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PRÓLOGO 

Hace algunos años tuve oportunidad de vivir por una oort6 temporada.  

en la (liudad de Saltillo, donde conocí los lugarec que ronservan el recuerdo 

de Manuel Acuña: la casa donde nació, el lugar donde reposan sus restos, el..  

monumento que honra su memoria, 

Numerosos escritores y periodistas, han escrito sobre la vida y la 

obra de Manuel Acuña desde la ditima tercia del siglo pasado hasta nuestros_ 

Unos lo han atacado, otros lo han defendido; aduciendo los primeros, 

la falta de aliño y correoci6n de su obra, la llaman intrascendente, plagada 

de vulgaridades y prosaCsmos, con versos mediocres, cojos y corrientes; abu- 

só de los ripios y de la sinéresis, escribió un drama en el que expone una 

idea filosófica vulgar, En oontra de estos comentarios, están los de sus ami 

gos y defensores, quienes dicen que poseía una gran facilidad para hacer ver 

sos, en los cuales la belleza tiene una sencilla naturalidad; el drama que - 

escribió en su tiempo tuvo el aplauso y la admiración de la épooa y sus con- 

temporáneos lo aplaudieron con entusiasmo, 

Tanto unos como otros, tienen razón. Sin embargo a pesar de todas -- 

las negaciones para su obra, ésta sigue teniendo, aún en nuestros días una 

gran popularidad, que no han obtenido las de poetas considerados como consa- 

grados, 

Todo esto me incitó al estudio de la obra del bardo coahuilense, 



En este trabajo doy noticias acerca de la fundación de la ciudad don 

de nació; relato su vida, sus estudios y sus miserias sufridas. 

Me intereso en una reacción psicológica respecto al suicidio: una de 

presión que lleva a la muerte; explico las causas que la provocan y la diná- 

mica. 

Estudié sus poesías clasificándolas por temas: amorosas, de circuns- 

tancias, filosófioas, jocosas y patrióticas* 

Añadí a algunas, la razón por la que fueron escritas; d/ la historia 

de la poesía mds conocida: El Nocturno* 

Repasé el teatro, con la obra dramdtica "El Pasado", revisando los 

personajes presentados, el ambiente descrito s  el tema tratado, la composi—

ción, las ideas expuestas y el estilo usado por el autor. Agregué la histo—

ria del drama, la dedicatoria, el estreno y sus representaciones, de lo cual 

dieron cuenta las crónicas de los periódicos de aquel entonces, así como la__ 

resefla de la d'Une represcntzwión con motivo de los festejos del Centenario 

del natalicio del poeta. 

Digo algo sobre los autores que lo influenciaron así como de aque-

llos en los que él influyó. 

Apliqué a las poesías y drama una tabulación que permite deduoir 

causa de su popularidad y es la valoración de su obra 

Hasta donde fue posible me documenté acerca de su vida, sus estudios, 

su producción, la crítica favorable y adverso en libros y periódicos antiguos 

y modernos en los que se escribió acerca del poeta. 

No pretendo haber hecho un trabajo exhaustivo, traté do contribuir 

un poco al mejor conocimiento de la obra de Manuel ACUflat, 



CAPITULO  

BIOGRA_FIA  



La ciudad de Saltillo fue fundada el 25 de julio de 1575 por Don --- 

Francisco de Urdiñola, representante del Virrey de la Nueva España don Luis.  

de Velasco. Existían grandes corrientes de agua que pasaban por la población 

y deban al pueblo un clima muy agradable, principalmente un ojo de agua que 

se encontraba en la mesa de Arizpe y que desembocaba en una fuente construí- 

da en el centro de la plaza principal. Probablemente a este ojo de agua se - 

le llamaba el antilla, de donde tomó la población el nombre que lleva. 

Los habitantes primitivos de esta regí& de la Provincia de Coahuila 

eran los chichimecas, pueblo de cazadores que continuamente asolaban a los - 

primeros vecinos colonizadores, por lo que se trajeron a cuatrocientas fami- 

lias de indios tiaxcaltecas para que dieran batalla y pacificaran a los chi- 

ohimecas, lo cual lograron en parte. 

Los primeros pobladores aseguraron su estancia en Saltillo al descu- 

brir el mineral de Mazapil, y fueron fundando los pueblos de Tlexcalilla de 

San Luis, San Miguel de Mezquitic, El Venado y dentro del propio Saltillo, - 

San Esteban. 

Hacia 1591 Francisco de Urdiñola hizo llamar a la población Saltillo 

de le Nueva Vizcaya; posteriormente cambió de denominación, llam4ndose: Puf)." 

.blo de San Esteban, Villa de Santiago del Saltillo, Ciudad Leona Vicario y 

por ditimo ha vuelto a su nombre primordial. 

Francisco de Urdiñola, Marqués de San Miguel, por sus hazañas fue -- 

nombrado Capitán de Mazapil. Casó con doña Isabel de Urdiñola y vivieron en 

la Hacienda de Patos, conocida ahora con el nombre de General Cepeda; llevó 

()abolles, vacas y ganado menor a la región. 

Santos Rojo, un vecino de Saltillo, en 1607 mandó edificar la parro- 



quia dedicada a las ánimas y en Jalapa oompró una imagen del Cristo Crucifi- 

cado, que fue colocada en la capilla de la actual catedralo 

En 1684 vino al Saltillo el señor don Alonso de León, primer Goberné 

dar y Capitán de Nueva Extremadura. 

Posteriormente, se nombró Gobernador de Texas n1 Marqués de San Mi— 

guel de Aguayo, quien avanzó por Querétaro, San Luis y Aguasealientes. En la 

tregua del lo. de abril de 1720, sacrificó la Provincia de Alberoni y el Mar 

qués penetró hasta las Nuevas Filipinas; en recuerdo de su nombre fue llama- 

do este pueblo San Miguel de Aguayo. 

En 1743, pacificada ya la población, doña Josefa Báez Treviño viudo._ 

de Elizarrards y Cuéllar, mandó construir la capilla junto a la parroquia de 

la catedral. De allí que presente la catedral dos estilos arquitectónicos di 

ferentes, hechos a un siglo de distancia uno del otro. 

Rotas las relaciones de España y Francia, recuerda la Intervención - 

Francesa la provincia de Coahuila con el Fuerte de Panzacola, cuyas ruinas 

todavía pueden verse en Saltillo* 

El 27 de diciembre de 1855 entró a Saltillo el ejlircito del General .  

Santana, compuesto de 15,000 hombres; era jefe político del Estado don Jos(5._ 

María Goribar. 

El día lo, de dicuembre de 1872, se establecieron por primera vez en 

Saltillo, las Academias de dibujo, música y pintura, a cargo de los señores..  

Juan B. de León y Filiberto de León° 

El eminente pluviólogo inglés, Dr. Jo VI0 Wasdswort, afirmó que el — 

clima de Saltillo con sus 1595 Mts. sobre el nivel del mar, era el más sano..  

de todo el continental basó sus observaciones en el apunte diario de las tem 

peraturas que hizo durante los años de 1878, 1879 y 1880. 

La ciudad hacia el siglo pasado, presentaba su paisaje con la Cate- 

dral en el centro, de cuya belleza arquitectónica nos hablan el grecorromano 

y el barroco esculpidos en su Parroquia y Capilla, con sus altas torres po— 

bladas de palomas. Frente a ella, la plaza principal con bellos jardines rem. 

godos por las aguas de la fuente- central, que abastecía a los habitantes de.  

agua potable y dulce. Hacia el oriente el palacio de Gobierno, detrás el mer 

cado que llamaban de El Parián; en el costado norte de la Catedral los porta 

les; al sur una casona que servía de Colegio a la gente de mediano pasar. 

Unas cuadras más arriba el curato de San Esteban y hacia el Sur la Parroquia 

de Santiago, frente a la cual casi se encuentra la nasa en que nació Manuel..  

Acuña. 



Calles empedradas que suben y bajan, casas remedando estilos españo-, 

les, con amplios patios oubiertos de hermosas plantas y flores; un cielo 

azul claro en el día y un manto estrellado en la noche nos hacen admirar la¥ 

belleza y la transparencia del aire. 

Le ciudad baja hacia el nororiente, con calles estrechas como lo re- 

quería el casi nulo tránsito de aquellos días. 

Cuando llovía podían verse arroyuelos por toda la oludad que testi- 

monian las piedrecitas lajas que encontramos en las calles, 

Despierta la ciudad muy de mañana., las mujeres que con manto negro - 

van presurosas a la primera misa. Los hombres y los niños a su trabajo y a 

la escuela. 

A las doce del día la comida, daba ocasión a alguno que otro comento, 

rio; pero un día la inquietud se manifestaba, llegaba la diligencia, tras v(11 

ríos días de viaje de la Capital, la ciudad que por lejana se antojaba un -- 

cuento. Casi tres meses de camino la hacían inalcanzable; el comentario oblA 

gado, los deseos reprimidos largo tiempo afloran en los labios provincianos.¥¥ 

ir a México. Después ya bien entrada la noche, los sueños se hacen realidad . 

y se camina por calles de ciudades conquistadas° 

Aquel matrimonio que vivía en la casa frente a la Parroquia de San— 

tiago, vio iluminado su hogar con un sol de la mañana que detrás del campana 

rio, venía anunciando la llegada del segundo do los hijosa 

Según acta asentada en el Libro de Registro de la Catedral, por el 

teniente de cura José Manuel Flores el día 28 de agosto de 18491 fue bautiza 

do un niño de tres días de nacido a quien pusieron por nombre Manuel, hijo - 

de los señores Refugio Narro y Francisco Acuña. 

Conforme fue creciendo se iba desarrollando en Manuel una rara sensi 

bilidad, según confiesa su hermana Dolores; sentía raros estremecimientos, - 

inquietudes, desazones. 

Como correspondía a los niños de su clase social, fue enviado al Co- 

legio Público, donde descolló por su aplicación y esmero y consta en una ac- 

ta (1) que a la edad de 11 años Manuel Acuña obtuvo la primera calificación 

de Likur..131 

Continuó sus estudios en el Colegio Josefino durante los años de 

1863 y 1864, bajo la dirección de sacerdotes jesuitas, siguiendo la misma lí 

nea de aplicación de sus años anteriores. 

La inteligencia de Manuel no era para desperdiciarse, lo que puso -- 

intranquilos a sus padres, quienes habían visto con qué alegría Manuel se di 



rigia al Colegio Josefino, Habían sentido el deseo de estudiar y de contem— 

plar nuevos horizontes, en aquellos ojos claros, un poco saltones del niño,. 

La vivacidad que tuvo siempre, alternada con la melancolía que le caracteri- 

zaba, hicieron temer en un principio a los padres cariñosos por la aventura..  

que representaba el viaje a México, pero fueron tan grandes los deseos de es 

tediar y la opinión de los maestros pesó tanto que al fin decidieron saorifí 

caree y enviar a la Capital a Manuel. 

En el Mesón de la Diligencia se sacó pasaje. con 'sistoneia a México, 

El carruaje golpeaba en cada hoyanco, se atascaba en el lodos  rodba por ca- 

minos, se cuidaba de las bandas de az...-73tIntcs, mostraba paisajes agrestes y_ 

bellos. Un camino muy cansado, pero al fin y al cabo llegó a la ciudad de Mxt5 

xico. Como algunos de sus paisanos ya se habían aventurado primero que di, - 

conectó amistades, buscó alojamiento adecuado a sus intereses, e ingresó 

el liceo, Colegio Literaric y Escuela Especial de Derecho de San IlduC 

en el ario de 1865Q Contaba dieciseis arios y había venido de um rvavincia 

tranquila, callada, a la ciudad trastornada por sus habitantes, liberalee 

conservadores, en medio de los oua les, Manual pasaba como un desconocido ? cs 

te ~lo debe haber sido muy brusco para su espíritu,, Acudiendo a la histo— 

ria vemos: 

"Son bien conocidas las hondas y muy graves divergencias surgidas en 

tre Maximiliano y el partida conscrvador, a causa del personal criterio del..  

Emperador que en muchos puntos opinaba con un liberalismo tan claro y docisí 

vo como tal ves no lo hicieran muchos de los liberales que combatían al Impc 

rio. Precisamente, una de esas determinaciones liberales del Emperador reca- 

yó sobre el Colegio de San Ildefonso que funcionaba ya bajo la dirección de...  

los jesuitas. - El 5 de julio de 1865 se dio al Colegio un nuevo reglamento 

por el cual el curso de religión quedaba sustituido por elementos de Mitolo- 

gía, se suprimía todo lo que en San Ildefonso hubiera de semejanza con los 

estudios de seminarios asign6ndole un plan de estudios que iba desde las co 

rrespondi entes al Liceo hasta los de la escuela de derecho.- Por si fuera po 

co, el 17 de agosto, el Ministro de Instrucción envió al rector P. Arrillaga, 

S.J., esta comunicación emergente: "S.M. el Emperador ha tenido a bien exon 
rw 

rar a Ud. del cargo que le había confiado el Rector del. Colegio do San Ilde- 

fonso, nombrando en su lugar al Ir.Lio. Francisco Artigas y dando a Udl las 

gracias por los servicios que ha prestado,. Lo que tengo el honor de comuni— 

carle, para que desde luego se sirva proceder a entregar el establecimiento..  

al expresado Sr. Artigas. Y lo trascribo a usted encargándole, que, a la ma- 

9 



yor brevedad posible, inff;rme detalladamente a este Ministerio del estado en 

que se encuentre el mencionado colegio." (2)- Así, los últimos ocho jesuitas 

salieron del Colegio de San Ildefonso, despedidos por una seca y nada amable 

orden imperial. La nueva dirección implantada por el Emperador desapareció - 

con el Imperio dos años después y con ella la denominación tradicional del 

Colegio.- El triunfante gobierno de la Repdblioa que, por muchos motivos, de 

bia procurar una reforma total y a fondo en materia de enseñanza y educa-- 

ción, hizo desaparecer como institución al viejo colegio, primero Real y lue 

go Nacional, de San Ildefonso, reemplazéndolo con la creación de la Escuela._ 

Nacional Preparatoria, por Ley de 2 de diciembre de 1867, entregUdole su di 

rección, poco después, al ilustre don Gabino Barreda quien organizó los estu 

dios conforme a los planes y métodos de la escuela positivista, renovó consi 

derablemente la parte material adaptándola para sus nuevas funciones y rigt( 

la instituoi6n diez años",, (3) 

Planes y métodos que desgraciadamente no llevó Manuel Acuña, pues el 

14 de enero de ese año.1867, se inscribió en el 69  año preparatorio, que ter 

minó el 18 de octubre con buenas calificaeiones„ pero sin haber obtenido la_ 
educación de los jesuitas ni la de la escuela positivista, que probablemen— 

te, tanto una como otra le hubieran dado un campo de conocimientos más amplio 

del que tuvo. 

Cumplidos los dieciocho años, el 31 de enero de 1868 se inscribió en 

el primer año de Medicina, pero ya no siguió la línea ascendente que se ha-- 

bía trazado. Permaneció en este primer año durante tres más. México era una_ 

gran ciudad, tenía largos caminos, calles empedradas, su Plaza de Armas ador 

nada con naranjos, sus canales por donde las trajineras transitaban hacia -- 

Santa Anita, Ixtacalco, Ixtepalapa, Xochimilco y llegaban al oorazán mismo - 

de la ciudad. Su clima benigno siempre, sus paseos, su sociedad que marcaba 

firmemente los grandes contrastes entre los ricos y los pobres; se revalori- 

zaban todas las actividades, en lo filosófico, en lo político, en el arte; 

"se rompía con el pasado y se buscaban nuevas formas de vida para entenderla 

mejor". (4) 

Todo era diferente de como se acostumbraba allá' en casa, pero poco a 

poco había hecho amigos que descubrieron su amor a los versos, su ironía fes 

tiva; la gran necesidad de cariño y amistad que caracterizaban a Acuña, todo 

lo cual le hizo portador de la voz de los bohemios durante tres años. Sin em 

burgo, volvió a recordar el por qué de su estancia en la ciudad y el 28 de - 

diciembre de 1870 obtuvo las calificaciones aprobatorias y pasó al segundo -- 
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año de su carrera, presentó exámenes entre el 21 y el 29 de diciembre de -- 

1871 y sus calificaciones le hicieron acreedor a un terrier premio como estu- 

diante distinguido; el 2 de diciembre de 1872 presentó los zxámenes y nbtuvn 

el pase al cuarto año de Medicina. 

En carta a su madre, del 3 de febrero de 1867 se duele de que sus 

hermanos no le escriban y les envía wrsos,. Posteriormentel  en diciembre del 

mismo año nos da una prueba de su obodienoin 2  enviando lista de gastos. Rei- 

tera el amor que siente por los suyos, En mayo do 1870 él mismo so llamaba - 

serio y se extrañaba de la alegra que le hacía correr y gritar. Tenia preo- 

cupaciones por sus hermanes y les enviaba reJouordos. En mayo de 1871 supo 

de la muerte do su padre y con sencillez conmovedora Escribe cuánto ha sentí 

do su perdida. 

Desde estas fechasi  podemos darnos cuenta de la deor!sradiMe r1n-- 

oión económica por la que atravesaba, y que al faltar su padre pare ció agra 

varee m4s; consiguit! une boca que le daba casa y comida; 61 solo se consola- 

ba pensando que no era mucho gastar en ropa para no molestar a su madre con 

m6B dinero. Se deja sentir la ternura filial, en las reoomendacionos que en.  

sus cartas hace a su hermano para quo transmita ou cariño a la madre ausen~ 

te. (5) 

En el año de 1672, informa que ha estado enfermo del pecho, probable 

mente debido a la mala alimentación y repite su gran amor a la madre, "para.  

haberte hecho querer por mis amigos casi con la admiraoi6n con que yo mis— 

mo". (6) 

En 1873 se quejaba amargamente de su situación económica pues decía. 

que no tenia dinero ni para comprar papel de escribir; nos deja entrever un 

amargo resentimiento que lo ha invadido hacia aquellos que se han portado ~- 

mal con 61. (7) 

En octubre de 1873 ya no desea seguir estudiando; acude al Dr. Río - 

de la Loza, quien le indica que por motivos de salud no debe estudiar en uno 

los dos años que le faltan; añade también disculpas como la de no tener 1±---. 

orospara preparar el examen general: insiste en que no hay una persona que. 

le quiera; dice que no tendrá instrumental para ejercer y que le pesa haber 

imeguido la carrera de medicina (8) Es una muestra de melanoolía que le ca— 

racterizaba, poro se acent(a mds la desorientación y el desaliento, que le 

conducirán dos meses mds tarde, a ingerir el veneno que llevaba siempre con- 

sigo, (9) La dltima carta no explica nada, sólo que 61 se quita la vida por 

su propia voluntad; ya no hay rastros del amor que l© unía a su familia. (1Q) 
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En la bohemda, se formó la Sociedad Literaria Netzahualcóyotl, la -- 

prinera que se estableció en la Repelica, después de la Intervención France 

se; estaba compuesta por un grupo de jóvenes estudiantes, que ansiaban pro- 

greser como artistas y que se reunían fraternalmente con la idea de cultivar 

las bellas letras. Acuña, que en distintos periodos fue su presidente, era 

para aquellos soñadores, el guía y el maestro; en la Sociedad leyó sus prime 

ras producciones poéticas, que siempre eran aplaudidas y de las cuales, algu 

nas vieron la luz pública en un tomo quel  con el título de "Ensayos Litera— 

rios de la Sociedad Netzahualeóyotl", publicó dsta en el folletín del perió- 

dico "La Iberia". 

La señorita Perales Ojeda nos dice: 

"SOCIEDAD NETZAWAT,Cri",",- El Grupo de poetas y escritores jóvenes 

que iniciaron sus trabajos hacia 18G7, siguiendo la ruta nriz-Inniglirtn  

les señalaba Ignacio Manuel Altamirnv.c. 	quien reconocTnn como maestro, in- 

tegraron una asociación literzria que llsanzro.a 9oci:;dad No':zahualcáyotl, en 

recuerdo del legendario poeta chlchimeca, y en 61 deseaban exaltar una figu- 

ra que reprGsentaba nuestro pasado indígona- Un entusiasta favorecedor de Me 

la juventud, según el maestro Altamirano, fue el licenciado Sánchez Bolis, 

director en una época del Instituto Científico y Literario de Toluca l  

celebró en su casa el primer aniversario de la fundación de la Sociedad Net- 

zahualcóyotl, inslalada el 24 de abril de 1668. Esta reunión de aniversario 

fue presidida por Francisco Zarco, a quien los socios nombraron presidente - 

del grupo. Altamirano dice en las crónicas de la semana de "El Renacimiento" 

que esta asociación fue digna de alabanza por su entusiasmo y por el talento 

de sus miembros o- Gracias a don Anselmo de la Portilla pudieron publicarse - 

los Ensayos Literarios do la Sociedad Notzahualcóyotl, tanto en el periódilo 

"La Iberia", como en un folleto quo circuló entro los socios. Los poemas im- 

presos en dicho folleto pertenecen en su mayoría a Manuel Acuña y sólo dos - 

composiciones son de Ignacio Manuel Altamirano* Las poesías quo se publica- 

ron do Acuña fueron: "La Brisah r  "Madrigal"1"Aislamiento", "Doloran, "A Cho", 

"Una limosna", "Un sueño", "Amor", "Pobre flor":  "San Lorenzony "Amar y dor.• 

mire; y las de Altamirano "El Atoyao" y "la Salida del Sol". (11)o- La Socie 

dad Netzahualcóyotl tuvo como objetivos principales buscar una literatura -- 
propia, reformar el teatro e ímpuJsar las publicacioncs Manuel Payno fue el 

prologuista del periódico órgano do unta Sociedad:  "El Anáhuac'}  (México, 

1869), donde se publicaron poemas como "Ramera" y "Amar y dormir" de Acuña,.. 

cuyo "sensualismo" ocasionó una estricta censura por parte de los rGdlotorIls 

12 



de "La Sociedad Católica". Cuando se suspendió la publicación de "El And---- 

huno", sus colaboradores pasaron a serlo de la revista literaria "El Renaci- 

miento". El folletín de "La Iberia" dio a conocer la evolución de la poesía.  

de Acuña, realizada en la Sociedad Netzahualcóyotl; y el mismo Acuña publicó 

en "El Eco de Ambos Mundos,' una prosa "A una flor" que se inicia oon "¡Pobre 

Flor!", titulo de una de sus poesías publicadas en los Ensayos, pero esta -- 

vez firmada con las iniciales I,A., equivalentes a Ignacio Acuña, nombre po- 

co conocido del poeta suicida.- Fue presidente de la sociedad el joven Rica'. 

do Ramírez, hijo del conocido "Nigromante", y deben citarse entro los socios 

más distinguidos a Manuel Acuña, Agustín P. Cuenoa, Francisco Ortiz, Pablo - 

Sandoval, Francisco G. Cosmos, Gerardo M. Silva, Javier Santamaría, Alfredo 

Higareda, Miguel Portillo y Rafael Reboller. (12).- En la reunión del 9 de - 

mayo de 1872, Manuel Acuña en unión de Cuenca y Gerardo Silva, reinstaló la.  

Sociedad Netzahualcóyotl -que había ido decayendo hasta desaparecer-, con el 

deseo de consagrar todos los esfuerzos al estudio, corrección y crítica de mi 

las obras de los escritores jóvenes. Poco se sabe de los trabajos que reali- 

zaron estos jóvenes en los meses sucesivos, pero desgraciadamente uno de --- 

ellos, Manuel Acuña, el principal promotor, cortó su existencia en diciembre 

de 1873, con lo que se dio también por terminada la sociedad, ya que no se 

vuelve a hablar de ella, sino hasta 1875 en que se fundd otra con el mismo - 

nombrel.(13) 

Ignacio M. Luchiohir  da la noticia de la fundación de la Sociedad Li 

teraria Ilicillualchotl, el miércoles 12 de julio de 1872, y firma con el 

pseudónimo de Alter Ego. 

"Un domingo a las once de la mañana, se congregaron en el jardín del 

antiguo convento de San Jerónimo, ocupando los bordes de una fuente y convir 

tiendo en asientos algunas piedras esparcidas en varias direcciones, se reu- 

nieron unos jóvenes estudiantes de medicina y cambiaron impresiones.- Des--- 

pués cambiaron la glorieta por una casi pocilga en la misma casa. Cuando so- 

naban las siete de la noche en los relojes próximos, aquellos bohemios de la 

literatura, aquellos hermanos en aspiraciones se agrupaban contentos en de- 

rredor de una mesa trípode y desvencijada, teniendo por única luz dos velas. 

sostenidas en dos pedazos do ladrillos. Se soparan en los últimos días del - 
Imperio, pero después de la Restauración vuelven a unirse.- El Sr. Sánchez 

Solís ofrece su casa en la que se celebran los aniversarios de 1868 y 1869, el 
último precedido por Do Francisco Zarco. En el consejo del señor Zarco y de.  

Altamirano, fundan el periódico Anáhuac, que no tiene éxito por los escasos.  
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recursos económicos de sus socios. El Renacimiento ofrece sus columnas. Se - 

separan los socios para reunirse el dia lo. do julio de 1872„ (Convocatoria), 

(14). 

Unos años antes, el 13 de noviembre de 1863g  el Sr. Ignacio Manuel - 

Altamirano, dice en "El Renacimiento": 

"El Anáhuac se ha suspendido, con gran sentimiento nuestro, por moti 

vos independientes de la voluntad de sus redactores;  bohemios como nosotros. 

Así os que ellos que formaban la Sociedad Netzahualcóyotl ingresan como cola 

boradores al Renacimiento, cuyas columnas hace tiempo que están a su dispcsi 

ción. IMA". (15) 

Como podemos entrever en estas líneas, no podía prosperar la Socie— 

dad Literaria Netzahualcóyotl, por carecer do medios con quó sostenerla r  --- 

pues sus integrantes eran estudianto,s, carecían do recurso económicos, en su 

mayoría dependían de sus padres. Sin embargo, tenían el empuje, la vitalidad 

y el entusiasmo propios do la juventud. 

En el estudio de la señorita Perales encontramos las noticias acerca 

de las Asociaciones Literarias del Siglo XIX y nos dice que la Sociedad Lite 

raria Netzahualcóyotl, fundada por Acuña, se mantuvo cinco años aproximada— 

mente. (16) Y ods adelante dice: "En forme modesta vivieron aquellos escrito 

res que no lograron obtener una posición ventajosa y llevaron una vida de po 

breza. Mencionaremos entre ellos a Ignacio Rodríguez Galvdn, dependiente en 

la librería de su tío Mariano Galvén; Manuel Acuña, estudiante de medicina e 

Ignacio Ramírez, que a pesar de sus relaciones con el gobierno vivió siempre 

en forma }monden., (17) De las noticias acerca de la Sociedad Católica, di-- 

ce; "En cuanto a crítica literaria se refiere, la revista de la Sociedad Ca- 

tólica, la ejerció escasamente ° En su primer tomo do 1869 se dedicó a censu- 

rar las poesías que Manuel Acuña publicó en "El AnOmao" por el ateísmo que..  
profesaban y por la sensualidad do que estaban imbuídadt Mds adelante nos .. 

narra que el poeta perteneció a la Sociedad de Libre Pensadores, con escrito 

res pertenecientes al partido liberal cuya mayor preocupación fue la guerra..  
"a la superchería religiosa";  como dijo Altamirano en su alocución al insta- 
lar la sociedad". (18) 

Por el valor poético quo Manuel Aeuña representaba para la sociedad 

mexicana del siglo pasado, perteneció a las siguientes sociedades: La Litera 

ría Netzahualcóyotl, la de Libre Pensadores, el Liceo Hidalgo, la Científi— 

ca, Artística y Literaria 111 Porvenir, la Literaria La Concordia, y por Ilti 
mo a la de Geografía y Estadística. 
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El sábado 11 de mayo do 1872, se estrenó el drama que Manuel Acuña 

había escrito, Las criticas de sus compañeros fueron muchas; se dijo que el 

público lo ovacionó; se le llamó a escena seis veces, en medio do aplausose. 

El actor señor Zarecero, dio lectura a un soneto escrito por Manuel Rino6n1..  

Acuña daba el primer paso en la senda del arte dramático; una corona oidi6 su 

frente; se le entregaron cuatro coronas en nombre de las Sociedades Litera-- 

rías de aquel tiempo; el éxito le sonreía. 

Al decir do los cronistas y de la propia Rosario, fue una noche del 

mes de nayo de 1872, cuando Manuel Acuña oonooi6 a la señorita Rosario de la 

Peña y Llerenal  quien lleg6 con sus padres a la tertulia en casa del General 

Joaquín Téllez; despuds de saludar a la señora Téllez, recorrió los salones...  

y en uno de ellos encentr6 al general atonto a la lectura que hacía un joven 

de revuelta melena. Rosario no quiso interrumpir, pero la galnntorlr 4c1 

~al, hizo que se suspcndieso la lectura y el joven lector fijó sus ojos -- 

asombrados en la atractiva mujer vestida do gr6 cafd tierno, floreado, con - 

grandes claveles guindas. So hicieron leas presentaciones do rigor y la frase 

galante subida los labios del poeta: "Nunca mejor ocasión de quo mis versos 

se embellezcan, leidos por la más bella musa que soñd"d'(19) 

Tenia Rosario veinticinco años de edadr  Acuña veintitrés, y era ver. 

dad que no había conocido mujer más atractiva que aquélla que tenía ante sus 

ojos. Era imposible olvidarla, ni borrarla de su mento; la sonrisa de la mu- 

sa no se perdía un solo instante y Manuel hondamente impresionado:  deseoso ab 

dd seguirla contemplando, se acero6 a los padres de la joven y pidió permiso 

para acompañarlos a casa. 

Manuel estaba lleno de ventura. El día 9 del mismo mes, se había es- 

trenado su drama "El Pasado", después de estar archivado per dos años; ya 

que en marzo de 1870 el actor don Eduardo González no quiso representarlo 

pesar de la opinidn de don Manuel Pared°, quien encontraba en la obra un sen 

timiento exquisito unido a una profunda filosofía. Nadie se atrevía a poner- 

lo en escena ni siquiera para Beneficie. El día de su estreno obtuvo un -- 

aplauso inmenso, con lo que Acuño pisaba el primer escal6n que le conduciría 

a la fama. Y ahora, Rosario, La que estaba en los labios de toda la bohemia. 

literaria de México; aquella Rosario de quien se decían tantas consejas, en 

cuyo derredor se tejían historias de duelos y novios perdidos. Aquella Rosa- 

rio que con su mirada encendía de amor los corazones. 

La casa de Rosario, situada en el Ng. 12 de las calles de Santa Isa- 

bel, frente casi del Hospital de San. Andrés donde diariamente tenía sus préc 
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ticas Manuel; a la salida a las nueve do la mañana, solía pasar frente a los 

balcones, que nunca encontraba vacíos. Cuando no Rosario era Asunción, su. ~- 

hermana, siempre había plática. 

Poco a poco, Manuel Acuña fue creando una ilusión por aquella mujer 

a quien un día declaró su amor, sin que obtuviera m4s que esperanzas. El --4/ 

tiempo seria el encargado de conmover el corazón de Rosario, 

El 25 de julio de 1873, casi un año después de haberse conocido, lle 

gó Manuel radiante de alegría demostrando satisfacción y mucho alboroto s  a 

la sala de Rosario cargados los brazos con flores y coronas, que dopomit6 a._ 

los pies de su adorada r  quien por el momento quedó descencertnda junto con - 

su acompañante Ignacio Ramírez. La primera reacción fuo la de Manuel, quien.  

haciendo gala de su ingenio y cola dijo: "Nunca se había visto un bruje 

Rosario". (20) 

Ignacio Ramírez se despidió. Hacia un año su esposa había muerto; -- 

aquella dulce Soledad Mateos, la hermana de Juan, el escritor. El señor Ram.  

rez había quedado en desconsolada viudez; vislumbró un alivio en las ntencis 

nes de la musa de la sociedad literaria de México; aunque con sus cincuenta..  

y olmo años de edad se consideraba un viejo para aquella beldad de veinti-- 

seis, quien din embr,.¡To'le atendía con mayor cuidado que a sus domas preten- 

dientes. Escuchaba Rosario devotamente sus pláticas. Con dl pasaba las horas 

agradable, risueña r  sin dar muestras de fatiga. Iba a su lado para aprender.  

las enseñanzas que el maestro le prodigaba y aceptaba las insinuaciones de - 

enamorado que tenía para ella. 

Poco tiempo despuds aparece Guillermo Prieto quien quería a Rosario 

como a una hija y por su bien, le advierte que aquel joven que le hacía el - 

amor tenía en realidad relaciones con dos mujeres, una lavandera y una poeti 

Sa• 

Los datos quo tenemos referentes a la lavandera son vagos. Creemos 

que se trataba del amor de una semilla mujer; un amor callado hacia el estu 

diante, a quien lavaba la ropa y servía de ame de caso; muchas veces olvidan 

do cobrar por sus trabajos, otras aportando alguna prenda que el poeta deseo 

nocía y que justificaba Celi (como le llamaba Aouña) diciendo que nadie la - 

había reclamado. Los amigos del poeta dijeron que después de su muerte esta.  

mujer mandó poner una lapida en la tumbe del poeta, (21) 

También se habló de un hijo que había muerto. Justo Sierra y Julidn 

Montiel, en sus oblaciones el die del entierro, lo mencionaron. (22) 

Respeeto a la poetisa Laura Méndez, sabemos de la muerte del padre..  
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de ella y de la miseria en que vivía y que al sentirla tan desolada Manuel 

la quiso un poco. 

Después de muerto Acuña, ella casó con uno de los amigos del poeta,. 

Agustín F. Cuenca. Tambi6n dejó muestra de su sensibilidad poética en muchos 

versos. 

No queremos profundizar mis en estos amores. Se ha hablado mucho y 

()roemos que cuando se dice algo en torno a las relaciones amorosas de dos 

personase  'vuela la imaginación y se inventa inds de lo que fue. 

Sin embargo, Acuña en aquel entonces no pudo negar sus relacionas gla 

amorosas con aquellas señoras; como respuesta , dice Rosario:  escribió en 

una mesa. de mérmol el "Nocturno"; esto sucedía en una noche del mes de esos.r 

to de 1873. (23) 

Los amigos del poeta cuentan que el cariño quo sentía por sus ridres 

Manuel ?infla, era muy grande; que sufría por la ausencia de su familia; tuvo 

un gran dolor al saber la muerte de su padre, a quien no había podido ver .. 

por dltima vez. En los versos encontramos patento este sentimiento, el dolor 

do la ausencia, el amor al hogar y sobre todo el oariño a la madre. 

La dificil situación económica por la que atravesaba Manuel, solucio 

nada en parte con las benae de alimentación que había conseguido, le orilla- 

ba e la desesperación. Dice el Sr. Castillo y Piña que en cierta omisión, Ma 

nuel Acuña había invitado a Rosario a ingerir juntos una botella de cianuro 

que siempre llevaba consigo. (24) 

Uno de los periodistas de aquellos tiempos aseguraba haber leido en 

el mes de :octubre, le nota encontrada al cadí ver de Acuña. (25) 
Jan de Dios Peza, dice haber hablado ampliamente con Acuña un día 

antes do su muerte. Que le dictó su dltimo poema "A un arroyo", y lo citó pa 

nel din siguiente a la una. 

'Llegó tarde, se entretuvo platicando oon los compañeros en la entra- 

da de la Escuela de Medicina; encontró el cuerpo del poeta moribundo, pidi&  
auxilio, pero Acuña murió. 

tl 6 de diciembre de 1873, la sociedad mexicana se estremeció de do- 
/ 

lor al saber la triste noticia del suicidio del poeta; es entonces que empie 

za a cobrar fama y a traspasar fronteras Manuel Acuña. 

"Y aquel México de finales del siglo XIX, con naranjos en el zócalo, 

nerolí almizclado en el vestido, capa en los señores, so conmovió profunda.- 

mente con la muerte del poeta, que venia a subrayar patéticamente el lit:quanti 

clamo de este siglo". (26) 
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Los amigos de Acuña trataron de ocultar las causas del suicidio: 

"Su Muerte voluntaria ¿fue súbita resolución, fatalmente determinada 

por desengaño amoroso?; ¿sería premeditada y serena ruptura del vínculo que_ 

lo ataba a la vida, de le que nada esperaba? ¡Misterio! ¿Quién osaría seña- 

lar la causa cierta de aquel deplorable impulso autosiool6gico? Hay esto de 

cierto, que la vida le sonreía, que como estudiante tensase captada la esti- 

macidn de sus maestros, y que como poeta, obtenía el aplauso de todos. Su vi 

da había sido un triunfo continuado". (27) 

Otros en cambio, daban la realidad, cruda y prosaica: "¡Enterramos a 

Acuña!, gran desaliento en el alna. No porque las ideas materialistas y poli 

tivistas hubieran provocado su muerte, sino porque casi del borde de su tum- 

ba, supimos de una manera cieta$  que lo había matado la miseria, la misma -- 

vergonzante, la miseria mas terrible en los que visten levita que en los que 

visten andrajos. Un drama terrible del alma determinó esta miseria, un pudor 

propio de un alma límpida y pura hizo estallar la desesperación, un organis- 

mo excepcional buscó la catástrofe. No podemos decir mds sus amigos. Un ser 
vulgar no se hubiera matado; cada uno de nosotros hubiera alejado de sus la- 

bios el veneno, al saber las causas, pero las calló con resignación de mar-- 

Mar". (28) 

La señorita Perales dice: 
"Al finalizar el año de 1873 tuvo lugar la dramática muerte de Ma--- 

nuel Acuña, en la fecha en que se preparaba la edición literaria de los do- 

mingos del periódico "El Radical", en la que iba a incluirse el poema "A la 

luna", de Aoufia, Al tenerse noticia de su muerte inesperada, se prefirió lle 

nal',  las paginas de esa edición con comentarios y elogios al poeta desaparecí 

do. Los principales colaboradores en esta Corona ftlnebre, fueron miembros de 

Liceo Hidalgo que lamentaban la muerte de su consocio y reconocían la pérdi- 

da irreparable que había sufrido el lioeo, Gustavo Haz, que habló en nombre..  

de dicha corporación, dijo: "No sin motivo fundaba el Liceo sus mas bellas - 

ilusiones en Manuel Acuña". Con sentidas poesías colaboraron en homenaje Os 

turno a Manuel Acuña, José Rosas Moreno, José Monroy, Alejandro Argandar, 

Luis G. Ortiz, Peón Contreras, Martínez Elizondo, Francisco A, Lerdo, F. 

Fuentes y José Carrillo. "En nombre do sus íntimos" habló Juan de Dios poza.  

y a nombre de la Sociedad El Porvenir, Juan R. Arellano. Firmado con el seu- 

dónimo de "Rosa Espino", el general Riva Palacio publicó el romance "La fies 

ta de Chapetlan",- Posiblemente una de las últimas contribuciones de Manuel 

Aman para el Liceo Hidalgo, fue la "Oda" que dedicó a doña Gertrudis Gómez...  
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de Avellaneda, en donde se advierte su afición por esta poetisa, y que fue - 

leída en la velada literaria que el liceo dedicó como homenaje a la escrito- 

ra cubana". (29) 
"En la velada literaria que organizó la Sociedad Científica Artísti- 

ca y Literaria El. Porvenir, el 3 de mayo de 1873, Manuel Acuña, p000s meses 

antes de su dramdtico suicidio;  leyó su poema "Nada sobre nada". En los fune 

ralee del malogrado poeta la sociedad estuvo representada por Juan Ramírez 

Arellano y Francisco de A o  Lerdo". (30) 

"Entre los escritores que formaron parte de la Sociedad Literaria La 

Concordia figuran: Gustavo Bazo.. y Manuel Acuña, quo dio a oon000r a esta 

sociedad su poema "Ante un caddvnr"404 En los funerales de Manuel Amaña, el.  

7 de diciembre de 1873, la agrupación estuvo representada por los socios 

Eduardo E. Zdrate y José' Rafael Alvereze Más tarde se pensó organizar una ve 

lada en honor del poeta desap!wocido, pero no se tienen noticias de su reall 

zación". (31) 

Manuel C. Ituartel  da la noticia do la siguiente forma: "Una inmensa 

desgracia. ;Manuel /leude ha muertoiEl joven poeta era en el cielo de la lite 

ratura, un astro que se había levantado ya de su.oriente, para enseñorearse.  
espldndido y majestuoso en el cenit de su gloria. Manuel Acuña, como estu--.-,  

diente de medicina, estaba próximo a ejercer el sacerdocio de su profesión,. 

con el acierto y laboriosidad que su talento y su corazón le exigían. Manuel 

Aouña con sus amigos era un hermano. Los quo tuvimos la felicidad de tratar- 

lo con intimidad, tenemos la dolorosa convicción de que si un laurel acari- 

ció su frente pensadora, temblón una corona do martirio lastim6,esa misma 
frente, hoy glacial y bañada por las ldgrimas de sus hermanos. Deploramos 
mo el que más la muerte de Manuel Acuña, la lloramos oon el alma, y antes 

que prorrumpir en un reproche para nuestro amigo muerto, nos abrumamos bajo 

la terrible consideración de todas las angustias, íntimas y ocultas, que lo 
Arrastraron al suicidio, obra de su destino desgraciado. Sus lágrimas y su - 
corona de martirio tienen que haber alcanzado una suprema recompensa". (32) 

Los amigos del poeta se sintieron enfermos de pesar al saber la tris 

te noticia. Su cuerpo fue embalsamado, se le extrajo el veneno que había inz 

gerido con una bomba exofagiana. En la excapilla de la Escuela de Medicina ,  
estuvo tendido, velado y expuesto al publico, que durante cuatro días desfi- 

ló ante el cadáver, llevando coronas y ramos de flores. El d/a 10 do diciem- 

bre de 1873, le llevaron al Cementerio del Campo Florido; los amigos, los co 

nocidos, los hombres más importantes de aquel entonces, sus profesores, la - 
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bohemia, todos aoompañaron los restos del infortunado poeta a su última mora 

da. En una tribuna improvisada en el cementorio2  hicieron uso de la palabra., 

alumnos distinguidos como Manuel Rocha, Porfirio Parra r  y Francisco Frias y 

Camacho, en nombre de la Sociedad Filoidtrica. Por el Liceo Hidalgo;  hablo' 

Gustavo Baz. Le siguió el turno a Justo Sierra, quien conmovió al auditorio 

con unos versos llenos do ternura. Le siguieron otros muchos oradores, entre 

ellos, José Rosas Moreno, Julián Montiel y Juan do Dios Pozas  quien nos dice 

que un ladrillo, con las inicia les M.A., grabadas con un clavo, fue lo que 

sirvid de lápida durante mucho tiempo al sepulcro del poeta. Posteriormon.te r  

encontró un sencillo monumento, con piedras labradas:, una cruz gótica y el 

nombre en letras de oror  que había mandado poner Soledad la lavambrao Tbs-- 

pués los amigos del poeta le mandaron poner otro monumento más costoso, 

a decir de Peza no valía tanto como el otro. (33) 

La señorita Perales relata: 

/ 	"En 1874 tuvo lugar la instalación do una asociaoi6n literaria singu 

lar llamada El Ramillete do Floros. Estuvo integrada exclusivamente por sefio 

ritos que gustaban de la poosía. Entre las actividades que realizaron so ~- 

cuenta la organización de una volada literaria en memoria del poeta coahui-- 

lanzo Manuel Acuña, A ella contribuyeron la mayor parte de las socios con -- 

sus propias composiciones". (34) 

Mds adelante da noticias: 

"Con el notbre de Gustavo Adolfo I16oquor so estableció on la ciudad..  

de México, un círculo literario en 3.877.- El círculo que reconoció la labor .  

literaria realizada por el poeta Manuel /cuña, pidió y obtuvo del gobierno - 

del Distrito la propiedad del sepulcro del mencionado poeta, para erigirle - 

un monumento", (35) 

Luego consiguieron que los restos do Acudía fueran trasladados al Ce- 

menterio de Dolores, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde se levantó 

un magnífico monúmento. En octubre de 1917, el Estado de Coahuila, reclamó 

sus cenizasi despuós de haber sido honradas con una ceremonia en la Bibliote 

ea Nacional fueron conducidas a Saltillo, su ciudad natal, colocadas en una._ 

urna, con una lira cubierta do floras y depositadas en el Panteón de Santia- 

go, con una placa metdlica, grabada con una inscripoi6n de homenaje del Go-- 

bierno del Estado, que presidía el licenciado Gustavo Espinoza Míreles. 

Al conmemorarse el 99 aniversario del Natalicio del poeta, en el An- 

fiteatro Bolívar, de la Universidad Nacional Autónoma de Móxico, en la Vela- 

da de Homenaje, esouchamos de labios del señor Licenciado Salvador Gonzdlez....  
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Lobo: "Monismo poético. El ser sólo materia o sólo pensamiento. Para el amor 
tuvo la poesía más sentido y es la que canta las ternuras de los enamorados«.  
de todos los tiempos; para la muerte, "Ante un cadáver". Se creía en la~ civi 
lización material, pero se impusieron los valores de la espiritualidad, que..  
hoy tiene por norma el mundo nuestro. La juventud aniquilada por los trasto 
nos materiales y morales de la época. ;Se esperaba demasiado en la vida; se.. 

dedicó de lleno a la negaoidn. La verdad, la fd perdidas! Su vida y su muer- 
te tienen más importancia que su obra. Parece un personaje arrancado de las 
paginas de un drama. La enfermedad del siglo XIX, romántico y escéptico; un 
creyente descreído. Una paradoja. Sus falsos valores son el dolor de la vi-- 
da". 

Al cumplirse el Centenario do su Natalicio, en agosto de 1949, Salti 
llo se vistió de gala y promovió festividades en recuerdo del poeta. Convocó 
a certámenes poéticos, los periódioos se ocuparon ampliamente de Manuel Acu- 
fia. 

El Dr. Castillo Najera aventura un diagnóstico: "Bocio exoftdlmico... 
Propensión al suicidio de los enfermos. Manifestaciones de excitación, alter 
nardo con crisis depresivas, En Acuña encontramos la exaltación, los malos - 
humores, de que nos habló el Dro Orive y el abatimiento espiritual, rayando 
en derrota; la carta del primero de octubre de 1873 es la de un vencido que.  
se rinde. Su pobreza presente y el presentimiento de la futura, lo aminoran 
hasta el aniquilamiento. Numerosos estudiantes pobres, de todos los tiempos. 
sufren parecidas miserias, pero las olvidan y las sobrellevan, con tal de -- 
conquistar la meta inmediata: el título profesional..." (36) 

Desde el punto de vista psicológico, hay un tipo de personas que tie 
nen las características que presentaba Manuel Acuña, es el deprimido; un in- 
dividuo con carácter molenonio°. 

La melancolía es un estado psicótico y uno de sus síntomas más gra-- 
ves es el de la depresión y aunque ésta se presente en casi todas las neuro- 
sis, es un síntoma terrible que se caracteriza con angustia en la melancolía. 

Cuando el melancólico sufre una experiencia como el fracaso, pérdida 
de prestigio, de dinero, quizá algún remordimiento, bien un desengaño amoro- 
so o la muerte de una persona querida, el fracaso en alguna tarea que él mis 
mo se haya impuesto y que no logre terminar, cualquier cosa como éstas que - 
le hagan sentir claramente su inferioridad y que no logren satisfacer su nar 
cisismo, pueden precipitarlo en la depresión. La psicología actual nos dice..  
que incluso experiencias de éxito que en una persona normal provocan autoes- 
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tima', en el melancólico pueden ocasionar la depresión1  pues laq 

como una amenala de castigo o represalia o como una imposición de tareas que 

mds tarde serdn mis exigentes para con él. 

La depresión se caracteriza por la pérdida de la autoestima y su fór 

mula, si se trata de pérdida de suministros externos es: "lo he perdido to-- 

do; ahora el mundo está vacío"; pero si son suministros internos se dirá: 

"lo he perdido todo, porque no soy merecedor de nada". 

1Esa era mi esperanzan .. mas ya qua sus fulgores 
se opone el hondo abismo que existe entre los dos, 

Adiós por la vez última, amor de mis amores; 

la luz de mis tinieblas;  la esencia de mis flores; 

mi lira de poeta, mi juventud, adiós!" 

Es la pérdida de todo, con lo que el mundo esté ya vacío para 61 y - 

prefiere el adiós último. 

Estas personas tratan de influir sobre la gente que le rodea para -- 

que le ayuden a recobrar su autoestima y en forma masoquista le demuestran y 

la acusan de ser los causantes de su infelicidad. 

"A veces pienso en darte mi eterna despedida 

borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. 

Mas si es en vano todo, y el alma no te olvida, 

111u6 quiere tú que yo haga, pedazo de mi vida? 

¿qué quieres tú que yo haga con este corazón?" 

Es decir: yo te amo, pero tú a mí no, y entoncesl ¿qué puedo hacer si 

tú no me ayudas? Tú eres la culpable de mi desventura. 

Tratan de forzar el afecto de las personas en quienes han cifrado su 

felicidad, ins4uso muchas veces por medio de la extorsión. 

"Pues bien yo necesito decirte que te adoro, 

decirte que te quiero con todo el corazón, 

que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, 

que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, 

te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión". 

Quiéreme, porque yo te quiero y si no lo haces será mi fin y tu la 

culpable. 

La tensión provocada dentro de él se ha hecho insoportable, de mane- 

ra que busoard el suicidio como solución a sus problemas. 

Completamente se ha perdido la autoestima y la esperanza de recupe— 
rarla, entonces prefiere morir. 
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Es una grave tendencia al suicidio un la que se refleja la lucha del 

deprimido. 

El perdón que busca no puede ser logrado porque 61 mismo ha perdido.  

la capacidad de perdonar;  entonces este sentimiento so convierte en sadismo....  

contra la propia persona y se encamina al suicidio. 

Existe en psicología una tesis que dice: "Nadie se suicida sin bzber 

antes intentado matar a otros", 

Manuel Acuña mató efertivarnente a sus personajes, bien en su drama o 

en sus poesías, los conducia al suicidio; tambiln tenemo/u ¿illux.11L :TcJlarr:-1(In 

de Rosario de la Peña, en la quo dirl: que Manuel Acuña la invitó a ingerir - 

juntos el veneno que siempre llevaba consigo* 

Así considero que Manuel Acuña padeció una grave melancolía produci- 

da por la muerte de su padre, el fracaso de su dramas  el frenase, de sus estu 

dios, la negaoión del, amor que sintió o creyó sentir por Rosario y la mise— 

ria sufrida incluso hasta el hambre, todo lo cual le llevó al sentimiento de 

inferioridad, con lo que provocó la melancolía y la grave depresión que le - 

obligó al suioidio. (37) 

Margarita Paz Paredes, escribió: 0E1 suicidio de Acuña estremeció -- 

a todo un pueblo e inmortalizó como un mitos  la figura de una mujer, proyec:- 

tada en el deseo y en el sueno de toda una generación literaria% (38) 

El 16 de agosto de 19495  se efectuó en Saltillo, una ceremonia en la 

que se cambiaron los restos de Manuel Acuña a una nueva urna, que regaló el 

114 Gobierno del Estado, trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres de., 

aquella ciudad, donde una lépida, con el nombre del poeta, los allm del naoi 

miento y muerte, junto con la fecha del Centenario de su nacimiento, marcan 

el lugar donde reposa* 

En la Alameda de Saltillol  resalta el monumento de Acuña: un grupo - 

escultérico, hecho por el artista J'estira Eu Contreras:  en mármol que recuerda 

eternamente la memoria del poeta. 
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CAPITULO II 

LA OBRA DE ACUÑA 

POESÍAS 

1.— Teni amoroso 

20— Tema de circunstancias 

3e— Tema filosdfioo 

4e— Tenn jocoso 

50— Tema patri6tioo 



1.- Tema amoroso. 

La primer poesía qug estu.diemos fue dedicada a Rosario de la Peña 

Al enviarle el manuscrito, dose6 que ella supiese comprender su amor, pero 

Rosario no pudo o no quiso entender esa pasión. En su historia, cada uno de..  

los renglones fue un hecho consumado. Era un joven extremadamente sensible 

dio una solucidn aparentemente fácil a su enamoramiento con el suicidio; bus 

ctS una salida al ensueño amoroso que le envolvía* La dedicatoria dice :"Abril 

11 de 1873,... Rosario: usted tiene la culpa si me atrevo a enviarle este cua- 

derno, por haberme dicho que le agradaba el ()la que tuve el gusto de leérse-

lo; si ahora fuese yv tnil degrThenlido ame usted lo linlIP.rf.1 ninlo t  perd6nelo,.., 

si quiera porque 61 le va a decir que como siempre, cuenta usted en mi con - 

un sincero y buen amigo. M. Acuña". (1) 

LA GLORIA ro 

Pequeño poema en dos cantos. 

Canto primero. 

IJA CABEZA SIN CORONA. 

Canto segundo. 

LA CORONA SIN CABEZA'. 

El primer canto tiene 11 partes, igual que el segundo. 

Ejemplo: 

"Dos arios han pasado, 

a el corazón de Elena está ya heladol.d, 



Ella que era tan buena t  

ya no es aquella Elena 

1.14 que el pobre Pablo enamorado 

Le consagraba en su ilusión serena 

La glIwia que aiSn no halda °enquistado... 

En la triste bohardilla 

Que aunque muy miserable y muy sencilla, 

Era en tiempos mejores 

Todo un cielo de onenntos y de amores, 

Hoy no se encuentra mds que el desaliento 

El tedio, la amarg.,.ra, la tristeza, 

Y en medio de todo esto una cabeza 

Donde' duerme muy triste el pensamiento", (2) 

19.- Personnjes: El poeta que ha7.:o una ro:Luc_ n do 1es iGrrJ.c. du un.  

joven estudiante 

Pablo de 20 a 21 años do edad, que viene a la capital para hacer una 

carrera. Provocado por Elena su enamora y sufre un desdón, causa de su dos1,-

lusi6n4 

Elena: Hermosa y buena, le gusta la poesía, Nos la presenta como una 

coqueta, pues alienta los amores de Pablo y despuds cuando le ve enamorado - 

se retira, proVocando la dccilusi6n del jevan 

2º.- Ambiento.- La acción so desarrolla en dos años. Una bohardilla. 

pobre, de ambiente estudiantil. 

31/•- Tema: Un relato de los amores ideales de un joven niño (21 años) 

que adorna a su amada con las virtudes propias de su tiempo, ella parece ser 

que accede y alienta ene pasión, poro finalmente rechaza al estudiante para,_ 

casarse con un primo por lo cual el poota lo envía el alma* 

0,7 Ideas y sentimientose- La edad do los 20 años os plena do cora-

z6n, ternura, amores, arranques, heroS.smo t  cielos, celajes, pájaros, flores. 

y dnicamente se conoce el mundo por el que so lleva en el alma, 

Tiene una fraternal m'encella que lo llena de dolorosas ausencias - 

para la tierra natal, donde quedan los padres y los hermanos. 

Ternura y pasión hacia la amada olvidóndose casi de su madre, que ex 
presa en una de sus antítesis:/tEl hijo no se olvida de que es hombre y el 

hombre sí se olvida de que es hijo"e 

Habla de tedio, amargura, tristeza y desengaño, sentimientos todos - 
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que con nada se mitigarlo 

A la amada la caracteriza como frívola y coquetac 

En lo que respecta a costumbres:  encontramos la do la corona de lau- 

reles para la consagración del pootao 

52.- Estilo.- Narraoidn, El poema oonsta de dos cantos, los ouales 

son de once estref¿ :51da uno. 

El estilo es sonc1M, rr,rt?. rirJcm.. 	 nriLurEJaldni;  fui: tildad y 

preeisi6n. 

NOCTURNO A ROSARIO 

Muchos autores han hablado del Nocturno. El macztro MLW5ndez y Stilny 

yo dice: "Estos versos esconden en cifra la historia de sus trist1s5mos amo-

res y aunque incorrrztos, tienen toda la vehemencia y toda la angustia del 

momento supmmo. Es poesála que no se puede leer sin cierto terror y tras do.  

la cual se adivina el próximo naufrngio del pontafte (3) 

14- Personejes2 El autor:  la amada y uno mención u la madre del poe- 

ta. 
2.- Ambiente.- Acuña no pode olvidar su amor filial:  se nos muestra 

como un burguós comente del hogar donde había nacido: 

"Sino en amarto mucho 

bajo el hogar risueño:  

que me onvolvi6 en sus beso; 

cuando me vio nacer90  

prenisa que es el hogar de sus padres pues recuerda el paisaje que.  

se  contempla dosde su casa en Saltillo: 

"El sol de la mariano, 

detrás del campanario 

chispeando las antorThasi  

humeando el incensario 

y abierta alld a lo lejos 
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la puerta del hogar, G" (4) 

30- Tema: Una declaración de amor„ La pasión do los 20 años so mues-

tra avasalladora y sincera. El suid.dio se define a trav6s do la poesía. Se.  

acepta el rechazo y se despide. 

114)•.. Ideas: El amor filial es el eje de sus pensamientos: 

"Las formas de mi madre 

se pierden en la nada 

y tú de nuevo vuelves 

en mi alma a aparcz:er«, 

A pesar de que el amor de la madzo estaba tan arraigado en ¿I desana 

rece, dando lugar a la imagen de la mujer que ama, 

Mds adelante encontrarmos que no so decido a perder del todo el ca-

riño materno: 

"ILos dos una sola alma, 

los dos un solo pocho, 

y en medio de nosotros 

mi madre como un Dios;"., 

Acuña prefería unir los dos amores su madre y la nmada para hacer de 

su vida un paraisoo La madre representaba toda la bondad y la bolleza que ha 

bía perdido al dejar a Saltillo la amada representaba el futuro, Este amor. 

filial hemos de encontrarlo a travds do toda su obra po6tica. Era un buen 1 

jo; la ausencia del hogar a edad tan temprana debió constituir para su sensi 

ble oorazón un gran dolor que dejó arraigado el deseo do seguir siendo miman 

do y querido por la primera mujer que amó, su madre. 

La necesidad de declarar su amor so muestra pasional, obsesionante,. 

aunque sobe que no conseguirá nada, alivia su sufrimiento y lo hace decir: 

"Compre Ido quo tus besos 

jamás han de ser míos, 

comprendo que en tus ojos 

no me he de ver jamás, 

Y to amo y en mis locos 
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y ardientes desvaríos 

Bendigo tus desdenes: 

y adoro tus deertos, 

y en vez de amarte menos 

te quiero mucho m4s"0 

De este sentimiento declara torio nace enseguida la resolución del -

suicidio; porque sabía que no habla esperanza, sólo quedaba el desaparecer - 

ahogando así la pasión que no supo oontonorQ  Es la despedida lltima, so sien 

te inevitable la partida el hombro so ha deshecho, sabe que no tendr4 sali-

da para su amor;  la dnion: el ser amado como 61 amaba y entonces prefiere la 

despedida tr5gica: 

"¡Adiós por la voz L .Mima 

amor de mis amores; 

La .luz do mi tinieblas;  

la esencia do mis flores; 

Mi lira de poeta;  

mi juventud;  adiós!" 

5 Estilo: Medio;  en tono oratorio con orden, claridad naturali—

dad, facilidad;  precisión y decoro, 

La naturalidad y la claridad le dan emoción a la poesíav 

Los versos incorrectos porque los finales son palabras asonantes, --

agudas, llanas y esdrljulas, sin orden que las guíe (dice el maestro José --

Luis Martínez que se debía a la falta de oído do Acuña). 

Es una poesía lírica, reflejo del alma del poeta, poro no es elabora 

da, pues Acuña no so detenía a pulir;  sino quo daba sus poesías como salían. 

de su imaginacién Los lugares a que acudo son poco po6tioos: "Estoy enfermo 

y pálido de tanto no dormiru, 

"De noche ,cuando pongo mis cienos en la almohada", poro esto le ayu-

dó al éxito popular; son las emociones comunes y corrientes las que desfilan 

por esta possiau 
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LAS RUINAS 

Escogí la parte segunda y final de esta poesía: 

"Mañana que las penas 

y el tiempo hayan destruCdo 

el templo en que te adora 

la ardiente juventud, 

en medio de las ruinas 

y en medio del olvido, 

tendrás una ave siempre 

que cante tu virtud", (5) 

1) Personajes. El autoro  siempre onamorado galdnn 

El pdjaro! símbolo del poeta. 

2) Ambiente, 

Un templo en ruinas con una virgen en el altar, ooronnd4 de  flom- 

res, hay un cielo y es de die. 

3) Tema: Acude al símil del ave para presentar a la amada, asegurar ,  

le que siempre cantard su belleza y su virtud. Muerte, 

4) Idees y sentimientos: Pese a que el templo esta destruído, lo vil 

tud de la virgen la mantiene inmortal, Respecto del poeta, dice:. 

Mañana, cuando ya nada quede, yo te seguirlt. Hay idea de Huid.-~ 

dio. 

5) Estilo: Narración sencilla, con claridad, naturalidad, facilidad. 

y decoro. 

El acento rítmico está puesto en las sílabas pares, para dar 

la armonía necesaria al Irersol su acento final es agudo. 

HOJAS SECAS 

El maestro Usó Luis Martínez dice: "Los hojas secas" parecen de los.  

ultimo escrito por Acuña y aluden casi todas a su amor por Rosario de la pe.* 
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fin, con una intensidad hiriente y desolada y con una pureza lírica que las . 

hace de lo mejor de cu poesía". (6) 

X. 
"Las lágrimas del niño 

la madre las enjuga, 
las ldgrimas del hombre 

las seca la mujer°0 
¡Que tristes las que brotan 

y bajan por la arruga, 

del hombre que esta solo, 

del hijo que esto ausente, 
del ser abandonado 

que llora y que no siento 

ni el beso de la cuna, 

ni el beso del placer!" (7) 

1.- Personajes: El poeta, un hombre enamorado° La madre. 

2.- Ambiente: Un césped con jazmines y rocío, para que la amada pi-- 

se. Viene una visión do la oscuridad y sombras a interponerse entre los doses  

enamorados. 

3.- Tema: Amoroso. 

4.- Ideas y sentimientos: Recuerdos amorosos y tristes para le ama--' 

da. Ausencp. Angustia piedad. Esperanzas° Fe. Amargura. Sufrimiento° Soles» 

dad. Dolor° Llanto. Perdón° Olvido., Oscuridad. Muerte. 

El maestro José luís MartInezs  cree que con estos versos aparece por 

primera vez en México, la huella de Gustavo Adolfo Wcquer° (8) 

5.- Estilos Sencillo, claros  decoroso, facilidad, naturalidad, preci 

sión, variedad°  
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TEMA DE CIRCUNSTANCIAS 

La siguiente poesía fue elegida por tratarse de una oraoión ante el 

cadáver de la madre de un amigo. 

CINERARIA. 

Ante el cad4ver de la Sra. Luz Presa. 

"Janda pens6 al venir a estas regiones 

que mis palabras gil timas ser/an 

Para hablar a un caddver... 

Ni nunca que las notas de mi, canto 

Al perderse en los aires sonarían. 

Mezcladas con el eco de mi llanto. (9) 

1) Personajes; El autor, un amigo ouya madre ha muerto. 

2) Ambiente; Un funeral. 

3) Teme: La muerte de la madre del amigo. 

4) Ideas y sentimientos: 

Dolor por hab©r perdido un sor querido. 

El sueño eterno del sepulcro. 

El cariño filial. 

5) Estilo: Sencillo, con claridad, naturalidad, faoilidad, precisi6n 

y decoro. 
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EL REO DE MUERTE 

Al eminente actor don José Valoro. 

Historia do esta poesía; 

1º.~ Nos refiere Armando de Maria y Campos: "Para acercarse a Valoro 

y a la Cairón, probablemente con fines egoístas sobre "El Pasado", Acuña es-

oribió en verso una anécdota ocurrida entre el Presidente Juárez y Valoro, mi 

durante la primera temporada de éste en El Nacional, en 1868, recién llegado 

Acuña de Saltillo. Representaba Velero la noche del 28 de mayo de 1868, el 

dramón La Campana de Almudaina, y halldbase entre el pdblioo el Presidente - 

de la República, don Benito Juárez, ocupando con su familia un palco: por mum 

una de las personas que entraron a saludar a Valoro en el primer intermedio, 

el actor se enteró de que a la mañana siguiente debía ser pasado por las ar~ 

mas el cabo 'oidor° Rodríguez, por haberse desertado, uniéndose a la gavilla 

de Aureliano Rivera. En favor del ,cabo se había solicitado indtilmente el in 

duna. Valoro tuvo una idea: solicitar de Juárez el indulto del desertor, y, 

rápido, sin detenerse a cambiarse de vestido, aoompafado por su esposa Salva 

dora Ostrón, salió de su cuarto y del escenario con el lujoso traje de Gober 

nador de la fortaleza mallorquina y llamó al palco del Presidente de la Repd 

Mica. Se supone que la sorpresa del Benemérito de Amdrioa, debió de ser ---

enorme; la Calrón se echó a los pies del presidente y Velero, como si decla-

mara un gran papel, solicitó de Juárez el indulto del reo y lo consiguió« mi- 

Juárez perdonó la vida del cabo desertor, conmuténdole la pena capital por mb 

prisión perpetuo. In representación de la Campana de Almudaina cpntinuó,.. 

Cinco Míos después, cuando Velero se encontraba de nuevo en México, Acuña es 

oribió un romanoillo "El reo de muerte" que dedicó a Velero.- Velero procuró 

que el suceso del indulto fuese conocido en Espafinu No sé si fue publicado mi 

en los periódicos de la época, pero de 11 se enteró el historiador Natalio 

Rivas, que recogió la anécdota en su libro Anecdotario Históricor  publioadq. 

por M. Aguilar. Madrid 1946". (10) 

12.- Personajes: El actor, un condonado a muerte y el pueblo. 

2º.~ Ambiente: Se describe el triunfo del actor y pone como ántíteim- 

sis un oadalso. 

31 11- Tema: De gratitud por el perdón obtenido para el condenado a 

muerte. 

4v.- Ideas: Entre aplausos, admiración y cariño del pdblico hacia el 

actor, oontrapone el sCrimiento y los sollozos del reo de muerte. Se declebb 
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re amigo de la justicie y del perd6n; condena a los verdugos y al cadalso. 

5º..- Estilo: Romanoe octesliabo: 

uPero yo que desde niño 

aprendí lleno de espanto 

a aborrecer los verdugos 

y e maldeoir los cadalsos, 

dejo a la gloria que entone 

para ensalzarte su cante;  

y del condenado a muerte 

bajo loa recuerdos gratos, 

en nombre suyo, las gracias 

de la humanidad te mando". (11) 

Narración sencilla, tiene claridad, naturalidad, decoro, faoilidadtmh  

orden, precisidn, 

ENTONCES Y HOY 

Manuel Acuña llevaba en su cores6n y en su cerebro;  loes dos capita•.. 

les principios que libraban luche sin tregua, en la sociedad de aquel entonm 

ces, Idealista por temperamento;  soñador, verdadero poeta; sus anhelos, slalom  

aspiraciones, sus ansiase  iban siendo poco a poco minadas y destruídas porm, 

sus estudios materialistas determinando en él asa serie do decepciones que 
lo conducirían como de la mano al borde del sepulcro.. La primera parte de es 

te pmo. pinta la dicha y la felicidad tranquila, como puede juzgarse por es 

te trozos 

51 In madreselva, alzando entre las rejas 

su tallo trepador, 
enlazaba sus ramas y sus hojas 

en grata oontusidny 

tentando un cortinaje en eI quo había 

por cada hoja una flor, 
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en cada flor una gotita de agua, 

y en cada gota un sol",. 

Y termino con la amargura propia del desdichado: 

"Bajo el cielo que extiende la existencia 

de la cuna al panteón, 

en cada oorazén palpita un mundo, 

y en cada amor un sol... 

Bajo el cielo nublado de mi vida 

donde esa luz murió 

¿que hord este mundo de los sueños míos? 

utud hand mi corez6n?“. (12) 

Personajes: Los padres del poeta. El poeta. 

2... Ambiente: La casa paterna. 

3.~ Tema: Evocación del hogar y los padres. 
4.. Ideas: Amor al terruño. Amor 	Soledad. 

5.- Estilo: Rime romdntioa. Senoilloo  tiene orden, claridad natura- 

lidiad o  facilidad, variedad, precisión y decoro. 
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30- TEMA FILOSÓFICO 

LA RAMERA 

lo.- Personajes: la ranorn, el jurado, el hombre, Diosl  el autor» 

2º,- Ambiente: Nos prest:Inta como s£mbolo de bondad la brisa, el ros—

cío, el bosque, las arenas del río;  las sombras do la noche, la luz de la ma 

Bana l  la camelia, cl dngel, el cielo, los nubes y la altura donde se el cuson-

tra al Cristo del Calvario° En oposioidn nos presentará el invierno, el cadd 

ver, el lodo, el harapo y le rnmerao 

39.~ Tema: Defensa del dall o  hostigado por la sociedad. La historia 

de una mujer que se ha convertido en prostituta por culpa de la sociedad. 

49.- Idees y sentimientos: Acufla lamentaba que hubiese pecadores y.~ 

creía que la culpe de olio, la tordo la 0°0:Loand o  poro no dice en qué conste 

te esta culpa. Senale a la humanidad y ,n la scoledad, confundiendo estos dos 

términos, Como en muchas de sus poesías la madre aparece de contínua y en - 

ésta, no podía dejar do estar presente; 

"Qué hiciste do aquól 

quo amoroso y sonriente 

form6 do tu niñez ci dulce onoonto? 

¿Qué hiciste de aqu61 ángel de otros días, 

que lloraba contigo si llorabas 

y gozaba contigo si reías?" 

Este símil se aplica a la madrol mds adelante encontraremos nuevas - 

estrofas francamente dedicados a olla: 

"Pebre mujer a la que el hombro niega 
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el sublime derecho 

de llamar hijo a su hijo". (13) 

En esta poesía, como uno de los datos más interesantes de Acuda, nos 

presenta a una humanidad hipócrita , quo basa en una verdad indiscutible su - 

fe religiosa y Acuda acepta a un Dios, quo en esta ocasidn es el Cristo dek.  

Calvario, con todos sus antecedentes bíblioos. 

92.- Estilo: Rima rom4ntica libre. Sencilla, tiene naturalidad, fan 

lidad, claridad, decoro, no hay orden, ni prooísi6n1  ni variedad. 

EL HOMBRE 

EJEMPLO: 

"Y allá va... ¡pobre nido que aún suspira 

como en los dulces tiempos de la infancia! 

Miss dejadle seguir, y será el hombre 

Que haga nacer la vida del osario, 

El apóstol sin nombra, 

Que dios admire y que mortal asombre 

Lo mismo en el Tabor que en el. Calvarioo 

Dejadle caminad dejad que siga 

El vuelo de su genio por los mares, 

Y mariano ese niño 

Ser el anciano p6lido y fecundo 

Que, moderno criador, haga que brote 

del seno de las olas otro mundo". 

1.- Personajes: El hombre u quien se reprosenta como un átomo perdi-

do, un arcángel vestido con harapos, aborto incomprensible de la nada, po---

lluelo de ese cóndor de lo oscuro« 

2.- Ambiente: La vida, las sombras, el soñar, la muerte, 

3.- Tema : Incógnita do &indo vino o 1 hombre o hacia a donde va. 

4.- Ideas y sentimíentos: Al preguntarse de donde vino el hombre, su 
respuesta será: »Esperad a que las sombras entro sus negros pliegues os cobi 

den». 

Mtis adelante cuando pregunta qud es la vida dice: 

"Soñar...esa es la vida, ese os el puente 
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Que entre la cuna y el sepulcro medía /  

El papel miserable del viviente 

De la existencia vil, en la comodín: 

Soñar un cielo en quo revueltos vagan 

Hermosos y magníficos vapores, 

La esperanza, la dicha, 

La gloria y el plecer y los amores": (14) 

Pero no sólo en el sonar ect4 la respuesta, tambi¿n hay dolor y ld--

grima, que desploman a ese "Atleta del dolor", que lucha contra el "gladia-

dor de las tinieblas" que so Ilaw dutinoc Y cuando el hombre se siente ven 

cid° ya no espera de su Dios la rccompensa l  ahora ve a su ídolo pequeño y po 

bre y lo insulta. Al final de la poesía, haciendo una serie do interesantes.. 

preguntas, Como si es en el sepulcro donde muero para siempre y para siempre 

vive, su respuesta es ¡Quien sabe! 

5.- Estilo: Rimns endecasílabas(  sencillasl tienen naturalidad, faoi 

lidad, variedad, deooro, poro no encuentro orden, claridad, ni precisión. 

A UN ARROYO 

Ultima poesía. Dictada y dedicada a Juran do Dios Poza° 

"Cuando todo era flores tu ormino, 

Cuando todo era péjaros tu ambiente, 

Cediendo de tu curso a la pondionte 

Todo era en tí fuénz y repentino° 

Vino el invierno con sus nieblas, vino 

El hielo que hoy essanea tu corriente, 

y en situaei6n tan triste y diferente 

ni aun un pelido sol te da el destino:. 

Y así es la vida; en incesante vuelo 

Mientras quo todo es ilusi6n, nvu,nza 

En s6le un¿i hora cuanto mide un cielo; 

Y cuando el duelo asome en lontananza 

Entonces como tú, cambiado en hielo 

No puede reflejar ni la esperanza". (15) 

Personajes1 El autor y un personaje imaginario, el arroyo 

2,-» Ambiente: Un arroya r  flores en el camino, Anroa, El invierno m 
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con las nieblas y los hielos quo es cuando se estallen el arroyo. 

3.-b Tema; El autor habla al arroyo oon escepticismo. Hace un símil 

de la vida, mientras es prinavora el arroyo refleja el cielo, cuando viene - 

el invierno, las nieblas y el hielo impiden ver cualquier imagen. 

4*- Ideas y sentimientos: La vida mientras es ilusión refleja el cie 

lo, pero cuando hay penas ya no refleja nada 

5.. estilo: Soneto. La rima de les ounrtetos es id ntioa y cowonna-
tan el primero con el cuarto, quinto con el octavo}  segundo con el tercero y 

el sexto y séptimo. abba ebbe. los tercetos riman al arbitrio del poeta en m 

cdcdcd con verso llano. Narración sencilla, con orden, claridad, naturali---

dad, facilidad, decoro, prooísióna Los epítetos son acertados y la expresión 

sinoera. Creo que es un buen soneto. 

ANTE UN CADJIVER 

EJEMPLO: 

olY bien! aquí estágya.l.sobve la plancha 

Donde el gran horizonte de la ciencia 

La extensión de sus límites ensancha. 

Aquí donde la rígida experiencia 

Viene a dieter las leyes superiores 

A que esté sometdda la existencia. 

Aquí donde derrama sus fulgores 

Ese astro a cuya luz desaparece 

la distinción de esolavos y soZoros. 

Aquí donde la fébula enmudece 

Y la voz de los hechos se levanta 

Y le suporsticlón se desvanece, 

Aquí donde la ciencia se adelanta 

A loor la solución de ese problGuin 

Cuyo 80610 enunciado nos espantao. (16) 

1 Personajes: El poeta, un muerto. 

2.- Ambiente: La planoba mortuoria@ 

3..' Tema: Pilosofía ante la muerto. Afirma que la materia cambia de 

forma, pero nunca muere. El ciclo de la materia. 
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4..' Ideas y sentimientos: Materialistas, La misidn del muerto no es-

tá acabada en la tumba. Volverá a la tierra para fecundarla y convertirse en 

alimento. 

5.~ Estilo: Tercetos encadenados: Medio, con orden, claridad, natura 

lidad, facilidad, variedad, precisión y decoros, Todo en tono oratorio, 
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4.- TEMA JOCOSO 

LETRILLA 

EJEMPLD: 

"Juzga usted que es una plaga, 

Que ea un castigo de Dios, 

Ese turba de mocosos 

Sin quehacer ni ooupaoi6n, 

Que a falta de otra han tomado 

La carrera de escritor; 

Que si hablan del Nigromante 

No lo bajan de chambdn, 

Que a Altamirano lo acaban, 

Que a Peredo le hacen fo, 

que a Prieto lo ponen de asco, 

Que a Justo lo dejan peor". (17) 

14- Personajes: El poeta, Don Gregorio y una dame, 

2,. Tema: Censura a los escritores que se juzgan críticos literarios 

sin tener por qud y escribir unas composioiones do sajón. Crítica a los ora-

dores petulantes, a quienes hacían miembros de honor de las Academias y cola 

boradores de los diarios, por lo que se vuelven protectores do la misma ola-

se de necios de donde salieron. Deben desaparecer todos. 

3.- Ideas y sentimientos: La plaga de críticos en contra d©l Nigro--

mente, Altamirano, Parado, Prieto, Sierra, Hugo, Campoomor, ato. Crítica de., 

las composiciones de oajdn del siglo XIX: la amada muy bella y desdeñosa y ~ 

dl enamorado y rendido gal4n con una estdpida pasión, Habla do los eruditos 

de su tiempo que sin ninguna cultura pretendían sor conocedores. De los mies 

42 



bros de la Academia que por cualquier cosa son nombrados, simplemente porque 

es patriota, etc., elegido por unos necios que debían morirse. Deben salvar- 

se únicamente el poeta y don Gregorio. 

4.- Estilo: Octavas de 4 estrofas y versos octas/labos. Narración. - 

pretende ser la contestación a una carta que l© ha enviado Don Gregorio, Tie 

no sencillez, naturalidad, precisión, facilidad, orden, decoro y claridad. 

43 



5u- TEMA PATRIÓTICO 

EL GIRO 

EJEMPLO 

"Aun no se alzaba del todo 

La niebla do la mañann, 

Y aun no acertaban a darse 

Cuenta de tamaña audacia' 

Los bitiadores furiosos 

Que sorprenderle esperaban9  

Cuando al galope y bajando 

Camino de la cañada, 

Vieron venir a lo lej os 

Un grupo de gente armada'  

Compuesto de ocho jinetes 

Y el hombre que los mandaba",, (18) 

1„- Personajes Un hombre a quien le llaman uEl Giro", Ocho jinetes 

Unos insurgentes. Don Annstasio Büstnmante,, Una madre, 

2.- Ambiente: Se desenrolla en una cañada s  situado en LandTn Estado 

de Guana jua t o. 

3.- Tema: Un combatiente del Bajíos  do 25 años de edad, fuerte como 

un dios, de tez cobriza, robusto, entusiasta;  atrevidoG Su casa es cercada 

por los enemigos, mientras dl escapa por la montaña, Los sitiadores se enfu-

recen, pero se les enfrentan ocho jinetes y el hombre que los mandaba, se de 

sarrolla la lucha entre insurgentes y realistas (cita entro Istos a Don Anas 

tasco Bustamante). En este combate venció España, y el Giro que es derrota--

do, con una l'onza clavada en el pechos  hace frente al enemigo haciéndolo huir, 

pero los dragones de España desde lejos lo rematan a pedradas4  El poeta da - 
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las gracias al mártir que murió por salvar a la Patria. 

4.- Ideas y sentimientos; Amor a la Patria, libertad y enaltecimien- 

to de los valientes. 
5.- Estilo: Silva& Narración. Es sencillo, con orden;  claridad, natu 

ralidad, facilidad, variedad, precisión y decoro. 

NOTAS 
4.11.••••~•••••••••.....~1" 

1,-- Acuña, Manuel. Manuscrito de la Gloria, lo leí en casa del - 
Dr. José Castillo y Piña. 
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3.-- Menéndez y Pelayop Marcelino. Págs* 159 a int, 
4.-- Ibid. Pdgo 208. 
5.-- Ibid. 114go 21l. 
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7,-- Acuña, Manuel, Pág. 2270 
8.-- Martínez, José Luis. Pdgo  XIV* 
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HISTORIA DEL NOCTURNO 

Rosario de la Peña, quien todavía vivía en este siglo, decía que por 

el mes de agosto de l8730  se había hecho del dominio público el enamoramien- 

to que sentía Acuña por ella. A raíz del éxito del drama "El Pasado", fue - 

advertida por Guillermo Prieto, que desconfiara de ese amor, porque no era - 

creíble que un hombre que tenía dos amantes, pudiera sentir un amor grande y 

puro como el que le ofrecía el poetas Ella tuvo una aglaración con Acuña, -- 

quien confesó ser verdad lo que le habían informado y Rosario pidió no ser - 

llamada mas la Santa Prometida. En ese mismo instante Manuel Acufia escribió 

sin parar el Nocturno. Algunos escritores dicen que probablemente se lo sa— 

bia de memoria, pues los amigos d©1 joven decían haberlo conocido más o me-- 

nos desde esas fechas. Gregorio Orive, afirmaba haber lerdo, ademas de la -- 

poesía, la carta final, absolviendo de culpa por su muerte.' 

Después de la tragedia, el Nocturno vino a ser el símbolo viviente - 

de una acusación contra Rosario. 

El suicidio fue un escándalo, no solamente en nuestro país, sino en 

América, Francia, España, Se consideró como única culpable a la mujer a. quina 

se dedicó la poesía. Los escritores dieron vuelo a la imaginación, urdiendo..  

historias a cual mas romdnticas y desafortunadas° El Maestro Ignacio M. Alta 

mirano, pocas horas después de la muerte de Acuña, llegó de improviso a la - 

casa de Rosario diciéndole: "Rosario, ¿qué has hecho? ;Acuña se ha matado -- 

por tí1"(1) 

En el periódico "Paris Charmant", apareció un articulo que trataba - 

de una traición por parte de la santa prometida, con el mejor de los amigos,,, 

del poeta. En Argentina se compuso de inmediato un tango y se dice que hasta 

nuestra época se canta la letra de una canción muy sentimental. 
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La historia se hizo esoandalcsa, era el tema del día, reforzado con 

la prueba ineludible de lo escrito; humillando con el desprecio y la condena 

oión de la sociedad a aquella mujer, inteligente y atractiva, que supo inopi 

rar pasiones amorosas entre la bohemia literaria do un siglo romántico. 

"Rosario hizo protostas v  dio explicaciorws, todo fue indtil, el mito 

se hizo indestructible a posar da su ddbil baso; todo por virtud de un im— 

presionante final dramíltieo y de un poema en que el autor supo decir lo que_ 

muchos han sentido sin poder expresarle". (2) 

Mis adelante, muchos arios despuds, un joven poct¿Is  que tambi4n sucum 

bió o los encantos de esa mujer:  decln: "sufri6 u conmociln moral tan gran 

do cuando supo la muerte de Acuñas  que diecisois arios despuds, al referírme- 

lo, adn estaba vestida de angustia' (3) 

Muchos lriticos literarios han hablado del Noeturnoo  me permito ci— 

tar algunos: 

...estos versos esconden en cifra la historia do sus trist/simes -- 

amares, y aunque incorrectos, tienen toda la vehemencia y toda la angustia -/ 

del momento supremo. Es poesía que no se puedo leer sin cierto terror y tras 

de la cual se adivina el pr6ximo naufragio del poeta% (4) 

"Del Nocturnos  creo no exagerar al decir quo en la sencillez de aque 

lías estrofas de trágica despedida, que hacen temor la resolución fatal, hay 

una intensa poesía palpitante en cada verso a pesar de algdn descuido, fa» 

oilmente evitable si el poeta hubiera corregido su obra. Hay en ella tan gen 

cilla naturalidad que impresiona hondamenteo- Parece indudable que en este - 

poemita vaga el esOritu de Espronceda v  fatalmonto asimilado por Aouña, con 

la circunstancia de que, falto do todo ideal de orden religioso, no halló -- 

consuelo para su dolor sin esperanza". (5) 

"..•carecep estrietancnte, do lirismo o do autdntioo temblor lírico, 

sus versos están desprovistos de belleza formad  sus imdgenos no tienen re-- 

lievesm Y los mismos sentimientos que confiesa el poema no pasan de vulga- 

res, pero el secreto de su popularidad excepcional puede oneontrerse en el - 

hecho de que en el Nocturno parece acuitarse el lenguaje mismo del infortunio 

amoroso, la fórmula ya hecha en la que el desgraciado en amores siente expre 

sada y consolada su desyenturan. (6) 

"...posee la fuerza del documento humano", (7) 
°•,iresuelto yo a dejar la mortal envoltura que tanto acusaba a su - 

elevado espíritu, exclama con, el ¡ay! doliente y la desesperación triste del 

cisne que agoniza: Adiós por la vez última. Esta poesía bellísima por todo 
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extremo, modelo de facilidad y de sentimiento, pone de manifiesto a mds de 

las grandes dotes poétioas de Mufla su sensibilidad exquisita", (6) 

"Con todo, el grito desesperado de su pasión, el Nocturno, no es mds 

que un alarido varonil, el zarpazo en el aire, el sollozo de Werther.,. No 

ea mde que eso: es decir, un símbolo; porque significa el regalo de la poste 

',Wad a la mujer adorada"'. (9) 
Con motivo de la celebración del Centenario del natalicio del poeta9 

hubo artículos 'en los cuales se provocó la discusión, por las diferentes opi 

niones que acusaban y libraban de toda culpa a Rosarios Sé esoribió una obra 

teatralk en la que se trató la historia de los amores de Acuña y Rosario, -- 

culpando del suicidio a la mujer, por haberlo traicionado con un amigo del 

poeta, Manuel M. Flores. Debemos aclarar que Rosario y Flores se conocieron 

un 25 de agosto de 1874, casi un año después de la muerte del poeta. 

Sin embargo, Rosario tuvo la gloria que tanto ambioion6 Manuel Acu— 

ña, gracias al sacrificio del suicida; hasta su muerte, Rosario insistía en 

negar al mundo entero la calumnia de que la hicieron objeto, pero quién sabe 

si a fuerza de tanto repetirla, llegó a creerse culpable. 
Acuña no deseaba pasiones avasalladoras, era un burgués con un esti- 

lo muy propio; deseaba una casita en orden, una joven con velo blanco y aza- 

hares, que le amase tranquilamente9  sin conflictos ni contratiempos; amor -- 

dulce y sosegado, lo que nos viene a demostrar que su rebeldía romdntica no 
ere muy auténtica, a pesar de pertenecer a la Sociedad de librepensadores y 

de haber escandalizado a la gente de su tiempo, con su pretendida defensa de 

la ramera, con su "mentira el más alld", "mentira el alma". En realidad de— 

seaba tener una vida como la de los demds, como la de sus padres; no era su 

deseo sobresalir por las extravagancias o ideas modernistas de aquel enton— 

ces en lo que respecta a moral, sino que únicamente se afiliaba a la idea de 

rebeldía por estar de moda, pero no plenamente convencido. 

El amor que quiso sublimar con la muerte, fue único, eran quiz4 los 
amores que había tenido antes, o la pasión quo sintió por el amor mismo: el. 

que llevaba en la mente, el amor ideal, el dnioo, el que buscó en los ojos - 
de Celi, de Laura, de Rosario. 
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- TEATRO 

" EL PASADO " 

Juan de Dios Peza, nos relata que de una gaveta sacó un papel amari- 

llento por el tiempo, que decía: 

"Hermano Juan:- No faltes al ensayo do mi drama D. José le ha ofre- 

cido al maestro poner' sus cinco sentidos en la ejecución de anda escena. El 

doctor, segdn re dijo Facundo, hard la crónica del estreno y Agustín leerá - 

unos versoso 0Jalá que te llevaras al teatro a Calibáne  y que le pidieras su 

opinión en reserva, para luego descubrirme el secrotoo Estoy nervioso y sin 

embargo no tengo miedo, porque Salvadora y Juan, han de salvar la obrao Hn - 

buscado a Javier y a Ramón y no los eneuentrol uno anda en sus devaneos y el 

otro se fue a Córdoba.- Te espero a las siete en ol teatro y cuando salgamos, 

iremos a cenar frente a Franoeeco de R..1.minio- Tuyo siempre. Manuelo (1) 

El señor Poza nos explica a los personajes mencionados: Don Josd Va 
loro, el actor español El teestro)Ignaolo Manual Altamirano, El doctor, Ma- 

nuel Peredo. Facundo, el psoudónimo que usaba Jond T0 Cudllary Agustín, Cuen 

t'a, uno de los amigo: de Ariufla o  Calibán, el pseudenimo de Gustavo Baz. Salva 
dora, Cair6n, la actrin, Juan?  Roiga  el actor, Javier, Santa MarSa e  otro de 

~0 

los amigos del poeta° Ramón, Rodríguez Riveras  amigo tambit'n Francosca de 

RIminie dice que en une fonda do le 	do]. 5 da mayo, donde solían ir a - 

comer estos amigos, se encontraba un cuadro, representando una escena del In 

tierno del Dente en la que estaban abrazados y mirándose con intensa pasión 

Paolo y Francesco y a Manuel Acuña le encantaba contemplar el cuadro, por lo 

que procuraba siempre sentarse a comer o a cenar frente a dl. (2) 

La dedicatoria del drama fue para el sor Juan M. Zereooro, en la - 
siguiente forma: 

"Querido Juan: Este drama es tuyo: la noche del 9 de mayo de 1872, 
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inolvidable para mí, es también inolvidable para tí. Guárdalo con el cariño. 

de tu amigo, que ve en ti al creador de un personaje simpático para él por - 

mil motivos. Ausentes o no, que este drama sea el lazo que estreche la amis- 

tad que nos ha unido. Manuel Acuña,- Toluca;  21 do septiembre de 1873n. 

1.- Persona jesú 
Eugenia: Una mujer buena. Ama a su esposo, De poco carácter, atormentada 

por un pasado vergonzoso. Es la víctima do la sociedad. 

Maria: Amiga de Eugenio. Leal, sincera y cariñosa, 

David: Esposo de Eugenia, enamorado, croe en la rehabilitación de la mu- 

jer, aunque duda. 
Don Ramiro: El villano burludor. Viejo, inmoral, rencoroso y cruel. Muy 

acertado su trazo. 

Manuel: Amigo de David. Sincero, honrado, puritano, juzga con demasiados 

prejuicios la conducta humanal  muy de la época. 

Antonio: El otro pretendiente. Burlador, cruel, clínico, hipócrita. Pres- 

ta gran interés a la obra. 

2.- Ambiente: Una sala decentemente amueblada, con una puerta al fondo y aun 
tro laterales. Mesa en el centro con papeles y recado do escribir, un np.  

lo, una campana, un álbum con retratos, un velador, periódioos para el 
Primer y Tercer actos. 

Segundo acto: Salón de descanso profusamente iluminado, con dos --- 

puertas al fondo, a través de las cuales se ve un patio con una fuente 

en el centro, rodeada de tiestos con madreselvas y otras plantas trepado 

ras; en el salón, espejos, cuadros, columnas, bustos, sofás, sillones, 

consolas, alfombra, candil, candelabros. Todo do lujo y colocado con --- 

buen gusto. Siglo XIX, 

3.- Tema: Un matrimonio por amor, en el que la mujer habla tenido un pasado 

doloroso: se vendió a un hombre rico para llevar pan y medicinas a su ma 

dre moribunda. Al quedar desamparada, so convf_Irte on la amante del rico 

quien la hacía pasar como sobrina, pero todos so daban cuenta del papel. 

que desempeñaba, Aparecen en la caca del seductor dos personajes: uno de 

sea satisfacer un caprioho, y el otro, un artista, pintor, que la amaba.  

y con el que huye a Europa y se casa, El pintor conquista fama y gloria  

en el viejo continente, hace su nombre conocido en México y regresan. Al 

presentarse en la sociedad, los dos villanos conciertan su venganza y 

circulan la historia de aquella mujer, provocando el desprecio, hacia 1.01111M1 

elle quien se suicida. El esposo al leer la carta de despedida, cae des- 
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mayado, 

4,- Composici6n: En el Primer acto, presenta a cuatro de los personajes: --- 

Eugenia, David, Manuel y Maria,. Esboza ligeramente el seductor Don Rami- 

ro, Relata la situaci6n presente y pasada de los personajes centralesl - 

inicia la trama de un conflicto y la suspende en un momento de interóss.  

cuando el esposo vacila entre la idea del pasado de su esposa y el amor.  

que siente por ella, 

El Segundo acto:  relata el fin. do la historia de la protagonista, - 

Presenta a los dos villanos, quienes desarrollan ol uonflicto iniciado - 

en el acto Primero; el nudo se logra mediante la intriga de estos perso- 

najes que se encargan de indignar a la sociedad haciendo público el pasa 

do de Eugeniao El final de esto acto es una invitación a Eugenia para 

que salga de la casa, 

El Tercer actor  acrecienta el conflicto para la mujer y soluciona - 

su problema con el suicidio; termina con el desmayo del esposo que viene 

a sor el desonlacei  

5,- Ideas: La injusticia de la sociedad al rechazar a la mujer que por falta 

de medios do vida so entre g6 a un soduoter., pero que dospu¿s se rehabili 

te al lado de un buen hombreo La condena hacia el villano„ pues Acufliz se 

ensañó en este persona jo,, haciendo que el público sienta su repugnancia. 

La moral del siglo XIX, que "más bien perdona el crimen hip6orita, que - 

el apostolado franco" (3) El bien y el mal, personificados por David y 

Don Ramiro, 

6,- Estilo: Sencillo, oon decoro, facilidad, naturalidad;  ordenl  variedad&  

El Primer acto con nueve escenas, presenta a cuatro personajes, esboza 

el tema y esté bien llevado,. El Segundo acto tiene diez esuenas se pre- 

sentan a los dos personajes faltantes que provocan el nudo,, El Tercer ao 

to tiene diez escenas, en las que se da el desenlaceu 

Unidad de tiempo, esta ajustado, puesto que la obra ze desarrolla en 

doce horas, 

Unidad de lugar, tiene dos escenarios de la Ciudad du Mjxioo, la ca- 

sa de los esposos y la casa donde se desarrolla el conflicto, 

Unidad de acoi6n, está filtimamente ligada con las partes secundarias; 

aunque hay asuntos por completo ajenos al drama como le crítica que hace de..  

la ciudad de París y el baile llamado "can can" De la primera dice: "Una 

ciudad inmensa y populosa, donde se ha reconcentrado todo lo bueno y todo lo 

malo de la tierra, Es el cerebro de esa loca que so llama Francia". (4) Y -- 
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respecto a]. segundo' "El entusiasmo que ha producido este baile casi raya en 

el frenesí: aquello es una turba de furiosos, de salvajes, que se olvidan de 

todo para ensimismarse en sus piernas y en sus pies, y que saltan, se retuer 

een y se agitan". (5) 
Dentro del plan dramátioo do la ¿poca;:: tiene "apartes" cuando los 011,111 IN. 

personajes se encuentran con dns ideosl por ojemplo, en el acto segundo, 

el que se presenta a los dos villanos que tratan de recuperar su oportuni ad 

perdida, ya que uno desea por capricho el amor do Eugenia y al otro, para lo 

grar el mismo propósito, lo muevo el sentimiento do la humillación y de ha-- 

ber sido burlado por la fuga do la que fuera su amante! usa Acuña do los --- 

apartes para ponernos al tanto do la situaai6n por ejemplo: "Antonio: -4u6 

diablos hace usted aquí tan solo? (Precisamente como yo lo necesitaba)", (6) 

En este mismo acto, en la misma eseena l  nuevamente es Antonio el que 

usa de]. aparte: "(Es preciso que este viejo se ponga do mi parte)"4. (7) 

NOTAS 

l.-- Plaza, Juan de Dios. Pág3 100 
Ibid Pág. 12. 

30-- Ba Gustavo El RGnacimientoo  12-V-I8724  
40-- Acuña, Manuel. Pág0 2690 
50-- 'bid., Pág. 270„ 
6.-- ibid4  Pág. 285, 
7.-- Ibid Pdg, 286, 



HISTORIA DEL DRAMA DE ACUÑA 

Manuel Acuña había escrito su drama desde 1870, cuando tenia 20 años 

de edad. Las compañías de teatro se negaban a representar obras do autores 

mexicanos por lo que no fue sino hasta la pascua de 1872, cuando los cómicos 

que se encontraban sin trabajo se reunieron para dcal funciones do beneficio* 

Es asl que la noche del 9 do mayo de 1872 y a beneficio de la actriz alar 

Belaval, se estrena "El Pasado" y obtiene un gran triunfo, El señor Enrique_ 

Chdvarri da noticia del estreno: 

Argumento.- "Una joven ve expirar a su madre en el lecho del dolorl_ 

la miseria y el hambre acompañaban la agonía de la anciana s  mientras con ol 

corazón transido de pesar sentía su hija acercarse paso a paso al ángel de - 

la tumba. En aquellos mementos, loca, desatinada, cedió a las pretensiones 

de un viejo libertino que le arrojé un puñado do dinero sobro el sudario de,. 

su madre. La joven que«) sola en el mundo; el primor paso estaba dados  y a 

trueque de mayor deehonra permaneció al lado do su seductor.- Pero la edad 

de la ilusión y los amores so despertó en aquella alma pura que cubría un -- 

cuerpo manchado por el fango de la sociedad, vio a un hombro, lo adoró, re- 

sistió sin embargo a sus halagos y para &lejano le confesó su infortunio. 

El amante ante nada cedi60  y deepuU de hacer su esposa a Margarita, fue a 

disfrutar de su luna de miel en los vergeles do Italia.- Después de un viaje 

de algunos alba, volvieron ambos a México. Un oompariero do David (así se lla 

naba el esposo de Margarita) fue el primero en saludar su llegada, entre los 

asuntos de su conversaoi6n, deseó a su amigo que su esposa jamds estuviese - 

manchada con el lodo de esas culpas que nunca perdona el mundos  porque, le - 

decía, ni. tú mismo podías deshochar de tu recuerdo en los momentos de mayor 

expansión, aquel deslizejjamds podías acercar tu boca a la de tu esposa, ,sin 
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que sientas palpite:t.? en ella el beso de la deshonra - Desde esto momento, --- 

aquel hombre sintió en su pecho ol áspid del anatema socialc, 	ver a su es- 

posa tomar su cabeza para imprimir en ella un ósculo de amor, recordó las pa.  

labras de su amigo, sintM palpitar ol peso de la deshenra„ y huyó' desespera 

do, con el purial del dolor en su nora27.3n, Lora esposos fuo:r= convidados a un 

baile, en donde encontraron al viejo seductor do Marsarita) El libertino pro 

cipító su venganza, y por medio de ur intwign log1.6 quo el dueño de la casa 

despidiese de allí a la infortunada joven;  ddndolo el dirtodo de meretriz, 

David llegó al colmo del delirie su mujer manchad; YNJ21(:jcibe sobro su fren- 

te las lineas do la deshonra¡ la sociedad lo deshochabe do m seno, ol mundo 

la maldeo:la,m Aqyaolla 	 cra horríblec- Margarita lo comprendió asT.... 

ella no se encontraba oulpzalt:, poro palpaba G1 estigma do la reprobación, - 

el baldón do la ramera que lo lanzaba ol mundo y voln a su esposos  su ídolo, 

su ilusión, envuelto tambi1'n en eu infortunioe, Tomó entonces una resoluciein 

suprema decidió quitarse la vida.- Volvía el ultrajado esporo a uu casa, es- 

cuchando las amonemtaciones de su amigo y rindUndo$o n la evídenola de su 

deshonra. ¿Abandonar a Margarita? Imposible, ella no era culpable°  ¿Retener- 

la a su lado? /Locura! El hombre de bonor no puede ligar su vida a la rame— 

ra. En estos momentos recibe una carta de Mnrgnrital  en quo lo anuncia su 151 

tima despedida, Una reacoi6n sábitz so opera en 6i y cae muerto en medio de 

su delirante desesperación,- Aquí nonoluyo el drama, que, 	verlis, lecto.  

raso  envuelvo una cuestión que el autor resuelve negc:tivamente.,- La mujer 

que ha delinquido ¿puedo alguna vez rehabilita:ceo ante la socisdad?,- No, en 

efecto, jamds: cata sentencia r  emelt  abominablel  eso  sin embargo, la baso 

do la familia, la columna que sostiene el edificio do la socíedad el nudo - 

que liga al sor moral do]. mundo,- La soiedmd OS un JUPU overo  inflexible, 

sangriento; condona sin oír. y jamde perdona, ° hinca; ol dlon.11 en el alma do 

ese ser, todo debilidad y torn1=0z  eso angol que se llama la mujer().. La pie- 

za del Sr, Acufla fue muy justamente aplaudida c  el pliblico lo llamó a la eso 

no seis veces, en medio de bravos y nwtridísimos aplausos, la pieza .on efec- 

to lo MOVCOQJ El estudie fi1os6fioe está muy bicin heohe v  la escena Greeea - 

cada paso en inter¿e y motrálliento; los °fechos teatralorl son dp mano maes-.- 

tral el desenlaue os J_nesperado y porfw.:;tawnto dertyndo do la tramn‹, Un por 

sonaje hay que los mS1 exigentes pudiurau llamar epiuddico: coro auw¿ste -- 

sirve para dar inherds y colorido a las eseennso- El estudio do Acuña os bue 

no, os filosóficos  es :profundo; pero si nosotros fu somosnapac,e2 do dQr un 
consejol  le dir:4:amos con el sable Sr, Pertinaz Olvidemos a la ramera en la 
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escena y enaltezcamos a la matrona a la v£rgeni  aI porvenir del amor y la mh 

felicidad.- Juvenal°. (1) 

otro escritor más, Ignacio M. Luohiohi, que firmaba con el seud6nímo 

de Alter Ego nos dice: 

"'Su título es El Pasado y pertenoco a la escuela que Victoriano Sar- 

dou ha popularizado en Francia, El objeto quo cl autor se propuso en olla, 

fue defender el principio do la reivindicación de la mujer por el, amor y el 

sentimiento.- El pdblico se impresionó tan fuertemente ante las escenas pal- 

pitantes del drama que 11=6 a su autor eine° voces a la cscenn, saluddndole 

al presentarse con vivísimas animas de aplausos y haciendo que la orquesta - 

tocara dianas.- En el intermedio del segundo al torcer acto, el actor Zerece 

ro, dio lectura al siguiente sonetc o  quo croamos es obra de Manuel Rincón, - 

a nombre de sus amigos quo lo son todos les que forman la Bohemia Literaria, 

que reconocen en Atuña uno do nuestroa talentos poéticos más privilegiados.-

Al joven poeta mejicano Manuel Acuña, sus amigos° 

Muy justa es, y digna y meritoria, 

Esa noble ambiciln hija del ciolol 

Ese constante y genroso anhelo 

Quo del bien asegura la victoria, 

Páginas guarda la brillante historia s  

A la Patria recuerdos do consuelo 

A quien se alza valiente desde el suelo 

A la espidndida cumbre de la gloria° 

Mas no la mires con cansad= ojosl  

Ni tu paso detenga el desaliento 

El sufrir do la suerte los enojos 

Que si es ruda la senda del talente t  

Al fin de la avidez y los nbrojou 

Flores tendrás que no deshoja el viento° 

El distinguido literato Sr,;  D0 Ignacio Mo Altamirano va a formar un.. 

juicio critico de esta pieza en MIS Cartas Sentimmtalesp  por lo que nos abs 

tenemos de emitir por ahora nuestra opinit'in- Manuel Acuña es muy joven y -- 

promete adn muchos días de gloria para la literatura. Su ideal que se refle- 

ja en cada una de sus composiciones es el engrandecimiento del espíritu humo 

no; su conciencia y su coraz6n, blando y cariñoso que profesa el culto de to- 
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das las grandes pasiones que ennoblecon el almrn, per;:oneon la onusa de la 

libertad y de la justicia.- Acuña ha dado ya ol primer paso en la senda del,. 

arte dram4tico$  senda que lo condleira al templo do l gloria,- Altor Ego," 

(2) 

Gustavo Baz, guíen firmaba con el seud6nímo de Calibén esoribo: 

pasados  drama en trzs autos y en prosa original de manucl Anufin i› "La x°ehabi.  

litacidn de la mujer, no predicada corno una gr.= utopin v  sino prosontoda co- 

mo un gran problenn cuya resoluryia dependo mtis bien de lar costumbres que - 

de la regeneraoidn del ser quo esa cado una voz do]. ciclo de la vlwvud al 

fango del vioior  tal, es el objeto moral del drama rep:t'ourÑcdo la noebe 

jueves último en el Teatro Priripalo- 1a sociedad es un osposo.que no con-- 

siente harapos a su alrodwaor, es unzt dr las frases ciscapadas al autor, y 

que enoiorra al mismo tiempo quo una grmi vevdad v  un alerta a los quo, inax- 

portes o valiontes pretenden dozafir.r laz ice, `.i soclolon, a con:verb-irse en 

ap6stoles do un gran pPirwipie sin renunoinr por ello 4 ..:;ertos gooes, 	4141lid,  

ciertas consTderelones que el mundo niega a quien. no sigue ou mnrcha eapri- 

ohosa e incierta, acatando sus injusticias y disimulando sus ridioulceos-En 

esta obra hay una semejanza non los &raros griegos: J.a fatalidAd se presento 

y procipita le acol6n9  ntorro, a un perrionzjo y viene (71 herir n un inocentok.  

poro no es la fatalidnd ; .ogc: 11 quo Unvt 	Edipo lizsta el 1DIho do su MI 

dro, sino la atmósfera do una sooledb,d quo mC,s bicn pordoii el orímon 

(mita quo el apostolado frc,noo,,- DavM, no era bastante fterte -para aquella 4- 

lucha s  y entoncos empieza a -expinr una falto quo í  no 	sino la coz/edad, 

ha comotido; el pasado se levanta aW:e ou vis 	atcrradex y ol3ouro, y a la 0.4 

presencia de su ospesa pronuncia su antipp.o wvibre, quo jamtis habib salido 

do sus labios desdo ol Instvnte en que so hn.Wia enlazado oon olla o Tal es el 

problema social que Manv.ol .Plcuila h plantendol loe cpinsoo del pall4c y la 

admi.raoi6n do sus aml.gos han recompc.nsado 	pmnsoder que ha arrojado una -- 

idee sobre la esceng.;  y quo prinelpia su oarrrA dreaftien eon un tzlunfoo  

Reciba Acula algo mds quo la folloitaciéin do su nnIsuu hormano do la socie- 

dad do libvepensadores, los aplausos del que nulwa h pi3ude 'Lo udbrales do 

un teatro sin llevar la intonoi6n dc fijorso en todos loz lnaorcnismos y lps 

disparates quo so cometen por notorf,s y notrices,, UllIdn"0 

El sofier Gostkawsiki dice: ":El tema en si no os falso al menos muy - 

exagerado‘, El mundo (le oonozeo y Dios cabe; que no lo adulo) „o]. mundo no es 

todavía tan implaoable como croe o]. ›scñor Acuiing aún hay en Gl un gran fondo 

de mamodumbrel  o do indlferenlia si so quiciwo ►  ron respecto a las faltas -- 
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atrasadasl  que han acabado por oxpierse mediante la condupta ulterior‹, Ess  

por lo tanto, temerario el oreen que una mujer que de joven cayó, sea un ser 

condenado a deshonra perpetua y a otexna maldici6n, In estruutura dramdtica..  

de la pieza, no tengo más que elogios para ol señor Acuña. El Pasado es una..  

obra perteneciente a la buena escuela¡ sus asumas son vivas;  y revelan un - 

gran conocimiento del teatro; correcto el didlogo y hasta elegante:  esta' sem 

brado de frases de efecto y de penswienaoo exprevados con un estilo nuevo y 

que seduce. Interesa profundamente la obra:  y el espectvdor se indigna, se 

conmueve y sufre con el autor, lo cual os la condioi6n sin s qun ncn de toda..  
buena comediano (4) 

Como hemos visto por la critiut period:tstica2  el drama obtuvo muchos 

aplausos, y Acuñe cali6 a escena por clnoo voces emocionado hasta las 16gr1 

mas. 

Ignacio M. Luchichí, (Altar Ego)? Enrique Ch3vurri (Juvenal)1 y Gus..  

*boyo Baz (CaliUn);  perteneolan a la bchtmin literaria de Ar.uña, pos don pri 

meros eran escritores remdntizosv  Profcuabnn los mismos credos y se reunlan 

bajo el nombre do Sociedad do Librepencadoresu  

El señor Gustavo Gostkouckt había llegado al pc.is venido do rancia 

con un buen caudal do oonooimLentos de arto y do 1otras9  2ns últimas noveda- 
des de aquella literatural  y en su rededor cc unieron todos los j4vones lito 

ratos, admirando los conocimientos quo traíao (5) 

Nuevamente se agrupnn los artIstas y anvnoiE4n ln ccginda ropresonta- 

oída en México del drama El Pasados  para el 11 do junio de 187'2„ S amigos 

le preparan el aplauso y las flores3 poemas que caen de la galexda3 cuatro 

coronas; etc. Esta segunda reprecentacidn zwed por benJticio dol notor Car- 

los Neto. Tampoco recibirá el at..Lor dinero por ou obra,, 

Ignacio Mn Luohichil  dzi Ya noticia en la forma civiente: "So pone 

en escena por segunda vez el magnlIfico drama del jovon poeta mexicano D0 Ma- 
nuel Acuña: El Pasado- El pliolloo se conmuevo y lo aplaudo, pido al autor y 

lo aplaudo idas.- La s5mptitinn señora Belnval, coloct5 en su frente una corona 

do encino y lecl llurelos en nombro do la pr(?nse do PlId.col la uncloon Luisa 

Salgado le ofrerid otra en nombro de la Sociedad Conoordial una pequeña niña 

le precont6 tul precioso ramillete non quo lo obsequiaba la Junta Auxiliar do 

señoras do la misma; y el 00HU2 Muñoz puso en u Y mnos ci tercer laurol en 

nombro do la empresa dol teatro.- El actor 	Juan Zereoore recitó las si-- 

guientos quintillas notables por su estilo :Mon_ y sencillou  del joven poeta 
D. Agapito Silva.- De la GaJori:a cayeron ni fowo y al patio algunos sonetos, 
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escritos sobre el argumento del drama y dediondos a su joven autor. He aquí 

uno de ellos: EUGENIA.- A Manuel Aoufla„- 

llanto do fuego 6un mejillas quema, 

hiere la muerte su filial tornurap 

y por las sombras de una noche impura, 

traspone el sol de su virtud supromet* 

¡Cruel maldición: su vdrginnl diadema 

es epitafio do una tumba oscura°  

altar en donde su pasado abjura 

mientras el munclo de su ayer blasfema., 

Su alma la nube del delirio hiendel  

y amor nupcial de palpitante exceso 

su triste vida del dolor desprendeo 

Vunlve a herirla en su ayos el retroceso 

mdrtir sucumber  y tu victoria enniondo 

la santa Magdalena del progrosoo 

A ,F3C4 (isGUSTill P. CUENCA), 

A varios literatos distinguidos hemos oído decir en osa noche que 

este acto es una obra perfcota y honraría a los mejores dramaturgos,- El por 

venir del señor Acuña en ©l arto dramático es en extremo lisonjero. Su primp- 

morensayo es una brillante promesa de lo que puede obtener por medio del es 

tudio y del trabajos ALTER EGG (6) 

El reparto de la obra se integr6 como siguel 

Eugenia o Margarita 3 Pilar Belnvalo 

María: Señorita Luisa Salgadoe 

David: Saflor Juan Ms Zereoerop (a quien fue dedicada 

Manuel: Señor Muñoz, 	 la ob:ra). 
halonie: Ujier Carlos Net6/, (a cuyo beneficío fue la 

función) . 

D. Ramiro: Señor Wndozo  

En este ooasi6n los aplausos sordn nds fuertes y el autor será llama 

do a escena seis vous; nuevamente Acuña se emociona hasta las ldgrimass Da- 

do el éxito alcanzado, se promete su reposioión en breve, ahora para benefi- 
eio del autor. 
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Desde las columnas del poríddir:o en quo escribía, el Maestro (como - 

lo llamaban los poetas), Ignacio Manuel Altamirano, daba ouonta do la proce- 

dencia y antecedentes do la obra El Paoadol  diciendo quo a propósito de una 

escena trágion do la que había rido Manuel heuña to£1tigo, varios amigos di— 

sertaron en torno del tema quo podrían llamar los colas del pasado. Poco des 

pues se le presentó el poeta llevando ye oscrito tru. dramas  que al Maestro - 

le pareció muy bueno, Anual, le invitó' para el ostrono2  y asistió emocionado, 

al ver la magnífica acogida que el plblico brinde al drama. (7) 

Javier santa María tenia ánicamente frases du Glogio mara su compak 
ro, sin embargo haca alusión a un "incidente dosagradablJ en la segunda re- 

presentación, respecto a tres individuos que se dedicaron a vcocorcar"2  pero 

decía que el público indignado les obligó a callar.. (8) 

Aquella promosa de reponer en breve la obrar  para Beneficio d©l au~ 

tor, quedó olvidada. 

Casi un año despuesr  se anuncia la representación del drama El Pasa- 

do, el 26 do julio do 1873, a las 8 p,mQ, en el Gran Teatx,o Nacional, Exoe...» 

lente compañía dramática, bajo la direociÓn del primer actor del teatro espa 

ñol, fundador y presidente del Conservatorio do declamación do Wxioo2  don 

José Valoro, en la cual figura tanto la distinguida primera actriz, doña Sql 

vadoro Cairón,- Grande y et3cogida función extraerülnaria a beneficio de la - 

primera actriz Da. Salvadora Cairón, para la noche del sdbado 26 de julio a 

las ocho. Despuds do una escogida obertura, se pondr4 en escena el ensayo -- 

dramdtico en tres 'actos, original del poeta mexicano D. Manual Acuña, intitu.  

lado El Pasado, finalizando oon la divertida pieza en un acto, intitulada: IP» 

"Mds vale maña que fursrza" (9) 

En otro periódico, el reparto se anuncia do In manera siguiente: 

Eugenia o Margarita: Dolo Salvadora Cairjn, 

María: Doña María de Jesüs Sorvín, 

Davidl Don Juan Reig., 

Don Raniro! Jese Valoro, 

Manual Enrique Gua sp do Peris“ 

Antonio: Luis Amato, 

Criado: Eusoblo RosillÁs (10) 

El domingo salen en los periódicos las crónicas, una en el que escri 

bía Javier Santa María (11)1  y advierte que "no podn't ser tan imparcial como 

quisiera, dado el gran cariño que profesa al autor",)  Dice también que Guí--- 

, llermo Prieto improvisó una composición quo fue leida por el seflor Rey, dedi 
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cada n la primera notriz, 

Otra crónica mds aparece fivanda por el señor:' ú os: Lu Monroy que d. y.  

ce: 

hffilbá4ndose ocupado in prensa con elogio dc esta pieza en sus prime-

ras representacionesp mw.4he podrlamos aflady en loor dea poeta que, en la llubd11111. 

primora juventud, vagando apenaf; l'obre la riwda superfánie del mar de la vi 

da, su primer pensaminito lo cono=, _:-a al bion resolviendo un problema de cl 

razón: pero una hojs más en el laurel de su. f:rTunfo valdrS:a poco, cuando la. 

corona que ciñe suá sienes ha llevado el rocío en las lágimas &J tiernos y„.  

sensibles corazenere No nos parece una hi;firbola decir 	Pazado está 

la altura de las mejores plezaw drandtIcas del tea.::ro eepailo:i,- El Sr. Reigo  

quien tan feliz siguió en el segundo y tercuio›  estuvo precoz en la nanifes-

taci6n do sus padwyimientoso  El carácter do David wrzIgía más r000neen'zraoión, 

en esto acto:  para estallar y preparar In muerto en el segundo„-El SrG ----

Guesp estuvo intonclionado amargo:  debiendo haber manifeztado buona Lo tra--

tdndose de una disousiÓn seria;  02 risa Gn ol primer neto parcIde nasi un -- 

insulto*  La Sra0  00 un poquito an=istocr4tioll, La Srta. arld.n con una NAIVE' 

Tg dotestablcc Al caer el telón, el Obliuo rompió en un aplauso entusiasta 

y prolongado que hizo salir al autor a':,omprifindo do la beneficiada quien en 

ese acto dio leatura a la composicijno  

El segundo acto la Sra. C y linig estuvieron vordaderamene foliees: 

Valoro a su. altuzaf pero el Sr Amato nos pareció un hombre quo estd do pie,. 

constantemonto en la casa do EllianbarGe, oon las barbas un poco largas, quo  .» 

debb haberse rasurado v  por lo monos para jr al bailen Un ts orrento de aplau- 

sos siguil5 a la caída del talón, y de nuevo fueron 31amndos 	ln esl:tena Acu- 

na y lcs actores, quienes reoiblepon una entusiasta y tiorac ovaoidn, pues - 

las manos estallaban en aplausos y rigriws mil Gorr.zoncs,- 	ar.:to tcrcero 

fue irreprochnblo: ningán. movinden4Jo, nada pudo sor mGjorl tml cl momento c1 .w  

la escritura do lo i:Inrt/z,  y un la despedida s  cstuvo mtiznislicn la S:en, C y 

Roig en la leetura do la misma ánímItnblot  El drama 	.Jonjurr;;Q, tue bien - 

desempuilado l  y si neo homoe permitido indl(Jar algunzz pelutefieces, tu%omos --

quo en nada disminuyen el m&rito do lav personas indicadas si r atiende el 

corto tiempo ron que contaron parta el ensayo de In piano,,- 1IJnpu.(5:3 dn1 ter—

cer acto la Sra,' C., con acento entr000rtado por los sollozos dio lectura af., 

la eomposioión que sigue que lo mereci6 un estrepitoso aplausos Adi6T a Md. 

Icloom 

Manuel Ataña n  luchando con las ponalídados del oaudíanto pobre, mo- 
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desto en su grandeza, humilde, estudieso bunno yn pone el píe sobro el es- 

adío de un porvenir brillante;  la diadema do un r,riunfo ospU;ndido orna su - 

frente, la fama le son7f„9 y in gltria lo abre su tomploo Peroi layll esa coro 

na arrojada con doizesperant5a on :i celdilla del colegio martiriza al poeta% 

Menuel es hijo y hace diez dios que vitve ¿lusonto dcl calor de su hogar y de 

las caricias de su madre anolar./Y,,- Despus del ontusiazmo do las ovaciones,, 

aturdido por los aplausos conmovido por tantas emociones, hnbra empapado -- 

las flores do su corona (ion su llanto y las haba muchttndo on sus besos;...  

porque consagrada a la mndre de 	corcz6n no puede, lUvor2. a sus pies,- El. 

El hombro tiene dos nindres, una por quien naoa y atm p:wr quín nacc5 a 

primera dobe la ternura y cl rop.)z?in, a la sLgundc p  n le Patria, el nombro y 

la vidau  Acuña debo estar orgulloso do haber, dado a la primera dulce o ínti- 

ma satisfeecidn y r.la segunda el brillo do su gloria y la esperanza do su 

porvordxu, (12) 

Poro el martes 29 do julio;  Juan A Q Mateos escribird 

composicib dramItice adoleen do grandes defectos paro  denuncia 

una buena imagineoi6nr  de Uno en el pervonhi El joven compositor no est4.  

Irán en los secretos del mundo;  y con trabajo ha ensayado la grande cuosti6n 

do la rehabilitaci6n de in mujor,,- Este problema de resuelvo segán el ospf.r1 

tu que vn dománando a las sociodados,,. En la antigUdad no so poma nl oun en 

tela do discusi6n. Hoy, el suntimien/o filosófico va delineando algo en fe- - 

VOr del ser que retrocede delante del abismo/  quo so purifica y so regenera...  

en /as aguas del arrepontámlento y so baña con la lv.z puri:dime de la virtudo 

Dejemos a la sociedad seguir el espirita do las oostumbros 	su tempera- 

mento, y no avancemos a lo desconocido, Dejemos soguir al corau,e5n sus impul- 

sos mars o menos gonerosool  dcoeflar las eprocia.)ioncs pancas e rotroceder....  

amilanado ante esa prosi6n que ejerce el ornando en los Intmos e,e los hembros 

Abandonemos a las espiraciones pctprAues del &lamí  rolcgnr al desprooio la - 

preocupeoieSn o venerarla como un Ídolo ente cl cual so posternm unas veces.,., 

el sentimiento do la honrndoz y ot./tas el do In verdad odbardoo- Los argumen- 

tos do ese 55énzz.ro no ht.v3en rads que provowr 	 lo que siempzeo os bul 

no en el terreno de la filosoffla por por.° que se avan000 In vendad es que 

las pasiones euttin llamadas a 'un combato deoesporado y gin el corazón huma- 

no acepta en su hora hasta lo imposibley tleflulnndo enser.) quo sirven do pro— 

fundo estudio a los ponsadoxels;  para marcar la situación do una dpooa y 

terminar el rumbo que lleva le nave do una genernei6n, Es de nuestro agrado 

que el joven autor se haya avanzado al realismo;, porque los montos frívolos 
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no cumplen con el objetivo del teatros  ni t:Lenen atingennia alguna ron la tp*.IIRM 

modonla.- A Valer° se le admira en su pacidos  y apanas 2e le t••2 

lera en su presente! aquellos detalles que admiraban a nuestros padr9s, aque. 

has pausas que tonian onspensoc a nuestros mayo,:csv  aquellas palabras que - 

se desprendían con la regularidad de gotas de agiza en una piedra porosa, .011114,15.1 

aquellas actitudes que hacían ontremooevsc e los espeotcidores do entonceso  

no producen hoy sino el cannanoio mds parfocto, sin contwr con lo horrible-- 

mente fastidioso de las obras, cuyo gusto no paladea la gonorachtin 

En la obra de Aouña se esporaba un grande d:sAto;  pero dc„Lgra.-iindamen‹:e lau 

esperanzas del palioo fueron defraudadas, Potado el 	Valer.o hasta el 

Segarra los papeles fueron equionados, y la oomedia a1i6 han mal pero tan 

mal, que sólo los símpatimtdoPos del poeta pudieron librarle de una catdstrp 

feo- El papal princ-4ml onconendado al gn1411 joven fuc uno de los orrores 

que contribuyeron al naufraglo do la composTüi6n.... El 	Roig no cst e 

altura de caracteres de eco gdnoro; su lo ve un niño en la oscona v  un ooIe-- 

gial quo no puede ni aun ensayar somojant.os tiposb 	arramives provonban.  

risa, porque eran la expresi6n dolorosa de un niño;  non le pesadumbro de url.  
hombre,- En cuanto al SrQ  Guasp do Perisl  igual en la comedia:  01 minmo en - 
el dramas  el propio en el sainet.: id6ntioo en la tragodin e  siempre Guesp do 
Pe :bis pan las notitudon y 1.15Aunclonos, no ol.:1:1 m6s que Guosp do PrJris en la -- 
obra do Aoufin,- El Sr, Valero no estuvo en esoona s  apenas pudo el arto apox' 

cibirse de sa presenoia en el foro, sobre todo en un paso do alto intez6s1  

en quo so coloca tras un oonfiAenle para hablar !:,on le dama lo que le daba.....  
el efecto de la oabelna parlantes  y aun hubo otzbo momento en quo estuvo a pup, 

to de volver sainete una osnena demasiado seria n  A isopóGitr, de inconvenien- 

cias diremos que Gunsp do Foris y Relg, en un diz.flopjo que plisan sentados t21 

vieron ambos la feliz oeurronein de apoyar ello brazos en las rodillac:4, d4ndo, 
nos una escena boca abajor  uumamnte divertida„ sobre todo pan ol autor (u- 

ya obra so despilfarraba laslrimosamente Yo se extrañar,11, que entremos en un.,. 

detallep que es do grande Intepjs para loes artistasL  nos referimos al trajo, 
haciendo notar que los Sros Calz,6n y Servia, que poD lo rcgulop sur slogan. 
tose  vistloron del poox,  gusto posiblo, lo que ayuda al conjunto desgrsulado„  
de la fun,:d6n;1  No soría =lo que los actores renoinnen clu cquitlaje en honor,. 
do la moda 	(13) 

El barón Gustavo Goldkowski:  critico literario, dtjo quo dober:Lan en 
nalwirso los aciertos y no denigrar Ia Gbra?  pncsto que se trata la do un es.. 
oritor muy joven que apenas se iniciaba y habrZa que alentar: 1c en su produc-- 



oian; que la excesiva crítica seveva, sólo lo desesperaría y habrin el peli— 

gro de que no volviera a escribir. (14)  Sin embargo creo yo que la critica — 

del Sr. Mateos si bien fue muy dura v  no estaba .ol todo desencaminada; Acuña 

era todavía muy jcvcn para que su obra fuete tan buena como se decíao 

El Sr. Jerónimo Baturoni escribió: "La obra no es perfecta, ni el ÉL^4 

autor tuvo la pretensión do presentaxoln como tal; lejos do emo le liam6 enea 

yo dramático, con una modestia que le honra sobro manerac (15) 

Gustavo Paz, dice: "No pretendemos formar juicio crítico do la pieza 

de Acuña. Tanto por .nnsiderarnos insuficienes para hacerlo, como porque oro 

cuando han hablado do dl Altamirano, Calibdn o  Gostkow3k1 y otros,;  nuestras »11 

palabras se las llevaría el viento. Adiós a Mtxico do Manuel Acuña para Sal— 

vadora Cairón: Pues que el destino en pos,, a. El benofácio de la Sra° CU ha — 

elevado una tempestad en la prensa. Un escritor publicó un severo juicio crí; 

tico contra la compaUnque trabajaba en el Nacional y varios otros se han en 

cargado de defenderla" Calibán. (16) 

La dura Or6ná.ea escrita por Juan A,, Mateos debe haber desilusionado 

al poeta en sus ambiciones de autor dramatieo; venia a ser un fracaso más en 

su triste vida; un pretexto mds para llegar al. fino 

Por el Señor Armando do Mario y Campos„ sabemos que el drama se re— 

presentó el 29 de septiembre en el Teatro Principal do Toluca; que la misma...  

compañía Belaval—ZePecero, se trasladó a Puebla donde en el Teatro Principal 

reprosentnron el drama) asta misma eempañía lo presentó en Tampico en enero.  

de 1873. (17) 

El 28 de mayo de 1875 se representa en el Teatro Zaragoza de la ciu— 

dad do Saltillo;  so dice que asistió la familia dG 

En el año de 1949, con motivode celebrarse el Centenario del naci— 

miento de Manuel Acuño?  ocmo un, homenaje mlls,e1 cuadro dramdtice del Institu 

to de Bellas Artes do la Secretaría do Educación Palien, puso nuevamente en 

escena "El Pasado'? e L comparda se dirigió a Saltillol  donde en el Teatro 

del mismo nombre y con un gran 6xito fue representado,, Los personajes en es— 

ta ocasión fueron: 

EUGENIA 	 Beatriz Aguirre 

MARIA 	 Carmen. Sagredo 

DAVID 	 Agustín Sauret 

MANUEL 	 Raúl Dant6s 

ANTONI 	 Carlos Bribioson 

D. RAMIRO 	 Mario García Gonzdlez 
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CRIADO lo, 	 José Solé 
CRIADO 2o. 	 N. N. 
OTRO CRIADO 
	N. N. 

Estos personajes bajo la dirección del Señor Salvador Novo; el encar 
gado de la tramoya Marcelino Jiménez; ilumin.aoi6n Ricardo Codillo; utilería. 
Francisco Pérez; vestuario Josefina Piñoiro y de la escenografía y produc-- 
ción Julio Prieto presentaron un drama excelente, puedo decirlo así porque - 
asistí a :le representación el domingo 23 de octubre a las cuatro de la tarde 
en 1949, que hicieron en el Paleoio de las Bolles Artes; en este ocasión in- 
terpretó el papel de Eugenia la primera actriz Rosa Marín Moreno. 

ROTAP 

1.-- Juvenal. El Monitor Republicano. 12-V-1872. 
2.-- Alter Ego. El Federalista. 11-1/.:»18720 
3.— Calibdn. El Eco de ambos mundos. 12-V-1872¡ 

Gostkowski, Gustavo. El Domingo. 19-V-1872, 
5.— Sierre, Justo. Págs. 615-629. 

Alter Ego. El Federalista. 13-V1-01872, 
70— Altamirano, Ignacio M, El Renaoimiento, 12-V.-18720 
8.--- Santa María, Javier, 12-VI-1872, *E1 Siglo XIX. 
9.— Monitor Republicano, 251-V11-1873, 

10.— El Pájaro Verde, 25-VII-1873. 
11.— Santa Marín, Jeviere 27-VII-1873. El Siglo XIX* 
12.-- Monroy, José Iuis. 27-VII-1873: EL FEDERALISTA. 
13.-- Meteos, Juan A. 29-VII-1873, EL MONITOR REPUBLICANO, 
14.-- Gostkowski, Gustavo 2-VIII-18730 EL DOMINGO. 
l5) Baturoni. Jorónimo. 
16.— Baz o  Gustavo. 1-VIII-1873. EL ECO DE AMBOS MUNDOS* 
17.— Marin y Campos, Armando de. Págs. 45 y sigsc 
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En Manuel Aoutle, uno de les primeros influos de su pees :a lo tene-- 

mos en las "Dolorasu l  de Campoamor. Tanto es asi que él mismo aclara en al-- 

gunas de sus produccioness  que es Uolora"1 Como sucede en "Ya st5 por quó 

es"1 "Ya vords"1 "La ausencia y el olvido"; "Alentireis de la existenciw". 

Molara", según Campoamor, es una humorada convertida en drama g  pero más bien 

es dialogada Tenemos el ojemploz 

Camp oamor 	 II i u.zia c, 

hitya un alma intoligento2  

siempre en nuestra alma divisa 

una floro  

que se abre infaldblemonte 

al soplo de alguna brisa 

de otro amor, 

Mas dirás:'- ¿Y en quó consiste 

que todo a mudar oonvide?- 

Wy de mí! 

En que la vida es muy tristo.vo 

Pero aunque triste:  la vida 

Es así,. (1)  

Ys  goza/  mi tierna E mira, 

mientras disfrutas do paz; 

deliral  niña l  delira 

con un amor que no existev 

-Pues quó2  -¿el amor os mcntdra? 

-Y unes mentira muy trísto i  

ya vords, (2) 

De la extensa obra do la poetisa oubana Gertrudds Gómez de Avellano- 

da, Manuel Acula, tomó la prls16/1 no correspondida, el desaliento, la dosespe 

ración*  el hastío de la vida y cl fracaso. "Y sin mentar personasi  -por allí 



anda la ilustre Avollenedal  que en paz duerma en su lecho do coronas" (3) 

Trató' de imitar a Nuñez de hrooe  en cuanto a que so sentía poeta -- 

"civil, de los que increpan y aleocionan de los que hacen restallar su Idti 

go sobre las prevaricaciones sociales y marcan con hiorro oandento la meji— 

lla de los re:probos, de cuantos con su llboreinajo contribuyen a que la so— 

ciedad se despeño por' los abismos do la pública universal vergUenza" (4) 

Esto lo constatamos en la poesía de Acuña, ula ramera": "Humanidad - 

pigmea, -td que proclamas le verdad y el Crístoí - mintiendo caridad en cada.  

idee:- tú que, de orgullo el coraz6n boodor  -por miau a la altur te olvi- 

das de quo marchas sobro el lodocho" (5) 
Como vimos tambidn en ol drama, señala L: los villr.lnos: Don Ramiro y..  

Antonio, libertinos culpables &J que la "sociedad s(J dospone por Ios abismos 

de la pública vergthnza",, (6) 
En nuestro estudio hicimos alusión e los orígenes del dramas  basado..  

indudablemente en Alejandro Dumas con "La dama de las camelias", Victoriano 

Sardou con "Fedorn": y Emilio do GtardTn con 	suplioio do una mwjer". .r „Y I .4 

quo presentan todos ellos la acusaci6n implacable de la sociedad para la mu- 

jer caída, unida a los Inolos del pnsadone 
Ya antoriarmonte, mc permiLá: sofinlzr las similituder, do idees y for- 

mas que unen a Acuña con Gustavo Adolfo 11(loquIwo 

Son (Juriosas coincidenGias, los nombres de las pool:dan de Manuel Acu 

fia y de José de Espronneda: "El reo de muerte", En lo que respec:te al senti- 

miento, los dos poetas tienen entonación robusta' on las poesias de Esprono 

da: "El reo do muertelyT1 Mendigo" y "El Verdugo"1  así como nn iau 1c Acu— 

ña: "La Ramera", 4c,  1. R90 de Muerton, la emwosa generoxAded do los poetas ha 

ele los desventat;ados! llenos de Indignaoidnz  estallan conúra nerAulles hom- 

bres o sociedad, a quienes riuipan de egoá:smo o do indífereneJa 1 causantes de 

las desgracies sufridas por los miseroblos La indicaeib que. hace el doctor 

José Rogelio Sánchez, respecto del Nocturno de Acufin g  en el sentido de que 

cree que vaga en él el espiritu de Espronceda u  se refiere al Canto a Teresa:  

pues estos vernos traapasados de dolor y humodecIdos con ItigPlmoml  se zefle- 

jan en los do nuestro posta, donde hacen crisis las pasiones sentidas honda- 

mente, junto con la angustía del amor perdido Los dos poetas coa roa-Int:T.0os 

en la pasión y en la aoJión Uno, se quitó la vida a los veintitr¿s anos y 

el otro murió de una inícel(si6n en la garganta a los treinta y cuatro años, 

Manuol Acuña Influy6 e su vez on uno de sus mSs querddos amigos:  

Agustín Fu  Cuenca, quien estrenó en agosto de 1876 su drama intitulado "La 
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cadena de hierrol,, en el quo sigue las idoas señaladas por Acuan; ol estreno 

tuvo lugar en el Teatro Nacional y a decir de uno do los cronistas Cuenca no 

podría escribir otro drama mejor y tuvo razein pues no volvió a escribir nada 

para el teatre 

La giIosola de Acuña tambidn estuvo presonto en Miguel Portillo, 

quien escribió un drama on vorso ti!:uledo "Sin Nombren. 

Eduardo Zarato occrIbe vA la memoria do mi querido maestro Manuel 

A orille , 

Franolsoo Fxtes y Camaoho/  eI die del entievre del podta dice unos - 

verses muy senlados "A Manuel Acuña en su funeral" y,posteiormente, en ene- 

ro de 1874 escribe una poesí'n t:Liíulada "Dejadmo" en la quo so siente la in-- 
fluoncia del. poetao 

El tema presentado por Manuel Aouíia on su teatro:  no fue un toma no- 

vedoso y siempre ha sido favorecido por los escritores de todos les tiempos. 

A principios de este siglo Manuel Josd Oth6n1  poeta do porfocción oldsica, - 

present6 sus dramas! "Despus do la muerte" y Uo quo hay dotrds de ln 

chal' dramas romántioos v  en los quo no tuvo tanto aoierto corno en su obra p0. 

tina. 

En un Interesante arteulo, escrito por el maestro Ernesto Mejía S4 

chef, alude a la similitud de los 'iAbrejos" de Rub6n Darío, con las "Hojas 

Socas" de Manuel. Aeuñae Añade la semejanza do los amores doodíohados y la Mal 1119.11 

oolneideneín de que haya oído Rosario el nombre de la mujer de quien Darío 

estuvo enamorado:  y pone la poos:t¿a oimpregnade con cl subil y amargo humor fi* 

do las Hojas Seoas"1 

jOh Rosario! Te quiero 

con toda el almn; 

tu recuerdo os la vida 

de mi esperama 

Corazón rde, 

¡vieras, con mí silencio, 

ulduto 	digo! 

Y con tue ansias 

y tu silencio 

tvieras coraz¿n mío 

oudnto sospecho 

"BROJOS 

69 



Después Rubén Darío, borró inpunemente el nombre que había escrito. 

en su poesía. (?) 

NOTAS 

1.-- Menéndez y Pe1ayo,Mamelinoz4 Pég, 162. 
2.-- Acuña, Manuel. Pég. 120  
3,u... Ibid. Pdgs. 162 y 170. 
4.-- Sdinz de Robles, Federico. 
5.-- Acuña, Manuel. Pég, 20. 
60-- Ibid. Pégs. 253 y sigs, 
7.- Mejía Sénchez, Ernesto. "Novedades" 21-IX-19490 
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Con el fin de tener un juicio imparoial de la obra de Manuel Acurub..., 

me permití valorizar los conolusionou para lo cual me serví de un cuadro es- 

quemático, en el ,cual puse las poesías y el drama estudiados! tabulé los per 

sonajes, el ambiento, el tema, las ideas y sentimientos y por ultimo el esti 

lo. ( CUADRO # 1 ). 

Las poesías fueron olásificadas por los siguient©a temas: de .4  amor; 4  

circunstancias; familiarl filosófico; j000so; patriótico y el drama. 

Dentro de las poesías de amor, coloqué: "La Gloria", "Nocturno", --- 

"Las Ruinas", "Hojas Senas"1 en las de circunstancias: "Cineraria", "El Reo...  

de Muerte"; el familiar: "Entonces y Hoy"; en el tema filosófico: "La Rano-- 

re", "El Hombre", "El Arroyoh y "Ante un Cddáver"; el jocoso: "Lotrilles"; 

el patriótico: "El Giro". Por Illtimo el drama "El Pasador;,;  ( CUADRO # 2 ). 

Quedaron colocadas en el siguiente cuadro 

OBRAS: amor 4; circunstancias 2 familiar 1; filosófico 41 

jocoso 1; patri6tico 1; drama lo  

PERSONAJES: El autor ella; la madre; ajenos, 

AMBIENTE: Hogar; campo; ajeno 

TEMA: Amorl suicidio; dolor; ajeno: 

SENTIMIENTOS: Amoroso; dolor' muerte; njonop 

ESTILO: Sencillo, medio! con.claridad o  decoro, facilidad, 

naturalidadp orden;  precisión y variedad. 

( CUADRA # 3 ), 

El siguiente CUADRO # 4 quedó en la forma quo sigue: 
14 Obras estudiadas) personajes: El autor 121  elle 5, la madre 6 

ajenos por ( circunstancias ) 14 voces„, Ambiente: hogar 5; campo 4; ajeno 5. 



Tema: amor 8; dolor 81 suicidio o muerte 61 sentimientos de amor 10; dolor - 

10; suicidio 8; ajenos 9¡ Estilo: sencillo lli.modio 21 decoroso 10/ con fa-

oilidad 13; naturalidad 121 orden 111 precisi6n 11; claridad 12 y variedad — 

6. Sequé una lista numerIndola de mayor a menor:, uon lo quo pienso haber ob. 

tenido las causas quo dctorminan ol valor do la obra do Manuel Acufia ( CUA— 

DRO # 5 )0 

Al escribir su obra atiliz6 14 pel-sonajos vyr musas de necesidad; 

13 veces hace uso de estilo £401.11  12 estilo natural 12 estilo clero; 12 dl 

es el personaje central? 11 usa estilo preciso, ordenado y sencillo? 10 tral-

te los sontimiontos de amor y dolor, con estilo d000robod 9 veas trata son-

timientosajonos; 8 veces tc)earil ics tomas do amor y dolo:e l  junto con el sen-

timiento de suicidio; 6 presentará mo plwsonajo a la madre; el tema do lag. 

muerte, con variedad de ey4iilot 5 hablará do ambiento ajono, de hogar y como 

personaje presentIrd a la mujer amadaI 4 monoionard el oe.wpnl 2 voces tiene 

estilo medio. De donde concluimos que Manuel ileufla oseribia sus poesías con 

un estilo f4cill  natural y narco  Quo us.5 do pocos parsonias njonos y que 101 

en la mayor parte do sus obras 61 en el personaje tv)ntr:al, que narró IJon es. 

tilo preciso, ardonndo o  sonoillo y doeoroso sus sonbimiontos de amw? y do--

lor. Que trata por puro aonvoneionalínmo sentlmientos njvnosf paro con Igual 

frecuencia habla del, eula.dio, In madre y la mairte cztrein tocados el mismo 

ntimero do veces, junto con, la vaiednd do su estilol la auldn como persone--

je, el hogar y ambj.ento de oirounntanoinc so kmeuentran mnrndoz con ul mis-

mo ndmero o  por 1.51tiw describo ol campo en poema pooslas y solamnto en dos 

de ellas su estilo es do tono modio, 

Así conoluímos que Manuel Aoufla era un 'Klett! para 01 pu bloo  ya que 

hablaba su mismo lenguej, lo daba una g:enn importancia el yo y hora las fi 

bras más sensibles: el amzr y el dolor,  que son propino de nb(Jstra gente. El 

suicidio como una idea salvadora 	probIumas, SG encuontra en mds do la,_ 

mitad do las obres entudiadow, debido seguramente n la nmargura que lo llene 

ba el alma oonvortida on un dolor muy vincoro r  unido al gran amar que sentía 

por la madreg do dondc zreo vienen sus mds hbrmozns insp157.auicnco supo oon-

vertir en delicada pooEdn 3n prosa m4.1 fría como era la muotol  en 'Ante un 

oaddver"; la amada y al hogar ocupan uno do los iiltimos lugares, junto con -' 

sus descripciones de paica jo; el estilo medio solamonte lo consiguió en dos, 

poesías; "A un Arroyo" y nnte un Caddvor ‹, 
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CUADRO # le 

0.3 

El Autor: SSm--- 
bolo un pdja 
roo 

La amada: Una 
virgen. 

1:1111111111111111~ZINK 	 

IDEAS Y SENTIMIENTOS 

Amor, tedio, melando 
lía, amargura, tris- 
teza, desengaño, su! 
Indio° Depresión. 

ESTILO 
Aw 	 = 

Silvao- Sennillaí  cla- 
ridad, naturalidad, or 
den, precisidn, Una'.  
dado 

Amor de un jo-- 
ven niño ( 21 - 
años ) por la - 
amada que lo de 
ja por otro. El 
se suicida. 

1 	 a 

TEMA 
Moi....04~41» 

PERSONAJES 
........1.1~1•••• • • wn. ••••••••11*.pre....=.~.1. • 

El Autort Pablo 
enamoradou 

Ella: Faena. 

AMIE  N'U 

Bohardilla 
del Esta-- 
diarloo  

POEMAS 

La Gloria 

Nocturno 

~4~~~~~ 

Las Ruinas 

E]. Autor 
La amada 
La madre del 4-1- 

poeta. 

El hogar 
paterno, 

Un templo 
en rui--~ 
nasa  con 
une vir.7 
gen coro- 
nada de - 
flores. 
Cielo y - 
dina 

Declaración de..  
amor, desenga-- 
Bol  amarguras  
suicidio° 

Amor' El pájaro 
cantará siempre 
los dones de la 
amada. 

Suicidio;, 
la mujer. 
el hogar. 
la madre; 
Añoranza. 

Amor por .4 
.Amor por 
Amor por 
Desengaño. 
Depresión. 

Amor: Inmortalidad 
para la virtud. De-- 
presión° 

Un cdspcd 
con'jazmi 
nes.- Vi., 
sidn de 
la oscuri 
dad queso 
interpone. 

Amor.- Melancolía.- 
Tristeza.- Depre---- 
adán. 

Amor Hojas Seca El Autor: Poeta 
enamorado. 

Le amada. 

Cineraria 	El. Autor. 
Un amigo. 
La madre muerta, 

Circunstancia s. 
Discurso póstu 
tuno. 

Amor filial.- Dolor. 
El sueño eterno. De- 
presión. 

Un fune— 
ral. 

	.1.....~~~~~~.~vic•q" 

1 

	1~1•41**04~1«... 

Décimaso- Medio, clara. 
dado  decoro, facili-= 
dad naturalidad. 

Silva.- Sencilla, cla- 
ridad, decoro, facili- 
dad, naturalidad°  

RimáSét. Ééritillo, poca 
claridad, decoro, faci 
lidad, naturalidado 

Rime$4.0 Sencillo, cla- 
ridad decoro, facilidad 
n uralidad,orden,preci 
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. 	CUADRO # 1, 
(coriTEUZSTE)-7— 

1.••••••••~•~•~.ww~hr 

11•••••••~1~.~ ••• 1••••• ~.km.~1~ • •••••••••~4~ 

El Reo de1E1 actoro  
Muerte« 	El condenado° 

El pucblo. 
El autor. 

.1•1~.~. 	 .1~ .~1.1.~..• • 	 •=••• 

 

••••••1•••••••••11~10•••••••••1 

 

••••••••••••~1..~••••••• 	 •~1.••••••.1~~~•~•~1.11••••~11~1 e..~~~1~1~.1 

IDEAS Y SENTIMIENTOS 	ESTILO. 
•••••14~.1.1.1.......~.~ • 1~1.1.1.1§~ ...•=m....•••••••=0~1...-  4.41.1•114~.m.1~1..• 	 ~..1....01.010•1.111..~~11.4 Malo ~era ....••••• 	ME. 
1101.11.. 	 . oft...~.1.••••• 	 He.* 	 ~a< ..0••• 'AM." d••••1011. ,•••-• •••• 	 .1.•••••••••••11411••••••••••~ 	 • 0..~11.-~i~ 

.••••• ••••• ~Moro ...•••••••••••••••.....~.~11,  

El triunfo 

Un cadal— 

del nctor„ Circunstancia:3 - l Admiraeión, justicin, Romanceo- Sencillo. cla- 

perd6n obtenido públá.no, sufrimionto dad, naturalidad, precie 
gratitud por el perdón cariño Col - ridadl  decoro, facill--- 

para el reo 	del quo va n mwir0 	Sión, variedad. so, 
••••••••~•••••••••••••••••••••••••-•......... 

	 • ...p.,. 	 •}y.rr 	.....~.•~41.1•41.1%. ála.-.10 011. 	 aliMpeomm••• 	 Mei •• ...~.~..../..~...~....••.P.14":111.• 4 ~O 	II*11~ NIM 1.1 • /d». 

POEMAS PERSONAJES 
a..n...••••••••••••~••• 

•••1•••••• armo. 	•••• 
raro. Sa•••••••• 

.•.r._.• ..r..  

AMBICNTE TEMil 

l

'Entonces y 
Hoy. 

114~111.1~11•110a••••11.1•••••••••••••••4111" 

La Ramera 

Ante un 
Cadáver. 

•••••.a. 1144 ••••••••~M••••••••• ow.. • •••••••••1....41.1............• 

El autor,, 
Sus padres. 

La ramera. 
El defensor, 
El hombre. 
Dios. 
Un juradoG 
La madre 

•••••••••••••••••••••••411.1 

El hogar - 
pntorno. 

Un arroyo, 
flores, pd 
jarosr  '131,4  
invierno,. 
hielo. . 

Filosófico: de— 
fensa de la pec9 
doran 

Amor al terrulo¡ fi- 
lian - soledad, nlo..- 
re,nza. Deprasión., 

Perd6nv  acusaci6n, K. 
depresi6nt 

¡Incógnitas. Esperan- 
za, dolor, sufrimien 
to. 

•••••••••~1.••••••• ••••••••••••• •••••••••••••- 

Vida, ilusión cia,-.. 
lo, penas, dopresión4 

.••••~••••••••••••••111 *1~4#~ 	 •••••••W•M• 

Materinlistao La mi- 
sión del muerto. Nos 
talgln de la muerte. 

~~~m~~4041~ 

e 

Sencillov  clnri- 
!dad?  decoro, facilidad, 
naturalidad, precisión,. 
variedad, ordena 
0.1.11 ..1.1.1.4"..11~~1~111.5~1~1111.11.111~11 dOmier•••••••~rr ~lo 

Rima.- Sencillo, decoro, 
claridad, facilidad, na- 
turalidodo 

••••   INUMmullii~1"••••••••1•11111~11~.111... 

Silva.- Rimase- Sencillo 
decoro, facilidad, no-ti>. 
ralidad, variedal4 

Soneto.- Sencillo, clarj. 
dad, decoro, facilidad, 
orden, naturalidad. 

••••••••• 

Tercetos erzadenadcs.- 
Medio: claridad, dru;oro, 
riaturalidnd, orden, ure 
cisión, variedad, faci- 
lidad. 

:bailasualeeese.eamatáboweranweeasembluilmele. 

El Hombre 	El hombre. 

un Arroyo Z1 autor, 
El arroyo. 

El autor. 
Un muerto. 

Un bosque: 
brisa, ro- 
co, río„.  
sombras, 
altura,cio 
lo y nuboso 

••••••••••••••••.^.1••••••••••~1~••••••• 

II vidaí' 
Sombras. 
El sueño. 
La muerte. 

La plancha 
mortuoriao 

Familiar. 
Evocación dol ..J a 

hogar y ios pa— 
dres. 

Filosófica, Inf/(x. 
ceIgnite de donde 
viene y a donde 
va el hombre, 

Filosófico, sl-- 
mil de la vida, 
primavera, Gie= 
lo, invierno, -- 
hielo y nubes. 

Filosófico. El - 
ciclo de la mate 
ria. La muerto. 

1 



i...~~•~•~, 	 • 

Patriótico. 
La lucha fratici 

(da„ 

1 

• 

ESTILO 

Letrilla- Nnrrncié;n 
soncillnl clarádad de 1 
coros  facilidad/  nato::  
validad o  prod.:316ns  or 
don, 

Silvao- Narraol6n sen-
cilla, rdlaridad, deco-
ro/  facilidadl  natura-
lidad, crdonr  preci--
si6n0  variedad. 

POEMAS PERSONAJES AMBIENTE TEMA IDEAS Y SENTIMIENTS 

0.=,1.10141b.' 	  111 • • tryr"".........= 

El autor, unamp 
rad° galtIn los 
osoritcroillosr  
la 

1 

~Hm 	PEP 

1,1•Giro El patriotaa 	'Una caS9dne 
Ocho jinetes. 
Insurgentes, 
Annstacio Busta.  
orante . 
Una madre° 

Amor fi i Pzitrin. 
Li be r tad u 
Admiración por los 
valiontes. 

• 

Eugenia! la mu- ,Una sala on 
jer caída. 	iln casa de.  
María: la amign,i los esposos,1  
David: el pin-- Un saltSn de 
tor enamorado. Idescansoo 
Dn. Ramiro: el 
villano, 
Manuel: el ami- 
go. 
Antonio: villa- 
no' 

El. Pasado Dramu filosófi.-
oot  ¿mor de los 
esposos. El allí- 
, 	• 

oldloz, 

ReWcilitaoi6n de 
In Injer cafan u  
despecho del v7ic jou 
La morra de la so,  
oiedad del siglo - 
XIXJ El amor. El... 
dosnliento„ El suaí  
cidioQ  Depresión, 

.1~~1••••••••••••W•» ..••••umm~1..... • • ...•• es. 	  

Jocoso 
Critina n los os 
critorcillos, 

In or7ftiotto 

 

1 

Tres actos. 9, 10 y 10 
escenas, Unidad de ---
tiempol 12 horas , Uni-
dad da aoci67L Asuntos 
ajenos al draun, Uní--
dad de lugar: 2 escenp 
rioso  
Sencillo decoro, -Áaci 
lidad, naturalided 2  
orden, variedad, 

CUADRO # 14 
Con anua 
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CU1DR O # 2 o 
.., • ~FM 	 .......-~1••••=1..r= 
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1 % 

TEMAS 	 OBRAS 
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GIJOR TA 

.NOCTUR NO 

LAS RIMAZ5 

HOJAS SECAS 

.A1VIOR •••••••• • 1rd. ....d.... ••••••••••••••••••••..../.............• ••••••••• 

  

  

    

C IR CITO-S Tis N C IA S C1  4444.4.4444.•4444~4 44441.44.m444 4.4.44.44, • ••• 

FA PA ! L'A 4...•••••••••1 

1 

1 ILOSCTIC01 
• M/P/M• 	 ••••••••••10 .10.••••••• MOUI•144.* • Ni 

JOCOS01 

PLTRIÓT t 

1•••••••••••. ~ •••••••••••1 

•••••••••••••••••••••••• 	 ••••...7 

DRII 	 •••••••••••••••• 	  44441.4 .444.44.4444.~.1 

CINF,RARIA 

EL REO DD 	RIV 

ENT ONCES Y HOY 

LA RAMERA 

EL HOMBRE 

EL A RR °YO 

ANTE UN Ciai'VER 

LETRILLLS 

EL GIRO 

EL PASADO 

• 

~u,  •• 	 ..11.......*••••••••••• f. • ...din, 	 ••••• • 

	 r 	 ORM 	 41••••• 	 ••••••••••••••~M...01............i••.•=••••••••••••• 	...MB • " 
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Manuel bolilla, pudo ser un gran poeta, Tenía capacidad e inspiración, 

pero lo faltó el estudio y la cultura necesarios para desenvolver mejor sus...  

pensamientos, ya que romo vimos on la parte biogrdfion zuando so inscribió 

en el. Colegio de San Ildefonso le toa) vivir una de les épocas rads pobres 

en cuanto a calidad de conocimientos)  los jesuítas habían sido desalojados 

por órdenes imperiales y al finalizar el último ario preparatorio se instalói 

el nuevo orden positivista con las nuevas ideas traf.das por el insigne don 

Gabino Barredas  pero que por desgracia no lo llegó a 61 diroctamento, sino 

quizá a través de sus oompafieros, lo cual le dejaba escaso de cultukra 

Por otra parte, tenemos las ideas que prevalecían nespento al roman- 

ticismos  en las que se aconsejaba dar la producción po¿tl.ca c  tal cual salifiL 

de la mentep lo que venía a redundar en perjuicio de la calidad 1.iteraria de 

la obra romdnticac  no esmerdndoso en el terminado de sun versos. 

Le faltaba madure para mejor apreciar lo quo escrib:la, pues hemos - 

de recordar que su obra fue escrita entra los dieciocho y los veintitrés 1'.+ 

arios de edad, en total cinco años de la vida del pDetar  por lo cual nos pre- 

senta una producción do adolesconteo 

Aunque per teneoi6 a varias sociedades líterariao w  en ningtma de ellas 

encontramos que se le haya hecho una crítica constructiva, sino por lo con-- 

trariol  todas lo eIoglaban bacidndole croar que at producoi6n era muy buenas 

Solamente en una de ellas tenemos la crítica en contra de las idoas antireli 

glosas y eróticas de que acusaban al peeta p  paco no en cuanto a la calidad - 

de sus escritos, ni a la pobreza oultural que toufa, prueba de ello es el 

campo limitado de temas, de personajes y de vocabulario, 

Ironía de la provincia, de su hogar y seres queridos)  el alma de Ma-- 



nuel sufrió un cambio busco en cuanto aseguridad y compronsi6n1  úanto de 

sus familiares familiares como de sus amigos, Careo:1.6 en absoluto do pronto del amor de 

sus padres y hermanoc esta falta do cariño patornnl, en plena adolescencia 

es negativa para los j¿vonos2  quienes precisan do enrifio y modelos a seguir,, 

Es verdad que so roded do amigos a quienes llambn hermanos„ poro ni cl mis- 

mo Juan de Dios Porra  uno do sus mds íntimos y pudo supllr los cariños ausen- 

tes. 

Manuel Lcuña so debo babor scntido muy dormparado l  lo qu3 no lo por.  

miti6 evolucionnr sontímentalmente, do ahí que en algunos U sus camas al ir 

ma que nadio lo quiore 

La orisis eondmica por la qur.t. atravesd casi dGlIdo quo lleg6 a Mdxi 

oo;  acentuada adn mds despu¿s de la muerto de su padre quo lo obligó muchas 

voces al ayuno forzoso debe haber influido podorosamonbo en su deseo do so 

guir viviendo¡ una de las ti.ltimas cartas, dice que el Dr,› Rio do la Loza s  lo 

ha prohibido hacer en un año los dos do estudios que: le faltan para ruoibir 

se de medico por la debilidad y anemia que tiono debidas seguramente a la 

mala alimentaoi&i quo tuvo en la cludadv 

La dososperada pasión por Rosarlor  con la que quiso aferrare: a la 1 *I 

vida, sabiendo de antemano la inutilidad de 511 esfuerzo. 

El fracaso de su drama n1 Fasado" mismo quo un ano antes lo diera..  

fama y gloria, pero nada mlisq  

Por último, las ideas positivistas infiltradas en el nlme del sensl. 

ble poeta romfitino; ideas que venlan a echar per tierra todo :Lo aprendido - 

en el hogar; ideas gura le harían dudar do la verdad)  dol W11ox,  de Dios, 

Las nuevas tenis filos4nces desorientarían el pensamdcno do aquel.  

joven sin madurez uaficlentoo  ob1ig4ndolo a buscar y enoontrar una salida: 

el suicidio°  

./11 saber do suu, muerto aquella sociedad a la que tanto haba eJondena 

do el joven poeta,, so mostró tan conmovida como correspondl:a ¿ su siglo, ~-~ 

Isfirm6 que la vidn 	Manuel A curia hebra sidc, un triuno oontinuo: "palmas - 

t riunf os leuroless  dulce aurora-de un porvenir foliz v  todo en una hora-de ~ 

soledad y hastío-cambiasto por el tristG-dorocho do mucir l  honmano mio",, (1) 

Que como poeta cont' siompro con el aplauso dr todos los que le conoulim‹, 

Mentiras con Dais quo esa sociedad trataba do disculparse del fatal desonln-- 

oe. 

Una de las ideas que mc parecen m6s acer'ladas en cuanto a las causas 

del suicidio do Manual Acuña, es la qu© expone el pro  Castillo Najorn ;  quien 
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piensa que el poeta pide oía tirotoxinosis o sea bocio ;:f¿dlmioo y basa pu 

dingn6stico en los ojos millones y la nourastouin oaraut:eri:ctien de Awilao 

Cita a Cortl y  quien presenta eutn enfermedad con los sintomas siguientes: 

"emocionnlidado 	 inquiot*Ad o imeabílidad, en casos avanzados 

obsesioneN Impulsos y aun confvei6n montalv  todo asociado a los trastornos 

injertados en un terreno prodinpaeed (2) 

I. mi me pare en muy interzsantes los s£W:omni quo so presentan en la 

depresitino 

"En forma levo, la deprosit5n so presenta en cu.nj 'odas las neurosis 

(al menosy bajo la forma de sentlmintos neur6ticos do inerieridad),, En su 

forma mea IntensF!, es el mSs terrible. do los slntomas que caracterizan el al.  

gustioso estado psicótino de la melancol-A,c "En la 2uerlo tendenoín al sui 

oídio del deprimido so refleja la inl;cnsidad do la Zuchn, Al tratar de apla 

oar al superyÓ mediante la sumisi6n1  el yo ha carraco ol edluulou  El perdón 

que busca no puede sur logrados  porque aquella parto do 11 porsonalidad a la 

que estí cortejando se hn tornado, por 1 regresi6n, duserdonadamonto 

y ha perdido la capacidad do perdonar",- "La pdrdidn do la autoestímn es tan 

completa quo so abandona todn esponuaci do w;cuperarin,, El yo sc ve desumpa-

rad.o por el supory6 y su dojn morlY",›  (3) 

SJ:ntomas que apliondoD a nuestro poeta don prolzblamento la clave --

del suicidiol  siendo como ora un 11:d:5..viduo weho muy sensible, que vivía en 

uncí cipooa en que era 	bien visto y my do modael quita rze la vidc7i, 

En cuanto a su producción literaria pojtica ten=on do las pouuTas - 
analizadas: 

" La Gio.r:la 

Encontramos quo la vnlidcz 	la peonía rtldioa en el Iwntíniento do 

honestidad y ospontnnedud e  con quo nou abro ol eernz6n y nos muestra el su 
friminntor  provoe,ado por una ímnglnafli6n dcmnnIndo 	So 111211r4 tfimbIlln u, 

la solución a sur; problemns, on ol suicidio dul protngonistn„ Huia do esta 

mnnera del suche alricroso que lo envolvía y (3.(J 	ructlidcid qtlb 	Una rea 
lidad do hambro, misoría y ayuna de amor 

- El lieendiado Josk5 Rojas Garoldueflas ha osorito que i1 cuña era un hom 
bre que querSa comor trus ~JE: al dU y toma otras realidades as:t do pro--;,  
saicasi (4) 

" Nocturno T7 , 

La validez de esta poesía osid en las expresiones del sen:timionto --

amorosol  en su espontaneidad, en su froscurn y su vigor, carnoteristicas de.  
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la juventud, quo asna el amor y los primeros desengaños,: Sobre todo para los 

hombres mexicanos os símbolo supromo, pues bien sabemos que en la personali- 

dad de este tipo sob=re todo ol del pueblo, es caranterística especial sentir 

se siempre el abandonado o el rechazado° Las raíces son profundas y no voy d 

hacer un estudio psieoldgioo do las causas quo motivan este sontimiontoi  s& 

lo lo apunto porquo viene a complotar el Nooturno r  "la fórmula ya hecha en 

la que el desgraciado en amores siento expresada su desventura"0 (5) 

" Las Ruinas ": 

Pertenece al gdnero poético líricos  en donde ol poeta traduce parte.  

de su personalidad a través do las ruinas del templo, hablando de sus senti 

míentos, Produoto de la imaginación ex.altada que revela un estado psicológi- 

coa  Amor, aliño y corrección en sus frases, por lo que nos da un poema 

co, con armonía, unidad y brevedadd Su fondo es la olewtal  poesía del dolor 

y la melancolíac 

" Hojas Secas ": 

El doctor Francisco Castillo Ndjora y ol maestro José Luis Martínez, 

encuentran el recuerdo de Bdoquor en ellas? concisamente señala el doctor, - 

que son las tres primerass  la sexta y la octova de Acuña o  las que m4s se ase 

mojan: 

VIII, Leuila 

Adn m43 que oon los inbios 

hablábamos con les ojos 

Con los labien hablamos de la tierra 

con los ojos, del cielo y de nosotros, 

XIX, BUquer, 

Sobre la falda tenía 

el libro abierto? 

en mi mejilla tocaban 

sus rizos negros; 

no VG51111106 las letras 

ninguno oreo; 

mas guardábamos entrambos 

hondo silencio,,." (7) 

Creo que se asemejan en la ideal  expresión de amor° 

En la rima marcada con el número IV do Manuel Acuñar  también con la.  

semejanza de la idea i.on la que dote a la amnda con las mejores cualidades,. 
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me recuerda la rá.ma XXI do Ucquert 

Aeuña, 

En Dios leyi.ig(1. o mi fc que °real . 

y que le aloe un altar dentro do mí, 

thh! SI htlzta nomzsis con qua te von 

para quo yo amo a  Dios creyendo un ldo (8) 

XXI0 BUquor, 

Au¿ es poesa?1  dir,.es mientras ,Ilavs 

en mí pupila, tu pupila azul.) 

¿Qué es poel.d;2? ¿Y to. mE,  lo prugunta? 

1Poesia Gres td1" (9) 

Es poesía dtia amor, del dolor y la mrtortoo 

En el toma de oirounstnwias estudindo 59 eneuentwa en2 "Cineraria' 

Aunada a la sonuillezs  la facilidad de los vorsos a  identificando su...  

amor filial con el del amigo que perdió' a la imdre lince ci recuerdo pater— 

nal, igualando la pena que sinti6 por la muerte del padre, aon la del amigo 

Predomina su persona y :PI dolorD 

" El Reo de Muerte 19 

Como vimos en el tsliudl(4. esta peasTA 	forzk piwz Acuña deseaba - 

agradar al actor José Valero w  pura estrenar su dramno  Probablemente haya in- 

fluido para lograr los deseos de Ac,uñny pues siJg15'n le &a 	Valoro de- 

bo habor hecho un gran alarde de ou eul;r1 hinan Acuña con rlu facilidad de - 

versificador y oon su reboldICa haoia toda forma de vcglest  dio n1 nAor un - 

halago para ou vanidad 

" Enton;los y H(Jy 

Ésorita en 18?2, silw, do rimrls romUticas con estilo sun:,111ov  en 

el que describo su hogar„ AfíoDanzn do laiJ pndnisü  El- long-unjo ocs Ilnro y re 

cuerda lugares oomunes. 	lau ruinas del San';, nvie de su alma y la compal- 

rn con un sepuloro,›  

La poczlía quo nos sirvid pura cstudlo dol toma 1.Á:lo36fico ú é W La 

Ramera ", considerada por los estudiosos como una main poesa o  oentradire el 

6xito que tuvo, todavin crin el primar tercio dol slglo proselito r  qu1zd debida 

a la idea que encierra: la defenua do la mujer onida.0  El tono acusatorio con 

el que se pretende defenderla r  'lege al rentimontalismo del. puebio 

" El Hombre ": 

Dedicada al Sr, o  Don IgnneU Manuel Altamiranol  con la cita do Víctor 

Hugot "¿Unde va el hombre sobro la tiorml?4, esollita on 11369 esto todavía - 
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vaga la Jdon; u.zuda con4antement;e n les antitosis GOMO: Títán pigmool Tan 

grande y tan mezquinol cnntando y sonriendo para insultar la palpitante pe— 

nal acude e pregunte.17 que enmcin4:rn sin respuest COMO; ¿qud hny 

¿concluyo• en el sopleroffl ¿c alli donde moro pa:m siamprofl ¿os allí para 

slompre d.ondu vive?„ So iníein Gn use poos£ cl misterio de in vide que mds 

ndelante toonrd en la poesía I'Lnte un. Crldvorvii, 

" A un ArToyo "t 

Est¿I soneo fuD diotcdo por 1;1 po3tv., n Juan de Di O3 Poza, un dTa a; 

teg do que tomaso el venonoo Poza díco que su liblen .1ncondo on le Alame— 

da Centrnl, que ahí GO la dicté:o Le poesía os buen~' por c2, estilo cmpleadogs.  

con rilla adocuada. Le compnrocil5n do un arroyo con le vidG, es noortudn, 

pues mientras on la vida, hay ilusión, ol arroyo corro y llena do flores ol 

caminos cuando llego el inviornov  el hielo lo estanca, igual que e le vide .„, 

estanca el doloro  

" Ante un Oridtivr "s 

Considerada por los mejores cwIticos litornriosv  (Joma unn do sus peo 

odas Inda acortadas, tanto como en lo quo se rogiero r forme como a ponsamion 

to0  Me imagino ol pacto, estudinnto de modicinn en su claso de disuceidnp 

transformando todo lid materiniísmo y la oradeza qw) onniorrn le =orto, en • 111 

una poosía con vigort  dulzura y vl.de„ El gordo pedtf_co do Manuel Acurin poda 

cambiar con muahe fe¿ilidad concoptos tan difoYenton, 

" Letrilla 

El temn Jocoso se sufloin cn esto poesicu Wcen len quo nooierOn 

A afín, que ora un joven muy al agro y fevtivol ten:U ucz fnotilidad para la 1.1 

bromn9  DU ingenio wm rdpido, :1?Ileba de ello 	este po,Jo 	on le quo Inoui.  

burle festiva do los estl.tores cío Lsu tiempu o guiones ,:ízlifim de nmocodos 

sin qué hace:2? ni coupaoi&lr  ineuli:os y vanidacos" *lodo dicho ca un estilo 1.1 

muy sencillo y natueal,, 

En ol toan 	 estudiamou ol lyomnoos 

" El GIVG 

nrobablamento acept6 los consejou que deba Guillermo priotoc  sobro Y 4 

le neoesidad do enaltener le poesía moicanac  tonando temes do nuestra nacio.  

nalided, Acuña ollgi6 :t vide dl:J un h¿roo ni stro poco conocddo r  e quien upo 

deben El Giro; en romance ootowSlabo y muy bion logrnda en su doscripeilln., 

Está dividido en tres partes w  relata on fámura los paisajes en que so desa— 

rrolla le eseennu 
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' EL l'ASADO ' 

Farsonajos:- Regularmeno trauldes, i mi modo de ver los mejores son 

Ramiroy Manuel y Antonio0  Creo qae ol oonoclmiento que Acuña tenía de la mal 

dad y do la amistad le permit:L6 acertar en estos tres personajes; dos de rrwur 

ellos tienen el mismo corte de villanos; Ramiro y Antonio. Manuel r  tiene sus 

ideas muy puritanasy pero bien definidz0 Juzga con demasiados prejuioios la 

conducta humana l  muy de la 'poca; oreo que este personaje .revela aclierto. 

Uno de los villanos, el principal, don Ramiro, el vic,jo burlador, 14 

bric;o0  inmoral, reLuaroso y ervI:1, el abuso que halY, dar 1c2 adjetivos esto 

basado en la obra y a mi modo de ver Acufia conoola esto personaje, pues esta 

muy bien trazado; os un villano porque abusa de la inutilidad de una mujer 

para trabajar y le brinda una soluci6u fdoil para sus problemas; es burla--

dor, porque estando en posibilidades de ofrecerle a aquella mujer un lugar o. 

bien visto en la sociedade  le da en cambio ol de amante; es V.;:briocr  porque..  

la edad que representa dista muiho de la juventud do la mujorl es inmoral, - 

porque sabe que obra mal, pero para nu convcuizncia abusa do osa milla conduo 

te; es rencoroso, porque cuando descubre quo su 14manto co ha Ido tras ol 

amor, no piensa que es rv vide la quo va buscandoy cree una injusticia que - 

lo hayan abandonado y sigue: considerando a aquella mujer como una cosa de su 

pertenencia; es cruel porque, cabo por.Antamente quo la sociedad perdona o ni 

siquiera advierto la inmoralidad en un hombrel  pero quo no la admite en una.., 

mujer y que trataré do aniquilarla y cscarneeorla2  basada en oste nonocimien 

toc, 

El otro villano Antonio burldory oruely oinioo o hip6orital enom-

tramos nuevamente que Ai-ía 2  traY,a con firmeza el mn4cter de este peroona--

je, lo que nos hace pensar que tambic5n lo conocía, Es burlador porque otorda 

el noprioho de quitarle la amante al viojo"t os cruel, porque co 'una con el 

otro villano para vengarse de los desprcoios do quo fuo objetol es o:Inico, - 

porque no duda 	=mito en relatar z41 micao vicijc 	inrunciones que abrí 

gabal os hipócrita, porque nos dice quo ignoraba los antecedentes do aquella 

mujer y que sólo opinaba que ou esposo, hmln muy mal en llovvrla a tortu~ 

lias do personas honradas y do odueaci6n" (10) 

El protagonista, David:  M6 parece un personaje buenos  enamorado, ere 

yente de la rehabilitacib do la mujor, poro su trazo es muy ddbily no tiene 

cardoter; al primer soplo en contra do sus ideas so deshace; croo que necesi 

taba mds fuerza, para enfrentarse a una situctoib como la suyas  puesto que 
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Guando 01 amigo habla on oontra do sus ideas ompiout n dudar. IV:wntrn3 no hia 

bía penudo en olio, nadil lo hab:J1.a dmportado cl pasado porquo no lo sablau 'a' 

No es lógico,, yn que entonos la noblozn quo tenía Gm dgbída n su Ignoran--

cía; en cuanto se entorz de trdn,la msnitud do su pord6n, ve `-'ami pontenir 

destruído, mis Ilusiones hi.onandasl - de hoy rris no sor¿ sino 14 bofia de la 

sociedad, quc me ecupirzl n la ciara esc nombPe do Iodo", (U)  Faro /.11 soo1c- 

dad seguín siendo la mIsmn„ comportlindoso Gn 	misml foran cs 61 quion ha W 

oe que todo tulbic y ce dn cuenta do Mol 	yov  quo hunon n hatea fijado 

en ello",, Aquí parece que thwtia confund.c lamontablemo 	su rebeldía romlintj. 

cia r  sin poder decidirso por 1:1 olurrL6ni 	do' poblumn,. ICudnto mojor hnbrd:n 

sido aociptar eso pmiado tn1 	orn 9  y vivir la Vidn como mejor lo gUutrisol 

sin preocuparse por 61 que dirt5n1  ni atonder r KW:3 piso a quo si la sone-. 

dad le aceptaba o nol  puosto quo si la valídoz do au sontdxdonto c.ra real y.  

su genio aut6ntioor  tardo o tumprano croza misma sociodad, habr..1:a aooptado al 

artista con todos sus orroros y oon la esposa quo había olo/ridoo  Acuña.  debi6. 

haberle prostndo un poco mdll do estudio a estc porsonajc ►  pura dejorlo com— 
pletamente ostrunturadol  yuesto quo 	es cru:lio quo un artista, laureado y 

con mundos  (vonln do Ew7opo, cont:incnte que; nos daba; ojomplos de =ral GO---

cial)y so doohaga on la 2orna quo ! acorutoco n Dnv:Id4  Su propio vnlcr p  ic - 

daba la autoridad y soguridad zuficiontes en 	minalo v  para hriGer triunfar 

SU sentimiento amoroso, 

Eugnia os otro pwL:. onnjo similly.tr al iintGri.or Fzi,.n Guando Lciufin tra-

te de cubrirla :on amor hacía su crpow,1  rGnignaci¿n y vordj,onwil us un por,- 

sonajo muy difioil,„ quo rcprcsentP, par ol autor a 	.idotyriz do lo que so- 

guxamznte hab:111 oldo 	 twur oportunld do obt3Czvar. su actuneiein 

para mojor fijarla en su montc Ln con:Adora rólamünto desde Un plcino, el do 

la defensa pura sus oulpaG 

Mara la amiga do Digenia: l'áo.zfin la puso In 	monto para no dosampu- 

ror por comploto o la potneonista pues nunqur ros la preuntl c,c1m0 leny 

sil:mera y carlilesa no oribemcs nada do ell o 	por qud' fl:L; y sigue sd.endo 

arduo 

ArMontet- Muy do la dpoono 

Toma a-  Inspirado probnblemgnte en AUJjandro Dumns qin 17Mma do Us Ca 

mellac"1  y Emilio do Girardiln E.1 Suplicio do una Mujorll  armas do costum—

bres de la dpoca, que iseguramnto inflnycron en ln sonzíbill.dad y la imagina 

oi6n del poeta. El drama provoo6 	orítiotl advewn apertoneoe a lo oszuola 

que Viotoriano Sardou ha popularizado en Frc.nelIl Y (12); Tema quo no peutom 
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cla solamente a la sociedad mexicana, sino quo empozabn ra proocupar en todo 

el mundo, la rehabilitación de la mujer, El señor Sardou, en su obra "Pedo-- 

x10, trata el asunto de la mujer que había naídoe  poro el amor de un hombro.  

la transformo; finalmente, ella se suioida, Para Aoufla era foil asimilar es 

tes ideas, ya que dl tenía la preocupación do la mujer mido, en una especie 

de conmiseración, magnanimidad y modernismol  ya que estaba de moda escondan 

zar a lo sociedad con temas morales. El problomn planteado por Acuña, provO- 

1:16 el debate y los amigos y enemigos tuvieron mucho quo csoribir acerca del,. 

tema. 

Por una parte, unos decían quo la solución dependía mds do las cos— 

tumbres, que do la regeneración del ser vinoso; otros, que el amor y la vir, 

tud eran suficientemente fuertes/  para vencer el error; otros quo la socie—zs 

dad apartaría siempre a la mujer caída; otros mds proferían no opinar, abste 

nidndose de mezclar los mujeres buenas con las malas; otro grupo mt1s doce a: - 

"arrojar amores y ternuras a los pies de las mujeres perdidas, es el insulto 

mds soez que puedo lanzarse al rostro de las mujeres honraUs% 

Composición:- A pesar de haber sido escrito este drama, cuando Acuna 

contaba veinte arios de edad, lo hizo dentro de las reglas impueztas para el 

teatro0 Sin embargo,, el maestro Josd Luis IhrtInez dice: "Escrita desde 1870, 

cuando Acuña no contaba mds do vointi'ln años/  la obra tiene las mismas 

tacion©s del poema que la había esbozado, ( La Ramera ), a DiL; do un dibujo._, 
excesivamente esquemdtico y simplista en el desarrollo dram4tiool  consumen- 

°in obvia de la juventud y la ínexperienoin teatral del autor% (13) 

Ideas:- Pienso qu© fue un acierto do Acuña przsontal= la Ufcnsa do - 

la mujer caída, "Yo no condeno como la sodnedad o  al presidiario que ha roba- 

do un pedazo de pan para sus hijosz  yo no condeno a la pebre mujer sin ednc 

oidn y abandonada, que el día que na mucre do hambror  so vende en el vdrtige 

de la miseria, por unas migajas de mendrugos  Yo a quien eondGne es a la se-;.. 

ciudad que no da trabajo al artesano,, ¡Al quo no educa a la majar! ¡Al que - 
la compra!ft v  (14) El punto do vista del ntlor QC muy 2on'kimntnlo  poro tam-- 
bit%  muy lógico. 

Sin embargo, Acuña era conservador y bargus,, La burguosía so basaba 

en el honor, pese a que trataba de exaltar su rebeldía rom1nticr, por =filo..  
.de, ideas un poco libres para aquellos tiemposs  como era la rohabilitacidn de 
la mujer oa/da; por otra parto se contradicec  pues aparece la burguesía por 

medio del matrimonio, en el cual, segdn dice en su drama, debe existir amor, 
respeto y compronsi6n. Por ejemplo: "Porque es un gran placer vivir al lads. 
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de un buen esposo, qu© nos ama, a quien amamels y cuyos triunfos en países - 
tan artísticos como la Italie°00" (15). Nos muestra que la felicidad es amar 
y ser amado, tener un buen esposo o esposat ose es su ideal, peso a quo de— 
fienda a la mujer, que injustamente es sofiísanda como mala para la sociedad... 
Esta especie do paradoja, silo poder= suplicarla dada la juventud del poe—

ta; su edad no lo permitía fijar bien estas ideas. Vil deseaba y creía sor un 

poeta romdntioo y rebelde, poro en el fondo, icÓmo añoraba su hogar, su oasi 
ta, el amor do su madre! Se siento esa añorznza en las desripeiones que del 
amor conyugal nos muestra pasajeramente. 

Encontramos algunas idun muy del siglo pasadoz  como son el ataque - 
oontra los católicos: "Los hombros do gran mundo son infames y mezquinos, fi 

gurdndoso que con su dinero lo pueden alcanzar todo0  Se llaman católicos y 
filántropos". (16) 

Basaba el engrandecimiento del espfritu humano en la libertad y la - 
justicia. 

El amor a la patria, está patente cuando nos dice: "Es tan hermoso - 
este país de flores y volcanes, tan puro este cielo bajo ouyo azul se desli- 
zaron las primeras horas de ml vida, quo, lejos de aquí, so sintió oprimido - 
el corazón por una ansiedad inerplicable, por una espeoie de nostalgia, some 
dente a la quo Addn debió experimentar al partir del paraíso". Es un sentí-- 
miento muy propio de Acuña, pues nos describe lo que 61 experimentó cuando - 
se alejó de Saltillo° 

Acerca de la modestia, cuando se refiere al elogio que de la obra 
del pintor hace un periodista: "esas son pioardhs de clgtta buen amigo que 
me quiere y que aumenta en eu cariño ol poco m&rito qu© tengan mis pinturas, 
Porque a la verdad, las pobres no merecen tanto" (19 

En cuanto a ideas morales, prevalece una, contra la opinión persomo- 
nal del poeta: "David y Manuel, que hablan acerca do la rehabilitación de la 
mujer calda. Dice el segundo que: el fin no justifica los medios, y el mundo 
jamas olvida ese refrdn u  Cuando ve uno do sus miembros gangrenados, teme co- 
rromperse, y sin preguntar la causa, se oontenta simplemente con cortarlo.-- 
David le responde; tí, yo sostengo que la mujer es rehabilitable, cuando su..  
alma se ha conservado pura, y sobre todo, cuando su falta ha tenido por mó— 
vil, no la vanidad ni los placeres, sino un sentimiento noble y generoso, el 
de salvar la vida de su madre, como en oste caso" (18) 

Acuña se hace representar a sí mismo por medio del artista; es dl -- 
quien juzga que lo mujer es rehabilitables 
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Con motivo del ccntenalqio del natalicio del poeta, Manuel González - 

Ramírez escribió: "De procedencia modesta, se inclinó por los desheredados,,, 

por los que eran objeto de tapujos y falsos valores° En su obra dramática --

" El Pasado ", el conflicto lo establece entre el hombro que lucha por la --

rehabilitación de la mujer ca ida y la sociedadn° (19) 

Estilo:- Se ajustó a las tres unidades requeridas por el teatro. Le..y, 

dio la presentación, el nudo y el desenlaoep Sin embargo, la critica de aguo 

líos tiempos dijo quo la composición dramática ndolecála do grandes defectos° 

(20) Como en todos los dramas, aparcuen personajes realizando un suceso que....  

brota de las pasiones, de los sentimientos del alma; en medio do una aglome 

ración de circunstancias on extremo complicadas;  quo dan cierto interds para 

conservar la atención de los espeetadores0 

Las situaciones, si bien son realizadas de acuerdo con leo preceptos 

de la época, nos pavonen ahora fuera de lugar4 Los desmayos, tanto de Euge.. 

nia, como de David, no son aceptables, con nuestras ideas, aunque sea en ---

actuación teatral. 

Los finales de acto;  el primero, despuás que el marliio empieza a ---

abrigar recelo del pasado de su esposa r  trata de besarla;  pero se arrepiente 

bruscamente, y sale precípittldo; ella se desmaya en un sillón cercano. (21) 

El final del segundo acto, cuando la murmuración culmina con una car 

ta del dueño de la casa a Eugenia, conmint5.ndola a que se retire, David balbu 

oea: "Td, no, yo, la fatalidad..." Y nueva salida precipitada,, (22) 

En el tercer. acto, cuando leo la carta de la esposa que se suicida,.... 

él se desmaya o oae muertol en seguida los comentarios de los amigos: "Pobre 

mujer, sí y pobre mértir"0 (23) 

Nos viene a demostrare  el contrasto de sensibilidades, que dividen 

los dos siglos. Aquél pedía el melodrama;  las lágrimas, el sacrificio injus~ 

tincado, los desmayos;  el suicidios éste pide més acción y menos conformi—

dad. 

El uso do la narración para explicar los sucesos que se han desarro-

llado o que van e realizarse, me parcue una forma que da interés a la obra 

para la imaginación senoilla del público grueso, que no gusta de profundizar 

mucho ni pensar en los asuntos presentados„ 

Como vimos ea la historia del drama de M'uña, fue escrito hacia 1870, 

cuando el poeta contaba 20 años de edad. Los actores de entonaos no querían 

poner en la escena obras de poetas mexicanost  pero se presentó la oportuni—

dad del estreno de "El ',usado", debido a una crisis por la que atravesaba el 
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teatro. Aprovechó Acuña la situación, primero;  halagando la vanidad del ao--

tor José Velero, al componerle una poesía " El Reo de Muerte ", en la que da 

be cuenta del perdón conseguidos  del Presidente do la Reptiblica Benito Jué--

rez, por el actor Valoro; después ofreció su drama, como beneficio para la - 

primera actriz, señora Belavalo  esposa de Valoro, y el drama fue estrenado 

la noche del 9 de mayo de 1872°  El tema de Acuña, era escabroso para nuestra 

sociedad, y la crítica en los periódicos se manifestó° Primero opinó Enrique 

Chdvarri, que la mujer que ha delinquido no puedo jamas rehabilltnrso ante 

la sociedad, pero que el estudio filosófica, hecho par Acuña, estaba muy 4,-,..-

biAi3n; que las escenas crecían e cada paso en interés y movimientos que los - 

efectos teatrales eran de mano maestra y el &menina Inesperado y perfi..,:it71-

mente derivado de la trama s. 

Ignacio MG Luchichí, opinó que Acuña ora muy joven y promctT- nuohos 

días de gloria para la llterrturn;  y que había ya dado el primer paso en lag  

senda del arte dramático, que le oonduoiría al templo de la glorian 

Gustavo Baz, dijo que el problema pinntoado por Acuña, había de ser...  

resuelto mas bien por las costumbres y no por la rogcnoración del ser caído; 

que era un alerta a los inexpertos o valientes que pretendían desafiar las - 

iras sociales, que se desatan contra los que no acatan sus injusticias o di-

simulan sus ridicule ces; que el pdblico habla aplaudido al autor y sus ami' 

goa lo admiraban y felieitaban° 

El señor Gostkouski, decía que el toma era muy exagerado; que la es-

tructura dramática era muy buena; que pertencole el drama a la buena escuo~-

la; el diálogo correcto y elegante; que la obra interesaba profundamente y 

que era muy buena. 

El 11 de junio de 1872, se representa de nueva cuenta el drama, la 

funoión será para beneficio dol actor Carlos Neto° Los amigos del poeta le - 

preparan el aplauso y las flores; recibe cuatro coronas y muchos aplausos°  

Ignacio M. Ludhichí dice haber oído decir a varios literatos distinguidos --

que la obra era perfecta. y que honraría a los mejores drameturgos0 

Ignacio Manuel Altamirano: que el tema es de los més reales y terri-

bles; que Aoufa lo había tratado como filósofo y observador del corazón huna 

no; con estilo senoillo y noble; los caracteres copiados del natural; las pé 

ripecias encadenadas lógicamente y el desenlace triste, pero dniao, grandio-

so, poético y bello. El drama es realista, con grandes dificultades y aigu~ 

nos defectos de forma y de poca importancia, debidos a la inexperiencia del 

autor en el teatro. Que es admirable que el poeta con su juventud, no haya 
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incurrido en mayores faltas, 

Javier Santa Marin a  tuvo solamente elogios para su compañero„ 

Dado el gran éxito alcanzado en esta representación, se promete al - 

pdblico la reposición para beneficio del autora Poro se olvidó la promesa. 

Un año después, la noche del 26 de julio do 1873, en el Gran Teatro.. 

Naoional, se anuncia %l Pasaddl a beneficio do la actriz Salvadora Cairón. 

Javier Santa María, advierte que no puede ser tan imparcial como qui 

siera por el gran cariño que siente por Aoufia, con quien le liga la amistad 

y los grandes pesares que han pasado juntos Que el gran triunfo que ha obte 

nido su amigo, le llena de sat.:tsfacción. 

José L. Monroy, afirma que el drama esté a la altura de las mejores..  

piezas dramétioas del teatro español° Pero que on la represontael6np los ac- 

tores estuvieron mal en el primor noto„ sin embargo on el segundo y tercero..  

se mejoraron. El triunfo y la fama sonríen al autora 

Juan A, Mateos escribe; la composición dramdtioa adolece de grandes. 

defectos° El problema do la rehabilitación de la mujer, so resuelve según el 

espíritu de las sociedades°  Que se deben dejar esos tomas quo no hacen sino 

provocar el debate, Pero que es de su agrado que el autor haya avanzado al • 

realismo„ Después hace una dura orítioa para los actores, on lo que respecta 

a actuación y vestuario° 

Gustavo Gostkowski toma le defensa do Acuña, y opina que deben ensal 

zarse los aciertos del autor y no denigrar la obra°  

Jerónimo Baturoni dice que, la obra no es perfecta, pero que el au- 

tor le llamó Ensayo dramático, con gran modestia. 

Gustavo Baz se abstiene do formar juin° crítico de la obra. 

No nos cabe duda que la orftioa de Mateos,debe haber abatido el dni 

mo del poeta, dada la fina sensibilidad que tenía. 

En septiembre de 1873, el drama fue representado en Toluca, y más -- 

tarde en Puebla° En enero de 1873 se había puesto en Tampico, por la rompa'4" 

hía Belaval-Cereceroe 

En mayo de 1875 fue representado en el Teatro Zaragoza, en la ciudad 
de Saltillo. 

En agosto de 29491  con motivo de las fiestas del Centenario del nacl, 
miento del poeta, fue representado do nueva cuenta en Saltillo, en el teatro 
del mismo nombre. 

Por dltimo, se representó en México, e]. 23 de octubre de 1949, en el 

Palacio de las Bellas Artes, oon buenas caracterizaciones, muy buen vestua-- 
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rio y excelente dirección, contribuyendo todo al éxito de su presentación. 

INPLUMICIAS EN AMI 
Imita a Ramón de Campoamor con sus Doloras. 
Toma las Ideas de desolación de Gertrudis Gámez de Avellaneda0 
De Núñez de Arce, la inerepaciénd 
José de Esproncada influye a nuestro poeta con su amor por los deshe 

redados, el dolor y la angustia del amor perdido. 
En cuanto a su drama, creemos que se basa su tema en los dramas de - 

moda de aquellos tiempos como: Alejandro Dumas con su "Dama de las Camelias"; 
Victoriano Sardou con "Fedora" y Emilio de Girardín con "El Suplicio de una..  
MUjer"; dramas que presentan a la mujer caída y a la implacable sociedad que 
no la admite. 

Creo que Manuel Pl.:uña r  a su vez, influyó en su generación con su ac- 
tividad y su imaginación, Sobre todol  en los amigos que le rodeaban,, oomo: 
Agust/n F. Cuenca, Miguel Portillo, Eduardo Zdrate„ Francisco Frias y Cama-w 
oh o. 

El drama de Acuña debe haber sido conorido por Manuel José Othón9  -- 
quien escribid también sobre ese tema. 

Se hace alusión en el Diccionario Enciolopédioo Hispanoamerioana, 11•114M• 

editado por Montaner y Simón en 18901  a un drama escrito por Rubén Darlos  in 
titulado "Manuel Acuña"; en el que el poeta nicaregUenne relata la vida y el 
suicidio de nuestro poeta. Tambi6n se dejan sentir reminiscencias do las "Ho 
jas Secas", en los "Abrojos" de Darlo. 

Valoración de la obra:- De acuerdo con nuestro estudio, hemos visto 
que el valor de su obra radica en su sencillez, que llega al ooraz6n mismo - 
del pueblo, pues interpreta en sus poesías los sentimientos de amar y dolar..  
que tiene la mayolda de nuestra gente. Le da gran importancia al "yo", ha---' 
ofendogirar en torno de 61 todas las amarguras y sufrimientos, que son un - 
caudal eterno de anooldn, de donde vienen sus mas bellas inspiraciones con - 
lo que logra su inmortalidad. 
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NOTAS  

1.-T. Castillo Ndjera, Francisco. Pág. 110. 
2... Ibid. P6g, 106. 
3,-- Guthiel, Emil A. Chapter 18 pags. 341 
4.-6~ Rojas Garcidueflas, José. Pdg. XVIII. 
5.-- Martínez, Josd Luis. Pdg. XII. 
6.-- Acuña, Manuel. Pdg, 2250 
?.-- Moquero  Gustavo Adolfo. Pdg. 431. 
8.~ Acuña, Manuel. Pdg. 221, 
96-- Bécquery Gustavo Adolfo. Pág. 4266 
10.-- Acuña, Manuel. Pdg. 307. 
11.-- Ibid. Pdg. 280*  
12.-~ Alter Ego. "El Federalista". 1141-.18726 
136,-0 Martínez, José Luis. Pago VIII. 
14.-- Acuña, Manuel,, Pdg. 27/. 
15.-- Ibid. Pago 2630 
16,-- Ibid, Pdg. 314 
17.-- Ibid. Pág. 259. 
18.-- Ibide Pdeso 275, 
19.-- González Randreze  Manuel. "El dolor de Aóufla". 
20.-- Mateos, Juan AQ "El Monitor Republicano". 29.4I1-1873* 
21,-- Acuna, Manuel. Pág. 283*  
22.~ 'bid. Pdg. 308. 
23.-- 'bid. Pdg. 329. 
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