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SUMMARY OF THE P11.1). DISSERTATION "LA RECEPCION DE- LA CALANDRIA" 

("THE RECEPTION OF LA CALAUDRIA")  EV ADRIANA SANDOVAL Y LARA 

   

The. puitpoz e. o thiz dad eittatío vi. 	to make a ir..etLiÁ s Lo n o the way 

in whieh La CatanclAía  by Ra6aet. Delgado haz been kead, .-ince 

Wa6 	pttb/i.sh.e.d 4..n 1890, up to the. e.h..i.t,Le.a.e ed.W.on ín 1996 by 

the LinílImiLciad Veitauuzana... Speciiat. a-ttenUon ¿5 paid to 1953, 

yeah 	which the 6U6t centenna.ky - o6 .the. b-Olth o6 Ralael, Delgado 

c.elebkated. 	iteVatein, taLth. eALtAlcat comments and n 

context (tempokai, p/ace, type o publication 	coniptemmented 



RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL "LA RECEPCION DE LA CALANDRIA" 

DE ADRIANA SANDOVAL Y LARA 

EL pxopeizíto de ezta tezi4 ez hacek una hevízión de £a4 /ectunaz que 

z e han hecho de La  ealandkia  de Ra6ael Delgado, des de e/ momento de 

bu apaxición en 1890 huta la edición utítica de /a Univeuidad 

con ezpecial atención a 1953, año dee centena/Lío 

del nacimiento dei noveeizta. Uta itev¿zión docunelvtal, comentada 

en contexto (tiempo lugait, tipo de publicación) eztá compeementada 

con una lectuha contempotánea de /a nove/a, d Pclitte de la autona. 
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Prólogo 

Si bien existen varios estudios sobre la obra de Rafael 

Delgado (1853-1914), ninguno se ha realizado desde 'elpUntó

de vista de la teoría de la recepción, :deparrollada en 

Alemania fundamentalmente 

Robert Jauss. 

te trabajo surgir a partir 	ectura 

del libro de Mariano A 	 novela mexicana  

afirma que Rafael Delgado fue e mejor 

novelista cel siglo XTX. 	Desde ese punto, me intereso`  

explorar las razones 	 ueizo esa afirmacióny

amPllar 	Pesquiáa a 	opiniones r.it Icor`  . 	. 

n ocupado, historiadores de la literatura mexicana 

e'n distintos momentos 	novelista.cor 

conmemoró el centenario 	 cimient 

.N/. 112:-.11.cn.:1.12:elr o. Esta celebración es otro momento oportuno 

estudian su lugar en 	eratura mexicana  

Cuando se juzgue necesario  se tornarán,otras nave 

Delgado, ero 	rvote es T,a Cal ndr a, consideradacomo 

mejor novela 	 caso, la más conocida 	e pun 

se intentará responderpor qué 	ha valora '¿1.1.3.1 

Wolfgang 
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La teoría de la recepción se ha apoyado más en los 

testimonios de los llamados "lectores privilegiados" 

(críticos, académicos, reseñistas, literatos, etc.: véase 

Vital 1994 27 y ss.), que en los testimonios de los 

"lectores comunes", cuyos registros, en caso de haberlos, 

son escasos o de dificil acceso. Este trabajo-no es una 

fuentes principales son revistas y periódicos 

Federal, • la primera 

algunas historias de la literatura mexicana en fox 

libros en la segunda. Con respecto a 1953, se. volverá 

fuentes hemerográ.ficas y  s estudiará, asimismo,  

de: las obras de Delgado realizada con motivo 

recepcion. 

La IntroduccJión es un brevísimo comentario,. sobre 

teoría 	recepción, donde se destacan Easílnum3 de los 

conceptos que subyacen 	traba 	 Primera art 

	

rezco mi lectura de la novela 	  

Segunda parte se inicia  el examen 	 éce 

Delgado, en primer lugar, entre sus contem 

artícul apartado ande se comentan 	 eaparecieron: cor  



gracias al apoyo de diversas instituciones y personas. En 

este caso, la tesis fue realizada en el Centro de Estudios 

Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas 

la Universidad Nacional Autónoma de México. :Gran parte 

trabajo gozó, además, de una beCa'del Consejo Nacional 

-Lencia y Tecn9logi. 

Alberto Vital leY6, con  Paciencia/ 	¡versas 

versiones 	esembocaron finalmente 	 Sus 

comentarios críticos y agudos contribuyeron a da le acabados 

. 
más ¡nos* sus Preguntas  incisivas lempre fueron 

iluminadoras, aunque en ocasiones imposi les d responder  

aberme permitido `utrilizar, generosamente,; vl 

Ibllotec 	us sugerencia 	 rorlecturas 

erioressiempre ,  enriquece ora...) 	sentido 	umo 

1 

Agradecimientos 

Un trabajo de cierto tiempo y extensión se lleva 	cabo 



2 

El estímulo y la compañía constantes de Carlos Illades 

me fueron fundamentales a lo largo de todo el proceso. 

Además del apoyo afectivo y moral, sus conocimientos sobre 

la historiografia del siglo XIX mexicano contribuyeron de 

manera importante a los fundamentos históricos que 

acompañan, de manera implícita o explícita, 

gratas interrupciones infantiles de Esteban me obligaron 

ejeroicios importantes d concentración, en beneficio, 

Confío, del trabajo. 

Otras. personas lile, auxiljLaron...en..:distíntos-mOmento,. de: 
. 	, 	. 	. 

la  InveátigáCión. 	 Edith..-Negr,In 	 Hernánde 

Palacios. me:facilitar' material. 	.., 	:::11.,an ..:0tilid'ad';- ' ..._.. _ 	on 	 que ,-.., 	_.,.._   

Edith,.• además,: 	sido 	excelente ..'-amiga:- 	0::211 Páfiérá,. --.,... - 	, 	, , .._ , de 

tratelo,. 	..11:gU'al::::que:'El.iiabethCpx'ra 1-1Edlá. 	querida 
' 	--- _.., 
	• 	,   	 .... . 

Eneida Lara viuda de Gomez Landero me iluminósobré - ..,.....:..- 	, 	-.,... 	- 

.aápéctos.,.. 	vida 'rizabeña 	me facilitó 	valiosa.:  

primera 

,.   .",.,.,,,..  

,..,.. e dición .1.: 	Calandria, ',.:-:eiOPI4réá 	Boletín.  

de 

 ....„,,,,...,__•,,,_ 

a:SoCiedad Sánchez '.0úópéiá, 	 siis 	Calandria,  

aMén.   	otros libros sobre Orítá 	Veracruz.cerca ,..,,.,....- ._,-. 

.J.11.l del:. t anúél . S 	,'c1:50-X7 a:J- 	RafaelDelgado  

me 

 

_ . _.,,„ 
A-20-. 'valiosos comentarios, 	sugerenciasy-, 1pe , Méht .,.„.., : 	...._„. 



Delgado (1853 1914),, ninguno se ha réalizádó deádé el unto 

de vista de la teoría de 1á tedepción, 'desarropada én 

Alemania fundamentalmente por Iliolfgang Iser y por ilans 

Robert Jatiss. 

La idea de este trabajo surgió a paztir de la lectura 

del libro de Mariano 	ue1 a, Cien años ds novela mexieána  

(1947) , donde afirma que Rafael Delgado 	 mejor 

novelista del siglo XIX. 	Desde ese  Punto 	interesó 

exPlorar 	razones por las que hizo esa afirmación, 

amPliar la pesquisa a las opiniones de otroscrí ticos 

istoriadores 	iteratura mexicana c ue 	n ocupa 

n 	istintos momentos:`, 	novelista cr rdobés.:. 

si e propósito 

e 

0¿í 
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Prólogo 

Sibien existen varios estudios sobre la obra de Rafael 



La teoría de la recepción se ha apoyado más en los 

testimonios de los llamados "lectores privilegiados" 

(críticos, académicos, reseftistas, literatos, etc.: véase 

Vital 1994 27 y ss.), que en los testimonios de los 

"lectores comunes", cuyos registros en caso de haberlos, 

son escasos o de dificil acceso. Este trabajo 'no es una 

excepción. Las fuentes principales son revistas  y periódicos 

y del Distrito Federal, en la primera 

algunas historias de la literatura mexicaná en forma de 

libros, 	segunda Con respecto a 1953, se volverá a las 

fuentes hemerográficas y se estudiara asimismo,  la edición 

de las obras de Delgado realizada con motivo de la 

conmemoración 	su nacimiento, además de su recepción. 

Introducción es un brevísimo comentario sobre la 

J)....:J.4' primer
. . 	. , . •  	. ...... . . 

	

...':- 	entre,.
4.i:'...._r..„ 	contemporáneos  ......_...,._,:....,... 	- 

apa 

 .... 

':. 4--. á 	dónde''''':se 	.-:::: cis.- -.:ar artículos que 	á..9.Plet.t. c .__.comentan„ 
..., 

ftlat':,- -io.-.-: 	. -sT113- ..0,1:!•0',.-..:::de`l -.A.i..004Z11",1 	ttéta-:-:-0qx011::„.:” ..:„„. 	,.• 	- 

4 



Antes de pasar a las conclusiones, consideré de interés 

una reflexión sobre la recepción de la novela La Calandria  

en el cine. Hago en el capítulo noveno una comparación con 

la segunda versión --la primera con sonido- de la película 

Santa, por considerar que el establecimiento de puntos de 

diferencias 

veracruzano al  celuloide. 

	

Llegamos finalmente 	capítulo décimo, donde se 

recogen algunas de las reflexiones  mas significativas que 

han hecho a lo largo del trabajo. 

Hay Lwelgo un apéndice donde se señalan algunas che las 

variantes que m resultaron 	más interés entre la versión 

novela tal y como apareció 	la Revist 	acional de  

Letras y Ciencias en el curso de 1890, 	versión 

ibro, 	ano siguient 

Los números de páginas citadas aparecen á ncorporados al 

texto, entre  paréntesis,  

clu O 	 1: 

ibro discutido 	cuer 

á fin de facilitar l.a lectura  
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En torno a la L 
teoría de la recepción1  

1991 tomé un cursillo impartido por Alberto Vital sobre 

la teoría de la recepción. El enfoque de esta teoría me 

atractivo 	sentido común. Encajaba bien 

con intereses míos previos en torno a la sociología de 1 

literatura. La idea de la necesidad de un cambio en lá 

paradígmas imperantes en las historias de la literatura 

agotado 

texos críticos. Asimismo, 	articipación decisiva de parte 

chal lector explicaba, también 	oscilaciPnes 	veces 

drást  distintas interpretaciones 	textos  

irtroducción 
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mientras el estructuralismo restringe drásticamente 

la posibilidad de preguntarse por qué una obra 

literaria tiene un éxito avasallador durante un 

tiempo y después sufre de un olvido casi total, la 

teoría de la recepción se interesa en esta oscilación 

del efecto de un texto, muchas veces engimática, y 

trata de responderla partiendo de la hipótesis 

crucial de que ese texto está construido de tal 

manera que prevé la participación del lector (Vital 

1995 238-239) 

	

Sin caer en •psicc5I0giSMOs 	la - iRichards 	. incorporaba 

al 

 

toda • la. .parga". cultUral- 	-•perSonall• 

psicológica y .subjetiva, en la ident:tficación del c5)171,PIDtó- 

de hor:i_zOntede expectativas 	lado 	la voz. narrativa 

•-•:.- - eri.'.:.¡P 	 •• por éi0mP-J.0 	1101p1.41ba::-. 	a intendiórt de 

POnt.40.ity:.del texto, 	 estrategias táffiúii.iúáti'síáá.-. del 

	

_._ 	_..,., 	..„.... 	_..  

autor. -- . - 	i- .,'Ob1--. x'úttitá' 4P.P.]-:4t,1V0..- 

	

...... 	.. 	. 	_ Para .,,p.aZ...4..j# 	una definitión:-'.- 	 enera 	.0t.10M0 ,...:.--.-• 

c 

	

......... 	• 	• 	••-.....•_:_.,• 

._,• 	-•• 
000'idé

-
4r.::::,&::» a teoría 	 000P9.?:; 	como 'un 1-...gáü(01._::-: en la 

poup-4.1dión 	i;;..,:.. 	¿-áütót,,,,,-: 	 01',':, 	 0-t0. - .........,._ 	.,... 	„..-...._,- 

...1.101ü 	'.<1i 	 A.:0'..rt,.... '.;ái".E'ló 	.:teóricos 	criticas __:.....,_..,_..„._,.,:,... 	• 

literatura....Se 	ián-ocupádádé.:..y," 	.':e.,..j..',4010:ti::::phtyp 	ex  ----,,-----,*.-_--- ' -- .•  	...-.-,,....,,..._.-..- 	- • 
lector, puede decirse 	 todas 	 áCexi, •_•-•_•„_, .„..__..::,..,„H- 	• 	".--,...-....,•._......--.•  

	

, 	.,. .....,_,.„,„,„.._ 
ertenecen 	corrie nte Px70.PA.0001;te. 	 teoríau ,,__„.::........„.„- _..; 

la 
 _•:; ,„..,.i,•,....,•.•„...,,..,.,..•,_.„•_. 

:recepción,.: 	al 	,como ha _... a,•,-1•• 
	

plantead  . . 
94 ....-__„.. 

y Hans  Robert 	atis 	 -?.1r10 	 sesenta 
•:__.,:--,-••   

: 	_ 	...: 
úrtitIpidá.:- 	 setenta,- Universidad Or.tan principios:: de:. „....• --...y,.,. .___...... 

Alemania. -La 	uCiótU 	a......,•-•:,:,ifripOt4n&i”' 	
. . 
áMr11  

	

...•,.....„,„,„••..-,.... 	 -„._- .. 	• 	.-...-H-,..:...-:.--,: --•;,,„-•- -.- 	• 

papel del , 'ebtóri'-.. en:-:-. 	fenómeno ',41.'s 	 ara---r.- 	 .os". ...„.».._,.. ---.-.....-„,:. 

8 



71, 

significa el reconocimiento del principio de que el 
arte, al igual que la obra literaria, no se 
constituye como tal arte y como tal obra literaria, 
hasta el momento en que llega al lector público u 
observador, esto es, hasta no haber llegado al 
receptor (17) 

En un célebre ensayo de 1969, 	 paradigma en 

la ciencia literariá'', Hans-Robert Jauss plantea el 

concepto de paradigma y de revolución científica en  la 

historia de la literatura a partir del libro de Thomas 

Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Luis 

Acosta define paradigma como 'una serie de principios 

científicos, cuya validez es reconocida de una mane4a 

generalizada en cuanto  que ofrecen soluciones 	as 	los 

problemas c ue se Puedan Plantear" Acosta 15 

ensayo arece antología de 
el texto. TEKnTeoría

J 	e Xlc 
usca a recepción 1 iterare.::  
Vlas el artículo 	arde 	once izació 

:reconstrucción" 	antología  



el texto, no se puede saber con exactitud cómo está 
determinado el objeto correspondiente. Toda cosa, 
toda persona, todo proceso, etcétera, que es 
representado en la obra literaria contiene muchas 
partes de indeterminación. Especialmente los destinos 
de los hombres y las cosas muestran muchas partes de 
indeterminación. Por lo general., épocas completas de 
las vidas de los individuos representados no tienen 
ninguna representación explícita, de manera que 
permanecen indeterminadas las propiedades cambiantes 
de esos individuos (33) 

Ira acción mediante la cual se cubren estos espacios se llama 

concretizaCión. Sin esta acción, dice ingarden 

estética no po ría salir de su estructura esquemática 36) 

"La, obra de arte literaria (como cualquier obra literaria) " , 

dice Ingarden, 	 corItt.aPoner. a sus concretizáciones . 

que 	surgen en: padá una cae l.as l"ec tur ás de la obra" . (32):  

concretización . 	refiere. 	xealiación .de las' .....,.   	.  	, 

otenCialidades, 	, obpetiva94óW 	las y unidades de ...,, 	 - 

sentido,- 	córIcketi2acion de 	indeterminaciones 

texto dado . (Holub 

La cantidad de puntos de 	eternlinaqi_ n puede 
. 

variar. ... „ , 

10 
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concretización, cuanto desde el del valor estético, no es 

irrelevante conocer cómo se ha efectuado en realidad una 

concretización de la obra" (37) 

El horizonte de expectativas  

Dada la relevancia, del lector 	concretización de. los 

lugares de.: indeterminación cel texto literario 

importante saber el lugar desde el cual se lleva 

aquélla 	 introduce el concepto de 

'horizonte de expectativas' 	según Holu 	"parecería 

referirse a un sistema intersubjetivo 	estructura de , 	 . 

expectativas 	 istema 	ef erencia. 	o á una 

disposición menr al que un individuo hipotético 	aportar 

a cualquier, exto" (Holub 	Este concepto tiene 

intención 	estruir 	rejuicio 	 ivism 

istórico 	Jauss 56) 
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novela y al autor, a fin de atraer a los lectores. Los 

editores habrán colocado, tal vez, una atractiva fajilla de 

color en el libro y escrito algún texto en la contraportada 

con el mismo propósito. Tal vez algún amigo del lector 

hipotético haya leído ya la novela en cuestión y la haya 

recomendado calurosamente. Todos estos elementos existen, 

para entrar en acción 

en el momento en que inicie la 

¥ovelá no se da, así, n un vació, en una esfera pura, sino 

n un contexto lleno 	distintos elementos que entran en 

ueg° en el momento de la lectura Una vez iniciada la 

ectura la interaccián 	 sobre todo 	artir 

relación entre el texto y e, lecto 	ero sin perder 

vista el llego de elementos mencionados.  

Ahora ien, os, exto portanciertas. 	 e- - 
,-..,,- 

orientán:. las -expectativas - expectatIvas. 	 "Ptore ._.., 	,., 

exiSédtát'iáS- literarias con con:respec:p , 	etix. 	au 

la  época, si cóMoextraliterarials- 	.'res 	 me 

al que se  difúndé la obré, es decir, la edi torial, la fox.ma  

rata, 	una,. réViáta,..:. 	 P11990.4 ,.,. 	-  

prologuista  Paso' .:.. 
..1• 	I 

xeecli7iFt.3:9e415 	 ori011. 	 :1-YaP-: que 

era 	 InititriiltitiD' 	permite;fOrinu: 

que ún 
 ..._  . 	. 

1 	+ tent© aí7tIcul 	o.- 

cómo 

	

	 á, o ra ,por seis lectores.  
t .., 
raVél. 	 edr 	

,
CePra: --, 
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, 	su efecto, ver cómo ha sido comprendida una obra. La 

literatura puede considerarse, así, como un incesante 

diálogo entre los autores y sus lectores, a través de 

distintos momentos. 

La estructura apelativa 

Est concepto es central 	acto de leer de Wolfgang 

estructura apelativa de uri texto estaría 

constituida por todos los elementos que  aseguran:yregulan 

la participación 	lector. El lector es quien , cornplet.,a e, 

texto La int.erpretacion llegeba á s,er rúas x mportante 

ectura, pues con 	a,críticos   dejaban'a las obras  

cascarones vacíosdonde:  

encontrar al lector. La sti remacía del apel dé los cr tic 

rompiéndose primero cvr los::van uar 

primeras 	as 	 uran 
- cincuentay los esent 	 ta o Uñidos,  

vanguardias 	pusieron: lac 

ár 	e. 

supremacía 

  

La  basába en la acción 

eer ún texto, 	 n . 	ni iCa 
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era considerado como una cáscara que encerraba "algo". A 

esta idea, Iser contrapone la aseveración de que no se puede 

agotar en un solo momento todo el potencial de sentido de un 

texto. La intención de sentido del autor siempre será menor 

al potencial de sentido de un texto. 

Para Iser la historia de un texto es la historia de su 

efectos se dan en 

extraliterario. El resurgimiento de algunos textos implican 

desacreditaclón de los juicios anteriores 

resPonder. á  la Pregunta de cómo e Puede 

describir la  relación entre texto y lector, Iser plantea 

tres aspectos: 

	

deslinde entre el texto literario 	texto n 

4tétárío..»_.: 	textólitératid 	_distinto de, 	textos H.'- que '-';„::. ...•_!...•..._..„.....--•.._...:„.......,......,,•._ 	•,..:•,..„..„..•....... 	.._..„,.•:,„„. 	, _...,...,•. e . -,..,_ 

	

describen .un b5 :-0.--,,r.:? 05¿ternO-ae Siguiendo-.:::(:.:. 	 Austin,  . 	. 

Tser 
 -....--... -.--i.---„,--_.     

diferencia-;  -.-entre:_i:.lehqUa 	'-....átátétiien 	angua  _..„- 

IcléribrMande -:Elí  primero describe OÑ-t.".n9-:.::: al texto 

	

valorarmisma yl se puede 	... --,-,:ton 	 It'OA7:..„.. ,ios de falso- o ,,„..._ 

verdadero segundo 'ed00 criterios 44P.,'.. „...._.. 

eficacia. El textoer..a.rl' 

tiene c©mproba,c"i'ón  
cació 	cual 	evl  a establecer aci' 

peculiar con la rea 	 )(tos literarios siempre cc 

ictivos, 	s  condiciones 	ecto del texto iterare.  

cómo se constituye el objeta del mismo; 	ori 
e . 

áres 	eterminaci 	 incrementado  

exto literaria, siglo XVIII hastá 
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Los elementos que constituyen la estructura apelativa 

de un texto son los siguientes: 

1) los lugares de indeterminación, que son consecuencia 

de las diferentes perspectivas esquematizadas; 

que analizar los lugares comunicativamente 

privilegiados de un. 	 Éstos corresponderían 

a lo que Gerard Genette llama uperitextos", es decir, 

título, el subtítulo, el Prólogo,  el epílogo, la 

contraportada la dedicatoria, 	epígrafe 	 señales 

que tienen la función 	atraer el horizonte de expectativas 

del lector, 	como un ar que orienta  y  atrae 

3) Para mantener el interés de la lectura,."autores 
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Sin la pretensión de utilizar exhaustivamente esta 

teoría, tomé, de manera general y suelta, su enfoque amplio. 

Por ello no .considero necesario ahondar más en el corpus  

teórico de la recepción. Sirvan estas páginas a manera de 

marco espacioso como punto de referencia y partida para el 

estudio que sigue. 
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Uno de los temas de Calandria  es la imposibilidad de la 

movilidad social: la necesidad, para el buen funcionamiento 

de la sociedad, de que cada uno de sus integrantes reconozca 

y acepte su lugar en ella y, sobre todo, que no se intenten 

violentar la., fronteras existentes entre un grupo social 

y otro. Una suerte de determinismo aunque atemperado, 

perrnea la novela. 

Asimismo, La Calandria  plantea para las mujeres un  

La . t.li4er  no -.es._...apifr143:a 	0':: . sTI. doméstico 
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CAPITULO I. La intención de sentido del texto 

1 La conducta ideal de las mujeres 



Delgado sirvió, basado o no Calandria. El caso que presenta 

Dejando de lado el uso de términos como "cursi" y "absurdo" 

para caracterizar el discurso del siglo XIX --que 

(des)califican pero no intentan ofrecer una explicación—, 

es posible aplicar el esquema que ésta plantea a La 

en las intenciones conscientes o inconscientes del autor, 

para ofrecer un ejemplo de lo que debía y no debía 

Carmen, la protagonista de la novela, es 

Silvia 	descubrió que 

hay considerable evidencia de, que  a  ilegitimidad 
estaba muy difundida entre las clases- bajas urbanas 
En un estudio de los 'registros 'de nacimiento en cinco 
parroquias de la :: ciudad  :deMéxico entre '1830 y 1842, 
Frederick Shaw descubrió que entre el 18 y "el 33% 
los nacimientos.: eran registradoscomo.' ilegítimos 

18 



consecuencias "naturales" negativas. Así, por oposición, se 

establece un ejemplo, un modelo. 

Además de ser ilegítima, Carmen tiene debilidades y 

ambiciones. Las ambiciones per se no son reprobables, pero 

sí lo son cuando no pertenecen a los: cánones aceptables 

deseados las de Carmen son 	 También pasee 

características que no corresponden 	todo al ideal 

femenino de la época y que no son del agrado de Pancha 
Gabriel .Ln el Jardín 	ejemPlo 	atreve a decir que 
Lino 	 catrines es 	 corlsiguiente 

reprobación de Gabriela un arranque de femìnismó 

temprano Carmen intenta defender su eclaraci 	rotestan 

contra 	diferencia aceptada 	comportamient 

entre hombresy mujeres: 	 cié;. ta 	e tia 
ecir? No ustedes' los hombres, cuando muchac 

bonita 	les gusta, 	icen? Pue 	 tienen 

94
,  

era aqui 	conocida diferdiferencia en 
licacion dr los estandares de moralidad ara omb2:e 

mujeres Con respec Martha 	Roe moralse)cua 
, 

"laba 	 doble moral vi ente' 	orflrla 

mujer' era calificadoulterio 	severamen 

castigado 	hombre contaba con  la atePtaCió soca. 

armen Ramos Escandón ,coinci 

osvaronesienen, en 'cuestione 
61'157t>galY'-, 

 
aventuras amorosas, 
ambríos,  extracoriVuale 
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de su naturaleza" y las mujeres toleraban y aceptaban 
esta doblez de códigos de conducta desde antes del 
matrimonio, pues sabemos que hasta "la más pura de 
las señoritas" toleraba las parrandas de su novio 
(Ramos 153) 

Poco antes, ese mismo día, en el Jardín, Carmen muestra 

otro rasgo que no se ajusta al ideal femenino y que a 

Gabriel le resulta desagradable. Pancha, Petrita y Gabriel 

admiran con ternura a los niños y los tratan con amabilidad. 

Carmen permanece ajena y distante .y declara sin ambages que 

le gustan los 

Catherine Hall, en "Sweet home escribe: 

para el trabajador, las comodidades de su vida 
dependían [. ..] de sus parientes femeninas. Sirl 
embargo, a estas se les exigían calificaciones 
diferentes de las de sus hermanas de la burguesía. 
Mientras los ideólogos burgueses hcían hincaPié en , 
los aspectos MaraleS. 	administrativos de la 
feminidad, l ser mujeres las encargadas e, 
ProPorcionar 	inspiración moral y llevar 
hogaes,  los prototiPos de Ia buena esPosa,Y 'madre de 
la 'clase obrera subraYabah 	s,habilidádPP'PráPtics 
que jal.copinar, limpar - criar- a'lós'ninOs llevaban 
implícitas 	d4-gnidad' 	autoestima de una mujer 
radicaban 	correcta realización' 	estas tareas • 
(81) 

general., sino en 'Particular con 	ea 	 re 

roPia clase, la clase trabaja or 

Los dos desplantes: 	emirlism° tempranoson cua a 

reprobables en ese momento 	estos 	 abr  
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de ese modo lo que se supone es una de las cualidades y el 

destino inherentes de las mujeres: la maternidad. Al 

respecto, Julia Tufión observa: 

El rol de ama de casa se sublima crecient.emente con 
el siglo: el hogar se va haciendo un templo y la 
mujer es su sacerdotisa. Pesa mucho porque es el 
centro de la crianza de la prole, la que lleva el 
nombre del padre. La función materna se dirige a 
propiciar todos los valores necesarios para que los 
hijos se conviertan en seres adecuados a su sociedad 
(32) . 

La maternidad se presenta como algo sublime, que 
provoca dulzura y sacrificios, risas y alegría. Su 
ejerCicio da a 	mujer un lugar fundamental en 
familia y debe se su labor prioritaria, el mayor 
pus afanes (33). 

•-•:.?_Ste iideali. .:-. _es  el que parinen -1-j40c:-. .-..,,-,re'r.há2á'r--.: ., 	..:. Páü¿-.111:0,.-.. .•. 	•..•- 	• 	,..• 	,.-.-....:..,.......:•..•.-......-•:.-.....-.•• 	.. 	•-..,-...,..•,•....,,H..-,..:.. 

.- 	

al 

Manilestar  disgusto  hacialeas niños . 	ri.:.•: !..---.4 	arece.. .:_..:„.._..„..,_...,...:,..„,-.. 

...001idárizarSe - cOn..:.., 	p'...'0("7c4poci"..:0ti.-.. de .::Gabriel 	mozohizío 

un gestoche desagrado' uedó enSatA:V 	:.•-•''.) 	t'.4bI. 

-..- - .asume 	los 	ideales'..:::: deseables ........,,..._,.......:.... • 	. 

armen no parece` encajar plenamente  ....,....,,..:.•._•........,,,•...,......,,........:...., ...•:.,,..::,...., 

etra iinpresa 	necesariamente denominada as' por posib  

atores rtisticos-- 	 est 

stereotipos únicos  que aluden' a dos:;` ünicos comportamient  



Tampoco Magdalena corresponde al ideal femenino 

decimonónico enunciado por Tufión: estaría del lado de las 

prostitutas, pues, además de haber tenido varios amantes, 

No sabia zurcir unos calzones, ni hacer una taza de 
chocolate;  pero estaba repleta de sintaxis/ de 
geografía y de historia, lo cual no era parte a 
librarla de ciertos disPaxatillos ortográficos. No 
era capaz de freír unos frijoles, pero sí de recitar 
y declamar con frenesi versos y mas versos (68) 

reprobación 

ambién porque sus aficiones s. contrastan 	carencia  

uellas 	habilidades 	consideradas 	radiciona Tent  

emenina 	asta recordar las palabras  

Cuando 	mujer permite, que su. marido se ponga camisa 

o de Magdalenar la poesía la ha acercado  

	

incluso 	uenagana_ se hubiera' metidó a:  cómica" 

s  

	

decir, 	rofesión 

ntre la gente dec'ent'e 	11 tanto  

e adalena como ds la de Carmen,narrador 	vier 

as mujeres speligros an' 

22 

en la mujer honesta), como antes era presentada la materia 

frente al espíritu" (Riviare 58). 



2 Los peligros para una mujer sola 

Al quedar sola y huérfana de madre, Carmem es "carne para 

los lobosli (3) según Pancha, una de 'las vecinas, .además de 

su "carita de manzana tan cosColina y tan alegrélu (3) 'Las 

vecinas comentan el notable .parecido entre Carmen y su media-. 

hemana, la hija  de don .Eduardo que sí vive con e 	que sí 

nació . dentro 	ae 	un. 	vinculó..'sancionado - Lega 

rel„igiosamente E parecido entre Carmen-y bo4a es .visible ,  

la . diferenciw.de  cunas deerminant 	 ic 	ongále 

Carmen los vestidos 

r.ombrerito 

estableciendo claramente 1 

comPadeciéndose 	Carmen: ' 

las características 

23 

lamentable situación a la que pueden llegar. Magdalena, es 

preciso recordar, es mulata.1  



ser como Lola 

pero observándola con mayor cuidado, exclaman: "Esta no es 

gata... Será hija de algún artesano, de algún ranchero 

pesudo... Tiene todo el aire de una señorita" (90). Es 

importante la expresión "el aire", pues se percatan de que 

no es totalmente una señorita, dada la compañía en la que se 

encuentra y dada su vestimenta, pero reconocen que tiene "el 

24 

Aun sin conocer la relación 

Carmen- 	ancha, una de las vecinas, está disPuesta 

recoger a la,huerfana  L,as demás mujeres le, advierten,  

anticipo de la probable conducta ds Carmen:,Cría cuervos 

Para cue te saquen los °Jos!" 	Petra insiste: 	 e 

e hace; Pero 	me  metía en e 	ara qué quiere  

uscarse ru:idos La muchacha es bonita', pero 

ojos, a  todos 	ensena los dientes, c,on Godos se ríe, Y  no 

ace más que untar;̀r; 	eso le pusieron  

Desdeprimeras páginas queda plenamente establecida` lá  

tend
,  

encía ligera 	Carmen,' aquiegrl equiva le  
coquete 	sonreír indiscrimina o, características 

l peligro 	acecha a Carmen aparece una y otra 

reparando así  al lector para ló que sigue, y anuncian 

a ineá de acció 	 uda 
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ebanista. Le recuerda a una tal Marcela que fue seducida, 

tal vez por el propio carpintero. Gabriel se defiende y 

niega ski culpabilidad. El responsable, según él, fue, 

significativamente, un muchacho "de bigotes engomados" (26), 

lo cual alude, sin duda, a una persona de clase económica y 

social más alta, es -decir, a un lechugino 	añade, de 

señalada: "Pues ése; ira sabes que 

los que se emparejan 	 ¡La ropa, hermano, la 

Al referirse 	 del catrín, Gabriel 

justifica el atractivo que ese tipo de hombres puede tener 

Para mueres más humildes. 	apenas cuatro capítulos ya 

hemos feriado noticia de al menos do mujeres humildes 

seducidas por catrines - Guadalupe y Marcela. a tercera 

. - Carmen e ,  un producto ibri 	eiltre 	ases socia es.. . , 	s 	-   

	

,. 	, 

	

resultado 
	, 

ec9nomicas. 	 reladión' 	sanclona 	or , ,..    

	

, 	 I matrimonio  entre una avandera 	sen 	 .ás 

acomodada Los indican que , cánones no' escritos 	-, ovP 

n' Eduardo  

	

ere 	aSe-dOcial 	 re. ,,.   

niegano 	su paternidad- 	 ocupado 	ien 

manera más 	exigua.inconstante 	de'madre  

hija, al  

	

ecir vecinas'. Carmen, 	 "natural"  

quedóse  con 	 erta Guadalupe, 	ovFe 

11Jerga, 	esPe.ranza remota de irse a vivrlr core el padre, 



Pero es significativo que el narrador se refiera constante y 

reiteradamente a Carmen como "la huérfana", pues, para fines 

prácticos, es como si no tuviera progenitor. Hay así un 

doble estándar: por un lado, se reitera la importancia del 

padre y se respeta y reconoce su derecho a intervenir en la 

vida de sus hijos,2  aun cuando éstos sean ilegítimos y aquél 

no se haya ocupado totalmente de ellos; pero, por otro, se 

le puede criticar que no cumpla con esas obligaciones. 

armen es, pues, ilegítima: "El «mal nacimiento» es un 

oprobio inexpiable y, para el bastardo, una tara indeleble. 

Sin legitimidad, hele ahí a merced de todas las 

explotaciones 	todas las humillaciones" (274), escribe 

Michelle Perot en "Dramas Y conflictos familiares" 

Con respecto  á su padre Carmen guarda lá  'misma 

relación de ambigüedad. Nunca lo enjuició ni lc reprueba Por 

haber seducido abandonado a su Madre embárázada, 	orno 

llevárs vivir con él cuando Guadalupe muere;lamenta su  

situación personal y aspira ''llevar la vida de su hermata; 

oscila entre asumir su orfandad,sofiza: en 	como; Lola  

Pancha tiene ,  adpi 	una 	tud ambigua  acia rt 

omo las demás vecinas d patio,onSi 

capitalista »no se ha ocupado 	icientemen 	 a, 



convivencia entre los jóvenes y la atracción que siente uno 

por otro, vayan a propiciar una ocasión deshonrosa; también 

se preocupa de la posible opinión del señor Ortiz: "Buenas 

cuentas le daba yo al señor Eduardo" (59). Pancha acepta así 

el peso que se otorga a la paternidad, en general, y el peso 

que el prestigio que alguien de posición acomodada tiene en 

la sociedad -aun cuando se trate de un padre 

"desnaturalizado" y hasta cierto punto irresponsable. 

preocupación de doña Pancha resurge en el capítulo 

13. Carmen ha regresado bebida de la comida en casa 

MlOna. 	..quintañona se arrepiente de haberla dejado ir. 

Reaparece la sombra del padre adinerado:. ". Qué ..dir4 'don.  

Eduárd2 cuando lo sepa.! ". (123): :CLtrA.0áámentel 'también', las 

vecinas se proP1-IPP P9r '0On Eduardo, aun cUahdo todas ulty 

se ....--. 

. 	_ .. .. 

mencionado que es `un : 	aplre::.Sin entúañaá. 	e nu -0¡,.  ,.-- - ..., 	-.,. 

siente el peso de la ..autoridadHfórMal: ue no la e idaténte :.,  	-  

1.egítj.11.1p11 y dp la riqueza 	situación ,del 11".11101f -'Ort'iz("4..   

iüa 	án'Eduadoitr:l cuando .sepa ' estosdesórdenes? ": `< 127 .... ' 	H... 
,_. 

atención 
 

Llama la 	clQ- que todos 4epre9p9Pew,:.por:::el capltaiista,  

cuan p.swdonducta 	jiepbs;y n,.. 	reápedta..... ..•     ...,  



resulta un arma conveniente en la discusión con 

que pone fin a la convivencia entre ambas. La mala 

influencia de Malena parece empezar a surtir efecto. La 

quintañona la reprende por el estado en el que llegó la 

noche anterior. Carmen, envalentonada por los piropos del 

catrín y por haber sido el centro de atención durante la 

comida en casa de Jurado y Malena, se siente lo 

suficientemente fuerte y libre como para no aceptar los 

regaños sanos y bienintencionados de Pancha. El recurso de 

Carmen de mencionar a su padre como el único con "derecho a 

gobernarla" (128) es más bien retórico, pues 	nunca ha 

intervenido en ese rent ido Frente a Pancha, se trata de una 

declaración de libertade independencia. Contrariamente 

afirmaciones de. Carmen, 	discusión sale. 

que hice  meses que sú padre no le ha dado 	Pancha  

11.a.Cip 	pera su-mánutendión, 	esa :discusión- aMbién. •  .  

.nos.enteramós:de 	Guadalupe desaprobaba' amistad,entre • . 	,  	 ,. 	,: 	« 

Malena Y. Carmen 
. 

	

Ortiz'interviene 	.una manera. iréd 	édiSIYA- . 

'sítuacion 	Carmen 	 nunca  

c-IP/1 as')Panc 	esentendiéndóse. 	oven 	muerte  , 	.. 	.. 	.-. 
,•,... Guadalupe-  hubiera' 	 e51:qe1,:eXi 	oportunidad para;, - 

desearlo,de  .1zi 	'hubiera, llevado 	'arm11,,:',  

casa, pero simplemente 	 cosas <sigan  

impide que Panc 	 ace -pasa no ver 

obligado a :lUn'riblur 	 existenciaexist`encia de Carme.  

nterviene mas 	e i cuando armen 



Magdalena, y Pancha le comunica la noticia por escrito. Sin 

considerar muy seriamente la posibilidad de recoger a la 

hija ilegítima, busca la participación del Padre González y 

logra convencerlo de que se lleve a Carmen a San Andrés 

›Cochiapan Ya casi al final de la novela, ante la 

insistencia del cura, se muestra dispuesto a adoptar a 

Carmen, pero ya es demasiado tarde. El día en que el señor 

pueblo, en compañia de .  su 

junto con el cura, 

casa cural 	 momento 

frágil y casi inexistente 

relación con Carmen y a abandona 	suerte, tal 

aliviado por 	 los acontecimientos. 
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el cumplimiento inexorable de un destino, ajeno tal vez a la 

protagonista, pues el narrador es lo suficientemente hábil 

Para enfatizar una y otra vez las debilidades de su carácter 

y las ambiciones 	 en las promesas del 

1.echugi.no  Y  hacer caso omiso del amor del carpintero. Pancha 

es quien advierte claramente los defectos de Carmen.Ya en 

el capítulo 8 lamenta la ambición de la joven: " ¡Lástima que 

Carmen sea 	tan alzada!" 	"Siempre con que sí su.  

ermana es la má bonita; 	su padre es muy rico,  

ella es muy decente.. 

Tacho, un amigo de Gabriel, le'hace ver algo que 

vez 	el carpintero no hablav+ mido. Gabrielestá  

isgustado porque Carmen 	aceptado, comer en casa de Malena  

exculpado a Carmen y responsabiliza 

ardanz 	Tacho  

"está. 	derecho" 	Corte 

resPonsabill 	entre 

cosa 	 que 

12 	ste comentario ilu 

eterminismo ciego 

carmen, puesto queE  

esperanzas. Puede afirmarse así que, si bien hay una alta 

dosis de determinismo en su destino, existen bases claras 

dentro del carácter de Carmen que se enlazan con él. En esa 

medida, la novela no se rige por un determinismo puro, por 

30 
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frente a una disyuntiva. Según esto, Carmen podría rechazar 

al catrín. Sin embargo sus defectos --la ambición y su 

inconformidad social ante su situación—, le impiden tomar 

una decisión totalmente libre y terminan por doblegar su 

resistencia. 

Propia Carmen, en la tranquilidad de San Andrés La 

Xochiapang  reconocerá su parte de responsabilidad en la 

sí, reía..Magdalena me dijo tanto, 	 :que the 

fasCi-n-O'Hme- deslumbré con l ell-ganCik.... _. 	__....:..;,..:_ 

pOrte aristocrático", . 	oídoa sus "PalabtaSi 

En el capítulo 	narrador rotomá-: 	app11-ud-  amb90.. 

Carmen en,'' 	fuerte :.t0.1..400n .::,-.c140 para: .:3.1ádigbílítá-Y é- 	-,..,. 	--: 	.:-. 	- . 	. 	_ 



traiciona: "aspiró el aroma de que estaba impregnado el 

papel": aún se encuentra bajo una cierta irresistible 

atracción del catrín y lo que él significa --el lujo, el 

refinamiento, la elegancia y también la comodidad. 

La aspiración de Carmen de elevarse social y 

económicamente está muy ligada a su admiración por la buena 

ropa y el lujo Hay aqui una d.obie actitud . repróbatoría• dé 

parte del narradór,-Por.,.un.ládo ,está la censura .- social, en 

un entido más aMPliói  de .quienes, sin merecerlo-en este 

caso por no haber nacido en buéná cuna de parte de los dós.... 

...padres-. 	aspiran 	 ••09cial q4é.  l'io.:10 Pét.000- 

Q 	óto 	está la tle$aPV04.“51-1  'del  .-- ', s15e.0t.P::-  Váno- 

átraCci6n.... -:Cp-1lia•-.401. -:toria - 0-tl0i'''..- Doña  -. 	miIia ,-.-.  

Serrano : de Wilson, éri::..I.Jáá:  -iáéi.'laá deber y - _.:...,, 	_ 	 -tóráZón-:..t.,  

,. 	.. 
'-:...aspiraciones de la mujet eft:-.'f.-swvi '13.8,3 	advierte  ,..:.:- 

sobte.. 	necesidad -d07- que.- 	JM.-..jt.:.;-:.:. "reflexione 	:. - - Ü-;ÉPIVO.: .._     n ... ,*...:. -- . ..,,..., 

sublime"---: 	considerecomo ...... un ser f vívalodedicado  --,.......:i 

.-..sólo a la vanidad superf luo" ..., 	,....::.„, 
Ez 

decir, 
 

P'-'-. 	)-L'x7e‹.110p.q,$::::, 	 Ien 	'- condenables -áI;iTleq-::- 	
.,. 

el 
 - 	.,...--.. 

a 
H... 
.-m considerado'.. -el; , ideal emehlt 

__. ..., 	 „...,  

levarp©r las apariencias-. frívolas 	j:dA ...•.... 	,• 	:..:,, 

y la  , elegancia '.á100:-... str 
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(.1887). Ahí se afirma que el principal origen de l 

prostitución es 'el amor al lujo, y su constante alimento es 

la imposibilidad de obtener 

jósé María .R.i'vera-., • en ..014 retrato de .J!-Lo cósuteva. en 

-Los mexicanos pintádoá por Si:, mismos  .(1855). ..:escribé. 
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vanidad o tu hermosura, tu caída será inevitable. 
puedes rodar hasta el fango (El álbum 4: 47). 

En la misma línea se inscribe el artículo sobre la 

"Prostitución clandestina" en La Convención Radical Obrera  



segunda cimienta sus ambiciones, para su descriptor, en la 

pura envidia y admiración. 

3 4 

5 La influencia del medio y de la herencia 

Carmen no sólo ha "heredado" la condición social de 

sino también la 

reitera una y otra vez Ha vivido con su madre erg 

vecindad de lavanderas 	"barrió extremo" de la 

es decir, la marginalidad ha sido no sólo social 

económica, sino física. Ha crecido entre 	flor. y_ nata  

las lavanderas Planchadoras de 	obiáción" segun 



germen de incurable enfermedad" (164). El narrador se 

refiere aquí a la propensión "a la degeneración escrofulosa 

y tuberculosa", según define el linfatismo el Diccionario de 

la leal Academia; sin embargo, 

píen : puede referirse también 

inclinación de Carmen al "pecado", 

en lo mismo. Al intentar disuadir a Gabriel 

carmen, 'le hizo reflexiones justisimas acerca del orig 

Carmenadvirtiéndole que ésta podía heredar 

madre' 118): El narrador interviene 	manera clara  

adj etivo 	ustísimas 	 que se pone del laá 

lorativo y  sentencioso  le otorga a las re lexiones 

mucho mayor y pone en:evidencia la intenciónevidencia  

visa del autor, armen jPancha n  

narradorel 	lene 	is anc a., necesaria,=considera 
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En el capítulo 17 el narrador describe la guapura de 

Gabriel y sigue: "Carmen también era bella. Florida juventud 

que sería espléndida, si aquella lozanía de la joven no 

fuera la de la mujer linfática por herencia, que ocultaba el 
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este hecho sin connotaciones éticas y sin que tenga 

trascendencia en la persona de Carmen, pese a que es claro 

--para nosotros, ahora-- que la responsabilidad del estado 

de ilegitimidad no es atribuíble de modo alguno a la joven. 

Vale la pena repetir, asimismo, que "el mal' de Guadalupe 

puede abarcar aquí tanto la tuberculosis como la proclividad 

al pecado. Carmen cumplirá las predicciones 	 por 

lo menos en lo que respecta a su. caída. Pero Pancha no se 

queda ahí: al señalarle a Gabriel los defectos de Carmen, 

añade: 'ylo que era peor, lá tendencia al lujo qui fue su 

perdición" 	 descubrimos, una vez mas la condena 

irremisible que Pancha la1za sobre Carmen. 	hablar en 

pasado 	 Pancha 	 mala sangre 

Carmen. Para la madre de Gabriel la j  oven ya es perdida 

significativa la aparición 	o11 eor que 

directamente a la incapacidad 	Carmen de conformarse 

su clase y situación. Su "tendencia 	 será sin 

de Pancha, 
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Es interesante la técnica del narrador. No le dice 

directamente al lector que crea que Carmen tiene "fatales 

tendencias" Inventa la categoría de un "obserVador 

profundo", anónimo e impersonal, con el. cual Cualquier 

lector puede -y supuestamente aspiraría a-- identificarse, 

para que, a través de él, perciba las "fatales tendencias" 

de Carmen. Parecería que estay tendencias siempre hubieran 

estado presentes, 	 latente, y que, en el. medio 

ambiente adecuado afloraran (aquí en casa de Malena 

amistad de Rosas) 

Además, describe a Carmen con términos que. Poseen 

+ 

u!t:liupe': "Mi`ra, Carmeli ta  

piensa que 	.., aunque:,:- 	eres ..,. uer.lá. atill- 

con 	 ira 	 ode tu mam ..- 

le costa haber x404c, en das 	oméáásh. .,,...,-, de tu pa 

:conocerse, 	 'remata -'..',c 

..esinma.la 	enci 	central  

parejaove¥j a' caí sú 	' 	 oCarmena  

iscusión sube-, 
	.. 

Orló:: .0cáPj:bil.1..,..: .x.-or.1.13....,hig., 



dos mujeres. Incapaz de convencerla, Pancha sentencia: "'Has 

de tener el mismo fin de Guadalupe! ¡Y si no ya lo veremos!" 

(59), totalmente segura del castigo que cae sobre quienes no 

son capaces de reconocer los límites establecidos por el 

nacimiento y las fronteras entre las clases sociales. La 

rebeldía de Carmen la lleva a vivir con Malenita 

después, 	rmen ha cambiado, no sólo en su,  

comportamiento/ sino físicamente: "No estaba cubierta con 

aquel rebozo que 	bien sentaba su juvenil hermosura y que 

cuadraba maravillosamente con la sencilla condición de la 

muchacha" (198) 	Es decir los miembros de una clase social 

deben reconocer  y  aceptar  su lugar en la sociedad .y seguir 

las reglas 	grupo 	que pertenece Aspirar a un ascenso 

social Y,  adoptar das reglas 	este caso`atuendo=  

otro grupo, significa una, transgresión 	se 



419  

a. 

una opinión clara en este punto: una muchacha como Carmen es 

bella dentro de su medio, con la ropa que le corresponde, 

con la pareja que le toca 

También Gabriel es plenamente consciente del lugar que 

Pada persona debe ocupar en la sociedad. En . Ia escena de su 

rompimiento con Carmen, se compara negativamente con el 

rico, si, y yo say 

miserable artesano. 

diferencia fundamental entre ambos es 	Gabrlel 

ama a Cax.men y Alberto no. El carpintero  repite 
, 

practicamente palabra por palabra las 	Pancha: 	ero 

los ricos con las ricas se casan,  y  los  decentes  con  las  que 

son decerltes Por Padre y  madre 	 n sus sueños  de 

ambición-' Carmen siempre; 	echo a un lado la herencia 

materna. 	 curso 	esa 	Iscusió 	riel 

resPonsabiliza a Carmen  de sú conducta,.estándo 

nuevo, 	carácter estrictamente determinista a la novela.  
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hasta galantear a esas pobres muchachas!" (95). Pero la 

conducta de los jóvenes muestra que están en desacuerdo. Los 

cánones no escritos de la sociedad "permiten" que los 

catrines seduzcan a las jóvenes de clase baja, a las que no 

son 'decentes". En el caso de Carmen, cuando Alberto Rosas 

declara ante sus amigos en la cantina que la seducción está 

cercana, uno de ellos se molesta, al enterarse de que Carmen 

don Eduardo Ruiz hermana de su novia. 

Pero la. respuesta de Alberto 	determinante: "Déjate de 

tonterías, Carlos.. Si fuera hija legítima., entonces... 

¡Eso ería otra cosal..." que Carlos concede. 

ilegitimidad de nacimiento condena automáticamente a Carmen 

a una posición e 	 protegida 	derechos 

de la legalidad, en la que es suceptible de ser seducida sin 

mayores miramientos morales.:decir,`` 	incurre en 

faltas a la moralidad ni. 	ley 	seducir a una mujer 

ue, desde su nacimiento mismo, vive n ún estado de  

inmoralidad 	ilegitimidad -independientemente de que ella  

sea o no resPonsabl 

vivir con Maleni a 	caída  :Carmen se halla  



borracho y le daba unas tundas de Jesús me valga... 
Los dos la echaron a la calle, y entonces encontró su 
pichón el huizach2ro... (...] y la da de honrada, y 
de rica, cuando no es más que una soberana.-.. (77- 
7.8) 

Gabriel no llega a decirlo, pero los puntos '-suspensivos 

indican que considera a la mulata una proStituta. Su amistad 

puede convertir a Carmen en otra Mujer perdida "Quien- Con, 

lobos anda, a aullar se enseña; lo malo • se pega y 

quiero que seas como esa maldita mulata' (103) , le adVierte. 

Ciertamente Magdalena es una mala influencia para 

Carmen Ño aprueba las relaciones amorosas entre Gabriel 

la joven e intenta disuadirla de sus ambres. pese a su cilt 

la alienta: a abandónar s".11 Clase 'Y a aspirar a algo más alt  

.Tiene' usted, 	iiita/. :la  desgracia de ':'no ser hija`. de 
matrimonio, es. lástima;. 	ppro... . 1„, eso. 	.-. no fuera -.,.-... - , .-.: 	r. 	fuera ,..  
viierlá..- usted 	dóh:.:. su. padre', 	¿..q111étl... 	ésos 

	

... 	. 
artesanitós se atrevería 	mirarla?" Olga..., tistééVi . 	. . 	, 	,; .  
Cárineh¡ oigaffie':..usted ,' ,hay' <ve. 'Salir.:.cle---la ,eáfer -H H en ., 	. 
que 	nacimos.. 	los 'tiempOá:: ya 	n''.. 	rOs;-:. 
i,luPraPion.  pide, , 'vamóS: '' 'MahdaY. 	iibbilreffioá ,,, - 
subir .. 	subir, 0,a .., subir, sea corno 'fuere 

Apenas algunas semana...,' después de vivir con la mulata  

Carmen ya ha hecho suyos los ' argumentos de su amiga En 1¥ 

f f iesta ene casa Ade o ís, bailando con Rosas, piensa: 

viviera con mi a 	1 vistiera 	o 1 hermana,,qué m.. 

e 	 , estos artesanitos pobretones 	atreverla 	mirarme?" 

15 	 Magdalena esté satisfecha 	 pro 

ituación pero 	oza de la aprobación de los habil 

e la vecindad. ' La toleran, ,pero no aprueban, 	o 

"En la me 	 que la aldea es,una comunidad,e as air 
atitoa Minis rar 	rehúsa 	intervención exterior,  
remios 	censura interna 'hocen en:.ella  

41 

yo no 



demostrará que no es posible salir de la esfera en que se 

nace y que los tiempos en la novela son los mismos, 

contrariamente a lo que sucedía en la móvil realidad 

mexicana de fines de siglo.?  No es casual que la equivocada 

mujer como Magdalena 

autoridad moral, ignorante pero con humos de culta, mujer de 

un tinterillo y periodista sin escrúpulos ni principios 

por añadidura gorda y mulata: gente así notes confiable 

st 
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•±.'.-.ú:p1.-,..-:-.,--4é',-.-:.-!.....,:,..téIj.,-ü0...:-.»fue  

épúb 	 
1CiOSO y ameno: 
Düés de que u 
la , CtinStr\.1Ccl- 
proclividad a'. 

Y:,s mestizaj:e Cu 

Se dorilz, 
rones,rue es 
iciones mórale';  
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en cuanto a la posibilidad de ascender socialmente, 

Magdalena se equivoca rotundamente: el fin de Carmen 
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El retiro de Carmen en San Andrés Xochiapan (capítulo 

23 y ss.) da lugar a que Carmen reflexióne y ponga las cosas 

en su sitio. La soledad, la paz y la tranquilidad del campo, 

la rutina y sendillez de la Vida con el cura y , SU madre, 

ponen su situación en perspectiVa, de; donde se comprobará 

que.don Eduardó Ortiz venía razón y donde quid en relieve 

la importancia de 	'ambiente' ' para una joven. 

En el pueblo vecino a PluviosiIla Carmen' afianza su 

amár, por 'Gabriel al tiempo que el recuerdo> dpl catrín 

parece diluírse. Sin embargo, 	 dejar mar gen.para su ,..  

futura  'caída.!`, e'l na rrador. no 	señalar un  eSPació 

Para.: 	debilidades del-  caráCter'de la joven Así; en aé 

coMpatacionés.." entre 	abrieL 	::Alberto- ue.... -armen': -- 	.' se pasa 

	

. 	, .,  

	

acien 	a través` dé una bu ena ':  ¿.rte-1°

/É11;'  
acepta 

q[Lie..echúgino. 	etiutbrába,, 	 ancla'. ... 	-... 

.maneras cultas, traje, con' 	ariátodráticoi.,  por e, 	$.   

ligera"  

	

palabr a.con sú 	gadiPsa: 	.. 234). 	Aliblén.acePta.  loa ....   	. 	. 

(J011110 e a 	trlexeciaj - como corresPon 

y 	ermos 	3: 	Con, estas acotaciones, ; e„l narrad  

asentado 	cambiobio en la joven, , p'er© 	 lni 

total Prevalecen sus ambiciones 	es umbramién 

cuando estos sentimientos vayan 	
.° , 
can 

rómantic 	(González Navar 	 ean'se  
agillOST 

relacionado 
	 dé' los Reyes El su'ici.dio, 

estaba  elinCtientia crimen. 
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amor por Gabriel vaya cobrando fuerza. Debido a esta 

caracterización de la protagonista puede hablarse de la 

habilidad del narrador para crear personajes complejos, 

llenos de contradicciones y capaces de experimentar 

sentimientos opuestos de, manera casi simultánea. 

En la soledad del campo asimismo, Carmen descubre con 

importancia que el amor tiene en su 

es triste, desesperanzada cuando no tenemos. 

satisfecha, cuando no amamos nada, cuando nadie nos ama. Yo, 

si un día me viera así' 	sé 	clue haria! 

!Preferiría morir! 	(242) 	Estos Pensamientos 'son úna 

anticipación.del futuro de Carmen En este momento podría 

tratarse: simplemente 	creación d un clama 	suspenso, 

de expectativas, del mismo modo que antes eh narrador hizo a 

Gabriel hablar 	asesinara la joven o á su rival,  

ex 	Mediante ún reflejo del.E tema 	alterado,orma 

vertí 	 autor arroja alguna 	ist 

otivo que desea  subrayar  
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1 

protagónico, a ser lo que no puede ser: pertenecer a la 

claáe dé su media hermana, de su padre. Este tema se plantea 

desde el principio y se manifiesta en la pintura y la 

müsita, así como en su personaje central. Aqui entra en 

juego la calidad del arte en cuestie5rv.- 

tema 	 socorrido 	las novelas 

decimonóni`casw es la seducción de una joven humilde por 

Partede un, hombre económica y socialmente acomodado. 

También este motivo encuentra ecos 	novelas y las 

obras de teatro dentro de L,a Calandria Aqui 3 el persorlaDe 

Gabriel e 	espectador de obras' teatrales y lector  

novelas.Su ingenuidad y tal vez su ignorancia 	l.o llevan  

significativaentre :popular, propia  

.siglo 	omparti por 	auto 	ara Del 	 len 

arateoPular es susceptible apreciado.  

ersonas no culta 	ignorantes su efec o parece 

momentáneo 	carecer de consecuerIcias. 



vieja idea humanista, considera que el buen arte produce una 

experiencia estética, si, pero también enseña y contribuye a 

como personas; en 

ello residiría su principal diferencia con el arte popular, 

Los productos artesanales del ebanista Gabriel;, pese: al 

material de baja calidad elnPleadc tienen también un efecto 

positivo en quienes los contemplan. Aquí loimportante esla 

buena intención de Gabriel, asf , como 	sinceridad  

pez como consecuencia 	 uienes contemplan sus 

- descripción: mintlei0Sa.'' 	cuadro.J a,ntea, 	i.téa. •.,  	..-  

central 	novela 	 artista. ue quiere hace.  

algo ,para' lo - cual 	'á capacitado - 	o le es posib 

queridoha 	- crear una: 	 arte 	recursos  

.insúficiünteb. offillb'.. arffie 	aspira  ... 	.,,_.. 	.....,... 

su P- ' capacidades . circunstancies,  . 	.,, 

que tiene un efecto más perdurable e iluminador, incluso 

sobre estas personas, como le sucede a Carmen con la lectura 

de la "buena poesía". Es decir, aquí, Delgado, siguiendo la 

46 
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.1 

el gigantesco santo estaba representado en el acto de 
pasar impetuoso y espumante río, a cuyas márgenes, en 
las arenas rojizas, tal vez por un presentimiento del 
futuro naturalismo en el arte, no escatimó el piadoso 
Apeles caracolas ni conchas.  (5). 

La comparación entre el célebre pintor griego con el anónimo 

humilde pintor de la provincia mexicana continúa la línea 

la descripción, que sigue este tono: 

Al otro lado del torrente/ detrás del árbol, cedro, 
roble, encina o lo que fuera, que a darle figura 
determinada no  alcanzaron los ,ingenios del artista,  
en el segundo término del cuadro, un ermitaño de 
luenga barba, calada la capucha de su hábito color de 
ocre con tones de chocolate quemado, miraba absorto y 
boquiabierto a quien tan sereno, iba cruzando el vado 
(5) 

narrador es sutil en su ironía, Pues 	terna 

-erminos serios, usuales 	descripción de obras de arte, 

con términos 	coloquial -- 'con tonos de chocolat'',  

los'. más adecuados a la excelsitud 	ue parece aspirar 

,  artista: 	reducen- 	al San rist6 a 	 narrador,: 
, o .. 	explícitamente, 	- ;verdadera 	nitu 

. - .. cursi' 	- mal 2  pintado. 	(5..:tampoco. quedó j éxerit© de la 
, 	

. 	• 	 .. 	,- 

uM 	ironista 	Cie. 	SOMI.- urpuz,e 	:ánar41'i .., 

ue incendiado fulgores nlent ''. 

,  completabamística - belleza quej-.- 	 o: Iiis 	r::' con,.,. el 
...- - . 

pintor:'SobréSáie 	quiso-'  el— intó' c©n' una posible .,....  

implicación:lógica 	 arrador- 	 e0tor que - .. 	.. 



pintor, las cuales, sin embargo, no 

producido por la ausencia de talento." 

cubren 1 hueco 

La El cuadro del santo es la primera inclusión en 

Calandria de un objeto artístico --o que al menos 

muchos de los personajes de esta 

mala calidadjuicio del 

obreros lavanderas aprecian 

serlo. Es significativo que las demás.  instancias en que se 

talento. Aprecia, es preciso decirlo, las intenciones del 

48 



primera vez que la oímos cantar, acompañada de una guitarra, 

el narrador escribe: 

Tras los acordes del preludio, tras el rasgueo 
nervioso, al s6n de uno de esos acompañamientos 
populares, desatinados e incorrectos, en que los 
bordones hacen el gasto, y que provocan la risa de 
los músicos sabihondos y de verdad, pero en los 
cuales palpita la vida con todas las ternezas 
amorosas y con todos los arrebatos de la pasión, 
entonó la joven, en sol menor, una rima de Bécquer, 
lánguida como las brisas de cármenes sevillanos, con 
una melodía importuna, si se quiere monstruosa, 
vamos, un pecado mayúsculo contra los cánones del 
arte, que pretendS.a interpretar a maravilla las 
divinas estrofas del poeta (46-47) , 

Desde uno de los primeros.: contacto de. los personajes 

con el arte -en este caso Carmen Y la música-- se advierte 
una tendencia 	mantendrá 	 novela,  

narrador observa la relación desde su posición ds "alta" 
cultura, desde la cual asume una objetividad 	egitimidad 

para juzgar.  Pese  a  los 'acompafiamientos 

Gabrle 	Pancha, y más tzarde varias de as 

acen coconmbeleso" ".admiración " 	calidad 
canto cié Carmen 	 n 	roba amPliame 

La  excepción  á la tendencianarrador 	establece 

vínctllos entre 	personajes y un arte  de baja  , 	.. 

calidad rés xochiapanAhí 	armen 

libros de la biblioteca del Padre González  
de versos por el contexto, puede  tratarse e losy poemas  
Ignacio Montés de Oca y. bregón 184092    conoció̀'  

I 	' 
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también como Ipandro Acaico, quien fuera obispo de San Luis 

Potosí. Dejando de lado el hecho de que Carmen no entiende 

muchas de las palabras de la poesía, es interesante su 

reacción al leer las bucólicas: 

La grata lectura no sirvió más que para agravar el 
estado de su ánimo. 
Las bellezas descritas, digamos maravillosamente 
pintadas, en aquellos versos; --y la pobre huérfana 
no las penetraba todas-- el sentimiento de la 
naturaleza expresado en ellos con arte insuperable; 
la ingenuidad campesina, inspiradora de aquellos 
sonetos; la pasión que a,  través del velo idílico 
sonreía y cantaba; el plácido contentamiento de la 
vida que informaba tan dulces y brillantes poesías, 
avivaron en el alma de la entristecida doncella la 
aspiración a lo bello, aumentaron la melancolía que 
le hacía pensar en dichas y venturanzas amorosas, y 
dieron alas 	suimaginación ardiente, alas 
incansables para volar por los espacios del ensueño 
(242-243) 

La relación de c4 -.(pep con, esta' poesía. 	.-:?.pezta.i.:....... ..,.,.„._H.. 	 ......::.........._...  

relaciones :entre ibe'x...0p-.. ttiersOnjeS,t.',.:'.'.0,.ü.00::. 	 átádifárié8..---. 

	

••,::,::.:_..,:._:,,i--._-...i-•...-.--„,---- 	--• 

artísticas;-
_ 
.,taMbién'-•-.....00...„-cio4.-i-Ita,.;,.. 	-él..::.,..... 	mencionado '.....vi:i  nCi . ..,_...„._.,...:•., 	.. 	•• 	.• 	. 	..., 	,.. 	• 	•-• 	.... 	..._•...,.,..,. 	• 	.-... 	•_  

entre la`. a.....= 	y.,..jOYen- ...::,- música.. 	 :entra en contacto::  
• .-•,•,•_•:-...-,•••-:•-•-•, 	- 	- 	-•-•.• 	,•••••:•-•..,• 	 ,...„.,...., 	•......... 	_••• 

lo quo - el narrador 'considera. 	-:':at.e superior - 	0,- :..0L.J', que :: :•:H._ ...r....... 	...,.....,..:.....:-.. r 

'-'00t.ai.-._ettürá:.-•tiéne ..,:en:, ella 	mucho m 	canCe -,"--. ue.:. :: ..-,-. :,..._..,••..,,..-- 

casos  los -..-fd-étriáá ..i:. ...-: : 	 .pu-:47$9...,:. 	 dos.'i•••:.-,• siguientes...',•,.,:•-..,.. 	álx.00.0. :,.-.,- •.•.,.....,..,....„H.._...._.,•:.....  	• 	 -,.,•••.,•••••.--,-• • 	• 	,._.• 	• 	••,••• 	•,,• 	•' 	• 

Carmen 	•=:sei4:-•:-:•-• . - 	 0tlákidriák, 	sensatamente .„,:•,._••.....•••••,._.,.•• 	 capaz ......,...,........» .,,.........:.._ 	,.„  ,-...-•:::-,.•:•••*•••••H•:•,-,:•-•.;•••:..,:,...-..• 

situación,•i-..... .....,:.:8Úá-..':-.'-' errores,-• 	 4-,-p00 -1. 	 mor - 	.pz::-,:-,., ,......,:...,...;,.,,....„_,...,...,......_.. 	_ .......,. 	.,..,„ 

	

, 	. 

ábrie. 	sus 	ambiciones 	envidias.,.._- :a.e r• tame nt 	,i.,.está- . 

	

s,••,..,..„.• 	.-.„„.•,;.,..,-..,,....--.. 

re 
 .,...., 

_..f.30.x;407,...0..,,•,.•. ti, 	 únicamente ,.., -.'., .....:....-.,t - 1-•iia 	 lectura  _.-,....::::.,•,-.,..„. 

lá  oesía ucólica; 	 ncuentr 
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1.1f42.1 
alejada de las malas influencias e inaccesible (al menos 

durante algunas semanas) a los asedios de Alberto Rosas. 

En el resto de la novela aparecen obras de distintos 

campos artísticos, las más de las veces en relación con 

Gabriel. En el capítulo 16, el carpintero de la provincia 

veracruzana logra aplacar un poco su tristeza y cólera ante 

la partida de Carmen a casa de Malena, frente a un cromo 

colgado en una fonda de la ciudad veracruzana, con un 

paisaje alpino (!) 

En medio de su pena, en medio del profundo dolor que 
le oprimía el corazón, y de la agitación de su 
espíritu, se complacía en mirar los boscajes sombríos 
y los retiros húmedos, y a pesar suyo volvían a su 
mente las apacibles imágenes rústicas los horizontes 
dilatados, luminosos, sin nubes, los pracieríos 
desiertos las cimas altísimas que se le antojaban 
islas de salvación (142) 

y consuelo a Gabriel . Aquí la función del arte seq. ía' la, e 

inducir un estado . tranquilidad  a través oce 

estético. La.. contemplación del cromo  "pzodu'ce >una ur'bu 

espacial 	empora 	a que sólo existe.: 	carpintero'  

frente 	cuadros 	andb de 	sus penas 	ris ezas. 

Además, 

Lo. 



sensación de la experimentará la misma El ebanista 

arte más adelante, 

manifestación artística 

aparece el mismo tema. Gabriel es 

distancia entre la realidad 

realidad de su 	Las 

plano de realida 	con 	missn 

Gabrielera 
' actores, y cediendo.  

noble corazón se Pons  
los débiles;' I  ora a 
flicción 	maldlci 

del señor acudlaco;  
llevan el deshonor 
tranquilos 	obrero 

(141). Parecería que el arte --o algunas manifestaciones que 

incluso no llegan, pero que aspiran a serlo--, 

independientemente de su calidad, puede producir lo más 

variados sentimientos en sus observadores. El efecto 
	Nnk 

dependería más de la sensibilidad del receptor que de la 

habilidad del artista, parece insinuar el narrador. 
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El autor de las obras de teatro que ve Gabriel lo 

invita --y tiene éxito-- a identificarse con los buenos y 

repudiar a los malos. Aquí, la función del arte sería moral 

y didáctica. El narrador de La Calandria  sugiere 

implíCitamente a su lector que haga lo propio ...y: emule a 

Gabriel, es decit qUé se identifique con los buenos-  --en, 

este caso  Gabriel- y repudie 

Alberto Rosas',Turado, Malenita. Como en muchos otros 

la literatura dentro de la literatura refuerza 

dominante y hace más explícita la intención de sentido 

una actitud pragmática ante la vida y ccn los  pies bien 

uestos sobre la tierra`1  tacho explica  en términos 

simplificadores la tristeza 	comPafler Porque  Gabrie 

siempre esta leyendo novelas, y las historias esas ponen a. 

.:,... 
-.,„:........T4P.: . 	, -'.x'-, cOüdarll,:-'.. -.: Pr,-:- -. q.01éi1'-': ----4JY4de:-.--,- 	'-reSPOhSa r1j,. ....,,,,,.,.• dad de ,• 	.......•, 	...., 	.. 

it'..1.C140teO.::::.-..entre:-;:::'-PeMen:,':,-- Alberto -̀,:':.:. -1ZOSaS,..f-...: 	partes .1,1i,ly ..... 	..,.,.._,_ 	.,,,..,,,.._,, 
-'.... --áE ,..'lii.'''.: -...':--teiíé'''.. » 	eX'i''''''::.' 	.:-.,-.0114ffit,-41.-:.  

diga.`.otra que 	''---..-'--...--r'''''' ,, 	 ..:.'1'.:'.',Y 1:- b41 --:::::::.:':'040'. 
pero 

 

"una 

 pertinente orlar
: 	,:::..---, 0.-..0.- I-:II-tlt:51-:-.  

..-,...-.„...›,,.....-,-. 

úe trace  10P -•,.,_.- González vát-t 	 cases sociales 	.-.4 n  l  
s

„,,.....,,.,•.. ••., 	„......•.,,,,.......,:„. 
'-'1';0..J4'...ep 

,.....,. 	::. 	... 

Guerreros 	.el - 	--.1.."ir- 1.1 1.--..-''. -:::-: ,¡,-:.1 	 :tercer ,.....„:-.-- 
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o dill .  -........„..:..:._..,-....:. 
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procedimientos de un arte particular y 
de la sociedad en general (que] aparece 
tendencia a denunciar las qentiras del 
59; la traducción es mía) 1')  

la naturaleza 
incluso en su 
arte (Bersani 

Implícita en los comentarios 	Tacho 

suposición de parte de Delgado de que su novela --como 

realistas-- 

artificio. Al denunc:iar las 

veracruzano se coloca en un 

novelistas realistas. 

La novela realista nos pone 
contra la manera en que 
real idad 	designándose 
privilegiada en el mome to 
advierten (Bersani 59) 

Como Gabriel capaz, de tomar 

teatro y las novelas de folletín,  

recuentemente en guardi 
las novelas deforman 

como 	excepció  
mismo en e . que'  

Tú dirás, Tacho: el otro día llegó éste, bravo como 
un torito de Atenco... ¿Sabes por qué? Porque en las 
entregas que estaba leyendo había una muchacha tísica 
que se enamoró de un oficial, y el soldadito se burló 
de ella, la abandonó después, y... ¡ojos que te 
vieron ir! Parecía la mera verdad, que era cierto, y 
que la muchacha era algo de éste' (143). 

La denuncia de parte de Tacho de "las mentiras" de las 

obras que ve Gabriel puede considerarse como uno de los 

recursos del novelista realista, gracias al cual el 

ingenio del arte realista a través de los cuales el 
realismo sostiene la confusión entre los 



felicitan por el adorno del salón, decorado con unos cuadros 

salidos de la barbería de Enrique López: 
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Después de ese punto, el siguiente párrafo 	"Las 

estampas eran de un colorido verdaderamente rabioso" (14 7 ) 

Aquellos cuadros, dorados un tiempo, con varias 
escenas de la Conquista de México y de una popular 
novela de Mad. Cottin,lb  prestaban a la decoración 
ciertos visos de romántica elegancia (Delgado 147). 

prepara para la descripción  de los cuadros. El narrador se 

detiene en los detalles excesivos de las estampas  es.tampas.y pone de 

manifiesto, no sólo la . ignorancia de sus autores, sino la. 

estridencia de su imaginación, pues pintan a Cortés con un 

"taipardo negro con .vueltas 	artilind", 	"replihadó sobre 

mullidos alMohadones' 	parecía '.más"un 	 ' un sultán":  

conquiátador,. Doña Marina. Oparece "con ropajes 

cortinaje . e térciópelorojó" (147). 	stos.cuadros : 'enfatizan , . - 	- . 

la 
 

'falta de  . rfinaft14.ént:0, én 	:gUsto de 	rérOS-, 	e:, . _ 	.. . 	 _ ... . - 

acu4en al ba ,  e pero :también su susceptibilidad ,  
- e: 

afectados como Gabriel,pó'r Cúálq4ier tipo', 	flieni eStacio , 	- .., 	... 

mayo
.  

que Se,  acerque, con 	r o menor crtun 	 expresión ....... 	 - 	_........ 	„..... 	,.. 	,.. 
. 

zi'tística. .La -.mir4da' del'' narrador 	inclemente con: reSPe'ct .... 	,,, 	...  

supuestos artistas, autores de las estampaséro 

arece tener la intención de burlarse,gusto de 

15 adam ' 	ophi 	o in née.,  arie, Ristau 
publicó 'cinco-  ' novelas de éxit 	Claire' d' A1b  
alVina (1801) , ':Atnélie ,ManIfield 	803) 	Matlii  
isabeth ou' leá éxilés 	S bérie 	1:80 

omiDaniori to.  French Literature959) 



sofisticación y educación, casi con la mirada de un 

antropólogo o de un sociólogo. 

Otro momento en el que se establece una relación entre 

Gabriel y el arte ocurre en el capítulo 21, poco antes de la 

escena de su rompimiento con Carmen. Desesperado, Gabriel 

en vano registraba en su memoria , buscando en el 
recuerdo de las comedias que había visto y de las 
novelas que había leído una situación semejante a la 
suya . ¡Ni un caso parecido, ni uno solo! . . De aquí 
concluía que su infortunig era tal y tan grande que 
no tenía precedente en el mundo (193) 

Se observa una insistencia, en la relación del muchacho 

aun cuando se trate de arte de no muy alta 

calidad (el cromo en la fonda, las novelas de folletín 

comedias del teatro 	en donde encuentra; ecos de sú  

experiencia y, tal vez 	propuestas de solución . Para 

Gabriel, pues, el . arte presenta situaciones de 	vida real  

y puede ofrecer, soluciones extrapolables a los problemas 

los espectadores, entre los 	se encuentra 	Gabriel  

bUSca,...; :intüit-iVáMente 	guió; 
 . 

	

. -..una...': --...- 	..arte,una ;,enseñanza .... 	.......,...... _ 	. 	.., 	• 	- 	• 	-,•,: .fu 	....„.  	. 	.   	, . .. •   

a : el arte peed .11.qui, la ftinci6ii0]:.._i-..--'a:t.'-.0..-.  seria 	.:',4 •:Ct.::1C 

	

... 	.._.„..,..:.... .„.... _,,,.........-.-,::.,.:_:;••• 	,•--" 

enseñar 	- _,.'áoltiCióhar;.:,'.. róbleMáá.'- '••••,.:,  de l.a realidad. Pero en ''est --..-___.••••••.:.•:,.,.;.....,._,.,.............,...:..,._ 	..............,....,,,...,..„. 	- 

caso, areCe,-:ápij.erirp 	 •0}',..:1...,. 	 A:-'.04. ...„,,,.,,..•.•,..-, 

del  arte .'-.Certánd.---'.. -,:-.',,. •_G.b... .i0 	nip.:::: 	 -,..e--.:..i -. 	ncon.tjr,  .,,...,-.:.......-_.. 	. 	- 



literarios y tienen la apariencia plena de seres humanos de 

la vida real, Con este comentario, no de la literatura, 

pincelazo más a 

de Gabriel: 

la caracterización 

escribir, con gusto por las novelas y las comedias, pero sin 

mucha educación formal ni experiencia 	campo de modo 

que resulta natural su ignorancia en cuanto  a  los  temas 

la literatura y en el teatro en términos más 

1 autor, por su p<<r.te, es consciente 

punto de 

momentáneamen 

solidarizándose 

caracterizándolo 

propio Delgado en su pro 
labores docentes, prueba 
istoria de la literatur 
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ojos, únicos e irrepetibles. El lector sabe que la novela La 

Calandria trata precisamente sobre el caso de Gabriel y de 

Carmen; donde los personajes, en la tradición realista 

decimonónica, no se percatan de su, situación de personajes 



En el capítulo 7 Gabriel, un hábil ebanista,17  piensa 

en' Carmen al hacer un 

tocador muy bonito, de nogal, con su cubierta de 
mármol aconchado, y un espejo... ¡qué espejo! Al 
colocarlo esta tarde pensaba yo en ti. Como el otro 
día me dijiste que tenías antojo de un buen espejo, 
pensaba yo: así quiero otro para Carmelita. Cada vez 
que me miraba en él: me parecía que iba yo a verte 
alli. ¡Qué luna! ¡Clara y limpia como el agua más 
pura! (Delgado 62). 

El tocador puede ser un objeto más bonito que los cuadros de 

la cantina o en el baile de Solís,* pero tampoco su material 

es de muy alta calidad: el nogal no es la madera más fina. 

respecto a l.a elaboración misma, 

	

indulgente 	artesano que con los seudoartistas 

burlado amablemente. 

Pese a que Gabriel no es cien fabrica 	espejo mismo ,  

	

queda sugerida 	del arte 	tocador con un esPejo- 

ara reflejar lel reflejo de 	que Produce Gabriel devuelve 

una imagen significativamente, más clara y limpia. abrie 

esta 	rimera 
habilidad de Gabriel corno ebanista  
Delgadoaprovecha 	 ntroduciri ade 
nacionalista hechuras del carl)in 
todo 3.11  que ;nadie pudiera póner Pero a 
manos Nada r de hojear catálogoá  extranjeros 
nó seño nada' 	es 	mismo maestro  
cuando 	muchacho se acercaba  
(:'Delgado }  



arte 
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puede aludir a sí mismo, en su calidad de artesano y en su 

carácter de pareja, de la persona que refleja una imagen del 

otro. Para Gabriel, él es el "buen espejo" de Carmen, y no 

Rosas. En el "buen espejo de Gabriel (el del tocador, el 

del enamorado), Carmen vería una imagen de si misma "clara y 

limpia, como el agua más purá 

Ciertamente, la metáfora del espejo con respecto al 

Numerosos críticos, señala 

e ingleses, han citado las palabras que 
al escribir en el siglo cuarto, atribuyó a 
en el sentido de que la comedia es ‹<una 

copia de la vida, un espejo de' las costumbres, un 
reflejo de la verdad>› Asi en respuesta a 
pregunta Quid sit comoedia?, Ben Jonson pone en boca 
del connoisseur dramático, Cordatus, la supuesta 
oPinión de Cicerón de que es una imitatio itaeL 
speculun con' suettidinis imago verj.tatis. Abrams 

tal.i.an  and 	 wpr s tl a -  ,Dona bus,  
wr Ling in r• 
tha•'pniegy 
refl éc 	 the,.,apályer. 	 er tron uod  
si t  
connoi'sseur,.  Carda tus, the al seged opinion` of Ci cero 'alza t 

.i mago  

n 	origIna 	n roma 
:long i'llri chemin, 

20 Harry Levin menclon 
explicar la resistencia 
se trataba de "la rabia é 
rostro en el espejo" (Levin 



La sugerencia del arte como reflejo aparece una vez más 

en el capítulo 27. Se insiste aquí en las habilidades de 

Gabriel. Entre sus producciones, ya vimos, están los 

tocadores con espejos; ahora se explicita la capacidad que 

estos objetos pueden tener: "los elegantes tocadores con 

espejos biselados en los cuales se ven las personas adentro, 

muy adentro" (249). Inicialmente, la frase se ubica desde el 

punto de vista de Carmen, a quien puede pertenecer el 

adjetivo "elegante"; la siguiente reflexión es más propia 

del 

De muevo el arte dentro del arte sirve para subrayar 

lag líneas narrativas 	temas de la novela:. Las.  

artesanías de Gabriel, cercanas aquí al arte 

aventurar, 	estatus aspira  también la novela del propio 

Delgado- sirven para que quien se mire 	espejos de 

obras vean "adentro, muy adentr 

En suma, en La Calandria  aparecen diferenciados  

lado, el  arte  cultoy el arte Popular 	ue en esta novela  

as manifestaciones artísticas que tienen 	man'  

es Impide experimentar un goce estetic 

gocé parece ser 	Imero e intrascen 



los estándares del autor-narrador, como Carmen, su efecto 

positivo e iluminador no alcanza a modificar su conducta de 

manera definitiva. 

Hay que observar, no obstante, que además de la calidad 

del material empleado en el arte, o tal vez incluso de la 

ejecución, al narrador de La Calandria le importa también la 

intención profunda del artista. Así, aun cuando Gabriel no 

emplea maderas preciosas en sus mmebles, parece bastar su 

honestidad, su honradez, su intención de que los espejos de 

los tocadores sirvan para "ver se adentro, muy adentro", para 

que se cumpla. El arte quedaría aquí supeditado a las buenas 

intenciones del artista, más que a su talento y 	la, calidad 

del material 

Si bien el autor-narrador se coloca claramente del lado 

del arte culto, Y aun cuando pone 	evidencia 	defecto 

ara él patentes, en  las  manifestaciones artistica 

gusto popular,. se percibe en  el  ondo una comPrensi55n, un 

interes en registrar estos gustos, á la manera  

61 
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decentes21  y los honrados. Los primeros equivalen a las 

personas que tienen una posición acomodada, a los ricos, 

aunque no necesariamente a las personas de buenas 

intenciones ni sentimientos. Los segundos pertenecen a una 

clase social y económicamente inferior, donde es más fácil 

encontrar personas con buenos sentimientos y de principios. 

Tras esta dicotomía se vislumbra la idea cristiana de 

que los pobres, simplemente por ,serlo, "tienen ganada la 

salvación eterna" (Sacristán 58) mientras que el rico debe 

hacer méritos para ganársela y uno de, los caminos a seguir 

es practicar la caridad 

Eduardo Ortiz, Alberto Rosas y su hija Lola son 

honrados. Gebriel es descrito como u "mozuelo" 	como 

un "muchacho, trabajador, onradote 	Los ectores a. 

lo's que aspiraría Delgado no eran ñi decentes honrados,  
según esta clasificación polariza 	estarían,  
la clase media, sin excluir la posibilidadraer 

ecentes honrados 	e supieran' con principios ni a los. 

ue íes interesara hacferlo 

istraer algún dinero con ese:̀  

Para una d f in :c aión 
corresponden al grupo 
sus capas, casaquitas 
por vida', Cof nades 

cortejos 
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El primer decente que encontramos es Eduardo Ortiz. 

Según.su perecepción del mundo, las lavanderas dividen el 

mundo en dos grupos opuestos y separados: ricos y pobres. 

Ortiz, -pese a su dinero y posición, 'no tiene entrañas' (7). 

Los ricos "son así" (7) dicen, al comentar la seducción Y 

el abandono de Guadalupe 

expresión, ., "son así", 	crítica una indignación, pero 

también e1. reconocimiento de un hecho al perecer inamovible 

-de nuevo, tal vez, c.on resabios de la idea cristiana de 

que los Pobres  tienen, 	serio, ganada la salvación 

eterna- 	ricos, seducen 	las pebres, como quedará 

comprobado más adelante en el caso de Carmen. Si es cierto 

que los lectores 	los que 	̀dirigía Delgado pertencen 

clase media, y no 	clase de Rosas ni 	la de Carmen, 

este fatalismo abre un espacio 	que el récipiendario  

clasemediero tendría una distancia suficientfrentee 	a ambo 

ersonajes que le permitiera,  

una fuerte dosis 	catolicismo, la conciencia  padr a.  

tranquila :ya recibiría 	ec 	 iv3..n castigo  

sufriente víctima, algura recompens 



sensatez de la novela 

mientras que la mulata no es conocida por su buena 

reputación. Al provenir los descalificativos de estas 

mujeres, el narrador establece implícitamente un espacio 

para que el lector saque sus propias conclusiones. El Padre 

González, por su parte - -en quien descansan tanto las 

simpatías casi irrestrictas del narrador como la voz de l 
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Ortizcomo las 

con paciencia 

• razonáML.ent.os.,-. •cOnVencerio 	 , :considera• Correcto.. 

CUriosamente., .- cuando. - .-en ::••e 	captu.lo 2 el narrador . 

describe,  ..01 '..despaChó•- • • 
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üédá t.", )  
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H.,..,.,,, _,..,„.-....-:,..,:..:- 	enorme,  
.:, asnal 	e-;-.:', -., 	Y',Nr.41-.1(S.: ocasiones el narrador   _ .„.. -- 

;., 	. 	., 	_., 	: 	 . pomo "el ..-:,__--. 



Imperio más que una sola faz digna de atención: aquella que 

daba hacia los campos del dinero, para muchos áridos y 

penosos y para él poéticos, llanos, fecundos en comodidades 

y bienestar". (10). Unas líneas más adelante se insiste: 

Las grandes luchas de la vida moral, los grandes 
combates en que el corazón lidia el primero, luchas y 
combates largos y terribles, pero gloriosos para el 
alma, habían sido eliminados por Ortiz, para quien 
todo lo que no fuera el negocio,  apenas merecía su 
atención, y era una

,
farsa indigna de la gente 

juiciosa, y por extremo risible y despreciable (11). 

Esta terrible crítica estaba encaminada a despertar la 
1.1 

041 

indignación de los lectores a los que aspiraba llegar 

Delgado hacia "el capitalista" 	caracterización de Ortiz 

en este punto puede parecer excesiva. No volverá a tocarse 

campo 	responsabilidades morales. 

Aún así, 	 tintas algo cargadas, 	matices 

en la caracaterización de Ortiz que logran redondearlO en.  

alguna medída. Es capaz, por: ejemplo,,sentir cierto 

remordimientos con respecto al 	andono en el que ha ten-:i. do,  

. ,.... - • 	...,,•.. 	, 	, 	• 
Carmen,. sobre todo 	'.j.0Pr11P.4dA.Ati.--c• 	-0'1¡Ie--.' 

„•••_ d±ia 	:0. ái 	 1m • ...,..,..•.-,_:, 

...:.•-•-

a, 	Lola 

0iiibás' eüári::',•hi"..'•j'--.::'átiSi'-áá:.i-,,J-• ,.„n9.:.- 	 .t.•••.. 	P.....''''''..--.': -.......,...•, 	-., 	..-..,:.•_..,,_ 	•,,...„........,..._,....• _... 	..,_.,...., 	H,,,...,.... 

vivido 	opulencia,:: mí...:0.11t..........:.::T  á.,....';-.,-45.t-..rá:-.: .eo. '• ......,...„:„...„.„.„. ....,...,..:. 
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:,29,--9.'.....(Observemos s-:. , .., 	„Ala: ••• 	_,:..,.-........,..'_•,.,,-;••,•,--.•.,--:,...•:.- 
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sin sospecharlo, con las vecinas del patio: "Aquello no era 

justo; pero no había modo de remediarlo" (209). Cuando 

considera brevemente llevarse a Carmen a vivir con él, 

descarta de inmediato la idea: "Lola era muy buena, 

cariñosa, compasiva, cierto, pero al lado de la señorita, 

Carmen aparecería siempre como una 

un claro fin a los sueños de Carmen de vivir como gente 

decente Don Eduardo ha sudo responsable; en gran medida, de  

ello, al haber dejado que Carmen creciera con su madre 

uada:upe, 
 

ahora esa raz6n es la que se plantea Para 

continuar 	 separacin hija= ilegítima. 

"capitalista" piensa : "Guadalupe la educó bien, sin 

para vivir modestamen 	pero , 	ara tratar con gente 

fina 	astante hizo la pobre ffiujer. 	209 	Viene al caso 

la  observación 	una uñón ¥ al re.ferirá 	un9, 

cambios en el siglo XIX con respectó al XVi Í: 

la implicación e 

:presente un muc 

te r mera" 24' 3, é l dará su anuencia  

lector advier rresPon 
rie 	sum ,apelación 



es mínima, pues la intención autoral es muy clara. Las dudas 

del lector no son con respecto a quién es la mejor pareja 

para Carmen --según las reglas de la novela- 	Sino en qué 

terminarán las indecisiones de la muchacha 

Casi al final de la novela, cuando don Eduardo se 

.entera de que Carmen huyó oscila entre culpar a Guadalupe 

de la educación que dio a su hija 	de observa en la 
cita de la página 290- y.-reprOchar directamente a Cármen 

de su conducta: "Cada uno abre a sus pies el abismó de 

PrOpia.dedgracia- 	Carmen -  no. ha:  sido 	excepción de la 

tegl:. Para  M 	*como si hubiera muerto- 	(147  

el  señor Ortiz ya : estaba dispuesto, llevarse a`: Carmen , 	 .-, 	.,...., ..: 

vivir; a.-huida de 	híJa.: 	.-.9)0rlet,A.,-, ante 	ojos, .... 

cualquier obligación con ellá -.,.,  	, 
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una distancia con Carmen cuando la invita a huir con él. 

Aunque le ha prometido matrimonio, en su carta le escribe 

que "te pondré en una casa respetable" (275), no dice 

decente. Es claro que ha mentido antes y miente ahora, pero 

su inconsciente lo traiciona y no llega a decir lo que 

Carmen quiere escuchar. 

Carmen es un híbrido social que oscila entre• estas dos 

categorías -decentes y honrados-- pero con tendencias, al 

menos en lo que a sus aspiraciones concierne, a ser gente 

decenté. En la novela, este anhelo tiene una connotación más 

negativa que positiva, a juzgar por el comportamiento de-los 

deCentest Pues la  deCencia estaría.. dada. más por . la  

ápariendia. 	'el" áinero' que 	Or:. 10S,  PrAnPiPiPs, 	a' 

moralidad Cuándo AlbertO' a einPiezá a cortejar, Carmen',  se 

siente org'UlIPSa  de verse'preferida 	r' aqueljoven 	n, ,... 

eA.reante 	_._ sO.. es 	o mas :natural l , 	' - pensaba-. 	hay  iatura . .. 

delsigaidad entre: nosotros.:sóy tan':: decente,cibilio.  . 	5 ...... : `como el"  

El  - . ,Catrín- por su parte, aun 'cuando. Ilea:- 'enterarSe- , 0,e'' ,..,..s ...,,  

oven es hija ilegitima del señor Ortiz, no concuerda con 

armen y ni siquiera .0burüe .considerar, remotamente se 1:e  

COMO tleCerlte, como perteneciente 	misma clas , 

a boda entre Alberto y Carmen es impensable pay.a.' 

catrín, 22 quien nunca duda 	sus Intenciones con respecto 

la muchacha.El echugl.no, ademas,ya esta cc)MPr°11leel 	par 

Carn° en AngelinA será imposible una boda 
entre la Protagonista homónima y 'Rodolfo ..Y 

 
Rodolfo y Gabriela. En Los parientes ricos, 
tampoco se casará con Elen 

or unalado:  
or oteo,  

rímo ric 
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casarse con una señorita de su clase, según nos enteramos en 

el capítulo 20, en el curso de la misma conversación donde 

alardea ante sus amigos, en la cantina, de que Carmen ya 

está por caer ("Adiós, chicos; que les den otra copa.. YO 

Me voy a comer a casa de tri futuro suegro anoche 'quedé' 

comprometido a 

catrin tiene los pies puestos sobre la tierra y 

casarse can una mujer p9r debajo de su clase, pues 	lo , 

oonllevaría un descenso y una desaprobación social de lox: 

suyos. .Las fantasas corren  a cargo  de la híJa  dé 

lavandera. Acicateada por Malepita, ,compara 	 'dos 

hombres constántementé.A veces 	 ,Gabriel.,otrasAlberto, ..,, , 	.  

según: 4nimo 	 oven,. 	casa 	Malena,,., 

14ensa, 
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sabía que ella era novia de un joven que no le convenía 

(247). La duda de Carmen surge, desde luego, del hecho de 

que se siente con derechos a aspirar a un hombre decente. 

Con esa idea, bien puede ser Gabriel quien, a los ojos de su 

padre, también decente, no le convenga. Para el lector, 

desde luego, el discurso de don Eduardo es claro; de nuevo 

la apelación es mínima. "El capitalista" llega incluso a 

hacer un retrato hablado 

un muchacho honrado, trabajador 

me lo ocultes, dímelo y, aunque sea poni 

se arreglará' (247) La invitación al lec 

molestarse con Carmen por su ceguera, 

fantasías. 

Así, aunque ama a Gabriel 	pierde l,a ambición, 

aunada 	 malentendidos en sus vínculos con , 

carpintero 	 Andrés Xochia el Carmense confiesa lc 

que realmente Ie atrae  de la reláclo 	 ugin 

enorltas• 	 amp0c0 dada de =una nmaner' 	listan 
. 	, istematIcatérmino enera 	 cir 
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de muchachas del pueblo" (El album 4: 91), y así. se manejan 

los términos en La Calandria, si bien no de manera uniforme. 

Esta falta de sistematicidad alude tal vez a la existencia 

de una cierta movilidad social, contra la cual está 

precisamente dirigida la novela. La primera señorita 

encontramos es Lola Ortiz, media  de Carmen, 

de quien se dice 	'gallarda y elegante señorita"  

como en una ` crónica social mientras. 	Carmen se día 

Calandria" o como l huérfana" 

oven" 	El narrador vuelve 	describir a Lola Ortiz 

Jardín prácticamente con las mismas palabras: "Elegante 

af►  



aire": es decir, Carmen parece una señorita, pero no lo es. 

Ahí reside su tragedia. 

En la caracterización de Gabriel como vanidosillo, 

aparecen otras señoritas. El narrador escribe que el 

muchacho era del agrado no sólo de las muchachas de su 

clase, sino también de las "señoritas guapas y 

emperifolladas" (42). Sin embargo, en alguna ocasión un 

grupo de estas jóvenes se burló do él, lo cual ocasionó que 

tarde se declar[aral enemigo 

y emperegiladas, por bonitas que fuesen: -iCaritas! 

para nada! 	orgullosas 

groseras!" 	 identificación evidente entre 

señoritas 	catrinas/ con resPecuo 	las cuales abriel 

generaliza de una manera simplificadora y tajante 

Clumen -nos han informado las. lavanderas de la 

vecindad- 	coEKxdinal y coqueta, siempre está dispuesta  

regalar sonrisas» Este 	 compor,tamiento ad cundo  

ara una señoriSegún ann Chamk erro  

Pace wit 	Mexicans 	 epori 

intencionalmente 	r natura 	coqueta" (El albura 	9a )  

	

caracter sticas de Carmen, sus 	encia 

ue 'as -ira  

Ira contraPosición, entreAlberto °sas com 

¥briel como 	honrado 	 maní 

eclaracion 	 omPortaMien o que ambos 
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respeta. Sus intenciones y su comportamiento son honrados, 

al grado de que no llega a darle ni un beso. El amor que le 

tiene es incluso capaz de atemperar el deseo cuando Carmen, 

desesperada por su desprecio, llega a ofrecérsele sín 

matrimonio de por medio (205) No asombra que a Alberto un 

beso le parezca normal. Hay diferencia 

entrada en_.la actitud de ambos hacia la joven:a Rosas nó le 

parece digna de respeto mientras que a Gabriel s 	Alberto 

sólo quiere seducirla y no tiene un interés ulterior en la 

reprobaci .c5n-a los ojos de . GabrieI:a..:dóVen que9lá'convertída" 

en úna  perdida, sin mayoresgradacionel, 	beso de Alberto. - 	-.,_. .-.  

ésP1 gho -inequívPto para Gabriel de que- 	cati- ín :,no ace 

, 	 . 
proPiP 	ue 	lntenq-l-Qhes 'para 'cóh . 	'1111.11Phách0-,,  no son{ :., 	,,... 

hono±.abIes. Como.- iAra.. Gabriel- Rosasestado: descartado  .-.   	... 	,... ... 



carpintero sufre por celos mientras Carmen está como 

invitada en casa de Magdalena, seguramente siendo cortejada 

por el catrín: "y luego, como ella era decente y siempre 

estaba hablando de grandezas...!" (118). Ante esas 

ambiciones e ilusiones vanas, Gabriel se presenta como una 

contraparte: con orgullo dice que su madre "me mandó a la 

escuela; me puso en el taller; me dio oficio y me hizo 

hombre trabajador y honrado" (65). 

concuerda con el narrador en la caracterización de sí mismo 

como honrado, en oposición a los decentes.23  Gabriel le duce 

a Carmen, cuando ya no vine en su casa,, que "allí teiías 

respeto; allí vivías en una casa pobre, Pero honrada' 

en una fórmula  c ue llegará hasta las películas mexicanas 

l carpintero 



pertenecer a otra clase que aquella en la que le tocó nacer, 

e intenta el cambio con brochazos de cultura --o lo que ella 

considera como tal--, de refinamiento social, de parecer 

decente al codearse con decentes, - ante la imposibilidad de 

serlo. Aál, en el baile de SoUs, por ir acompañada de 

Alberto Rosas, siente que puede aliarse con los decentes y 
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se da el lujo de desplantes cardo cuando hace el . siguie 

comentario sobre los asistentes: „insta gente no ti 

educación!” (170) 	misma alianza - aúnque ficticia- 

hace considerar la b ja condición social 	Gabriel como 
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conversación Magdalena re1.ata 

la salida 	 armen de su casa, cuenta 	 cri 

carta muy amable, muy fina,̀ coconviene  

223 	 narrador 

rente 	escrutiniodel 	
.... 

seno 



"Comte y Spencer sentaron las bases para los supuestos 

generales en torno al hombre y la sociedad a fines del siglo 

XIX", escribe Charles Hale (205) 25 Una de las ideas 

fundamentales que propusieron fue, con base en la biología, 

la 	concepción (la l a sociedad como un organismo natural 

sujeto a transformaciones en e.l. tiempo. Rafael Delgado 

invierte esta idee y la devuelve a la naturaleza: así como 

en la sociedad existe una estratificación  clara 	definida, 

en la naturaleza sucede ló  misino. 

El capítulo 	 tiene lugrar en el Jardín 

Plaza ,  onde se Fesean los 	itantes 	uviosilla, sin 

istingo de su clase 	ueza la flores del lugar hacen 

eco a las diferencias sociales. 

.,, "Cocote  arad..=" 
,.,

encér  

. . 

io 

 

vides  
ppe,raI a0áUíilptidns ábó1t''41 

 
4n 

ni0éCééithrcéPtür 	O 	
..,. 

previo a Carmen, antes de sacarla de casa de la mulata. "Un 

hombre decente habría avisado con anticipación" (225), dice 

a Alberto. 

8 La naturaleza í la sociedad 



Aquí, entre un círculo de piadosos bojes, las 
margaritas humildes y sencillas, zagalas en traje de 
boda, muy alegres con su corpiño rosa o su faldellín 
blanco; r...] (84-85), 
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,a11.%1•1, 

En otra parte del parque, "las adelfas amargas .y mortíferas, 

cortesanas impúdicas de los parques" (86). 

Pero esta estratificación se da entre las flores que 

crecen en la ciudad, donde parecen haberse adaptado al 

medio. Son flores que ya han pasado por. la mano del hombre, 

que 'Ya  han sido domesticadas, La situación es distinta en la 

haturaleza más agreste Pues las Plantas ..que crecen en las 

ciudades 'ya abandónaron u .habitat  original. Un Gabriel 

inquieto 	molestó sólo encuentra sosiego 	el. recuerdo de 

Lbs campos  dPslertos  y de las  pintorescas dehesas 

	

. donde había PaSado.  la. mañana, 	bosque rumoroso,  
sesgó y azulado 	 "fvolár y saltar de os 
a anilles, P 	querej'larPe- 

esPeSUúa, la  sen.filez. idé.,.19S:'CaMpeqii'10s::::, . 
aisláMiento-en' que 	vivian-los',.,labradore (117)  

proveniente de 	mente 	narra 

oco artificialmente 	'abrie 	ratade ún campo` 

iteratura neoclásica 	 esponde del podó con on 

-ealidad 	n siquiera  con la "ealidad . de la ;propia neve 



español, las ideas ahí planteadas pueden extenderse al 

mexicano, dada la relevante ascendencia de la literatura 

hispana sobre la nuestra, particularmente en el siglo XIX. 

Según José F Montesinos, una de las características de 

los escritores de cuadros de costumbres en España consiste 

en "que se aplicaron a la observación de una realidad que va 

a ser luego la gran novela del siglo XIX" (Montesinos 12) 
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duda  un gran observador  de su realidad 

veracruzana, en particular crizabeña no sólo en su 

dimensión social, que abarca  retratas, maneras de vestir, 

hablar y costumbres --entendidas como modos de vida-- sino  

"sentido de lo pintoresco", 

Carlos González 

osé López Portillo y Rojas, 



L:

Li 

1:7  

wevr, . 

oluLat. 
EST A TIn; 

S 	 t pla 

pasando por la primera edición en forma de libro, de 1891, 

en Orizaba, hasta una de las ediciones más recientes, la 

publicación de Porrúa (1988, 11a  ed. ) 	se conservan en 

cursivas varias palabras que tal vez a fines del XIX Delgado 

debió de haber considerado marcadamente mexicanas, ya fuera 

en su origen, como zarape (sic) , tequila, joronguillo, ç en 

su uso, como rebozo y velorio . Vale recordar que el uso de 

cursivas para estos términos era una práctica común de la 

época, corno lo sería, ya en nuestro siglo, la adición de 

glosarios en la novela inItgenista latinoamericana.  

Una de las características del costumbrismo ha sido 

intento de captar el habla de los personajes, de acuerdo 

•su nivel social y. económico. Existe diferenciación en 

habla de los personajes en La Calandria. Sin caer en los 

extremos de una escritura fonética, de cuando en cuando 

Delgado salpica los numerosísillos diálogos con expresiones 

dicha por, Gabriel, un carpintero de clase 

un brochazo de sabor local que, a la vez, 
• • 	 , 	 , 	 • 	. 	• 	. 	- 
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contribuye 
	

la caracterización de los personajes- 	a 

diferencia de verdad" • dicha  por el Padre González, un cura 

evidentemente  más lustrado, O, cuando el mismo Gabriel  

ice a armen. "Lo que es yo, te que ré siempre, 'lo mismo 

que ahoy" 

merienda,  

su hijo, al  igual  que  las vecinas del 
  

Delgado 

Deig ) 	
cmopniortarr,bsironpeos tomar 

rmoavrihntc:in  yaafGéaa:, en en aina,  

particular 5.rer•acrtiza 

io de 

 filaxlejarse por 	 (Dila  



Cristóbal, son afectos al uso de refranes para ilustrar su 

conversación (véanse pp. 16, 20, 27, 33, por ejemplo). El 

Padre Alfonso González, hombre más ilustrado, recurre a un 

refrán --al que no llama así, sino adagio-- 	en una 

conversación con don Eduardo Ruiz, pero disculpándose por 

hacerlo: "Dice un adagio... (perdóneme vd. lo bajo del 

estilo) que lo que no es en nuestro año no es en nuestro 

claro, lo separa de las vecinas 

de manera frecuente, como verdades 

cuenta los 	 _ 

	in os',,  MOnt..001nOsH 

Prt5POSitPH:- 	 cambio, de. tina- . e .O11:45n• . .  	. . 	. , 	. 	, 	•  	..,,, :.:. 	.., 	...,-, 

una 0'014C41c5nque ha ,t 7.-'.0,0áf0M-0.. 	az 	
,.:...-. 

alguno

a.,1;s..,,,,.- 

de .. :-..... 	 rincones -.:i 	desahogar, • .. .,.: 	• 	 pintorescos 

	

. . .:„..,.., .   	. ,....._. 	 --....-,....---.,-- 

... -entrégatidóSé. 	'..r.4911-10d.O 	 1-toot414- de todo lo . 	• 	_ . .. , 	. ..,  	... .,,.......  . 	. 	. ,        ... 	_ 	 •-,,,-,.:,,,_.•,• 	• 	..-•:-.,„-.-.",... 

desaparecidoolvidado" ello '-.0 	conciencia. :, 	. 	 ,.  

del pasó d.el  tiempo  Y- 	.as continuas transformaciones que ..., 	.,.- 	- 	« 

a  , 	 , .. _ 
. 	Ocurren.'/nds, os- 	 enes .,...,    	- 

los 

 ,-...,. remontam    través:  , 

	

uadros .costumbrista 	España,importa  ; 	.  

p l'''Laa 11'énte'elusode la palabra esdénaCoMó. 	..'. aSó de -. 	.c.- 

las  scenas andaluzasSerafínf in Estebanez 
., 	. 

, , 
cuadro  -.. (Ramón 	Mesonero Romanos), ac.pn: - -, 	..., ,.... 

	

cue ';existe entre el costumbrismo 	el cuadro,  

considerados como "copias Beles' d la' realidad"►  
esa línea, Olga Picado Gatgen 
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"el costumbrismo vendrá a ser una manifestación de la 

popularización del retrato, testimonio para la posteridad de 

un pueblo original que merecía ser retratado" (222). Las 

escenas o cuadros costumbristas serían el equivalente de la 

instantánea fotográfica, que inmoviliza y capta un momento 

particular, antes de que se esfume en la continuación de 

movimiento 

Para probar su argumento, picado recuerda que un bro 

fundamental 	definición del costumbrismo en EsPaña, 

Los españoles pintados por sí mismos 1843) venía 

acompañado de litografías 	iPos descritos. 1 mismo 

modelo 	seguido en. L,os mexicanos intados  

81 

t 

arcelona y en Salamanca.2 	 asom Ira qu muchos 

los escritores costumbrista sean .edos hoy precisamen te  

ara encontrar en ellos 	testimonios de un pasádo  

los ectores de hoy 	 les tocó vivir En est  

misma linea escribe Luis G Ürbina,hablar de Angel de', 
J. 

ampo, Rafael Delga 	laYetano. Rodriguez el 	os 

López  ortillo 	Rojas: 	s tendran qúe acudir 

futuro quienesdeseen; conocer en ;determinado momentonuestr 

nuestras. costumbres,nuestras modalidades" 



y 
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referencialidad del discurso" (Picado 223). Este punto es el 

que casi siempre se menciona como uno de los valores cuando 

se habla de Manuel Payno y de su novela más leida, 112A 

bandidos de Rio Frío (1889-1891). Es decir se considera 

implícitamente que uno de los valores más relevantes de 

estas obras es su fidelidad 

interés más histórico o sociológico que puramente literario. 

En esté deseo de preservar el presente condenado a la 

extinción, los costumbristas 	traslapan 	realistas, 

ez la medida en que Podemos con'siderar a los segundos como 

los historiadores del Presente, cuya mision era capturar e. 



país, algunas transformaciones, no todas ellas vistas con 

buenos ojos, especialmente en una ciudad conservadora coMo 

Orizaba, empezarían a afectar a las ciudades provincianas. 

Continúa NaVarro 

Delgado podía ver, en el momento de escribir sus 
novelas, vicios de la vieja sociedad tradicionalista 
sobreviviendo junto a los defectos de un liberalismo 
mal aplicado y sumados a las tampoco  envidiables 
condiciones de la sociedad porfirista (135) 

En La Calandria los cuadros de .  costumbres ..son 

frecúentes, pero no dominantes. Se . trata de cuadros insertos 

dentró de la novela -salvo tal vez en el'caso del capítuló' 

siete- 	que contribuyen a darle un color loca. 	crear. un 

ambiente -, y que no tienen un fin en si, m .smos Dé .  echó 

en la , novela una mención de .las. ..dieScriPciones, uramehte:: 

costuffibistáP, con un... tono 	aramenteirónico, quo sirve 
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para establecer unadistancia entre e 	e 

puro y que nos dice que Delgado 	considera 	c ui 

en modo alguno dentro de esta,  corrient arec 

urlarse, 	menos 'claildo -  - Levada, 	.e)ttrem' ,  	-  

abundancia 	¿.étalleá': Doña  erCédés;  la madre dei Padre:  

eZ gónzál ...,. erlódico 

	

.  	
... ".las cartas  as de -.un... aficionado  

al énei-o.  4ntoredco, 	 fines - 	 m , .,.. -.... 	,eptie..„,- 

terminabaa la-descripción . 	s.,',1..iááta 	'm s 	át2.: 

	

.,, 	 „.. 	. 

del  celebradas con inusitada:  	om-.'.p...a... entna parroquia- 
.., 

:obispado  

e Michoacán"239/ 

Con resPecto  al: costumbrismo, para Mariano Azuela  

elementos 	esta tendencia resultan excesivos en e a 



ambientación y mostrar en acción a varios de los personajes. 

Las vecinas del patio se abastecieron de "pan, bizcochos, 

azúcar, café y de algunas botellas de aguardiente añejo del 

mejor, para obsequiar de medianoche en adelante, a los 

doloridos asistentes" (22) 

Durante los primeros momentos del velorio, 

se fueron juntando . las. mujeres de la Vecindad. 
Hablaban qviecia:'. y :cada instante suspiraban de lo más 
hondo de su 'pecho,: y, como era:, 	esperax.se después 
de `lamentar.`lamentar.ppena'lidade's d la difunta y 	. 

vedada, 121-9ve  .y como 
de' paso, 	'la vida de .guadallipé .  Y. larga y..,,.,, T11-10,j_bsa. 
érl . . 1a::dé:dQn

,  
. Eduardo Ortiz  z {22  

ran parte de. ló veladores, hombres y mujere 
distraían los .aseidios, y tristezas del  elorio  
animados juegos de estrado. Al florón, juego insulso  
y de menos, sucedió el corre conejo, 	, 	ma 
ecantinoso. El de la harina 	el e   fueron  , 	. 
nterrumPidos graciosamente' 	 uia 

soplando con intermitencia   

iistbrias de espantos,onver'sación obligada e, 	ensa 

os velorio 	s 1 27 

-ecordado si 
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un registro de sus costumbres, y para los lectores futuros, 

que pueden leer el pasaje como información documental; pero 

también cumple la función en la novela de crear una 
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investígaciones históricas es el "florón". Los otros tres 

requerirían de una pesquisa especializada (véase Sol 115). 

Es decir, ésta es una de las varias instancias en las que el 

retrato de costumbres ya cumple con su propósito de fijar en 

la memoria lo que está a punto de perderse o ya se ha 

perdido. 

De igual manera, el capítulo siete de la novela se 

dedica de manera casi íntegra  a la descripción de 

procesiones religiosas. Este t po de festividades son un  

recurso utilizado en el costumbrismo muy frecuente en  

literatura mexicana. Basta recordar varios de los artículos 

Si len 'éstas b 	 fechas 	aparecen  evis  
seguro que los numerosa' s'alierP con 'a  unas semanas 

-1.etra'so, De otro mi 	 exPllca 



entregas. De ahí la necesidad del novelista de escribir 

capítulos que, por un lado, resultaran autónomos, en la 

medida de la posible, es decir, que se pudieran leer como 

unidades, pero que, al mismo tiempo, mantuvieran el suspenso 

y una relación con lo que acontecería más adelantp. 

,El capítulo mencionado es un vivo ejemplo de la técnica 

impuesta en las novelas por entregas: puede leerse como un 

cuadro de cOstümbres; esPecíficamente reli.iosas aislado 

del resto de la novela,.. dOnde se esboza ligeramente a un 

personaje: totalmente funcional, del que.no volverá 

ocuparse sino en su calidad de recadero mandadero Tal vez .. 	:. 

esterecargo de escenas, de poca importancia",ropia.-  '.las.' , 

as novelas de entreg 	s: ea 	que objeta Azuela: 	arrafo 

citado,. arri 	Este capitula,ues 	explica  or,  un- lado, 

,..     ..,. 

n a medida 

entrega 

lo que importa es 

ontesirK)531 

estar  e 

Importa, reca 

bstumbris 

trama si, 

han extraído  

nerOta 00tro .11111T1....i:-, 	- e.-., .7....*Jt9 
. 	-."..,...... 	. 

---,:édi0.,A...9p.... 	n--¿50Ji.,e doffi..:,.-'1,  

--mq-ál 	también  
.....,,,, 

pijb1.e4.-.:‘,.c5..P:-.-:.:to.0-..../:', ',..._.í. 

-.:-..ÉI.T.Iátípbg-mél0y .,.......... 	.......... 	.,.... 
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conservo idéntica 
abro, hecha en riza 

arecil.ó" 	
()
' r primera 

saber, 	ás páginas 
1894 



aislamiento en San Andrés Xochiapan, Carmen se imagina a 

Gabriel, ubicado en el marco de la celebración de los 

maitines en la iglesia de San Rafael: 

¡Cómo. estarían aquellas calles con los puestos y .. las 
fogatas ! Los puestos, ,fle-,..bunl-lelos,;-:las ..mesas: llenas ..de 
tortas '  comptieátás; ',.las : montanas , . dé .. ' cacahuates 
tostados y nueces .-..fresca0:. :5Y:Ha3..--14dP, › Iál canastas de. 
perones',' Oólócadóá .. en .11.11. :nidó :de  »baja._,'verdesá..-'  Ese 

día Ponían a- 1a:-.  venta', -,-.0s •''PinOnl.es:ft..éS9...00,.'. :A : ella:.  lo 
(ve :, más '., :$0 .¿I - le '. .nl:o.iába ::,4é.-, todas. aquellas gól.bálhaS.. 
eran : : 10s  cascos de :coco,'' 	. 4daricoá i'. como  f17agméntOSdé 
márffipl ,,,.  :Pot' - ''al ...,11,... ...1Dó::.  ' A',(áell-a.s:::::a.1..'le0 :.„.. éátátf.a 
Gabriel'. :-.,131en... que • 'le' ..., Yéla-': 114¿::-4911,&*:40.PP- A9tiébj....en 
lleva: el ''sombrero l' .. ' ¡Con ',..;tli.10-:::,..g,..acia áe',.J.á.'......',d ..1.'ád0-J-.:-.él 

-ibúóhgúj119,'  -.acittel:::., ióúOngiii119940'-.f:P41.-Itaá:::-.:Y.1,1.á 
t ij,..6...

-.  
.e'.., -YH9O110  si:'-eStut.it 	t,.''.1' .:a1'',,:Pitii..004.3p. 1...- 	' 'füé›;14::::erl.-.  
P90::::-01'Móioij.  1;é:.b:.é. .ilk:::::,:.,t) 	]; ....'.itriál.Ad1....¿5., . :POr...*:01 
ddalo der  -los IiPátOa.,.:.»que-'... 	01 1Darl- lá'..,ip plaza  ':-..1:11:',::$aY1,....-. . 	• 	.,, 	,.    	,    
Rafal',.• 	..:el humo',. 	 hogueras 	r ocote;: entre'

,..,.,. 
deteniéndose. 	. aqul, _ tropezando,.,. 	aturdida  , 	. . ,. .. 	. 	, 	.. 	.:,,, 
g).4E9á.'.'...(5.0':.1,.:OW:•'...lindde)t.,e.', 	asus tada 

::  PPTT9 '',.'P 

	estallido  .-,...,., 
dé.-:- 19S' :ó1,«.íet:es',[..),,':err;.15a.'?' 	

.„-,:., ,.., sólo . 	, 	.  	,• 	. 	• , 	, 	 también  .1"iéI.'.-.á..f.:::9a1
,Pz7ip.,1.-,-..yi':::,:4,.,,,,r.,é,i,i. , in,..  

.-., paseantes,',::-.5i.:'.J.. -...fa01,.11 0:.., eran 	e,',.. es-taba  . 	.  	. 	.  	,  	,. 	•,... 	. 	,, 	..:. 
TaS'...baSas4.:-. 191.5bS r'''délDraPé 	' 	m1111.,,.,, 	. petróleo1¡.-": :_ '' "<''' ,   	.: 	,,,...., 
.a.0:Yellta17.aJ5.., dé-:',10SH'i:21d0 	 :aPOI ..„.._,„• ., 
nabb':::.eh.-:,',J....áS':,',P11ertaá',,,',- 
é •-ebanderaS....' tricálóre 	

obres.,...., 
eitíj4„., 	

,..,..,..,, 
4  ''''''Tria.,,P  . 	, 	.... 	. 	......, 	.   . 	, 	.... 	,.... 	: 	• 	' 	, 	,, 	.,... 

,.inajá.:  y,',..er.../. tehiplci., ; 	 s:.«,«Aíidie17,4 	1‹ffit:¡*1-:4',.. a 
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han extraído del contexto de la novela y pueden dar la 

impresión errónea de ser meros cuadros o escenas. 

Las fiestas religiosas van aparejadas con fiestas 

populares. En el capítulo 29 de La Calandria,  desde su 
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Como en el caso del habla de los personajes, el atuendo 

sirve también para diferenciarlos y caracterizarlos. Los 

trajes de Gabx:iel van de acuerdo con el aprecio que tiene a 

su porte y sirven para que el narrador caracterice en 

distintos momentos a este personaje, que en alguna medida es 

un representante de los artesanos provincianos a fines del 

se ocupa de Gabriel: después de 

unos días con. Magdalena Carmen ha comenzado a cambiar, no 

sólo en su :comportamiento, sino también físicamente. Ya en  

el baile en casa de Solís se nota la transformación: 

Ya no era aquella joven de otros días, tímida, 
ella to °fiadora y  sencil , la. quedaba  

tro 

cuál:

s   	, un    reflejo,  	 en en 1: n g : n  u lidddaaevdslcadu  dai  °e 1,9°1a1  
regocijada como un 	• de la  

tiempo; ingenuidad rayana 	,ligereza,través  
observador profundo ,  o  , fhabria, descubierto 

fatales tendencias,,  	é era c°111 	f enslavn°,  
' al . princip 	 juventud  

y qué 

	

siempre 	ia 
os negros, cuyas rasgados  

de ;aquella  	, 	ago, de  
iluminada, por unos o] 
u ilas Centelleaba  a veces deslumbra pi-  relame 

plúbPricos anhelos (161) 

atzles está sua uso del adjetivo 

ues alúde directamente 	eterminismproviene de  

narrador`que desea establece 	' señales claras',paz a 	ecto 

in de indicarle 	camino .en el que'.'.'perdición 

C armen sea osible  Parecería ue  sus tendencias : oscura 

siempre hubiehubieran estado  presentes medí.  

ambiente adecuado,, como hemos visto, 	u 

agdaléna con la amista de Rosas 	aflorara 

El 	
• 

cambio de Carmen' rosigue 	estaba cubierta 

aquel re ozo que tan bien sentaba a su j uveni 	rmosur 

que cuadraba maravillosamente con la sencilla condición 



en aceptar y resignarse a su condición, como se observa en 

los pasajes ya antes citados. 

La disposición, presentación y consumo de los alimentos 

también son objetó de la descripción.  de Delgado. Una comida 

importante aparece -en, el capít,ula once, en casa de 

Magdalena donde Alberto Rosas logra por la 

intermediación de Jurado. 

la cocada insuperable suave, 
incitante costra de, caramelo, 
aprovechar las claras sobrantes 
grandes fiestas, perfumado con mi 
vaporoso, que parece en el plato u 
(100) 

por el persona 	400'...- 	 ri:-::-..... 	átút,:, .... 

.1-...em 	 áyáíi:-.,..,. 	 iende :..-1ie0zmarJ.,  

tiévb 0dEdü 	 seguido 	x7: 
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Delgado; también es objeto de su pluma el diario yantar del 

carpintero: 

Cuando a la una llegaba el mozo, ya estaba servida la 
mesa: sobre el blanco mantel, el pan francés de 
incitante, dorada y esponjada corteza; .la botella del 
pulque, convidando al sediento; las tortillas 
emvueltas en la servilleta flecada que trasudaba 
toda; los plagios de azulados paisajes, como un 
esPejo,  Y eL arroz blanco con Plátanos fritos, que 
parecía un vellón con manchas leonadas (36). 

El Pulque, a. parecer, era consumido diariamente, 

incluso por las mujeres psi consideramos  este texto como 

fuente fidedigna de información 	uando Carmen, aparece algo 

desmejorada ante los ojos 	amiga, Magdaler, 	a 

recomienda que.  tome " 	copita antes de comer" 

oven responde, naturalment 	omo 	 ena 

nac .do de una crisis de nac;ion'ali:smo"  
, 

mexicano ue 	racter izarse, ...,e 	 rtínez, 

I`ccomo üna búsqueda;`racionalidad. Para cuando I7.elgadc  

escribeprimera nove 	 maro de 	ama 

porf Triana 	escena 	lca 	socialsoc .al se ha asentado  

92 

Ya en el velorio se nos había informado que las vecinas 

compraron bizcochos, café y aguardiente para los asistentes..  

No sólo la comida de celebraciones especiales ocupa a 
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de afinación y que la provincia también comienza a afianzar 

sus características propias con respecto al centro, .que 

había sido dominante, desde la época prehispánica-, pasando 

por la Polonia. Para...entonces ya han aparecido algunas obras 

consideradas por la crítica con mas 'color iocal,..comoLoá 

bandidos de Río Frío (1889-1891) de Manuel Payno y Astucia  

(18.65) 

15E1 costumbrismo", continúa Montesinos "tlpifica 

y personas, mientras que la ficción los singulariza  

hacerlos reconocilaes como rofesiónt exponentes de algo,  

clase 	 Gabriel 	un arte"sana, un carPlnterot 

ún ebanista 	primero de su oficio 	.ingresar come  

Protgonista 	una novela mexicana. 	 demás  

artesanos, 	 lunes" 	 iestas 	arran 
,.. sus comPanero 	pero tiene 	in ividua.li 
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Alberto Rosas está más cerca de ser un tipo.31  Y esto 

sucede en la medida en que Delgado parece tener una visión 

maniquea del mundo, que se compone por pobres y ricos, 

visible desde ésta, su primera novela, y que habrá de 

ada 	 bate' •Una identificaei:(Sh '-':simplista :i- entre--Ió.á. -: 

como. inmorales, 	 carentes de valores- -éti-cos`,'.. -..._-...,...,-,- 

irreápphOabl'OO .,.. - 1p0Isel. :Pp-typo-13.:-. -:elegantes,  sofisticados 

xelinádO0,:, :tay 	':--P0-z.:0- 	'sentido. APII4tIVO,'  .mientras -.._ -,-...„..:„...--- 

qué los 
 - 

.  . 	... 	... 	.. 	.. 
pobres son honrados, trabajadores--i: senCiIIós. ,.:,,,,,-*...,..•.,.. 

.,....._.,_. 
solidarios entre. 	...cOn; 	connotación ..:-- --:. p..'ij-.9..i.:..-'',, .._.,....:.,._.-  . .. ,...._:. „...„..  

moral, a 

	

	 ..i.o-it,d"¿!ex1:; ._ Con dicotomia,.'..  ..._    

Delgado'..: tal vez desea 	halagar. 	 IJ,e00:. .. 	..1j,.... 	•,,, ' - 	, 
. 	,.. 	...:..'1.-. 	- 	". 	. 

criticare y f. tal vez cambiar :' "decentes" ...•,,,,,.....„.,.-:::.,..-:,:.,..:: 

otrolado,'..i,con*::el . AgCGY-,-. --..lá reY-4 'A;CaOz r.lsde la honradez. »,..._..,... .....,„....,_„-... 

';--99T9 unvalor fundamental eo 	1-J.-:lb 

de ax.: 	este op1.11e.-=,-..H..s...lop.-...- 

 
económico.:-.-  .-......„.,.-._ 

,.•; 	..••,...,.••• 	..,..,. --.--...,...,. 	. 
grupo,.que .',apegury.4 .:.  w,-.- -: permanencia voluntaria.' -,,.- 	 ._...:....,„    

strato en 	que 	tocó vivir.  

Delgado arece 	tterer tocar el mundoje .la 

ividido en ricos y pobres. ricos  de Asta novela 

	

Salvo, 	comentario de su parte, pala 

so r.ep obables;la 	 e l excepcion, 
, , 

	

Pepede 	, 	Mtiéráa   sacar a Carmen de r , 

	

oniález, 	fin de allanarle el camino de la 
amigo 	n un momento de conciencia 2:eligio 

sería una iniquidad, una cobard nía", seria 

, 

	

opone 	que su Parásito amigo calumnie:  
, 

Ello : nole id sptlés, aprovecharse  
p

impide e 
ara continuar con lá conquista 	Carmen. 



parecen dispuestos a llevar a cabo los méritos necesarios 

para para alcanzar la salvación eterna. El mensaje de 

inmovilidad es doble: social y religioso. 

Este maniqueísmo se continúa de alguna manera en la 

dicotomia provincia-ciudad, donde la primera puede equivaler 

valores tradicionalmente morales y religiosos 

segunda, a la ausencia de los mismos. Esto no quiere decir, 

sin embargo, que las simpatías de Delgado estén plenamente 

del lado de las clases bajas y d la provincia. Su capacidad 

de observación y su sagacidad le Permiten ercibir,  

ejemPlof una cierta mediocridad abulia  y aburrimiento  en  

vida provinciana --Per9eptibles sobre todo é durante 

estancia -de Carmela en la casa cural dé San Andrés Xochiapan, 

asimismo, de que entre los Pobres  hay también gente chismosa 

malvada. 

	

Igualmente, 	r ecePtib e una dosisracismo 

cl asismo en La Calandri 	En 	e respecta 	c.asìsmo, s  

bien 	presentac ión de Gabriel tra 

obusto bien formádo, apuesto 	unaspáginasnas despué 

escribe 	e sus comPaneros no  odlan  negar 	su eriior ,  

muchacho

da  

otorgaban ,s n  escrúpulos  

uapeza 	reril 	 Pca al racismo, s 

recordar a. Magdalena 	a-condena m lclta en su, nombre Ú 

primera v z que se habla 	ella se dices qúe  

cara; era una morena  de súbi'do;.color,y sosPechasa conducta.  
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(21). Para Gzbriel, quien la considera definitivamente como 

una influencia perniciosa en Carmen, la vecina es una 

"mulata gordiflona" (101). 

Pese al sustrato clasista en el narrador, que en este 

podemos identificar con el 

a la posibilidad de que Alberto Rosas se acerque 

tipo que a un personaje no asombra que Gabriel comparta el 

maniqueísmo del autor Una charla entre el ebanista ̀.y un 

compañero suyo, Tacho en el velorio de GuadaluPe, 

establece así desde elinicio 	 novela,  

continuación 	de Los hilos temáticos fbndamentales de 

Calandria. la  seducción una muchac 	 inferior 

	

catrín. ste hilo, como emos vis 	 anteo 

primerasdesde líneas, Pues en '' 	capítulo , tres sabemos  

que 	
.  

	

Guadalupe fue seducida uventú 	 Eduardo  

intrínseca a su clase cuando comentan el caso de "la hija 

del 	tío " 	arcos'seducida   ' 	 ote 

engoMadOs 	 rin 

son los que .se emaareemparejan coi lasiatasropa, hermano;  
3. 

será también, recisament desti°né  

afae 	elgado 'indorpor 	ementos costum ris 

rimera novela;  iguien 	escritores de su é 
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limitan a una mera descripción de cuadros. 

Viene a cuento recordar lo que escribió Ignacio Manuel 

"El Señor del Sacro-monte" , 

Salgamos: busquemos otros cuadros de la vida 
mexicana, la emoción de lo desconocido; y dejándonos 
llevar blandamente por la nubecilla voladora de la 
imaginación, escojamos un rumbo, el sudeste, por 
ejemplo, para atravesar los camPos y las 
cordilleras, Para visitar los Pueblos y las aldeas 
mezclarnos en la vida :Intimase lasa gentes sencillas 
que conservan algo de las viejas costumbres 	de la 
pureza tíPica de la antigua Provincia/ apenas 
modificada por las necesidades modernas (Altamirano 

En -.eSt...0-;,::: P41ab.raS, '- _-COMO,en la: 'lteratilra• 

	

..-„----- 	:Delgado  
importancia.  	. 	_ 	 .. •..•._•.,......... i...,..•,,,.•..••_••••• existe la COnVitCión:H 	' 	ásoübrimi,-ent ,.--__.....:...,..t.:- 	:.• 	„.„....„..._....„..:..........,,........_ -...,....... 	- 

......,.. 	.-.._...-...- 
-.....,0ápi..,.0.',.,,.. preservación-..:-. 	 .„-...és....:., realidad.-.,: .:._.ve.rag4t1 

---........„.:_., .„..,...:_,...._...._....,......„........,... 

..... 

luego,desde  teniaSa .:....irr 	'.- ---.ent..-Orpo 	0...¡COntra7,-,.: --„,-., 	,-....-.-..,...-- 

que Altamirano •-:conminaba 	uscardesde-la `ca 

_,...„-- -.0)i'dtétltr 	xe 	 üóVbni, 	2smp',...- de _..,..,,,.......„... 	 _,....-...,...,.„:.: . 	...„..,... ,...._ 

i-dra,tibláti 	 e-1:...4.  l  ...„,.... ...7.1141.'..Y..... c)r.''. 	,1:rCi. --.......,, --.-:-.....,..,.. 	--:-.... 
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concordancia con sus propios intereses, Como se ha visto, 

las escenas costumbristas tienen en La Calandria  una función 

--salvo tal vez el ya mencionado capítulo siete--  y no se 
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trabajadores llegaban de Tlaxcala, la ciudad de México, 

media sociedad 

Oaxaca, Puebla, atraídos por las oportunidades laborales en 

las fábricas textiles recién fundadas, entre cuyos dueños 

dominaban los empresarios franceses (García Díaz 16). 

mencionado el afrancesamiento de 

durante el porfiriato. 

de una de sus extremos, baste recordar la segunda parte 

las memorias de ¿Tose Juan Tablada a quien, como a muchos 

... 	.... citas en f rancés en sus textos, pues-  esta . lengua 'era a ... 

ilioma.. 	. elegancia' mundana. intelectuales - 	. .. 	..  .,....  

réfinamientós 	Las-. sombras argas 	 mayor 

ábundamiento, escriber 	e.., durantela f.: dirección1Eérarl.  , 	- . 	.. ,   a a 

su cargo 	efímera'-- rj.6d4..9O....Jesús  ábá, Francisco . 	- - L - 

"0 agt:líbe 	[Alberto  avecindados  , H _. 2.,.. .-.,. - 

T en0Ohtlt 	vivíamos'Men 	
... ,, 
rr 	nsán 

escri 
 	cualquier  iendo'», ,coMó . redactor: 

. 	, ara Delgado,clases 	s 	arasl.t 

	

menos propensos 	cultivo 	'mexicano  ,.. 

	

Dctran3erlzánte 	isi 

ásom 

	

ara 19,10 en todo México h.abia 	e)( rán era 
cuales 13 .727 eran esparloles 	. ersorl 
nacidas 	extranjero que vivían en Méxi 

	,., - 
ocupaba tercer, Itl, ar, c después del Distrito 	eral  
hiapas, con 10 983 	onzález Navarro  ,. 



á 

Arturo, quien trabaja para Jurado en El Radical, dice 

- sante33  para brindar en la comida en casa de Jurado y 

Malenita(112).. En la cantina donde se reúne Alberto con sus 

amigos, el lechugino pide un cock-tail. Asimismo, los 

catrines se hablan entre sí como "Mister Alberto" (186) con 
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un tono claro de afectación, y la amiga de Lola Ortiz es 

de María. 

La descripción dea comida en. casa d Jurado 

agdalena, 4a cuenta de las malas imitaciones' de lo. . 

extranjero- entre la clase media baja."platos blancos 

imitación 
 

azules, ,multicolóres. unos 	- burda . : chinesca' 

.(96. 	9hArPla-' 	,I.InitaCión japonesa*" (L11') Además, .. 	-. 	.  

esPaseabapc para. abrir  oca  aceitunas
:
'.  áeVi áha 	.ájltas  

de  - 	. . ,queso holandés 	bizcdchoSiriiáleseá 	 reseña ......,.., 	- 	, 	- 
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sociedad y lo aceptan, además de que observan 

moral sólida, están ubicados del lado mexicano 

Gabriel está contrapuesto con los decentes 

sentido. Entre otros aspectos, se establece un  

una conducta 

en más de un 

contraste en 

unos y otros . En su 

desempeño como carpintero, se menciona su habilidad 

talento, además de tener ideas propias para la ebanistería : 

"Nada de hoj ear catálogos extranjeros para tomar idea ; no 

señor, nada de eso' 	 idea implícita de basarse en lo 

autóctono para desarrollar el arte nacional alude, en el  

caso de la poesía,  al repudio que Delgado tenía al uso 

frecuente de modelos franceses en 	oesía que entonces 

estaba de moda . 34  El orgullo de Gabrie uede equipararse a. 



laudables la conservación de las costumbres y tradiciones 

nacionales. 

También su modo de vestir denota el amor a su patria: 

"El traje nacional, el 

con soltura y desenfado naturales, correspondía 

también al donaire de su dueño" (163) 	 retrato que 

Carmen conserva de Gabriel, 	 traje nacional: 

sombrero mexicano, el rico sombrero nacional, escollo 

irrisorio en cabeza extranjera no 

Gabrie- duro inmóvi muerto 

flexibilidad, vida, carácte 

Fn suma, 	grandes rasgos odría ecirse que en 

novela 	Delgado as clanes altas adoptar;.;:  

costumbres 	modas y modos de, . hablar extranjerizantes,':  

ale ándose 	 mexicano" 	-whateve 

intención 	sentido del autor implícito  

recordarqueDelgado, 	 'ostum ris 

escribe 	unas:fiestas populares e intenta  

característicasus personajes,5 ismo 

efranes y expresiones peculiares 	 grupo  

goal manera;, 	 sus novelas cónser 

escriPcion minuciosa  e paisajes, 	anta 	dci 

101 

podrían parecer reprobables los tintes extranjerizantes y 
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clima de la región veracruzana. Es visible su amplio 

conocimiento de plantas y flores, así como el gusto que 

siente por ellas, con vistas a ambientar su narración, 

además de dar a conocer la flora característica de 

descripciones se basan los numerosos 

cordobés como un escritor 

mexicanista o nacionalista. 

El nacionalismo del veracruzano es más superficial de 

lo que l,os críticos que han elogiado este aspecto 	sus 

textos han pretendido Se ds más..en una capa visible, 

especialmente en un nivel exlco. 	temas que aborda,  

rétrógadó.-.,H
',-- 

 :. e.lo obsoleto, f  rente 	médicos,  ---.-..,,....-,._...:..,.,•,:,. 

considerados. como 	ü'0 . 	i -....-áí.-. 
,..,.'.J 	

hombres,-. ,: -.:.'/: 

réprSén001e0 de ,a',i.,-17áit5iYit. 
• 	

 11 	  estos á.  
,.._-_,..,„.......:....„...- 

.--sów..-.ret:ISaMente apuestes.-- 	Padre O'n1.  
,,,,,,_„....,_-- 

ontrapesto 	manerasistemática único 

arece revemerlte al f ínal e la novel, 	resen 

De hecho, .  contrari inicio 	rell 
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funciones cuando la ciencia ya no puede hacer, nada: 

moribunda Guadalupe sólo necesita un sacerdote (1) 

González es sin duda el único personaje 

totalmente bueno y transParente. Desde su  Presentación, nos 

dice el narrador: "El vicario, un joven de aspecto  nOble 

hasta aristocrático, 'de pulcro. vestido y franca mirada" 

con ..una evidente simPatía.y buena .fe amén .de una ligera 

dosis de crasismo Mucho .después, en :el capítulo 313 

que ,incluye , tanto li:br:os piadosos . coito 
•-•: literarios,y gusta de la MI;IS,10a 	 rát,AC 

faca e. harMonio 

No sólo . el padre González, ciño todo aque lo; ligado  

a 	enLa'Ycáláridtia  

empezar, lasprácticas' religiosas están intimamente liga 

con las costumbres con 	modo 	 persona j e 

o se dedique 	religión, some,  una manera 	lopr9 

vivir , amén de fue desea 	erecenchamacog gine;  
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Asimismo, la aspiración de doña Salo no está exenta del 

deseo de ascenso social que un hijo sacerdote le 

significaría tanto a una como al otro. 

Eduardo Ortiz es religioso y conservador; fue soldado 

del ejército imperial. Cuando visita la casa de Magdalena, 

no puede dejar de advertir con disgusto los retratos de 

Benito Juárez, además de otros donde se muestra a sacerdotes 

licenciosas 

oponen, Pocas páginas más adelante a los que cuelgan 

paredes de la 'casa 	 motivos religiosos 

Piadosos. 

primera visita don Eduardo, el Padre se muestra 

personacultacomo `una 	-..:'-y enterada,;ademas 	paciente:- ......: - .J ._...,........_..„. ..--- 	... 	........,....... 

..:1.1b.1010.é0...04.Vds -1.. -.., ---..: -:...:y, por consiguiente , --...,,,,,,-..::-...__,...:..„.....,..........•.,...•....,...... 

, 
catolicismo` 	manera -.-AmpOt1-.....1;o!..,:j...... 	ciencia,. moderna,; .."......... 	.. 	. 	. ....-- 	 ---,   • :»-.-._ ,,,.„.-. . - . - • . _. .,.... 	. 

porque._. religión . ya, eiv. contra 	..-9 V-e. -..;.-',  ..............:.....,..-_ 	 -.....,..-........,-. ,......-..,-„... 

(P 	.acendrado catolicismo 0,"..-1:? 1 á 	 'al0 1....4 ::::...- ... 

vicario cólóclue:-. -...,,..:.--. 	',:á:'.....,:.rel.--..a.ii.5h.:-.: por encima 	cualquier'; 1144,j2.px:-R- ......:_...,..........,,,_:.... 	.....,.,..,.....,...•........•••.. 	•.• 	•.,•:.• 	•...........,._...„:..,...,..•.„.:.» ...,.......,...  

.:„..... 	. 

-...„,,,..-.....,,,..„- 

otra 

manera,.. yerf.i 7v1 .-7tnelül .... .........,...... 	:......ol. entIal 	ai!tícti,  a'r.liétt ....„---., ,._.,     	....,   	.,........ 	.- .  

en 	ilz.1 . 	09-A--é:II'?l a que 	a f í loso,  3-;....,...:.
_. 	,...,,.. . 

positivista*.comenzá 
-.... ....... 	'.,..-., ..-..._ 	..--. 	.....-  

. 	.. . 	. . 	_ 	, . 	. ... . 	. 	 _ 	....,.- 	.. 
.,0.7.inPax'1, 	 os:K:4libét1:->.0 . 	 m.PIPP.P4./.-/.- El Padre' - 

• 	- -..-..-.:::::-......::::.-,— 

- dii2lierib...:-.4ü - 	 #dórilear,,..... 	 -:,¡- 11.:1.-111111.r.:....7:....;0 -  

	

.,---_,-!....-....., 	----. 

d 
-_,-.....-.....,...........,....„.....---...--- 

.t.td-4.:.,.0i1 A4*,-  , ..:0:.-. 149':0!110..-4. .: 	 --.:::::-:-'0 	11.---. w±::que'   .-.. debe seguir'..:-:-....-  
....,....:„ 	....._.., 	....,.... 	

.-:-...---.::: 
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La religión esta amenazada no sólo por el positivismo 

al cual nunca se menciona explícitamente-- sino también 

por malas influencias provenientes del extranjero. Capítulos 

después de la entrevista entre Ortiz y el 

la importancia de 	religiosa mediante 

Carmen tiene unas amigas "muy tristes,  siempre muy tristes 

hermano el Padre Panchito se había hecho 

protestante' 	es decir, sc había apartado del seno 

religión católica. 

subrayará 

comentario: 

Protestantismo 



condena y e. juicio adelantado a la lentira que más tarde 

inventará Pepe Muérdago ayudado por el tinterillo Jurado. 

Sin embargo, los sacerdotes merecen el respeto incluso 

de calaveras con Alberto Rosas, en el único aspecto 

positivo qye se nos muestra del catrín. En cambio, su amigo 	 , 

1 
1 

totalmente 	 aligerar las tintas :`de 

caracterización. Por otro, sugiere también 	respetabilida 

Prácticamente innegable de la iglesia  y sus vicarios, al 

rado  de 	hasta alguien sin muchos Principios como Rosas 

-Pero que ha sido educado suPonémO . 	 dentro del seno de lc 

religión-- le tiene consideraciones. os, a aqUes 	parte.: dÉ 

personas inmOrales como Muérdago y Jurado,̀ caT ioi rió 

logran danar verdaderamente' 	Iglesia:.  ,, 

Las  'críticas 	religión` iciant'aparecen  
de  nuevo en el capz:tulo 29, ;donde se habla de' diatr bas' en'  

contra 	s curas, de una falta creciente:.`:res 

religión y a  sus  representantes Se menciona,  

aparecerá siempre luz negativa, 

106 
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religión y los curas en El Radical,  un periódico liberal, 

con ayuda de "un pastor protestante" (293). No sólo en el 

plano religioso se observa una influencia extranjerizante; 

también en el literario; en esta publicación, además, se 

publican versos de dudosa calidad, "con un galicismo en cada 

No es sino: hasta el capítulo 41 cuando el libelo llega 

a manos del Padre González, lanzado a 	 por manos 

anónimas, en plena noche, lo cual hace al sacerdote 

preguntarse "¿Qué será esto que viene de las tinieblas de 

noche?" (327) 	resintiendo o adivinando 	maldad qu 

contra encierra. El narrador stá consciente, 	ciar 

Al 	 , Ortiz UCtibrar.....cón 	con' 	Decto.,..-.a.....quién .„.,._...._.- 	 ......,..... ..., 

libelo 	..:... -ca0a;:::-.'_'....‹.7-!Ura 	Padre....00h11" 	ie'''-'. -:,.'-} .-... 	- 	---....,......-:'  

secretáriboe,  ;maes tro, 	aunque.,--:::::'.- l'1140r7,, -. 	migo ..„,...•,......•_, 	••, 	• 	...•••..• 	•.._ 	..,..••...:••"_„....,..,,......,.., 	• 

afables  t.*. '.».:1:'-.0,spPl'..4d 00.:' 	COMO:'_-,:' 	4P':,..:»- 	..:::,...eátíliqt:iíá ., fuertes  ••-• 	•-•:-,.•,•,•,,•-.--.,,..__-_,-.-...*-...-....."..... 	,-- „...........-....,...........„ 	 __....„„......... 

pueblo se  debe al cambio 	tuvo qui darse:r los 

continuos conflictos entre su,predecesor 	el Padre erre 

estos dos representantes de la vira civil 	conf l ict 



Recordemos que 	el primer capítulo las vecinas del patio 

los lobos". Pese a sus cuidados y esfuerzos, el Padre 

librará a la joven del mal Aquí reside el único reparo del 

narrador al 	 sacerdote. 	muy bien 

intencionado, es posó perceptivo, 	vez algo ingenuo en su 

apreciación 	Carmen Y sus inclinaciones amorosas. Notz, 

sin embargo que la joven "tiene 	instinto 

distinción' (272), como si éste fuera iereditario via 

paterna 	 así cómo.  una irresistible  

consideran CIIIP Carmel, 'carne para 

108 

Con metáforas religiosas muy manidas, Ortiz reconoce 

que la labor del sacerdote es cuidar al cordero: "¿qué será 

de él, perdido y expuesto a las asechanzas del lobo?" (214). 
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más amable de las flores nocturnas, la maravilla, abre su 

corola y los floripondios huelen a gloria" (218Y-, 

Aun cuando no fue explotada a través de la novela, la 

iMpOrtante antltesis entre religión y ciencia aparece de  

991pe después del suicidio de Carmen. Por orden del Juez ,• 

pese a los•intentos en sentido contrario de parte de 

Gabriel, . el cadáver de la joven es llevado al Hospital -que 

en este caso podemos suponer cuenta con un , departamento de 

autopsias 

Allí , después de a.nalizar las materias contenidas en 
el estómago, confirmaron los médicos las sospechas 
del vecino, y estudiaron en el destrozado cuerpo de  
la infeliz muchacha no sé cuántas cosas , por las 
cuales un practicante charlatán, amigo de Jurado, 
explicaba aquel suicidio como la cosa más natural del 
mundo. 

intervenci©n de la ciencia es'':claramente negativa 

nociva, además e ,déshumanizan 	ía e ináénsi 

médico no es descrito como t'l,. sino como 	:r.-actican 

charlatán"Cabe recordar que en 	version 	novela»  

la Revista Nacional de Letras y Ciencias decía 

racticante amigo" (cap. 	611 	cambio  

rimera a la segunda versión señala, 	n ae o 

amable de a ciencia otra, variante importante ent 

dos versiones es ue en la versión del libro el medico 

amigo nada menos que  de Jurado, uno de  los personaje 

otalmente negativos sin un solo rasgo que atenue 

atas 

intensi a s tintas oscuras  n cualquiei-  cas 
• 

4ase: el Apéndice `para un e` apto imació a las yací °ant` s:. - 
.  	. 



--una vez más--  que sus sentimientos, ideas y valores se 

encuentran plenamente identificados con los del religioso. 

Sin embargo, pese a que, en términos generales, puede 

afirmarse que en la novela las simpatías del narrador están 

claramente del lado de la religión se percibe la ineludible 

influencia de la ciencia. Basta recordar la importancia del 

medio. y de  la  herencia en la vida.de. Carmen.39  Pero es 

importante señalar que las indecisiones de la muchacha 

albedrío de 	religión católica 	determinismo 

científico --biológico y socia 	que empezaba a, permear 

e oca Riviére 25) 	e esta forma, 	un plano socia 

rmei censura a los intentos  de  ascenso 	arte 

practicante no da muestra alguna de lamentar la muerte de 

una joven y, en cambio, la explica, insensible y casi 

cínicamente, "como la cosa más natural del mundo". 

Las inf- ervenciones y, para el raso, el personaje mismo 

del Padre González resaltan y son revaloradas precisamente a 

la luz de este comentario final del narrador, que revela 
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12 El, paisaje 

El paisaje ha sido un elemento mencionado con frecuencia en 

literatura de Rafael. 

que, aparte de sus tempranas incursiones, en el teatro, se 

inició literariamente' en la poesía, 	dentro de ésta, 

manera importante, en la poesía de paisaie. 4  De  

generación anterior a Delgado y entre sus contemporáneos 

,algunos de ellas también Jarachos--,,destacan  Roa Sárcerla, 

Manuel Carpio 42  Montes. de Oca 	Obregón Pagazá, 

describieron el paisape mexicano, sin olvidar,claro 

Manuel José Othón. 	actitud hacia el paisaje llegó 



112 

puede estar ligado al anterior, en la medida en que estas 

descripciones se suelen. colocar al principio de los 

capítulos, para establecer el ambiente (físico y anímico) 

como en el capítulo X. Este intercambio 'o reflejo de 

sentimientos sería de índole romántica. 

Como en las novelas románticas, los paisajes están 

vinculados con los estados de ánimo de los personajes. Se da 

una interrelación: 

eco de los sentimientos y emociones, de algún personaje; 

otras el carácter 	naturaleza parece influir sobre el  

estada anímico 	personaje. La naturaleza le sirve así al 

narrador pera sugerir o subrayar 	comentario, 

Percepción 	juicio sobre un Personaje. Como eiemPlog 

valga el momento en que Carmen se ha decidido por  Albert 

despues del  baile en casa de Solís "Clareaba el día.; una  

apagando, una tras otra, como, 	s f git'ivas 

papel quemado' 177) Pese al inicio 

ura 	transparente, .sino alin 	estrellas,  

p °demos equiparar 	speranzaanhelos, "se ib  

apagando".; la imagen que ello le sugiere al narrador  

".chispas de u papel uema 	 ,lnler 

sin trascendencia, en una alusión 	la superficialidad  

atracción 	osas siente por Carmen y, ál misma, 
experimenta lia joven por el catrín 
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visita de doña Salo, quien le trae un mensaje de Gabriel. La 

muchacha no lo sabe, pero se trata de un rompimiento.- Desde 

el campo, la imagen es aún brillante, pero la ciudad --de 

donde viene la carta del carpintero-- ya empieza 

Oscurecerse.: 

Sentóse en la peña más alta, desde la cual se veía el 
rojo camino, la pintoresca serie de los 'valles la 
corriente cerúlea del riachuelo  que a tal hora 
brillaba como un espejo, las arboledas, las dehesas, 
y allá, en el fondo, la túrrida ciudad albeando al 
pie de sus verdes colinas, bañada en los  últimos  
rayos del sol (312) 

que aparece 	vegetación 

imágenes sensoriales: el "verde obscuro de sus mantos 

viejos", el 'verde claro de sus renuevos estivales'',.  

espinos ID:navíos columpian dulcemente sus renuevos 

sacuden sus brazos 	ejando caer as primeras 

ocotes envueltos en su laraposa túniba' 

capítulo 	 ransición, de pasaje de ornamentacion, 

establecimiento del ambiente del día 0M1I1 

capitulotambién c,Eip,ieza 	n 	amanece 

baile en> casa 	ís (17 

San Andrés Xochiap  

En ocasiones 
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provocar un goce estético, el lenguaje de Delgado se acerca 

al de la poesía y al de sus sonetos paisajistas.45  Estos 

pasajes "bellos" cumplen un propósito de ornamentación; 

obedecen al deseo del autor de demostrar su habilidad 

estilística y sus capacidades poéticas; quieren ser una 

prueba de que el escritor maneja bien el lenguaje. 

descripción dele paisaje veracruzano se ubicaría, también, 

dentro de una tradición costumbrista, en la medida en que 

puede cumplir asimismo el "propósito de representar un 

aspecto concreto de la realidad extrala. teraria", 46  en este 

caso de una región específica , la de la montaña veracruzana. 

Entre las técnicas descriptivas que utiliza Delgado 

predominan las personalizacioneá En ocasiones, establece 

aralelos entre el paisaje 	sociedad E el capítulo 10, 

"En e ardín", se hace una comparación entre 	variedad  

flores Y la variedad de grupos sociales que  frecuentan  

lugar B4 87 	En otro Momento 	 ercePció 

del carpintero, surge un paraleloentre, la naturaleza 

Mánue1 Sol va °más allá -para
.
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Gabriel, para quien, en dos ocasiones distintas, 

equivalente a la paz y tranquilidad anímica. En el capítulo 

13 Gabriel está triste y molesto porque Carmen ha aceptado 

la invitación a cenar en casa de Malena: "En su pena, en la 

honda [sic] que le oprimía el pecho, un recuerdo le 

aliviaba: el de los campos desiertas y de las pintorescas 

dehesas donde había pasado la mañana" (117). Y continúa con 

imágenes un  tanto estereotipadas de  naturaleza,  

provenientes de las églogas: 

El bosque rumoroso, el sesgo y azulado arroyuelo, el 
volar y saltar de los paiarillos, el querellarse de 

la tórtola en la espesura, la sencillez de los 

campesinos, el dulce aislamiento en que allí vivían 
los labradores (11,7) 

n os cuatro pritnerdis.-iqtupo che ; líneas  ci tadas arribá',- 

--.'-Delqadb'l-;va átimph..áppyc>H•.---i.i..:-.  .núMeró ,- de-i_.-,. sílabas, 	cc 	..04-,., 

...creperidp rus cal 	0011-e:(5«.:: ráitán ,'.1:üai7es'. .coil'iilzi:0, corno al  ;tan 	„......: 	,.,_,,,.._......„....„. 	..r....,,....,....y.:..,. 	,.... 
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San Andrés XOC 
,
la 	 famil=ia; 	 onzále 

propicia:; pada que; armen reca 

pa sa; e: de san Andrés coma marco armee . 
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que ha perdido. El tiempo que pasó con Pancha y Gabriel se 

le presenta entonces, en retrospectiva, como una visión 

idealizada de la familia. Este recuerdo "despertó en la suya 

(en su alma) el anhelo del bien y de lo bello, enseñándole 

cómo la vida tiene horas felices y cómo el trabajo endulza 

la existencia" (134). 

La vida en el 

oasis de sus 

pudiera vivir allí, entregado a  rudo trabajo levantándome 

con el alba para buscar el lecho tempranito! 	dichosos 

viviríamos allí mi madre Y Yo!" (117) . LLa segunda ocasión en 

que Gabriel piensa en la vida campirana con claros tintes 

tomado  

Rosas, visita a su amiga Marcela . Esta descripciÓ 
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1 

La noche en el campo, durante la estancia en San Andrés 

Xochiapani empieza a adquirir tintes sombríos o amenazantes 

para los habitantes de la casa cural. A doña Mercedes le dá 

miedo la noche, y el narrador parece concordar con ella en 

que algo temible puede venir de la oscuridad: "solemne, 

se se levantaba 

El cura comparte una identificación de lo 

nocturno como algo potencialmente maligno. 	cuando una 

mano .anóhimá unza el libelo calumniador a su casa, 

piensa. 	ué será st,o que viene de las tinieblas «cle. la  - . 

noChé?" 

Poco 

presagia su muerte: 

tiempo estaba triste. 
tardes nebulosas, 	grises', f ría  
naturaleza se  preParara con sus languj-

oon sus nieblas de~  color de plomo 
rumoso y lúgubre Noviem r 

de las memorias dolorosas 
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Las flores, siempre presentes en la literatura de 

Delgado, tienen un papel importante antes de que Carmen 

abandone la vida decente. Marcela, la amiga campesina de 

Carmen, le regala "un magnífico ramo de nardos' 47 	El 

narrador usa la ironía para su siguiente comentario: 'las 

fragrantes flores, níveas, inmaculadas como un velo nupcial" 

(324) se oponen plenamente a lo que Carmen nunca tendrá 

Momentos antes de partir la joven corta unas rosas, símbolo 

del amor, que significativamente, deja caer sin darse 

cuenta (337 

Finalmente 	salir. Carmen de la casa cural,  

ambiente es triste Y  melancólico: 	cielo comenzó 

despejarse; los vientos de la madrugada barrían las 

hacia el Sud; la creciente 'una alumbra 

pálida y triste c arida 

reclominanteniente rural" .  
n '1 -es t.auraCión'de la Repuhlic 

campo agrícola a nivel. nacional.  
la  iniciativa , privada Durante 
1889 se deslindaron aproximadamente 32 2 
despojando a varias coMunidades indígena 
Rubio se adjudicó una cantidad consi era 
propiedad indígena definidos como baldíos 
230) 
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CAPITULO II. Las estrategias comunicativas del autor 

1. La seducción 

El seductor en La Calandria es Alberto Rosas Este personaje 

es abierta y decididamente negativo desde el, inicio .1  

t iene mayores complej idades ; sólo presenta un lado. "1 

Baudrillard . En 

el mejor de los casos, el Personaje se va redondeando dentro 

del mismo ámbito negati  vo, a medida que enteramos de sus 

habilidades y capacidades para conseguir sus fines. 

seductor en ul sentidorofesional " 	dePortivo . 	, 

término. se le conocen  s on seduccie previas a la  	 Carmen.. 

Tiene una fama por todos conocida' dé bebedor'y mtli eriego - 

as 	víctimas anteriores a Carmen , son arlópirris 

sólo una Más Rasas : y algo che. 

impersonal 	todo r 	° oces 	 ucolo 	cómo en todo , 	. 	. 	 - 

crimen, algo de rituade 	rasubjetívó. 	suPX7aPensu ,. 

lar 	 uriosament e ' la se ucció  n ara 
. 

iertamente sex paradójicouales,'.  

pie Parezc 	trata más len 	ercici 

e r'oPone  día con, 	 intenta cumplir,  

ati,sfarer su :,vanidad persona.,en parte, or ue 

actividadna 	 común ,entr sus amigo 

seducción es siempre 
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participan como actores, observadores o animadores. Aquí la 

seducción tiene más que ver con un deporte masculino, 

practicado por catrines y jóvenes sin oficio ni beneficio, 

que les sirve como ocupación, como tema de conversación y 

diversión. En el capitulo 34, Rosas está dispuesto .a 

abandonar la conquista ante la abierta reticencia de Carmen 

San Andrés 	 embargo, acepta continuar en la 

persecución, acicateado por 	amigo Pepe Muérdago, 2  quien 

se ofrece a ayudarlo, haciendo 	Carmen salga 

La aceptación 	 conquista en un Rosas 

plano  de conversación 	amigos, 	 apuesta de 

por ,medio . En el  momento 	aceptación 	aPuesta f. no 
está presente el deseo por la muchacha. 

, 	 , 	, 
sociedad los observa 	vez reprue 	:pero no 

parece castigarlos abiertamente, 	medida>que se 

considera 	cierto punto noma 	

c°111a' 

, 
valores 	una'' conducta  El narrador parece compartir estos, 

mora 	istin 	para hombres 	mu3 eres . a ra, 

sus amigos están claramente moralJ 

no  
atiVo - 

nave tienen :remedió .parece tener ni la 
autoridadnecesaria parahace=rles  

reprobable 	9onducta 

en Xochiapan. Sin 
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Para Rosas, la seducción es un método en donde lo que 

importa es el rito, la preparación del fin, más que el fin 

Mismo. La diversión parece centrarse más en el proteso que 

en el  resultado, "La seduóción es siempre Más singular y más 

sUblime Tte el sexo, y es a ella :a la que atribuimos el 

dice .13aUdrillard.-  _ Para 

seducción pertenece más al ámbito de lo masculino que de lo 

femenino, más al ámbito 	la conquista que al del goce. La 

seducción, escribe Baudrillard, 	ella misma siempre su 

ProPio fin 

Carmen 	demás 	Presa fácil 	medida 

no "tiene una familia legítima en 	resida su honra, ni 

qúe la pueda defender The hecho, Ortiz, al . conocer la húida. 

cié su hi3a, opta por desconocerla, no Por Pedirle cuentas 
seductor. 

l avanzar con Carmei en el curso del baile en casa 

olís Albert "estaba contentísimaquella;: Qnquis 

duplicar su. f ama y renombre 	ortunado calavera"  

La` victoria redundará en  un incremento en el, aprecio de 

amigos. apariencias aprobación 	cia 

fundamentales misma manera en que se pide, a 
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La seducción es también un intercambio de valores en el 

que uno gana lo que la otra pierde; la virginidad puede 

considerarse corno una suerte de capital simbólico que cambia 

de propietario. Por otro lado, el deseo y su realización, 

que podrían corresponder al valor de uso, no son tomados en 

cuenta Por el autor. Es cierto que en el siglo XIX en la 

mexicana no se habla abiertamente de goce sexual, 

perca de lo "natural" que Alberto, 

clase en donde las apar."iencias son 

Palabras 	Baudrillar 	seducción 

a naturaleza, sino del artifício 

seducción nunca resulta:  
e los cuerpos, de  una conjunción 
conoillía de, deseo, es necesario  
alsa ilusion y mezcle las imágene 
tn ;,trazo  r" eúna rePentinament%/áme'1111 
esunidas, 	9  deuna repen

t i 
 



en sitio conveniente" (113). Carmen, ayudada por las 

1 
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copitas, "fue adquiriendo confianza, poco a poco, con el 

galanteador lechugino, quien acabó por hacerle una 

declaración clara, terminante, apasionada y culta" (114) , 

con la que deslumbra a la muchacha. Para Kierkegaard 

(interpretado por.  Baudrillard) "el guión de la seducción es 

espiritual: hace falta ahora y siempre ingenio, es decir, 

cálculo, 	encanto Y el refinamiento de un lenguaj e 

convencional, en el sentido del siglo XVIII" (Baudrillard 

98) En La Calandria, el narrador describe a Alberto en los 

siguientes términos: 

Alberto Rosas ..s.e tenía .por un calavera 	fia 	0: 
sin ' razon,. en la liérilOStir'4. » de ..sus.  ojos negros.: .        
1--aX'10. :. ' nazarena, '. r10 . intiS.r... tupida . ni muy sedosa,quo 
prestaba a la  debilidad .cé  .'.su'• tos.):'0.::41:10::: -de-..-- Nsr.l.r4.1.  
epergiar  - . todo , el.'.:-ex.ito :de sus.: triunfos ::'con las , 	,   	, 	. , 	.  
mujeres . de'  clase,  superior`; 	áro < .. frotándose- 	las, 
hit 	

... 	,,,. 	• ..  	... 	, ,   
Ilii as  4el:Pué1)1°..'.e1:-..$(7,17t°.:. 	 estabade stl':f°t!-111a:.',¡."na. soló.' en :. su. -. dinero, .slno. .- en" 	poder--] de..- 	, a -- abra ,.. 	. , 	.   	. .   
culta, audaz,a  las' 'Nreces; ' llena 	̀malicia .- siempre,,.. 
dulce y 4alágadora..(iá6)' 

. desafio( II • qué 	S  seductor -,-. que 	1. 
_.., 71t. 

79) se pregunta Baudillar 	,se uCCión,-como roces.,  ,., o 

són.  también- eleffientós utileá. ara, 	suspenso'i, ,.-, por . 	an4..'0,-. • -., 

para juego 
 

:- .altrán á ..rk ., aCtár apelación... de-- la : nóve. 

Una vez  lograda la seducción,objeto seducido  

interés, pues ya ha sido desplazado, especialmente  

mora sexual oficialdel siglo 	o ab que nada e rat 



de desplazamiento (se-ducere: llevar aparte, desviar de su 

vía), de desviación de la verdad del sexo: jugar no es 

gozar" (27), escribe Baudrillard. En la seducción en La 

Calandria, Carmen ha quedado desplazada socialmente, 

mientras que Alberto conserva su papel social. 

Alberto Rosas puede consumar 

sino por lo que representa 

modo de vida al que ella aspira, 	 que un mundo de 

atractivas apariencias 	que ella siente tener derecho. 

124 
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Carmen no le cree del todo a Alberto; tal vez al 

principio sí, cuando el juego halagaba su vanidad y también 

le servia para encelar a Gabriel. Finalmente acepta huir con 

él, motivada en gran medida, en ese momento, por un deseo de 

venganza, por herir al carpintero Le quiere creer. 

Alberto, pero su insistencia en atrancarle una promesa de 

matrimonio Pruebá que no Ie cree, que sól0 le 'qUiere creer. 

En este momento previo.a lá consumación de la seducción, 

como en todo el 

siglo y de su desciframiento 	creer, ni hacer, 

ni querer, 	 modalidades Oel 'discurso le son 

ajenas C la seducciól 	asi como la lógica' distinta del 

enunciada y de la enunciación" BaudrilTár 	aceptarH 

huir con  Alberto Carmen' ihtu . 	, 	,.. _ 	 futuro , el:0 ' se 

anza izo obátante Cree cumplir 	 ambiciones  . ,,- 	- 

orde 	muerta ar él"  (97) 	 cierta  

mismo le sucede 	erto: una 'vez 	Carmen  

la seducción, prácticamenpierdeinterésde ` intexs fiará el catrí1 
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sólo cuatro meses de la consumación de la seducción, Alberto 

ha espaciado notablemente sus visitas a su amante, hasta que 

acaba por desaparecer del todo, especialmente ante la 

aparición de un nuevo objeto de su atención. 

La relación amorosa entre Carmen. y Gabriel tiene una muy 

breve etapa de estabilidad. Muy pronto (capítulo 12) aparece 

el catrín Alberto osas,. quien provocará los celos, los 

pleitos, el distanciamiento y. finalmente lá ruptura total 

entre los jovenes. Las estira y afloja amorosos entre Carmen 

Y los  dos galanes constituyen el núcleo de suspenso 

rededor 	cual se va tejiendotrama de esta novela  

Los malentendidos las casualida 	 ntervencione , 

ajenas 	a par,eja, están disenados de antemano;ara 	e 

final relación amorosa sea infeliz Y  paróraque la 

venes muchac sea 	er una muj 	erdi 	 Larme  

inclinacione hacia 	 lber , 

interés del lector  

l primer rompimiento entre Gabriel Y  carmei=.  



terminar con Alberto, dejar Pancha , de ver.  doña 

El carpintero no 

vence incluso la tentación 	ofrecimiento sexual de Carmen 

"haz de mi lo que 'quieras 	seré u querida!"(205)). 

Gabriel da muestras de un buen corazón al final de esta 

Primera ruptura Pues le  ofrece  a.  Carmen  su  amistad 

solidaridad futura, si  acaso 	día te ves pobre,, 

bandonada 	todos, en lá miseria 	En un arranque 

abnegación 	culina , de amor del -bueno llega incluso 

ofrecerle 	tienes hijos 	yo seré como 	para 

ellos! o, 206) 	Se plantea más claramente a ' osi 

ue a armen le vaya 	que sera re i rera 	 úl tim 

arta de Gabriel a  la Calandria,ero 	también 

ort:unidad de que. haYa 'al9uien 
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indignado y dispuesto a romper. En el típico juego del 

estira y afloja amoroso, en esa cita Carmen está dispuesta a 

todo con tal de conservar el amor de Gabriel. Hace suyo el 

discurso del carpintero durante el baile y le dice que vaya 

pedirla con su padre, está dispuesta a disculparse con 
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Mientras Carmen vive en San Andrés Xochiapan, la 

comunicación entre ella y Pluviosilla se interrumpe, 

incluyendo a Gabriel y a Alberto Rosas. En el capitulo 28 

le envía un recado a Gabriel, con la intermediación de 

Angelito, quien volverá al pueblo una semana después. 

En el ínterin Rosas (como Carmen con Gabriel) intenta 

recuperar su relación con la joven por la vía esPistolar. La 

joven no 	 incluso rompe la carta, pero la 

misiva sirve Pera que Carmen sepa que el lechugino sigue 

interesado 	 narrador le sirve para introducir de 

nuevo al. catrín en el triángulo amoroso, 	'parecía 

éstas volviendo á la categoría 	pere3a. Vale r:ecOrdar que, 

aunque Carmen parece decidida a reentablar la relación con 

Gabriel, ano. es indiferente 	todo a 'las letras e Alber=to  



Angelito cumple de nuevo con su papel de recadero, 

entregando esta vez el mensaje verbal de Gabriel. El niño 

contribuye a la tensión prodUcida por-la separación y por el 

rechazo dé Gabriel con un chisme: "dicen" qué el carpintero 

se. quiere casar con, Chale. Pero hay una :esperanza para 

Carmen: en flagrante contradiCción con el rechazo verbal, 

le ha preguntado a Angel 
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Andrés 'Xochiapan, abriendo así la posibilidad de una 

visita. El narrador quita con una mano y da con la otra. 

El siguiente capítulo atiza aún más e susPehSó  creado 

entorno al triánguló amoroso,' pues vemos 	AIbetto Rosas 

ya enterado del peraderó de Carmen, ..dispuesto: 	visitarla 

Personalmente 	 silendio 	Oven ante su ,mis`iva. 

Planea:  lau visita precisamente loara.. 	0Ming9 -s1g£11ente, 

cuando también Gabriel .irá 	narrador 'P.1é$04' 



uno de los cuales reconoce como Alberto Rosas. Segundos 

después, lo verá hablando a través de la reja de la casa 

cural con Carmen. Ahí se acaban las fluctuaciones de parte 

de Gabriel. Desde luego, el carpintero ignora que Carmen 

rechazaba abiertamente a Rosas y que el catrín se iba 

convencido de que se le había cerrado la oportunidad de 

conquistar a la muchacha. 

Durante la conversación en la reja Carmen da muestras 

de firmeza al rechazar a Rosas; el catrín no percibe 

ambigüedades en la muchacha, .y éste parecería ser también el 
. 	

. 	 . 	 • 	 ' 	 . 	..• 	 . 	• 

•final del asedio del, pollo. Pero poco después 'interviene '  

Pepe Muérdago, el amigo parásito de Alberto, quien desea 

apuesta .que logrará sacar a.:c.,..t1191:i.,. 

de la casa cural, para facilitarle  la. conquista -..al .  amigo.'.:, La 	. '.'.-':. 
1 

	

e 	e 	 , , 	,, _. 	 . 	 • 	. 	, 	, 	. 	, 	 , 	' 	, e 	e 	, 	‘..... 	! 	' 	: 	, . ' 	.. 	' 	, 	' 	' 	. . 	 . 

: netamente

seducción 

         -*'-9z7c)..nYoa: vdie1117asPT-;'.:átsa;'c:7,.:3..

.'"':;:cua3::::7q::::.....e:":o''''''1:1:::gillin''‘1i"'7:1::71-e:s:bter91-1..:11(:::,..'.''': '.''''''''''''.1'''''''' 

haber - Pat*tic-if%sadb.1111t, 	,., 	.,,    	no 

.. 	,.,',.,.. ...,. •• 

..  

nó' 	' 	.. 	
''''' del Padre 

'',. 	,•97"..- 7 :,,..:7'..'::. ' : - ,,"t9a,7.,..::::..,,...'.:\re¡,,„,,  ,,. 	,,,,,,.,,,,r,,,.4,  
publicado  	' j..+1:1e1171 en contra 

 
. 

	. 	a,  
habría viajado intempestivám,nte,-a,P1uyi ::.,.osi.,.   

i.5-e -riacia para ce, , 	• 	 ..,2 	, 

ro b V..)lenierite :habría desistido de la conquista 

:arrnen er paz. Pero el amigo de Rosas pone , su grano 

a concatenación de ind±:dérités a favor del trágico  

. 	
' 

	

, 	 . 

	

o qué. Gabti.el 	visto ` 	no,.. 	ol •   
r 

congraciarse con 

ubiera impedido la huida de Carmen; pero la novelá eátá 

arte 

-labial.  con él, la Calandria le escribe uña carta Sen 
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que sino no sólo no tendrá el efecto que ella desea, 

precisamente el contrario.: Esa carta será el último intento 

de su parte de reanudar la relación con el ebanista. A 

partir de ese momento se cierra el suspenso amoroso, y los 

rápidamente siguientes capítulos 

de Carmen 

sencilla y directa al malestar de Gabrie 	armenestá . 	. 

casa  de Malena, aceptando pasivamente el cortejo de Rosas.  

Gabriel está furioso. Su amigo Tachoropone una soluclon 

irecta 	sencil 	Gabriel;dice 	esta dispuesto a` .  .. 	,. 

casarse con Carmen. Tacho 	 adre. 

nuevo, 	arece aquí ,la autorida 	 unque reo 

unja , 	práctica como 	se 	hecho  

pero se da por aentsentado uie 
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reprobable. En una escena típica de novela de folletín, 

donde los malentendidos son fundamentales para la 

continuación de la trama, donde es precisa una escena 

catártica de intercambio de reproches Carmen conmovida por 

el dolor de Gakriel, aparentemente 

marcha aíras ; y volver a casa de Pancha, a romper la amistad 

con Malenita, la relación con Rosas, 	Gubriel la pida 

en matrimonio a don Eduardo. Pero ya es demasiado tarde. 

Gabriel ha tomado una decisión' movido por su orgullo,  por 

su dolor y por los consejos unánimes de. quienes 	rOdean: 

los amigos 	 determinación do Gabriel no le  

de a a la joven otra alternativa que seguir 	camino que 

ya ha empezao a  tomar 
Otro caso en el e frustran 	uenas intenciones de 
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Gabriel considera a Carmen una cínica y. una 

desvergonzada, capaz de querer seguir jugando con dos 

hombres al mismo tiempo. Su respuesta es terminante y 

tajante; no quiere nada con esa mujer indigna. La carta será 

enviada con doña Salo, .lá madre de Angelito, quien visitará 

al día siguiente la casa cural de San Andrés. 

Carmen tendrá que esperar hasta el principio del 

siguiente capítulo para leer la carta de Gabriel.. Esta vez, 

1 carpintero no .deja lugar a ambigüedades la relación. 

amoróPa. entre aMbos terMino', Sin-  embargo,  l.e reitera, al 

final, su amistad Y  'oferta,.de ayt.,Dcliaen caS9.- 	ue',H.  

necesitara A la: tristeza 	decepCOn en'.Carttlen.  sucede' 

sentimiento dé huMillaCión y sé' da , unaentreamor ,...,, 	.,. 	- . 	_ 

'orgullo, en''': 	qUe: vence, : 	isegUn siguiente ..,  

pensamiento 	la venganza,', .Con..participación:. 	<DO . 

Carmen ha'.dedidido- lanzarse a 	s',: razbs : 	r ... 

C omoya hemos visto, 	intervención i 	.'don 	ID '.' 

	

. , , 	
, 	• 	 ' 

en 

	

estinó 	su hlja-,,  no ha , o constante 

, 

o prtuna 

 

ni 

adecuada, Así seguiráhasta-) 	final:nove' 	IP 
p 

del libelo .ePPrio: n contra » 	Padrel onzá-  e 	e visita  , 

a  oh-  Eduardo,., para : insistas.,,-  . 	que' recoja 	Ve _ 	. ,,. :,.   

leve a vivir 	su casa. `Finalmente 	 Itu 

a italista' accede. Al día. siguiente irán 

con el cura, ero sera demasiado tarde la fuga 

está planeada para esa misma noche.  
capitulo 	regresamos 	armen al  

artida El criado avisa que 	cura 	rá has 
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siguiente y repite las palabras del sacerdote frente a doña 

Mercedes y frente a la Calandria: "Vete, y dí que para 

mañana dispongan comida muy buena porque van conmigo un 

señor y una señorita' (329). Pero Carmen no lo oye, no pone 

se pregunta qué señor será el que vendrá, ni 

qué señorita lo acompañará. 

Con comentarios salpicados pero claros Y  claves 

narrador va preParan40 al lector p¿u:a el esenlace trágico. 

En  el inicio 	trata sólo 	una osibilidapero as 

situaciones, 	combinadas con 	las 	debilidades;`.  

rotagonista van configurando su muerte coincidirá`  
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insiste en que Carmen seguirá los pasos de su madre, tanto 

en lo que corresponde a su enfermedad ("mujer linfática") 

como .a su "propensión" a dejarse seducir por un lechugino. 

En el curso del pleito entre doña Pancha y Carmen, que 

culmina en la salida de la joven de la casa de la 

quintañona, la madre de Gabriel le recuerda a la Calandria 

la suerte que corrió su madre. Las respuestas alebrestadas 

de la. muchacha ocasionan que los que primero son consejos 

desemboquen 	 amenazas 	Predicciones del triste fin 

de Carmen: " 	tener 	 Guadalupe! 

ya lo veremos" (133) 

capítulo 16 Gabriel está triste por la salid  

intempestiva de Carmen de su casa, esPués 	 con 

madre 	 consuelo encuentra 	 aisa 

Sus amigosburlan 	 ello 

atribuyen a la mala influencia de la.iteratura  
ues 	istorias esas onen a las gentes'como locas  

menos pensado te envenenasfósforo 

icen 	Al fina .: de la novela, 	ue se su c dará 

precisamente 	manera sera Carmen, no Gabrle 

s amenazas 	muerte 	 Gabriel era 



trance, cueste lo que costare. Me casaré con ella, de veras, 

o me la robaré... Y si es preciso... ;yo quito de en medio a 

ese...!" (159), abriendo de nuevo la posibilidad de un 

crimen pasional. Al final de ese mismo capítulo, Carmen opta 

por el lechugino, pero "un terror inexplicable se apoderó de 

su alma" (164), en una premonición de que su decisión no es 

la más acertada. 

La muerte acecha a Carmen en sus sueños. Después del 

baile en casa de Solía y de haber aceptado los requiebros 

del catrín, Carmen tiene pesadillas que podrían predecir su 

futuro, anticipando no sólo el núcleo, sino también el 

lenguaje de la novela Santa 	Federico Gamboa, que se 

escribiría nueve años después (1900) y publicaría en 1903 

SollíMoa . catie - desPués i  de  ser 
   

a  querida
..  	

. ,de, .A
.-.
i. b

.

...ért_O. ,. .: -éste 
1á abandonaba , 	extenuada,éifrai ; 747 P9Pi 
eltrabá:en . ..ünhosPlaii. 3ár - iOrlr alYli:(910.::Pueren

.  

.- 
ésas:,  ..détVehttitadaP.que: 'áiV.Asti. -4rIH.,,,04y4da;.:.',:rni4e,a4ile. 
ór:.. ái.:hediQndófángb:«de:IólUPahare,S*(11 .) '-- - .  	, 

la 	ol as S.:.ffiélandí 	de . Carmen' en - 	campoA areqe de ....   

nuevo la m uerte 	hdtidó ¡. rondándola .›, 	 "`La vida es 'triste, 

desesPeX7arle .cuan o.- 	tenemos satis 	uan ,.., do 

no amamos nada,cuando.,. 	nadie ..n s:,..aM ....... 

242  

Sl Padre González escribe eriodicamen 	 uar 

►ara darles noticias' 	su hija El narrador tzanscxtranscribeu:  

lir 
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irresistible inclinación al lujo y al brillo" (272), que 

bien puede ser "motivo de perdición" (272). Con base en su 

experiencia, le advierte al padre, además, del peligro de 

que Carmen "se prende de un hombre que no la merezca" (272) 

y que "haga una locura" (273). Termina con la sentencia: 

'.'Hago memoria de muchos casos semejantes que siempre fueron 

de fatales consecuencias" (273) 

final del capítulo 33, 

de la idea de reconciliarse 	Carmen, hay 

de violencia: 	primera idea fue matar a su 

¥n perro, Y luego á la infame que le engañaba 

Pero. 	'estaba desarmado!" 

sabido que Gabriel ande armado, pese a 

su coqueteo insistente con la idea 	matar. a Rosas 	, a 

Carmen. 

Carmen no ha podido hablar :cone` Gabriel durante  
visita a 	Andrés y le, escribe una carta con 	alma, su 

vida" 	 cuenta, 	ice el narrador, 	giste`  
istoria de su vida: cómo la desgracia la perseguíadesde: la  

cuna" 304 	ese momento Carmen 	zen 

culpas, pues s:e ha decidido a reconquistar 	Gabriel.  
sabe 	Gabriel observo la charla, 	reja entre 	, a 

Albérto, 	Gabriel no 	 rechazo ove 

. 
cualquie hacia 	catrín en esa conversación 	 :modo,  , 	. 

cerrar 	carta, xul pensamiento sombrío/ aterrador como 1 

muerta cruzó por 	mente 	 oven" 30 

con ratón., no poder convenceral carpipterp de,„la sincerldac 
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de sus sentimientos. Envía la carta con un criado. El 

capítulo nos anuncia otra espera: "Gabriel no contestó sino 

hasta dos días después" (305). 

El día antes de que Carmen huya de la casa cural está 

pleno de macabros presagios (323). Carmen se despide de su 

amiga Marcela "con tales muestras de cariño que parecía que 

Al pasar por el panteón "la 

y contempló con mirada envidio 

se sugiere el final: la paz de la 

jamás se volverían a ver" (324) 

detuvo 

el fúnebre recinto' 

muerte sin  está cerca y é deseada. 

EsPetandó a que Alberto -venga 	 alegría 

	

experimenta , ni esperanza de, un futuro' que' 	déséa. ,..  

brillánte 	ujoáo. 	noche, ladrido.escucha 	Hten'z, 
.. 

furioso, que-. 	cabo' de un rat9 ceáá 	,ox. qui: `tenía 'tanto -,,- -., 	 .,. 	..._. 

miedo? :- 	qué. Sentía:que ..e 	ceítá2,;(5n':, ailb.ta 

modo horrible?" ' .(343 	tumor 	relacionadocon -. 
..,.. 	_.....,... 

liberto pues. 	era 'aál:ctian 	sal 	. cbhVergát,  -con'.  el ..,  	.,..  

ebanista PerP., 	está dispuesta' :marcha - 	-....,. 

atrás,,: eá0 a que teme un'  .: desenlacedesgracias  ,-... 

e,Se0-:. esPues. Carmen es conocida , .  	_ ..... 

tiene . :: 	Alberto Qáas t  ;149 	 ar -,..., 	..... 
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Carmen lee en el periódico de una muchacha que se suicidó en 

Chihuahua. La identificación es inmediata: "Sería una 

infeliz como ella, sin ilusiones y sin esperanzas, 

abandonada y prefirió morir" (351). Al 

preferible 	 Periódico dice que tomo el veneno en 

café con aguardiente.. 	 sabrá tan mal" 

siguiente capítulo, el penúltimo Carmen se suicidará. 3 

La novela se cierra con l ces preParativos del entierro 

de Carmen completando un círculo, pues en, os, primeros 

capítulos se  /ulce  lo propio c 1 Guadalupe 

nuevo, tocará a Gabriel hacer el ataúd, mientras  el catrín, 

totalmente ajeno al fin de Carmen,:isPone  a  asistir 

una  fiesta. 
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CAPITULO III. La estructura apelativa del texto 

1 El título y el mote 

El título de la novela alude a un personaje femenino, 

específicamente, 	un sobrenombre dado a un personaje 

femenino. El uso de un sobrenombre podría sugerir alguna 

connotación de índole "genérica , especialmente al estar 

precedido por el artículo definido "la". Al escuchar un 

sobrenombre con estas características bien puede pensarse en 

	

. 	. 	. 	. . 	. 

	

'. 	... 	originalmente .... .:r1... la . novela,. ' ,..,....se. - le '.., 
- -..--,.... ,.. ,.....: .. 

..',."1.4á .• Calandria" ,, por .-. sus ...-.:.'apti,..tUdeS. Ofámo-.«i'Cant,án.../e,.; el, título ...,....',...., a ''.. 	' 	. 	- 	. 	' 	. 	. 	-,, 	„,:•,_ 	_. 	- 	, 	......, 	:',..... 	: 	... 	...,...,,......, 	...,..,..,-,,.......,..-......,.„....,-...,....-.."'.,,.......-":"...,:.......:. 
. 	.. 	.... 	. 	. 	.. 	,. 	,..,.., 	.. 	. 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	.. 	.. 	 . 	.... 	..... 	. 

	

., 	...• 	.. 	2 	,... , 	• 	....... 	• 	..., 	... 	. - 	_•...... ... 	. ,:.• ........ , 	........... 	
• 	„...„. ,.....,, 	,.... 	. - 	.,",....,.,..,, 	- 	,... 	....... 	.•". 

	

.: 	... 	_ 	, 	..• 	.. 	, 	_ 	. 	, 	. 	. 	1. 	 . 	... 	 ,  • • 	• 	 .• '• 	. 	.. 	 ' . ' • •• , 	.f., 	... r 	. 1. 	1, . . 	. 

.. podría'.isugerit '.sUp. cirCunStandiás.:.'tüti..lraS;:::.,-.-e0'..-...cle,r-,.,=,..,: 	„p.,c?........,..,.-:.:,.:...'.;:. ,,. , •:.,,.,:..,...,. ,,..,...:.  .,.. 	....., 	....    	,.. . 	, 	• 	.. 	. 	.... 	,...:... 	...,, 	. 	.   . 	, 	...: 	, 	....• 	... 	. 	:•,..',... 	
, 	. 	. 	, 	.....  	..• 	: 	.",...,..... 	„..... 	• 	•  	,.. 	.... 	

.. 	. 	. 	., 	. 	. 	.. - 	:-. 	- 	• ..„- 	- 	. 	.• 	:_. 	, 	.,. 	..: 	...., 	... 	. 	. 	
• . , 	. 	.......,. 	•.. 	...:„.,.....,:, ,...., 	• .... 	: 	... :... 	..• 	•,,..„, 	,...„.................:,..................»........„,, _ 	.., 	., 

- 	.... : 	.....,...,.. 	....,..: . 	.. .,.. 	. • ...,,....,....„ .• i ...... , 	).,,....... 	,.........,•••... 	....2. ..,..... • .• -,:.• ...,,,,,.., 	' 	- 	.....: :......,,.. -...............-..;...:.- : 

a 	Una'.;:.'iida':..nO'..'hOrirada..., 	si .s:bien ....',.coiirehe ,. .00±.'dái"-:.-,•:,... i.t.,....• Carmen ...2.,.., ,,.......:-..,--. -..-.--....,.,.....,..,- ,- 
- 	. 	... 	-. • 	.. ,. 	....   

: • 	: 	... . 	: 	.. .. 	: 	... 	,..-........„ 	-..•. ,............ 	. 	..- 	:,,.......,.. r.. ....i . 	..„.,.....,............,., ,......•.:,..,•:„.....,... 	,..r., • :. .. ,._ . 	, 	, 	:, 
• ...,... 	.:..., 	..:, 	.,.....,...... 	,, 

nUnCia',..,Iga. -le....... .....Una,.prostitUta.'...,.......::,......,.....',...:•..,;,-....,,:,...;..,‘:,....-::::..-: ....,..,.:' ..',..,:.;:..:..,:-.'..,... , •.. • 	•,_ 	. 	•• 	. 	. • 	.. 	• 	.... ser 	• . 	...". 	.."• 	... 	,. 	.. 	. 	..,.. 	.. 	..,......,. 	....•....,. 	.. 	.,,,.. ,, 	,, 	.-.,.. 	, , 

	

, 	, 	. 	.. 	.. 	. 	,. 	...., ...-..... 	..... 

::...P.O..,. -.o ti:? .',:1iad¿71;'..-:',..dd4;:)..'..:'....•e1;...-Hide'eniáée,1.;--....:de';'.':::.:...la-.... .nO'V,;0,a:;';..:.,,,..: •;e‘.:,...  . 	• 	,.... 	• 	•.    	••• 	• 

• ; 

Delgado haya 

 

posible que 

Carmen

maya, 

nte la novela de 

Próspero 

 El: mote puede estar también relacionado 

. 	„ 	
e 	

nombre, mismomismoP 

tenido: 	

como 

. . 	

México

: 

en 

 

representarse 

 

. 	. 

ilegitimidadde  

con respecto a Eranci 

el 	apodo de una . mujer de . la vida galante . Si ... bien 

a Carmen ,e1, ,sobrepoMI#e., 
. 	, 	. 	 . 

nacimiento'El 'mal 	es. un op1-0 
bastardo, una, tara 3.1.1 elebl 

1.1é1 e ahí ',a merced •de todas las 

	

. 	 . 	_ 	 . 
• , 

•• 	 • 	 • 	 ' 	 ••• 	 • 	 • 	 • ' 	. 
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todas las humillaciones. En las aldeas del Gévaudan 
se les cubre de apodos. La sociedad ve en los champis. 
(expósitos), unos delincuentes en potencia y los 
trata como tales (Perrot 275). 

No es el caso de Angelina (1893) la segunda novela de 

Delgado, cuyo título es también el nombre de una mujer. En 

este libro, las expectativas creadas por el título son de 

signo opuesto. Aquí no sólo no hay mote, sino que el nombre 

sugiere cualidades casi divinas de bondad, pdedad, caridad, 

que se cumplirán plenamente en el personaje cuyo nombre da 

pie al titulo. El contraste dado por los dos títulos se 

refiere, así, tanto a la caracterización como a la suerte 

corren los personajes femeninos. Las dos son Pobres 

huérfanas, las dos son hiDas ilegítimas las dos 	sido 

pupilas de sacerdotes pero Angelina no sólo nunca Pierde 

virginidad 	dentro ni fuera del matrimonio-- sino que 

opta por lá vida religiosa mientras 	armen se convierte 

en 	amante, de un catrín y  luego se suicida. 

La expectativa negativa creada or el titulo:  

primera:  
, 	novelade,  . D01ga40:-.. , s 	irá' -':': ampliando»:.,: OCO',..,,,:. 	poco;. E •;,...„...,." 

é'primer.. ...:caP:10-119:: 	CalandriaPetra, a-.,,,.. _._..,..............„ de la . 	...-_.. 

áVándétaiá 	atiO , 	vecindadl donde:: vive arMen •••  con :'-:, , .,.., . - -- 	. ..." .,..•,.,....,,,  s 
madre j 	 "La ;m.--,u.... c..._

-_-.

. ...hach a 
 
:esbonita; eromuy alegrei d .....:,,, 

9J9P7. -tOPIOOles e dientes n,-..-:tódOs:.,,. 

	

, 	,,•, ense ña  , 
hace 	 cantar:por: '000:::,.:, 	U0Le2;" 	-- -.apodo"  ,...---.,.- ,.. 

Además, 	apodo 	puso "1"a1 :''.'4-',.ii.,:'de Candelaria"  

es  decir,a-  mujerconU -'defe0t0_,>--1sItO -,,.-,..---_---,,- 	 cuyo Olar0e 

adolecetambién--* 	ef01;0  morales: "esanrédaddt' ,.. ......,..  

envidiosa  i2da ---*(!....Delgado..::._igue aqui.,. 	convención mei 



al ,cura 	dóña Meiceae 	tisé ia 	 el i 

canto,, acompañada de su guitarra Li nine:ntusia,smado, 1E  

ice 	oña Mercede 	 n razon 	por esr le pusiezoi 

anciana repren 	 ue 

oner, motes 	 ersonas?" 255) 	areceri 

siquiera en 	 retiro en 1 a casa cur`al Carmen 
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establecida en la literatura que identifica, en términos 

generales, la belleza física con la bondad de alma y,  

viceversa, los defectos físicos los morales , En este con 

punto inicial de  la novela, apenas en el primer capítulo, el 

narrador parece darle aún cierto margen de maniobra a Carmen 

que merezca o no, con sus acciones 

principio,.Pese` a que, en 	se le ha dado el mote a 

Carmen por cantadora, a Gabriel n'o se le escapa sú 

connotación moral peyorativa y así se lo hace saber 	sú 

amigo Tacho en el capitulo  18, cuando su compañero 

refiere a la jov n como la Calandria 	Gabriel se ofende: 

"Mira 	ermano 	de veras eres mi amigo;,'1 lames  así'!'.`  



oportunidad de forjar su futuro, 	en situaciones más 

neutras. Otro calificativo importante que• usa el narrador 

con 

huérfana o a joven. Si bien no se refiere a Carmen, la 

primera palabra de la novela es precisamente pobrecita, 

aplicada a la Guadalupe agonizante. Ds alguna manera, esta 

palabra inicial alude al sentimiento 	compasión, tanto 

hacia Guadalupe como hacia Carmen, que e narrador quiere 

económica de I.a moribunda: la madreha sido seduci 

abandonada es pobre, esta enferma y agonizante, y  la hija 

es propensa a la misma suerte, qu,e cumplirá con algunas  

variantes. 

El narr'ador llama a Carmen la h'uérfhuérfana sobretodo )   

rimera mitad de la novela,para enfatizar su condición 

esvali 'y la situación del peligro que la acecha  

armen nunca 	ea a ;profesionalizar sus actividade 

sexuales ni a ejercer 	una casa 	rostituta 

le altan oportunidades una vez` quel Alberto  

empezado a desentender de e la 	A esta falta  
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librarse del apodo que pesa sobre ella, como tampoco puede 

hacerlo de sus tendencias a la coquetería y la liviandad. 

El narrador llama a su protagonista de tres modos: 

Carmen, la huérfana, o la Calandria, según venga al caso. Se 

refiere a ella como Carmen cuando le está dando la 



144 

profesionalización se debe tal vez que Santa, de Federico 

Gamboa, que se ocupa del mismo tema de la mujer "caída', 

haya llegado a ser considerada como el prototipo de este 

tipo de novelas, llevada después al menos en dos ocasiones 

al cine. Santa vive su destino hasta las últimas 

consecuencias: es una prostituta que muere debido a uno 

inherentes de su profesión, es decir, 

víctima d uno. de los riesgos laborales 'de las mujere,,  

en el siglo 

relaciones 

catrín Alberto Rosas. Llega 	vivir 	una casa mantenida 

por Rosas' es decir/  mas que en una Prostituta,  se convierte 

simplemente en la amante 	lechugino. 

Coma detalleurjas 	 arme  
esadillá 	ue sueña que su futuro es precisa:men;te  

que seguirá Santa Véase la sección este ls1 
(a aartado, sobrelas anticipaciones:trágicas  

xistb un,  t ipo de canco uterino 
considerado como enfermedad venera  asociado con( mu ere"' con 	parejas sexuale 
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1 1890-1899 

Angel de Campol  

este artículo, comenta Fernando Tola que 

'posiblemente fuese un trabajo de encargo" :(16):, sin 

documentar su afirmación. 

Partiendo de una cierta desolación en el  panorama 

literario mexicano, a Campo le parece que la aparición de La 

sido "el último acontecimiento literario digno de mención/ 

después de Los mariditos  d Facundo 	129 	esde 	s 

primeras entregas de esta novela, escribe, 	trajo lá 

atención e los críticos pues venía a levar`uno de alos 

vac:íos de la literatura nacional ' 129 

DesPués de información genera "sobre e aco"rdobés,amPo 

considera que el novelista 	n adepto del realismo:'  

aunque, como t:odos los eséritores  dé la época,atiz 

i --4.-- -:::Calantiria 	Partido..., !----i eral, 	.*..-.00t0, 	0.,-:::',.-,  
silo 

  
títICá.,---':dél-áliterattitaiiiekiCanáeti 	Xa' 	 0 

. Partidoen  El 	'ibei,a  óláMendibña-elarticUlbaparecido,  
.. 	'-,....„...„=:..„........ 	' 	,---.:.---,„-. 	: 	.....,..„:•..•....,: 

e?..:::0-..4Y¿;',. 0 -:1'130:0Setaa.':::,!...4 :una.'D'Xi0 ahlitatilár-' -,    

°._1..0.'.0..:JO#01'1-.44:-.-;:::I'le‹il-..,':',4éii:.:;le -iitilié-ko bajó::,-. la 
,...reSPOnSabilidáddeViCeíít&-','ááMlre'Z' ` La 	ail0r1 donde7-...", se 
dice:

.„..:: 	,.,...,,.: 	,_ 	.....„,....,•:,_,..,-......-...:.,,...-.»..,.-,-,,.....:,.........„....,,..„.„.:„...„..:...•...„.......,... 
.::',-- -.1" soIUt.amente-eXtrafiónóáJna parecido:el si oej.--.-,-- 

se 	'110.' 	44--., 	a ó----..,',. -...t...'Ai'1PIPPP'_'J4..,.. 	::. novela  :::ii.1.0-»...'04:';'.... -,' 
indicado} 	4'1i .-.:Y0-:.eeP4111'1-0 , 	

..,:.'..,i'...i.iá¿ 	---  .á-,:-:,,'-d Letr asy 
ciéá0iáá:,, 	ee.....1.1104. -- e.,:ii3O.-' átéC0'_..:::¿:'-'-t:áT1-V15V1-:e02silencio,  
tendiendo al iii6tteb'j-Cie'.»-..,--lá.,:.,0 ,sobra ;que 	'.genera ,•„ 	...., , 	,, ,_...„ 	, „...;::., lo 	 ños  té'idi,:l' -.tlue 00-'::::--11 y,a-:-.:.es9. 7 ..t-9-.-., 	-'-'.41.1i'10- . -:-- a . 	. 	.. ,... 

f:-0-0h1.!-J*."-:_»W 
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CAPITULO IV. La recepción entre sus contemporáneos 
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que demos a esta frase la errónea significación que se le 

atribuye haciéndola seudónimo de pornografía. Delgado es 

realista, sí; pero un realista decente" (130) . 

Presenta luego el también novelista algunos reparos a 

la novela, donde a veces Delgado aparece "no como copista de 

la verdad sino como el que toma de ella lo que concierne 

únicamente a su plan" (130) Entiendo que por ello Campo se 

refiere a 

los encuentros. y desencuentros amorosos pero sobre 

tal vez, en las coincidencias trágicas.3  Micrós da por hecho 

que s casi imposible exigir argumentos novedosos, aunque en 

el caso de Delgadoi reconoce que  trata  el 	 un .  

DesPués de un esbozo del argumento 	 dejan 

de 	lado 	aspiraciones 	aSes 	armen paf a 

aspiración 	elevaciónsociaMicrós ancea dos  

por lo menos origina 	ue 

cierta medida, ln 	 crítico 	oc 

rresponsa 	 ater  

revi ambigua, 	 resumen  

aramentec. ''arMen ama a Gabriel Esta 
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entonces, concede un peso considerable a la línea paterna de 

la joven, que llega incluso a distanciarla de Gabriel, 

aparentemente su igual. 

Cerca del final leemos: 

La novela es netamente nacional: retrata en ella la 
vida de las poblaciones veracruzanas, traza paisajes 
en los que resalta un acentuado color local y la 
verba de sus personajes es admirable por su exactitud 
y su naturalidad (132) 

Termina con una nota de modestia, confesando aptitudes 

"cortas para juzgar una obra de tal índole", para luego 

contradecirse de inmediato y emitir su propio juicio: se 

trata de "una novela, superior a nuestro modo 	ver a las 

escuela = se han escrito ultimamente" 132 

sum 	 reseña entusiasta, aunque Moderada 

largo de  un sector 	crítica sobre 

vez 	mejor:novela de su tiempo,  

algunos defectos. 

columna semana 	orrones 	 ogar, 

imi iva Rivera, calificas,eno de entusiasmo,  
ermosa nave 	 encuentra  

que el  novelis 	 ¡pos' y. cuadros .lenes de 

rescura 	.belleza,perfume"  



la verdad, asienta que la historia es "verídica en su 

conjunto y en sus detalles", los personajes son "humanos no 

hay ninguno que no piense, que no hable o que no, proceda 

canf orine a' sus sentimientos 

Admira en particular el lengua3e, donde encuentra 

suavidad, una tersura incomParables 	tinadas a una dicción 

[sic] correctísima y a aun conocimiento magrdfico 

idioma" Cada úno de los Personajes habla' de , acuerdo a su  

sexo, condición social 	ucación. Detrás de los diálogos, 

duda alguna, una gran suma de. estudio 

serVacion' 	 Iffiplicitas e 	reals im 

n la novela encuentra observada  

PersPicacia ysagacidad y trasladada d', 	en 

L 0S personajes, como los . dialogas;!'verdaderos"  

O 

Partiendo de las publicaciones de la época, afirma, 

contundente, que la novela tiene, "por supuesto, de 

argumento al amor": es "un idilio moderno". 

Con la idea en mente de que las cualidades de una 

novela residen en su relación estrecha con la realidad y con 
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Delgado una "novela trascendental", que nunca se propuso. Su 

intención fue "pintar una serie de cuadros de costumbres 

nacionales o de paisajes id. [sic] que estuviersen reunidos 

entre sí y que, obedecieran a un principio general. Nada 

Las descripciones son "de mano maestra''inimitables 

como copia". Lo que censura Micrós 	le parecen 

"divagaciones", "es el alma del libro". 

El también veracruzano concluye con un gran.. elogio, 

colocando a ésta novela en un. ámbito nacional: 'Acaso me 

equivoque, mas para mi I,a Calandria es la primera de 

nuestras novelas nacionales, la primera en quefigura 

ueblo can sus pasiones, con sus vicios., con su belleza 

con su ealdad"7 para luego restringirse 	otro ± local  

"Veracruz puede estar satisfecho: tuvo un ora 	ernandez ,  

Hernández; tiene un poera Salvador Díaz Mirón;  

novelis 	afael Delgado". 

1 



hacer un breve recuento de lo que se ha dado a conocer ahí, 

una Redacción anónima escribe: 

¿Cómo no hacer mención especial de los encantadores 
fragmentos de las Memorias de nuestro Fidel, con que 
abrimos la Revista, y de la exquisita novelá.con que 
hoy se cierra y que Pronto hará popular entre los 
amantes de las letras patrias el .nombre de La 
Calandria? (612) 

No asombra 	 proximidad inevitabilidad del 

cierre de la revista, los redactores opten Por hacer 

valoración Positiva de sus tareas editoriales señalando sus 

aportaciones innegables al publicar tan valiosos  textos 
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González Obregón.5  No era la práctica de esta revista 

acompañar los textos de introducciones. Sin embargo, en la 

advertencia final de la dirección de esta revista, en su 

último número, después de año y medio de publicarse, al 
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Ciepcias--, a la primera edición de 1891, en forma de libro, 

en Orizaba. Está firmado en México, el 22 de noviembre de 

1891. Como muchos otros primeros textos sobre una obra de 

creación, en estas primeras palabras sobre La Calandria se 

encuentran asentadas, de manera general, varias de las 

líneas que críticos posteriores retomarán en relación con 

Rafael Delgado. De hecho creo no exagerar al afirmar que la 

once (murió en 1925, Delgado en 1914) Fúe miembro  de 

Academia Mexicana de  a Lengua/7   dorlde probablemente  conocl 

silvestre  Moreno Cora8  y, a través suyo al alumno de éste 

. y Para 1891 Sosa había ya pub. icac o una 

libros istoria, lite.ratur,  

artículos en una:amplió  

ucatán como de la Ciudad'e México. 

,.. 	. talán ri 	Orizaba , 	o --:t.'anC 	1I ..... 
_  	íieht'O 	notas, 	-e.P-a'''''''ared4W' „._.:-... 
0-Sta---....j.'.dbleddIónk -- 	.et .'_--',1', i 

'-'.:...:5",.:T2-I09-.'4.--1.,..éiitéti'. .ei 	'liéCIO.... ........_.:.  
Y.,1:AxxV..1.--.  

o dé 
mayo'de 19 Q 7 

electo` e 	de mayo 	 numero 
10 Como. eie 	Renac

e,  
inien  

ederalista, 	nacional, :Loa Juventud Literari  



novela en la Revista Nacional de Letras v Ciencias  y se 

confiesa responsable, en parte, de que el texto haya llegado 

al formato del libro. Desde su aparición en la Revista, nos 

informa Sosa, la novela de 

aplauso de los más entendidos literatos de México, 3. de Sud- 

América y de España misma" (vi) .11  Según el, Delgado 

ocupó desde el inicio de la publicación de su primera novela 

"un distinguido lugar entre los buenos novelistas 

contemporáneos" por lo que no duda en calificarla como un 

"éxito brillante (v), 

PAMPe04110 deja asentado desde - 

minares• 
fueron:  • • 	• 	• 

s notas  
enconara 

scar 

ublicitário 
mencionado 
e 189'0). 
otra nota 
junio de 1892, 
vacilo 	so u 
contemporáneos  
acundo'Y-los 

e hechou, recor emos' el árt'%cu 
a nota 	n 	Partido', Libera:  

	

años esPue" 	El Imparcial  dÉ 
firma ("Los nuevos academicos. 
se dice lo siguiente"En a 

dar al mejor  novelista Méxlca 

	

Perdóneme' 	 ó 
suyos, 4pero  yo ten 

deja muy atrás a. 	bola  
además un estilista exuberante 
y con frecuéncia 
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reputación como una persona educada, culta, ilustrada, 

sólido criterio, 

Sosa había invitado 	Delgado a publicar su primera 
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hubiera emprendido en su prólogo el elogio y la 

recomendación de la novela de Delgado, el simple hecho de 

que el campechano haya sido elegido como prologuista 

constituye ya el inicio del cumplimiento de estas funciones, 

que quedarán luego explicitadas en el cuerpo mismo del 

prólogo. En este caso particular, la aceptación de Sosa para 

presentar la novela es congruente con la tarea declarada 

-en el prólogo mismo- 	del campechano: la promoción de la 

literatura mexicana. 

declaración 

invitado a. escribir  este prólogo 	:constancia agite el 

lector, de su Importancia y reputación como hombre 

en ese momento 	invitado a ello por tin npve escritor, 

que  reconoce su 	 ámbito.  e'las lfetras  

Prólogol 	Sosa 	IrEnre 	intención' centra es 

destacarlos merecimi entos 	novela de- Del eñalar ,., 

sus  .. 
cgros, como„ corresponde. 1A100);t9s 

f uncionester  se  de un 	 :raer . Pt'óló á1' lector a 1.a' obra 

e es 	leer,'mostrando sus cuá ida és -. 	 .  

eáde 	 con autoridad e ' • restigI 	 0S 

quiere, cunlpir  conlaimportante funcónyde recomendar  

esta l inea, el pro :ogo:_ de Sosa :cumple Iá función': 
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El campechano se ufana de su labor de promotor 

difusor de la literatura mexicana, pues ha logrado, no sólo 

que Delgado haya publicado su novela, sino muchos otros 

escritores, libros que tal vez hubieran permanecido 

desconocidos: 

gloríome, --perdone el lector este arranque de 
legítimo orgullo- - gloríome de haber enriquecido la 
bibliografía mexicana con gran número de libros que 
seguramente habrían permanecido archivados por sus 
autores, si no hubiese sida por mi afán en procurar 
su impresión, pensando que'.  a trueque de tal servicio 
podrían darse por compurgadas las faltas cometidas en 
mis propias obras (y) , 

Sosa ubica primero a Delgado entre los escritores 

costumbristas, 	considerándolos 	implícitamente 

precursores del realismo. Los costumbristas no ofrecen, sin 

y 
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que tan determinante fue para la teoría y práctica del 

realismo en México. Nótese la equiparación de España con "el 

mundo". 

Sosa parece dar por concluida la discusión en torno a 

la 'cuestión palpitante", resuelta de una vez por todas por 

la Pardo Bazán. Es decir, 

críticos de la gallega el realismo de Delgado nunca 

llegaría a atentar contra el buen gusto y  las buenas 

costumbres. En este sentido, el prólogo de Sosa cumple con 

la tendencia en la que se ubica la, obra prologada.Esto se  

da como dice Genette sobre todo 	periodos de "franjas<  

indecisas donde se eperce una arte de, innovación 

traducción m 	que. en México correspondería 	uesta en  

ráctica de la corriente realista europe 

Sin querer extenderse en isquisiciones quesl vez .  

uedan resultar ociosas,  n 	ice Sosa sena 	e 

autores" vii 	decir, 	ersecucion de 	elleza es 

fin deseable, pero sin duda `unaobra sera ejar si adem  

tiene otras cualidades,',c0 	 caso`,;.expresión 
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de las características de Delgado que gran parte de la 

crítica posterior ha repetido, a saber, su mexicanismo: 

pa Calandria es una novela genuina y netamente 
mexicana. En ella no hay reminiscencias de costumbres 
extranjeras; se desarrolla en un medio --como se usa 
hoy decir--, que es enteramente nuestro; palpita en 
todas sus escenas el sentimiento que caracteriza a 
nuestra raza; nada hay de convencional o amanerado, 
por asimilarnos lo que no es en nosotros genial o 
nativo. (vii). 

Frente a la innegable fuerza del nacionalismo, 

presentada como un valor de la novela de Delgado, debe 

haberles resultado difícil a los lectores del prólogo no 

sentirse interpelados. Llevada al extremo, a amenaza 

implícita de Sosa es:: "Lector: i no te gusta esta novela 

mexicana y nacionalista estas en riesgo de ser un traidor 

las ivilizaciones ,indígenas destruida:  
sPañoles nos quedan tan''lejos como 

Egipto,̀ antiguo, 	eh efectO 	cree  
que nuestro modo.:de ser ee español. y es 
No ,hallo en la República entera es i 
indíenas' 	 muchos degenerado  
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empobrecido rebaño de indios, el lamentable fin de 
una raza que apenas vestida de cuerpo, desnuda de 
inteligencia y exhausta de sangre, agoniza en 
silencio, sin dejar nada, ni siquiera deudos que la 
lloren (Gamboa 61). 

Estas ideas eran compartidas por otras personas como 

Cosmes, quien, bajo 

"Observador", escri.b ó en El Partido Liberal (15 sept. 1894) 

que "la sociedad mexicana que conocemos es producto dela 

civiliiación española; todo lo que somos, todo lo que  en 

nosotros. vale, 	Presente Y en el futuro, a elLa se lo 

debemos. Y no debemos nada a los aztecas, 	quienes ni 

siquiera descendemos 	Dumas i. 333y 	Segun. Dumas,' 

polémica entre quienes  incluían formación 

nacionalidad mexicana 	culturas prehispanicas: 	Uienes ,•  

las  excluían se daba, entre dós', partes "en el primer , ab 

están el Pueblo  y l̀os antiguos  liberales  
los  conservadores. 	fracciónfluctuante 	'tender   

.beral digaMOs  los  net) 	era 	uma 

Las  iniónes de Justo.;Sierra 	rIa 	énfasis,  
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se opuso el concepto de latinidad, apoyado sobre todo por 

Francia y Espafia.14  

Volviendo a Sosa, la apelación a la identificación y, 

sobre todo, a la valoración de la novela de Delgado vía el 

nacionalismo  se continuó a través de numerosas críticas, 

apologías. Palabras más 

mexicanismo Delgado, de que sus personajes  sean 

desenvuelvap en un lugar mexicano,  ha 

aciertos de este novelista. 
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ello, se detiene en las descripciones que de la naturaleza 

hace: 

los hermosos paisajes a que Rafael Delgado nos 
conducen son, puede decirse, familiares, y si los 
encontramos más bellos es porque el artista posee el 
don, como se ha repetido tantas veces, de compenetrar 
lo que, aunque está a la vista de todos, s6lo su 
mirada sabe y puede abarcar en la plenitud de su luz, 
de su poesía y de su encanto (vii) 

Implícita aquí está la idea romántica dei artista como un 

ser privilegiado y especial, que ve y siente lo que el común 

de los mortales no puede ver ni sentir Y, además, que tiene 
o 

osa compara los paisajes descritos por Delgado con los 

cuadros de  Velasco, 	mejor de nuestros aisajistas 

vii) La novela de Delgado cumple as)., para Sosa, 	muy  

fundamental función e alcanzar la. belleza en el arte, 

rovocando en sus lectores el  consiguiente  goce estético,  

decir., nos da placer 	esa ,medida, nos produce un bien. 
. '- 

Pelga4O '› -ene conocimiento 	 que  ,:.. 

esenvuelven sus personajes, según 	 s'. ASiO'Pe ,......,,,_    

conmuevenCae  ..- 	clas 	Odia 	 e>:tenecen- .-.. . _ .  	....„. 
, 	. 	. 	.. 
trsonajel...de Za CalandríA 	Vil 	.1 veracruzano, es clac 

►  . ara., p0a 	o:pez7,teteCe-  - '.esa" clase; tampoco los 	Ore: 

ul ,podría haber, 	..atráCtiVo:'para,., 	eC 	una'  ,_ 	.., 	.  
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encontrar personajes de las capas bajas y medias de la 

sociedad. Esta inclusión, asimismo, puede vincularse con la 

idea que se ha tenido del nacionalismo en un sentido 

moderno según Tom Nairn: 

El surgimiento del nacionalismo, en sentido 
distintivamente moderno, estaba ligado al bautismo 
político de las clases bajas t...] Los Los movimientos 
nacionalistas han tenido invariablemente una 
perspectiva populista y han tratado de llevar a las 
clases bajas a la vida política (citado por B. 
Anderson 77-78) 

Como muchos otros prologuistas, Sosa termina exaltando 

las cualidades 	novelista precisando su importancia 

las letras mexicanas e insistiendo en que Delgado 

ha dotado a, la literatura nacional con' 	una obra que 
demos presentar a lois extraños , como , un testimonio 

de que existen 	nuestro 	cultivadores del 
género literario.:más   en boga 	s ,actuales tiempos 
(vii) 
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desde 1953 aumentada con tres relatos. En este segundo 

prólogo de Sosa a otra obra del veracruzano, se asientan los 

datos biográficos de Delgado sobre los que se basarían luego 

prácticamente todos los críticos que se ocuparon de la vida 

del autor de Angelina. Sosa se remonta a los abuelos de 

Delgado, sigue los estudios de Rafael y su carrera 

magisterial. A Delgado le viene el gusto de la lectura de su 

familia; 

Había en su hogar la costumbre de leer después de la 
cena Y él era el lector. Conoció entonces casi toda 
la literatura mexicana,  con especialidad a los 
autores costumbristas, predilectos de su padre que 
tanta influencia han ejercido en su manera de 
navelar, como el mismo lo reconoce (Sopa 119.02 x 

demás de los datos familiares 	escolares, quedan 

establecidos los estudios 	apología católic 	por 

conocimiento profundo de lá religión de sus padres 	er  

indispensable' 	elgado y sus escritostendrían, po 

implicación, una cierta "utiledad reli los 1 

omo en . muchos otros prólogos alógráfos, traza lueg 

la carrera literariabel gado:  cuenta de s 	incursione 

en 	teatrtamo 	obrasriglnal 

traducc;iones HablaesPués' 	 práctica oétic 

Tenemos, 'asl, información privilegiada 
roporcionada directamen 	r 	prologa 
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campechano utiliza aquí el consabido recurso de ubicar a 

Delgado-poeta junto a una figura reconocida y admirada como 

Pesado; sin embargo, el elogio es mesurado: lo coloca junto 

a Pesado, pero
.
no en la totalidad de su obra, sino solamente 

con respecto a algunos de sus sonetos. Luego, al establecer 

una comparación entre ambos Sosa escribe 

resistirla "dignamente", es decir, cumple, 	excesos. 

También menciona la particj.pación 	Delgado en la 

Sociedad Sanchez Oropeza, fundada 	 o en. 1881, corno 

por Silvestre Moreno Cora. Ahí participó Delgado 

estudios sobre distintos escritoreá A través de esta 
4 información 	 establece calificaciones de 

conocimiento práctica de la literatur 	 . Delgado  

No se trata ya de ..un  	un merodiletante; se tratar  



last but not least, escribe cuentos con moraleja en otras 

palabras, su literatura también es moralmente sólida. 

   

Estableciendo 

novelistas dice Sosa que en los cuentos 	Delgado los 

lectores encontrarán 

lós múltiples. asunto 	 el modo ..de 
ser de.las  sociedades. ofrecen al: escl icor, : ya le 
conduzcan sus. facultades a la atenta. observación y 
fiel traslado .:de la :naturaleza, o a,. análisis 

, 	 r 	 , 	 • 	 • 

psicológico i,10.1.en'al4I10*enternePedoroa 
sátirá 

tocan Los cuentos y notas de Delgado. Ettre estos, lc 

tres que realmerlte pueden ser  lamados cuento 

urla»erúáta., 	 recisáffléii 
Sosa fúe uno de los editores de, e
de 	

sa revista -: da car o  . 
•  

ria 	eviáta aCionál  ,  	. 
etrasCiencias 1809 	 1"é0IJ'd4d 
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no pasan inadvertidas la galanura del lenguaje, la 
verdad de las descripciones, la intención, la moral 
del cuento, o sea la enseñanza que suele encerrar 
dentro de sus estrechos límites (xiv-xv). 

la; 
El prologuista resume aquí las cualidades del autor: 

produce belleza a través de la "galanura del lenguaje", es 

fiel a la realidad ("la verdad de las descripciones") y, 
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suyo. Con énfasis, reitera sus alabanzas a esta novela, que 

califica como "una verdadera joya de nuestra moderna 

literatura" (xvi) y señala que ya Silvestre Moreno Cora, en 

su estudio La novela en México se ha ocupado ampliamente de 

"los primores que esmaltan y avaloran tan esmerada obra 

artística" (xvii) 17  

a segunda novela de Delgado, Angelina, dice Sosa, 

tiene "grandes afinidades' (xvii) con la María de Jorge 

Isaacs 'Amor de niño", incluido en Cuentos y nc tas puede 

considerase/ següñ el. prologuista 	 antecedente 

conocen al veracruzano, un claro 

el Propio autor escribe 

Los parientes ricos  
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Sosa ubica sin dudar a Delgado entre los escritores 

realistas. Y añade: 

Si, no hay por qué asustarse: Rafael Delgado es 
escritor realista en la más noble y genuina expresión 
del vocablo, como lo son igualmente José López 
Portillo y Rojas en La parcela y en sus Novelas  
cortas; Emilio Rabasa en La bola y en sus novelas 
posteriores; el Dr. Porfirio Parra en Pacotillas, 
libro notable que la crítica no ha apreciado todavía, 
y Manuel Sánchez Mármol en Juanita Sousa y en Antón 
Pérez: cuatro autores realistas que en nuestros días 
formaron la vanguardia de los que en México han hecho 
florecer la novela (xx) 

De este comentario se deduce que todavía a principios 

de este siglo había quien se escandalizaba al escuchar que 

un escritor era realista, equiparando el término, con 

seguridad, con las escandalosas novelas francesas a 

	

Sosa no puede dejar 	traer 	nuevo a colaci 

milla Pardo Bazán para quien el realismo compren 

lo natural 	lo espiritua 	cuerpo y e:, 
concilia y reduce a unidad 	oposición de 
naturalismo y del idealismoracional`, exce 
de las exageraciones y desVaríos de las` dv , 
extremas y por consecuencia eXcluSivis 

	

Queda así asentado, asenta 	una, vez m 	 e 

ierto sector del sistema. 1  terario mexicano 	tenía 

ismo, venía directameate de la literaturaespañola,  

articular de los escritos tericos 	 o Bazá 
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Portillo y Rojas y a Rabasa, dejando de lado a Porfirio 

Parra y a Sánchez Mármol.18  

Sosa prosigue con la comparación entre Delgado y 

Daudet. Ambos se dedicaron primero a la poesía que a la 

sus obras algo así el 

perfume de sus florestas y como el canto de las aves que las 

pueblan' (xxi). Ambos, sigue, usan la sátira 'no como dardos 

envenenados"; Delgado, como Daudet, 'sonriente sin 

acerbidad visible oculta la violencia de sus ataques" 

También con los Goncourt encuentra Sosa similitudes 

'l.a importancia  secundaria que Delgado atribuye, como 

aquéllos a la trama de la novela hasta postergar 

desdeñosamente además 	"la manera que tienen,para sentí 

bello en la naturaleza 	 novel. ista 

osa se pregunta 	 uencia 	Goncourt  

llega 	e ga o:directamente 	'través de PeredaResponde  
. 

Ve. yítürada''. seria cualquier.i .iaC''' 	, 	'' - otro.:` ,. :, o  
sentido, aun ue,es fáCil',..a üüir: ,áná. 

'..iilalerádé...:.'sériti -,y pintar-1 'naturaleza,.de,Pereda y 
l;.',.'''94.ágáZ,--s..›:.i'cii.r2'de eigao:emas--  
andarla éáenCalliía t 

	

.. 	....,:. 	.., 	....,•,,,, uen 'atribuyera ésas analogía  
al.:.,. -at)atr4;:119:..:  ')'X'qUe›,:„sar3:9'...:11TIP1e414::circulaaen --,,....„.,. 
61 hl...  	e,'''PX,'0PC:lri!c5n' porla:."''0::.eti..aá''.' 	tór., de La 

alándría,,::.-bietO' -2'—' 	o': materno,   oriundo...-Un 
Ramales '  ''' 	montañasQ 	'áhtáridéiila 1:  

	

„., 	-... 
, aqui 	 , losH. éúáohádés: -1 rar 	sino o e para - 'n .PAra.   
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Delgado puede estar influido por novelistas franceses Y 

españoles y sigue una escuela, sin que "esto implique 

imitación servil o ausencia de propia y originalidad 

personalidad" (xxiii) Sosa aclara esto por 

los reparos que más de una vez he oído oponer a la 
factura de las novelas de Delgado. Censúranlas 
algunos de exceso de descripción y de pobreza de 
trama, o sea carencia de intrincado argumento, sin 
parar mientes en que, si bien dentro del género 
pueden vivir holgadamente descripciones y peripecias, 
los modernos noveladores que gozan de más reputación 
han abandonado los recursos empleados hasta el abuso 
más censurable y más enojoso por los emborronadores 
de romances folletinescos, poblados de espantables y 
embrollados episodios (xxiii) 

propósito de Lose parientes ricos;  que 

En mi plan 	entra por mucho. 	enredo. a interés 
la noVela, es Cierto, pero suele a artar la mente 
la veredad. Para - mi la novela es historia,  
siempre tiene ésta la' trama y disposición dei. drama`:'  
escénico. A juicio mío debe ser. co iá artística de 
la verdad;':.algo así como 'la historia, :arte  
querido 'que :Los parientes ricos fuesen cosa' así:  
página exacta de la vida mexicana )c)cit 

Emparentándolo con Pereda,`  

escripciones de paisajes, 

resentes en 	escritos 	Del 
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es propio" (xxvi). No se trata de un autor improvisado, 

"sino que a su labor ha precedido la preparación más 

esmerada, el abono vivificador de los estudios serios y de 

nuevas y constantes lecturas" (xxvi). 

terminar su prólogo, Sosa apresura algunas 

Delgado Finalmente 

n que sus" creencias hal 

encaminado sus escritos hacia la propaganda, aunque 

ocasionalmente 	 que otra saeta a los 	hacen 



169 

Existen al menos tres referencias en los escritos de 

Altamirano a Rafael Delgado. En su Diario, la entrada del 

domingo 14 de febrero de 1892 consigna que ha estado leyendo 

una novela que le envió Francisco Sosa, de "un joven 

orizabehop, y lleva por título La Calandria. Al respecto, 

dice: 

La he leído con sumo interés y la acabé en la noche. 
En los últimos capítulos hay una carta del ebanista 
Gabriel que me hizo llorar. Ese carácter apasionado, 
honrado y digno me agrada mucho (466) 

Un mes después, el viernes 11 de marzo, asienta que ha 

enviado a Pancho Sosa careas para Rafael Delgado Y Para PePe 

Peón Contreras (479) 

En la carta que le envía a Delgado, fechada en París 

el 8 de marzo de 1892 amplía el efecto que esta  novela le  

	

rodujo. Sin conocer al veracruzano, 	tono que emPlea 

Altamirano es afectuoso Ya en el segundo .:párrafo califica'  

	

La calandria como fibellísima novela' 	pistolario  

Comencé despabilé;. seguí  -  
Ieyendó,:- y acabé 
de un tirón, y .:1'19- pOcs-;d.':.81.-18-' a ;1-11 0 .- T 
yhaStá...›. litimedébiér6n-lás...ójos 

Sigue  una línea 	cortesía'Y modestiaretorica, 

ue Altamirano minimiza 	impresión,quer"no   :vale 

ove  
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pueblo nuestro, pero revelada con talento y revestida 
con la magia de un estilo original, esencialmente 
mexicano y elegante, sin pretensión ni rebuscamiento 
(272) 

El siguiente párrafo debe haber llenado de orgullo a 

Rafael Delgado; 

¿y hay todavía quien diga que no puede fundarse una 
literatura nacional. ?Allí está la novela de usted 
como una nueva Prueba de lo contrario. Descripciones 
locales, tipos nuestros, el diálogo popular, las 
costumbres Propias, el asueto buscado en la vida 
común, sin nada de convencional, ni de iMitación 
(272). 

resPecto 

novela, Altamirano Parece no preocuparse. Sólo hay dos. 

buena y la mala". Las buenas son las obras que conmueven 

cualesquiera que sea su asunto 	forma iteraria' 272 

Termina felicitándole, dándole su voto y, su aplauso,  

para que sirvan. 'como un estimulo;Para proseguir una carre 

que ha¥ Iniciado 	bellamehte" (272 )  

arios 	edicada a Francisco Sosa El `. cambio ,  

humillé, es, esventajoSo 	Delgado, quien 



Nacional Preparatorio. Para honrar la memoria del fundador 

del Colegio Nacional Preparatorio de Orizaba, el primero en 

el estado de Veracruz se estableció en 1880:19  la orizabeña 

Sociedad Sánchez Oropeza . Esta sociedad, corno muchas otras 

del siglo XIX, tenía intereses tanto literarios corno 

científicos." Se reunían sus miembros una vez al mes, en 

"veladas literarias", en que leían traba jos sobre distintos 

temas; además se tocaba música y se charlaba. Uno de los 

socios fundadores y su primer presidente fue el. licenciado 

Silvestre Moreno Cora (1837-1922) 21 

a Sociedad giraba en torno a las actividades del 

Colegio Preparatorio y gran parte de sus miembros eran 

profesores de él . Una de sus funciones era dar apoyo 

económico a estudiantes sin recursos, de modo que en 

ráctica operó también como una sociedad mutualista.  

I 

cidiedá 10  'Francisco:. Sosa da como,-  fecha.... e'.  fundación .•, •.. 	 • 	• d 
ué• 18$1. 	 '.Boletlru.se .  

iernbref.i'de-... '188 
fue 

.  fondada
'2 •Alicia:':-P.érale's 	 SociedadOjeda escribe que en la 	 anó 
OrO 	 a sí s  al 
• ménóS,,:eri-''..los.,':primerOsi:dléZ.....;.:•:táribs." 

	

	 juzgar •• 
por los ,boletines. Ciertamente se d-iscutían temas "'; 
científicos, pero existía un .equilibrio entre lo literario 

científico. 
Segun,;-COnSta:;en, os ,Boletines. correspondientes,.  •• 	.• •• 

SoCiedad • • 	..... 	 • 	.. 
primeros: .  • 	••,•• • 	

.••. miembros 	mencionara:'•, ..,.Fraripidc0 
Apol finar`. Cantil10`, Gregorio Mendi:Zá.bár, José: María Mata,

Maria, del Carmen Ruiz Castaned dice ,que De" gad u 
N' col-ás Díaz y a :Rafael Delgado. 

,.,..,. 
animador principal del a eneo loca] • . , 	

nombre 
 ...• 	, 

que llevó el 
 (Ruiz Castañeda 1).  . 	 ...•• 

Sociedad':.:SáriChet. OrOpeZái:en,.1901, Según .•consta
Boletines correspondien es'. 
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En su afán de contribuir a la divulgación del 

conocimiento científico y literario en su ámbito local, 

partir de 1884 comenzó a imprimir un Boletín, cuyo primer 

número aclara que esta asociación: 

reconoce como uno de sus principales fines el de 
proteger a la juventud estudiosa y contribuir en la 
limitada esfera que le es posible a difundir las 
luces de la ciencia, estrechando, además, los 
vínculos de confraternidad que deben existir entre 
los socios (BSO 1.1 (15 jun. 1884) 1) 

sólo desean avivar el amor al estudio de las 
ciencias y las letras entre sus consocios; facilitar 
a estos los medios de hacer conocer sus diversos 
trabajos, estableciendo un medio de publicidad 
siempre provechoso, por los estímulos que cris .as  
discusiones que promueve y la comunicación de ideas 
que establece, contribuyendo 'así, aunque en una  . 	 I 	 • esfera bien humilde, a los progresos literarios , 
científicos de nuestra patria (BSO 1.15 jun. 884 

Si bien el objetivo origina 	Boletín 	r 

conocer los trabajos de sus m.i`emb'ros, incluyendoleídos  

durante las reuniones, 	reproducir artículos publpublicados 
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siguiente en Puebla, por Cajica. En el Boletín,  se publicó 

también el monólogo dramático de Delgado Antes de la boda  

(BSO 1.18, 15 nov. 1885, 11-19), al igual que varios de sus 

sonetos. Ahí aparecieron igualmente sus estudios sobre 

Gustavo A. Bécquer, Gaspar Núñez de Arce, Santiago LeoPardi, 

Manuel Eduardo de Gorostiza, Juan Ruiz de Alarcón, William 

Shakespeare, Cayetano Rodríguez Beltrán (entre 1887 y 1900). 

A principios de 1892 en el primer. Boletín  de la 

Sociedad publicado ese año (BSO 5 	15 enero)  aParece la 

primera entrega -las primeras tres de las seis secciones--

de "La novela en México,  de Silvestre Moreno Cora 23 El 

texto es de gran utilidad para aPreciar de a recepción que 

tuvo La Calandria  en Orizaba 	un año 	haber :salido en a 

Revista  y a unos meses de sti.edición como libro. 	Además, 

23 EsPf.hOmbrefue... -..ábpgado -,.,:autor,  entre'Otros' 	 :Je, 

orgánida'ce'.InstruCCI.Orl.'..PliiCaf'...del.....1040:.....de-...:Veracruz,.,  . 	, 	, . 	• .. 	....    	.  	
del 

_, 	.. 	.---.... 	. 	,  
1d973'....1Per,10d.Pta -.mae.strO....y.,,- di.réctOrr'dell'..eólegiO'SaCiOna . 	•   ,,... 	,..   . 	, 	, 	,.. 	 . 	• 	, 	

-.a 	' 	 u, 	. 	: 	, 	 . 	, 	 . 	 . 	.  

SecretarioYrePaX. t017:. 2.-9;.' 11.1eX.AtO.:17':11-InclOriarlo..:7',.fUe?,..'  . 	. 	.,_ 	_ 	, 	_ , . _. 	_.....,. _ . 	......_.  del . 	 ,. 	: 	 • 	,.  	, 	..,.....,...,.........-,- 	_ Gobierno::dei»'EStadO:.der.:Veratruz'...en'.'..1894- y---ImagiStra O':... - 	..,... 	.....-.....    	. 	...._ , 	,. 	.. '...-..- Silvestre 
   

SPréffia':..'Portédel.:4Jstidia.-.40 ,....Mé).tiC0 i .:..,:poil ..,..;  , 	.     	..   	 „. 	•  	. 	. 	, 	... 	. 	..,,- 	 . 
Pet110ci02,..-::láPi-!¡1:ttJT19 a .14-:, Ac401Yli'-',Me4dátia'''.C'¿SrreálpOndlente... 
a .:',.,.;laj.-ESParila...i,....: pUes-i, fue uno:::.de:.jiót-,..elégi'dbü'-:-..l...Peraieb.:....13 

CIlahdo: poco ':.después. cle''  su .:'fundación, ...:e1.?..:. II:2,2...:de'.:.'ralb:ri' l de . 	•  	- 	, 	-. 	- - 	. 	•-• . • .... 
1S75i 	'"ACademi4 .:,4M/31i00:1-..t..  k!pliódO,''.aci15.h.:::. a,'. I01:i.e.:$tá 05,: 

J,... 	.. 	,. 	. 	...   	.._,... 	..... 	, 	...,... 	J.., 	,..J, 	.. 
1:-....:.RP).1".:..1.!:::::.41......-Pi'OPó... Peláá''..... ,h415.í'1.4'.:-.(Ple.,-,;: pei'.eOi.é0:::...:'-'.é: l a 

: 4X'tíi'''':déi1:3...9.1'-',..:.' ....:,..Sé..:',., 1,e',;:áo911p'....;.'1&'..f .,PilláPiltilb ,1;Z 	lugar 
ocupado por....01'..t100PrMan4ell'e¡7'eOo1::::-'1,#íiliOrCefi0Or. 	á'-.,  
AckilPiii. ' 	q-i4éP',iii ,IX". 1(5H.:0A:--  ':j,"1:,,..;.!:21'é. ":2- b,4 	.'e,....,' 	139.-'' 'Asimismo, .,, 	, 	• 	... 	. 	-. 	.. 	• 	., 	.....  	.  	r  fue .áódio -hánóráriode.la:,,,.:Acapletia 	.../k-   

	Literatura . .  
,•-...., _,  

Literaria
.,- 

É'Olbalf;510Y1-,4é,14'-'PPej=0!4 ,, 	;Puebla.:,, - Según ':._. oore.,. 
sus `;trabajos 

y 
13.00...0;'..'..."Pe44(;101-y.ifs;•:'±t1.040i-1.::'414i41-10s 	,sus.., 	

...,...,... 
las 

/.5i.iiiitirládér::::,,,  100A.T.'.,,..ü.1'1.. 	3...),:::-- 	
novela 
 , 

'''''''P.:0zr.dIllij1i.:. e......-.1Ja.,..;:ralandria,-.  tliperá:.... 
- : ,    

apare0i6:,....én::-.1 ..  éViátáNáCiOñaldetét-ra.'..s7 -Ciencia  ' 
., 	-...., 	, ,., 

-,ritlirleó -y:.4tiiLle2....,i levan,las  
	. 	,, .. . . 
feCh44. Y:CffiPrehd.idaS'..entre'f."... 	,,, 15 de .--.,,. 	.---...'....„ 	:. 	. 	,,.......-....._ 	.. - 	.......„.., 	-  

etlerd'.'..5/...',...él. 	 bien.itiió':.,',6..''...í1390 .,.,.....-s..i.-:,..,éát:áelY.tlióá 	fechas  
que aparecen en...,la:-:.,RéVi  Sta:,  '. el.-, ségUrb"-...' -Ue'...lbá:»nárilerd' 

... 

	

.. 	
, 	..-- 	

'.... 

números 
salieron 	algunas detílanapoe,..rbttato. bé. :€,ti.',.,....•nlódó 	P., • ' 	.. 	 ............, 	, 	

otro   • 	r .,  	.:._ 
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es un testimonio importante de las ideas que en torno a la 

novelística mexicana, y en particular al realismo, tenían 

los amigos y compañeros de Delgado, al igual que, ampliando 

su radio de acción, varios personajes de las letras en 

México.25  

La relación entre Moreno Cora y Delgado fue cercana y 

estrecha. Dieciséis años mayor, el primero fue maestro del 

segundo, y luego fueron colegas en el Colegio Preparatorio, 

así como en la mencionada Sociedad Cuando Victoriano 

Agüeros editó en 1901, en la Biblioteca de Autores Mexicanos 

32, un volumen de escritos de Moreno Cora, Delgado expuso en  

un breve ensayo X Apuntes biogr4ficos' v xxiii 

trayectoria del destacado veracruzano. Bn este, mismo volumen 

Pablo ranch (véase el Apéndic 
eas11 	similareá' a 'las 

novela Í  
ca emia Mexicana leido por José 3  
5“)(5 	itülado La novela .  
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el crítico Manuel de la Revilla 26  escribe que el autor 

realista debe ceñirse "siempre a la imitación exacta y 

fidelísima de la naturaleza, buscando en ella constantemente 

sus modelos, y no introduciendo alteración alguna por mínima 

que sea"; el artista conserva, al mismo tiempo, "su 

personalidad original, esto es,  la independencia de sus 

impresiones y de sus juicios, y Procur[ai manifestarlos 

libremente en sus obras" (13) Moreno Cora critica en 

mismo estudio a la escuela naturalista por sus .excesos  y  ma 

gusto. Esta escuela, dice, 

peca gravemente contra las reglas del buen gusto, 
cuando no solamente' emplea 	bajó y  lo ,vulgar, cómo 
elemento estético,, 	' sino ,que de intento-  Procura 
hacerle resaltar  en sus creaciones artísticas o 
literarias, sin Puidarse,de' otra ,cOsa,  sinO, de  
exacta y 'fidelísima imitación de 	realidad  

estudio escrito con motivo de 	aparición 

Calandria  en forma de 	r 1891 	reno ora empieza 

ubicar a Rafael Delgado en 	ambito 

que ya es ampliamente conoci 

se a considerado  como una de 

ualidades de Delgacdo su me>cicanism 

Sosa y específicamente,color 

ora: 

arlUO -.,........,,,. 	
eVi.11 ,.. 1.86 	 ambién formó ;`partede '.',.- 

Academia 	electo`'> l'.. 	 febrero de ---.-.:.'' 	:-,,liumer 
A 	

,.....,.......-..,_,...— 
S11=i' 	-.', 	919-: 	' 	i

..., 	, 	- 	 • 
.•,...i 	-, ..-5... 	 , 

rectór;,.it,e#
,
44o- ..____. ,,,.. 

0'- 4Pd6..-.:,.....diíSdt . .... 
Eh-::.:0¿.)iili',4e'if511 cPO'-' .1.,¡.4t111PI1Plá:, 	s'...:crA.t;4PaP ' ...   que 

a'étibiér:¿51-iíió:',',',d¿Silj..Zó10 '..-., .. . -.' -'-'i'41.1.1a.',vét::i:t0-Y-',..:-' 
EáiSáriááibiildit.ó-:::--Sr..dtbi",.::'11,idó(t-.:'-.7,Psiro...):-.::,.. ",.... ',9He_. - X',0:c,.. 

puede.áf,.-',..151(5i!étiótói'á:-:ál:»-íiát:.útálif:áinc5:,„.áir'.'.,-i.7.:$0.t!i 
H....... 	, 	.-......,,,.. 	,,..,... 	... 	•      
..iü.0é'f-H,'..Pi.:±1,...,nieSUradO-í-. „..._. 	..... 	. 	.„ 	__,.,....:,,., 	... 
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las escenas que pinta, las situaciones que describe y 
los caracteres que ha creado son, no solamente 
nacionales, sino que tienen un color local que no 
permite que se les confunda ni con las escenas 
pintadas en otra novelas, ni con otras situaciones 
semejantes, ni con los héroes ideados por otros 
novelistas (BSO 5.1, (15 ene. 1892): 4). 

La Calandria, la primera novela de Delgado apareció en 

la Revista Nacional de Letras y Ciencias, en los números que 

llevan las fechas comprendidas entre el l5 de enero y el 15 

de junio de 1890. En forma de libro se imprimió en Orizaba, 

al siguiente año, 	 dti. Pablo Franch. 

princiPios de 1 92, en ea. primer BóletIn de la SoCiedad 

SánchezOropeza de ese 	 piDndiente al. año V, número 

enero) : apareCe la priMera entrega de La.hovela , , 

en México dé Moreno Cora, ya .citado,. st.teS 	dividido 
, 	—. en seis secciones, se publicó 	dos partes; as,. - res ,. . 	 ,,...... 

primeras: secciones (1'77 IiI 	ese número, timas, 

si-iliente 	 febrero 	1'. 8 . 	. 	_  

texto 	e'gran'utilidadpara una apreciación : - para  

como libro. 	emás, es  un testimonio importan e de 

ue en orno 	novelistica mexicana y en partlcu 

realismo,el 	 existían: entre los amlgos 	c°11  arleros 

Delgado igual amPlian 	radio de accio 

varios personajes de las letras  en  México  



incluirlo como parte de la,  momento. 
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su ingreso en la Academia Mexicana: La novela de 1906.28 Si 

bien López Portillo y Rojas no se centra en La Calandria, ni 

se ocupa tanto de ella como el veracruzano, su discurso 

plantea ideas muy similares a las de Moreno Cora con 

respecto a la novela y al realismo, como se verá en su 

'01 

recepción de la primera novela de Delgado 

contemporáneos. 

a aparición 	Biblioteca de Autores 

Mexicanos (bajo la dirección de Victoriano Cleros) de un 

volumen de escritos 	Mbreno Cora (1900 Delgado publicó 

mismo Boletín un texto 	escri 	trayectoria 

hombre 	;abogado,fué_b 	--autor, entre otros, ,.., 	.- 

de 

..,,..,« 

Instrucción Pública 	Esta 0,- 	eraCrtt: 

periodista, maestro y 	 , 	Col Nacional.egiOH  director, .._„_... 
,.. 

Preparatorio,literatof 

	

. .urigiPnarl 	ecPtAr..7..P.'.:. funcionario ....   

Gobierno' 	Estarlo dé Verátruzi: 	Iá , 	'-iP4:91sYA 

	

. 	H,    ......,,. 

Suprema.. :f.Cor 	de Justicia de México 	9n. Silvestre  .,... 

perteneció,00isrn 	 emia 1, ican12...-.;c0,XTPP. :,. 

a la  íBspaño1a, fundada  
Academiala 	' 	ampliariptent.or,  

de la Repúbl irá, para lo cual nombró algunosY. Orré$ 

Según. ,-Perales, en  Orizaba-nombramientorecayó, ..,.., 

¥° cabe señalar que López Portillo 	PYTAP 
e"sta .institución desde "1903, pero' que 'no se cum 
requisito 	

. 
• . 
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Delgado habría de pertenecer, a partir de 1896, a la 

Academia.29  

Delgado guardó también una estrecha amistad con su 

colega, el novelista José López Portillo y Rojas. El 

duda al jalisciense como lo 

declara en el "Prólogo del autor a sus Cuentos y notas 

(1902). Ahí señala que muchos de los textos incluidos son 

meros apuntes de cosas vistas y de sucesos bien 
sabidos, consignados en cuartillas por vía de 
estudio, con objeto de escribir más tarde (mi sueño 
azul) una novela rústica Y veracruzana, a la.manera 
de La parcela de mi admirado amigo don José López 
Portilla y  Rojas; novela en que PelPiten la vida 
las costumbres camPesinas de 'esta Privilegiad 
región; Páginas en que:Puedas ver cómo aman, odian 
trabajan nuestros labriegos, cómo 'viven y cómo  
alienta y se mueven; en suma, tales como son 4 

veracruzano admiraba 



realista (BSO 15 oct. 1884). Ahí el abogado novela 

relacionaba la aparición de 

la filosofía literatura con 

la tendencia realista en • 

positivista, después de plantear 

el ineludible efecto que tienen 

fidelísima de 

sus modelos 

que sea"; el artista 

personalidad 

impresiones 

libremente en sus obras' 

mismo estudio 

usto. 32 

u Pombramien Icl 
tomó osesión el 20 
lo.de 1913:(Amo 

la 	ru encia de las críticas 
a 	Francia Yer TroYa 
ugo (ver Davis) este rechazo  
uede caracterizarse como ir 

Y no introduciendo alteración 

conserva, al mismo tiempo, 

esto e 	independencia 

'Segúnulián,  Amo, s 
enero e 191  

lvio a Orizaba 
En domparaci6n con 

recibieron no sOlo Zc 
sirio incluso Victor H 
ora al naturalismo p 
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brevemente, junto con el de la docencia en ese estado, sólo 

por cinco meses (1913),31  un año antes de su muerte en 1914. 

Antes de la aparición de La Calandria,  Moreno Cora 

1 	había abordado en un "Estudio" del Boletín  el tema de la 



ubicó claramente dentro 'de 'los escritores 
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Delgado en el ámbito veracruzano, donde dice que ya es 

ampliamente conocido. De inmediato aparece lo que se ha 

considerado como una de las características y cualidades 

Delgado: su mexicanismo y, específicamente, su "color 

local". Dice Moreno Cora: 

las escenas que pinta, las situaciones que describe y 
los caracteres que ha creado, son no solamente 
nacionales, sino que tienen un color local que no 
permite que se les confunda ni con las escenas 
Pintadas en otra novelas, ni con otras situaciones 
semejantes, ni con los hérdes ideados por otros 
novelistas (BSO 5.1 4) 

crítica, de manera constante entre sus contemporáneos 

de 
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la literatura (ver Montesinos), en la medida en que existe 

un deseo de preservar el presente, condenado a la extinción, 

con, la idea implícita de que lo se conserva es valioso. El 

costumbrismo también se vincula, de manera natural, con la 

corriente realista pues podemos considerar a los seguidores 

de la segunda corriente como "los historiadores del 

presente, cuya misión era capturar el espíritu de su propio 

periodo con todas sus particularidades minuciosas y 

fugitivas antes de que fuera arrasado por la marea 

creciente del cambio futuro' (Hemmings 43; traducción AS 

Moreno Cora escribe que Delgado siguiendo ese 

"instinto que forma parte del verdadero talento", eligió 

asunto al alcance 	los lectores de todas clases" 

aquí a idea implícita de que 	literatura debe tener 

amplio alcance entre sus lectores y no ,:debe  

circunscribirse a un Público restringido, Este aspecto pi  

relacionarse con elnacionalismo menciona o arra. 

escritores que 	tendido hacia un 'mayor cosmopolitismo 

han vuelto los ojos más a modelos extranJeros  nn se han ;  

reocupado maYormente Por la cantidad de púbico  

egan  sus.textos 	Se trataría, en última instancia,  

iferencia entre una literatura llamada elitista y otra c  
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Siguiendo esta linea nacionalista, Moreno Cora menciona 

a los "tributarios de las literaturas extranjeras, muy 

particularmente de la literatura francesa, sin haber hecho 

ningún esfuerzo serio para crear una literatura nacional" 

(5) Esta crítica, por cierto, no impide que el propio 

Moreno Cora haya sido un gran admirador de la literatura 

francesa en particular, como lo señala el propio Delgado en 

su apunte biográfico (OC 725) 

En_. eldesarrollo de la novela mexicana decimonónica es 

patente la Presencia de la literatura española, a la que se 

tendía a considerar no como una literatura extranjera, 

como a nuestro antecedente directo y permisible. 	s 

iteraturas extranjeras eran las "otras como la francesa. 

Ciertanemte, las novelas de Delgado tienen más que ver con 

José Maria de Pereda, con Emilia Pardo aZán y Benito Perez.  

aldós, que con Zola o los. Goncour 	sus cuento 

embargo, s posible rastrear una.linea que apunta de manera:  

,mas cercana hacia Gustave auber 	e Maupassant  

lphonse Daudet 3 - aunque no se debe escartar que 	a 

haya 	o, che nueva cuenta, via la cuen is ica espaenola,  

¥: Como antecedente de la crit ica de;z Moreno Coxa 
„,11Z. 
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Moreno Cora señala la ausencia de estudios generales 

sobre la novela en México,38  un género "que ha sido visto 

como cosa frívola y baladí por los mismos que la han 

cultivado" (5) Tal vez Moreno Cora tenga en sobre mente 

todo la no tan lejana literatura romántica, 

histórica) scott, donde tanto la ubicación temporal (novela 

espacial (exotismo) están lo más alejadas posible del 

.1-1V;k4 

aquí y ahora del escritor. La mayor parte de las novelas en 

el siglo XVIII eran consideradas como poco edificantes como 

lectura no apta para damas, y ello se debía en parte a que 

eran ficciones es decir, mentiras 

desconf iando éstos: de sus ,fuerzas, 
una ley ineludible de toda sociedad  
mas bien seguir el camino abierto p 
extranjeros, convirtiéndose en imit 
halagadostal pez por los triunfos 

, 
Hasta donde.' e podido investigar, lertamente- 

muchos*estudios sobre 1a novelística ',mexicana  í-e-sii' 
orelio Cora.. ' Podemos menciOnat,  loS artículos 

de ala novela en Méxic̀o 	Lrui,s'; Casti 
novela mexicana"' 	1907 	también  . 
ilovelistas,mejicanos . en  

novela en México :de José 

	

Ó6. É En Las'létrás-paErI 	, 90 

I 
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Vale la pena destacar la idea de que México en 1892 tenía 

poco más de setenta años de haber consumado su 

independencia, era un país relativamente "nuevo': 

La novela es entre todas las formas literarias, la 
que corresponde a un grado mayor de complejidad en 
las Pasiones y en los hábitos sociales. Por eso 
precisamente es la forma predilecta de las sociedades 
modernas (6) 

escribe Moreno Cora. 

mexicana no había 

como pará ofrecer a los novelistas un campo apropiado 
observación: 

uestra sociedadi uniforme/ asta hace poco, 
creencias, morigerada en sus costumbres, tímida 
sus aspiraciones y  no  òfreciendo  sino como rara 
excepciones Profundas pasiones' inividual's  
ofrecer al novelista ese cafftcl nmenso ds 
que le ofrecen las naciones europeas 
un exceso  de civilización han ;i legad[  
refinamiento aPenas conocible 
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El aparecimiento de la novela supone una sociedad 
formada ya, una vida intensa y consciente en 
actividad, y cierto nivel general de cultura, que 
convide a los autores a estudiar ideas, pasiones y 
costumbres bien caracterizadas, y permita al público 
lector entender la obra, aplaudirla y recompensarla. 
Una sociedad heterogénea, hirviente y en formación, 
improvisada con elementos no sólo disímiles, sino 
antagónicos, que no acaba todavía de ahondar y 
construir sus propios cimientos, y donde no han 
podido arraigar aún ideales comunes, ni ha llegado a 
extenderse la red brillante y sutil de una misma 
lengua, no está preparada para la aparición de la 
novela, que es el espejo  de todos, una innovación a 
todos y la resultante literaria del pensamiento de 
todos (López Portillo 23) 

á en el siglo XIX, es posible la 'aparición de la novela en 

tviéx.ico con una Sociedad más rica y asentada: 

Eá la-novela la última pálabrá. de,la litératura.y la .  
corona de..1 aCultuúa'artíPtIcaí'Porqúe  se compone de' 
análisiáy reflexión;. y séla` es, posible su 
florecimiento:Cuando lá'sOciedad'.'está .:bastáptp 

, adelánta,da''Para': tener:conciencla de sz ma, 
estudiarse,  y ..reproducirse'  

7 
  

verdad y  POlOrid2  (López Portil-io n,) 

sociedad' mexicana de fr ines 	XIX no es com ara 

las europeas del mismo periodo. ran ols Xavier Guerra n 

El exico de la modernización'porfiris a. 
arte un País de  mOdernizació 	eil'Idultria 

indtiOida indudablenlen e por s' po os exteriore 
ero resultante también.detambién , lá lcgica interna de 

antigua sociedad Guerr 

o 	europeo 	1 	o 	 ove 

n duda, úna sociedad colmó 	 forma  
naciones europeas 	á 1 	i 	

., 
sien s 

mentos en la preponderancia ice la burguesía,  
, 

, 

busca' su reSPaldo en 	1 ea. ismo, O 	3.0 

reé en la filosofía positiva,que 'rind e  	C culto al, 
progreso científico, 1 podía en9ontrar'mejor  
expresión  literaria (Rodríguez Marín 	 m i 
istoria de la vida privada  
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Entre los antecesores de Delgado, Moreno Cora afirma 

que los "ensayos" en "este género de composiciones han sido 

en lo general poco felices", con algunas excepciones, como 

los de Florencio María del Castillo. Menciona también La 

guerra de treinta años (1850) de Fernando Orozco y Berra4 0 

del historiador 	l), una "extraña novela", 

Una rosa y un harapo (1868) de José María,Ramírez 41 

"excéntrico humorismo' ambas incomprendidas pese a su 

"indisputable mérito" 	 mencione Astucia 

de Rafael Inclán, Clemencia (1869) de Altamirano, 

La linterna mágica (1871 	 de José Tomás de Cuéllar, 

Carmen (1882) de ,Pedro Castera, ni  	s bandidos de, Río  Frío 

40 Es Posible que,a juzgar or el 	 formato 	esta 
obra, Delgado 	haYa leído' 	 :considerársele como un  

ferente de su Angelina. 

	

según Warners est a obra no 	 una novela sino una 

colección de cuentos (69) Carbal o ¥ si la clasifica' corno 
19 ',.-r...é.1. 41.:::450:. 
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Moreno Cora está consciente de la importancia del 

público en el desarrollo de la literatura. El público 

mexicano actual ha 'formado su gusto" en las lecturas de las 

novelas de Pérez Galdós y de Pardo Bazán y por ello, 

escribe, "se conforma con que se le haga ver la realidad, 

embellecida pero no desfigurada por los suaves resplandores 

que sobre ella derrama el talento del 

al naturalismo considerado como ten exceso 

irideseable y:reprobable, El' públído moderno', 

no busca. sólo. la  verosimilitud, cualidad 'en todos 
1iempos reclurida'paYa la 1->eréqdicSn':dé,:unia-- Obra . 
literaria, sinoí que:núiere:lá'vet'dado'hechbs'realés 
PositlY61qué'Púqd .-hP,12r-1)i-OéheiádP-aluilá:véÉ1 
caracteres; vivos y existentes, co.n quienesí sé;_ haya 
encontrado o podido encontrarse en el múnela realí, y 
situaciones que por , ser ordinarias y: hasta` vulgares 
l e sean. conocidas :;y. despíier.ten su interés como. 'lo , 
eP15.'4.1;tA-.tc.1(..1.1ó0 . 	 • 

alta 	vista e lis a del adjetivo os it 

un 



se necesita también de un público que aliente con sus 
aplausos el verdadero mérito, y una crítica juiciosa 
y sosegada, igualmente extraña alas complacencias de 
la amistad y a las reticencias de la envidia (10). 

Precisamente con base en la aceptación y elección del 

público, Moreno Cora afirma que el género realista es el que 

predomina en los textos que han trascendido a su época, 

razón por la que el escritor que desee perdurar más allá de 

su tiempo bien hará, se infiere en seguir 

realistas: 

Las novelas que han pintado la realidad, aquellas que 
mejor han retratado las costumbres de la época en,  que 
se escribieron, como las novelas del género 
Picaresco, en la literatura espafiola, son  las que  han  
sobrevivido a tantas otras producciones en las cuales 
Predominan el ingenioy la imaginación del escritor 
(8-9) 

Delgado, sin duda -__...e.iimpl*, con.eot•0p:_tclu.-.-4:9 00.,:i., pu'ps 

buen expóñeiité 	manera . évl - -qP-_--$ 0:11'..üétei.0..,, _.,..., 	..„-..-....--;- 

costumbrismo con el realismo literatura mexicana. 

el mencionado pasaje del PróI0 	ngelina  el escritor 

abla de la novela como una "historia sencilla,  
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recordar qué 
tardíamente en México, 
segunda 'mita>  
Warner:xiv 

aderhils 	r, 
medida en qu 
lnteres''en 1 
ircundante, 

exóticos y la ubicación de lugares lejanos que se dio de 

manera constante durante las novelas románticas 43  De manera 

conjunta, parece decir Moreno Cora, tanto el público como 

los novelistas prefieren leer y escribir sobre temas 

personajes que les sean más cercanos .y conocidos; en otras 

palabras prefieren ocuparse de su entorno mexicano, de su 

entorno local, 

357) al igual que el crecimiento entre los lectores de este 

mismo estrato social, provocó la necesidad y el deseo 

parte de ésto de verse retratados actuar como 

protagonistas de las nuevas novelas. Guerra escribe que 

debajo de la elite social porfirista 

relativamente cerrada' había 

prOfeSion9-TdUStr4aleS 1-InCtiénda y de -1°s in artesanos  
vas actividades in 

los ar 
steércvniiccTos d(1 

identificación entre Zovela y 

,generó 
rea  lic 

del tó del  secreto del éxi 

fina 	"La novela  

y 

-odo un conjunto de clases medias, 
' 	liberales, de los funcionarios má  

comerciantes im 
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un cuadro de las costumbres actuales de nuestra 
sociedad, que ha llamado justamente la atención del 
público por su admirable exactitud, reproduciendo lo 
que hoy se llama la realidad de la vida, en los 
caracteres que ha creado y en las situaciones que ha 
descrito (35). 

Ciertamente, ya Altamirano había concebido a la  

realidad mexicana como materia novelable. 44  Para López 

Portillo, el guerrerense es el primer novelista que pinta la 

realidad mexicana: Clemencia  es "la novela más trascendental 

que E.. 

	

	ha aparecido en México en los últimos tiempo 

se demuestra 'la condición novelable de 

nuestras cosas y de nuestra vida" (47) Pero no será hasta 

la segunda mitad del siglo XIX cuando los novelistas se 

ocupen : de la, realidad mexicana de manera 	constante 

reiterada. 

Dadas las ideas en boga durante el XIX con respecto 

la vinculación entre literatura y socieda 	es extrario 

'..,Adetvi&s. ..er-:---: - 'e1 	Pardo r1P 	noca: .._.-., 

tal vez a MádaMe o ite.,.... al'.¡,.,1é..;4 	17,ite _„:„.........--- 

-..0.-110Hes su .t.oeio. :17,1»,.914-. :': 	-.i tera t-ura comotodas,:.las otra` 

-15rmas. 	0- . - stp-..áfió-1: 	e1100010...jió,:-,-, humano tiene .,,.........  

Las: ideas 	ltamiranosobrenovela  cuentra 
los  

tículos› reunidos en RevistasliterariasM6)¿i  

	

(186=
g} 1-^eulll 	r :Luis   rtínéz 	,ératur.  

nacioria 	94 
E 
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Rafael Delgado, a decir de Moreno Cora, ha sido bien 

recibido por la crítica: el cordobés 

ha tenido también la buena suerte de contar con el 
aplauso unánime de sus lectores. Hemos visto no pocos 
artículos encomiásticos en los periódicos, y no 
tenemos noticia de que a su novela se haya señalado 
defecto alguno grave que, pudiera hacerla desmerecer 
en el concepto del público (10) 

Pero el debutante 	 al ruedo. 

se preparó para escribir. Al seguir la carrera de l 

docencia en el Colegio Preparatorio, se dedicó  más a la 

enseñanza de 	materias humanís.tica en particular a la 

literatura y la. lengua aunque también Impartió 	cátedra 

de geografía. Delgado Pues tanto Para su  carrera 

profesor como para  su incipiente carrera 

las aflicciones del público' 

iríamos 	 ado tecnico 

asunto trata 	éryeseque; . 
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"experimento" que hoy en día--,.pero la matiza con "dentro 

de cierta medida". Así, Moreno Cora legitima el discurso 

literario narrativo a través del cientificismo, con sus 

términos positivistas. 

El jurista veracruzano define la no ela de Delgado como 

mo fuente, y 	los escritores 

cl "Estudio' mencionado arriba, se 

esP21501, Don Manuel  de<  Revilla, para 

literatura. En particula 	basa 

manera fiel y cercana en La cuestión palpitante. 



tenido éxito entre la crítica (34). Dado que La Calandria ha 

prácticamente en su novela cómo el interés de una 
obra de esta clase no dePende ni de lo enctimbrado de 
los personajes. ni de lo raro de los sucesos. ni  de 
lo comPlicado de las situaciones, Y ha hecho más 
todavía, sin caer en lo, vulgar, ha podido conmover a 
sus lectores con las desgracias de una joven de  
humilde nacimiento (34). 

decir este novelista se ha ale j ado. completamente de los 

realismo. En este sentido oreno Cora soslaya:  

importancia que los paisajestienen;  
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ideales a la expresión o al retrato de situaciones o 
caracteres que tienen como mérito principal y como 
motivo de atracción para los lectores el ser en todo 
conformes a la verdad (27). 

La novela de Delgado es realista, también, por el medio 

ambiente en que se desarrolla y por los personajes de los 

que trata: "Es propio de la novela realista elegir como 

asunto de sus cuadros escenas comunes y personajes vulgares" 
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moralizante de la novela que ésta (la novela contemporánea) 

"se distingue por la exclusión de toda tendencia dogmática o 

docente" (28) . 

Mas esto no quiere decir que en la novela realista 
esté desterrada del todo la enseñanza. Esto no seria 
posible, porque siendo o debiendo ser la reproducción 
fiel de la vida, tener tal pretensión sería tanto 
como excluir de la existencia humana uno de los más 
preciosos elementos con que el hombre cuenta para 
alcanzar la perfección, cual es la experiencia (29) 

El arte moderno Pretende que el autor desaParezca, 
hasta donde sea Posible de su libro,  no le pide 
cuenta de sus opiniones religiosas, filosóficas o 
Políticas, y  tan sólo exige la fidelidad y exactitud ,  
en las reProducciones de los múltiples  hechos  y  de 
las variadas situaciones 	constituyen la vida 
umana (28) 

La impersonalidad 	novela viene 	ati ert y de 

Maupassant Pasando despues por Zola para quien

el 

  
ha 

 allásár117.1i :izs a  

novelista desaparece, ual' solo sus , 
emociones, exPone si-mPlePlente 4 	 . 4. 	 , • 

] . La' intervencion , aPaslona del 
escritor erilPequñecel-a  novela,an 
las ilheas ' introduciendo un elemento extraño en los 
echos,ue destruYe su 	rltIf ' valorcle, 
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188-196). Recordemos, asimismo, la defensa de los 

naturalistas a sus producciones, con el argumento de que la 

fealdad existe en la realidad y que ellos, como observadores 

de la misma,simplemente la presentan. E incluso antes, ya 

Stendhal se había defendido de críticas similares con la 

metáfora de lá novela como un espejo móvil que meramente 

refleja  la  realidad independientemente de que ésta sea 

bella . :o feá :(Stendhal) 47-Fst es, suavizado, el mismo 

argumento de Moreno COra 

No es [. .] responsable la novela realista de la 
falta de moralidad, o más bien de la inmoralidad que 
se le atribuYei sino en tanto que el autor,  
obedeciendo a una idea preconcebida, intente 
disimular las funestas consecuencias del vicio 
inspirando a sus lectores la indiferencia entre e 
bien y el mal, o infudiéndoles ese amargo 
escepticismo que muchos confunden en las rudas Pero 
siempre saludables experiencias de la vida (29) 

reparos aducidos frecuentemente tanto en España como  en  
México con respecto a.esta corriente, de orden religioso 

moral
:..-,::..aP'1.11 .0o.... 	 1..: -_, álbédtló 	 éttá- ...,........__ ..,..,.....H.... 	••••..._.:•_..........,.,•_,•....„:...,••,•.•.••..::,........„ 

;fundamentarse -,: sobre--.: -., 	e...,'-'erM);....t1.0.111 	(..-.:ilá' 

	

„,..   	...-   	, ...:, .-., humana,:-,„_-...-:..._....,.

ineludible 

	

'-'..-,..,--., ''Éi...'<nej-tida- -- 	tério.--:::..: Itbi..á5. 	contundente
. . . . 	.............. .t.......:y...: 	.•• 	_,•:.•;.:•_,•,......,.••..•.•.. 	 .......„...,-.. 
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como las críticas que los españoles hacen del naturalismo 

(ver Davis). Para él, estos escritores 

han llegado a pretender interesar al público con 
simples descripciones que no tienen más objeto que 
encender las pasiones más innobles, o someter las 
acciones del hombre a una especie de fatalidad 
materialista (la herencia, el medio social) con la 
cual todo combate es imposible (30). 

Curiosamente, en La Calandria  podría aducirse un cierto 

grado de determinismo social que Moreno Cora no advierte. 

Podría considerarse que. Carmen lléa a caen por .las 

desventaias .sociales dadas deSde su nacimiento, si:Jien 

tambíép puede argumehtárse que su caída se  da. después de 

grandes indecisiones y-de cambios brusóos y constantes en 

sus inClinadidnes thacia Gabriel o Alberto ...: 

piempre en su tono" cóáciriatori evitandoexcesos,' 

al ampliar-  as. -óritiCas-  hacia 	naturalismo, Moreno .Cora" 

' o' negaremos que 	procedimiento empleado por los 
novelistas anteriores era m s .. ro io Par 	erta , 	 , 
en el alMa humana el amor a, virtud 	admiracior  
acla ella, la esperanza del  remlo 	mor 

castigo• dadas las condicione 	sociedad en la  
época en que tales novelas  se escribieron; así coma 
ampoco intentaremos disimular 	adano causado  

los 	e,, cediendo a las sugestiones desmoralizadores, 
de una falsa ciencia,juátifican.  an5iái

,
adalneñ 

todas las faltas Y todaslas rebeldías de la 
voluntad, haciendo imposible toda 	c 
sacrificando Pdr completo 	principio 	 erta 
humana Y l sentimiento de la res onsa 1, 
introducidos en la literatura moderna por el elements  
cristiano 
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última instancia, el autor inflige a la protagonista, por 

haber deseado transgredir los límites sociales que le fueron 

transmitidos por vía materna. El narrador puede tener como 

ideal el propósito de no emitir juicios tajantes y directos, 

pero se delata en varios momentos, dejando traslucir su 

opinión y, sobre todo, su juicio (Delgado 1891 	118, por 

sólo citar dos ejemplos) En otros términos Moreno Cora 

parece sostener la idea de que el escritor  realista puede 

aspirar a una cierta neutralidad moralizadora 	medida 

en que las moralejas explícitas y repetidas pueden resultar 

tediosas y machaconas, independientemente e sus buenas 

intenciones,. Dada 	casi imposibilidad e neutralidad. e 

partey 	 :natural der:aUto 	s: 	e: -, tUra: evidnte. 
'-:,: 	:::: . • - 	— . .. 	:  

a15 PdO1-,lar'sillib...c- --..1.4-j44.1 	hálaen 	
....„ 

favor 	 virtudes _...,,. 	 :.,..„,-, 

valoresy - - 	, -.....•- „,,..„ ,...•_ 	, 	.• .: de* 	los 	: sancionados' '170IA. ps „:....,..:.-:, --;,..- - 	 0'.':.1.:..1.'001Por 

eilp- 	...J-..p4podociétátiiáti e.-,...»no._,,séi...Iá 	co14.A.  4:::0-P. 	ni ser la 

ersOnadOb pü-ed1.-1ton Lose.: personajes 

rnidlí..eliá.2u± .,..,.. 	...,„  	._.. ....,. . . ..     .-.,-...,.- -.,-.-....„-„--.--. --- 

Ohibáté-s. 	-'.P.',IPP-#-0', 	'-. --..:.--'.-- 1 , 9.1'i 	-.).0- 
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del temperamento, de la herencia, o del medio en que 
vive, ¿qué interés, qué emoción estética puede 
despertar en nuestras almas el espectáculo real o 
ficticio de la vida humana? (31). 

,.ovela realista 

debe reproducir la vida tal como es, y si es verdad 
que hay mucho cieno en el fondo de las sociedades 
modernas; si es cierto que los malos instintos de lo 
que se 'ha dado en llamara la bestia humana  encuentran 
poderoso incentivo, en nuestros días, en la 
relajación general de las costumbres, y se muestran 
indómitos y salvajes, aguijoneados por la ignorancia 
y la miseria; no es menos cierto que todavía existen, 
aun entre las clases sociales más humildes, rasgos 
admirables de abnegación, heroísmos sublimes que 
llenan el alma de consuelo y que nos permiten 
desesperar de la suerte futura de la humanidad (32). 

ás Entre lás novelas realistas 

puede. 11.bér y de heCho hay, novelas. dignas:.  de toda 
estimación, y tantO.'imáS'. agradableá, park. el público," „ 	•  	•  

.`ctianto. 

	

	de ord vario `breve y 
descr  • situac one`s • „:•.• 

'comunes, y haciendo. 	 üe,. 
copiados`pueden llamarse reales poi. :e tar fielmente  

natüaI,....repróduceii•.eádénás,:. • .« 	r 	 •  
pasan” ;diariamente . ,a, nuestra vasta;: ('3:2 ) 

experimentar tal o cual sentimiento, ya fuera ambito 

propiamente literario de l.a novela, y a udican 	una  

vida`revia y Posterior 	campa. e las Jalabras. 	muerte 

mismo hace Gabrie .en La Calandria cuando asiste  
ras .teatrales o lee 'novelas: considerara lose ersona 

eres vivos. 
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Al final de su texto, el veracruzano se aboca a mayores 

detalles sobre La Calandria, como una manifestación de la 

literatura realista que ha venido caracterizando. Los 

personajes de Delgado no nacieron "de la imitación, ni 
tampoco de la inventiva del autor, sino de la observación 

atenta de los hechos", "hay en ellos tal verdad, que el 

lector cree tener ante su vista, no personajes ficticios, 

sino reales y existentes" (33) "Lo mismo puede decirse de 

las descripciones de sitios y lugares quer tanto encanto dan 

a la narración, y que están hechas con verdadero amor, como 

suele decirse" (33). 

La primera  Parte de la  descripción que Moreno Cora hace 

de Los personajes de Delgado esta planteada en una 

•1: 

ficticios -en : el sentido negativo- 	sino que, como 

prescribe Zola, son Producto 	servación atenta 

s hechos 	s decir, de la realidadur 

as a la rances 	ero 	"amo 	esta en contra icci 

con 	idea dei. realismo e tenia la Pardo Bazan,i 

critica al escritor a Migado  	"una 	eci 
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voluntad humana, eligiendo siempre los extremos y tangibles 

y desatendiendo los morales, íntimos y delicados" (Pardo 

Bazán (1881) 3: 580) . 

Volviendo al ideal flaubertiano de la ausencia del 

autor en la narración, Moreno Cora escribe que en la novela 

"no debe advertirse designio alguno preconcebido por el 

autor con el objeto de enaltecer o deprimir a ninguna de las 

clases sociales o favorecer determinadas tendencias" .(34) 

Es curioso, de nuevo, que el jurista no advierta los claros 

prejuicios sociales, clasistas e incluso raciales de 

Delgado, tal vez por compartirlos él mismo, por considerar 

qule Delgad°  no inventaba al cargar las ti
ntas en su  

caracterización de los catrines Y que/ Mas ien, meramente 

los describía "tal cuales eran". 	seductor Alberto Rosas 

.pOmo Un redomado -.-S- th-V00.1'.1za...- 	9:,:,...,., 	s::: '1-.1..i:0á Iti.Offintb6 ,:.„ ........,.......,...„,.. 	-,..........-..,-.....,...:. 	-_,.-..,....--,..-. 	 ,.,._,..,...„..„.. 	 én 

...::qUe..'H - 0.',  narrador no presenta una ---,- 	 V.iái6h -.-. 	Méiite'..: 'i0,11-át'4.e.-.  

	

........_.... 	 .,.......,....„...»._... 	•• 	 ,,.........,:...:,....,.... .....,..,..„....: 	 .:,..„ 

del personaje á01i atitleiibs.... 	cuando. : menciona - : el.-.„.,'  .---..,....„.....,„, 

,.. 	..... ,_•.,. ..,.„. 	..- ,..  

-'gP- 

é tendría a-C40e ± 	fuera " de su:C   

...,. 	.._. 	.. 

,...,„•.,_.......„-_,-.....-.•,...»,.•,:-.,....,.,,,....., 	,....,,..:-. implicando que el . -. --.IeCh0-.g.--i..--1. 0....',,....n0 	 `seducirla ucr.,..:, .....,--....,..-..-....::.........., 

:.,..,.,........._.:,.....,.:_.•..,... éttériop4:0,4..-á4.  mismo grupo 	btr.áS.-..:palabras , 
	.. 

0Pa$ -p4 -.':álétitié respeto :por s...,4. . propia clase, 	11.:.-.. art'..icu-a. ..-_,.....  •...• 	.,..,,...,.....:... 	.-.-......i.,;•.,.......--•...„,.,......•....„,.....,......., 	...,..._.•,:„..,......._, 	......•...._„.„,, -.....-:..„-...,:.,.-.- 

s parientes ricos  la seducción de Elena de `paf 
primo 'rico comparte e1.. mismo presupuestocomo la el 

es pobres  de hecho no merece el respeto del c at'rin.  
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que sacará a Carmen de la casa cural en San Andrés 

Xochiapan. El catrín le advierte que no lo haga a expensas 

de la reputación del cura, pues no es de gente fina atacar a 

los sacerdotes. Se trata aquí de un respeto hacia la 

religión y sus representantes compartido, para Delgado, 

incluso por un calavera seductor como Rosas. El parásito 

Pepe Muérdago -como su nombre 

i. 

de cualquier valor, es capaz de esa ruindad, pues, parecería 

ser la explicación implícita no ha nacido en buena cuna,  

como Rosas. Pese a estos dos matices, 	figura de Alberto 

se ubica decididamente del.lado oscuro Y condenable 

lá fama  y de ser responsable en parte de lá caída de Carmen, 

ál favorecer sus encuentr',os con Alberto y su ale amiento de 

Gabriel, es mulata.50   e nueva cuenta, como en e1, caso 

Alberto, si bien Magdalena cae 	 ativo moralmente ,  

También en Historia vulgar encontramos una':mu 	a, de 
uenas costumbres": es 	amante de Luis Gamboa y lama 

e sus hijos ilegítimos. 
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Si bien Moreno Cora tiene en cuenta el ideal de la 

impersonalidad narrativa, se percata plenamente de los 

obstáculos inherentes en esa aspiración: 

Lo que se llama impersonalidad del autor es tan 
difícil de lograr, que algunos han llegado a creerla 
irrealizable, y otros, por una lamentable confusión 
de ideas, han juzgado que en la novela realista debe 
estar desterrado por completo todo elemento 
subjetivo, lo cual es imposible (34) 

Los ejemplos aducidos antes, tomados de La Calandria, 

prueban esa imposibilidad. 

Siguiendo con los personajes de la Primera novela de 

Delgado, según Moreno Cora, el novelista salva un peligro: 

"que los tipos generales   ues describe se tornaran <como tipos 

individuales que pudieran senalarse con el dedo". La 

,observación cuidadosa no ha llevado al retrato, 

si cada uno de los lectores Puede decir: yo he 
conocido muchas Personas como  D dUardo Ortiz 
Guerra, como Jurado, o como Doña Pancha, ninguno 
sería osado de suPoner que el autor había tenido 
intención de retratar a determinadas personas  

había que tomar los modelos de la real. que se 

llegara a identificarlos. sin em ar 

edición de Porrúa basándose en Armando Gómez Landero ,  

Salvador ruz apunta,, que el caso`plasmado en la primera  

ruz 1.o.  toma  de Armando Gómez Landero:  "Los; PeYsona 
a Calandria" en la Revista 	Calandria 527 	maY0 1. 

ism cero lainformación aparece tres anos antes, 1  
revista, en un artículo de iquel Marín: " uViosi 
illavex'de y don Rafael elgado" X19 :̀ ( 28 jun. 19.50 ),, 

página 7 
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novela de Delgado tuvo un referente real, conocido en la 

Orizaba de la época del autor veracruzano: 

Carmen fue en verdad "hija natural de un imperialista 
orizabeño muy conocido"; Gabriel retrata a don 
Francisco Andrade, a quien sus coterráneos apodaban 
Pancho "el Bonito"; el jefe de taller don PePe Sierra 
está inspirado en don José Serrano, maestro artesano 
de la localidad; el director de orquesta Olesa 
retrata a don Alfredo Oropeza, filarmónico; don Juan 
Jurado se identifica con el licenciado Ramón 
Valderrama y por último, el calavera Rosas fue en 
realidad una persona de buena posición económica, don 
José-María Bringas (xxiv). 

Cuesta trabajo creer que los lectores contemporáneos dé 

Delgado no hayan identificado con cierta facilidad a los 

Personajes de la novela. 

El caso de Carmen no 	unico para este crítico, 1 su 

opinión, Carmen es 

el verdadero tipo de las jóvenes de nuestra clase' 
pobre, hoy: deslumbradas por `los of recmientos ry. 
interesados de los seductores de profesión; mañana 
abandonadas hasta tocar los lindes _de ` l,a :.miseria y; 

hospital 	• 

iertamente el tema es ym a sido muy t̀rat'ado er iverso 

medios. Será 	asunto más . desarrollado, asimismo, 	uno 

radionovelas 	elenovelas hasta nuestros 

Llama la atención ue con respect o á la muer 

recaer a responsabilidad 	muerte 'sobre  
ersonas 	mejor, Posicion  soca al sin inspirar odie  
acia ellas 	embelleciendo el carácter.  de Gabrie 
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tipo exacto de nuestros jóvenes artesanos, con todo 
lo que puede hacerle interesante, sin dejar de ser 
verdadero (34). 

Es decir, Moreno Cora no advierte --ya lo vimos arriba-- una 

importante dosis de determinismo en la muerte de Carmen, 

dada por su nacimiento y su educación. De nuevo, aqui 

responsabiliza a Alberto Rosas de su muerte sin reparar en 

la participación de la propia joven, ya observada por Tacho 

(Delgado 1891 121) y por la propia Carmen, quien reconoce 

ra importancia de su voluntad en sus decisiones (2.42.-24.3.) 

En otras palabras Moreno Cora comparte el maniqueísmo de 

Primera instancia de' Delgado, donde los catrines son 

claramente los malos y los de las clases más bajas son los 

considera wspirar a la clase de su padr 

elgado se queda'na a Mas con la seducción, y.

reccmoce 	joven n i derechos ni 	zone  

que sólollegan; ,perder 	-uerza e - 

reciben de las clases superiores""35 

Cora vuelve a ,'hacer recaer 	culpa en;los imalos 
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las clases altas, a las que les concede un papel moral 

protagónico en la sociedad, mientras que tiende a ver con 

cierto paternalismo a las clases bajas, incapaces de regirse 

por valores propios, y susceptibles de ser corrompidas por 

sus modelo 

Moreno Cora concluye que La Calandria "es uno de los 

ensayos más felices que en este género de composiciones se 

han hecho entre nosotros" (37), juicio compartido por López 

Portillo, quien califica 

libro precioso por su fondo Y Por su forma, observado 
Y vivido, interesante Por su argumento y exquisito 
Por su dicción -- el mejor acaso de todos los de su 
género publicados en México hasta ahora (49) 

s reconfortante que el crítico veracruzano no esté 

cegado por la amistad con su discípulo, pues si bien tiene 

en alto 	valor de esta primera novela, lene también  

mesura de no considerarla una obra maestra. Mas bien, la 

Debemos: esperar. qui, siendo :mas ro icios los tiem os 

público ilustrado . `y de una critica'' sen's'ata e 
imparcial , y teniendo `a mano tan a buenas ,`novel s que 
estudiar ▪  en muchos de'los novelistas extranjeros ` 
contemporanos, la Literatura Nacional, se enriquecerá 
con nuevas obras escritas con rant© acierto y tara • • 

prof indo ▪  conoc .n lento de los prec ptc s del, ;arte , como 
ala qúe nos ha dado asunto para escrib .r 000
reg¥o

" 
. 	.         
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importante en nuestra literatura, pero éste tal vez aún no 

es el definitivo: 

queda abierta la senda para todos los triunfos. Si 
los novelistas actuales no lo han hecho todo, han 
abierto al menos la puerta por donde pueden penetrar 
las nuevas generaciones. Vendrán en pos otros 
escritores que continuarán la obra hasta hacerla 
perfecta; y la aparición de los libros prestigiosos 
que escriban y publiquen en lo porvenir, serán espejo 
fiel de una patria grande, -)róspera y victoriosa 
(62) 

Francisco Escudero regresaba a Guadalapara 

Distrito Federa 

restaurante Italian 	ntre 

Nervo 	 Rj  

despedirse de sus amigos 

una reunión en 

Escudero se encontraban Amado 

cronista--Alberto Michel José 

. 	 . 
Semblanzas intimas 

xvii, año' xvii, t núm. 2 
:Enrique Eernánd ;z G 

de literatuá,3 miembro 
quinto secré t̀ar o de 1. 
Enciclopédico . `Mexicano  
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casualidad, precisamente el día en que el veracruzano 

cumplía treinta y nueve. años. Al enterarse de que Delgado 

estaba en el mismo restaurante, a nuestro cronista le dio 

"un vuelco en corazón", por ser él mismo "amateur literario 

y provinciano por añadidura". Delgado era, pues, una figura 

conocida entre 

menor que el veracruzano) Para 1895 --el 

"semblanza íntima 	Delgado ya había publicado L Calandria  

Angelina además de;varios cuentos en periódicos estudios 

en el Boletín de la Sociedad Sánchez Oropeza y poemas e 

ombre e mediana estatura`; 	regulares carnes  ,, 
inteligente 'cabeza, coronada 	9 os igerarnen , 	1 

rubios y en la cual se advertía incipientevice 
osos de  sincera mirada, correcta nariz 
exPreslon bóndadosa, 
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honor y se brindó por él". A su vez, Delgado brindó por que 

los jóvenes ahí reunidos alcanzaran la felicidad que él no 

había encontrado y en la que no creía ya. El tono de 

melancolía y desilusión que el cronista adjudica a Delgado 

está emparentado con la sensación de tristeza y desesperanza 

de Anqelina.56  Coincide también, con la idea que 

tiene de la estancia del novelista en la ciudad de México 

Así, escribe Rip-Rip, conoció a Rafael Delgado, 	quien 

califica de 'eximio novelista y académico' .58   ,s interesante 

que Nervo mencione la Pertenencia del veracruzano a 

. 
egun BickleY elgado vivió.en  

1894 Y 1898.  Para ganarsé el diario 
recer en uná compañía minera ''(Bici  
"Af ter f i ve r eas in sexico 

lsillusioned in regar 	terary  e 
ad come too clase tohis idealize 
eet of claY. The 	 atad h'  
reat disgusted 

estadounidense 
en cuenta 

a :naco 
residir 	el Distri 

ubiera algura v 
su

atco 
a
nte 

México, 
	de la Academ 

urante estancia en 	Delgado atendí 
uniones 

semanalesc7:r111d  mien ro cxs 1 -11e 
Gamboa 1914 
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Para Rip-Rip, La Calandria es "idilio y tragedia a la 

vez, revelacjón admirable de un profundo conocimiento del 

corazón humano, galería de espléndidos cuadros inspirados 

por aquella lujuriosa flora de Pluviosilla" (1) El término 

"idilio" alude más a la literatura romántica que a la 

realista. La idea 

profundo Conocimiento del corazón humano" sigue. también una 

idea roMántica de la•literatura, aunque pOdría sugerir 

asimismo los inicios de la concepción de algún tipo de 

novela.psicolOgicá irás asociada con; el realismo; La :__ 	...,,.. 

"galería deesplOndidos cuadros.' :ubica-a:La Calandria, por 

sl..urparte dentro, de la :literatura cóstumbriSta. 

ervo  termina sus comentariOs.sobre primera nove a 

e Délgádorcowh prediccion muy. favorableplena de :una  	. -:.   

seguridad. La Caláhdria 	eguirá su marcha r:,  triunfal;.  

campo

el  

de. la literatura, ,proclamando 	r todas;,- arteá::, lo que 
I 

u
4 .... 

puede.. eltalento, 	(;),.e.  vals . 
:cj4 ., 
	

lhs1:93:4P19 ....., 

rómántICISm ........,:„..-,...--,.-.,.--—,,..,. 
„....., 	.•... 

Luego 	eSta róliferaCióh Ade:,cUa1.44a40-.'.T:etVC •...„.•,....,., 
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PS000Hen 	's:-.- -0000t1402 0 ..P.t,IY40 ...60 eíf--.-1ole11.-  ,,.....,...,,  

vez, 	aisaje 	ero 	tepiqueno lo disculpa  

inmediato: 	 1 pecadil odelgenio, 	ecadil o 
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inspiración" (1), de quien se deja llevar por los colores, 

por la fantasía. 

En cuanto a Angelint, para este crítico se trata de "un 

profundo estudio psicológico" donde el autor dejó "un pedazo 

de su alma'. Nervo percibe en la segunda novela del 

veracruzano su tono sentimental y romántico 

propio temperamento. En su apreciación se observan, 

asimismo, términos propios del realismo.--como "análisis 

De Angelina le atrae  que sea una novela de corte 

autobiográfico/ 	 análisls" 

Emita breve nota  termina mencionando la modestia 
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7 Ciro B. Ceballos 

Durante el último año de residencia de Rafael Delgado en la 

capital se inició la primera etapa -entre 1898 y 1900-- de 

la Revista Moderna,  donde el veracruzano habría de colaborar 

con cierta regularidad, aunque no en abundancia. Para el año 

de la fundación de la famosa revista, Delgado no era ya un 

neófito en el campo literario. Tenía dieciocho años de 

participar en la Sociedad Sánchez Oropeza de Orizaba -que 

data de 1880-- donde había publicado traducciones piezas 

teatrales estudios y Poemas; había salido a la luz su 

Rafael Deladoftle doláboadóú. 	Revista Moderna-6. 

inclúáo.,liegó'Pat 	eni9iPar-''.,édacj- 	ara. . 	-. 	a - 	. 

segundó número_de la'reyis a 	segunda- 	, ¡ quincena. ,.- 	....,.._ . -   

B9 	la. publicado  'A 	un- Poem 	cuenco,  
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aparecerían después dos estudios," una de sus piezas 

teatrales" e incluso un avance de su novela Los parientes  

ricos.66 

Además de publicar las producciones literarias (poemas, 

cuentos, estudios o apuntes) de los colaboradores de la 

Revista Moderna, sus participantes emprendieron un proceso 

natural de publicidad dentnp de la misma revista que servía 
park dardos a conocer más ampliamente Uno de estos medios 

fue la sección 	 Máscaras", inspirada, como escribe 

Julio Torri, 	 Valloton 

Gourmont' (Torrl x 	clowle 	bosquejaban semblanzas 

que iban acompañadas de un retrato realizado por Julio 

Ruelas. Los autores de esta sección eran tanto los 	casa 

como algunos  de fuera 	 enmascara 	eran, 
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La participación de Ciro Ceballos en este proceso de 

promoción de los miembros de la revista se dio a través de 

una sección llamada "Seis apologías", la primera de las 

cuales estuvo dedicada a Balbino Dávalos (RM 1.1 (jul.1898) 

9 12). En la segunda se ocupó de Rafael Delgado (RM 1 2 (15 

20-23); la tercera versó sobre Julio Ruelas 

1.4 	15 spPt:',. - 	98): 	571T.-- j- --:-.0u0# 4a..  escribid113 	sobre 

jeSíiá...E.--VálenZUela 	 .:.(1,.1-10v. 	 '..102,7,195Y:. 

quinta -S 	 ocupó de 

Jesas :-1.1J7.4et& . :IRK....2 	(feb. :1099.1:: 	 -%30J.Pg1- a - 

01é1p46.... 	 apartasO---...:. 

''Lht.eresar11:e 	 .. -4 Revista Moderna": 	0IPOil. de : 	- 

111- átlb.*--HCit10:. --:-.:Pé.bájj..Ód- 	Victoriano'-' 	 :VOX.0Z: El ... , ,-.....J...H-- 
. 	_ 	.----.'--,,,;.- 

-._.Pt7,4rOX70 movido par 	...i41iOáOp juvenil' 	6ü-::. 'e. iecis:ie 

	

...„., 	 ...•-.•.:>:.„ , „.... • ........„--„-- 
, „. cuando 	areCe-,y, 	priMéta 

	

' .... 	iOilt5n 	Calandria,¡-.  y.,:-..-------- 
. 	•.-,

nt.
,..

.
....,,.,•,:,.,•,,., 	.• 	., 

YeI000. :-0-1-je1-ídó--, 'escribe sobre 	 ... 9.1,1P • ...•..•...,  	.._..,.._. , _ 

razones 	 verán en 	:::#¡Oir104ó 	 mencion 

.„,„.••••••• 	- . ejemplo, que - 	,'autor más aáldUo de> la sección 	19A0-. _...,.„,,...,,- 

fue  José Juan' Tablada,` 	tii: 	'.s . p emyl. •:;_  ,•.--.,• 
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Ciro B. Ceballos, al decir de Torri, era un "poeta .  

d'annunziano" (xi). Nació en Tacubaya," en 1873 y murió en 

1938. Escribió una novela, Adulterio (1903), fue periodista 

--en El Imparcial y en El Universal-- y crítico literario. 

En. la Revista Moderna participó en su primera etapa como uno 

de sus redactores. Torri menciona, además, las 

Ceballos, publicadas por Excélsior en 1937, un 

Partiendo desde un espacio generan, Cebailos asienta la 

importancia de la primera novela  de  Delgado en 	medio 

literario mexicano, luego se ocupa de la figura del escritor 

y, al  final 	 primera novela pu licada por el 

veracruzano, hacia ya ocho años. 

Con un tono propio de la Revista Moderna, Cebadlos..  

inicia despreciando 	 urgése compran 

muchas otras 	aso inadvertido uzo sucesoortant 

extraordinario" 	ero 	 común': 	mortale  
í. 

sino para quienes "preferimos 	espuma 	aso 

eche 	urra" Ese suceso fue i  percibidoquien 
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tal  

dedicados al arte y capaces de apreciarlo. 	Compartiendo 

una idea de la época, Ceballos parte de la noción de que, en 

el desierto de la producción literaria de ese tiempo, La 

Calandria fue un oasis:" 

fue nuestro estimulo en el tormento de Sisifo a que 
estamos condenados, fue una vibrante clarinada en 
nuestras luchas sin cantos bélicos ni glorificantes 
epinicios, fue el florecido oasis en el desconsuelo 
inmenso del arenal, fue una estrella viva, que como 
igniscente lámpara, alumbraba la torva negrura de 
nuestras gemonías: fue un libro: La Calandria de 
Rafael Delgado! (21) 

Asombra a Ceballos que Delgado haya Logrado exito 

siendo desconocido, "sin haber intrigado como un discípulo 

de. Maquiavelo  en las farándulas políticas Y sin ser 
Paniaguado de ningún magnate (21) 	éxito, puses Parecería 

utilizan influencias, conocidos o padrinos para arse 
PI 

' --; 	conocer. Delgado, 	cambio, 	un modesto maestro 

escuela 	 esar de su conición, poseía 

espíritu silperior 	alento obje  i 	altura  

una idea expresada,con istintas radaci9P 
sosa, Moreno Cora,'López. Portillo 	más tarde,  
como .Azuela 
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Quienes apreciaron la primera novela de Delgado se 

encontraron con una biografía 

sencilla, porque sencilla ha sido siempre la 
biografía de los hombres buenos: le querían mucho en 
su villorrio: había escrito dramas que aplaudían 
hasta el delirio sus devotos; periódicamente leía 
conferencias repletas de sabiduría en no recordamos 
qué aternio literario del lugar; hacía versos muy 
medianos; '1  era católico: eso fue todo! (21) 

Una expresión como "hombre bueno" está directamente 

relacionada con el adjetivo "modesto" el  conjunto Puede 

ubicar:se en un ambiente lorovinciano aquí es decir rústico, 

atrasado, inmóvil, católico, 

a excelente opinión que le merece a Ceballos esta 

novela no obsta para que se perciba 	desPrecio no muy 

malintencionado de su parte hacia el rovinciano Delgado 

Haciendo 	crónica de una tertulia de literatos, donde 

a trémula' 

astíón dé : mai gusto"  

Aunque después recapacit 

omo ,Í se informa en la notaDelgado 
Revista 	Modera eri-ese 'mismo, 

, 
n 	 , 	,  

aparece 	 lo nota 'dé Ceallo . pero ' 'cuát 
Parra esta' fecha fedha ', había-. Pu 	caizto. versos 
luego en el: BOIetín  	. SOciedatí Sánchez gro' 
enso 	El eprodúdtor,  ,E1-, pueblo  

en la,. Revista, Azul, y 	País;  s 
Antología . de poetas mexicanos',, 
lexicana (1.894) . 

, 	. 
istor ias 

impcirtante 
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Al principio, al estudiarlo con superficial interés, 
nos pareció un honrado comisionista o un hortera de 
Santander, uno de esos robustos iberos que arriban a 
nuestras playas, atiborrados de ajos y de judías, 
para iniciar su conquista por el pan tras los 
mostradores de una tienda de paños o los de un 
almacén de ultramarinos (23). 

un hombre bueno y casi ajeno al 

pecado: !Cuán dichoso sería aquel artista de costumbres 

y sin rencores, 

voluptuoso contentamiento de una conciencia imperturbable! ": 

Enemigo natural del vicio ,y de la huelga, nunca 
escucharía en su alcoba de soltero la carcajada 
nerviosa de 	lujuria, ni vería el sardónico visaje 
del 'alcohol, 	ni ni contetuplaría la mano negra del, odio 
esgrimiendo e lívido puñal, de l'as venganzas. 
(23) • 

ersiste el lugar común de las bondades de la;provincia 

su falta de malicia y vicios, en contraste con la maldad 
►ecados propios de la gran ciuda 	Pero esta impl ícit 

ambién 	idea tal vez 	el aburrimiento rue una 



autor de la apología compara a La Calandria con "un 

ensangrentado"; es decir, de entrada, la novela para corazón 

El 
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él tiene más que ver con el sentimiento que con la razón. Se 

observa aquí, tanto en la apreciación de Ceballos como en la 

caracterización que hace de la novela, fuertes residuos 

románticos. Aparece luego un elemento más relacionado con la 

literatura 

que abruma" Ceballos 

naturalista, 

predeterminación. 

Personajes 



despecho' que la hace sacrificar "sus ilusiones juveniles 

de 

deleite alguno en el lecho de un vulgar burlador de mujeres" 

(23) . Añadiendo otro elemento de fatalismo, ahoye en el 

ámbito de los géneros, Ceballos explica el trágico final de 

la joven por su "femenil despecho' , s decir 	defecto 

ropio de las mujeres, 	nuevo, habría cierto' gradó de  

eterminismo, en la medida 	 mujer y. participa de 

uveniles 	sus anhelos de bienestar" Carme 

Iliere ún bienestar mayor al que le puede ofrecer  

uiere vivir entre 	ecentes deseo 

_ 	,• yiv1r, entrey' como l',00- 5 	Carmen quiere considérar ,,..,.:,..,.....:::........:., 

iguales,f esti en el centro ice  

ultima .etdll:•-i-••. 
• . 

.-- -••••xl.irláti-o':-1. -4- •:', 	0:áliSti • ,...„....::,::„ 	,,••••..,_,....:•:„..,„ 	• 	•••• 	• 	• 	.,:..„. 	- 	• 

social 	amplió,- rpjuiO4-.)$* NáIókes entendí _.,...... ,-„.„.._•,,,•   
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"pecado", a seguir el mismo destino de la madre, que 

terminará cumpliendo. 73  

Ceballos considera a Carmen "mártir del amor y de la 

existencia". Su caída se debe a. "un instante de femenil 



Lo que ciertamente está claro, por lo cargado de las 

tintas en la novela, por la falta total de ambigüedad en ese 

sentido, es la maldad de Alberto, a quien Ceballos considera 

como "un vulgar burlador de mujeres". 

El crítico percibe la participación de Gabriel, 

involuntaria, en la caída de Carmen: 'aconsejado por los 

celos y herido mortalmente Per  las ingratitudes y 

desvíos de su amada, contribuye, sin saberlo, a la ©bra de 
0 

su propia desventura, a la perdición y al tremendo crimen de 

su hembra" 

Lal importante sentencia implícita 	la novela de "cada 

oveja cor su Pareja"  parece haber encontrado eco 

Ceballos pues se refiere a Carmen 	 embr 

Gabriel 	este término haY una connotación animal que se  

extiende 	social, 	instintos biológicos quc hacen que 

los miembros  de  una  misma 	 areen entre si . Para 

ser ún Icon Juan, sino orque 	 as 

Cebarlos consider 	 joven como la hembrá' 

carPInte 

misma manera' 	etecta'n residuos coman 
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regional" y afirma que no hay quien se le acerque en este 

subgénero. De manera sutil, tal vez, podemos percibir aquí 

una cierta minusvaloración de La Calandria, equivalente, 

probablemente a cuando el narrador de esta novela describe 

221. 

 

  

el físico de Gabriel ("alto, robusto, bien formado, apuesto" 

(Delgado 23)), para luego minimizarlo unas páginas después, 

donde escribe que sus compañeroS "no podían negar la 

superioridad del muchacho 'y le otorgaban sin escrúpulos la 

palma de la guapeza.obreril" 

Hay en Ceballos la idea implícita de que. el texto es 

naturalista .pueS  escribe acerca  de "la' labor biológica del 

novelista" 	Y en ese mismo tono. sigue";' 'el :escritor ha 

tenido 	talentode 	
• circunscribir. sus ortentosas, 

fadultades observat ivas a lo que es ,VerdAdro,  natural y  
. 	. 

huinan91 	 decir, es un aciertode parte- de Delgado- - 

usar 	método 	los temás.. 	naturalismo, 	e 

concepto 	'Pardo,  Baz4n, entendidoH éste.: como  

conocemos por realismo..  

ambiOn dentro dp 	 /leal realista,  
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No sólo hay exactitud y precisión en las descripciones --lo 

cual lo acercaría o incluso inscribiría dentro del realismo, 

al que Ceballos nunca nombra--, sino "técnicos, sugestivos y 

hondos" son "sus estudios psicológicos" (23). 

Pese a todos los aciertos de Delgado, Ceballos tiene 

Su estilo es amplio y muy elegantes  pero  muchas veces 
correcto hasta caer en amaneramientos académicos, que 
a nuestro juicio son muy lamentables, por tratárse,de 
un creador que para distínguirse y escalar las 'más 
eminentes altitudes del arte, no necesita, enmanera , 	44. 
alguna, del PrecePto conservador ni  de las ridiculas 
impertinencias que son adherentes a él (23) 

Tal`' ves el autor de esta "APologi 	enga en mente lá 

libertad, las audacias 	experipentos verbales í de la poesía 

modernista, que sdn, duce cont-rastan cont e. lenguaje. 
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miembro correspondiente de la Academia Mexicana (1901) y de 

número (1908); además, secretario perpetuo de la Academia 

(1925-1931).75  En 1931 ingresó a la Academia Mexicana de la 

Historia. 

No asombra que le entusiasme Rafael Delgado por encima 

de otros novelistas, pero sobre todo en oposición a los 

modernistas. Salado Alvarez continuó, en :su crítica Y en :su  

obra creativa, la línea establecida por Ignacio Manuel 

Altamirano, es decir la idea 	que se debe cultivar las 

letras nacionales tomando como base la realidad nacional  

fincas a a
,...„. 	,. 

de ensenarse: a -dedilió, aunque 	enseñe .    

la  

	

de '.1oS arcon tes 	Grecia ., que nó' esnuestra 	s..'. 	mas _ 	...,.. 

necesaria" (Martí 16) Salado- 	Alvarez' escribe ..., 	prólogo  ,...,_   	 ..- 

2:0 De mi cosecha  1899. 

4VárItLid,  modernista  
eaman el boulevard, 01 4f.1-04.04.9r1 	ou ., _ 
áude... -iTOrtOnl...'" 	Louvre, anta Capilla,  

	

.,i.. 	. án.::."171. É36', . -eil.. estampas,:.. 	abomina.. 	1 	1 .. ..,.... 
..». 	9"..'..:1 vu 	'' ffi551c11$ ueStranatUrale*a,...... /"c5414 .- 	: 	.   é 	nuestras :'costumbres r 	' sanas, ,  

	

.. 	 .1.,.ii,,, 
.-.. ,., 

'Ori.ió. .',',.objet:0.--,i'l 	. Ohungef 	risa-- 	 ervl'. 
inspiración 	de ..'ainCiX',.:'.' 

Es 	eci 	otro caso m 	 nem os  
acadérnico que 	ocupa, de manera mas bien positi'  
colega académlco. 



las cualidades poéticas 

14 -1.5) 	pero les atribuye 	cargó. 	dable' de haber 

El futuro autor de los Episodios nacionales reconoce 

poesía modernista (véanse PP. 

L. 
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Salado Alvarez, en su artículo "Los modernistas 

mexicanos", incluido en De mi cosecha, disiente 

profundamente de las opiniones de su amigo José Juan 

Tablada, para quien sólo hay literatura universal, 

literatura eterna. Esta opinión le resulta "detestable". No 

es posible ignorar 'la importancia de los tres factores: 

'raza, medio y momento' "76  (12) que influyen en la creación 

literaria y que a los modernistas no parece preocuparles. 

1 
condenado la literatura nacional, que ya vestía la toga  

pretexta, 	permanecer envuelta en af5ales por luengos al-19s  

(Carta al 1--)siaPjeA
sCilsvarV;lenzuela: 	

Antología,.

.'e:n-::,,
.ed tdái1á  

i 	 literatura 

da 

 decir, para Salado 

dentro de acotaciones nacionalistas  

	

.,, 	i 	medida ...:,_, .,,,.. 	ue iáá.,  
. 	. 	 ,• 

prop  no  se vuelvan los  ojos hacia' modelos que no , nos son , 

Los modernistas, por su parte; amaban la literatura 

cultura fraPces¿Is• 77  

1 artículo "Don Rafael Delgado" aPareci0 por  Prime 

eriódicc) orizalDeño El Reproductor , 
• • : , 	 • .• 	* 	 . 

espués en la colecciónde. ensayos crítico 

	

itulo De-, mi cosecha  :(1899) 	y,  luego 'intacto, en 

Estos
.  
términos están tornados de.  Hippolyte Tain 

	

Baste recordar un pasaje de La 	feria de la vida.de 

aunque avecindados en 	ítVáe, 
París, 	 :40 
Piu  L'Ermitage,  que eran entónces.ios  ..„ 	, 	I 	

• 	 • • 	 • 	 • 
periódic  

á hg U a Úcilá 	 r  

• • 	• 

• • 	• 	 • 

• 
, 	, 	 . 	, 	 ' 	• 

. 	 • 	
, 	

. 

• 



Revista Moderna, en la sección de "Máscaras" (RM 6,16 

(agosto 1903) : 241-143), así como en la Revista Azul de 

Guadalajara (2.1 (feb. 1919)). manera orgullosa y 
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valiente, en la Revista Moderna, --precisamente en uno de 

los vehículos de expresión de la poesía modernista, es 

decir en la boca del lobo--, el jalisciense crítica a los 

poetas decadentistas, los editores y colaboradores, de 

manera mayoritaria, de esa revista. 

Rafael Delgado, en oposición a los modernistas, para quienes 

"el verso es como los dones diabólicos, que trastornan 

que sana mejor que el eléboro  de Anticira ("Don Rafae 

Delgaclo" De mi cosecha 63) es el. de haberse conserva o''niá  

ocasionará, según  su opinion, qui la literatura  

eáarrolle plenamente. Declara que el fin ultimó del arte 

la 	eza, ero 	obsta para'que sostenga  

que la literatura:está 	vinculada con un concepto 

materialista, en donde;medios ambientes,social  

	

istórico tienen  una mayor incidencia y presenci 	Ir 



Valenzuela, del 1 de feb de 1898, 79  en Antología: 29) 

En una carta posterior (10 feb. 1898) a Amado Nervo, 

censura de nuevo al modernismo, contrastándolo, esta vez, 

con el realismo.80 El modernismo, escribe, 

no es una retórica como el romanticismo, C, ..} 
tampoco es un método de investigación como el 
realismo que, (tiene) por objeto la reproducción de 
la verdad a través de un ternperamento81  [ . 	No, el 
modernismo, aparte del procedimiento, que quizás 
cupiera en nuestros hábitos y .manera de ser si, se le,  
adaptara a ellos hábilmente, tiene un fondo psíqUico 
de amargura, de des,.-Incanto, 	hastío de la -vida, que 
no cuadran con el éstado actual dé los espíritus 
(Antología 37) 

pretendía 	que tantos alaía ,
c 
 ,.  

entoes: hace r`una novela `netárñente: 
lá, intriga fuera perfecta,. 	-•:-, 
•resultarán ni . 'caricaturescos`,  
flojo0,., ni . faitos,..de,:' yet:a. 	e; 
alma,la. forma- y. 'el'.:fondo, '. estuviera n   a 
confundidos ;'de ,.;manera 'de901:10..t )-.u?,L:-. 

1 artista desea siempre para su . ,  

Esta carta 	ublico ambién . vi'la Re.v:ista 
puesta ,a una e Valenzuela'. 
Ailios:.despus Salado. Alliare atacaría a los ..... 	,  

vanguardistzs, poniendoles,  como' ejeMplo..a 
Vital' .A.994 ), 	

. 	 s real1s 

.ááldo usas las mismas palabras que 	em 
evelnii- ':Una obra;, 	' , "El, naturalismo mas ... 

 q  , . 	- 
es que una obra •niinca,  sera' 'ue 	.ncon .ri, 
4turaleia visto a través, ...de 	tem eramentb" 
‘`. Básicamente,' estos' serán 	mLsmos arqument 
zuel; Los que trascendieron .  fueron los dell aut 

abajo 	o,,,ló‘s del 	los ,Episodios nacionales  
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de extravagantes y faltos de seso',  (Carta a Jesús 
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hueso, en lo que se aparta de un costumbrismo más 

superficial, como queda dicho implícitamente en su 

apreciación siguiente: Delgado "ha deseado mostrar los 

ánimos, no los vestidos de seda, lana o pieles" (65). 

Delgado tiene una "apreciación suave y honrada del 

mundo" (65) . 

Ni aun para Rosas, el seductor, tiene censuras  acres 
ni calificativos destemplados; casi podría creerse 
que lo absuelve, que lo explica como producto del 
medio, de la inercia de los individuos de su clase 
de la admiración que produce el dinero en pueblos tan 
jóvenes como el, nuestro (65) 

Ciertamente 	"censuras acres n 

destemplados" a la manera de los narradores 

opinión al lector pero hay en el narrador 

una clara desaprobación en las palabras que 	usan para 

describir a Rosas.Por ejemplo 	capítulo 20 empieza  

a de Alberto. 	inicio/ 	implicación 	ue es 

erezoso,pues 	egún su acostumbre;  
6. 

cuando el sol esta 	casi 	mitad 	ie 	(Delgado 
 

3.8'2 	 arreglo erson 

reocu 
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cánones de la época. En dos párrafos sabemos ya que Rosas es 

perezoso, que emplea un tiempo excesivo a su arreglo 

personal, que es vanidoso, que no trabaja y que dedica su 

vida al ocio y a sí mismo. 

Una de los pasatiempos de Rosas es seducir a Carmen, 

si.n que ello le imPida pasar buenos rito con Magdalena/ 

durante las ausencias de su 	Jurado ,n el contexto 

finisecular del  MéXico Provinciano,  el mero registro de 

estas acciones, aun sin calificativos, implica una crítica 

esaprobación pues el lechugino Rosas rompe claramente con 

	

costo br sta, 	last 	canza 	 er11,0410S:;« de . 	 „..... 	, 

realistaiser o observador,  

	

. 	. 

Pt'ehdíd2 PPicó0gP' GP'-. 

:estile éraCrUzan 

	

-. 	'. 	.   
lim

pio, tersó, ' elegante, .ano ,ru.mor, 

ciertos hapliátas que..quiebran  
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descuido de otros que pasan de llanos a pedestres y que se 

venden por artistas de ley" (66). Su estilo es "brioso y 

suave, lleno de fuerza y lleno de gracia, elegante y cercano 

a la prosa ideal,  (66) 

Antes de concluir, Salado insiste en el nacionalismo de 

Delgado: "Literatos como Delgado sí pueden sacar de la 

de nuestro medio social, lo artístico lo espontáneo y lo 

propio" (66) Es decir nuestra realidad mexicana es ya lo 

suficientemente rica como para servir de materia prima a los 

novelistas Es tiempo entonces de buscar, definir y expresar 

lo mexicano, frente a nosotros mismos y frente a losotros. 

Delgado puede bien ser 	modelo que segulr" ara 

uventud, con un ingenio cuya vida 	como 	Yecir 

glOriosa como el laurel y  fuerte  como 	encina" 66  

En esta linea crítica, no,  asombra el entusiasmo de 

alado Alvarez ante la aparición 	--parcela 	898 

osé  López Portillo y Rojas 185 1923 	éntusiasffio de 

aladó Alvarez ante esta'novela que  define cómo  rura 

similar 	ue sintió antes por LaCalandria::`sucesos  

que en ella (La parcela) 	esarro plan 

omo Delgado y Salado vare 	am ién, LóPez  orti lo 
erteneciá, a; la Academia fungiendo coma,:sebretar 	908 

1918) y su director (desde 1916 asta' su mUe2:te 	am , bié 
se ocupo, de, Delgado en La  novela discurso'  

II 	
• de ingreso a  la Academia/ ronunclaroéceiris:1119r196" aun cuari 

la fecha oficial del ',mismo fue 1903 	si 'bien rió de máne: 
tan extensa..  
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lleno de gracia y frescura" (Antología 43). Sin escribirlo 

explícitamente, ubica a López Portillo en la misma corriente 

realista a la que pertence Delgado. López Portillo, 

aunando la pericia del psicólogo con la clarividencia 
del artista, ha estudiado las costumbres, el 
lenguaje, los hábitos, y la vida de la gente 
campesina nuestra; produciendo una obra que de seguro 
dará entre lo poco del país que nuestro siglo 
transmitirá como herencia literaria al que va a 
sobrevivir (45) 

Es curiosa la coincidencia en la apreciación de Salado 

Alvarez con 	 l respecto a La  parcea, en el sentido de que es 

una novela sobre la vida de la gente campesina nuestra", 

	

con lo que apuntará el propio Delgado en 	Prólogo 

Cuentos Y  nota 	fechado en 1902.Algunos de sus cuentos, 

escribe Delgado 

son meros :apunes.. e cosas ...... vistas., 	sucesos bien 
sabidOs . .consi§riados 	ctlárt411AP:, 	

0...,.., vía  

.ókj-é 
. 	.,.. _ ......- 

r.,..' sueno estudio,.. . c0'-::t:bH 	esc ribir`..- arde   
azul)  una  novela rústica 	rcrZ411 	manera  

'a ,-..'páiélá...:::::"cié.:. ' ' 	admirado 
	alu 

v..' 
,..  
ige›H'• 	 .López 

	

. 	... 
Portillo '.5,..:RojáS . novela 

     .
. 

.     
i n ,.

»
a  

áá -cost4Mb é0 	átbPPIP 	
.
vi e 24 

región, ;páginas- 
  

que. ̀'puedas ver cómo aman, 1.¿diaiii.. _.,.... 
trabajan nuestroslabriegos;,m: 	viven': y ..,, . ,... . ., . 	.. 	...  
alientan' 	'...' miléNieh 1.

„   

	

. 	.  
tales:' 90mbH  son:  , .,,.. ... 	_ 	.. - 	, suma.: , . 	,  

Según mi  lectura,difícilmente :puede  on0 erarse --.'.. , 	. 	•    
. arce a 'CoMo', -una. . novela So 	los campesinos, quienes  -..,: .....,. 

parecen 	poco 	i'"91111.- Pc. 1 a  ' 	 illeno . 	. 	, 

e que se  

	

, .. 	 la ›.1v 

	

haga :una é. uiVáVeriel 	(un-  poco `:forzadas  _ . 	, 	. 



231 

mexicano nos remite a las descripciones de los paisajes 

veracruzanos," que, como se mencionó en ese momento, nada 

tienen que ver con el estado que guardaba el campo mexicano 

en el porfiriato. Esa misma distancia de la realidad real se 

aprecia aquí, en el mundo rural idealizado que percibe 

Delgado, sin mayores problemas que los ocasionados por el 

capricho de un hacendado. 

es obra naturalista, cuyos elementos están tomad2 
Pura y solamente de la verdad, Pero no es realista u5  
a la manera francesa, sino que se Parece  más bien a 
las obras inglesas, Y de las obras inglesas, a las de 
Dickens (Antología 46) 

Y termina afirmando que la novela 

de las novelas mejores que en 	República se han 

producido, 

La rumba Antología 47 	La li.teratura que apreciaSalado'  

lvarez ciertamente está re reséntada por los 

mencionados: 

No posee Gamboa lo que 
épico, es decir, 	acu 
naturaleza exterior como 
tampoco tiene, como 
uardar es erotipa os 

no encierra 
scritores 	como la tuvo 
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sobre todo, un analista, un disector de almas que ve 
el fondo de los corazones, que busca sólo la 
concupiscencia que deshonra, la bajeza que mata, el 
odio que horroriza (57). 

Lis críticas del jalisciense a Gamboa son similares a 

las furibundas que se hicieron en Espaila a las novelas 

naturalistas, consideradas- obscenas y de mal 
• 

escribe •Salado: 	 a manera del de Carlyle, 

es un montón de fango fétido cubierto por 	atmósfera de 

plomó, en donde se escuchan sólo ayes Y gritos de 

desesPeración' 	 importante salvedad: 'apero 'como 

en la terrible imaginación del pensador britano, surcan el 

ccmsuelo y > resignación' 

Resulta curioso notar 	
•

uivoco este crítico 

con respecto 	Gamboa, pues 	arecer no será  popular 

nunca, mientras sus regocijados cofrades 	 rosé itos 
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Por su parte, Victoriano Salado Alvarez hace una 
serie de observaciones y juicios equivalentes [a los 
de García Naranjo]. Como Gamboa y García Naranjo, él 
tampoco muestra la menor intención por comprender a 
los jóvenes y lo que ellos realizan; sus conclusiones 
hacen tabla rasa de todo: niega la existencia de la 
nueva generación de escritores: ‹‹la barca de ahora 
([...] en realidad es un buque fantasma)>›, y niega 
el valor de la ctora literaria de aquéllos: «no creo 
que hay literatura nueva y la que hay no es 
mexicana. . y a veces ni siquiera literatura» (Díaz 
Arciniega 64) 

El gusto  de Salado 	por los escritores 

realistas 	 los Poetas modernistas, s 

estimación por el realismo como método literario 

cuando declare que el fin último del arte s la belleza-- 

de los elementos costumbristas 	sobre 

mexicanismo de Delgado 

remonta a Altamirano. Por ello respecto al j a isciense 

Aurora  °campo  escribió en su Diccionario de escritores 
t. 

mexicanos que "su ugar  'en as letras mexicanas está,  

entre la obra 	los renovadores de ellas,;, sino entre 

uienes defendieron sus tradiciones literarias" 	196 

rtículos,  aparecidos icac iones perió 

quí es el capítulo 	resione 	arece 



veracruzano escribió, a manera de reseña-ensayo, sobre De mi  

cosecha, la colección, a su vez, de artículos periodísticos 

de Salado Alvarez. 

Rodríguez Beltrán comienza por separar a Delgado de  

Gamboa de quien no tiene una buena opinión, pues 'descuida 

el lenguaje con olvido de enagenado [sic] que se ufana d 

leer el 

con tnodas pasajeras ni con influencias ni copias 

extranjero: 	 personalidad literaria, 

Propia' ; 	'artista 	la palabra por la acción y por e l  

sentimiento" 

Luego de criticara los afrancesadosRodríguez Galván 

arremete contra las veletas que siguen 	 como':  

personajesafeminados y frívolos Delgado, en cambi{o , es  

'bucólico a la manera dulce con miel hiblea, de Lamartine"  

poeta que ya no está de moda, 	ntre quenes piden 

iteraturas nuevas, f lamantes, 	antojo 	er 

I 

ano Por rigorl -smos 	h igie ne,  
rottlberancias 	IttlIsculosatleta   
popeyica de Victor Hugo/ 	a o'' 
►roces° de generación espontáne 
asar 	sarampión d 	rancesisnl 
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atrae de manera especial: "¿Quién no siente La Calandria?", 

pregunta, "¿quién. estando locamente enamorado en la edad primaveral 

de los quince años, no oye resonar en el hueco del pecho el martilleo 

del carpintero que con furia de enagenado clavetea el ataúd de la 

que fue su amada?" (58) 

Termina con un toque nacionalista, rechazando, una vez 

más, lo afrancesado: 

la novela de don Rafael Delgado es- la novela ooderna.nacion0 
hecha conforme'a nuestro medio aitiente y en relacióh.intima 
con nuestras costúmbres, no cortada al estilwfrancés, coh los 
padrones venidoSen el último paquebote de.Parls'de Francia  

exiguos estudios un modelo acabado" 

alabanzas de Salado Alvarez a 

Delgado . 

ntre este Vlbro.-... 
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En su muerte (1914 

Cuando muere un escritor, es común leer en periódicos y 

revistas una serie de artículos y noticias que tienden a 1) 

lamentar la desaparición del escritor muerto 2) presentar 

un recorrido panorámico de su obra, 

de la literatura. La cercanía de 

momento propicio para valoraciones Profundas n. 

señalamientos demasiado críticos (mo es de muy buen gusto 

criticar a. los muertos frescos) 	embargo, en muchos 

casos es Posible detectar/ entre líneas 	valoración 

implícita, que señala defectos o carencias, sin, ofender 

memoria del desaparecido. 	caso de Federico Gamboa. 

Muchos escritores o articulistas 	sientan a éscribir 

algunos casos 

bes razones. Cuando:::autor 	a necrológica  

amistad con el muerto, len 	icarse 
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ferroviarias, de modo que Delgado se vio imposibilitado para 

volver por tren a Orizaba. El día 25 de ese mismo mes, con 

sus sesenta años a cuestas y no en el mejor estado de salud 

(padecía de gota, reumatismo y artritis), emprendió el 

regreso con un grupo de personas, a caballo, a través de las 

montañas. Antes de llegar a Tehuacán, fueron sorprendidos 

por un 

de un  

fuerte 

varios días más tarde, el 14 de mayo, mandó llamar a un 

notario para redactar su testamento. Cuatro días después, un 

sacerdote escuchó su última confesión. El 19 entró en coma 

murió al siguiente día después de un breve despertar, a la 

una de la tarde. La causa de la muerte asentada en el  

Imparcial una "Not cía necrc lóg ca" `21 mayo 1914) , •• 

presumiblemente 
 • • 	 • 

rit!tmc0 • 

-Delgado" ,:-.. mayo-.  914' 	mliil....... 
	

Enrique. _ ...'. 	minen 

2A El 
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Domínguez escribió una nota plena de vuelos retóricos 

decimonónicos, un poco después (23 jun. 1914) 

Otro de los escritores que se ocupó de comentar la 

muerte de Delgado fue José de Jesús Núñez Domínguez, "El 

cronista de hogaño", en Revista de Revistas (31 mayo. 1914). 
Federico Gamboa tituló su artículo 

1914) 	En Orizaba, José Lama escribió un "Homenaje al 

maestro" en el Excélsior de esa ciudad (19 mal) 1914) 	Por 

su parte, José Ramírez Cabañas publicó en la revista 

Nosotros. Revista de Arte y Educación,  su elegía "Don Rafael 

de mayo, onde se llama insigne literato 	elgado 

conmina al público, haciendo eco 	momento 	lico.'que 

vivía, a volver  "la mirada a estos aladines d la cúltur 

costumbres t1Pos pa"isajes"   perpetuo 
rímeras ;novelas= -omitiendo Historia  vil  

de cuentos.  Como "novel ista, lo cOlóca jun 
abasa  
Véase la siguiente. sección. 
Seguido al añOsiguien 	iempre en  riza 	r 

dos artículOs: "Recuerdos'estudianti es' 	, 1915 ) 
"Parlegírico u  (6  :jun- 	15  

Ver el nGmero tres 	este:mismo.'apartada  
Esteartícúlo se refiere .sobre 1,,c)  o. 	 cra 

del cordobés,aunque  de'pass nopuede dejas ' 	mencionar:' ,... ,.. estilo stizodel maestú 	conocimiento' 	extraOr il'1.ar 
del habla : hispana 	vastísima .erudición: 	- discurso  
s obre' CerVántes. Menciona también la titélancc 	= propia  
terruño, lo compara coro Pere 



"El cronista de hogaño" José de Jesús Núflez Domínguez) 

Con un tono de modestia más bien retórica, no raro en notas 

necrológicas, el cronista comienza disculpándose por no ser 

la persona idónea para alabar al recién fallecido Rafael 

Delgado. Con vuelos que quieren parecer clásicos y poéticos, 

estar apesadumbradas 

luto 	la muerte de este "hombre de:tan altos 

merecimientos", 	lágrimas que el comparte.  

No sólo las musas están de luto, sino 

corazón' además 	"nuestra literatura" por :la muerte 

...., 	,.. 
entrada' afirma' ciue:eq:- 	 aventuraráH. juicios  

	

Críticos',., El resto 	PLX 1.0, q« 	,e:..; rit9#Tiáci6tI'' e11 X.-  al 

	

Pobre':.'=carreúaliteraria 	PPIg 	 eza4do par sus ....   

vib 
 

	

r4as-' .rará ,44cá algunas -: 	traducciones,  —.,  

.„, 0.I.elpátián 	pala 	47»-'0 	 unos de ...,....,•.;....•,..,... 	_,_.:._•..;.,,.:.,,,-..:.,,,... 

.,..044 o l's--,;:::,:, eülltítdá• que' a'r.' 	 á--,tA 	aparto:::.',."!-•':: 	mere ,...,•,,,•:...,•..,.,,,......,„.....,......„. 	......•..,:.• 	..,•,..,....... 	_•,".•..... 
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i'IáIdá clásica t:Ol.00..,110› .„, 	 gustada-.• 

a 	

e 

	

descripci,ó,n, exactas. P:4.-:- 	:.'.-.,itria'Its'.: pulidos. ....,...„._„.. .„.•...,,, 
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Su carrera literaria, sin embargo, se consolidó 

plenamente en la narrativa, como novelista. La Calandria es 

"un libro que bastó por sí solo para hacer la reputación del 

literato veracruzano". Como cuando apareció este libro, el 

cronista repite lo que ciertamente se ha considerado como 

una de las grandes cualidades de la primera novela de 

su nacionalismo, su mexicanismo. 

cabra 'se desarrolla 	'ambiente nacional' y define la 
obra como 	 mexicano", "donde está retratada 

propia existencia" 	embargo, pise a sus cualidades, 

libro "apenas si se e en las manos morenas de las,  hijas 

la costa veracruzana' 

9 
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de libros". Se dice que preparaba una novela, La huelga, 

sobre el movimiento textil en Río Blanco. 

El articulista termina mencionando algunos de los 

cuentos, con una amplia cita del prólogo del propio autor a 

la edición de los Cuentos y notas. Cierra con las siguientes 

palabras: 

sabe en demasía cuánto se ha escrito respecto 

la escuela a la que perteneció don Rafael 	únicamente 

se concreta a rendir este tributo la memoria del eminente 

decir. É.1 

Este articulo itulado simplemente 	álga 

apareció 	Revista de Revistas. Fue. reproducido 	unas 

alabras Previas del editor' én el  suplemento_ cultura 

xico en 	Cultura 	blovieda es, en, 1.96 	cincuen 

alae Delgia 	evis 	Revista etras 
Ilmero 	n. 1914) -- aunque 	articule  , 

aPareció,  hasta juni Gamboa 	echó apenas ochodías 
la muerte de Delgad 	ecir, 	 mayo; reproducid  
en México en la Cultura 	 964) 
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de Santa,  escritas en el 14. En 1964 el director del 

suplemento era Raúl Noriega, a quien podemos considerar 

autor de las líneas que precedieron la reproducción de la 

necrología de Gamboa. En ellas escribe que la 

cualquiera otra 	novelista 

época,8  ejemplifica la mexicanidad que deseaba Altamirano. 

Los Paisajes 	pueblerina, los personajes 

esencial del -MéXiCO.dé 	época" 

Gátlibóá 	 -_áénálá410-»:!'es el dnico 

natural,novel isla llamado '  
Vuelve . de nuevo el serlárátititó 	mexicanidad 

obra 

	•   	, 	• • , 	- 

cumplió`  

aspiraciones, sino que 	 ualquier otr 

novelista contemporáneo 

arece ya. también neas  de 

resentación que habrán de continuarse y nepe 'Irse 

manera constante`, 	que la literatura 	uek res 

esencial del México de su f  época"  
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tal 

Durante todo el siglo XIX varios críticos y escritores 

como José López Portillo y Rojas y CastilloLedón se 

lamentaban del poco consolidado panorama de la literatura 

mexicana. A principios de este siglo, con motivo de la 

muerte de Rafael Delgado Federico Gamboa insiste en la 

misma queja y escribe: 	 acervo literario no está en 

condiciones, 	lo escaso y  lo  mustio, de soportar 

serias consecuencias, pérdidas tamañas" (13) 	decir,  

bien ciertamente ha habido escritores importantes , que 
. . .,.. . 

empiezan.--.. 	4.-..fdeseMpelar 	pp.pl. -. d. ...;., P09:-:ell 	historia -.:.....:.._.. ....._:,....:,_.  ..,.....„,_, •„,, 

literatura mexicana, -1)40 -0X7.- -. 	1.):41.i 	0-süfícIenté$ ..-  

sea 

 .,....,..,..,.: 	•.••.....,.....„....,...•.,•,, 

en cantidad 	 0,11dapi- paraálibááhát..H:,-i.,'' 	"-C., . 0 .. --ü1c.--I -4.  . 	,      	. ,     	. . 	__. 	..•,.....,.......-._ 	,........,,•....„:„,,,,„....,,....•.•. 

que aún pértiSten-... -..-- 	....,.  
._ .... ,. ._ 
Clarribc..)a laMeylta.:-.4ObIeMentela ..- -:.Iírlx:.).ertá: 

haber pdo. i.i..Hoij:go- .2--¿•,., 	 Pz''-dít;14 ,.....,_... 	..,..._.,:. 

las

•.,.,....:... 	 - - --,...,..„.¿-- 

letras patrias „_,..-.,..:.:_.:.-..,..._ 	...................,..,..., 

1u A partir de aqui me baso 	T PaulacIón 
original, en Revista de evistas  
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En la misma línea, señala luego las afinidades que el 

veracruzano tenía con Pereda, considerado en la literatura 

española como novelista costumbrista o, ciertamente, 

regionalista. Para respaldar la clasificación que 

hace como escritor regionalista, Gamboa cita 	'erudito 

sacerdote 	Francisco Blanco García' 	La literatura  

española 	diferencia entre ambos reside 

en la 'fecundidad": el español fue prolijo, el veracruzano 

más bien Parco.  Hay también  una distancia implícita de 

, __..:..,..,....r 	 ....,..... 

111...t.:¡:: 	 ho.V.0 	 x7457.44' 

	

,....._,,...,_..„. 	 x'..'_:mex'., 

._. 	.. 	„....._..,,-__.,...,..... e•  ..val--.0....- 411A.,:, :sobre
-...:::::-.: 	 ma.$•- 	 ..- escrito,  

	

,-...,....'.; ...- „..,.. 	' -- •r•-.....,.`..., 

Llamasida  

	

:'. ::-.-....- 	''''Iáeeil...--iii: q ' é '' '':-:  istoria v fgal 	 a''...--''' '  -,.....,-.....,.......,.......„. 
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Delgado ) 

vulgar por considerarla prescindible, o bien por su 

extensión más corta. 

Gamboa amplía la semejanza entre Pereda y Delgado al 

carácter de ambos. "Al igual que Pereda, era Delgado 

retraído, casi 	 -de ahí el añadido al titulo 

original del articulo 

aquel linaje" 

Una buena parte de 
describir un triste panorama 

propósito 	la buena,.acogida  
novela, Gamb9a 
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gacetillas y entrefilets, o dispensadora de palmas o 
pitos, según conviene; en seguida, el encumbramiento 
administrativo o burocrático hasta donde más sea 
posible, y cueste lo que cueste. 

Parecería que la carrera literaria se consideraba como 

un medio para llegar a un puesto administrativo. Los que 

verdaderamente se dedican a la literatura tienen un fin muy 

distinto: 

En cambio, si el.escritor fue de veras un apasionado. 
de su arte,  humi.11aciones Y.  PenUrias, alguna cátedra 
si bien-lé. va, y a( su fallecimiento,  sentido por unos 
cuantos 'lales, exceso.  de  alabanzas-en atención a que 
el'fallecido no ibuede'yá oPacar. lá'eÑaltación.. 
facticiaHni mdrmarlos medros;.artícUlos'neCrológicos, 
,más.  o menos justicieros, Y la-  caritativa bePultura 

	

erv.algunao 	.."Paúa-Uáodelas.esCueIás"' de antolo gía 	.  	, 	_  
mutilácioneá :Y.Iragmentos ' de la- dará idolatrá 

Los literatOS río merecen  estatuas,  'sino los. 9:erYeros'' 

los políticos'.  No es cOstUffibi'e' 	mexicanos honrar á los 
hoffibres de letras Para Gamboaí pues, 	hay un . 	., 	. 

. 	. 	,, 	 .... reconocimiento de 	iteratos 	 gobierno 	entre ..., 	. 	. 	. 	:.....-, 	 ........ 

la  sociedad, 	incluso entre losl propios I..étáto 	é:. .: 	.- se 
.. 	.., 

mueven por intereSePellos 	mundo 	 letras.  .,_ 

.,:lirldifeténcla. generalizada ola( Uenes,se . 	-. 	-... 

dedican 	literatura,osu. ,, . ,.: 
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un caballero de buen pergeño obscuro, de poblado 
mostacho, de mirar hondo y expresivo, de voz opaca y 
tarda, parco en ademanes y sonrisas, armada la diestra 
de cigarrillo de papel cuya lumbre adquiría relieve y 
cuerpo en las crecientes y tercas agonías 
crepusculares. 

Durante los breves años de estancia de Delgado en la 

Ciudad dé México, los literatos se frecuentaron 

►'principalmente en la sesión semanaria de la Academia 

mexicana de la Lengua" (13), en el año de 1895. 

Gamboa recuerda también algunos datos de la carrera 

magisterial y pública del veracruzano. Al llegar  José López 

amboa señala que Delgadc)  nuncasecasó. Hizo 

dice. Tuv0 una novia con = la que se le alargó 	initalmePt 

noviazgo Esta opinión lleva Gamboa a ref lexionar so r 

el matrimonio  y :los hijos sus ventainconvenientes, y  

se  i:riclina, finalmente,por la vida familiar.libros,  

los hipos intelectuales", ño pueden compararse con 

hijos "de nuestro  querer y che nuestra  carne 	 ato 
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Cerca del final de su artículo, Ganyboa parece dejarse 

llevar por un tono más usual en notas necrológicas e 

incrementa sus elogios. Así el temperamento artístico de 

Principio, 

en la pobreza de la 11teratura mexicana: InUeStra:.fLaca 

J4teraturanacional 	termina diciendo que.La 

Calandria es una "obra excelente y acabada"; corvó esa pudo 

volvió a ver a 	regreso de Europa 	Paso Por 

Delgado estaba "alicaído y declinante" ya nc¥ 

escribía. 

Re tornan
. 

situación el a s 	menciona 

rimeras líneas, Gamboa escribe que su muerte pasó 

relativamente inadvertida, 	nvasi Estadas  

nidos 	uerto de Veracruz 	 sólo ,alude de' piso,: 

sin entrar en ormenoretina vez que terminen  

rágicos eligro 	amenazana xic 	"alcanza 

esta ventura suPrem que su recuer 	entrOn3. 

a a ora bendecida, que no puede tardar°,las 	iní iv 

resurecciones' 

inalmente, aprueba Gamboa'xtraOr 	.as  

exequias" en honor 	Delgado 	riza 	ecomien 

erdurable luto por 	excepcional 	rino 

erdido" Ahora debería alzarse al.gün monumen 

memoria/ ál igual clue algunacale  e debería nom rar- 

+prior. 
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Joaquín Ramírez Cabaflas11 

revista Nosotros12 se publicó entre 1912 y 1914. Se 

inicia como un órgano de la Escuela Normal, por lo que 

resulta natural que en la primera mitad de la vida de esta 

revista predominaran los artículos relacionados con la 

docencia. El director, Francisco González Guerrero 

distinguiría 	 investigación y la Critica 

literarias" 	dice José Luis Martínez en la presentación 

a la edición facsimílar de la revista, 

Esta revista 

se imprimió inicialmente ,en los talleres del colegio 
Sal es ano.,dé Santé Jul a, y los últ mos números 

•.„ 	 • • • 

gracias 
  • , 

imprenta de la Secretaria de 

 

al : poeta Rafael` López, . secretario particular `del' 
Miris¥tro José Maria Lozano, y protector del grupo 

Joaquín Raillítéz,Cábatlas.nadió - 	 07,4CrU: 

11111.6: 

odista, profesor, . 	. .   
irettor.. 	 aCC 	ICcióhati  

ncitIópe 	 Rafael 

, 

Don RafaelDelgado. 	oso  
r1 Sueled que as revistas no vean 	z 'precisamente 

en 
 
morí n 	indaca a: 	;ahí'este anacronP 	e gado 

 sá 
 

	

de 1914 y el mes,de esté húmero. 	ósdtr  . marzo; 	 facaeditada. r 	1 
rtíne 
esu 	curioso que esta v.ista haya  
e'

a dopt 
nombre  ánterio icada, Buenos (zoi.  otra más, 	 uasca ¡ente 	

, 
Eduardo 'Correa vease eri 	91 

La 
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Delgado fue escrito con motivo de su reciente fallecimiento 

en mayo de 1914. 

Precede al texto una breve nota necrológica --tal vez 

del director de la revista, tal vez del propio 

articulista-- 	se califica a Rafael Delgado de 

y se le define "sin hipérboles", como "uno de 

espíritus 	y nobilísimos 	treinta años 

sucedieron a las convulsiones políticas de l`a 

a la guerra que acabó con el segundo ImPerio" 

declaración.  "Creemos innegable que don L Rafael Delgado 

enumerar sus novelas no :incluye Hiptoria  

vez por considerar novela cora. Menciona 

de cuentos 	por t tulo.un 	 vi 

sus incursionest'eatro, yen un ,genérica "a ,guríos  

críticos 	s' discursos, ninguno 	cua 

merece 	atención 	sea r esconocimien 

ntencionalmen 	educe, pues, que pana l  

ortarlte de la obra rae Delga 	ubica en su narrativa  
rticu armen 	 novela 
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Ramírez Cabañas descarta la influencia francesa en 

Delgado, señalada por "un biógrafo de don Rafael Delgado", 14  

como "un gran atrevimiento crítico" y en cambio apunta la 

"ligera influencia" de José María de Peredal5  --"cuyo nombre 

ya comienza a caer en el olvido, de seguro lógicamente". Con 

respecto a la posible incidencia de las letras galas según 

este crítico, "dado que ya no se discute que la literatura 

francesa ha influido [en] las nacientes Y aún vacilantes 

letras hispano. americanas", esta veta en Délgado resulta una 

generalización "a tientas'. Supongo que el.autor de la nota, 

tiene. en mente más a.. la:: narrativa que. a la Apoesía, .donde fue 

más visible la influencia che los poetas franceses. Al fina 

de, este párrafo el autor atribuye a eculiar' 

original" del veracruzano, su 	o valor' que 	coloca e 
. .. 	

t ..-. .. un"lugar1 	TAP:-  I0g3:41TaT0110 le co :-.:':::.....: -.'rOSPOh40 	„ 	nuestra:...„. ......,. . -- .. • .._..,.:.„,„,, 
_.., 

-;.1-4eráttiranaCiOnal.-.2 -,:'....a)Ir:1 -no : S:1-.1fiCete01.1ent .".idá 	ero que .,.. „...,..,, 

literatura mexicana esta aún en el proceso de praduci 

randes escritores. 

segundo párrafo Ramírez Cabañas procedes  a def ini f. 
lcacion literaria del escritor recien fallecido:  

La novela 	n Rafael  lIalga o 	realista. siem 
Pero de ,un  realj-smo ' idealizado cuidadosamente,  
evita las pinceladas groseras,los toques  , de 
atrevimientos ecaminosos. que 	̀aparta siempre' 

Sosa ya había mencionado la relación entre, Pereda 
elgado, que se trató en el capítulo V, sección l: , - 



252 

caminos tortuosos .y sigue los rectos y serenos de 
almas cristianas, más todavía, católicas (242). 

Esta apreciaciión concuerda, de manera importante, con la 

idea de realismo de Emilia Pardo Bazán en La cuestión  

palpitante, en cuanto a la falta de necesidad de incluir 

"pinceladas groseras" en la literatura realista. Pero el 

autor va más allá, al ubicarse 	un contexto no sólo 

religioso sino cristiano y, 	estrictamente, católico. 

casual que se diga esto precisamente en esta revista: 

Nosotros. 

Copia la vida tal como est  con  sus pasiones 
(11(zaimientPs; pero cuando 	Yidase aparta de 
moral de todo aquello convencionalmente  consi 
como moral dentro del credo del novelis 
inmoral/ o,  lo -que es Peor, el lo :a.micr¿i 
PreciPitadamente deja caer esos paisajes 
comPlacé en embellecer  a ue os ,9 ros, en 
sentimiento se levanta idealnoblemente  

contradicció 

ería apartarse de 	escabroso cuando esta'  

vida reprecisamente;` uno 	 umento 

seguidPre 	sin embargo 	acei 
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Delgado no sólo no ofende sino que resulta una lectura 

edificante. 

Después de subrayar la línea moral y cristiana de 

Delgado, no asombra que Ramírez Cabañas descarte el 

determinismo, contrario al libre albedrío católico: "no hay 

rigidez ni torpeza de movimientos, como de 

artificio de palabras y ademanes en lbs personajes" (242) 

El autor del artículo insiste, no sólo en que el 

veracruzano 'copió la vida", sino en la 'fidelidad" con la 

que lo llevó a cabo: 

La fidelidad de las copias rae la vida que hizo 
Delgado/ no se, Presta a dudas ni mueve a sonrisas 
comPasivas o desdenosas, como en el caso de algún 
novelista bombástico de nuestros días, que gusta 
hundirse en obscenidades y tonterías de malas coPias 

literaria ip. 1-,:-'1. 

	

...11. 	
.,éridiéiite7J,«:,_ 	 buena :..  

.:-.....,.,..-:, ' 	• - • - 	, -. , .., ......• .... :,,•......, • 	••,._,.. ,••• 	, .  

...burguesa-._.  . .., 	....................provincia,... -1e0tOI-seiffiientO 	'c0 -.,.t1- P1  ,.'. ........_ 
. 	,,.-... 	H.......,....... 
pamg"!t.9 atiztáladat 	educación:,- 	 católica,  ---,..„..•...:- ...--.:..»...,--....._...j..-.- 	- íPP-.:1-..-

tdhEih ':::;:49P„. f-:-1' 71:0~: Ps  tradicion 

i'l''''' . deC,-. ...#1!ti:.-: 0!'IP..-.:.--44t4i0.0 	4111#e. 	a áT1'e 

otro 
01)P0.4"<1." de Del'gado: su ¥`cos  t:Atil}0 

• 
0 ti 

r• 	• 

.preservación de un modo de vida en` proceso che desaparición:' 

rancesas (242) 

don ello alude a 	anta (1903) de Feder'ico Gamboa 
aná, 	las que ni siquiera menciona r noMbre 

gesto evidente de desprecio.- 



"Sus novelas son asimismo novelas provincianas y burguesas, 

no de burguesía despiadada, de grandes capitales, sino de  

pequeñas poblaciones donde aún privan algunas costumbres y 

sentimientos patriarcales" (242) Creo detectar una cierta 

nota de nostalgia en la existencia de estas "costumbres y 

sentimientos patriarcales" dentro de las novelas de Delgado. 

Si existe esta nota, se trataría de una tendencia 

idealización de la provincia, donde los habitantes de la 

ciudad quieren creer eue aún privan valores cue en las urbe 

se han perdido. 
lectura q Ramírez Cabañas hace de Delgado 

eminentemente crlstiana: 	en ella 	novelas campean 

siempre los sentimientos del novelista, su ;bondad, que no  

sufre desfallecimientos, 	 humildes 	sencillos 

de corazón "` 242 :como` amírez  comParte.valores  
undamentales con Delgado, 	cuenta de un rmanospreci 

implícito Pero  patente en 'Del'gadó, en 	actitudhacia  
abrie 	La Calandria hacia el mayordomo de Angel na  

Estos valores se 	 con ex o 	ri dada y 

comPasión cristianas ecimonónic 	rianas que 

excluyen cualquier otro entendimiento ases 
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648) . El autor, de la nota podría no estar de acuerdo en que 

el mismo "recargo de tintas" está presente en La Calandria, 

en el personaje de Alberto Rosas. 

Como el mejor ejemplo en el que se puede "apreciar sus 

dotes de novelista y la galanura de su estilo", Ramírez 

propone volver los ojos a La Calandria, ubicada en el "mismo 

ambiente donde transcurrió su vida y que tenía todos sus 

cariños" (242 648) Los personajes están pintados con 

amor' ; el "retrato' de Rosas es 'completo" A diferencia de 

otras novelas de Delgado aquí. no sucede que los 	es  

'están .siempre adornados de altas cualidades 	huYen 

de acciones reprobables' 242 	648--649 	n,  esta novela  

el 	 . 	, 	. .  
ma de manera inconsciente, 	r ignorancia,por erro 

(243; 649) 	armen me pat9ce tiene map res onsa 	id,1 

. su suerte , „de la que Cabañas le atribuye  

determinismo n' los personajes‹ de 

ue opera '".de manera inconscient 
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contraposición a la ignorancia de Carmen) y creció en un 

"buen" medio ambiente (en contraposición al patio de 

lavanderas) y, sin embargo, es el agente encargado de hacer 

caer a Carmen. 

Los héroes y las heroínas de Delgado, en sus tres 
novelas son gente humilde y provinciana, que a 
derechas obran siempre católicamente y dan ejemplos 
de moralidad cristiana El mal viene a sus novelas 
por la vía de gente no humilde : del calavera Rosas; 
de los parientes ricos, desnaturalizados por sus 
torpes avaricias y las apenas miradas costumbres 
parisienses, en que vinculan su horror a lo cursi 
cuanto con,  estrecho criterio juzgan de mal tono 
(242) 

Los personajes que pertenecen a la clase mas baja 	Carmen 

y Gabrie 	La Calandria E1. Rodolfo de Argelina,'como la 

ami lia provinciana de Los parientes ricos'; pertenecen` una 

clase media,veni 	menos   , 	este grupoengloba  

ámírei  en , el términohumilde" que. aqui ., 	entiende, . 

simplemente como 	, 	o.  ri 	Estos persona es, obran 

' católicamente" hasta. 	entran ,' 	contacto 

umildes' 	decir, con 	s raso 	Esto lista esta  

encabezaa por berto opas Ramírez 	incluyeEduárdo  

Ortiz 'ampóco incluye en la lista  

Magdalena -- --aunque no ertenezca 	:grupolos 

umildes— ciertamente otro agente importan 

e Carmen. os otros malos 	"los ari.entes rico 

uienes, 	vez, parecen;haber desarrolla 	 uran..  
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ya, puesto que también están "desnaturalizados por sus 

torpes avaricias".  

Casi para finalizar, Ramírez Cabañas se ocupa 

brevemente del estilo: "El estilo de don Rafael Delgado fue 

siempre terso, elegante, castizo sin rebuscamientos, sin 

giros anticuados" (243) 

buena opinión no está exenta de reparos: 	algunos casos 

la sencillez 	lenguaje llega a pecar  por mal gusto, 

como. en algunas Poquísimas  de las frases que acoge en las 

el balance es ̀ p©  it vo: "en general'  

1-1011P. 	 propiedad en a  ..sus di logos X243 } • 

	

-100list-a-::.,, 	bondad', 	módeSti 	,re02.171,OCi a:..,:::._.por.. isc.  ...,  

y 

,.--._..,.....,...,-.._.. 	„.--. 	 -..,... ..:,...• J-,.---- -.--.-:   

.--..--: . 	: -.... 
LaM'gOS, --'--era'- -„Un buen: conversadtpr. 	decir, Delgado 0'7'."' vA.._ „.:.::.,. 	• 	:• 	::...: ..----,, 	: -,.,... _ 	.., --.-:.:,.-.-...;-..,. 

apegado  a.ltiá'....40/;-.ep  cristianos, e'le.,l'.C1éi.i . 	anto el 
,.......--H.. *-...,-- 

: 	.,... 
A magisterio como 	literatilra-,' entró:,:, 	 UP14114!:..8 ',.,,. ..:,.,..-., 	,..-...---  
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3 Antes del centenario (1923-1941)) 

Entre el año de la muerte de Delgado (1914) y el centenario 

de su nacimiento (1953), aparecieron algunos artículos 

esporádicos sobre el veracruzano. Varios se publicaron en la 

revista orizabeña La Calandria, nombrada así precisamente en 

honor de la primera 

decir que esta revista se ocupaba de diversos aspectos de la 

vida orizabeña y que ocasionalmente incluía artículos 

escritos por los discípulos sobrevivientes  de Delgado 

sobre todo con recuerdos personales- y algunos poemas 

cuentos del veracruzano. 

Entre las otras Publicaciones Podemos mencionaren 

Revipta de Revistas el articulo "Don Rafael Delga 	(14.697 

(1923) 3 	de José de Velázquez Se  trata 	una evocación 

sobre todo del poeta.  Velázquez no fue disóipulode Del5Jado, 

con Pereda,  a  quien considera como ermano eme 

maestro Y quien le. aYudó a compi~éñderlo  
elázquez transcribe un soneto del escritor qr 

4 5  

causó una uerte impresión. Lamenta que Delgado se 

encerrado en la solédad d.. ' 	i  :vaca Provincian  pero sobr 

t:‹Ddo, deplora  que  la tumba 	novelista y su memoria hay  

cardo ya Prácticamente en e. olvido. 
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En El Univeral Ilustrado de Puebla apareció un artículo 

de Pedro Caffarel Peralta, uno de los últimos discípulos del 

novelista, titulado "Rafael Delgado" (13.404 (5 feb. 1925) : 

46, 57) Este texto recuerda, siempre en términos elogiosos 

y positivos al maestro muerto hace once arios; el propósito 

no es crítico. No hay información fresca sino más bien 

repeticiones de información de escritos previos. Este tono 

evocador y apologético predomina en los artículos de los 

discípulos de Delgado. 

De mayor interés resultan dos textos publicados en este 

periodo 	 Por Paul Allemand, Publicado 

en los ,Anales del Museo Nacional de Arqueología Historia  

Etnografía en 1931 y e.l otro, diez apios después, de Ernest 

aul Ailemand Publicó en os Anales 	Museo Tacional de  
rqueologia, Historia y Etnología (1931) 	extenso artícu 

"Rafael 	 costumbrista mexicano 	ste académico 
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novelística, según su impresión, inferior al de otros 

géneros como la poesía o el drama. Se ocupó de Delgado por 

haber escuchado en un curso que era "de lo mejor en el ramo 

de la novela' (147) Es decir, ya para 1931 Delgado tenía la 

fama entre los académicos estadounidenses, de ser uno de 

los novelistas más sobresalientes del siglo XIX. Este 

artículo se basa en la tesis que para obtener el grado de 

Maestro en Letras presentó en su universidad, en 1930. Desde 

ahí, el estudioso afirma que la investigación sobre Delgado 

o fue del todo fácil, entre otras cosas porque una obra" 

prólogos de  Sosa,  su estudio es el. mas completo haSta ese 

momento t  1931 	ues jnclilye no 	o información sobre 

Delgado crítica sobre sus ,obras en genera :sino una  

bibliografía de y sobre Delgado, unos sonetos inéditos 	 ,... : . 	.., 

pareceparece3,el Punto  de partida o 	a o ara 	estudi"á de  

cualquier obrae inicio, Aliemand ,,sólo cantaba con los 

datosbiográficos `obtenidos p.or Francisco .osa en el volvolumen 

uentos y notas Biblioteca de Autores exicano,, 

unque no dice cuál, la  ausencia  de  comen arl 
ima novela de Delgado istoria vulgar  
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México. Usa, además, artículos periodísticos como los de 

José de Jesús Núñez y Domínguez, Federico Gamboa y Ciro 

Ceballos. Según él, se ha escrito poco sobre Delgado, tal 

vez debido a que murió "cuando su amada patria se hallaba 

desgarrada por cruenta guerra civil y en vísperas del gran 

conflicto mundial" (148) 

n ese recorrido biográfico Allemand hace un recuento 

los estudios del veracruzano, de su temprana inclinación 

por la literatura -en particular los autores costumbristas 

españoles y, más tarde, los escritores franceses-- 	la 

Presencia del factor religioso en su vida. Destaca entre las 

característica delgadianas: 	sensible corazón, su 

espíritu religioso, la tendencia romántica, acendrado 

Patriotismo y dulce melancolía" 15 	raza luego sus  

primeras incursiones en el teatropapel  en la Sociedad  

anchez Oropeza. .ntre los trabajos" e leyó 	sesione 

de esa Sociedad Allemand recuer 	amor a loslibros"   

, donde Delgadorecomien a como base ára, cUalnuier 	iotec , 	.  

cuatro libros . la Biblia, la IMítácion de Cristo,  .,, 	. 

nsA 	 istoria patria.`;Don.Quijote . oinci 	orno 	 os 

critidos, 	ue 	reputación literar a se zi. 

:rincipalmente en sus,  :novelas"158 

IhistZ4, : 

iográfica con un elogio, en un tono muy cercano 
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discurso encargado a un literato veracruzano para conmemorar 

a un escritor muerto: 

Con la muerte de Delgado perdió el Estado de Veracruz 
y la República Mexicana uno de sus mejores y más 
ilustres hijos. Hombre de finísima cultura, maestro 
abnegado, poeta, aplaudido dramaturgo, cuentista 
ameno y distinguido novelista. Delgado ha dejado tras 
si gran número de discípulos que de él se acuerdan 
con cariño y admiración. Ojalá que uniendo sus 
esfuerzos (los discípulos de Delgado) logren, en un 
porvenir no muy lejano, hacer que muchos conozcan y 
aprecien al ilustre pintor de su hermoso suelo, cuya 
obra es todavía ignorada de la inmensa mayoría de sus 
conciudadanos (158). 

La siguiente sección del largo articulo.: se titula  

"Obras menores 	 Delgado 	 distintos 

aPartados. Comienza 	la "Crítica" 	conferencias 

Pronunció en 	sesiones de la Sociedad Sánchez Oropeza. 

el Prólogo a 	 de literatura 1904 	observa 

según Allemand la inclinación de Delgado hacia , 

tendencias modernas' 	criticar a otros  autores 	ras' 

didácticas, que las i noran Sin embar 	veracruzano 

está a favor de "Lstendencias modernas' sólo  

pues 	a poesía 	manifiesta 	contra 	 ulosi , 

diciendo,:.-., Ile.:.: los 	. é4debtl--,r-.--.,.....riri.ovádóji:--;:e 

....,..._.......:,.....,_.........,., 

uo':-.:::-:-.1.4::g1.U....í1.4....:eIot 	
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Se trata de un ataque al modernismo en la poesía.6  

En el manual escolar del profesor, 

Sale Delgado a campear por los fueros del realismo 
contestando a sus detractores, que le hacen el cargo 
de recrearse en la descripción de fealdades físicas y 
de horrores morales, que una cosa es el método, y 
otra el mal gusto de los autores (159) 

un claro eco de las ideas vertidas en 

palpitante  de Emilia Pardo 

La cuestión  

sin mencionar a doña Emilia Hpara AlleMand Delgado es 

-realista como Cervantes l: ihape 11111caPil  en el' credo realista'. 

qúe quiere ser fiel a la verdad yreproducir con ,exactitud 

EILmuridó :tanto físiCo como .fflora 	meZcla de bieri'57.0e 

mal , de coSaP1:;Sellás  y de ord;Ifiáti.Ot 

estadounidense Sigue, 	 "de su, .muy admirado' D.  

' 	Marcelino  

	

Menéndez Pelayo" 	ara 	 ezaconsiste 

idealizada:' 16,1 	deoi 	ara 	 Delgado eral ue 

consigue, con exito poco: omún" 	idealismo realista,  
la  

	

verdad idealizada 161 	otras palabras la ubica  

	

leriament:e dentro de la tradición 	nav lística  
española. 

En 	 o, é •   un  • 
Hakacuc 	Marin sobre Rafael Delgado, 

. 
"Hombre criado a pechos • 
intransigente de ::suyo con modas literarias que no, dorivara 

.• 

del siglo"de oro de las letras españolas', arremetió contra 
las nuevas escuelas,; englobando as`intus  a ente en un 
término '.de resivo: 

 , a e.• 	, 	
e 

(232): 
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monólogo "Antes de la boda", pues le parece que "tiene 

originalidad y sus puntas de moral. El estilo es pulido, 

liso y fácil como todo lo de Delgado" (164). 

A los cuentos los clasifica en "autobiográficos; 

de costumbres, que son los más e hist6ricos" 165) 

No podía faltar la mención al nacionalismo de Delgado, 

relacionado aquí con el costumbrismo. Lo que más le agrada a 

Allemand de los relatos del veracruzano es su 

mexicanismo: todos tienen el sabor de la tierruca, un 
saborcito que los que han vivido algún tiempo en 
México y tenido oportunidad de tratar con aquel 
sufrido, melancólico Y religioso pueblo no Pueden 
olvidar- Son unos cuadritos de costumbres en. que la 
brillantez de colorido y  la  pureza  de las líneas 
rivalizan con la verdad de las descripciones (170 

Creem°5  que el objeto principal de. Delgado .  
escribir La Calandria,  ha sido darnos un, cuadro rea 
ver'dadero de 	vida ,del PUebl mexicano, 	ese  
Pueblo sufridoY val, lente que el 

	
quería La's 

 Penas y los  goces, las esPeranz 	 tristezas 
los ,vicios de sus queridos hijas orz zabeos, le 
uiádo 	escribir estaspáginastristes'  



Encontramos aquí implícita la idea de que la 

mexicana es parte de la española, por un lado, y, 

la idea de que el mexicanismo de Delgado se ubica 

literatura 

por otro, 

en el 

al veracruzano en la contenido, pues Allemand ha ubicado ya 

corriente realista, que llegó a México vía la literatura 

265 

española, con una cierta dosis --ya muy menguada-- de la 

versión francesa. 

En los cuentos Allemand no encuentra la influencia de 

_ 	 . _ anovela ;mexicana' se." i  ra 
pos grandes  
'ranceses .,y españóles con 
recia el realismo. Nótase e 

ápftulo „V me ;:ocuparé c el lugar  
litera   

que el crítico le encuentra 

"Nuestra impresión por lo 

la naturaleza ee que sobra 
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como los más complicados que forman la trama inmensa 
de la vida en el ambiente nacional (178). 

"Rabasa, López Portillo y Rojas y Delgado forman la trilogía 

de novelista mexicanos que dentro del realismo procedían de 

cepa española" (González Peña 445), cita Allemand a González 

Peña (179). El estadounidense no quiere discutir por el 

momento la declaración del historiador de 	literatura y 

pasa a comentar las 

Al tema de la primera de las novelas, La calandria 

'muy sencillo' 	como muchos otros crí ticos 

después. 

a Allemand la mala suerte tiene un papel importante 

califica 

medida que avanza 

escrito, incursiona cada vez más profundaMente en alguna 

de deterMinismo para e estadounidense sf hay algur 

de predeterminación 	formarde mala suerte  

CuandoCarmen no logra convencer a
.
Gabriel  

apresa ' de terrible angustia y también de despechó"  

elige a Rosas frente a los desprecios'del carpintero  

sentimiento de Carmen 'incide también 



situación" 8 Según Allemand, "no hay nada en la novela que 

justifique tal aserción" (180) Su refutación va en el 

..:sentido del tiempo que Carmen pasó junto a su padre:el - 

Ese no es el problema según mi parecer.. Pori-una parte, 

no encuentro nada en la novela que indique que Guadalupe, 

Carmen y Eduardo Ortiz hayan vivido juntos Sí.hubo un 

Ortiz9,..después.de la boda del rompimiento entre Guadalupe y 

señor, Pero algdn vínculo se sostuvo bajo la forma de 

esporádicos y pequeños SubSidios forzadOs. 	n e 'ffiejOr de 

los casos', 	posible, que Ortiz las a a visitado. y dado. 
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estudioso refute a Alfred Coester, quien en The Literary 

History of Spanish  America (1912) dice que Carmen "ha sido 

criada para amar un lujo que le está vedado a su 
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centra en el tiempo que la niña vivió con su padre y deja de 

lado la dimensión de aspiraciones sociales, que a mi modo de 

ver resulta fundamental. 

A Allemand le parece la novela "una gran tragedia" 

(181), y concuerda con Ciro Ceballos en que puede compararse 

a "un corazón ensangrentado'. Dando un paso más allá en la 

idea de la mala suerte, ahora escribe: "Amargamente humana 

La Calandria,  y de 

autor tentado estaría el lectora decir que pasea por sus 

páginas cierto fatalismo oriental" (181). También ubica a 

novela dentro "del  más  puro realismo" y la califica de 

pasional' 

Carmen arece ser arrastrada Por 	circunstancias 

por las costumbres de la sociedad en que vive al tr'is,te fin 

que con horror vemos cernirse sobre ella" 182 	 ul 

la idea de Predeterminación/  de ausencia che  res onsabilida 

iYidida erlü0.,-.: los::.,::'llt"„. q--'''..!''':de 
'''4e.'' -'1:....' -:4'''''... - .. -'44-''''':' 	1-P1..... ... ..---,. ,.,....,  '-dád'',.,--áune 	

._ 
.4JP,vi:.0--.  

ofrecidas
..,.........,.... 0.1.;OgOs--..:.--, 	 11:Váii14. 4:-- '51..-,, 

osas, 	-9.,''....Y1 
......-....-,.....:-.,._..,72,,...., 

de 
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--....:.... 	
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el ....,..4,a, 	'''::::1,-:::::/':::-'50p,..p..u1J. 



ambición de Carmen de las que propone Allemand, como ya se 

estableció. El conflicto de la joven se complica, además, 

por los malos consejos de Magdalena --que Allemand señala 

acertadamente más adelante-- y por el despecho que Carmen 

rechazo de Gabriel, 

este momento es una determinación, Allemand va mas.:allá y' 

señala dos coincidencias importantes 	novela (Rosas 

está en Xochiapan el mismo día que Gabriel, Carmen huYe 

mismo día 	 recogerá 	 otros hechos 

de la noyela, 	 casi no  Pueda uno abstenerse 

ronunciar la palabra ' fatalismo 	concluir 	190 

al7a el estadounidense 	conflicto 	resuelve 

momento: 	instante 	 un beso 	baile  

llora  apenasgozado- 	le arrebatan la felicidad soñada  

preparan la catástrofe;fina 	tnl opinión, habría`` a 

menos dos matices que señalar: por 	 trata'  

esolución tomada 	revertida en avor :del otro . hombr 

otro, la idea que tiene Carmen de '' la f e felicidadsoñada"  

vincula mas con una vida de lujo comodidades con 

que con otra de amor sincero con Gabriel en una si tlaci. 

269 
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luego ser "abandonadas hasta caer en la miseria y acabar 

[...] en la casa de prostitución o el hospital' (182-183), 

como le sucederá trece años después de La Calandria a la 

Santa de Gamboa. 

reduce la causa de la caída 

despecho: primero ante el regaño de doña Pancha y luego ante 

el rechazo de Gabriel. Ciertamente creo yo, el despecho 

juega un papel, perca. es imPortante recordar que la altanería 

que Carmen muestra con doña. Pancha está dada en gran medida 

por lo que la joven considera su status social superior 

lavanderas de la vecinda 	cierto también que 

Carmen tiene cualidades, como escribe Alleman 	oven 

bella, ingenua obsequiosa con todos" 18:3 	éro 	critico 

soslaYa 	evidentes defectos 	 unto 	vista del 

narrador, es decir, acorde con uín comportamientorespeta 

para una mujer decente de su épocascomo 

Acierta A:l1'emand en su preciación de la 

ridimensionalidad 'persona jes quien 

según. el crítico, 	 ombre ni mujer enteramen 

bueno malo" 184 	nuevo, yo agregaríao rotma iz 

existe 	ea enDelgado ' 	dar ri liilenslona 	¿I's 

ersonajes 

uisieran redondear os. 	n embargo creo aÉ  que en alguno 

casos ente intento'es fallido,  1 	stancX , 	' 	, 
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sus personajes caen con nitidez de un lado o del otro. Así, 

el catrín, pese a tener respeto por las sotanas, no ceja en 

su deseo de seducir a Carmen; Malenita, pese a haber ayudado 

monetariamente a la madre de Carmen durante su enfermedad y 

haber dado algo de dinero para el entierro de la Calandria, 

no logra desvanecer la mala idea que de ella da el narrador. 

Por otro lado Gabriel, pese a tener relaciones sexuales con 

una muchacha cuya identidad no se nos da a conocer, siempre 

respeta a Carmen, al grado de no darle ni siquiera un beso, 

Allemand coloca una gran responsabilidad a don Eduardo 

Ortiz, a quien define como "el hombre del mundo de los 

tiempos;  modernos (184). Según el crítico, al. saber don 

Eduardo de la huída de Carmen, ronuncia "la idea moral del, 

autor en esta. novela'.  'Cada uno abre a sus. Ples el abismo 
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percata de los valores del sacerdote, pero limita más al 

personaje a su ámbito religioso, sin llegar a atribuirle el 

peso de la voz moral en la novela: 

Esta novela pone en relieve el respeto que siente 
Delgado por la religión, ya que escoge para 
representarla a un hombre como el Padre González, 
piadoso, recto, ilustrado, de costumbres sencillas, 
si bien algo ingenuo (189) 

En cualquier caso, a Allemand le parece que los 

personajes de Delgado rebosan 	individualidad y 

verdad" (184 	Concuerda con Giro: E. Ceballos, a quien cita: 

personajes son legítimos, tienen  sangre criolla en  

arterias, leas vemos todos  los días, vegetan  por doquiera 

repite aqui la idea expresada numerosas veces, d 

personajes d veracruzano 	"de carne 	ueso,  

están vivos 	verdaderos. 

caracteres" 185 

llemand subraya 	costumbrismo de Delgado con 

respecto al diálogo: las conversaciones r'.ústicas" entr 

Gabriel y sus amigos son inimitab 	r el rea ismo 'de` 

lenguaje'masarecen 	las 	conversaciones, taquigrafi  

cue obra de autor" 185 	ncuentro aquitambiénici
4  

realida 	socie 

de 	 l modelos verdaderos reales, 	"documentos umnos  
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terminología naturalista pero en una comparación excesiva: 

Delgado usa "el bisturí de analista al modo de Bourget" 

(188). 

Como ejemplos de los cuadros costumbristas en la 

novela, Allemand cita la vida en una vecindad, el velorio, 

lo que son los gremios y sus ceremonias religiosas un baile 

de cumpleaños, un domingo en Pluviosilla. 

elementos  sencillos nos ha dado un cuadro perfecto de 

costumbres, notable por la  exactitud con que reproduce la 

realidad de la vida en todos sus caracteres 	situaciones" 

(189) En esta misma vena, el crítico no puede dejar de 

vincular a  Delgado con Pereda.  

Me Perece que después á  de leer  La  Calandria  está:uno  
tan enterado de la vida en una Población pequeña de 
exico --digamos mejor Veracruz-- como lo está uno  
de la vida  de los atribulados peácadores 
santanderinbs al acabar Sotileza  (186) 

después', un carácter documental k istór .co, :. un ` testimon`io 

un modo de vida'ya desaparecido. 
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realidad referencial lo era. 

Basándose en --y creyendo a pie juntillas- - las 

declaraciones del propio Delgado Allemand opina que 

este libro es esencialmente obra de arte, que a todas 
luces no la escribió el autor para que fuese vehículo 
de sus ideas. Diríamos además que La Calandria se 
acerca mucho al ideal objetivista del credo realista. 
Casi parece imposible que el autor de los cuentos, 
muchos de ellos autobiográficos, casi todos de muy 
marcado subjetivismo, haYa Podido escribir un libro 
tan impersonal. Esta hazaña revela en su autor.  
Profundo conocimiento de las reglas que rigen el arte 
literario moderno y habilidad  para aplicarlas (188) 

Allemand ciertamente tiene una excelente idea 	Delgado 

novelista pues llega a colocarlo Por encima de algunas 

13os , 	 mexicano,  

erder .̀ por l.a f.uerza de los 

181 	Esta división social 
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feísmo: a realidad de sus novelas era sórdida porque la 
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virtuosas" (205). Es cierto, pero de nuevo, habría algún 

matiz que añadir. En La Calandria, por ejemplo, Gabriel es 

básicamente honrado, pero no es totalmente "bueno y 

virtuoso", puesto que, además de ser orgulloso y vanidoso, 

tiene relaciones sexuales con una joven anónima que lo hacen 

sentir culpable; Carmen también no sólo es orgullosa y 

il 	
vanidosa sino ambiciosa y coqueta --características todas 

contrarias a los valores admirados por el. narrador. 

Pese a que acaba de afirmar que 	CalandriA "no es  

obra de propaganda sino de arte puro", Allemand deduce que 

el hecho de que prácticamente todos los pobres sean buenos 

prácticamente todos los ricos sean malos "parece, indicar:en  

nuestro novelista  cierta preccuPación, lerta tendencia 

trascendenta y, deseo de llegar 	conclusiones fijas d 

antemano en la mente l autor másbien que  sacadas e 

tpues'. é ,---..- de; unalarga ,expos ic=ión; 	 , 	a0 ::. de 
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criticos  :particularmente en ,Angelin  

consideró una novela sentiment 

coloca a Delgado en el naturalismo, 



clasifican a Delgado como realista" (211), como López 

Portillo y Rojas, Silvestre Moreno Cora y Miguel Galindo, 

igual que Julio Jiménez Rueda, Carlos González Peña y José 

Ramírez Cabañas. Concluye Allemand : "Hemos, 

clasificarlas (las otras novelas] ya sea como dentro de la 

producción realista o naturalista' 	Nótese que 

Allemand continúa /  así el uso de estos dos términos  como 

sinónimos, aunque más adelante puntualiza el naturalismo "a 

modo de Zolal (212) porque dice Delgado 

tiene sentimientos .demasiada 
Profesa': tinartiOral::einasiado'.:PUúa:.00rrO'...Para' 
CoMPlacer0e.- e0-1a- COnterT1Pláción'.de'..10 éticamente 
y P. 	 relproOúdirJ:02:*,;(?"?' 

as novelas 	veracruzano: "En síntesis, podriamos deci r  

Delgado es romántico 	r::temperamento, reali ta par.  

onvicción y clásico por su estilo 	21 

Con ase 	 icos antes mencionados, Allémarid  

lega 	siguiente concusión:  

Las anteriores declaraci.ones areoen 
imer puesto como novelista mexicano yes' muy  

notar 	 ida literaria en  ''recientes  
disipadas 	s corrientes de ideas que haceñ  
dif ícil 	ui a/' en' su justo velar la obra' de un 
autor .en vida-- 	cada vez nlás favorable  
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y José López Portillo y Rojas. "Los más, sin embargo, 



finalmente intentan ubicar a Delgado en la historia de la 

literatura mexicana. 

La tesis de Allemand --al menos una parte importante de 

ella - llegó a conocerse en México a través del articulo 

mencionado, pero la de James Bickley nunca se publicó 

completa, ni en Estados Unidos ni en nuestro país pese a 

ser --para 	la investigación más documentada y 

sobre Delgado.13 Como Allemand, aickley realizó su 

investigación cuando todavía vivían. Personas  cue  habían 

conocido a` Delgado, como amigos o discípulos. Entre estos, 

BickleY 	con la importante participación de Miguel 

Hernández Jáuregui heredero de parte de los 

PaPeles de su maestro.14  

En 'The Life  and Works of. RaEale 	elgado se basar° 

ickley Moore pera redactar tres versiones 	 Libro  

el y 	Pueblo (en sus dos entregas 

Iberoamericana y 	Novedades 	centenar 

nacimiento de Delgado)orden cronológico. La primera  

tercera versiones so.n Pr4cticamen 
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Revista Iberoamericana) lleva sólo una pequeña parte inicial 

(reproducida en las otras dos publicaciones), a manera de 

introducción, e incluye, como su nombre lo indica, la 

"Bibliografía" (6.11 (feb. 1943): 155-202) de y sobre 

Delgado. 

El Libro y el Pueblo era el "órgano del Departamento de 

Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública", como 

consta en el colofón, y se enviaba 'gratuitamente a quien 1`a 

solicite" En 194 	cuando apareció 	artículo de Sickley y 

Moore - 	dos entregas- 	 nos ocuPal ea  secretario 

de la dePendencia  era Octavio Véjar Vázquez y e.1` jefe de  

Departamento de bibliotecas era Mauricio Magdaleno, quien 

publicaba con frecuencia en la revista. E 1941 cuando 

D reaparecio, 	redactores responsables eran Antonio-  Acevedor  

Y. Andrés Henestrosa. Tuvo 	primera poca ent 1922 

935  Martinez 1991 67)  publicatan . cinco n9.-Meros  por 

Era un rano oficia 	 i74í 
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primera razón por la que se ocupan de él es que "han sido su 

vida y obra literaria una historia parcial, pero bien clara, 

del proceso intelectual mexicano desde 1875 hasta 1910" 

(22).18 Es ésta una afirmación importante, pues Delgado es 

especie de escaparate literario en donde coexisten 

varias corrientes literarias que flotaban de manera 

simultánea en México a fines del siglo XIX, a saber, algunos 

restos del neoclasicismo, 	romanticismo/ ea costumbrismo, 

llegando hasta el realismo --corriente en 

ubdcado tradicionalmente' 

on:términos que recuerdan una linea sociologizante 

i siguiendo 	líneas existentes 	críticaliteraria de 

mediados 	siglo 	oore BickleY escriben que Delga 

"sabía expresar 	que lá mayoría de la clase que 

enseñad©'" 22 

	

a segunda razón por a que 'imPorta conoce 	ra 

la vida de Rafael. Delgado 	que 

siendo labor e literaria 
	

Delgado le 
,creadora que 	nea, 	 i st rlc 
IrecesIta 	que 

 :c: 
 cae 

	
1e 	

expresar 
medio d 	palabra

1 , 

crepúsculo 	la resente' 	, os,cur,r11, asa' 
litu

I X ' dad 
futuro-- 	loraci9tles susex 
el  mundo  

u  °cYKnsuree1° interi
or,  

caIuELc) Tenía: :   	'envidiable  
Delga o2 

 

¥a ;Utilizarré .a ,paginación del artículo aparecic 
Libro y: el Pueblo por ;ser' el ;, prime'ro en término` 



Para los estadounidenses la literatura no es un oficio sino 

un don --concepto con reminiscencias románticas--, que el 

veracruzano, a su parecer, tenía "en grado envidiable". En 

otros términos, la segunda razón por la que vale la pena 

ocuparse de Delgado es su talento literario.19  

La publicación de La Calandria en la Revista Nacional  

de Letras y Ciencias dio a conocer a Delgado fuera de su 

estado natal 	Ésta es "su primera y mejor conocida 

novela", dicen los estadounidenses. 	 se la considera 

una de las mejores novelas mexicanas 

Los historiadores de la literatura recorren la carrera 

literaria de Delgado, a lapar, que la laboral  y  docente - 

Mencionan que una propuesta matrimonial rechazada 

bebidas 

	 recorrido 	escritos 	 t tore 
extos 	

, .,. 
iezan - , 	r su poesía dramáticos,  ca ifican0"obritas,  

u 	aungüe bien r recibidas poi la , 
ente ori zabeña, fueron.o vi. 

carrera 
pronta  

2 	Fin 10 inicios;s 151a era 	 e¿-. 
escribió'cuentos y estudioscrítico 	 en 
ll .,z  
aman "cuadros. 	de' costumbres" 	entremejores  
nsideran  a "La gata" y "El cabaleran 
Durante 	estancia 	Delgado 	Lu a 	éxl 

:0 publicó en 	Tiempo, 	..Pais, 	RevistaAzur, vi  
icand0 Moderna,`

ta  
tiempo que seguía 	 rió 

vn"¿umlarlo 
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140 

al tanto de esta debilidad, pero es probable también que no 

la hayan mencionado con el fin de no opacar la memoria del 

maestro y/o porque hayan considerado quer este dato era ajeno 

a una valoración literaria de la obra de Delgado.21  

Sus últimos años fueron de una "existencia sumamente 

triste y solitaria"; 	tenía hogar 

duda contribuyó mucho a la pereza, a 

genio que caracterizaron sus últimos 

Evitando exPresamente un 

literario los autores 

que Delgado es  regionalista 

!T-1■  
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proveniente de 1. A. Richards23--, que se encamina al 

concepto de los receptores y de sus valores, como parte 

importante de la valoración literaria si bien con un 

énfasis en la experiencia literaria personal. 

Como muchos otros críticos, los estadounidenses usan 

Delgado, de los lugares donde vivió,  

este casa,, se' trata de "lugareños, sencillos" entre los que 

vivió Delgado. Un corolario 	la sencillez parece ser, la 

falta de una dimensión intelectual, o al menos de poca 

profundidad. 	dicen 	autores, acePtamos Pues, que 

no encontramos en sus obras grandes pensamientos,  y,  que 

otro aspecto del vivir que importa tanto o más que el 

intelectual' 

tros términos usados frecuentemente con res ecto 

	

'observador 	sicólogo' 	elga 	; r,el 

milagro de la palabra 	logró esPertar 	ctor 

ilusión 	ser partícipe erg esta vida  ondamente emociona 

30 servacion ¿aquí seríaque ésta puede', ni 

aracterís .1ca privativa de Delgado, e, puI 

aplicarse a una innumerablecantidadescritor;  

ichar 	 intereses eran rimar la men  
sicológicoexPtiso enPrihc1Ples 	Litera 	1 

 o r 

1cl  
1924) la importancia 	efecto de la oesia "en  `cada  
elle 65) 
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refiere la historia trágica del amor de una lavandera 
joven y hermosa, hija natural de un rico, y un 
ebanista pobre y honrado. La hermosura de Carmen la 
hace un bocado tentador para un joven calavera 
acomodado que la seduce y luego la abandona. Deshecha 
su reputación, muere de vergüenza (30) 

Los-  historiadores ubican la novela en su espacio físico 

y temporal: un 'próspero pueblo industrial [ . 1 en tiempos 

de Porfirio Díaz' La historia es definida como "trágica"  

No mencionan corrientes ni tendencias literarias, como 

anunciaron al principio de su artículo. De, nueva cuenta, 

como todos los demás críticos, no encuentran o no consideran 

importante las posibles bases que Carmen pueda tener para el 

deseo de ascenso social La acción de la novela, como para 

muchos otros críticos, viene del calavera que decide 

seducirla y luego abandonarla. Llama la atención  también el  

resumen del final: upeshecha su reputación muere de 

vergüenza" Como otros críticos, no hablan expresamente  de 

suicidio sino de muerte por vergüenz 

Aun cuando es una síntesis en a, que ,ciertamente no se 

uede incluir todo, es importante también que dejen de lado.,  

en'cierto .sentido 	part icipación  de CarMen en su' estino 

s decir, sus caracteristicas ersonaies, coquete 

idea e, merecer una ida decent 

n otra lectura, o: c9111)1-°1110'111arli  podría deerá 

e 
	

suicida por esesper'acion cuando se Ele cierran todas  

•• 	 • 	 "-•• plex*tas. ncluso para u 	ra sobrevivencia 	le 

ue, 	
-,. 	• . 

amor.. .„... 

s a primera entrega de articulo`;e ickleY y Moo 

ermina con u resumen de lo e Delgado  llevo a cabo 
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literatura: "comunicó en sus obras de ficción realidades de 

psicología y de descripción" (31) y con lo que su literatura 

puede provocarnos: 

Si tenemos igual capacidad de sentir, a lo largo de 
sus novelas, estas vidas que él recreó, 
experimentaremos algo que tiene carácter propio y 
que, por mucho que hayamos vivido otras vidas y 
costumbres en otras latitudes, contribuirá a extender 
el horizonte de nuestro espíritu (31).  

La segunda entrega de este artículo son los tres 

últimos párrafos del artículo del Novedades, más la 

Bibliografía que apareció en la Revista Iberoamericana. Aquí 

se ocupan breVemente, con un par de ejemplos de la poesía 
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CAPITULO V. Las historias de la literatura mexicana 
(primera serie) 

A través de los textos que historian o evalúan la 

literatura, se tiende a preservar ideas, opiniones y 

valoraciones sobre los escritores, las obras, las 

corrientes. Cuando un historiador o crítico prestigiado 

ubica en un lugar preponderante a tal o cual escritor, en la 

medida en que se conserva su prestigio hay una-tendencia a 

aceptar sus juicios, de modo que puede darse una repetición 

un tanto mecánica de ciertas evaluaciones. 

La actitud que ha prevalecido hacia el siglo XIX en el 

nuestro es similar Después de 1921, ya en curso 1 

institucionalización de la ideología  dela  Revolución 

mexicana ,,se impuso el mismo rubro del, retraso 

decimonónico a prácticamente todo lo que allí ocurrió, junto 

con don Porfirio. Dentro del proceso de. egitimación 

lo anticuado: pese- a lía percepción que'ele si mismo  haya  

tenido o deseado tener' 	orfiria 

Mexicano 	e quería simbolizar`izar lo opuesto 1 liberta 

después. 	evoluclo moderno- a abras  

Alfónso de Mari a y Campo primeras, 

siglosiglo.XX vieron aparecer un torrente de ataques nosien 



(1955-1972) de Daniel Cosí() Villegas, cuando se volvieron 

los ojos hacia el porfiriato, sin el descarte previo 

permeado por la ideología de la Revolución mexicana (Hale 

16-17). 

Se dejó de lado el siglo XIX en muchos planos, al 

seguir el impulso de la renovación propuesta por la nueva 

ideología revolucionaria. Hacia finales de esta segunda 

mitad del siglo XX se ha intensificado el interés en"el  

siglo pasado, con un maYcr número de ínvestigadores 

iteratura y de la historia volviendo 	mirada a. lo que 

ocurrió hace cien años Por ejemplo, José Emilio Pachec"o 

dedicado buena parte de sus iluminadoras ref lexiones 

asada centuria. en 	Facultad de,Filosofía y Letras de 

Ám se ha incrementado e número 	tesis de oc ora o 

dedicadas a estudiar eI siglo asa o, 	o' eratur 

como en listmria;Enrique rauze,en  laampliamente  

ifundida)  serie 	iografía  del  pode 	e lcó 	rime 

, 
n: 	 'ejemplares. 

Dejemos de lado por °e i. --::-MoMentOasPeclt00.000 los  
ro ós eos ' o el enfo ue Para nuestros f ines, basta á 

de alean es • . 	. 
reperpusonpp, 110$iv,as, _  • , 
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bien documentados acerca de los vicios de la época" (Maria Y 

Campos 121). No fue sino hasta la Historia moderna de México  
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tq 

coautor, además del guión de la telenovela-- ha publicado, 

también, fascículos ilustrados sobre varios personajes de la 

vida cultural mexicana, entre ellos, Porfirio Díaz; Emmanuel 

Carballo publicó en 1991 su Historia de las letras mexicanas 

en el siglo XIX. 

el curso de este capítulo intentaré dar seguimiento 

a la manera en que la figura de Pafael Delgado ha sido 

tratada en algunas de las historias de la literatura 

mexicana más representativas de este siglo. 

A fines de la década de los veinte -en 1928-

aparecen dos historias de la literatura mexicana:la 

Historia de la literatura mexicana  de Julio Jimenez pueda 

s.1.1-k944- -L.Tíméne2 -RécIa'..„ .: p.i . 14.00, 	Ibttáá mexicanas  • .„...,.....„...,  ....„,..._ 
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pertenecieron a la Academia Mexicana de la Lengua: Julio 

Jiménez Rueda, Carlos González peña, María del Carmen Millón 

y José Luis Martínez. De igual manera, entre los 

contemporáneos de Delgado que se ocuparon de él, hay también 

una alta proporción de académicos: Francisco Sosa, Silvestre 

Moreno Cora, Victoriano Salado Alvarez y Federico Gamboa 

luego, el propio Delgado ocupó 

Es natural 	 solidaridad del 

--ciertamente no de modo 

indiscriminado-- a prestigiar y ensalzar a sus miembros, 

fortaleciendo y  abrillantando  asi lá reputación 

institución. 

evaluaciones. contenidas .enesta. primera serié de 

historias de  la.literatura  en las cue e 1i4ro:;Azuela  
, 	 . 

destabá por.sú repercúsi 	tlerOn., 	nant0tantopara . , 	etértili ..    

la gran cantidad,.e.'artíCuloá . 	ubiidatón,sobre :3 
.„.„,  ,-. - 	- 

Delgado en., 1953 durante: 	conmemoración": 	centenario   

nacimiento del.  veracruzano,como, ara:, su enfoqué. . 	.. 	_ .., 

comentarios é-:: s pihbo,,, 1 

textos 7= incluidos en 	primeraserie', 	o',de .-: rla ores -,,- 
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2) Cuatro coinciden en que durante el siglo precedente los 

escritores no se proecupaban demasiado por la forma (Jiménez 

Rueda, Azuela, González, Warner) 

3) Uno de ellos (González Peña) establece firmemente la 

filiación española de la literatura mexicana y de esas 

letras hace descender a Rabasa, López Portillo y Rojas y al 

propio Delgado; Jiménez Rueda relaciona al veracruzano 

Pereda. 

4) Dos coinciden en que Rabasa es el introductor del 

realismo en México, o,a1 menos el primer escritor importante 

en esta corriente (González Peña, Marner) 

5) Casi todos (Jiménez Rueda es la excepción),  mencionan  el  

mexicanismo de Delgado, con distintos grados de entusiasmo 

(Gonzalez Peña, Azuela, González,, Warner 

Todos destacan el regionalismo delgadiano, vinculándolo 

A todos les parece. importante mencionar las Capacidades 

e observación y descripción del veracruzan 	rulrlelz 

n un .extremollega   al decj.r que Delgado escribió , nove 

ara reproducir  el paisaje de su región; 	Carlos Gonzalez  

eria lé parece,`mismo se'htido,, que lo importante  

rirner lugar entre los novelistasmexicanosdel siglo  

asado Warners opina que es el mejor estilista eciMonónic 

,'141 
L 

Mrog 

Le, 
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9) Cuatro de estos críticos (González Perla, Azuela, González 

y Warner) usan adjetivos como 'sencillo' o 'simple' para 

calificar, ya sea a la vida de Delgado, a la trama, a sus 

perscmajes, o a todo ello. Otros términos afines son 

'académico' y` correcto' (González) 'mesura y discreción' 

(Warner) 

10) Con respecto a la psicología de las novelas delgadianas, 

haY discrePancias: Jiménez Rueda encuentra una gran verdad 

psicológica Azuela cace fue
. 
 no domina  l.a psicología de sus .  

Personajes mientras que a  Warner -e! parece  el Primer buen 

Psicólogo de México. 

11) dor un lado González incluye a Delgado con todos os 

novelistas mexicanos del XIX que no.percibieron lá 

Carlos González eña reduce . el con 

una mala ecisión armen; Jimé,ne,z' 

escubre conflictos 	entales que no 11 egan a la  

ragedia 	conflictos sociale,,  roPlos 

0e4 detalle ,. 



293 

burgueses, como gente bien, aunque luego opina que escribió 

para literatos y la clase media ilustrada. González opina 

que los escritores mexicanos del siglo pasado escriben para 

las clases 

14) Los más entusiastas en su valoración de Delgado son 

González Peña, 	 Warner. Jiménez Rueda es menos 

propenso a desbordarse González es el más indiferente. 

:--- -JUI...'-.-ijiirlénéz 14ed4 	un conocido. POfes ,-„,-..••„, 	 „:,..'-,._- 

.. --- institución :-.011 la que adéiiiI0 ocupo cargosimportantes:..  •,,..•.,... 	•.••.......,•,..,., .._ 

	

:secretariou-,-, áenera- 	153Z-.193J_luego directo • , 	.•,,.....,.,...,. -- •.,...•.,..,,,...,...,„:„••  - .-J ..».. • • ...„   

Y4O4t-ad .0e'..-,?1OSOf1.;a,.. -- -.:- Letras. 	 I:én,  ...._„. 	 Llegó)Y..4:::0T1#-e!a 

Archivo Genera. 	la- Nación 	 19564 dirigió.::,,.. E .......:....,, 	 ..:, 	• 	,...•   

Centro 	 Estudios -41tét..-'41.--_á de' - 	.px.-01tí11A 
....:....„....   :.--.,.........._ 
	UNP;M 	que hoy 

osé Manúel Puig assauranc  cargó 	ocupó entre 

iciembre I de 1924 y el 	 osto 	192 

, 
secretariandustria  y  Comercio.uran 

f al menos 	 iniciatvae publicaron 
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Moisés Sáenz se hizo cargo del ministerio de Educación los 

meses restantes, hasta el fin del entonces cuatrieno 

gubernamental: el 30 de diciembre de 1928. Además de ocupar 

numerosos puestos oficiales, Puig Cassauranc fue también 

escritor y patrocinador del grupo de los Contemporáneos; 

la Academia Mexicana de la Lengua 

portadilla de esta Historia de la literatura 

inmediato las credencial 

Jiménez Rueda: "Profesor de la materia en la= Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional" 

avalan como una Persona enterada, Informada/ con cualidades 

amplias para escribir sobre el tema. 

prefaciofirmado en México, 	enero 	192 

advierte el autor las dificultades 	 enfrentó  

falta de textos accesibles 	carencia de una histori 

de: la iteratura mexicana" 	 coincidirá Carlos. 

onzález Peña en, 	i.storia tura mexicana,  

1 
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Antonio Castro Leal "tiene(n) compromiso con una casa 

editora para entregar otra" (7).5  

Abundando en cuanto a la carencia de textos, dice 

atinadamente Jiménez Rueda que los escasos libros que 

existen son ya joyas bibliográficas. La Biblioteca de 

volúmenes son de 

adquisición difícil en el mercado y sus notas y prólogos 

ameritan una revisión cuidadosa para ponerlos a la altura de 

lo que exige la crítica moderna" (5) aludiendo así 

implícitamente, a la necesidad de que cada generación haga 

su apreciación particular de los textos literarios y ofrezca 

su lectura. 
Como referencia previa, señala Jiménez RiSeda la 

Antología del Centenario, debida a Luis 

Rangel y Pedro Henríquez Urena,todos 

de Justo Sierra. 
El objetivo principal 

que 	dedico Menéhdez Pelayo  
poesía Hispanoamericana, 

veces', es incompleto, 	o 

stáhistoria nunca llegó a  publicarse  
°I.Issairlt  editaron, en x.914junto,  conAlberto:' az u erqado, la primera ;edición 	Las'cien méjoí.es poesías  
iricas) mexicanas, de las siguientes , ediciorie 	aréc• 

Castro Leal como  único responsable. 



ratos, tiene su momento; pero de 1892 a la fecha 
buena cantidad de años han transcurrido; la Historia  
de Pimentel está llena de preocupaciones de escuela; 
la de Vigil inconclusa; el panorama. de Urbina es muy 
somero (7). 
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Después de manifestar estas insatisfacciones, adopta un 

tono convencionalmente modesto para cerrar su prefacio y 

escribe que en los libros anteriormente mencionados y los 

"el 

intelj.gencia y mayor preparación que en éste, que se 

adelanta con timidez y sin pretenáión alguna de llenar 

huecoa ni abrir. caminos", precisamente en contradicción con 

sus ob¡etivos antes .señaládOs. 

libX-0 tiene 	páginas 	divide en K ''capítulos . 

a página( 233a  la254 nos` ofrece una biblio rafía. 

.desqlópada :por.  géneros .Entre la página 25.7 y  la 274,  . 	. 

La .novela::  apareceen el capítulo 1^a' asar 

iteratura politic 	eriodismo 

estamos ya a f fines dei. si o XIX, con cuentistas y nCvela 

de es 	erio 	timo cap tul 	 ocupa  
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En el capítulo que más nos interesa, el 19, anota 

Jiménez Rueda que los escritores del siglo pasado no se 

preocupaban mucho por "su medio de expresión": "Narraban, 

contaban, sin cuidarse poco ni mucho de hacerlo en forma 

elegante, precisa, justa" (212) Partiendo de esta 

apreciación Marrano Azuela dirá más tarde que Rafael 

Delgado es una excepción 	regla y, junto con 'sus 

logros en ese sentido podían identificarse 	principales 

méritos. 

vinculándolo con 'José Maria 	Pereda» Y al entrar:  

encontramos una rimera nexact tu 

ontaña es el parsa e que  seduce 	critor 

caPitulo anterior 
Inclánque en Delgado. 

Ótr° malentendido 	sÉ 
costeños áimilar,. 
costeos  1 dado 	una colecd,1011  

incluyóse 	 elgado4 con prólogo `  
publicado 	'2.90!5 	arcelon 
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Antología de cuentos mexicanos,8  Este promotor y miembro de 

los Contemporáneos establece un paralelo entre Delgado y 

López Portillo y Rojas: ambos son "amantes del buen decir 

de la buena cultura" (379) El veracruzano es, además, 

"correcto escritor de estilo castizo y gracioso" (379) 

en la breve semblanza biográfica ubica 

tersa mansedumbre de la provincia mexicana" (384}, en una  

frase que tiene que ver más con un gusto por las palabras 

que con ' la realidad de la vida en los estados 	consta 

Ortiz de Montellano 	forjó el espiri 	más comPlet° 

de nuestros novelistas (384) sus  tres novelas son ustas 

de visión hondas de emoción coloridas y. donasamente  

escritas, son sus obras maestras;, (,384j 	ivos como  

"correcto" "justo" 	"donoso' ubican a Delgadarango  

medio alto, sin llegar a excelsitudes cumpliendo  

ecoro. Estaliteratura correc 	onos 

arete haber 	suficiente para que el veracruzano  

más completo de nuestros  novel  

Publicada por primera : ,Vez en Madri 	¿i urni 
26), recogido por Lourdes Franco Ba nou 
rosa  de Montellan (México: 	88 

y 
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Más que en su Historia, será en Letras mexicanas del 

siglo XIX, publicado dieciséis años después, cuando este 

crítico se ocupe en mayor detalle del veracruzano. 

Carlos González .  Pena 

Como Jiménez Rueda, Carlos González peña formó Parte de la 

Academia 	 los editores 

de su Historia de la literatura 	en la portadilla, 

poniendo bajo su nombre la leYenda 	la Academia 

Mexicana". 	 autor/ a su historia 

libro, el aval de una institución prestigiada El subtítulo 

del libro es "Desde los orígenes hasta nuestros ías 

	

e electo 	:noviembre`. numero  
tosto 	193 	e cuarto censor y ocupo 	 mé 

uario de la Acadentia Mexicana  198 
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ya sin número de parte, se llama simplemente "Conclusión: 

nuestros días". Es decir, aproximadamente la mitad de esta 

historia se ocupa del siglo XIX. 

En el Prefacio, declara el autor su pretensión dé 

abarcar "en conjunto la literatura mexicana desde sus 

hasta nuestros días" (1), de la cual desea hacer un 

'resumen'' 	,1aHpresente en términos "escuetos, ilanos 

sus "lipeament-os generales." 

En el segundo párrafo del prefacio plantea González 

la tan Manida Pregunta de si existe 	 literatura 

adición,espiritual 
 .. 

ue 

-:.0:A':1.--.':e0-,,Me-II 	 conocer y 

Coincide con 	t.v. qú - 

,.....,..•,•,:„•,. 
', érattte, 	xlcana.:,, ,..,•,.,,,_,....• 	 MPT1,1 • .,...,, 

Ot:::::-.1401 



ha llegado a imprimirle el espíritu nacional" (7) 11 

Ya en el siglo XIX, en el campo de la novela para 

González Peña es Emilio Rabasa "el introductor del realismo 

en la novela mexicana' (440) Partiendo del costumbrismo de 

Cuéllar, Rabasa va 

más allá: sin desentenderse de la Pintura de 
ambiente, sin dejar de Presentar, por artística 
manera, el cuadro de las costumbres, tendería más 
bien al estudio de caracteres y  daxía a la novela un 
nascendencia política 	social 440-441) 

Portil o 	Rojas. En 	, paree:  

habla regional. y revélase minucioso 

costumbres" (445Si en Rabasa a vier 

es euroPeizante 
e que,s después de  la conquista  
ndifícil tarea 
ígenes

,  
a civiliZaci 

ismo la cívilizacion 
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En el primer capítulo, "Los orígenes", la primera 

oración dice así: "La literatura mexicana es una rama de la 

española. Como ésta, sírvese de un mismo instrumento: el 

idioma común; pero de ella difiere por las modalidades que 
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ro Como los anteriores, mexicanísimo, de ellos se 
distingue por una más delicada sensibilidad que 
infunde en sus páginas grato soplo de poesía; por su 
regionalismo y por su sentido de lo pintoresco, 
todavía más acentuados; y, muy particularmente, por 
sus extraordinarias facultades descriptivas que, en 
cuanto a sentir a la naturaleza y reproducir, 
animado, palpitante, el paisaje, le colocan en primer 
lugar entre los novelistas mexicanos (446) 

Francisco Sosa, en su prólogo a La Calandria, resaltaba 

el mexicanismo de la novela como una cualidad destacada y 

digna de: encomio (Sosa 1891 vii).González Peña por su 

parte retoma este aspecto del veracruzano como una cualidad 

inherente y encomiable. 

Sosa, asimismo, ya habfa  mencionado as cualidades 

pictóricas 	paisaje delgadiano, vinculándolo con Pereda. 

51 campechano  estableció'un. paraleloentre el paisajpaisajista 

José,:'Marfa   Velasco y Delgado. 

González Peña da comó,fecha de, La Calan 

ateniéndose, sin duda ri.  me 

libro, soslayando la version erro 

de` las novelas conocidas., 	apostas  

"todavía 	ita" 	 aunque  
Fn u primera novereveló   

restantes la superan en técnica:,es t  

omo síntesis 	a novelarece 	si uient 
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1 

casarse con alguien de su propio estrato social. Pese a que, 

planteada así, una 'buena' elección parecería ser obvia, la 

muchacha opta por la 'mala', de tal modo que todo el peso de 

la responsabilidad parecería caer, 	la síntesis de este 

crítico, sobre ella. Se privilegiaría, así,  dominio del 

a González Peña, 

Delgado no es la trama, la historia que no es el edificio 

en su conjunto el que atrae sino, más bien, cada uno de los 

ladrillos que 	conforman..que hay que observar y aPreciar 

detenidamente: 

Más que en la., signif ic.aci in intrínseca; che; esta 
' historias sencillas vulgares, "m.s vividas q¥á 
imaginadas' , el interés y la .';belleza de las nc 
del veracrúzano se cifran en ,os incidentes me 
ól',.méticSét.dótiqueláítéNaáte 

Siguiendo una retórica esteticista 	cimon n3.c 
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Como resumen de las cualidades del escritor Delgado, 

aporta los siguientes rasgos del veracruzano, con términos 

muy elogiosos: 

el hechizo y el arte que tenía para contar, Y, sobre 
todo, su inagotable y comunicativa facultad de 
emoción, hacen wie las novelas de Delgado, escritas 
todas ellas con noble pulcritud y a la vez con rica 
abundancia, a la par que genuinas obras de arte, sean 
documentos del más acendrado nacionalismo (447) 

n sus "Palabras iniciales", escribe Jiménez Rueda 

etras mexicanas 	 XIX que, dado que gran Parte  

o que sucede en la literatura del siglo XIX viene 

centuria precedente ha considerado necesario remontarse, 

hasta ese siglo. Su estudio, que é. llama paforam 

a  un alto enel  modernism 	ismo y natura ism•  

rolongan muy poco, omo 	.a, n el siglo ac  

escuelas que tuvieron su explicaclon 

mientras que el im>larmLsim :adecuado  

x.12.1.1 
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(9). Las palabras finales de esta introducción siguen la 

misma línea: 

Gran parte de la obra del siglo XIX permanece 
inexplorada. Se ha querido, solamente, dar una visión 
amplia, coherente, de una época trágica para México, 
como para todo el resto de Atnérica. La tragedia del 
Peer Gynt ibseniano, que se pasó la vida tratando de 
encontrarse a sí mismo (9) 

.Consta.: este.  libro:de - 199:páginas y Catorce ••:capítulos.:: 

dos ppmeros cinco se Ubican como ya nas h04a advertido .en 

sus palabras .n `c ales, en el ig o XVIII (asta a, página: 

	

resto (6 	..-transcurren ya en 	XIX. 

Lo que afirma dé: nOveliStaPs-como TPOAIY,  yHPaYtió puede • 

servir' para explicar:la opinión más alta que 

tu o,' tanto este critico como, más tademáriánd 	De • 
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ciencias y del positivismo, se da un desarrollo particular 

en la observación de la realidad circundante. 

Al seguir la implantación y el desarrollo del 

positivismo en México, Jiménez Rueda escribe que "la ciencia 

como medio el progreso Como 

los economistas de este periodo liberal que se extiende 

hasta los primeros años del siglo en que vivimos" (164) Con 

una crítica inclemente/ agrega que los Científicos 

fincaron el desarrollo de México sobre una base 
deleznable: la de los intereses materiales. Andando 
el tiempo el edificio levantado sobre unos cimientos 
tan frágiles había .de caer Por tierra El positivismo 
contribuye a una bancarrota moral de la que todavía 
no 'se recupera'  el País (164-165)  

Párrafos desPues 	con respecto 

ue 	o es runa cosa nueva Ra existe '  

esta corriente 	convertía 	hombre de ciencia, 
suJs 	

, 
personajes 	el resultado de una inves ación 
ra a30  en un ensallo de laboratorio:  , 

naturalista 	 ante. retrocedía ate ningún  o 
clínica aparecía en las paginas de 1 
mo:rboso lo patológico eran casos dignos' 
(170) 



307 

Los conflictos dejaron de ser pasionales como en el 
drama o la novela romántica para convertirse en 
sociales. La lucha de clases llegó a ser tema 
literario, en las obras de dramaturgos y novelistas 
de fines del XIX, como Hauptmann o Zola (171). 

Antes que el realismo o el naturalismo, y relacionándolo 

directamente con el romanticismo, se dio el costumbrismo: 

El romanticismo, por otra parte, había puesto de moda 
el costumbrismo. Pedía el 'color local' como 
indispensable a - toda buena narración romántica. Esto 
lo realizaban ya los costumbristas. No es extraño, 
Pues. que el realismo haya venido a favorecer el auge 
de la novela regional tanto en España como en México 
(171) 

En asna: corriente costumbrista coloca Rafael Delgado, José 

López Portillo y Rojas, en cierto sentido" 	Emilio Rabasa 

y: los cuentos de Cayetano Rodríguez Beltrán (172) 

Pasa luego 	manera particular a Rafael Delgaido 

que 'escribió novelas 	reproducir el, paisa je  

región (171) Ello nó le impide sin embargo, ofrecer  

"retratos 	claro rechazo a os escritores como Giro  

Ceballos y Amado Nervo ara quí.enes el meo 	 rimer 

novela de Delgado es trágico, y circunscribiendoroblem 

Las gentes de la provincia aparecen retratad  
o t'ade Delgado '  con perfilesPetos 
psicológicaSus temas no sore complicados  
conflictos sentimentales 	uiertrág'cc  
perfiles.Conflictode , - mores, pesto  
honrado ája 	 vent raya 
consti 	 me jor  
Delgado 17 
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Las descripciones son minuciosas, exactas. Se 
complace en el detalle nimio, en la pincelada segura. 
Sigue en ello el patrón del novelista español que 
admiraba más, que consideraba como maestro: D. José 
María de Pereda (172) .14 

Mariano Azuelal5  

misma, que es 'miembro del Colegio Nacional'  Además para 

el año que se publicó Cien ^años de novela mexicana, Azuela 

tenía una sólida reputación como novelista. Si bien el 

Colegio era muy joven en 1947 haya una ciara intención de 

Parte Ade los editores de otorgarle una legitimidad 

dadas Precisamente en esa institució 	1943 e.' presidente. 

Avi a Camacho invitó a Azuela, junto con otros, 

miembros, 	undar formar parte 	ole io acion 

110...:::: a . 10.ü50. 	0..--.::,j0.1IliezRi 	.,.::. 	, Azuela'.._ 
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ese mismo año, en una serie de conferencias, se ocupó de 

Fernández de Lizardi, Inclán, Cuéllar, Altamirano y Delgado, 

y cuatro años más tarde (1947) de Payno López Portillo 

RiVa Palacio, Rabasa, Manuel. H. San Juan, Gamboa y Heriberto 

Frías,. abarcando así cien años de novela mexicana, deSde la 

'Independencia "hasta la segunda década del siglo XX, con el 

triunfo de nueStra:últiMa gran revolución" (11) 113 

bien esta colección de conferencias nunca alcanZó A 

tener dimensiones: dé un beát-seller  19  sí tuvo una-fUette 

inflUenbientrequienes se dedicaban a la Crítica y al 

309 

4 

estudio de la literatura mexicana, como puede observarse en 

los comentarios sobre Delgado, emitidos en 1953 por una 

amplia gama de estudiosos y comentadores de la literatura,, 

El peso que había adquirido en 	mundo literario:.había  

incluso incrementado a raíz de su muerte, el año anterior 

la  celebración del centenario del nacimiento 



año siguiente, rodeado de reconocimientos oficiales, muere 

de un infarto. 

Desde el inicio se autodeclara Azuela como un crítico 

independiente; advierte que "con frecuencia 

disiento de los juicios consagrados' X12) Para sus 

opiniones 	 en el plano del lector ordinario 

que lee y da la imPresión 	 despreocupadamente 

y sin cuidarse de pareceres ajenos' 	Afirmación esta 

tanto retórica, 	siendo 	mismo escritor,difícilmente 

puede considerársele 	 ector ordinario" Intentabe 

..-.Ustanciarse 	 crícicos profesionales 

académicos. Su visión de la literatura,tanto 

un  escritor, lo coloca en.una posidión particular, a la que 

aparenta renunciar, 	vez en un alarde de falsa modestia.'  

una modestia retórica-- 	len con 
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otorgó el Premio Nacional de Artes y Ciencias (en el área de 

literatura). El gobierno de su estado natal le concedió en 

1951 una medalla de oro en reconocimiento a sus méritos; al 



Después de considerar lo importante que es ser. un 

"escritor honrado", recurre de nuevo a la modestia para 

afirmar que sus estudios son "viejos recuerdos marginales" 

"tan limitados que su valor se reduce 

divagaciones" 

Las 226 páginas de este libro se dividen, en su mayor 

parte, en capítulos que llevan los nombres de los autores 

tratados. La excepción son los dos  prime
ros aPartados, 

	

En el PrimerO eoor.ikoH4zuea*.7:-. tit.:::..... 	--,.t rá.tá...' 	...'.1.11.14.,  -..-,..---.-: 	-.-.-.-- 	.,....H 

..,P.Pre...:_i-,1-H'f4.:i.-$7.51-1-:.A._de'''lí°°'1:°11/ 
	ue 	 --'..áf:-.-1- fecha P-'.04.v.L._ _............ 	...,. 

-, -.1,'..7).. 	ln..',..: e'.._Intentar--reáptioot-0.: esta pregunta, 

	

.._ 	_...„.................„...••••.:•...:...._.• 	dar: ...„.....,......- 	.... 
......,,: 

p...I,4. 0 --:: "asa r revista ..... -Jdé 	110éls, 	a m . 	_ 	. .     ..--.„.
reCeh •,....„,,,..,„•,---...-....._.....:.•_. as 

-:....iiJL4'11 -rdAUtlat~:-.en-Ji 	-i -t...-0'..X'.-44. 	
,e:„.,. 	 ....!..T 	para  ........ 	..,.......,....: ••...::•...,.._ i ._....._.•._......•••,......„:•••.... 	•.•..•.• 

.:.100. ., ;10sPi-,:....0". 	: :. eólidliá'ál6h.-: .....,......:.....,........., 	:„..„,..............,... 
--,...-,...:¿-...:„.,::-...'•-....- 	

alguna
,._......------  

	

...'P.-,01';.tu;.,-_,épocas ,--.. 	 -eátám 

valorde una - nCiVe puede reducirse.  _....... 	.._  
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Dios" de pertenecer a los primeros, lo cual le ha permitido 

leer. a Lamartine, Stendhal, Musset y Zola. 
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de modo que resulta injusto una comparación entre nuestras 

novelas del XIX, por ejemplo, y las que se producían, en la 

misma época, en Francia, Inglaterra o Rusia. Al establecer 

este tipo de comparaciones, dice Azuela, "la crítica cobarde 

o insuficiente contribuye al desdén con que se mira lo 

nuestro" (20) 	Curiosa reflexión. Si bien tiene razón en 

resulta hasta cierto punto ociosa la comparación 

por ejemplo, La Calandria 

obstante, creo que vale la pena mencionar la distancia entre 

la novelística europea s la mexicana, 

Partida 	 final--  independientemente de que 

grueso cio . aigOfi,estudio-se. Circh-SOri,.,ba'- al-.ambitó .nacional..: . 	...    	.  

ET. -PX009 A.1.10afpO.x. cer ser v.ICt4Ma....-...de-.:.lo (lue,...'..critida:---,  

pues manifiesta cierto desdén por 	novelas Mékitáas..,-. h .. 	, 	.......  	.., 	. , 	..   	..... 	, . 	. 

:40c"i.MOn6nipaS cuando confiesa "qua sólo,  P..1- 1.1:H.- -1 0140- 0: de 

..,--mi Of1:1,cP me PIAO. 	1eer-,--- 	04yo17,, p4,1:0-.:_..., 	 novelas del 

Yái1110.-;.x.Tx_  1.1ho..táeá.  1:1o.;.„ --00tiái:0#' .. • .„.     	..-„,. 	• . 
st  . . 	. 	. 	•  	:,...:  

	

:.:,-,.....*.. 	
...:.,:190',.1 

610:a través de :;dc.'.141'44 .,-;1. 5t0- 	'-'j111P. -. --40*1tte...: ' 

	

.....,,..:......,:.„...- 	-,„--.  	:.....,,   

En el caPítulo dedicado a Astuciak,,  Azuela rescata  

intára maravillosahace 	alma de nuestros ranc 

or los procedimientos más primitivos y  tosco s"  
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y, sin decirlo explícitamente, le parece una novela viril 2°  

También se advierte un desprecio soslayado por lo citadino, 

en contraste con una admiración de tono idealizado hacia lo 

rural. 

Al 

Pero para el investigador  o para el curioso que se 
Interesa por la historia  viva de nuestrp pasado y 
quiere ,dOnocer a,fondo esta época tan imPortante que'. 
medió entre'las:Iiichas.de'IndePendenCia" y ,I.a_guerra... 
de Reforrhal resultará  de:todaf:eVidendia, 	sólo:la 
indumentaria y el gestó de-..mgeStroS .. ..rantherOwf ..sino 
sus'pensamient0S-f:sqalma.- ,cOmo'.partélundáméntal ,.de 
nuestra raza, 
no les ha'  pasado - Por las AlárideSisuatenOión 
mantendrá  

,   
'viVa-, ión _  

Y'la,infíni.dad defelDi$0dioSHY..redúndildiSi' por: su _   
veracidadr.  y vigor,. 	superado=s. ' 	ni siqu .era' . 
igualados haSta: bo.Y. (.68  

entonces entre 	sliteratos más jóvenes. °,Su áfrancesamien 

20 Por ejemplo, re 	Lorenzo 
e. lloriqueos sensibleros sentimentalismos, 

stas almasroble° 	sabían sacrificar 	 i 
hombría sus' .más   íntimos afedtos" '' 	descripcsión de imiracio  

, 	, vida de los rancheros está Perméa a 	una c are a _ 
resaltando siempre 	carácter recio 	ieri 	véanse  
áginas 63-65) 



Azuela la pregunta de si hay o no novela mexicana. Teniendo 

en la mira a los autores que ha venido comentando 

momento, 

entrar necesariamente 	 de arte Y.si el arte 

Bebé dar una auténtica emoción estética/ ninguna de  estas 

obras amerita el nombre de novela" (128) 

Delgado es, afirma Azuela, 	novelista mexicano de 

indisctItible valo 	129 	ese a las diferencias de 

opiniones 	críticos 	lectores;:;quer toca  a muchos 

escritores, con respecto al veracruzano, diceAzuela,-hay  

aciertos individualeá, por diferentes motivos, en dJ 

ambitos de la nove 	irma categórico 

apareció novela e real 	 a el advvenimie.nto, 

Rafael Delgado con La Calandra"  
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hacía que todo el que se preciaba de culto repudiase con 

asco nuestra humilde producción nacional" (75). En esa 

época, sigue, "la novela --el género menos cultivado-- no 

se discutía, simplemente se negaba" (75). 

En el capítulo dedicado a Rafael Delgado, replantea 



Nervo y Paul Allemand, Azuela se refiere al veracruzano como 

un 'modesto profesor de provincia" (130). 

En su primera novela se percibe "el caso del amor 

sincero y desinteresado que el autor de La Calandria  muestra 

por las clases 

ambigüedades de Delgado en cuanto a sus actitudes hacia 

clase de Carmen y Gabriel no ve las dosis de racismo y 

clasismopresentes en esta primera novela: ¿será por 

compartir él mismo estos prejuicios 	 Parecen 

naturales y  normales,  al grado de no distinguirlos 

En ..epo1--'...9', eA,.a - 1....o..:-.:-.....:-.._es,... 	r4M....... 	critor mexicano 
.-:......arremete  .). -.'0P'-'-...: -::::-e1-- jáfin:.eO -00.Y14. 	-' ..1có 	no scálo con dG 

....::::19
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técnica, 10i0 	oficio; Comprensivo, 

A1te1404 'é:y:4 artista 	rp,  todo, letra,':
.
Y cabo. su 

con 	.1niedSiñeJ:''  
.rinCipiante -(1321 . 	 .- 	-. 	- -..,........,.- 	-..,....-........._,., 	- .,,. 

.,...11'- 5::'no a.''.00-'[..:.la buená.:5.._.-adt.,.-..Ura--: ara."--q1iáf..' 	novela 
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"La nueva generación no podrá estimar la obra de  

Delgado, sín haber leído antes algo de la novela mexicana 

anterior y posterior a él" (133), asienta. 

Coincide Azuela con muchos críticos en que La Calandria  

es la novela más popular de Delgado y a ella debe 
este escritor la justa fama que conserva de máximo 
novelista de México. Emotiva, fresca, muy bella, pero 
con algunas leves fallas que ya no se observan en Los 
parientes  ricos., en mi, concepto la mejor de sus 
novelas (134) 

En la misma línea de comparáción con los novelistas que 

p:recedieron observa que 

la obra de Rafael Delgado Ya no es un ensayo  sino una 
feliz realización. La Calandria y Los parientes ricos  
son novelas que México  Puede Presentar con todo 
decoro en cualquier país civilizado, como muestra de 
nuestra cultura (135) . 

"Pero no hay 'que pasar de allí" agrega, en un afán de poner 

las Pies sobre la  tierra valoral: loProPio,  sin perder 

o 

personajes de f ir idos, razado 
firmeza. El autor los para 	emnso  ''. u 	1edaadsvivaen  e  ce  
caminar. Vestidos condecencia 	mueven y 	como el sosegado ambiente de la  provincia,.: e nade  

descrito con tanta ropie a 	onair 	
35 

ara  este crítico  los ersc)naJes, de, Delgado  

semej an a seres vien  e que tienen una' vida ,independiente 

el autor, ese a que 	sea quien os 	crea 
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delgadiana, a su recato moral, al hecho de que no cedió a 

las tentaciones extremistas del naturalismo francés. Además, 

Azuela habla del tipo de descripción del veracruzano: la 

hace, dice, con "propiedad y donaire"  la primera 

palabra, "propiedad", hay de nuevo implícita la idea de 

contención de lo que es adecuado de lo que no es exagerado 

ni se sale de las líneas establecidas; siguiendo esa línea, 

el "donaire podría  emParentarse aquí con una cierta 

dignidad y tal vez incluso, 	nuevo-- decencia. 

Lo que sigue tiene que ver con el mexicanismo de 

Delgado, mencionado con tanta frecuenci . 'Humilde como fue, 

a Virgilio, ni a Hotnero, ni a Cicerón, 	ristóteles, 

a los clásicos hispanos'. s nuestro y salo nuestr 	136) 

escribe Azuela en una exageración'plena deseuforl 

me,¿icanis 	pero que no por el entusiasmo 	yuelv 

verdadera Ningún escritor traba] a en el vacío 	menos u 

escritor corno Delgado, que también era maestro, estaba m 

al  tanto, no sólo' de 	corrienteliterarias 	tiem 

sino 	s precedentes. Azuela disiente, así 	coman 

o había advertido;- 	sus antecesores J'ul io Jiménez Rue 

y 	arios González Pena, quienes, º como vimos 

Delgado una cepa española castiza. 

recé que escuchamos 	narrador calandria   
ablaPdd' de la original ida 	Gabrie 	rno ‹ébanis 

de,hojear catá3-09Os extranjeros para tomar idea; íno señ 
nada de eso" (43) 
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Otra cualidad la encuentra Azuela en el lenguaje, que 

es "claro y fácil, su estilo depurado" (136), siguiendo la 

idea de la accesibilidad, de la falta de dificultades para 

un lector medio. Considera a Delgado un buen narrador; su 

escritura atrapa: "Desde el primer capítulo nos capta y nos 

hace seguir la narración 

Pero parece ser el mexicanismo de Delgado lo que más 

atrae a este crítico: 

Girones de nuestro País PalPitantes de vida, riqueza 
de imágenes, escenarios, ambiente, paisaje, todo 
tiene tantos encantos y  es tan fiel y  vigoroso, que 
las figuras humanas, lo  mismo en sus diálogos y 
monólogos como en su acción, Palidecen notablemente 
ante la fuerza de aquellos. Sin este desnivel La 
Calandria, en su primer vuelo, habría llegado a 
cima más alta de la novela en América. sin embargo el 
acento inconfundible de lo mexicano rezuma en cada 
Página' y  en cada renglón. Y ello, sin descender jamás 
a la vulgaridad Y menos aún,  a la chabacanería. Es 
obra 	literato de novelista verdadero (13  

	

aptitudes.. 	, 	eiiá"-  ara'. "embaucar lectores . In enudiS".  V 	ta , 	..- 	-., 	. 	 ,.., 

esPr.evenidOs 	Delgado' "con sentido 	'a-1  

	

-t.1:50r1t ica, ...  	. 	 ..,....,. 

gran  sObriéda 	 o 	que-- 	necesario':. fiara .. 	..,...,r,.., . 	. 
,.. 

andamiajees0AhiP0i donde ibi:;éinénte..-peden,', ac), ..,.- 

criaturas 136' 

Tradicionalmente. e, 'w .d 	i0.  efin ,  Delgado., comó...: r ..,.,.„.  

escritor realista; a'ra:Aztié ..'a: ó : es pero , en 

apariencia,.tanto. por. temperamento;` como 	r .. ó e u0ap'.,55, ...,-., 	,... 	. 	„ 
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la moda y que "supo aprovechar los recursos de la escuela 

literaria en boga", pero no domina la psicología de los 

.24  personajes, que es "de una gran fragilidad" (137)  

Cierto romanticismo mañosamente oculto, asoma no muy 
de tarde en tarde, y en ocasiones, cuando se 
descuida, se impone en pasajes muy importantes. Pero 
la mesura y la discreción que son su característica, 
lo salvan de estos desfallecimientos, permitiéndole 
escalar cumbres a donde nuestra novela jamás había 
llegado (137) 

aparecen . de nuevo aquí las palabras 	 "discreción', 

claves para explicar el relativo 	 Delgado entre la 

crítica literaria mexicana. 

Como ya' resulta característico 	comentarios dé 

Azuela, alterna un elogio con una crítica, una reserva 

suelen empañar 	isimo cuadro' 	alan 	uatro.  

páginas dedica a describir la tragedia del guajolote'  

zuela es un poco injusto, sobre todo con respecto  

capítulo dedicado a la muerte del guajolote.Por un ;lado, 

ol vida que, si bien Ira Calandria nosigue una estructura, 

novela 	olletín de manera Consistente,  

en cuando 	este capítu dedicado a las  

iéstas religiosas- 	 autónomos 	uvieran validez 

rk 24 	 . ara Salazar Mallén, con La 	andria 	realis 
mexicano erT1Pezó a alcanzar su elevacA• 	sta nove3  
"significa un ascenso en el cultivo de novela en 
62  Y 
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Angelito; aquí es Malenita. El capítulo del guajolote es un 

sólido recurso para la presentación de la mulata como un ser 

cruel, primitivo y despiadado con el infeliz animal que está 

a punto de ser sacrificado --todo se narra con ironía y 

humor. 

A- Azuela le parecen innecesarias ciertas explicaciones 

del narrador (137), comunes en las novelas del XIX. Tampoco 

le gustan sus reflexiones sobre ciertos asuntos: "diserta 

Sobre problemas del corazón humano, especialmente de la 

mujer, como cualquier burgués cuya vida intachable apenas le 

permite vislumbrarla' (137) 

El autor de María Luisa insiste en que la parece mejor 

novela Los parientes ricos en la medida en que su autor 

aplica con rigor sus facultades' de  autocrític 
limpia de los defectillos de su primera  rodlicCirón 
llegando al resultado más Perfecto /l'asta onde s 
inteligenciaY sus facultades de'artistá 	' 
permiten (138)  

En la caracterización de sus personajes, que "carecen  

de complicaciones' , Delgado(. 	asemeja
,  
Fernández de 

izar 1. y a Inc3..án: 	almas'suspersonajes  sc n,  como 

ás concibe;sencillas 	diáfanas:como una o 	u 

138. 	antes, Sosa hablar calificado 	narraciones  

cortas de, 'Delga c ccm 	1mPles cuenteCi os' 	re 

Ca anas hhabía utilizado el mismo adj tivO ara  eX:Irsé, a 

epguaje del veracruzano. Moore y Bickley, parte,  
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hablaron de los "lugares sencillos" en los que suceden las 

obras de don Rafael.25 

En la misma línea de la sencillez, tampoco se advierten 

grandes complejidades ni complicaciones en la trama ni en 

los asuntos que trata el vera.cruzano: 

Los Problemas que (1..] se plant'ea son de aritMética 
elemental; dos y dos son cuatro,  dos por dos son 
cuatro; sus confliCtos, lugares, comunes tanto. en la 
novela como en la vida.El . bien 'aquí y él mal atá, 
DioS en este sitio y el-, diablo en este otro. ira lucha 
perenne entre lá luz y las 	 triunfo.. 
eterno del.PPien, de. la Verdad Y. de la' Justicia, como 
ejemplos que .nos Conforten  y nos haáran:büenos.  Rompe 
en absoluto, POr.tantd,  con la escuela

. realista 
imPerante (138) 

Caben algunos matices. s cierto que, la visión 

delgadiana tiende a ser maniquea, Pero 	ahí a que triunfe 

el Bien la Verdad y  la Justicia, 

recorrer. Carmen es castigada Por 

aciendo e ataúd de la muchacha, es ivirti ndOse: co 

amigos - --es decir, no recibe castigo 	uno, a  menos 

características de as :novelas de= Delgado lv hace 

°Pular entre 	ente ,lens 	ice zueEste;:   
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que desentonen, de pasajes escabrosos que lo alarmen 
(139) 

Sin embargo, el público para el que escribe Delgado no 

es el "comodina" ni el de la "gente bien": es el de la clase 

media, capaz de identificarse en alguna medida con los de 

abajo y compadecerlos, y de censurar las conductas inmorales 

de los de arriba. 

ea, zuela no explica  porque si 

modo no precisamente complaciente ni 

benévolo a las clases acomodadas, cuyos miembros le parecen 

mis 	inmorales y  oportunistas, puede haberles resultado 

atractivo leer una novo l.a .como La Calandria, 	solamente 

ésa, s ince. de . manera más insistente, Los parientes ricoá. A. 

se apela  a los
, 
 lectores que se identifiquen con. 	amilia 

venida menos,' Plenamente en la clase media; en  La 

Calandria no hay un perspnaje 	grupo) similar. 
3 . 

Al público comodino le gusta 	 uenos lo sean de  



1 
'malos-malos' en Delgado lo son de manera constante: Pepe 

Arévalo y Jurado; los demás están ligeramente matizados." 

Los 'buenos' tienen más bemoles: Carmen oscila de un lado a 

otro; Gabriel es esencialmente bueno, pero ello no le impide 

tener un momento de debilidad con una mujer. El único 

personaje 'bueno-bueno' es, claro el cura.27  

Azuela parece tener una idea muy pobre del público 
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lector, con un gusto poco refinado y sofisticado, y escasa 

experiencia en el mundo de las letras -o experiencia en un 

tipo de literatura menos demandante y crítica. 

Pesea las debilidades de  los Personajes delgadianos 

e su escasa profundidad psicológica, Para Azuela nunca 

pierden su identidad,' mérito que está fuera de as  

posibilidades de los que escriben novela sin ser nóvellstas" 

(140). 	explicación 	ofrece para la superficialidad  

psicológica no e 	at icularmen e conVincent • Delgado 

n'Panteista para uien.e hombre se re u 	mínima 

olvien o 	público aquien se 

según Azile  1  a, 

Las novelas de Delgado son f unaamentalment 
urguesas, escritas para la burguesía por un 

.Recordemos la defensa de ,,  los curas  que hace Al 
Rosasí 	la generosidade Malenita 
7 Veasei en  esta misma tesis, el :apartado dedica 
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satisfecho y contento de la clase a que pertenece, 
pero también de un artista que con fidelidad laudable 
deja la imagen de su pueblo y de su tiempo (140) 

Cabe aqui una disensión. El punto de vista de Delgado 

tal vez podría identificarse con el de un burgués, pero no 

concuerdo en que se trate de un "burgués satisfecho y 

hay muchos más matices y 	 novela de las que 

podría ofrecer un escritor "satisfecho y  contento  de la 

clase: a la que pertenece" La crítica que.hace 	la clase 

alta y su :falsa e hiP6crita moralidad/ dista de ser 

autocomPlaciente,  

Sin embargo 	circunscribir 

veracruzano, es más acertada 

elgado escribió Para los li;teratos y la clase media  
más ilustrada; su o 	 llegó_ ni ha 
llegado corazón  pueblo,

arito nunca 
así a an sido  

de La 
calandria. 	u pr

opio gremio: los 
estanovelac),  	son or 

muy conocidos 	e 	mala  
cinematogr4fiPa 8 com 
casos similares compls16  eza o 	i 'n 
acrifica a sin 	

2. 

Azuelazu el.a no parece advert~á r la crítica  deigadiana. 

ases acomoda 	Fundiendo 	artes en una^ .solar  c 



Podría decirse qu.e Delgado admira los paisajes de su 

región pero no aplicaría el mismo juicio a la vida 

provinciana que traza. .Azuela soslaya el aburrimiento, la 

tristeza, la mediocridad los chismes' las hipocresías e 

inmoralidades de las ciudades provincianas delgadiailas-. 

Fiel a sw.método, toca ahora el 'planteatniento de un. 

nuevo reparo de Azuela:.  .e1 exceso de detalles en los,-dtiadros 

de Costumbresi  aunque' lo entiplide como.; Parte' de la moda .de 

la e oca:• 

Se encontrarán demasiados = detalles 	s cuadros de , 
costumbres Y recargo de escenas ,e poca importancia,  
ero tal reparo es' el que en ':general 	,puede 

la escuela imperante naturalista/ 	entonces 
todo 
poner 

oelmu 
ndo Sin erill?a2Ego susss novelasse leen con 

interés 	emoción' estética (141) 

como sinórlímo  de  reallsIno. 

ara Azuela Delgado represen a una cima 	istor 

de l,a novela  mexicana suPéra a los escritores que 

recedieron 	espués de 	a,  novelística decayó de nuev 
(
142) 	 alisciense no sólo.refiere':periodo  

Los parientes ricos son 	s 	ones más ..importan 

novela mexicana 	los esfuerzos 	Rafael Delgado,  son 
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La vida semipiadosa de los pequeños centros de 
población de la era porfiriana, dejó en Delgado no 
sólo su mejor pintor, sino su más sincero y leal 
panegirista. Sus frescos del paisaje provinciano son 
tan bellos y exactos como sus descripciones de las 
solemnes festividades piadosas (140-141) 
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éxito más legítimo en este género literario hasta nuestros 

días" (142). 

Termina Azuela con una recopilación de sus juicios 

sobre cuatro novelistas mexicanos que considera 

fundamentales en la historia de nuestra literatura: 

Inclán, Cuéllar y Delgado. 

s abundantísima, pero 	esdichadamente, 	s [1abros 

ignos de leerse y de estudiarse Por' u méritointrínseco 

or su vigencia`actual son  escasísimos"  

autores 	momento lugar 	 escri iero 

su declaración de principios establecasimismo,:  

ese a ue 	icióh 	mexicana(Botas)_,  

introducción irma 	escribe ara mexicanos  

uiene 	por estar emasia 	a;mil.iar,i nadas con e a tern 

acaso estas notas criticasparezcan obvias:  
. 

ueri 	 embargo, señala,  

2 9 ayectoria éxic i exc 
11030 	le emP 
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relativo mérito de constituir la única monografía completa 

que del desarrollo de la novela mexicana existe" (10), y 

abarca desde Lizardi haSta la década de loS áñós cuarenta 

Se ocupa más del siglo XX, dice, porque "lalloyela del 

decimonono está ya mucho Más y mejor estudiada" (10), en 

aluSión, probableMehte tanto a las liétras mexicanas del  

siglo XIX (1944) de Jiménez Rueda como al estudio Cien años_ 

dnovela mexicana, publicado cuatro años antes por la misma 

interesa fuera de México y, además en el periodo que se  

inicia con el doctor Mariano Azuela, se ha. producido 

novela más original y 	e píritu mas autenticamente 

mexicano que el. pais aya engendrado hasta ahor 	O Aunque 

la novela mexicana reciente "tiene el mérito 	habers 

enfrentado`con la realidad nacional 	 e3a 

lealmen 	padece eficiencias  considera 

ras 	. Concuerda así con  zue 	 oración 

►elgado e inclu 	o 	mismo rubro, a López Portillo 

ojal, a lferencia 	isciens 

Con respecto a  la navega de fines del siglo XIX, dice'  

lert Gonzalez, en una eclaración general no exenta 



González dedica un espacio que a algunos puede 

parecerles excesivo, a Lizardi y a Azuela. Estos escritores 

son, a su parecer fundamentales. El primero 

le marcó el norte al género durante la primera 
centuria (1816-1916) . Por los cauces costumbristas y 
moralizantes que Lizardi le abrió a la novela con su 
Periquillo, se deslizaron todos los que en pos de él 
vinieron, hasta que Azuela/ a un siglo justo de 
distancia, le desvió el rumbo y le señaló otros 
derroteros al género (11) 

En el periodo porfirista 'llegaron a México casi 

simultáneamente dos conceptos afines de i.a novela, ambos 

originados en Francia, ero 	unosólo 	ellos 

natu/:alismo--- arribó a México:diro.ctatnente 

realismo 	llegó Por  los caminos de.. Espata y. 

modifica  ' 

El , 	. 	 realista  
'. -:'4 1X17C!dUctibr'n e 	' ride :2,...'.: , :novela,  ,...  

‘P.I.P1110.::tegniO4 1.1éVa'.,Y, .; como:-'.. 100 .1• 	género, fue  ..... 	..: ..„,........ 	quien 
   . 	.., 

pub
,.., 	

....,(... 

, 	... 	, 	....  
lillIO'g.,"labaiá "'....i 1 	 11-0i7 nóVélá. „,....  
exactamente.,...E. - treXpta.'-',.. anos:::Jdespués de que Gustav:!, ,'455 _ 

P.A411'P''': 	abai..,:,24agii.a..1 inaugurado:: en 	anC 	Madame ,.,. 
BOarSt..'en 1857. Pero 	procede de  

... 	. 
mismo sus españolaliSEaS e 	

------, ..----”  ,,.. 
,, 	_, -, -. 	.- 	-,- 

Contriüádóteá méXidanO ...x...Os... 	ez,..-. Ottl 	J'..P'.. - .,:. ::„... „.. , 	. 	,.-- 	,  
Rafael  Pe1949,d0''.. Pé,..140"Ib .-':::.00.xl 	 oOé 
.' t,'.'áliéiité..::  e 'É   tli  ó ó i. quienmantuvo:. fiel í

, -... 

hasta SU 'muerte 	
r , 

. 

caracterist icas, según :González, a, sabersi uen,  

influidos por 	"espíritu,'coa-19112:11  ' 	hay 	1 

clasista"en sus obras., 	"todo,escriben 	r 	 as 

media y alta, cuya moral 	cuya 	o sof la de la vi:c 

refle a 	, ."todas escriben 	espaldas: ra ic 
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estaba bien escrita y con excesiva preocupación 
académica (11). 



adinerada' 
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realidad mexicana, todos ignoran al indio y lo desdeñan y lo 

excluyen de sus obras", 5) de sus novelas están 

"desterrados" "el lenguaje del pueblo humilde, sus formas 

de vida, su idiosincraciv, y su miseria", 6) "el empaque" de 

las novelas es uacadémico y de inspiración foránea" (54). 

todas estas características exceptúa a Angel de Campo. 

De entre estos elementos, el que más le asombra es la  

uceguera" de los escritores ante la pobreza de su país. Como 

explicación ofrece el ya mencionado espíritu clasista, 'que 

erecho a la expoliación  y al gobierno de los umildes" 

unto a las prédicas 	iglesia católica 

a diario que Dios hizo 	los ricos 	los pobres, 

éstos debían resignarse 

-... ........... . 	 -  
'introductor 

 . --   . .    	
México 
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López Portillole parece La parcela la mejor de sus 

novelas, pese al cuadro idílico y utópico del mundo rural 

que presenta y que contrasta con el que ofrece, veintiún 

años despuós, en ;Fuertes y débiles. En la última 'dovela de 

López Portillo cree detectar González una influencia de la 

Mala yerba (1909) de Mariano Azuela, que le ayudó 

-sobre 	realidad  

en t9do su horror" 	 aquí una crítica a  estas 

novelas exactamente inversa a la que en su tiempo se hizo a 

algunos realistas, pero 	 naturalistas. 

verdad, para el, es cl horror, 

Con respecto a la vida de Rafael Delgado, 	critico 

Ctinsagróse a la docencia  y catedrático 	 vi 

católico por lojs cuatro costalplás y católicas a marcha  

Apunta, omo muchos otros crf ticos,  
- 

Incursionada en distintos géneros,, "su princi 

fue su la r 	rlo've as etras mexicanas 
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También concuerda en la "escasa imaginación creadora" 

del veracruzano, que se observa en la "limitada originalidad 

en la elección de temas" (70). En su primera novela, "la más 

interesante y más elaborada de sus obras", que aún se lee, 

Delgado usa un tema muy usado en España y Francia: 

el de la muchacha bella y pobre solicitada 'por un 
joven honrado de su misma clase que desea hacerla su 
esposa, y simultáneamente por un pisaverde de la 
clase adinerada que sólo aspira a gozar su belleza 
física, para luego abandonarla (70) 

No hall en este breve esquema nada sobre las aspiraciones de 

ascenso social de parte de Carmen. La muchacha es vista como 

romanticismo estilo 1830 en Europa o 1850 n América 

originales. "Lo que en realidad salva esta obra es la 
r. 

pintura del ambiente y las costumbreslocales ,`   

astici.dad de as descripciones paisajistas"uea re 

ün reparo: "Pero aun en esto, el autor se detiene demasia 

da en la nimiedad pormenorlza 

Stridentia 	Onza' 	c01.1.04:40 a que, "Delgado por lo 

eller 	escritor académic 	,o rrecto, •  

legancia" 	 at00fl 	 x740P4„np»:. 

. 	,. 
,e(;;Iéi0tnC11 .. -.,,-] 	:; ,..010......1iej.,[..00.0.c n 	t0_;--:.._.1m 	'I 

influencia 	0. -::-.--la 	.-J:sri-:.o..-....00 .1:7,-.xeri.„ 	"a:veces -.. --„<z • , ,    	. . „  	.._„, .., ..„ 

-'...trivialmente : áétitiméhtá- 	.'.h.4'.-á a ...,.. 	 retórica oro  .....,....„.:.::•.....•,,.•.,,_..,,..,  
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(70). La "propensión moralizante" iniciada en la novela 

mexicana por Lizardi aparece en Rafael Delgado "más 

acentuada" (71) que en Rabasa y López Portillo y Rojas. 

Con honradez confiesa no haber leído las novelas de 

haberse meramente 

atisbo le da valor 	iciente' para afirmar que "se le ha  

sobrevalorado lo mismo que a  todos sus congéneres del siglo 

Pasado" (79)Hispanoamérica esta sobrevaloración es 
. 	, 

frecuenteentre la ptít4e - 

tiéndé a exagerar los valores naeipnaVes 

-1éribOrtO  Frías lo considera 	"una specie  

re0-01.›-S0ü: 

modalidad 	 Porfirio- 	 brea • •  

con Azuelaa la cabeza 



Ralph E. Warner30  

En su introducción señala el crítico estadounidense que 'el 

florecimiento dei. romanticismo después 

naturalismo. Los tres 

mnovimientos corren paralelos en las do décadas últimas del 

siglo" (xiv).fiara establecer una diferencia entre 

sensibilidad romántica y la realista, escribe Warner que 

el romántico observa 	vida. Cree y  dice que Pinta 
o que ve. 	] Pero- el <romántico, la mayoría de las . 
veces.. incopsclentemente, se cree con all.e2rEuic.) 
suPrimir observaciones o a pulirlas 	jeO de 
embellecer la Vida. Tal derecho , 	 credo 
realista (xiv 

estadounidense la: mezcla de romant cismo. 
• 

che - ,  

Arcadio 2entella con 	novelaeric 

rimer escritor que ilustra estacoexistencia de córrlen 

4 
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(1946) y Literatura mexicana. Siglo XX (2 vols.) 1949-1950) 

de José Luis Martínez. 
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González Peila como por como Manuel Pedro González "el 

introductor del realismo en la novela mexicana", opina 

Warner que es más bien "el primer realista de indiscutible 

valor" (92) . 

Demetrio Mejía (Oaxaca) y Pablo Robles son dos 

realistas de menor talla mencionados en este capítulo, antes 

de pasar al "primer artista literario en la novela y el de 

mayor éxito novelístico" (96) Rafael Delgado. 

Luego de unos breves esbozos biográficos del 

veracruzano, Warner (97) sigue y amplía la valoración que de 
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Warner, como antes Moreno 
• , 	 , 

hecho 
. 	

. 	 „.„  

esquivar el lenguaje
° 

narración e 

<.. 	

•• 

buen narrador: "Sü 

fCji, cautivadora y se va haciendo más 

•  

ta c 

• yaCtica. • 
, 	• 	-  

arte 

 . 	
. 	

• 

trama de -sui (7' , 	• 	 • 	 „ 	. 	• 	 . 	• 	. 	. 	• 	F.. 	 • 	. 	.• 

• , 	, 	, 	 , 

novelas., que a otros C] , 	• 	• 	
• 	

•   	, 	• 	. 	• 	. 

..,• 	 paz-c- é 	 • a 	Warner 	le 
. • • 	

• 

. 	• 	„ 

, 	• 

. 	• 

• , 	• 	, 	
• 	,. 	

. 	• 	, 	
• 	

, 

También lo considera un 

• ' 
, 	„ . 	 • +, 



misma nos muestra los móviles psicológicos que la impulsan a 

error cuando se dice a sí misma, al acercársele el calavera 

Rosas en el baile de Malenita, 'soy tan decente como él'" 

(98). Warner reconoce, sin embargo implícitamente que no 

es la 

"sino el desarrollo psicológico = de los personajes' (98) Le 

atrae más el plano psicológico de Delgado que el social al  

que volverá unas líneas después: 

Dentro de los limites que.nos 
es: el primer bUenYPSIdOlOgO;::: 

. 

mekiCaniSMO: sus personajes ., 
que llevan los vestidos de si 
vida interior ;que;: el :`novellst 
dei araos conocer . Respecta 

interés novela, 

hemos impuesto/ Delgad° 
su aís. Con todo su 
son meros figurines 

►aís; son Personas con 
tiene la habilidad de 
a Psicología,:pelgado 

es un novelista esencialmente 'moderno (98)  

or 	.91 al dirl de 
interior  entre r  

e  

ejemplificadoarM 
lactó torturado por 
desenlace aemásico r a 
enUinalllerlte 
1 ' am ient 

orPren nese_  
dgx.ase una fama 

335 

1 

especialmente que no haya acción por parte de sus personajes 

sin la debida preparación" (97). Así, continúa, sabemos del 

peligro en el que se encuentra Carmen, "pero la Calandria 



Como casi todos los criticas después de Sosa, Warner no 

puede soslayar la mexicanidad d€ Delgado, que conjuga con 

uel poder descriptivo evocativo, del veracruzano [que] es 

uno de los elementos más importantes para la construcción de 

sus obras" (98). 

Warner ubica claramente a Delgado en la generación 

y que no llega nunca 

tendencia "que le repugnaba" Dei primer movimiento 

observación exacta del mundo exterior que caracteriza a 

los realistas e todo el mundo" (99) De hecho, 

posible detectar al menos tres corrientes en el veracruzano: 

el costumbris, 	romanticismo Y el r mo 	 ealismo 	lleva 

a Warner 	calificarlo de ecléctico " -sin connotaciones 

eyorativas 	ues " eliberadamente escoge 	camino medio 

entre el realismo y  el romanticismO. descartando 
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tienen en Rafael Delgado un pintor lleno de sensibilidad, 

comprensivo y amoroso" (102) 

En suma, coincidiendo con Azuela, Warner tiene una muy 



338 

CAPITULO VI. En el centenario de su nacimiento 

En el centenario de Delgado aparecen, de manera sistemática, 

artículos sobre su persona y su obra. Esta práctica ha sido 

constante en el periodismo mexicano: recapitular la vida y 

obra de los escritores en las fechas conmemorativas. 

Ciertamente el momento era 	 pues se trataba del 

centenario, que estuvo acompafiado,por una edición completa 

de sus textos, apropiadamente, a cargo de la Universidad 

Veracruzana. 

En estas celebraciones se trata casi siempre de 

conmemorar 	traer a a memoria- 	escritor 

cuestión. Así, muchos de ros artículos contienen, más  que 

crítica, información sobre a vida y obra 	afael Delgado, 

-repetidas casi ad infinitum- con pocas apreciaciones 

carácter crítico. n l.a Ciudad de México,vio solo' el 

ovedades, en 	suplemento México en la Cultura,  

un número integro, sino 	tambiénNacionalizo  

propio. ntonces,',esos os suplementos eran gin duda los` mis 

ado 	que muchos crít icor alaban el mexic'anlsm 

olémic entre naciona ¡ano, 	-recordar que la 
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y cosmopolitismo literario "puede registrarse con diferentes 

grados de intensidad y diversas modulaciones a partir de 

1920", llegando a "uno de sus momentos culminantes en 1932 

(Sheridan 1994 385-386) 

Ermilo Abreu Gómez, del lado de los nacionalistas, 

planteó los siguientes Principios, resumidos Por Sheridan: 

1) La idea de que la literatura ,  debe "responder al 
medio", resPonder ", a la biología de nuestro  País" con 
su. propia "biología 	buscar ' ti la entrada de su medio 
Y ambiente". 
2) La literatura debe dar cuenta de lo nuestro  
(nuestro conflicto, nuestra sensibilidad, nuestra 	 
mentalidad) debe "buscar nuestro Púlso y  vivir con 
su ritmo". 	 .  
3) Lo, universal es lo original, lepropio<  
lo univer'sal. 
4) Urla literatura rlo nacionalista rompe 	tradición :̀  

Por ello, carece de "referencias" y, por, tanto de 
':guía en la ruta" '(39 ,   

	

comoEl 	miembro sensible,-7 	guiador  

	

escritor,
de 	sociedad , debe  aprender  ' a ,:escribir  anáment  
es decir, debe aportarle una representación • resentaci 
imaginaria de si misma que,, 	,manera "sencl,. 
concelebre sus actores 	LInlli?c10111,e leY 
lenguaje, origen atnico,  istorla, 

(euYadestripo  
cc" n .1 	f ideas y 

' 	' 'l entimientos) . a° escri ura 	ana 
forma difícilmente.puede ir  más ̀allá de la 
adjetivación:r eiemPlo:piano'-isencl 
identifica con 	rorresPondiente"llaneza"  
exPresiva, mental sentimental del pueblo 

contexto tinoamericano 	o un resurgimiento`  
novela regionalista enla década 	veveinte  .nt~e y despu 
vorágine  (1924) 	orla Barbara  (192 	Recife, 	á S 
uvo lugar en 1926 un Congreso Regionalista(Rama  

Véase, asimismo, la Parte intermedia dei. capítu lo  
acia una reconstruccióndel horizonte 	expectativ av 

México I I', en Vit'-al (1944 	34) 

-~1 
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Importa recordar, asimismo, la popularidad que 

alcanzaron las novelas llamadas de la Revolución mexicana, 

publicadas entre la década de los anos veinte y los treinta. 

Entre las características que pudieron haber contribuido a 

su éxito, señala Vital: 

realismo, valor documental, casi absoluta ausencia de 
experimentación en los planos  del contenido y de la 
expresión, estilo en el cual por lo común la voz del 
narrador se distingue claramente de los Personajes, 
tratamiento de temas muy 2r6ximos a la realidad 
geográfica t  e histórica del <público (1994 218) 

Es fácil vincular estos elementos con la literatura 

delgadianal 	esPecular que  Pudieron haber estado aún en el 

aire para cuando 	a celebración dei. centenario del 

veracruzano. 

Veinte años después, Mariano Azuela ;haca suya 	idea 

Partir de  entonces,  se repetirá ad nf init 	53. 

Sin necesidad  de aludir. 	 explícitamente,  

discusion debe haber estado aún =presente  

erarios mexicanos a principiprincipios d los anos cincuenta,:  

manera que no parece casual 	ecialmen 

rtícu os aparecidos urante 	centenario del nacimiento 

elga 	 repitan ad
,  

etiv "sencillo"  

"mexicano" con un signo  francamente positivo,  
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otros, problemas necios (pero capitales entonces) como éste: 

nacionalismo versus  universalidad" (328). 

En la década de los cuarenta, el cine mexicano pasaba 

por uno de sus mejores momentos. Entre los actores que 

alcanzaron una gran popularidad estaba Pedro Infante, quien 

en películas como Nosotros los pobres interpretó a un 

carpintero simpático, honrado y siempre propenso a Las 

tragedias : 5"Nadie como Pedro Infante logró, . ni ha logrado, 

constelar [sic] tantos signos-  de la identidad - nacional! 

	

(José Agústin 	96) . 

mediados de este siglo, siguieron producl:e.ndPse. 
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la preponderancia de los temas nacionales sobre los 
internacionales, un radical optimismo, una 
preferencia por los asuntos del campo y un 
esencialismo implícito, que creía en la pureza de 
ciertas nociones y de lo que éstas representaban en 
la realidad (por ejemplo, la de un ser nacional 
intrínseco) (Vital 1994 207). 

En la discusión entre 

Delgado quedaría claramente ubicado en la segunda posición. 

Esta ubicación --considerada en muchos  casos en`si misma 

como una cualidad, casi como una necesidad-- 	Patente en 

muchas 	las opiniones que los críticos vistieron sobre 

Rafael Delgado en el primer centenario de su nacimiento. 

n Veracruz se llevaron 	cabo festejos y actos 

conmemorativos, que culminaron en 	ición, como ya se 

die o, de las Obras Completas 	Delgado, ási como en un 



Revolucionario Mexicano en 1938. De manera oficial, en 1941, 

el presidente Manuel Avila Camacho lo definió como "órgano 

del Estado, dependiente de 

(Diccionario Enciclopédico Mexicano 1989). En . 1953 -Y hasta 

1956 - su director era Guillermo Ibarra, quien había 

sucedido a Fernando Benítez (1947 

Desde los primeros meses  de 1:953 empezaron a publicarse 

algunos artículos sobre el veracruzano, Gamo los cuatro de 

Manuel Torre en El Nacional En abril ublic& 	imero 

terminó. con el cuarto 	agosto,  

aparecieron Tos  suplementos  dominicales de Fl.Nacional  

Delgado 
 órre esdribi&'',.cuat0...'4r,-tlPti°!:' .ii Ráfae' , 	.,. 	; 	. 	.,, 	, 	.. 

ar).15EitOl. 	PalAille"..1E1.-Wildiónal,-,. 
"R4tlei Delgaab'.:ei1Her'Ctieñto LI 	acióhá:  
)' 	'ílIlafae DeladO:: 	la poesía" 	  
1953:3) °RáfáéiHDel cp 	técnica e'.r!': -. 	, 	...,.. 	- 	. 	....,..,_,. 
NáCiOna 	:'..a 

 
7  ESte:áútOr,-11-O::aárece.registrado ni en l Diccionario,,  
esdtI.I:Ibi:6á::-MéXidáli6állJSj 	 Diccionario . 	. 	., gt&I.LCIPPlé..dítóide: México:','  4185 
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circula hoy, El Nacional (Garrido 130). El partido-gobierno 

al que servía cambió, a su vez, de denominación a Partido 
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Los comentarios de Torre encajan muy bien dentro del 

código nacionalista, cuyas características enumeró Vital 

(207). Escribe que la obra de Delgado, como el escritor, es 

"serena y noble", "acendrada y patriótica". El término 

"patriótica" es un paso más allá en la polémica entre 

nacionalismo y universalismo de los años 

demostración del triunfo (relativo 

dada por sentado a princj.pios 

cincuenta. Un escritor como Delgado es un espécimen perfecto 

reafirmación 	insistencia en la importancia 

supremacía 	literatura de corte nacionalista. 

Según Torre, la juventud de la epoca 	Delga 	"bebía 

las brisas galas Dentro 	esa literatura "Flauber con 
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Delgado con la naturaleza en la égloga, que poco tiene que 

ver con las novelas del veracruzano.8  

Siguiendo su,  idea de la égloga, escribe Torre, los 

primeros cuentos de Delgado "nos ofrecen apenas tipos pero 

si arrestos bucólicos pletóricos de observación" (3). Ya 

listo para una obra narrativa de mayor extensión, "surge La 

pequeña obra maestra, en la que el argumento es 

menos importante que los personajes y el ambiente" (3) 

Aunque matizado el elogio por  el adjetivo 'Pequeña", Torre 

califica no obstante la primera novela del veracruzano como 

hija legítima', animando su vitt e 
clon Juan  orizabeño,  asedia a Carmen  
la desPreCia  por creer  que ella  entre 
ál ricacho  vicioso.  Para librarla 
dUardo envía a Carmen al Pueblo'd 
cuidado del cura González. Pero Al 
vencí o 	la sdcia complcidad  
chantaj 	envía a la Prensa suelt  
comprometedores para 	honor, no so 
ino 	Sacerdote. = 

El severo don Eduardo Ruiz es Padre amorío 
clarldestinos-- de Carmen,  que Por su ternperámento 
jubiloso ,y cantarín aOmite el aPodo la calandria. 
Carmen sostiene un amor rOMántiCO con Gabriel,  
carPintero. Al lado de dorl Eduardo  vive, Lolit 

sa 

e udiándo  la 
.don Eduardo devuelve 

 ertlacli que  ;despechada ,  

abrie  Carmen r P 
 a Pluv.3,..-9sáe 

l 
el 

 
n 

 entre 
viajera,' er: t aibertoc,) 	ricachoGa ti 

e  sePtrs c
r,11111::::Irri'Dia mano primoroso 

tiempo  
despreciable, ...rec  jaca 

 el 
rarl'

amor 

suicida ;con fósforo  su 	
Gabriel, en el p 

le 	po 
labra 

véase a sección 1 12 e es e trabajo, 
isión del campo como idilio sólo ,es  asumí 
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Caben algunas precisiones: Gabriel efectivamente 

rechaza a Carmen por sus coqueteos con. Rosas, pero sobre 

todo porque llega a saber que la joven ha besado al catrín, 

lo cual en el contexto decimonónico provinciano equivalía, 

si, no a ser una "perdida", al menos a estar al borde de 

serlo. En el resumen de Torre Carmen no parece tener 

ninguna participación en el 

mención inicial del temperamento 'jubiloso 

cantarín", 	alcanza a sugerir la atracción que Carmen 

siente por Rosas. Otro matiz: 	soslaya as aspiraciones 

de ascenso social que Carmen alberga y  ubica el drama en un 

Pasional.Una imprecisión: Ortiz nunca envía de 

regreso a Pluviosilla a Carmen; ella abandona la casa cural  

para huir con Rosas. 

n una  aparente contradicción, después de calificar 

La Calandria 	ueña cabra maestra" Torre scrl 

siguientes reparos ':orza 	argumento, muy del E;411.1YD 
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Lo mejor de la novela para Torre, es "la parte 

descriptiva del ambiente general de Pluviosilla" (3). La 

descripción de las flores del jardín en el capítulo X le 

parece "sencillamente magistral", aunque no deja de apreciar 

otros aspectos: "El tono humorístico, los diálogos vivaces, 

chispeantes, los defectos personales y colectivos 

perfectamente logrados, hacen de La Calandria una novela 

inolvidable" (3) 

Angelina y Los parientes ricos  le parecen 'inferiores 

en los detalles, pero superiores en la extensión moral' 

"sesudos" sus sonetos, len'cincelados' 	in ofrecer  
uebas, da or hecho la existencia de La apostasíapa r 

scribio un borrador que'no alcanzó una forma efinitiv 

orre hace luego un resumen de la, vida 	Delgado 

orre y todos los demás criticos  que, mencionan estanove 
se asan 

 
1-15logo  del propio Delgado a:Los parientes'  

ricos`, donde el autor esPera que' esta 	ve"debe   
nvidado"al lector  "Para eer otro librito' que tengo en 

cañamazo La apostasía del P Arte  
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algunos testimonios de alumnos, conocidos y estudiosos, 

familiarizados en particular con los últimos arios del 

escritor--, sino más bien con una versión idealizada de la 

vida provinciana. Escribe: "Así transcurrió esta vida 

jubilosamente optimista, que 

ahuyentó la tristeza y el dolor con donosuras y risas" (8) 

Este tipo de idealizaciones podría relacionarse asimismo, 

con el supuesto implícito de que en un homenaje habría que 

cargar las tintas hacia el lado positivo del homenajeado 

bien podria aludir más simplemente, a una falta 

s profundo 

Delgado queda ubicado en l.as 
admirable narrador costumbrista 
de ese paisaje mexicano cáracteristi 
cantaron desde pernárdo de Bálbusna 
nuestros amadores de la Rusticatio Pa 



cuentos es naturalista, sin excesos dogmá.ticos en 

sentido" 

veracruzano es "un gran escritor injustamente olvidado": 

señala como prueba del olvido los cuarenta años que mediaron 

entre la edición de Agüeros y la de la Biblioteca 
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Universitaria. 

"Delgado defiende noblemente el costumbrismo regional, 

su lenguaje, sus giros, modismos y refranes", dice Torre, al 

colocarlo junto a Inclán, Lizardi, Riva Palacio y López 

Portillo y Rojas. Esta veta, en Delgado, 

los cuentos detecta Torre 

los franceses Daudet, los 

Zola, junto a la 

se remonta 

"influencia 

De Goncourt 

revisión de la obra literar'ia 	afae 
motivo de su aniversario centuria ,  
la ocasión propicia  Para valorar 
obra breve, pero meritoria, que ;;  
circunstancia de pública exhumaci 
irldefinidamente ignorada o limitas  

'escasa Publicidad de sus obra 
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géneros-- y asegurarle un lugar importante en la historia de 

la literatura mexicana. 

El tercer artículo de Torre se llama "Rafael Deigado en 

la poesía" (26 jul. 1953) y abunda en ejemplos de ►lgun©s de 

los sonetos que al, 	 los más logrados. El 

cuarto y  último, titulado "Rafael Delgado 	técnica 

literaria" 	 está dedicado a los manuales 

literatura que el maestro PreParo Para sus alumnos. sando 

eiemPlos de literatura francesa ,y  espariola Torreintenta 

mostrar en Delgado la "maestría en el conocimiento de dos 

secretos formales del idioma y maestría - subsecuente en la 

ejecución funcional del mismo" 



literario". Las descripciones paisajistas del cordobés han 

sido mencionadas con frecuencia por la crítica, como hemos 

visto pero Calvillo es el único que llega al punto de 

aislarlo y.  ponerlo por encima de lo demás. 

n la misma línea, y con respecto a las demás novelas, 

Calvillo conóúerda.con otros Críticos. en que en ellas 

"aparece el paisajista con sus más finos dones de  

observación y colorido" (3) 

No sólo. en La nóVela deátacó el-veracrUzanoj, 

en el  cuento aParece DeLgado como una 	las figuras más 

encumbradas de las letras mexicanas" 	menciona las 

istintas ediciones que de sus cuentos y notas se han hecho 

etras consagra a Rafael Delgado como iniciador 

realismo iterario entre nosotros ero de un realismo que 

no imita 	europeo sino que  se enraiza rofundamente 

ierra e Mé>cic 	 cierta Calvilloen que 	rea ism 

Delgado 	a mas emparentado con el español e con e. 

rancés y también, es ciertoºque la  práctica  

.4'1r
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Calvillo considera a La Calandria una "obra de 

carácter regional", donde se "manifiesta una de las más 

salientes cualidades del autor, que fue su paisajismo 
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corriente en México se da en una versión más temperada que 

en el ámbito español. 

Cita Calvillo a José Luis Martínez, para quien Delgado 

llevó a cabo una versión propia del realismo, "desde su 

propio temperamento". En ese sentido, concluye Calvillo, 

la importancia de Delgado en la historia de la 
literatura nacional, se mide no solamente por haber 
sido el introductor del realismo en nuestras letras, 
sino porque al seguir esa tendencia por caminos 
Personales que felizmente lo apartaron de la copia 
servil inspirada en los modelos de Europa, halló la 
mejor expresión de sus rebeldías espirituales contra 
hipocresías y convencionalismos de la sociedad y de 
la época en que vivió (3) 

Es decir, este crítico si advierte la exposición que Delga 

hace de un aspecto no muy agradable 	socieda 

--característica/ además, propia 	corriente realista 



exactamente los cien años, El Nacional dedicó íntegro su 

Suplemento Dominical, a Delgado. El director del suplemento 

el sonorense Guillermo Ibarra. En la portada apareció un 

grabado en linóleo de la cara de Delgado hecho por Erasto 

Ahí escribieron Jesús Zavala, Carlos Aguilar 

Gilberto Loyo, Carlos Fruyas Garnica, 

mancísidor, Francisco Manterde, Salvador Reyes Nevares 

Montes Í  Bradley,  redro Caffarel Peralta, Antonio Magaña 

Esquivel, Andrés Henestrosa, Salvadoor Calvillo Madrigal 

Antonio Castro Leal -los tres últimos miembros 

Academia Mexicana de la Lengba 	'reprodujoi asimismo,  

rólogo 	rancisco 	ambién acadéníico ,. qué había - 

aparecido en 1902 con los Cuentoq_y notas de Delga 

artículos serán revisados en 	orden ,aparecen  
suplemento. 
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En el Suplemento Dominical de El Nacional 

En el mes de agosto de 1953, cuando se cumplieron 



géneros en los que "descolló". Sus novelas, escribe, "son 

obras que nos enorgullecen' (subrayado A.S.) Este plural 

tendría la aspiración de representar a 

gustan de la literatura nacionalista, en un eco de la 

discusión literatura universalista literatura nacional; como 

ha señalado Alberto Vital (1994 201) busca fortalecer 

poder del critico envolviéndolo bajo enunciados colectivos. 

avala se apoya ampliamente en Azue a y concluye con la  

siguiente cita del autor de Los de abajo: "La Calandria  

Los:parientes ricos son los jalones más importantes en 

novela mexicana Y los esfuerzos de  Rafael Delgado son el 

veracruzano Para describir su apariencia isica  recurre 

11)4 

Zavala menciona brevemente las piezas teatrales de 

Delgado, luego opina que "su obra poética es breve, pero 

estimable", para finalmente llegar al cuento y a la novela, 



con base en la información proporcionada por de Bickley ,  

Miguel Hernández Jáuregui. 

biográfico, 

Azuela para 

crítica. Funciona 

número íntegro a 

tuvo una Participación activa ez 

Delgado. D e z años ante 

reve articuló  sobre  los cuentos 

¡cc): osará:.  
Universidad Veracuzan  

lúviásil.a '.y 
inavera 95 4  (23  agoo 
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mismo mes.2  Tampoco tiene todos los datos correctos Zavala 

cuando escribe que "al morir, daba los últimos toques a una 

novela titulada La huelga",  que nunca se escribió, al decir 



356 

asimismo, un texto en el Suplemento de El Nacional  

("Pluviosilla y Villaverde") que nos ocupa en esta sección 

reproducido en 1964 en El Sol de Puebla. También en la 

Revista_de la Universidad Veracruzana  de este autor 

un fragmento de un trabajo con 	ParticiPó en un_ 

concurso organizado precisamente con motivo del centenario; 

el fragmento sera comentado en su oportunidad. 

Publicaciones en ' las que aparecen los artículos de 
este crit co parecerían 	otro indicio de 	e Rafilie 

Delgado puede ser considerado mas corlo un orgüllo lOcal que 

nacional 	rePerclisión parecería darse . círculos 

concéntricos: mas poderosa 	región y  más débilmientras 

de dilucidar  un. Pequefto  asunto 	las :novelas cíe Delgado,  
interés muy local Y  restringi o, sin 	ercusiones entri  

otros críticos, que 	'ocuparon, 	Delgadoestas misma';  

fechas.  
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identificar Orizaba y Pluviosilla, por un lado, y Córdoba y 

Villaverde, por el otro . Según Aguilar MtlfiOZ si bien en 

Angel. ina  y en Los parientes ricos  Delgado habla de 

Vi 1 1 averde y de Pluviosilla como dos ciudades distintas, 

"para quien conozca Orizaba, no es posible la confusión"4 

(2). A continuación establece la coincidencia entre los 

lugares geográficos de la literaria Villaverde con sitios de 

la Orizaba real. 

Debido al calificativo de "villa triste” 

caracterización de Villaverde como una ciudad 
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aceptados para sustentar sus opiniones, con el fin de 

legitimarlas. 

Delgado "censura 

orizabeños (10) esto lleva a González Peña a afirmar que 

no es Orizaba, sino una ciudad imaginaria. 

Aguilar Muñoz cree haber demostrado que Villaverde es 

Orizaba Y per ello, continúa, Delgado 	pudo sentir 

desdén, ni mucho menos saña, 	una ciudad que amó con 

todas las venas de su corazón" 	además, agrega, siendo 

un buen cristiano, el veracruzano era ajeno a un sentimiento 

(zoma la saña. 	decir, Aguilar acePta que hay crítica pero 

o considera que sea de mala fe ni desprecio -no entiendo  

dor qué los
. 
cordobeses no pudieron tener esta misma actitud,,'  

suponzendo que 	ciudad fuera 	areciera retratad  

en lis novelas delgadianas. 	reciación de Delgado,. entr 

013 ríticos 	 región, parece oscilarentre  

costumbrismo 	como una tendencia itimacio 

realismo 	como una: tendencia deslegitimizadora.  

parecería dominarla i vi 
	4 	 1 I reindlcacicm de lo reg lona 

Salvador Cruz, 	s .:Prólogo.Calandriaa para Porrú  
97 	sella a ;`,qua Coriza z Pena t se convencl 
e el río' de 	elina, que <carta en  

cim a 	 órdoba, <lo vi en luvi'osilla¥  
exclama"  

acremente los defectos de los 



1 
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1 

	

2.3 Gilberto Loyo6  

Este artículo --originalmente una conferencia pronunciada en 

el Casino del Estado de Veracruz en noviembre de 1950-- se 

ocupa, como su título indica, del paisaje en la poesía de 

Rafael Delgado. En 

director general  

se ntonces el orizabeño Loyo era 

estadística; para 1953 formaba parte del 

empezar. declara 

'magníficas novelas que le aseguran uno 	los Primeros 

Poema mas hermoso y de. mayor 	 respect  

escribe: "Este soneto tiene una caracterls.única en 

oesía de,Rafael Delgado, 	 valioso cuanto que , 



recopilar los escritos dispersos  

dición de sus  obras completas, 'versa. 

eracruzan 	ri 	una praot a periodística  

esa ortuna amente común 	los homena j  

una exhortación al pueblo veracruzano, propia de un 

homenaje, a que pague "con un monumento digno del poeta, la 

deuda que tiene con este gran maestro de la novela y cantor 

lírico de la naturaleza y 

reivindicación de Delgado se da, ai, enes en el terreno 

regional que en el nac  

360 

Con un tono oficialista, donde se percibe el carácter 

de funcionario de su autor, el largo artículo termina con 



5 Antonio Castro Lea38  

En 1945, Antonio Castro Leal se hizo c7rgo de la Colección 

de Escritores Mexicanos en la editorial PQx úa, a la muerte 

Joaquín Ramírez Cabañas. A su carrera  de crítico, 

ensayista y cuentista, 	 editor en cuya capacidad 

se publicaron alrededor de cien títulos. Sin duda, 

Prólogos han tenido una profunda influencia bien 

para mal, entre 	estudiosos de la literatbra  mexicana. 

:1953, Castro Leal y.,:::.A . 11lálálá.--.:: fundado 	itI. ... 	- 	_. 	.,..,:. .-.,_':.... 	--...........-•-• ..,-,...- 

„...levIStai:Literatura 114é)ticaná: 194 	 a sid ':. -JrOt'-.0.X7. -.....*.,.-..». ........ 

-...- • :._a  Universidad,.. Nacionarl AutónomaNacional ide. México, ,
e
..    e 

, -.......,-,.,..,-.-_- 

1".)é-Pt.0100:.1.).'..».' 	Bellas ;Artes,' ',IM0r.,.: 	íté.'dt..- 	 á04..0'': _ 	..._.,.....- 
, ...„......: 

Bellas Artes,- embajador ` ente 	?spg- áffibr 	,,miem -.......,,.....„..:. 	-.,.........»- 	.-.,.-„,..,.-•.• 

"El arte narat.  de Rafael;; Delgado, ” -Suplemento cíe  

Fue electo a la Academia Mexican de 1á Le g a desde  asando . à ser miembro .de número `en _1953 (murió .en .98 

fl9 

011 

361 

salir los periodistas simplemente del paso, sin mayores 

reflexiones ni valoraciones. 
J 



mismo suplemento Carlos 

aPal'ece reProduci 

dúda en afirmar 

362 

inserción de un prólogo publicado seis años antes parecería 

indicar que Guillermo Ibarra, el director del periódico, 

consideró importante para el peso y prestigio del suplemento 

de homenaje a Delgado, que no faltara un personaje 

prestigiado como Castro Leal, aunque su colaboración 

hubiera sido escrita especialmente 

que, al solicitársele al critico un 

Nacional  Castro Leal entregó 

Previamente Publicado, mientras que 

no 

ra la ocasión. spect 

colaboración para El.  

Periódico algo Ya 

. Novedades':  entrego 

ea 
mpuloso= y mezquino ,  

vicios 	socieda 
las niñas: 
bondadosa 

mirador 
muere`'' en  
nvidios 
uiere estar 
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El estilo delgadiano, continúa Castro Leal, es "limpio 

y transparente' . "sin separarse de la tradición castiza, no 

recurre ni a los ásperos sabores populares ni a los dibujos 

verbales arcaicos". Su prosa "es suelta y flexible, elegante 

y fácil". 

Como es práctica común en este tipo de 

prólogos/artículos, el crítico concluye con una valoración 

del texto en cuestión,,junto con 	ubicación del escritor 

dentro dei contexto de la literatúra. mexicana:̀ 

Angelina ocupa un lugar. prominente en la literatura 
mexicana; ,pértenece a las .051±a.P maestras  de .nuestra 
novela que aparecen a .fines .del 	 :doúriente, 
no :muy .030.ildaPte.PeYó -.sIttW pura', en la que ;figuran 
La Calandria,del  .1bróPio. Rafaél:ApeAgádo,'La parcela 

sletaMorfosisde.FédériCO:,GaMda;.-nOvelat,en.'diue:'la 
ciudad 
   

:vida mexicana de .la 

 
con intensidad y .exactitud., , sign recurr :;r. a los.:' 
lolentos'..áóátrásteá,de''..la caricatura:  ni á los  

cblorines de ..lo pintoresco,' sino con un equil ibr'ioequilibrio 
'Pex"fe9,0eP su  '..st-119/ en  latxar aw 	en la' 
observación 'de loscárácteres: 

Ay 

rwi 

valoración est 	idea de lo que ara él significa 

realismo que en este,,,:cano se acerca más a una  idea  , 

justo medio  de esta corriente, on e prive un equili  
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2.6 Andrés Menestrosall  

La suya es una breve nota, con algunos datos biográficos de 

Delgado. Como Castro Leal, el oaxaquefio Henestrosa 

identifica a Orizaba con Pluviosilla y a Córdoba con 

Villaverde precisamente en la misma página en la que Carlos 

Aguilar Mufioz escribe su artículo refutando las 

equívalencias. Esto demuestra, a mi parecer que la  

aclaración de Aguilar 	 a él y a 

algunos otros orizabellos y cordobeses es decir, se trata  dE 

aspecto que no trasciende fuera de un ambito mu 

localizado 

Henestrosa menciona los géneros en los que incursionó 

Delgado, subrayando, como todos s crático 

l.a narrativa:  'sobresale como novells 	as a' 	tado 5 

ue-  no ha f faltado quien lo considere domo,el mejor que haya 

nacido en Mexico 	ulcio t que' él parece 'no Éa r lar . Come 

astro Leal, vincula el nombre 	racrlIzan 

Emilio 	asa, fose López orti 

orfirio ParraManuel  y.`Mnuel Sánchez Marmol.  

Henestrosa 	novela rea 	mexicana 

ascendenciaah-O 	e rances matizó':  

comprometerse de 1 todo 

respecto 	osibilida 

mejor' novelista  novei,ista del sigilo 
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• 

Siguiendo los juicios de Mariano Azuela en Cien años de  

novela en México (1947) Henestrosa escribe que Delgado "es 

autor de tres de las novelas de mayor renombre de la 

literatura mexicana de los últimos años del siglo pasado y 

primeros de éste" (6) De nuevo, el oaxaqueño usa el juicio 

de un crítico prestigiado, aunque no 	hace totalmente 

suyo. La cita en sí misma es temporalmente restrictivay e 

uso que de ella hace Henestrosa es cauteloso, pues e sirve, 

una vez más Para matizar los elogios 

grado de que aparecen muy diluidos. 

Según la información recopilada por 

f. 
a tesis 	ickiey sobre Delgado, pese a se para  

ntonces 	estudio más completo sc3breel c(prdb es* 

asa luego Henestrosa 	comentar as características 
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"pues Delgado pensó siempre que si bien la novela es 

historia y copia exacta de la vida mexicana, no deja de ser 

copia artistica de la verdad" (6). 

Otra de las cualidades de Delgado es, para Henestrosa 

el equilibrio que el escritor alcanza en su narrativa, sin 

abusar "del uso de voces populares, giros y dicciones 

incultas" Por el contrario, su lenguaje es 'cuidadoso" 

selecto" (6) 

Con respecto a 1 a literatura mexicana, el critico 

Como antes Torre/ por relacionar al >veracruzano con Lizandif 
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a Zola y sus teorías sobre el realismo y el naturalismo. Se 

ha dicho que Delgado no estuvo influido por Zola, pues para 

sino del "la demagogia 

'Quizá este realismo 

el veracruzano el naturalismo no era 

real i smo" 

Sobre Delgado, Mancisidor cree que 

carácter de [el europeo], nacido de las contradicciones y el 

nys industrial, lastimaba su sensibilidad' 

la de Delgado, puesto que varios de los contemPoráneos 

el cordobés manifestaron sus reParos  al  realismo  a la Zola: 

osa, Moreno Cora Joaquín Cabañas. 

Es clara, a admiración de.Mancisidor 	a, a quien 

n su naturalismo se encuentran rasgos del  
romanticismo, cierta tendencia a la hiPérbo 
ínlbol.0, pero Ya no como unaforma decadent 

Proceso de desComPosición, 	
• 	

o una ex 
nueva Y vigorosa de la nquiet .creadora  
fervoroso amor Por la vei'dad y el dec:orc  
existencia.:siempre alentó  erg el autor d. 
ougon Macquart  



368 

Este programa, continúa, refutando a su paisano, "no 

puede ser demagógico". Consecuente con sus ideas de corte 

marxista, Mancisidor dice que "por el contrario, halla sus 

raíces- en la realidad de su tiempo y tiende, consciente de 

su propósito, a pintar a los obreros en su papel de víctimas 

de las luchas capitalistas, de la competencia y de las 

crisis de los mercados" (7). 

Tal y como caracteriza Manciidor a zola, 

efectivamente, "poco tuvo que ver ( » ) Rafael Delgado con 

el realismo de Balzac y con el naturalismo,  de Zola" 

Mancisidor concuerda con Castro Leal --y tantos otros-- 

en cuanto a que en Delgado influye más el realismo español 

.e el francés. La apreciación es justa, dice Mancisidor, 

porque el realismo español coincide, históricamente, 
con el realismo de Delgado. España y México eran, 
como lo son hoy todavía, dos países retrasados 
industrialmente, con taras religiosas heredadas, 
allá, de un viejo sistema  
aún; aquí, de 1os tres siglos de dominación colonial 

 

que no han logrado dest.errár del todo, ni la Reforma 

- 	• 	 . 

o d
e 

regional 	a'Pereda., 
pereda 

que e Gald°-°s'l acierta  
Mancls, 	rs 

sin que ello sea 

una noveda4. 

ste to 

e 

 ntra 

de D e n•• gs gd 	
ua ue 	

pai :s di dve el  er,  ae c  mPr 
a Pn' °1 	

c
°"  et ce  áare n 1  a 	

r 

ás 

 
s 
 s- 	

á, 

D

eigaEdoenaueipr e cr rólooi a I.os1-99tiaiern  ° l  ien, eassr!)i. aola ras  s,  

istinto porque  su r 

"Delgado  

nacional  

" 	• 	• • • . • 	. 
• 

" 	
: 	" 	

, ,, •" " s• 	
. : 

• • 	, 

	

' 	
• 	

. 	, 	... 	• 

	

-; 	• „ 	

, • , 

• - 	. 	- • 	• 	- 	- 	• 

ni la Revolución ( ) » 

Esta 'realidad regional es la de, Pereda  México,  
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mexicana" de su época, basada en un sistema patriarcal con 

la riqueza concentrada en un número reducido de personas, 

una sociedad todavía muy rural, con una industria incipiente 

--pese a que, a la muerte del cordobés, la zona del valle de 

Orizaba era una de las más industrializadas del país. 

Delgado es 

un intelectual. Un escritor. Un novelista que aspira, 
como lo repite, a pintar la.realidad ,que lo rodea. No 
obstante, su realismO se queda en el Paisaje físic° 
de los' Pueblos :Y las ciudades mexicanas Un realismo 
formal que nace de su lenguaje , de su  amor a lo 
mexicano, ,de su fidelidad descriptiva y de su estilo 
directo que rechaza, Por ocioso,  todo lo superfluo 
(7) • 

uede también apreciarse la influencia 
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especialmente si los panegíristas del régimen declaraban 

continuamente el progreso y el orden. 

Mancisidor percibe lo que ningún otro crítico antes que 

él: pese al rechazo explícito de Delgado a las "novelas 

tendenciosas",13  "no escapa plenamente de la 

influencia del realismo crítico" (7), en la medida en que 

expone y denuncia una situación moral injusta,  

social. Además de sus Perceptivo9 comentarios, el 

acercamiento de este crítico cercano a las .ideas comunistas 

el único ejemplo de recePción de Delgado desde un enfoque 

Mis que Delgado, s gún Mancisidor púíbéttbFrIas 

. 	. 	......,, 
(e4d0,x-:,.ple1... reálíSMOell .México". (7) 	POtPj..--.::::. ..-....-, .,,, 	..:,.. :.   	- . :,..:.,,•_......-_,....:-....... 	_.. 

	

tendei.¡Cia.'...,̀iteraría., COMO 	:„. ...1 . _: :,.. p.,.-4-.:00 ',: 9p 	 orlo, 	aun 
- -   - -,--. . -. ....:._. ..,,.- ...-...   • 

en' "lo  uramente . formal 'anta: a Rafael Delgados', „...,..,...:....- 

iátiiigUe-  Mancisidorentiy: 	realismo. 	del 
--..:,..._.-,H.- 	-- 	......,:,._:....:•,„. 	,,,,_,.„..•........._....••.: 

	........., 	. 

.......„ 	•• 	_. 	: 

	

aisaje.2:-.. 	 costumbre ,-.., 	--. 	 ..,...:„...„.,, 
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Finalmente, Delgado es "nuestro máximo novelista 

veracruzano", limitándolo ya a un ámbito más regional,  

ciertamente en un alcance mucho menos ambicioso que el de 

Azuela por ejemplo, quien lo considera el mejor novelista- 

mexicana 

un 'creador de imágenes literarias de belleza sin par". El 

análisis de Castro Leal, opina Mancisidor, es superficial, 

habría que hacer uno más exigente de las situaciones y los 

personajes de sus obras" "quicio restrictivo' se 

ubica en el terreno de ,la sensatez, pues -pese a ser su  

paisano-- evita las alabanzas hueras y banales. Se Pekci 

con Mancisidor evidencia e una tendencia a restrin 

paulatinamente el, a cance de Rafael. pelga *.„ recollOciAndOle, 

l 	r°bIella:  del 'realismo 	r  lc 	como  ciertos  
críticos lo  pregonan, 	1 ealiz 	, á cua ,ida es 
los Personajes  pobres 	subrayar los t defestos dE 
los personajes ricos: el realismo suponademás c  

exactitud de 
rac1J'7xaca  caracteres 	-circunstancias 	Cs   

pintura  exacta:de  la realidad,a es uiera se 
ideas del autor sobre esá  misma ea i 

se trata, continúa, 	 novelista 	uciones 

ectores, ues éstas "arrancan irdiscutikemeh 
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2.8 Francisco Monterde14  

Este artículo, como el de Castro Leal, es una reimpresión 

del prólogo que Monterde preparó para la edición en la 

colección Biblioteca del Estudiante Universitario de los 

39, 1942). El prólogo se incluyó, 

asimismo, en el libro Aspectos literarios de 3.a cultura 

mexicana - -colección de sus artículos, 	 1975. 

Por un lado, podría pensarse que desmerece republicar 

algo escrito hace ya años, en vez de solicitar a las 

críticos un texto original uede suceder, también,  que 1°s 

proPios críticos sean quienes opten-por: las razones que 

sean por'desemPolvar  textos ya escritos antes que releer 

repénsar un autor 	ro: En esta medida,  

republicación 	años de distancia, onde 	resen a' 

texto no muy reciente, parecería implicar, 	arte del 

crítico 	 á opinión ue lene 

e 
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Considera Monterde que, dado que los críticos se han 

ocupado más de las novelas de Delgado, él hará lo propio con 

sus cuentos, no muy estudiados. Estos cuentos, escribe, 

hubieran bastado "para haberle situado en primera fila entre 

quienes poseen estilo propio, en la prosa literaria) (10), 

aun sin las novelas que los siguieron Por su parte, tanto 

La Calandria  corno Leas parientes_ ricos han sido 

"merecidamente incluidas entre las mejores novelas 

hispanoamericanas"  

ovelas, Monterde escribe 	cordobés vio  

' ori Iriana "Mexico se adormece,en esa 

escribir lo regional como 	era nuevo pa 

importanci 	que.pintarlo 	mexicanismo 

lace, respetuoso 	 re vulgares 	rica  

rcpica 10 Monterde eX 	razones  

e describir lo regional."implemente 	asienta  

3e este mperativo podría e tar 	consideración de la 

unción que cumple 	co tum rismó de rescatarresery 



conserva es valioso e importante (véase Montesinos). 

Tampoco explica el por qué de la siguiente afirmación: 

"ciertamente, los asuntos que tiene a mano son tan limitados 

como el panorama que 	 como el paisaje y la 

topografía de la región 

presunta limitación del paisaje me.xicano, en particular 

veracruzano, difiere de prácticamente todos las lemas 

críticos, quienes han abundado en torno, a 	riqueza 
, 	,., variedad 	paisaje mexicano, que Delgado es capaz 

observar, apreciar y describir. Por otro lado, Monter 

adjudica a l limitación de 	realidad 	 vivida  _ 

Delgado una cierta limitación 	literatura 

	

,. 	 . 	 . 	-  

detenerse 	pehsar en'cuestiones ulteriOre's 
, 

vea del lugar común 	consiste ' 	irmar'. 	provincia  

mexicana es mon6tOna aburrida1mitala, sin mayores  

consideraciones? 	s, és 	inion' 	alguien' 	sleMPre 

ha ,vivido.:  

e30P, con cierta indiferencia i v ,da de lo estados? De

la misma manera supone' 	temperamentoDelgado  
, 

	

aci 	siguiendoacaso' 	comun ,previa 

simplemente  como una verdad acePta 

Delgadotoma el material 

ea idad circundante: 

Al Pasar ante las  casas 	tienen.rano  
se detiene un ratmientraso, 	 os escuc , 
confidencia que conserva el acentuado::abrir 

3 7 4 

lo que se está perdiendo, lo que está cambiando, porque se 

considera que vale la pena hacerlo que lo que así se 
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fragmento autobiográfico, sembrado de recuerdos; 
diálogo con un personaje comunicativo; cuadro pintado 
con deleite, en que se precisan los detalles como en 
una miniatura. Es, de ese modo, un realista. 

Con esta definición tan amplia de lo que es el realismo, 

prácticamente todos los escritores lo serían, en la medida 

en que, de algún modo u otro, toman la materia prima de la 

realidad que los rodea. 

No existía, antes de Delgado, una tradición propiamente 

cuentística en la literatura mexicana, dice Monterde. Se 

puede mencionar a José María Roa Bárcena -Por cierto, 

también veracruzano-- y a Vicente Riva Palacio. Entra los 

contemporáneos de , Delgado que cultivan  el mismo género 

monterde menciona a José López Portillo y Rojas, a Manuel 

Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón, Victorianó alado 

Alvarez, Alberto Leduc y  Angel  de Campo 	Con respecto 

estos autores, 	Monterde leparece que osrelatos  

Delgado oscilap entre el cuadro de costumbres y el cuento. 

literario, sin lá precisión que en este 	raron 	ros' 

cuentistas nuestros" 	" orondo es a recuentemen 

cerca de López ortillo; por la sens bilidad 	roxlm 

considera 	José María de Peze como' 	 .uencl 

importante 	veracruzano, con una salvedad• 

Monterde, F el gusto de Delgadoma,  "más 	I 
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una tradición clásica. Estos adjetivos y sustantivos 

provienen directamente de un uso decimonónico. Monterde 

parece juzgar a Rafael Delgado con el mismo sistema de 

novelista. No hay cambio de sistema u 

horizonte de valoración, como en Mancisidor. Se traca del 

juicio ds académico, poca afecto a los cambios :Y 

innovaciones.Las cualidades que encuentra en elveracruzano 

tienen que ver con esa franja media, sin estridencias, sin 

demasiados vaivenes, sin 	caldas enque parece haber 

hiátót7ladóres de: la lierat¥ura mexicana. 

Delgado tuvo .;contacto 	 táriesai 

hecho traduj o
, 
a : algunos es cr tores Er poesía, rechaza 

cOttio,j,-dedadente 

"El 	criollo" es, .; el centro de: las r arracione 

novela 

Básica3m 	l lenguaje 	veracru2:ano es castizo, 

ien  'esmaltado, aolLII Y allá, con modismos 	voces locale  

Monterde recuer 	Delgado sena 0propósito de 

uentos y notas, la posible pertinencia 	xico 

u ierl lectores:`mexicanos,, Pero 	Irmó :quer seri 

15 s básicamente la misma opinión que expresara  
lai istoria de la literaturaespañola e historia  
lit er atur a mexicana, publicada jun .o con Gui ler 
aja; dos arios después e 	La mesura:,es c 

istintiva en Delgado" (600 )  



elaboraría.16  El crítico señala, asimismo, la declaración 

explícita de Delgado --en el mismo prólogo-- de su deseo de 

impulsar "nuestra naciente literatura" y hacerla digna "del 

pueblo que habrá de inspirarla y producirla". 

El final del artículo de Monterde es más bien abrupto. 

Rafael Delgado sigue de lejos a Pereda y "por ello hay en 

sus relatos giros castizos'. 

Hay en todo el artículo ecos del prólogo de Francisco 

la edición de los Cuentos y notasen  la Biblioteca 

Mexicanos de Victoriano Agüeros (vol. 42, 

contenido como del lenguaje algo llano, serio 

académico de ambos. 

uranguenPe: se puya de minera cantante°en el Xa  consagra 

seri ter y Crítid 	 evares concue da con das, 
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opiniones de Azuela, y a reiterarlo dedica este articulo, 

colocando a Delgado por encima de los escritores que lo 

precedieron. 

Haciendo suyos los argumentos de Azuela, para Reyes 

Nevares, Delgado posee una buena técnica, ademas de ser "r.an 

mesurado en sus construcciones, tan pulcro en su habla y tan 

buen observador de tipos y costumbres” (12) . De nueva 

cuenta, parecería que el justo meglio aristotélico, la 

mesura, el no exceso, son cualidades ampliamente apreciadas,  

por Azuela, luego por Monterde y  ahora por Reyes Nevares 

El Periquillo, pese a su importancia por ser la primen-, 

novela mexicana, adolece, segun Reyes Nevares, de varios 

defectos. Entre ellos, cuestiona el. que pueda catalogarsela 

de hecho como una novela, cuando se trata más bien de una 
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Calandria  de Delgado fue publicada, asimismo por entregas, 

  

pero en este caso la forma no está tan supeditada a la 

manera en que se leyó 

lo errático de la periodicidad de la Revista Nacional de  

Letras y Ciencias.19  

bien puede ser ,  considerado en cierto sentido como e padre 

de la literatura mexicana, 'fue como novelista un mediocre 

observador de tiPos 	un mal constructor  de caracteres Sus 

novela:francesa a la Moda H  (12)  Precisamente 

cónstrucción de los personajes de Delgado se cx,,upara 

ampliamente este crítico un poco más adelante, establecien 

dos- r'entr' s:D1' e sobre 	forma 
 es ente 

bliq 	
varia  

e'capítu 	ic 	.las 
desglose 	, l  

ca y a de 
 en. IC 	

pe. r  incluye  evista 	n 
Iapublicaci°nH 

IQ ib ro 	
os eP o  íticoedltar, 

, 	- 
ste 114sm 

ras literarias com•1 tas de  Ignaci  

379 

novelas que responden a una forma predeterminada y que no 

concuerda precisamente con la idea de novela que ellos 

tienen. Además, este 'descuido' parece obstruir la visión de 

los críticos de modo tal, que van más allá. Ciertamente La 
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sus obras tienen la presentación de novelas formales" (12). 

Tampoco los personajes de Cuéllar están bien logrados en 

cuanto tales: "más que caracteres, son tipos es decir, que 

no tienen individualidad propia, sino que solamente ostentan 

las notas generales y distintivas de determinada especie 

ciudadana" (12) 

partir 

fundamentalmente, de los personajes de Delgado. Si bien no 

puede decirse que sus caracteres alcanzan la profundidad de 

los de la novela rusa decimonónica, tampoco puede 

criticársele una carencia de lógica interna. El 

planteamiento negativo es significativo alude, una vez más 

a una valoración tibia, con reparos. Partiendo de un ámbito 

más amplio, 	crítico sitúa a Delgado más dentro de un 

círculo restringido apenas un poco afuera de lo reglona 

Elabora a sus personajes 	ase de <datos superficialespero`  
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son escenas familiares, en que el juego interno de 
los personajes va encorsetado por convencionalismos y 
conveniencias (12). 

• 
	 Esta contención se aprecia, según el crítico, sobre 

todo en Los parientes ricos. Las de Delgado, resume, son 

"novelas de CostumbreS, en las que no se sabe si. hubo --un 

podo lo que sucede cón.Cuéllar-- más interés:. por la figUra 

el cuadro social para cuya pintura aquélla 

no sería sino un pretexto" (12) 	caso de Carmen y de 

Gabriel , me permito disentir: 

porfundídades psicológicas, estos doy personajes 

experimentan oscilaciones emocionales. 

diferencia entre Lizardi y Delgado estribaría en quc 

en el` primero hay menos estudio psicológico. os ersonaies 

Lizardi no crecen, no evolucionan, no, .cambian. En.,.e 
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novelas de Delgado- - están llenas de paz porfiriana, de fe 

en la ciencia y en el progreso, de confianza en que México, 

por fin, iba en camino de ser igual a las potencias 

europeas" (12) No creo que sea posible percibir este 

progreso en las novelas delgadianas. En Historia vulgar,  

incluso, se da una crítica burlona a la introducción de los 

terminología en el campo educativo, ajenos 

a esta supuesta fe en la ciencia y el progreso de la que 

habla Reyes Nevares. 

En todas las novelas de Delgado hay, además por el 

contrario, diría yo, una cierta amargura, canalizada 

través de la ironía, ante los nuevos Personajes que han 

surgido precisamente a partir de este supuesto progreso Ha 

más bien 	percepción' e un desfase entre 	sociedad  

anterior al portiriato y la que se palpa en desarrpl 

este désfáse pcdrian `ubicarse personajes ales como Jurado 

quien aparece en as cuatro novelas, con el„ mismo nombre 
Sigue Reyes Nevares a Mariano Azuela cuando af irmaque `  
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Novelas porfirianas las suyas, como mojadas en 
chocolate, que vierten sobre el lector moderno un 
rumor desusado de un México apenas ayer vivo, y que 
hoy sólo se ve en cuadros de época, o en uno que otro 
villorrio de muy lejos, que ha resistido cuantas 
transformaciones han dictado los tiempos, 

Pese a la declaración anterior en el sentido de que 

"provincialismo 

"cosméticos", hay en estas líneas la sugerencia -sobre todo 

con el chocolate- de una sociedad provinciana porfixista 

idílica, que está lejos de las ciudades provincianas de .  

Delgado, donde se perciben, bajo una superficie 

aparentemente apacible las contradicciones del méxiao 

provinciano 	fines de siglo. Hay taMbiép  la  Percepción 

la literatura decimonÓnica  como una uente documental. • 

Pese mis desaveniencias con Reyes Nevares, su 

,artículo es uno, de los más interesantes 	rovoca ores'de 

. 	, 
a reclaclones que se habíanhecho hasta entonce 



a vitalidad de  a Calan r  
vestre orend Cora, Suplemento  

5 
Na esta 

mexicanos  
México 
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2.10 R.-E. Montea Bradley21  

Se trata de un artículo menor, de un escritor no muy 

conocido 22  quien se basó en el escrito de Silvestre Moreno 

Cora La novela en México --que por cierto, nunca menciona 

explícitamente por nombre, ni en donde se publicó-- 

relación entre Delgado y el jurisconsulto. No 

repetir las apreciaciones de un crítico, en 

general. El estilo es decimonónico, en el sentido 

aambicado pseudoelegante y  rebuscado 

2 11 Pedro  Caffarel Peralta23  

Se trata 	una enumeración 	as principales obras 
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2.12 Francisco Sosa24  

Este artículo de Sosa es parte del texto que el yucateco 

escribió como prólogo para los Cuentos y notas de 

Delgado(Biblioteca de Autores Mexicanos 42, ed, Victoriano 

Agüeros/ 1902) La fecha y el lugar 

mismos. Parecería, pues, que 

suplemento decidieron publicar parte 

un personaje con gran 

decimonónica. 
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3 En el Novedades  

El suplemento México en la Cultura del Novedades, junto con 

el de El Nacional, fue uno de los más importantes en esta 

época, como se mencionó en la introducción al capítulo V. En 

1953 estaba a cargo de Fernando Benítez y de Miguel Prieto. 

Benítez ha tenido una amplia y sólida trayectoria en el 

periodismo cultural mexicano. Antes de fundar el suplemento 

México en la Cultura, del cual fue' director (1949-1961) 

había dirigido El Nacional Más tardé encabezarla el no 

menos importante suplemento de la revista Siempre!, La 

Cultura en México 1962 1970) Desde ambos suplementos supo 

reunir a un inteligente grupo de escritores y críticos, 

óvenes y reconocidos que marcaron' y guiaron el periodismo 

cúltural durante dós décadas. 

El Novedades tuvo, en estos años, 	visión tal  

más abierta hacia aspectos 	vida nacional cómo 

cultura sobre todo,  si se le compara con la visión, 	OPO 

equilibrado puede  aPreclarse  en,el  hecho 

arecieron os artículos dedicados a Del 

esde las páginas del Novedades 	ejemplo,  
evieltas'  defendió su novela Los las terrenales  
cuadrante de la soledad (1950)Véase 
1'994) 



Desde el inicio, Torres Bodet reconoce la importancia de 

Delgado en la historia de la novela en México. La 

celebración de su nacimiento es importante por "el respeto y 

la gratitud' que debemos a los hombres que, con fe, "en la 

vida cono en 	ciencia y en la ciencia como en el arte, 

trat ron de sentir y expresar a México.. 

Ruego de un brevísimo recuento biográfico, inserto en 

el contexto histórico del país comenta el también escritor 

e Delgado, como realista y. poeta 	 como todos los 

realistas auténticos' descartaba la impersonalidad en 

literatura. 

Con una 	 veraoruzano, . Torres Bode 

ilustra las facultades descriptivas 	Rafae 

asombra que 	otorgue sitio  importan 

de una posible. antcdogía del paisaje'mexican 	cercan 

quizá al observatorio 	Ipoeltas que prosista 

ko4 

387 

1 Jaime Torres Bodet2  



388 

3. 2 Victor Adib3  

Víctor Adib es un ejemplo de la mayor apertura mencionada en 

la breve introducción a este apartado: una curiosa excepción 

en el centenario donde, de manera casi unánime --aunque con 

matices, como hemos visto--, los críticos exaltaron lo que 

consideraron los valores de la obra del cordobés. S 

,art1culo se encuentra en la página cuatro del suplemento es 

decir, no fue considerado de suficiente importancia como 

para aparecer en la primera plana, pero tampoco está en lo 

más profundo del suplemento. 4  

Ya desde el, título mismo de su artículo se plantea a 

pregunta de si vale la pena o no Lacer un homenaje a este 

escritor. Según é1, Delgado ha corrido con 'suerte para 

recibir el elogio de la crítica" 	y a ues, la 

1.mplicación de que los elogios que  se le han, tributado no 

consider 	arcialment 	sigue/ el caso  "ofrece ejem 

ecisivo de este ivorcio tan f recuente entre 	resti  

de u autor 	verdadero mérito de su 'obra"  

1 omenaíe ,  _,Rafael:`lIngadog" Novedades Mexico en la  
ultura 233 	se 	1953). 

	

Adib no; aparece, én 	, :Diccionario 	escritores mexicanos  

' 	liccionario, enciclópédito , de México.  Hizo estudíO 
le bsgra

, 
 o en el Colegiode'México entre 199 y 1959,  

u leo 'artículos 	ii6dicosy. revistas 
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1 

"La [obra] de Delgado no pertenece, ni con mucho, a ese 

género de obras maestras de la literatura mexicana en que 

han querido incluirla algunos críticos" (4). Pero Adib no 

dice, por lo menos aqui, cuáles serían, a su parecer, las 

verdaderas obras maestras de la literatura mexicana. 

Después de haber asentado su desacuerdo 

valoración 

citas del propio veracruzario para establecer los ProPósit°s 

que se marcó como escritor: " 	pretendía 	nuestro 

autor, narrar 	grandes y  maravillosas  sino  más bien 

las comunes y corrientes, sencillas y vulgare 	todos 

días; mas lis vividas 	e las imaginadas; 	entre ellas, 

las que fuesen fiel reflejo 	 mexicana"  
la siguiente  sección se ocu 	establecer 

según su opinión, 	cuálidádes y los defectos  
abra de De  .g do.; ientras 	escritor 	atuv 

I P. 
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que pueden considerarse, desde otro punto de vista, como 

ambiciosos, sino al logro de esos. fines. 

Para Adib, lo mejor de la obra de Delgado está en donde él 

"encuentra asuntos llanos, sencillos, sin complicaciones: en 

la vida de provincia en suma". Así Delgado es, "por 

excelencia, un novelista de 

un claro contraste implícito entre la vida de la 

la de la provincia: la primera es, complicada y compleja, 

frente a la sencillez y llaneza de la segunda. En el término 

provincia, Adib engloba indistintamente a las ciudades  

provincia 	coral)°, 	generalización 
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idea preconcebida por parte de Adib de lo que "es" la vida 

provinciana; en la medida en que Delgado se atiene a un 

asunto "llano y sencillo", cumple, según él, con los fines 

que como escritor se propone. 

Pasa luego a lo que considera los defectos de la obra 

de Delgado. Antes de entrar en esta materia, reitera la 

mediocridad del veracruzano. "Mientras se mantiene en los 

estrechos límites de lo que se había propuesto, si no pasa 

de la medianía tampoco cae en la desproporción' . 	decir, 

concordaría con Azuela y Monterde aunque lo coloca en la 

medianía, mientras que aquéllos colocan al veracruzario en 

margen superior de ese rango intermedio. 

Entre las "desafortunadas características" ';obra''   
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lugar común (la seducción de una muchacha pobre por un joven 

rico), 2) la historia de Angelina plantea un amor imposible, 

3) los infortunios de una familia pobre al entrar en 

contacto con los parientes ricos, en la novela del mismo 

nombre. 

Para Adib, las preconcepciones de Delgado con respecto 

a sus personajes lo llevaron 'clasificar de 

personajes y los hizo reaccionar,, viniera o no a cuento, 

conforme él habite pensado que deberían hacerlo". Considera 

al cordobés, 	un creador de tipos y no de personajes. 

Adib Percibe en el uso de estas caracterizaciones, con 

razón, la falta de espacio para una participación mas activa 

Por Parte del lector puesto que el narrador 	o hace 

equivaler siempre con 	autor 	nos ésta imponiendo 

visión e cada personaje, sin dar margen nuestra . . propia  

La ma oría, si no. a,totalidad 	sus ersona' 
representan generalmente moral 
condición social, y reaccionan conforme a ella 
a que sus reacciones no siem re corres cundan  
motivos e las circunstancias les c frecen  

la ruPtura  entre ambos se das sin  previo aviso 	afirma 

asta la página 	ningún momento [Rodolfo] ha 

insinuado siquiera  que la muchacha le inspirara el menox 

afecto' 	trata de una lectura 	resura 	descuidada  

ara citar sólo 	eJemPlos 
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entre los dos jóvenes, recordemos que cuando Rodolfo ve por 

primera vez a Angelina, le parece una joven "alta y esbelta; 

vestía de blanco, y me pareció de singular hermosura' (18) 

Angelina le recuerda a Matile, su primer amor: "¿Qué había 

en el rostro de la doncella que me trajo a la memoria la 

angelical figura de Matilde, la dulce niña de mi primer 

amor?" (40) En la página 117 --es decir, casi sesenta antes 

de la que menciona Adib-- el narrador escribe. "Ahí estaba 

Angelina, la pobre huérfana objeto de mi amor" (117) Estos 

nos referimos, 	habido ningún antecedente c ue permita 
1. 

suponer al lector que estos jóvenes habrán 	enamorars 

n 	citada pagina 175 Rodolfo nos espet íal es 

sorprendente e injustificada.,declaración 	corazón era 

erturbadora presencia de Gabriela en Rodolfo  

or lo que a separación de Angelina le parece, inexplicable 

absur 	rata, al parecer, de,  no entrar en 

as criticas 11()11  infundadas 	rea 	hubiera sido de 

umo interés,  a. una crítica coherente y refrescante en medio 

e artículos mas bien  informativos 3 y exaltant.espero a  Ádik 

	

ltaron las  erramientas  crític 	constancia  

ectura cuidadosa araac una cri 	sólidae '  
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Una crítica que le hace al narrador en Los parientes  

ricos  es la de "anunciar al lector que la llegada de la 

parentela rica va a causar desgracias a la familia pobre". 

Adib califica este recurso de "truco vulgar" y de "mal 

gusto" (son trece a la mesa la primera vez que se reúnen las 

familias)  Para Adib, éste  es un "mal sistema", pues 

desde ese momento quedamos esperando el advenimiento 
de la tragedia, que no habrá de suceder sino hasta 
desPués de doscientas treinta y  tantas Páginas: y 
que, por  lo mismo cuando he presenta,  Ya no 
impresiona, Pues Para entonces ya estamos cansados de 
aguardarla. 

n¿A qué seguir?", y sin embargo da dos ejempdos más. En La 

ice hay una 'divagación inoperante que dedica  
Eelgado a hablar de un gualolot 	en Angelina  le. molestan 

"las simplezas que dice cuando quiere hacer 'reflexiones  

1.Sle.i.1;10.¡A.004fIda.0Y profundas" 	fin: 
	,...,/...,.._..............,_...,.: 
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Con respecto a las "reflexiones pseudofilosóficas y 

profundas" de Angelina, ciertamente son los pensamientos de 

un profesor veracruzano informado y culto del siglo XIX, y 

no un tratado de filosofía. Más que "reflexiones 

pseudofilosóficas", me parece que son expresiones más de 

índole sentimental que filosófica, más emotivas que 

racionales, y que apuntan a la permanencia de una 

sensibilidad romántica en Delgado, que conviven con nuevas 

técnicas y tendencias en la literatura, en el camino hacia 

el realismo 	pesar de ser la segunda novela de Delgado, 

parecería que Angelina fue escrita antes que La. Calandria, 

luego retocada para su publicación. 

'Un implacable fatalismo ligado generalmente a cierto 

4:á 

914  

determinismo clasista socioeconómico, preside la producción 

novelesca de IZafael 	 escribeib. din tomar en 

cuenta precisamente la corriente literaria en a que se  

por lo general a Delgado,  y  su  cercanía con 

ara Rafael Delgado, el destino  pie los hombres ̀está  
determinado desde afuera, por la condición social ry  

	

con mica en que han nacido 	e viven No son,  
PueS, ellos mismos  quienes'  trazan u  estino  desde 
entro, es decir, con su ropia libertad sino e 

someten a cumplir con lo que previamente se les ha 
asignado.' ) En las novelas de Delgado,  

	

di,fícilmente veremos sufrir  	rico; 
ontrarioi ser feliz a un pobre 



esquemático de la novela, ,que hace de lado o no ve el 

conflicto que se desarrolla en Carmen sus vaivenes entre 

Gabriel 'y Rosas, las bases que a sus ojos le permiten 

Adib, tanto en La Calandria como en Los 'parientes  

manifiesta con toda claridad el pensamiento de 

la riqueza triunfa sobre la miseria, 	pobres 

destrozados 

determinismo 

respeta la estructura 

.ida 

hay que matizar. La Calandria, por ejemplo, es para Adib una 

novela en la que "vemos cómo cae en desgracia la 

protagonista, muchacha de clase humilde, a manos de un joven 

burgués • Se trata de un resumen un tanto apretado y 
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meros representantes de alguna condición o forma de 
humanidad, con exclusión absoluta de todas las demás. 

Tiene razón Adib en su percepción de que en Delgado no 

.hay lucha de clases Si hay una clara diferenciación en las, 

novelas delgadianas entre ]as clases,aunque ésta se da más 

aJá manera de una sociedad.estaffiental, preindustriaI, 

diferencia de lo que estaba ocurr inda en la realidad 

Las objeciones son interesantes, pero Adib no .menc 

la influencia de Taine 	Madame de Staél, las ideas 

en= la literatura de fin de siglo, en el sentido 

condicionantesdel, medio, 	educación, del entorno 

decisiones de l.os personajes. A estos condicionantes 

aúna, e manera no despreciable, 	eso del catoiicism 

qúe recOmiendat 	manera general , ,aceptar con sumisión el 
. 

sufrimiento 	esta tierra, an 	promesa de una vida 

eterna mejor, Asf, si bien existe un conflicto de tipo 

social en Delgado, colinda de manera mur cercana con  un 

conflicto mora 	elle), no se tra "hacer, 

deshacer de, par 	gente acomoda 	 a niázc 



nuestros críticos e historiadores?" Es éste un 

cuestionamiento importante, que pone en tela de juicio la 

de repetir acríticamente 

elogiosos previos 	algún escritor y su obra. 

Luego procede 	 con base en lv que ha escrito 

hasta ese momento/ las afirmaciones de varios críticos. 

Entre ellos, rebate a Azuela 	quien Delgado "'es el 

mejor que ha tenido México en la novela del siglo pasado',  
cuándo frente a 	encuentra la vigorosa pluma 	Emilio 

'pereza" Esta "flojera;.evado 	los critic 

.."ru impedidomor,!' 	apreciar en „su ver  

escritores contemporáneos 	veracruzano  
ópez ortil 	ojas. 

ient razón Ario pero'palabra ere 
, 	., u iciente como 	Icacion. Él mismo, 	E: 

i1›:'-'t-...ffij.•14: 	 incitación: ..bania:... ----: _-..:   	. 	-,. 	...,., ...,  

onienaj e que en estos.:.-días'...r11-1 	als:,.',--,..-a Raf---¿1(1',.. ,....„..--, 
-...,...,:...., irva 	ara .",que .1Iá obras . 	veras _:.-..., - -_..„.,...*:-.....,-.. 

.i''..0Ori.:..„ 	,--.fia, 	'"S ta 
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que un escritor de tan escasos méritos haya recibido 

ininterrumpidamente los más altos calificativos por parte de 
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invitación a releer a Delgado y a revalorarlo es importante, 

pero habría que precisar que no fue Adib quien la llevó a 

cabo, ni ninguno de los demás críticos, que comparten, en 

términos generales, las ideas sobre Delgado. Me parece que 

de antemano estaba ya predispuesta la crítica de manera 

Delgado, por el solo hec o de 	 artículos 

publicados bajo el rubro 	'homenaje" y no relectura o 
revaloración o crítica. 

4 

este primer centenario favorable, en 	 del nacimiento, de 
129 



La Calandria, la primera novela de Delgado, dice Castro 

Leal, avanza en una "marcha paulatina e inexorable a la 

tragedia final" (1). 

Sin decir explícitamente que Delgado es costumbrista, 

se desprende esa idea cuando escribe Castro Leal que el 

veracruzano "ha ido dejando --en sus cuentos y novelas-- una 

de cuadros de cuidadoso y discreto realismo, 

describiendo la naturaleza y el c9mpo las costumbres Y  los 

ti os de la región de Veracruz donde caen Orizaba y Córdoba" 

El costumbrismo de Delgado es sólo un elemento de la 

literatura de Delgado, 	 factor .predominante: ates 

síempre un fondo, una simple decoraci6n 	 rica,  
verda,dera 	 solorPla cual 	destacan los personajes 

y se desarro a la acción" 	los cuentos el 

costimbrismc es un' elemento mas dominante que en las 

kt 
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rnoeurs los franceses han entendido siempre todos los 

resortes morales del hoffibre y de la sociedad" (Montesinos 

48). Y al contrastar le roman de moeurs con la novela de 

costumbreS española, afirma que "El roman' de moeurs es un 

primer avatar de la novela psicológica; entre nosotros, 

cuadro de costumbres, novelado o no, poco tiene que ver con 

ella" (Montesinos 49). 

Para ilustrar aún más su argumentación Castro Leal 

pone como ejemplo la pintura en la que aparecen animales 

como Parte de la composición y aquella en la que los 

animales son el principal centro de atención,  

rwimer crítico que .=alude :  de manera clara 	lrec 

inconformidad de  Carmen con su situación social 	onomic 

a su deseo de elevarse a través de la posibilidad de un 

matrimonio con un catrin Esta posibili 	ic 

"sugerida por gdalena y reforzada, 	mismo tiempo,  

,.. 
Otro 	páltilcs....:Léá consiste. 	,. 	el.irilit ., ,. 	 ..., 	...,  

3. 

	

é 	 .:' de cUadaMén 	campo.. s0V,.atión* de 	o-...,entr ... . , , 	. 	_  

media,ase 	 como entre s o rerg ,.. 

'-argumento de''' 	 a»aridfía- 	 otra pa 

	

los 	umentos e todas las novelas de - Rafael belga 

escribe Castro Lea un ar9umen senci 
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declara su opinión: "A mi me parece que el desarrollo de la 

novela es perfecto: es continuo, justificado, ascendente' 

(2). Para Castro Leal, la novela se va construyendo de 

manera natural y adecuada, hacia el desenlace. Hay una idea 

de fatalidad, de destino, escribe, que se va cumpliendo. 

Vista fatalidad deja espacio, sin embargo, para "que el 

hombre tenga tiempo de buscar algún otro remedio do 

encontrar otra solución''. (2) es decir, Para el libra 

albedrío, cuya, ausencia aducían los cristianos como crítica 

fundamental=a la literatura naturalista Para el crítico 

esta libertad que Delgado 	a los Personajes 	10 que 

"hace tan real 	novela 2 Como en 	caso 

razones que propician la caída de Carmen, astro Lea. 

nuevo, otcmcga una importancia 	osibilidad de elección '  

de los ersonajes. 

n cuanto a la psic;ologia de 	s personajes,  
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sobre lo que es la novela. Le faltó, tal vez, ir un - poco más 

allá y extraer las conclusiones acerca de la suerte que 

corre Carmen. 

León Sánchez Arévalo9  

este breve artículo se refiere 	campaña emPrendida por 

orizabenos, Carlos Aguilar Muñozl°  y Miguel Marín 

Hirshman, que 	empellado en demostrar que: lcs dos  

lugares literarios a los que' 	alusión en La Calandria  

Angelina Rafael Delgado 	saber, Pluviosilla illaverde  

os  argumentos de '---P4tiileú.''''.. . 	- 	..,  . . . 	Muñoz.....,.. . ,.., . . 

POr.Pa a Córdoba,, perase'tzata de un  

.„,,._...... 
sliitTia .,..:-. 	s_.1..ar, cuerdosj 	poca ve.  ,r._..„...,_.... 	,-„•_ .,.. 
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Córdoba, pues salió de esa ciudad muy pequeño. Este crítico 

afirma, con bases documentales que han estado en sus manos, 

que Delgado volvió periódicamente a Córdoba, tanto en su 

niñez como en la juventud. 

Aguilar, Muñoz y después Sánchez Arévalo, establecen 

una identificación automática 

novelas de 

En cualquier 

sean una .misma: 

. 	 p 	_ 'p as distintas ;;.en uná solar novela" 

És 	éítes#1 inicial;:.  
, -'..'átIt• 

ciffiiell plantea COliciY,,..":.. una ;dudó 	,..„,„ A---I.P.'0,d. 

Rafael Delgado comoribVé: 	ITY- embargo. • ••,-• 	,..,..:.-, 	-;.•,:::,,.,,,,.....„.___ 	....,......„.. 

cuidadosa áte.,-. 	 mer .„...,..,.- 

uestionámientos, es eci4lmente en lá médica en que; . 

la pereza`  
,.0,0v,p.,,',004 	cuidado171-0r.1-':0té personal...7„.., 



connotación más claramente peyorativa. A diferencia de todos 

los demás críticos, la última novela delgadiana, Historia  

vulgar, es la que le parece la más lograda. Coloca a Emilio 

Rabasa por encima del veracruzano, y afirma no entender 

qué se ha destacado tanto a un escritor superficial. 

Castro Leal habla de las ocuadros de cuidadoso y 

discreto realismo' y considera que 	 observación 

delgadiano es la clase media. Este crítico señala con 

claridad la Inconformidad de Carmen con su situación social 

cuy 

405 
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4 En el Excélsior  

4.1 Julián Amol  

Este crítico tuvo la fortuna de tener acceso al archivo 

personal de Rafael Delgado, que incluía documentos inéditos, 

originales de los textos publicados, papeles personales y la 

correspondencia (alrededor de trescientas cartas) 6) de 

destacados escritores de su época, como 

Jt. an`' .B . Delgado, Victoriano.. Agüeros, Giro B . •- 
Ce 	líos, Federico Éscobedo, . Jo é Mar e Pereda,:  ..   
Gasimiro :del Callado, José López Portllo y Rol as,, 
Rafael Angel. de la Peña, Victoriano Salado Alvarez,, 
Francisco :sosa , .,Jesús, E. Valenzuela, 'Luis González 
Obregón . José Maria Vi gil`, Manue l Sá nche'z Mármol .'( E 

N 1SCIISUlP Prdirecto de don Rafae 

estudio, 	lanea un amplio y documentado obre_  

R afael 'Delgado-, partiendo 	una semb anza, 	ica el ., 

ocupa la mayor parte  de este artículo. 

n dos ,artículos masa.` Julian Amo continua, 	manera .., 	, 
detallada, 	.seguimiento de 	vidade Delgadohasta , 

que . 	le nombró,de nuev 	esor 	 aclOna - 

en a Escuela NaciOna .PreparatOri ... 	_ 	. 
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En el Diorama de la Cultura, 

No era éste uno de los suplementos culturales más 

prestigiados ni leídos (véase Carballo 350) La gama de 

críticos que ahí se ocuparon de Delgado no es ciertamente 

deslumbrante ni trascendente. La mayoría de ellos no 

aparecen en ninguno de los diccionarios sobre México. 

Inicia este artíCulo,ubipando 	una manera original,  

Rafael Delgado como unscritor qué reacciona en contra 

los excesos del lengua modernistai con 	estilo , 

isenCillo"... 

S e centra 	»c1.-1-có, ' Primer 
	. a 
'e ... ., .. . 	r 	 ...... 	 ngU ._...  je' del 

POP. 	que- califica: 	elegante ''RafaelDelgado,.,  

	

,.. 	.   pose 

ambigie 	simple. 	álla 	palabra,  , 	. 

todo „: s rebusCado pero rebuácádo, en..., 	tien...,-sen .,., 	..., 	.,..  

producciónDe su  ' literaria,Diez 	rdanív 

	

...:, 	. . 	, 	...,,,. .,,, 
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declaración netamente regionalista: "Rafael Delgado fue más 

que un poeta: fue, ante todo, un veracruzano" (7). 

Los comentarios, de tono menor e intrascendentes de 

este crítico, no contribuyen en nada a la imagen de Delgado. 

Como antes lo hizo Sosa, este artículo establece un paralelo 

entre la literatura de Delgado 	pintura 

Velasco. Ciertamente, abundan 1ó,s Paisajes  en las 

narraciones 	 Poesías de Delgado, sin que se haya 

realizado un estudio más Profundo del papel que estos juegan 

1"ir-ie„On''.:-:-00iiPOIP.017.4nP00:. :-::0,'•10,1-01' 	il0j: A....ét.'0:: _.,.... -_, --,-. 	 „...,...... en 

MId4-1(,,,....'-..ctián ,7-•i--.:10 	algunos momentos" .. 

pintó, precisamente, los 	QX7S'i 	ePtA.:-.9...iU4a 	esta ..,.;....•,,...,..  

I,0". 4...d1-:..;,-:: --eltiltá. 	 p4t Icii 	 famoso 	uovt.0.--,...-..,... ,..:.,..,..  pintor  

Métlác,,. 	.-.I19.:1 	..:con 	..,.1 	 exr09A. -...1 	 Io.::-Í - 	-_.,_-.....,:,-..
1:11:tib. 

 
de la 

#ejf-U....j-d4-14 - ü4n04''. F#....t.e.- l.,-: , 17oeoo'o.:.. 	también 	 4.. .0.  04» 

artistas,

de 1:87 

pt0p0á».:: -_'según:-:-.:, Ferrer,: 	1,-::: 	41,>1.: - ..#0.. .•.,,.:„.. 	.. 	 . 

	

.-:'. ocupadopaisaje-- ,';'. 	manera central,asemejan  ,.....mexicano  .;.:,----:- - • 

también  -- • ",P,..AMb40::::. 	rumbo.:: que./::-..:ser14 	literatura  -,,..:....„»..„.,--- 
en 	1X-1M17,4-. -:, mexicanas" {7')  
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Al intentar fundamentar esta afirmación, 

definitivamente se equivoca. Ferrer con respecto a Delgado, 

pues afirma que "Delgado olvida el romanticismo y el 

costumbrismo para iniciar la literatura realista" (7). 

Ciertamente se le ha considerado uno de los iniciadores y 

más altos representantes de la literatura realista en 

México, pero nada más falso que afirmar que el veracruzano 

se olvidó del romanticismos y del costumbrismo 6  Estas dos 

corrientes siguen vigentes en su literatura, entreverándose 

con el realismo pero sin llegara desaparecer del todo. 

En lo que respecta a Velasco, dice Ferrer que por su  

idealista y romántica Pero 	(Jejó de,lado Para iniciar 

cientificista naturalista",  

Ferrer encuentra otro elemento de  Peralelism 

estos dos artistas  . 	os  dos fuerfueron catolicos convencl 
' 	

I 	
, 

y 

sinceros, 	nunca ' Io negaron; pero sin c ari smos 

deformaciónes. Ellos buscaron su verdad, reYer° 

puente entre la pintura mexicana ecimc'nónica 
vein 	 Delgadó fue  el puente entre 

oostumbristas mexicanos y los escritores realista 

iferenciaimportan e 	espués de Velasco ha 
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aparecido grandes pintores como Diego Rivera --discípulo, 

además, de Velasco--, mientras que en la literatura mexicana 

"no han aparecido las grandes figuras" (7) 

Cuenta luego Ferrer cómo y cuándo conoció Amado Nervo a 

Delgado,7  y recuerda el "pecadillo" que el veracruzano creía 

detectar en su literatura, a saber, "la abundancia 

descripciones" (7) . Rip-Rip lo disculpa claramente. 

la manera en que lo hace, 	"discreci6ni  "sobriedad en e 

estilo 	ameno, l  anon g así como 	desarrollo 

pausado de la.novela de 	asunto o argumento sencil 

Se  repiten, una vez mis los,adjetivos que ubican  
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4.4 Joaquín Gutiérrez Hermosillo8  

Acertadamente, define a Delgado como "el retratista fiel de 

nuestra clase media" (10). 

Delgado fue un escritor versátil e independiente de los 

"halagos de la política' Si bien no destacó en todos los 

campos en los que incursionó, llegó a ocupar un 

decoroso". Coincide este crítico en que la narrativa de 

Delgado es lo mejor de su producción, al grado que lo demás 

pesa a un segundo plano. 

En sus novelas continúa, no se dejó llevar por la 

forma folletinesca como Payno, Riva Palacio y , Mateos,. 

quienes, según Gutiérrez, en un comentario°injusto, se  

dejaron "arrastrar por la manía e llenar cuartillas" 10 

Para este critico, elgado tiene `afinidades con 

tradición d 	iteratura francesa, dentro 	cual o 

optó por seguir a Hugo., o 	umas sino 	refirió 

los caminos seguros e Balza aunando 	irmeza de lo 

rasgos psicológicos, delcolorida' 	en el pais'aje 

iáltüúá  

ictó uña con 	
r 
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del perfume un tanto morboso de Baudelaire o de Verlaine" 

(10) de modo que "en sus páginas vigorosas alienta, sobre 

todo, el espíritu inconfundible de Pérez Galdós y de Pereda" 

(10) Vemos aquí, todavía en 1953, la celebración de una 

pervivencia de la cercanía entre el realismo mexicano y el 

más que con el francés. 

No es Delgado 	escritor que 'invente"; más bien, cot 

esPaftoles 	 autor de La `comedia humana, "retrae 

ambiente que le 

La literatura de Delgado ofrece un espejo a la clase 

se reconoce:  "de allí proviene que 

recuerdo nuestro cuando leemos 

no sólo en los temas (11 contexto, sino también 

fue respecta al lenguaje. Éste sería, para Gutiérrez, 

.ico al ue se dirige Delgado. 

Los temas,sociales de Delga 	son insinUaciones 

dad, ro 'puede acharse'  Delgado  

is 	pues, 	ecir de este. críti 

un intor magistna que uso un tc 



4.5 Julia Hernández T.9  

Julia Hernández hace en este artículo una remembranza de 

carácter 

conoció cuando era 	 retrato amable, narrado desde 

perspectiva personal y de cariño, que  aporta detalles 

personales de la vida de Delgado. 

X413 

diferencia de otros críticos que se han ocupado de Delgado, 

incluye Historia vulgar. 
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10,4, 
4.7 Aurelio C. Ortegall  

Cuando es un veracruzano, y en particular, un orizabefio 

--con gran amor a la 'matria"--, el que escribe sobre 

Delgado, se desborda la pluma y el estilo se asemeja al del 

pasado siglo. Esto sucede con el artículo de Aurelio Ortega, 

para quien, por el solo hecho de haber dedicado su vida a 

las letras don Rafael "tiene muy ganado su derecho a la 

fue el fundador 

de la revista orizabeña Lea Calandria. 

Se trata de un escritor importante Para los orizabeflos, 

escribe Ortega, puesto que Delgado representó además una 

tradición, pues suP0  Pintar con brillante colorido en sus 

cuentos y  novelas la anécdota y la leyenda que 	lo .';'que 

mejor afirma las características de los pueblos" 

literatura se sitúa dentro del realismo que.Orte 

de imponderable 	Sin sus  escritos, continua "Orizaba  
areceria trunca en su esencia"  

qUiriruh conocimiento " profundo. ,.gentes n 
las ..quO 	 ",i111;ÉRrii:›»: 
potentado  " 	 = 	

• , • . 

,• ,  
•   

la hace ireflejar bellaMentee 
que lo consagra como cóáuffibriátá:.dé..-pi'iMerorden... 
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La idea que da Ortega de la vida de Delgado tiene mucho 

de selección y de interpretación, si comparamos los datos 

que aporta con los de, por ejemplo, Bickley. El 

estadounidense tiene una visión menos idílica y posiblemente 

más realista de lo que fue la vida de Delgado. Por ejemplo, 

según Ortega durante su estancia en la ciudad 

de "honores y de preseas", 

astaron para convencerlo de permanecer en la capital del 

país La nostalgia lo 	 a Orizaba. 

Bickley, el  escriyor quedó más b. n desencantado de la vida 

Fol 

intereses vitales 

rtega termina con un párrafo  elogiosostagan 

prestigio 	llevó a ocupar un sitial Academia 
  

Mexicana 	Lengua 	que era IndividuoNúmero,  

como Correspondiente 	Real 	anula,  

oPsiderado como 	Primer Prosista clorwI 
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ocasión del primer centenario de su nacimiento en Córdoba, 

Veracruz, en el año de 1853". Es De la peña el más conocido 

de los críticos convocados para ocuparse del veracruzano en 

este homenaje. Fue miembro de la Academia Mexicana de la 

Lengua desde 1857, y su secretario perpetuo desde 1883 hasta 

Esta colaboración es una reimpresión del estudio que 

escribió sobre Angelina y se publj.có por primera vez en el 

periódico El Renacimiento  13después en las .Memorias de 1'a  

Academia Mexicana de 1895,4  y se reProdujo  en la edición 

facsimilar de 1975, en 	volumen 	 Peña, Rafae 

Angel, "Angel ina ' 	de la Academia Mexicana  

tacs , vol IV (1985) 	éxico: Ediciones del Centenario'de 

a Acadenlia Mexicana, 1975: 11.9  137 

s.  éste un interesante estudio 	Ariglina, la segunda`  

es 	ecir, que : no.. es un texto 

resuelva un problema No e 

mismo señala Sosa en 	momea 

elga 	 rriente dei. a 

r'Ángelina. Estudio 	 ,Renacimien  
1894) 	 145-148. 

Ingresó 	cademia :partir de 1883  
ecre ari erpetuo,  Fue además miembro de Humeros. 
ciedades científicas'̀y literarle . 
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novelistas que deliberadamente se aboquen en sus textos a 

"cuestiones morales, políticas, psicológicas o de otro orden 

y aun intenten convertir el arte de novelar en ciencia 

experimental" (7), en una clara alusión y crítica a Zola y 

r 
su novela naturalista.-' 

De la Peña concuerda con los críticos que han visto en 

Angelina  un texto eminentemente autobiográfico, donde 

Delgado dice, 'al poner en alguno de los Personajes los 

sentimientos más elevados y generosos no hace sino,  

prestarles su Propia alma con su modo de ser y de;sentir"  

uego de hacer un resumen del argumento, con amplias 

citas, De la Peña escribe que la acción no pede' ser mas  

sencilla' 	a sencillez agrega The la P,eñ 	no implic 

'esta es 	mejor prueba e las grandes cites 	 is 

fue reune el senor Delgado" 	omo ejemplootras o 

n i.as que el argment°,  no poi`ser senc i 0  esmere e 

PepitaJiménez  

.".1000.rdeM9gLqUe'...,-.eP 	rt.A-CUHP:::'.a areís0,-'-:..por-:',:, rA-.Mea--,:-Y 
1194-,.dtíandóanqUe un poco-,-.»traPnO0b4d0,' p avisurgía' 
cps. ,,.0-.1'-: -J;...]0á..:. '0..fimiO4j.-.pp'.:,-, poi.x.:4-..-.;,..: *-::,0... , -..,-..,•...,, 	, 	_..,•.....,........._ .:• . .• ..., 	. 	,.,,_,•„, 	,,, ladattábdeconelettclad 	ctaVa.'.o. 	ul,' 	ef: .r:O. PP1 ,:.-.-,-—,.:.,,--.. 	 -,, 

SegUIV.:Yran01,000 .S0P0:,.. eri 	prólogo 	Calandra',,- 
PelTdó4'.. ';.:-;P.4i,ó 6<---:'-':étr'J:::.  Reproductor(Orinaba)  
ene 1881; .,...„--,..,„,_ 
e-:- -;-. 	vol. ',:ene:.,-.-  ' -S-81» 	 ..- .88Y1, iv 

1S, 	8 'fé 	J-411  

	;--,-,..„._,_.._:...- 

2! 	.c P 	
,,-, 
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académico, las folletinescas. Este tipo de literatura está 

escrita para quienes 

aventuras, y no para 

estilo del escritor. 

entretienen, pero se 

las verdaderas obras 

consistente". 

Siguiendo,  

fijan su atención precisamente en las 

quienes se detienen en la técnica y 

Las novelas folletinescas ciertamente 

olvidan rápidamente, a diferencia de 

de arte, que provocan un placer "más 

la novela "ha 

reproduciendo 

de reflejar como terso espejo la vida humana, 

por artística manera, el modo de ser`de .a 

determina 

alcanzar estos fines al escritor que se 

ensayo de doña Emdlia 

palpitante". 

El concepto 

académico 

que éste en 

los esvaríos 
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realidad", pues no todo es feo, sucio ni monstruoso. Los 

naturalistas son pesimistas que viven, además, "en triste 

contubernio" con "un determinismo desconsolador, que 

privando al hombre de libertad, quita al artista recurso más 

eficaz y más poderoso para producir en sus obras la belleza 

moral" (7). De la Peña se aparta, así, de la declaración 

Angelina (no es una novela 

"tendenciosa") deja también. de lado la-corriente del arte 

por el arte y se ubica.en un terreno que él considera más' 

'puramente' literario, pero además moral, 

Siguiendo de . nuevo, implícitamente,,a Pardo Bazán dice 

De la .PPla que el, escritor debe encontrar un  equi.lequilibrio 

entre 	representación de lo 'qué cauba:desagrado 

riókilá'.y.-'-_éléVád0 en e 

As%, dice, citando  zi, Válétá - quien 

el ...aútiáta no debe 0010Men - p---,.- -1011ta ...,, pero Eámpócó 

inventar "e1. art sta . Oet 	 n ,.Las que 

inventan . 
, .

este eá  

defendió ,Pardo Bázán 'y ue:,adóPtárbá muchos e os 

inicial de Delgado en 

De la misma manera en .'que los argumentos 	 s 

encinas, ampoco sus >personajes s 	com 

, 	 , 
conom 1 a , 	l* veacruzano logra'hacervivir sus ersona 
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concedida sólo a maestros consumados, notables por su 

talento observador y su poderosa fuerza de concepción" (7).  

Para De la Peña, Delgado es un escritor equilibrado 

también en el delineamiento de sus personajes, pues, de 

nuevo, se sitúa en un justo medio: "Constantemente evita dos 

extremos peligrosos: el discreteo académico y alambicado que 

de la 

características 	 pueden sintetizarse 

un equilibrio 	 diseno de. 	Persona3es 

en el engua3e- 	 duda las cualidades que han 

atraído la atención de los críticos que han apreciado a don 

Rafael. Podriamos hablar del reflejo de una cualidad  

qué han aspirado 	mexicanos uito urante 

roximadamente un siglo? ¥a1 vez este punjo medio en el que` 

	

rítiCos: 	 complicado,  

no es ni muy preciosista 	 ama 

sencillas ero no desprovistas, 

mesura, el quila.brio, seria os 	i, rmin 

que defdefiniríanarían valioso a este escrito 

	

ara 	 escr loneS 	 -ierl 

ocasiones 	acción de la novela, 	n cuya 	int 
, 

udica.a narrador" 	unque admite 
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cuadro" (7). Llama la atención que, después de decir esto, 

De. la Peña se confiese humilde e ignorante y deje la tarea 

de corregir a Delgado a "un severo preceptista", pues él se 

define como un "simple lector" (7). Sin embargo, agrega, la 

lentitud del ritmo debido este solazarse en las 

descripciones, se compensa "con la rapidez del desenlace" 

Después de estas diversas consideraciones, escribe 

la Peña,  Angelina 'no es trascendental no docente su autor 

afirma que 'sólo aspira a divertir" 'Éstas pueden haber 

sido las intenciones y declaraciones de Delgadci, pero, 

juicio del académico, 	novela !'enseña mucho y muy buen 

(7), por haber tanto 'eleMentos estétido 	como 	ticPs 

En el párrafo que cierra el estudio compara 	criticó.:'  

a Delgado con (Samuel) Richardson, aplicándole  

veracruzano 	ue se dij odel britániC 	enseña aL corazó 

humano a moverse entro d :l circulo 	Ir 

inalmente, sintetiza: 	s paginas escritaspor Delgada,  
alienta y. vive 	esPírtu cr¥ist alzo, engendrador 	o. 

linaje de beLleza artistica, con esto da ej emp,lo de noble 

épendencia y garantía 	criterio sano amplio.:elevada,  



422 

apreciar lá belleza y los ideales sanos y elevados que, 

además, enseñan .y nos convierten en mejores personas.17  

4.9 Alberto Quiroz18  

Como otros críticos, Quiroz da por buenos los rumores d 

obras inéditas de Delgado, como La apostasía del Padre  

teatrales que nunca han aparecido 

por título 	hostería° 	"La gardenia" 

Quiroz dice que le. interesa más el hombre  
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"Voto infantil". Este valor adicional "ayuda a comprender la 

calidad y la pureza humana del hombre novelista". 

Con respecto a las novelas, cita un párrafo de 

Angelina, donde el crítico hace equivaler la voz narradora 

con la del autor. A diferencia de, otros críticos, le parece 

que vale la pena leer Historia vulgar por los datos que 

aporta sobre "el estado de ánimo" del autor. 

Finalmente a través de "tres lentes conceptuales' 

saber, lel paisajismo, el sentí-lo moderno 	la mexicanidad", 

se podrán descubrir "cosas admi:ables' de a obra 

Delgado. Tanto la obra como el lombre termina son 

"ejemplares" 
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E El Universal  

5.1 José Maria González de Mendozal 

Después de dar en pocas líneas un esbozo biográfico de 

Delgado, el Abate se ocupa de la relación entre José María 

de Pereda y': el,. córdobés.. Más que • inf_Tuériciá • ' dótisidrá• que _. 

hay "'4ifinidapl temática" y:"anal 

91124.1.edéHP1n71¿?. ,aafi¥¥t 	que el..--vexacruz-arlo. "tiene 'el 

sentida de lo. -,:pi.:tio1.-.e0.. 9.__..- 	0P0,..j.I. .1i0t'á1: lo qúc 

meréc.é.. set. piril›:p407. - 	tar.ffibié 	.'-:::'fag..,, :lidád -déO.J.i.̂ -1:11...Va ''j..0ón.-:.... 

asimismo deP4•:r#Pr, 

	

ion respeto 	Cármen 	bát-e, -.:10flO 	Pe.)<P01.5.::115' .......:,.. 	•  	.... 	••:_,.. 	.  

ólatiz4ca 	 da- espacio para l felicidad; :artesano 

	

,.•.,. 	,,._,,.„.„...............,,.....,..... y. 

"la hubiera hecha. aburridamente, . o4.,,.z 	mientras i. .: _. ......,, 	., 

..: 	. 	.   
libertino 

que el 

	

11.Má::: llego -:: e .41'1.44 	_..._.‹, .._ •......,... 	hace - - 	-•,,::::,:, - -. 

deterministaé 	'1.-. .tt,'..les MOOhJ,0.-- -.40.:¿::•: :(1,':::: Carmen,'impulsada  .•   

su  instinto' de 	 :4á4á.'., 	 perecerá,   .„,...„..._ ....,_:.- 	- ,..• .•„,..„ 

no  
• • ,..- 

	

PddIjápróbéáét 	 '01ii119,P, ..... .11t4:.,,,' •_......„,„„• t..-á maílét: 

	

..., _.,-.. 	.,•; 

arde : a , arme 
e 

1.nione mác is erarqula 	 etoma 

ineas después, cuando dice que la joven,  

os notas escribió 
el aec'tee. este 

eti 

ti 
 oesia en la' 	obra 
sec. # 	" s Obras completas  

sept. 1953 
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el peligro; presume de sus fuerzas, sobreestima la 

intensidad y la calidad de la dicha que su belleza y las 

son capaces de dar'. dotes de su espíritu 

Si bien reconoce "la sencillez de la acción", le parece 

que hay una compensación en la 'complejidad psicológica' de 

los personajes. 

Hace luego un esbozo del tipo de. lectores qpe aprecian.. 

novelas como las de Pelgado:,  

e1.lector.bUsca 'el:agrado y la'emoción; 	sólo.  

que incis'sell,tmi,eritas -.Pean:, v6rídiPOár.Y. ,t14e--. Ost0,:ljih::› 
presentado 	desarrollado. el.. asunto, bosque jados con 
vigor los caractereSi deeCrito.- Oon'agradable....dP10ridO' 
el.  medio' (3} 

s éste el perfil de un lector complacient 

ue lee por  Pasar  el  rato,  por diversión. 

ermina llamando a Delgado 	nove 1st 

onrosísimo ugar' en las letraletras mexicana 

realizada r la UniversidaderaCruzan'  con motivo de 

centenario dei. nacimiento , del cordobe 	ese mamen 

septiembre 	 an publicado ya cinco, 

cuatro más 	calce) tcumms 	oce proyectados  

edición se planeóde 00( ejemplares por cada volumen 

:.-:'',•.-.......--*'..'
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