadores". 

Sería interesante conocer dicho escrito paro saber real--

mente los motivos que causaron la indignación del escritor de 

Morelia, Pero Holomentu su puudu inferir que rNto fue debido 

a las críticas negativos sobre las actuaciones en dicha artis-

ta, y a lo falta de "refinamiento" para hablar el idioma capa-

ñol. 

La respuesta de "Pabricio Nu~uz" ul dufuuuur Je la Hra, -

Ramos es contundente, le explica que las opiniones sobre los -

actores emitidas por los redactores de ~ntarlor, son im--

parcia.les, que en c.lltL'-i no oxiutl~ favoritiumo ;1IHunn .. 

UNA MADRE. (p. 143-144) 

En esta colaborsci6n JosG Mar{a Lafragua de a conocer su 

opini6n sobre el amor. Considera que uxiutc11 v1~riaa clases, -

pero ninRuno tan sincero y desinturuHado como el materno, Por

que es difícil encontrar un buen hermano, o un amigo fiul, y 

aun cuando so l\allau, ''tto11 conHuclu:¡ dGl>íJ~H, Lri111Hituri<JH u 
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. 
ineficacea'' • (p. 1431 

Explica que el afecto de una esposa, por m5s constante -

que sea, conlleva divortH>H intore11eH, <'1 or11ul lo ch• f'OllN'r un 

hombre, el atractivo, las riquezas, y el apoyo que puede brin-

dar el marido, l::n el pudre este scnLimicnLo cu un Lunlu u1úu -

desinteresado puro "puudu mil y mil vcceu ru11dar11e en la vnui-

dad de perpetuar un apellido ilu11tru, G en ul ejercicio Je lu 

autoridad, de cuyo abuso tenemos tan dolorosoH ejemplos en la 

historia". (p. 143) 

Concluye comentando que es una gran dicha tenor una mu--

dre, y no tenerla es una desgracia. 

COMO ANILLO AL DEDO. (p. 158-160) 

En esta colaboracl6n "Verdad", al i¡¡ual <(UC "Fahricio -

un <!l tomo l. 1 x, púginns lftlJ-ll•J., cu11Lc"ln t•1crlt1 

carta publicada por "unos jalíscien,;es", Pero no mcnc\onn dA~ 

de aparuci& dicho miRiva. 

Tal parece ql1e en ella son cucstio11a<las Hcvera~u11tu alg~ 

m11niff·ntft 11nhrc• In nr1·11n1•it111 lll' 

la Sra. Ramou, en ln caracterización dt! t:atnliníl lloward, 1 llH 

e ua 1e1:1 il puree i uro n en e 1 'I', 1 - V , Ül 1 l Hl'll\Ulllll'iO 

1':1 Apuntndor, t:n Jichu CHCrilu HCUH0111 i1 Jos rt.•dactoCl!H lle --

ser antinacionales y uxtranjerizanteH, Por !o que 11 Vertlad0 H~ 

i\ala, que el semanario ha tratado <le mantencr>ie imparcial y 
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exento de cualquier tipo de favoritismo. No obstante, C8tOH 

lineamientos.deben emitir sus críticas, porque sqn justas y -

racionalua. 

Ademas, comenta que la pronunciación incorrecta del e~ 

pañ~l es un vicio nacional, no por ello permitible en los es-

cenarioa teatrales, Sobre lo que comenta lo siguiente: 

"La falta de pronunciacion es vicio nacional, es gene-

rul y todoo lo Le11.,mot1, 

no porque no sepamos muchos cómo debe pronunciarse, si-

no porque 5 eso nos acostumbrumoe desde niaos, Pero -

uHto no quiere dt•cirt r¡uc lo que Hl' to)pr;1 l!ll el trato 

familiar, se dieimule en el teatro, q11c es escuela del 

lenguaje". (p. 159) 

Concluye mencionando algunotl crruruH orto¡~raficos, y du 

versificación que presenta la carta • 

. 
"De paso os advierto que el verbo silbar se escribe --

con b y no con v, como uc lla pUL'Hlu en vu1.•HLru fttl lt•-

to:" (p. 159) 

TROZO UE HISTORIA. (p. 1 7 J-175 , 1112- 1 H ·¡ y 111 h- l 'l 1J) Anónima. 

Bata colaboración se encuentra dividida en trns frng•e~ 

tos, que aparecen de la siguiente mnnern: la primera parte, -

en el caprtulo xr. púginns 171-175; ln segunda, en el XII,-
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pQgin~a 182-183¡ y la lercera, en el Xlll, paginas 196-199. 

Su omite el nombre del autor. 

Como su título lo indica, ustc uneuyo lruld sobre un pe-

riodo del siglo XVI, centrándose sobre todo en ln figura de 

l'cli¡>o TT y 1111oct11ud6n1•11 ••I 1•ontl'xt·11p11lít·i1·11111• lo 1•:urnp11 

de aquella época. • 

Despu6s de una breve descri~ci6n de la situaci6n pol!ti-

ca du Europa, en relaci6n a las potencias que lo dominaban, --

el reductor menciona que no obstante hubcr sido un personaje -

central de su momento hist5rico, Felipe TI nu CH el mñe distin 

guido, ya que no s6lo otros príncipes contcmpor~neos suyos --

destacaron mas que él, como"leabcl y "llonric¡uo 11"; SUB pr.2_ 

pioa generales y amigos, como Juan de Austria o los príncipes 

de Orange, han sido considerados por la posteridad, 

Es importante menci<1nur que nnlc¡; de dClscrihir los hu--

chus de Felipe II que le parecen relevantes, el redactor seft~ 

In truH prcmiHaA ncceanri;\H pnrn 111 rnmpre11Hi~n <1<'1 rey csp11-

fiol 1 nsí como de su co1\texto: 

"l'ara conocer bien los tiempos d" Felipe ll es forr.osu 

co11ocer primerom~nt~ su car5cter, que en parte futr la 

causa de todos los grandes acontecimientos de su si--

glo; pero no puede distinguirse sino por los hechos. 

No debe dejar de repetirse que es necesario dcs¿onfiar 

del pincel de los contempordneos, conducido casi sic~ 

pre por la lisonja ~ por el odio; en CUUlllü d lüH re-
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tratos esquisitos que hacen tantos histor(adorea moder

nos de los personages antiguos, deben consignarse « las 

novelas." (p. 174) 

Esta cita permite apreciar la concepción que se tenía en 

el siglo XIX del queh~ccr histórico. A continuación, el re

dactor critica las comparaciones que se han hecho de Felipe -

II con Tiberio, ya que, segGn afirma, demuestra que no conoce 

ni a uno ni a otro. 

Finalmente loa hechos que el autor destaca, le sirven pa

ra distinguir el carictcr del emperador, que, segGn aqull, fue 

el promotor de loa grandeH acontecimientos Ju Hu &poca. 

COINCIDENCIAS ESTRAORDINARIAS (SIC) 

En la vida de dos casados. (p. 176) 

El redactor de eRta colaboración utiliza seudónimo de 

"N". En ella informa sobre un curioso suce110 aparecido en 

"un p1q1ul pCihllco 1lul 11f111 11•· 1777" (p, 17h). l·:n 1•1 cpu' 11un -

narradas las coincidencias que ocurrieron al anciano Guillermo 

Duglas [sic] y su mujer, quienes nacieron el mismo día, a la 

mi11mu hora y fueron n11i11LiJu>1 por 111 mi,;111.1 i"'l"Huna. Nurru que 

ambos fueron bautiz~doa un la misma iglesia, y que a la edad -

de dieciocho a~os contrajeron matrimonio en In iglesia donde -

fueron bautizados. Que no padecieron enfermedad alguna hasta 

la víspera de HU muerte, <\lle leR oct1rri5 a 111 edntl de cien -

uftos, Afiude que murieron en la mismn cnmn y fueron sepultados 

en el mismo f~retro, j\1nt<> n la pila donde fucrt1l1 bautizn<lou. 
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UN Al\Tl CULO (p. 176) 

11 Verdad 11 , nutor da estn breve coluburaciGn, ingeniosnme~ 

te crea un dililogo entre Gl mismo y "el mancebo de la imprenta", 

quien le solicita una entrega de "Jedo y medio de largo" para -

llun11r lo quo rusto du ln plíginn 111'1 niím<'ro Xl 

dor, Conforme el propio redactor vo pregunt&ndosc cu&l ser& 

el tema qua ocupe ul cttpac,io faltantl•, nimultlinPnmcntc vn lle-

nando la plígina con breve~ alusiones n tópicos del momento --el 

frncnso de un tal Sr, Carrillo, en su ascensión en globo--, así 

como de lns quejas del Sr, Leonardi, actor, molesto por las crf 

ticas que le hizo'el 11 dilettnnte" • 

. ..,.. 
SR. D, FAlll\ICTO NU!lEZ, (p. 221) 

Puebla ogn!to 16 de 1841. 

l~Hl a ro lnborncUin <•H env i a<ln 11 1n __ A_¡1_1~nt·.rlllo_:r por un e iu 

dnda.10 pohlnno, quien uti 1 i >:a ••1 Aruclónimn rlr "l'nhricio Nuñcz 

el poblano"'. En ella pide al Sr, "l'abricio Nuñcz" interceda.-

para que su participnción sea incluida en el Higuiente número 

de dicho semanario. Señala además, que de ser así, sus trabE_ 

jos tr~tar&n sobre costumbres, literatura y teatros de la ciu 

dad de l'uebla. TambiGn le explica que utilizG dicho scuddnimo 

por ser de su agrado y porque as! no se verd en la necesidad -

de explicar ul origen de tal 6ohr~nnmhru, 

lo gran simpat!a que siente por dicho redactor. 
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En seguida habla sobre cierta func16n de Gpcrn que se -

l luvtl n cabQ el "dl'.11 .viérn<'H 13 del nctunl"~ 

ornz v s1ns 1n: SEP'l'lllMllllE u1i 1s10, (p. nll-lZ'Jl 

Este breve artículo trntn como su títul.n lo indicn, de 

ln memorable fecbn del grito de indcpundl'nclu nu~ionnl, Entre 

~trae, quizGs, el principn1 inter~s de estn pnrticipnci6n rnd! 

ca en los juicios que su autor vierte sobre tan importante neo~ 

tecimiento, a tnn s6lo 31 años de realizado, y sobre todo de 

los comentarios que hnce con respecto a la figura de Hidalgo 

en su papel de libertador y precursor de la independencia • 

• 
Frente a otras opiniones, el autor emite también suR puntos de 

vista en relación al momento que vive, oponiéndolos en cuanto 

que tn gnHtu indcpendcntiHtil et:1 un lc~~ado q1u.~ no hn sido, según 

Gl, 11provuchado, lll colaborador, "V .. r<iu<I", l i c.• 1H! en n l tu ~ » -

tima la rebelión de Hidalgo, y menciona el compromiso que sus 

contempor6neos tienen con los principios libertarios de loH --

hGroes de la independencia, 

EL SUICIDIO, (p. 247-249) 

l~n eHLa colaburución, 1 .. afrngua comuuLu al~unutt Je lHH --

Estos comentnrioH aparecen reseftados un el apartado de 
Cr8nicaa de teatros, 



206 

cuusas que puedun cQnducir ul suicldiu, y lu que csLo u1¡¡11Ui-

ca para l!l, Señala que si el suicida reflexionara en lo que -

puede encontrar "del otro lado de la tumba" no atentarra con-

tra su vida. Comenta que existen situaciones difíciles en las 

que la vida resulta pesada, por lo que es fíicil tomar una deci-

sien de ese tipo, cosa que reaulta menos perversa que hacerlo -

con premeditación, Hace referencia al elevado !ndice de suici--

dios ocurridos en Europa, aclararido que esto no es debido a la 

escuela romántica, ya que: 

"Verdad es que algo influye en las costumbrea la literatu

ra drnmútica; pero entonces el crimen es cambien de las 

antiguas trsjedias, donde el puñal hace el mismo papel -

que el veneno y ln pintolA en nuestros dramas modernos. -

Ademai;: el poeta trújico no dice al pul!!Jlo <,t .. vcn íi tomar 

lecciones d& traicion, de venganza, de adulterio.)) Le di 

ce sí: (.(mira la traicion, la venganza, el adulterio, y -

y huyu de clloH ,.¡ 110 11uíuru11 1111frir 1111 1·1111tiR11;)'> (p. 2'1 1)) 

Concluye diciendo quu el suicidio cu "hijo de la locura éi 

de la mas accindrada perversidad" (p. 24'J), i;iundo disculpa!Jlu 

la primer raz6n, pero abominable la segunda, aunque ambas dignas 

Je compu_H.ión. 

(11. 263-2ó11) 

Esta bruve colabor11ción eti una reladó11 an<'cdóticu d<• di-

vcrBoS objetos p~rteneciolltcN u pcrsona1cH rt~luVt\11tcN, l.oH cun-

J., " , p o r tt u v 11 1 o r h i t1 t li r i e 11 1 han H í d 11 v l' n 11 i 111 H; y 11 d r¡ u i r i .J n 11 me -
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diante fuertes sumas de dinero, Dichos objetos van desde la -

antiguedad cliísica, 'por ejemplo, hasta los contem,poráneos de -

la Úpncn 1 conao ol uombr,•rn n un m~l'hñn «ll• cnhttl l 1111 dl1 N~1pnll'ó11. 

Además de dar a conocer los precios mediante los cuales se ad-

quirieron, se menciona .el equivalente en la moneda del país -~ 

al que pertenecieron, así como su paridad en posos, Y en alg~ 

nas ocasiones se llega a referir algún suceso o anécdota en --

torno al objeto en cuesti&~. 

UN PERlOíllCO MENOS, (p. 287-288) 

Al igual que en su colaboración intitulada iUN ARTICULO! 

(¡>. 176), "Verdad" va r<•dactnndu la <·ntr"ll" rnnfurme comenta 

los sucesos del momento, entre los cuales destaca la desapar! 

ción de El periódico mas, del que comenta breve e irónicame~ 

te algunos aspectos de su contenido y de los motivos por los -

que quizá dejó de circular, dedicándole un epitafio en el que -. 
está impllcita una cierta conciencia du que Kl Apuntador pudi~ 

ra correr la misma suert~. 

Por ot~a parte, tambi~n alude al surgimiento del periodi-

co El Siglo XIX, pero sin comentar nada al respecto. 

CATALEPSIA PERIODISTICA, (p. 3011) 

En esta otra colaboración, "Verdad" refiere, usando la -

metáfora de la catalepsia, que El peri6dico mas, del que &l 
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mismo, como se puede ver en su anterior colaboración (p, 287-

288) 11 Un ped6dico Meno¡¡", había ¡rnunciado ¡¡u d-csapnrición, 

informa que esta pub\icación sGlo estuvo fuera de circulaci6n 

por un breve lapso y que seguir& public&ndose, 

l'ASt¡ll IN, (p. 1115- '}ldl) 

En esta colaboración., "El .Galán" habla sobre cierto 

anuncio aparecido en un cnrtel dul Teatro Principal. en el que 

se pide la expulsión del actor mexicano Castro de la obra Sir 

Carlos Davenant, y se alude a los redactores de El Apuntador, de 

la siguiente forma: 

debiendo el primero marcharHe a la Cnchupia con 

credenciales para lui; editur1rn del Apuntador". ( 345} 

llichoH comenturioH c111111a11 dt•¡¡concierto y molc!lltin a "El 

Galán", por lo que decide defender al joven actor. Argumen-

ta que este joven es uno de los pocos actores que pronuncian 

debidamente el idioma espuílol, cosa que le parece debe ser 

rtH:onoci<lu, porque en el teatro, Hegún el rctlilctoL, dcl>c pro-

curarse quu el lenguaje Mea puro y de correcto pronunciación, 

sobre lo que comenta lo siguiente: 

"In teatro es escuela de las costumbres y del lenguaje!' (346) • 

Concluye exhortando nl joven actor a seguir superrtndose 
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en beneficio de au carrera y del idioma español. 

'l'ESTAMIWTO. (p. JHl1-1H7) 

En el restamento, que et! elaborado por "Verdad". primero 

se mencionan, con cierto sentido del humor, algunos de los pr2 

pósitos que guiaron al semanario durante su circulación, as! -

como las supuestas razone& por la~ que llegó h su tórmino: 

11 convencido de la nulidad de las cosas munda-

nas y no viendo por tudas partes mns que miseria, 

he determinado morí rme; " (p. 384) 

A continuación se enumeran 17 cldusulns que contienen -

los distintos deseos y voluntades de la publicaci&n, que van -

desde la petición de una decorosa encuadernación, hasta las r~ 

comcndaciotHHi a algunoH actores rcHpcctn a su oficio, aHl como 

mejoras a los teatros existentes. También alude a las public~ 

·clones que durante la existencia du Kl Apuntador dejaron de -

circular, n ·las que aún lo siguen l1nciundo y lns qu&.? Hurgic--

ron en este periodo. 

CONCl.US lON. (31!7) 

La conclusión esta elaborada por 11 Kl\. 11 • En 1.dla infur-

ma que debido a "razones poderosas'' el semanario suspendió 

liU publicación; muncjuna tumhiGu .la pou iUi L i Jud JL· eout. inunr 

poHterio.Cmunle. Además, aprovecha para in<lit•ar ;il¡¡unaH umi--
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eionee de lito¡p:afína, tanto de eecr:itor:<'H como de aetorea, 

llut 

Finalmente, la conclusi8n culmino con la siguiente quint! 

11 1t1'1•l1i11, ~ 11111'11 llllMl'llllll 

Aquestos Oltimoa valou: 
Y si al mundo pecador 

Volviere, por dos reales 

Tendrás otro Apuntador.- RR." (p. 187) 
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V,- NOHlNA DE COLABORADORES 

Almnznn, P. 

Anlinimo 

Arango, Alejandro· 

Barbn, El 

Col lndo, Casimiro 

Curioso Parlante, El 

Dilettantc, El (dillctantu, Dillctantc, Dillc~tnnti) 

Editores, Los 

E. E, 

B • du o. 

Español, El 

F,N, 

C:.N • 

r.11 lun, 10 

J,V, 

Lafrag':'ª• José 

Mexicana, Una 

Hite, El 

N. 

(Noticioso) 

Núñuz, Fabricio 

Núñez, Fahricio 

[Collado, Casimiro) 

{Col lado, Cas imi ro ] 

Haría 

"el número l" [Collado, Casimir3] 

el poblano 

Quintana Roo, And res 

RR. 
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• 

25.~ Redactores del Apuntador, Los 

26 .- Remitido 

27,- S,P, 

28.- Telonero, El 

29,- Uno de Tantos 

JO,- Verdad {Cnfruguu, Jos& Marínl 
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VT.- INDICE DE COLABORACIONES 

1,- Alma:.ian, P. 

RECUERDOS 

'págs. 296-299) .(n,s. XIX) (L
2

) 

2,- ANONIMO 

- Variedades (Opera) 

(plÍKH• 26-27) (n,R'. 11) (V) 

- Q!'...lli 

(pligt1, 27) (11,H, l l) ( T ) 

- A LOS SF.ílORES SUS_CRITORES 

(plÍKH• fi4) (o.A, IV) (V) 

- SEFIORA ANAIDA CAS'l'Hl.AN llE <:IAHl'lE'!'ltu 

( p íi KH , ti 1) ( n. n • V 1 ) (V) 

- CONTESTACION A LA SRA. RAMOS 

(plil\H. 112) (n,H, VII) (V) 

- VIERNES,- ruputicion du Lucia de Lammcrmoor, 

(págs. 112) (n,s. VII) (T) 

- TROZO DE HISTORIA 

(págs. 173-175, l82, 196-199) (n,s. Xl) {V) 

3,- Aran110, Alejandro 

- (UNA lLUSIUN! 

(pligu. 104-105) (n,A. VII) (L2) 

- 1,1;v1rn1JA. ¡;¡, CHISTIANO, 

(piÍgH. 1·rn-111u, ¡5·1, 112) (11,>1.IX,X, XI} (1.2) 



4.- Bnrbn, El 

- Teatro de Nuevo-México (Domingo 30 de .mayo). Funcion -

por la tarde.- Rl Torneo, drama un cuatro acton de D. 

Fernando Calderon. Noche Los Hijos de Eduardo, drama 

en tres netos por Casimiro Delavigne, traducido en vo~ 

so por D, Manuel Breton de los Herreros. 

(.pli¡¡s. 9-12) (n.s. I) (T) 

- Teatro de Nuevo-Heidtl!o.- Juéves 10 por la tarde.- g 

Trovador, drama caballeresco en cinco jorna~as, ~n 

·prosa y verso, su autor D. Antonio Garcia Gutierrez. 

(pligs, 28-30) (n.s. IJ) (T) 

- Teatro Principal por lu noche.- Bl j&vvn tiene que ner 

jóven.- Drama en tres netos de Hr. llougemont, nrregl.!!, 

do al teatro de México por el traductor del Arturo. 

(piÍgB, 30-31) (n.B. JI) {T) 

- Teatro de Nuevo-Húxico.- Domingo LJ ¡>ul" 1u Larde,- 1.:1 

Rico Hombre de Aleara; \su autor Agustín Moreto y Cava-

na } Buile. 

(págs. 45-46) (n.s. lll) ('l') 

- Teatro Principal.- Domingo 13 por ln noche.- El marido 

de dos Mugeres, comedia de Scribe en dos netos, tradu-

cida al español. Baile y Las citas 1Í media noche,sainete, 

(págs. 46-48) (n,s. Ill) {T) 

- Teatro de Nuevo-México.- Jn&veH 17 en la noche.- Pri-

mera salida del gracioso Ruiz. 

(.págs. 118) ,n,H. 111) ('l') 

- Teatro Principal.- 20 de junio por la tarde,- Don 
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Juan de Austria Wc Caaimiro Delavignc). 

{pligs. 57-58)(n.s.IV)(T) 

- Teatro de Nuevo-México.- Juévez 24 por ln tnrde.- !!2_ 

ganamos pnrn sustos, comedia en tres actos original 

de D. Manuel Breton de los Herreros. 

{púgs. 59-60} (n.s. IV) (T) 

- Teatro du Nuevo-México.- Sábado 21 por la nuche primu

rn 1Jalidn de la Sra. l\nmoti.- Catalin11 llowurd, drama un 

cinco actos de Alejandro Dumas. 

(.piÍgs. 69-71) (n.s. V) (T) 

- Teatro Principal.- Domingo 27 por la noche.- CÍlsate 

por interca y me lo diras despucs. 

mar en tres nctott y en vcrHo. 

(p5gs. 71-72) (n.s. V) (T) 

Comedia de Abenn-

- Tentro de Nuevo-México.- Día 8 por Ja noche.- ~ 

aionari:l, comedia en treH actos y en 11roga d~ D. Ju¡10 

Eugenio Hartzembusch. 

(p&g~. 91-92) (11.s, VI) (T} 

- Teatro Principal.- Domingo 11.- El Tejedor.- Comedia 

en uoH netos. [TraJucida por lo,; Sre:>. (:it y Cull.} 

(p5gtt. 100-101) (n,s. VII) (T) 

(pá¡:tt, 100-101) (n.H, VII) ('I') 

- 'l'catro <le Nucvo-Méx.ieu.- Mál'Ll~H IJ,- Nu mau mn11Lr~'dur 

l Je ,J, M. Larra J 

(pÍÍ¡pi, 10·1¡ (11.11. Vil) ('\'} 
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- Teatro de Nuevo-México,- Sábado 17.- El C~mpanero de 

San l'ab lo de Bo u cha rdy. {probable traducción de D. Eu

genio Ocho a.} 

(rÍIBH· ll'l-121) (n.H. VTTT) ('I')· 

- Teatro de Nuevo:-México.- Julio 29 .- ~· {1'ra<luc-

ción de Gallego 

(píign. 133-134) (n,s. IX) (T) 

- Teatro Nuevo-México,- El plan de un drama. 

(pfig11, 164-1651 (n.s. XT) (T) 

- Crónica de Teatros 

(págs, 184) (n.s. XII) (T) 

- Teatro de Nuevo-México.- Martes 24. Treinta años, ó la 

vida de un jugador, {de Víctor Uucange} 

(págs. 207-208) (n.s, XllI) (T) 

- Teatro de Nuevo-México,- Lucrecia Borjia {de Alejandro 

Dumas} 

(págs. 321 (n.s. XX) (T) 

- Teatro de Nuevo México,- Lucrccia Sor j ia {de Alejan

t ro Dumas} 

Viérnes 5.- Amantes y celosos todon son locos. 

(págs. 336-338) (n.s. XXI) (T) 

- Tuutro Nuevo-MGxico.- l.a H~i~t111d•1 J¿1u111 tlt1e11~c (UoruiuG 

noir). {Traducida por V!!ntura de la Vl'gaj 

(pÚ¡tH, H8-1l1'J) (n.s. XXII) (T) 

5,- Collado, Ca11imiro 

- TAL AGRAVIO, TAL VENGANZA, 

(pngH, 5-6, 23-2), /¡Q-41, 60-61) (n,A, l, lt, Tlly lV)(.J,
2

} 
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- A UNA NllM 

(pligs. 31-32) (n.s. II) (L
2

) 

- EL BULTO NEGRO 

(paga. 51-53, 66-69, 83-85) (n.s. IV, V, VI} {LI) 

OR U:NTAL 

(píigs. 78-79) (n.s. V) (L
2

) 

- ANACRIWNTI CA 

(píigs. 92-93) (.11.s, VI) (L
2

) 

- 1 ORACION! 

(paga. 122-124) (n.s: VIII) (1.
2

) 

- MEDITACION 

(paga. 180-182) (n.s. XII) (L
2

) 

- LOS MUERTOS 

(.ptigs. 331-3Jú) (n.tl, XXl) (.J.
2

) 
'lo 

- ESPERANZA.PERDIDA 

6.- Curioso Parlante, El 

- HABLEMOS DE MI PLEITO 

(pÍlgs. 210-218) (n.s. XIV) (C) 

- LA ALMONEDA 

(paga. 325-331) (n.s. XXI) (C) 

7.- Dilettantc, El (dillctantc, Dillctantc, Dillcttanti) 

(págs. 101-103) (n.u. Vil) (T) 

- fQl!!!liT...9.AQ.Q 
(.¡>íi11s. 101-10)) ln.H. Vil) ('I') 
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- Opera Italiana.- LGnes 19,- Julieta y Romeo, de Vaccai, 

(_págs, 121} (n.s. VIII) (T) 

- TEATRO DE LA OPERA.- Miércoles 4 de agosto. Marino -

Fallero. 

COMUNICADO 

(pligs. 150-151) (n.s. X) (T) 

- CRONlCA DE TEATROS. 

OPERA lTAl.IAtlA.- Viiirn<"' ·6.- ~i...!1..!:' .. X:~l_i_<;>.!2.• Sep,undn 

representacion, 

(_pligu, 162-164, 184-186, (n,11, Xl, Xll, Xlll) (.'l') 
20S) 

- Pastel del día 17 de agosto. 

\pligs, 206) (n.s. XIII) (T) 

- Viérnes 23 de agosto,- Primera repreHuntucion <lo lu 

S 011n iimb u la. 

(págs. 206) (n.n, XIII) (T) 

- CRONlCA DE TEATROS 

OPERA,- Beatrice di Tenda. 

~pliga. 319-320) Cn .s. XX} (T) 

- OPERA,- domingo Jl.- Belisario, 

(piÍgs, 322) (n.s. XX) (T) 

B.- Editores, Los 

- REVOLUCION TEATRAL 

(pligs, 44-45} (n.s. 'III) (T) 

- D. FERNANDO MART!NEZ 

(paga. 65) (.n.s. V) (V) 
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- TEATRO DE LA OPERA 

(págs, 82} (n,s. VI) (T) 

9.- E.E. 

- PRINCIPAL 

(.págs. 121) (n.s, VII!) (T) 
t 

10,- E. de 0, 

- DON ALBERTO LISTA 

(págs, 129-131) (n,s, IX) (.V) 

- D. ALONSO DE ERClLLA 

(págs. 209) (.n,s, XIV) (.V) 

11,- Español, El {Collado, Casimiro} 

- AMELIA 

(piígs, 97-'19, 115-118) (n,s. VII, VIII) (L
1

) 

12.- F.N. {Collado, Casimiro} 

- PARISINA, poema de Lord Byron. 

(págs. 33) (n.s. Ill) (V) 

- DE LA LITERATURA DRAMATICA DEL SIGLO XVII 

(.pág>1, 63-64, 110,111) (n.s. IV, Vil) (L.
1

) 

-· lJ,- G.N. 

- EL CUAKERO Y EL LAURON 

(piÍ¡¡s, 165-171) (n.n. XI) (L
1

) 

14,- C:alan, 1'1 {1.nrra1111a, .foHIÍ María} 

- MAHLNO VALLEKU 

(págs. 15-16) (n.s, 1) ('L') 
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- 'l'EA'l'IW Pl\INCIPAI .. - Md"rtes 29 <l<• junio.- Mu'ii<n:, vi•dtu<lur 

de México.' Í de l¡;nucio Rodríguez G;ilviín. 

(píigs, 72-73) (n.s. V) (T) 

- Nuevo-México.- Mi lircoles 30. - T.n_c.!J_l1J..!!Y_•1.c.i!J_n__ .<!..<L_.YE._~Cj,!! 

De '~ancisco Murtíncz de lu KoHu. 

(píigs. 73) (n.s, V) (T) 

- CRONICA DE TEATROS 

Teatro Principal.- ·Domingq 4 de .Julio.- lll cuarto de 

~· Kde Manuel Bretón de los Herreros,} 

(págs, 89-90) (n,s, Vl) (1') 

- lfihrtuH ·1.- El Torlll?O 

(píigu, 90-91 (n.s, VI) (T) 

- CRONICA DE TEATROS 

Teatro Principal.- Sll"bado 211 "" .i11l io,- 1\1 Campnnero du 

S. Pablo 1de Bouchardy, probable traducción de Eugenio 

Ochoa, } 

(plÍ¡¡H, 1J2-1JJ) (11,tl, IX) ('J') 

- Jueves 29,- El iqué dirán! de Manuel llretón de los 

Herreros 

(p€gs, 132-133) (n,s. IX) (T) 

- 'l'cutro Principal.- Domingo lo. dt• agtrntu,- LUISA. 

l LruducciiSn dl!l 1 ru11clit1 pur .laci111u '"' Si1J;1>; y 1¡11iru¡¡i1 

(piÍgs. 147-149) (11,s. X) ('J') 

- PRINCIPAi. 

(piÍgs. 165) (n.s. XI) ( 'f) 
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- CRONICA DE TEATROS 

(.pligs, 184) (n,s, XII) (T) 

- Teatro Principal,- slibado 28 de agosto,- Catalina ttoward 

{ de Alejandro l>nmnH. } 

(pligs, 206-207) · (n,s, XIII) (T} 

- CRONICA DE TEATROS 

(.píigs. 218) (n.s, XIV) ('!') 

- CRONICA DE TEATROS 

(.píigs. 240) ( n. s. XV) ( T) 

- CRONICA DE TEATROS 

(.pligs. 247} (n. s, XVI) ( '!') 

- CRONICA DE TEATROS 

(plig>1, 270-271) (11,y, XVlJ) (T) 

- CRONICA DE TEATROS 

(pág>1, 286) (n.s. XVIII) (T) 

- Teatro de la Opera,- ViSrnes H de octubre.- Marino 

Fal iero. 

(pág¡i, 286) (n.ti, XVIII) (T) 

- Teatro Principal.- Sábado 9,- I>, Oiciguito {de Manuel 

Eduardo de Gorostiza, } 

'págs. 286) (.n.s. XVIII) (T) 

- Domingo 10,- Luisa, ltraducción del francés por Jacinto 

du Sal as y Q'IÍ ro g a 1 por la ta r lle , y " 1 e 11 a r to d" hora 

por In noche (de M;1nut!l llr<itlín <I<' 1 os ll<'rr<•ros.} 

(.pitgs, 286} (n.s, XVIII) (T) 



Nuevo MGxico,- Domingo 10,- por la tarde, 30 nílos 6 ln vi

da de un jugador· 1 de .v'li'.ctor Ducange } y por la noche El 

Hombre Pacífico' 1 .le Manuel Bretdn de los llert'eros } 

~liga, 286) (n,H. XVlII) ('l') 

- Teatro Principal,- Ldnes 11,- Un ramillete, una carta y 

varias equivbcaciones, 

(págs, 286-287) (n,s, XVIII) ('!') 

- CROUICA DE TEATROS 

Teatro Principal,-• Ju.;ves 1/1,- La mugor firme, 

pligu, 302-303/ ~n.H. XlX) ('!') 

- Sábado 16 .- Un tercero en discordia ' l de Manuel Bret6n 

de los Herreros. } 

(págs. 303) (n.s. XIX) (T) 

- Domingo 17 .. - No mas mostrador' lde Mariano José de Larra} 

(pl!gs, 303) (n,s. XlX) ('!') 

- Nuevo-México.- El Moro BabG y La eol!tico-manía 

~liga. ( 303) (n,s, XIX) (T) 

- PRINCIPAL.- Juéves 21.- Todo es farsa en este mundo 

'fde Manuel Bret6n de los Herreros 

(págs. 320) (N,s. XX) (T) 

- Sábad.o 23.- ¡Muérete y verás~' {de Manuel Bret6n de los 

Herreros. } 

(págH, '.l20-32V (n,s, XX) (T) 

- Domingo 24.- El Castillo de s. Alberto, 

(págs, 321) (n. s. l!X}) ( T) 

- Teatro Principal.- Sábado 30.- Cuentau __ atrasadas 

'l de Manuel Bretdn de los Herreros. 

(págs. 321-322) (n.s, XX) (T) 

- Teatro Principal.- El Castillo de s. Alberto. 

(págs. 338) (n,s, XXI) ('!') 
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- PASQUIN 

(jii\gs, 345.:345¡ (n.B. XXII) (T) 

'l'eatro Principal.- Uo111J.11gu /,- Mi t1l!Cl'cLu1·iu y yu ldu 

Manuel llrct6n de 10>1 Herreros. 

(pi\gs, 34tl) (n,:¡. XXII) (T) 

- PRINCIPAL.- ~oroingo 14.- Dios los cria y ellos se jun

!.!E, {de Manuel Bretón de lot1 llerrerot1. } ' 

('págs. 350) (n.>1. XXll) ('l'). 

Principal.- Hii!rcoles 24.- El sí de ta11 niñua (dclLuan-

dro Ferniíndez do Moratín.) 
(piígs. 381-382) (n.s. XXIV) (T) 

15.- J. v. 

- LA SACERUOTlSA UK lHMINSUL 

(págs, 308-311) (n.s. XX) (L
1

) 

16.- Lafrugua, Jou~ Mar!u 

- UNA MADRE 

(pa11s. 143-144) (n.t1. IK) (V) 

- EL SUICIDIO 

(pligs. 247-249} (n.1-1. XVI) (V) 

- lTURlllDE 

AL SR. D. ANDRES QUINTANA ROO. 

(plíge. 265-269) (n.s. XVII) (L
2

) 

17.- Mexicana, U~a 

- RASGO lllOGRM'ICO n.A SOL!o:DAD CORlll-:RO, 

(págs. 3-5) (n.H. l) (V) 
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18.- Mite, El 

- TEATRO DE LA UNlON 

COMUNICADO 

(págs. 382-383) (n,s. XXIV) (T) 

- CRONICA DE TEATROS 

(págs. l84} (n,s. XII) ('r) 

19.- N: 

- VKRllAlll::lW ORIGEN Ul·: l.A Ol'l(l(A l'l'Al.IANA 

(págs. 151-152} (n.s. X) (L
1

) 

- COINCIDENCIAS ESTRAORDINARIAS EN LA VIDA DE nos CASADOS 

(págs. l76) (n.s. XII) (V) 

- Vl!N'l'A Ul¡ Oll.IE'l'll:; HAHll!; 

(págs. 26]-264) (n.s. XVII) (V) 

20,- (NOTIClOSO} 

21.-

- Lo Sociedad del Esplin (SPLl::l::N) 

(pÚgN. J51-]5fl} (11,u, XXII)(<:} 

Nuiiez, Fabricio "el número l" ~ollado, Cnsimiro 

- AL !JUE gu rn RA l.El-:lt 

(págs. 17-18} ln .s. II) (V) 

- EL AMOR EN LOS TOROS 

(págs. l 8- 2 3) (n, :! • Il) (C) 

- EL l'ATlO lll'L '!'l;ATRO 

COSTUMBRES TEATRALES 

(piÍ>\"· '·~-1111) (11,11. 111) ('I') 

- MATAR EL TIEMPO 

(págs, /¡9-51) (n,H. l!I) (C) 
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- SAN JUAN, 

EL ANUNCIO Y· EL CANDIL DE LA OPKRA 

(págs. 54-56) (n.s, lII) {C) 

- EL PASEO 

(.págs. 79-80) (n .s. V) (C) 

- FABRICIO NU~EZ A SUS LECTORAS 

(¡>llgtl, IOll-110} (u,,., Vil) (!:) 

- EL CORSARIO 

POEMA DE LORD BYRON 

(.p ¡j gs, 11 J- 1 l ti) ( n, H. V 1 1 l) ( t.
1 

) 

- INTELIGENTES 

(pñgs, 127-128) (n.s. Vlll) (C) 

- AL ClUOAOANO DE MOkELlA QUE NO s 1 f.llfl 1-:N 1.os 'l'l(A'l'ltoS 

Carta Apologética. 

(pÚl\H• lt.O-J/12) (il,H. 1 X) (V) 

- VJSl'l'AS 

{págs. 153-157) (n.s. IX) (C) 

- 1 L.O qu~: l'S s 1rn .111'.l·:N_c!!i_ ~~'?.:l'J_A_N~~s ' 

{págs. 179-180) (n,!I, Xll) (C) 

-~ 

De Fabricio Nuftei (el Fabricio de veras) al otro Fabri-

cio Nuíluz. el pnhlnno (que.! lo t•H de ml•nt i rn,..;). 

{págs. 223-224} (n.s, XIV) (C) 

- C'EST FIN! 

{págs, JI 1-314) (n,". XX) (C) 

22,- Nuñez, Fnhricio .,1 pohlnno 

- SR. D. PABRlCIO NURE2 
(pá11s. 22l) (n,H. XIV) (V) 



- CRONlCA OH TEATRO ,,,,,, 

(paga. 221-222) .(n.s. XlV) (1') 

- SE~ORES EDITORES DEL APUNTADOR 

(págs, 233-240) (n,s, XV) (C) 

23,- Quintana Roo, Andrés 

- ODA por el Sr. D. Andres Quintana Roo, 

(págs. 229-231) (n.H. XV) (L2) 

24.- RR. 

- DON ANTONIO GARGIA GUTLERRKZ 

(págs. 145-146) (u.ti. X) (V) 

- !J. l'RANC!SCO !JE IUO.IA 

(págs, 193-·194) (n.s. XIII) (V) 

- BENJAMIN l'RANKLTN 

(págs. 225-227) (n.s. XV) (V) 

- POST -DATA 

(págs. 272) (n,s. XVII) (T) 

- CllATHAUBRIANO 

(págs. 289-294) (n,s, XIX) {V) 

-~ 

{págs. 304} (.n.H, XIX) (L
2

) 

- BELL! NI 

(píÍg8, JOS-301:1} (n,,;, XX) (V) 

- DON .JOS~: GOMEZ UE !.A CORTl_NA 

(plÍga, 323-324) (n,s. XXI) (V) 

- ~IZET1_! 

{¡1ágs. 3:19-340) (n,,;, XXLI) (V) 
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- IJON .lOSll .lOAQlllN PllSA_I!!!. 

(plig11, 355-356) (n.11. lUtlll) (V) 

- ALARCON 

(.plig11. 371-375) (n.s, XXIV) (V) 

- CONCLUSION 

(págs. 387) (n,s. XXIV ) (V) 

25,- Redactores del Apuntador, LoB 

- !!.· MIGllBI, Vl\l,t.ll1'0 

(págs. 161-162) (n,s. XI) (V} 

- D, FRANCISCO PINEUI\ 

(págs. 177-178) (n.s. XI) (V) 

26.- Remitido 

- VIAJE A SANTA PAULA 

(págll. 359-364) (n.s, XXIII) (C) 

27.- S.P, 

- SIR WALTER SCOTT 

(.págu. 273-275) (n.s. XVlll) (V) 

28,- Telonero, EL 

- UNA NOCHE EN EL TEATRO NUEVO-MEXlCO 

(págs. 36-39) ,n,s. 111) (T) 

29.- Uno de tontos 

- L.A llEl.1.1\ UNION 

(piÍgH. )ú5-'Jb'l) (n.H, XXlll) (C) 

30,- Verdad [ Lnfrngun, Jos& Mar[n 

- SAN AGUSTIN DE LAS CUEVAS 

(piÍf\H. 12-l'J) (n.n. l) (C) 
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- TEATRO PRINCIPAL 

(págs. 34-Jh) (n.H. lll) (T) 

- UNA NOCHE DE DILIJENCIA 

(págs. 74-77, 86-811) (n.e. V, VT) (C) 

- QUIERO SER POETA 

( 1' ti 1111 , 'l 'l- <J í1 , 1 O r, · 1 O 7) ( 11 • 11 • V , V 11 ) 1 I'.) 

- UN DESTINO 

(pág!l, 124-126) (n,:;. Vlll) (l:) 

- CREDlTO PUBLICO 

(págs, 134-138) (n,s. IX) (C) 

- COMO ANILLO AL DEDO ' 

{págs. 158-160) (n.s. X) (V) 

-¡ON AR'l'!CIJJ,O! 

(págs, 176) (n.s. XI) (V) 

- DIEZ Y SEfS UE SEPTIEMBRE DE 1810 

(¡>lÍ¡¡H. UB-229) (11.11, XV) (V) 

- UN I' g 1\1 n llf c.!.l MI·:~º!~ 

(piÍgH. 287-288) (n.s, XVIII) {V) 

- CATA~EPSIA PERIODISTICA 

(págs. 104) (n,s, XIX) (V) 

- EL DIA DE DIFUNTOS 

lpíig.i. 340-343) (u.u, XXll) (l:) 

- TESTAMENTO 

(págs, 384-387) (lldl, XXlV) (V) 
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VII.~ NOMINA DE AUTORES MEXICANO~ 

1.- Quintana Roo, Andrés 

2,- Péroz Comoto, Joaquín 

],- PoHndo, JoHG ~onqufn 
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VIII,- INDICE DE OBRAS DE AUTORES MEXICANOS 

l.- Quintana Roo, Andrés 

ODA por el Sr, D, Andres Quintana Roo. 

(piigs. 229-231) (n.s, XV) (L
2

) 

2.- Pérez Como to, .Jou,quín 

EN ELOJIO DE DON JOSE MARIA HEREDIA, 

(págs. 354) (n,s. XXll) (L
2

) 

~ 

(piígs. 88) (n,s. VI) (L
2

) 

3.- Pesado, José Joaqutn 

MI AMADA EN LA MISA DE ALBA 

(págs. 356-359) (n,s, XXlll) (L 2 ) 



1.-

2.-

3.-

4 .-

5.-

6.-

1.-

e.-

9.-
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IX.- NOMiNA DE AUTORES EXTRANJEROS 

Espronceda, José de 

Ferniíndez Navarrctu, "lL«tuquio 

Gallego, Juan Nicu~io 

Mira de Amescua, Anto1lio 

Rioja, Francisco 

Vega, Ventura Je la 

Zequeira Arango, Manuel 

Zorrillu, JoHc 

NACIONAt.lllAIJ 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

cubano 

<•npnñol 
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X.- INDICE DE OBRAS DE AUTORES EXTRANJEROS 

l.- Brct6n de los Herreros, Manuel 

AL COLERA MORBUS. SONETO, 

(paga, 294) (n,s. XIX) CL 2 > 

2.- Eapronceda, José de 

EL CANTO DEL COSAC.t:i. 

(págs, 279-280) (n,11. XVIII) (L 2 ) 

J,- Fcrnnnduz Navarretc, Euttt¡iquio 

A LA MUERTE DE BELLINI. CANCION 

(págs, 344) (XX) (L
2

) 

4.- Gallego, Juan NicaAio 

EN LAS HONRAS DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. SONETO 

(págs. 146) (n.s, X) (L
2

l 

5,- Mira de Amescua, Antonio 

CANCION 

(págs. 344-345) (n,s. XXll) (L
2

l 

6,- Riojn, Francisco 

CANCION A LAS RUINAS DE ITALICA 

(paga. 194-195) (n.s. XII) (L
2

l 

7,- Vega, Ventura de la 

SONETO 

(págs, 204) (n,s. XIII) (L!.) 
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8,- Zequcirn Arnngo, Manuel 

~ 

(págs, 175) (n,s, Xl) (L
2

) 

9.- Zorrilln, José 

A LA MEMORIA DEL JOVHN Y DESCRACTAOO ESCRITOR íl. MARIANO 

.!OSE DE LARRA. 

(pllgt1, Z4~-24b) (11.:i, XVl) (1,
2

) 



XI.- NOMINA DH TRADUCTORHS 

l.- A.A. 

2 .- {Anónimo } 

4 .- M. D. 

5 .- P.A. 

6.- Señorita Mexicana, Una 
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XIL.- INDICE DE TRADUCCIONES 

l.- A.A. 

~ 

EL PTNTOR HilLLER 

GENOv~:vA DE llJill'l..tlll'.1.'.li. (págs. IBB-llJ2, 200-204, 218-221, 

280-286, 299-302,. 314-31? (n.s, XII, XIII, XIV, XVII l, 

XIX, XX) (L ) 
2 

2, - {Anónimo } 

L.."!.!!!!.~ 

EL DESTIERRO. lle r.ord Uyron (pá¡\s. 24ú-2117) (n,B, 

3.- Lnfrngua, José Haría 

TRADUCClON. lle un famoso canto guerrero, compuos~ 

Rign cuando la revolucion de la Grecia. Por Lord Uyron, 

(págs. 232} (n,s. XV) (L
1

) 

4,- H,D, 

OSCAR DE ALVA. Poema por Lord llyron, 

(págs, 276-278, 295-298) (n,R, XVlil) (L
1

) 

5 .- p .A. 

LADY .JUANA GRAY. lle Dnvid Hume 

(p6gs. 186-188) (n.s, XII) (L
1

) 
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6,- Sefiorlta Mexicana, Una 

VERSOS, EttcritoH por l.ord llyrun bajn '"!..olmo, un uu 

cementerio de Uarrow-on-the-ttill, (2 de septiembre de 

1807) 

(p~gs, 195-196) (n.~. XIII) (L
1

) 

EL LEPROSO DE LA CIUDAD DE ~OSTE. Pnr el conde Javier 

de Mnistre, · (págs. 249-2G2) (n.s. XVI) (L1) 
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CONCLUSIONES 

Ea necesario aclarar que las siguientes conclusiones ge-

neralea están bas~daa en el contenido de las colaboraciones -

que integran el semanario; es decir, que son el resultado de 

los datos que arroja el estudio e indice que runlic~ de las -

dlut.lntuH JlUrt.ici pnciu11t•11 que l!I\ PI .111ar1•1·1·11. 

El Apuntador, Semanario de Teatros, Costumbres, Literatu-

ra y Variedades ea un reflejo indirecto de la situación caóti-

ca por la qL1~ atrnveuul>ll ~1 p1atH tl11rn11t~ el í11irin de ln <l5cn-

da de 1840, situación a la que se alude en algunas de sus col~ 

horaciones 1 RÍ l>ien de m¡1nera general. Si11 c1nb¡1rgo, a trav6s 

de ést:ui se puetlc formar una idea del l'Hlado tll' 1a cultura, en 

general, y de las letras, en particular, del H&xico poatindc--

pendiente. R11 eHte HcntiJ0 1 el s~rn;111ario cR <le• Hi11gt1lar i11te-

r6s para el.conocimiento de la literatura del perioJo, de la -

que se tiene poca informació~, y quizás debido a ello, una --

idea prejuicinda. 

)¡¡ m.ar1·ntlu iuíl1u.•ncin dt!I r~~ . 
nlanticiumu cHpa~t1l, ~ol1rt~ todo e11 l1>M ilrlic11luH Je coulllml>res. 

loa cuales est&n escritos n ln mnnern de Mariano Josd de Larra. 

Por otra purto, un lu IJUU8(u, UHCrilur~H CUlll\) E~tl>fUllCCllll y z,,_ 

rrillo 1 que tuvieron m\1cl10H imitadores en Ollestro pats 1 fue--

ron publicados en ella. 
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Asimismo, algunos autores extranjeros como ayron y Uela

vigne son difundidos. También los autores na~ionales ocupan 

un espacio importante en la publicaci6n: José María Lafragun, 

Alejandro Arango, Gor~scizn, Joaquín Pesado colaboran durante 

su circulación. Sin embargo, como nnteriormente mencion&, son 

obras de escritores•espnñoles las que con mayor frecuencia ap~ 

recen en los diversos nGmeros de'Kl Apuntador, Ks importante 

aeaalar que algunas de la~ colaboraciones aparecen firmadas -

bajo un scud6nimo, lo cuul es otro rnsHO caracterfstico de la 

época. 

El prop&sito de entretenimiento y variedad en las colnb~ 

raciones, paralelamente al de divulgar diversos aspectos cul-

turull.•H 1 Lanto nncinnnh•H como extranjPrC1H, Pfl COl\Hl~p_11ido 

t!fuctivumenle cnu ·11111cnidnd 1 ya 'llll' l'll HllH colnl1u1·nL'lUlll'1t, 11'!. 

bre todo en los nrtículoH de costumbres, R~ manifiesta un do-

minio del g~nero, como se deja ver en las escritas por J.M. 

Lafragua y Casimiro Colladoi principalmcnt~. l'or otra par-

te, la intenci5n crítica expresa en el mismo Prospecto es -

una de las constantes del semanario, la cual se extiende a -

loH temas QllU el título <le la pl1blicaci~11 rne11cinna, es dc-

cir, todos los n~pecto~ de la sociedad en la que tiene lugar 

El Apuntador. E a ta e r í t i e u se man e .i u me U i a n 1 '~ 'ª n n f i na ir~ 
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Es significativa la cr!ticn al mal uso del dspn~ol, can

to e11 lu ruuli~ucl611 de ubras Luutrulu~ -cs1)ccf[icamcntc, lu-

mala pronunciaci6n de algunos actores y actrices-, como el -

empleo de algunos vocalilos extranjeros, sobre todo franceses; 

sin embargo, los ~ismos redactores incurren en esta actitud, 

No obstante, los colaboradores marcan lo que ellos consideran 

el buen gusto y la norma n seguir' en el tcrrc110 literario, 

En cuunto a la pocuin, cabe sefiular que 1~18 furmau mG-

tricas utilizadas con mayor frecuencia son precisamente las -

propias del romanticismo; serventisios, quintillas, redondi-

llas, octavas agudas, romances, sonetos, sextillas, cuartetos, 

canciones y leyendas. 

!•:_l.~1\1•11.11.l_ll.'~~~ pl·''"''llf 11 11111 111•111l1.•1 Íul i1110 gt•t111111li,11 ,¡,, 

otras publicaciones de la época. Por ejemplo, se dirige prin

cipillmentu a~ pGblico fcmc11ino {como ~u m~nciona un ?l 11 rospec

to) lo qt1c era usual e11 otras rcviHlllH; tambiG11, al igu~1l que 

muchas de ellas, el semanario tuvo un<• breve existencia, ya que 

su publicación duró s6lo seis meses aproximadamente; no obs--

tantc, tlllH t..~nlrugllH fueron p1111l11alc.•u t.' ini11tt·rr11111pitl11u n pPti:1r 

de su brevedad. En la elahuraci5n de cada nGmcro se nofn cui-

dudo y eHmcro en su factura, como puede t>bservitrHc en la incl~ 

tdón du lilnf1ra(Íu11 (u liÍpi~ y 011 colnru><}, cu la fo de erra-

tas, asl como en las vifietas y p5rticos que ncompnfinn n cndn -

sccci5n. aunque lu tipogrnftu en gcncr,1l sea irrui~ular. 
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En cuanto a lu orto¡~rafía, cuhe Hl,iiular 1p1t' 'pH l't1r11t~te

r!stica de la Gpocn, como puede observarse en el intercambio 

de consonantes ("g" por 11j11 y viceversa, 11 cs" por "x 11
); 

en la omit:1 i ón del acunto ortui.;rli f i cu ~n l ntt iq~utlau; l!ll J n u cu!!_ 

tuacion de la preposición "u" y en 111 diayuncl&n "o" pero, 

en general, loa redactoreu de Hl Apuntador no HiRuen unu nurmu 

urtugrdficu particular, 
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