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A nadie que se acerque a lo escrito en México en 
el siglo XIX antes del modernismo, se le escapa el 

hecho de que nuestra mejor literatura = de 
entonces esta en lo que no es literatura. No hay 
comparacién entre los poemas, narraciones y 
dramas por una parte, y ia historiografia y el 
periodismo por la otra . Los primeros representan la 
infancia de un arte, los pasos iniciales de una 
busqueda de expresion. En cambio, la prosa de 
Zavala, Alaman, Mora, Otero y sobre todo Zarco, no 

admite condescendencia y esta a la altura de lo que 

se ha hecho después entre nosotros. 

(José Emilio Pacheco) 

 



    

PERSPECTIVES OF MEXICAN LITERATURE IN THE FIRST HALF OF THE 

NINETEENTH CENTURY (1810 - 1860) 

On the theoretical side, the work focuses on the act of reading and its participation in the 

ideological development of nineteenth-century readers. Certain tenets grounding the 

analysis of the text-reader relation as established by German scholar Wolfgang {ser are 

employed to this effect, while the socio-critical scheme of Claude Duchet and certain 

theoretic premises by Mijai! Bajtin are considered to discuss the issue of ideology derived 

from reading as a consequence for the audience. 

The thesis does not focus exclusively on the analysis of literary text, but also refers to 

oiner means of reading available in the cultural environment of early nineteenth century 

readers, such as gazettes, daily newspapers, readers, catechisms, and letters. 

As a corollary of these theoretic and analytic lines of research, this paper describes the 

contribution of reading to the development of middle-class ideology in early nineteenth- 

century Mexican society, in the context of recent national independence.    
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PROLOGO 

La inquietud por adentrarme al estudio del siglo XIX surgié 
durante mi participacién en un Seminario de Literatura Mexicana, donde 
las apreciaciones expuestas por el Dr. Manuei de Ezcurdia (titular del 
mismo), me permitieron descubrir lo mucho que habia por hacer, 
investigar y reestructurar sobre fa cultura del siglo pasado. 

Pronto descubri una gama de posibilidades, tantas, que me fue 

dificil llegar a limitar los aspectos por trabajar. Inicialmente, me habia 
propuesto concentrar mi atencién Unicamente en la creacién literaria; 

incluso, el titulo bajo el que qued6 aprobado oficialmente este proyecto, 
asi lo refiere. Mas al comenzar la labor de investigacién hemerografica 
bajo la idea de rescatar autores y obras hasta entonces atin no 
estudiados por fa historia y la critica de la literatura mexicana, 

privilegiaron mi atenci6én tanto los textos periodisticos, como otros 
géneros mas a los que me remitia la misma lectura. 

A medida que las fichas de trabajo sobre este material crecian, 
pude darme cuenta que una hipdtesis probable debia incorporar, ademas 
de materiales literarios, toda mi inquietud por esos nuevos géneros. para 
asi, poder abarcar todo el rescate del material hemerografico acumulado. 
Pensé entonces en un planteamiento en el que la lectura fuera eje 
fundamental. Mas..., -hablar de una lectura sin lectores no tenia sentido.- 

El proceso de delimitaci6n se complic6é cuando reparé en que no 
podia hablar genéricamente de lectores, y que ademas era necesario 
elaborar un planteamiento a partir de los incisos especificos : fectura y 
Jectores, mediante una argumentacién que revelara perfectamente bien 
una propuesta especifica. Fue asf como me propuse llegar a demostrar 
la influencia y la participacién que tuvo la lectura en la formaci6n social de 
los lectores de principios del siglo XIX. 

De la gama de _ posibilidades que ofrece la teoria literaria en la 
actualidad, dos de ellas las consideré apropiadas para apoyar el 
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fundamento del planteamiento hipotético y en general, del trabajo : La 

Fenomenologia (concretamente la Escuela de Constanza) y la 

Sociocritica. La primera me ayudaria a validar los aspectos en torno a la 

recepcién y el proceso pragmatico de los textos por analizar. La 

segunda, lo concerniente al dialogo y compromiso cultural que los 

materiales guardaron con su contexto. 

De esta manera, en el primer capitulo de la tesis, ofreceré una 

visi6n general de las dos corrientes tedricas fundamentales 

(especificando autores y corrientes por trabajar). En el segundo capitulo, 

por un lado, hago una descripcién general de los diferentes materiales de 

lectura a tratar (la cartilla, el catecismo, textos cientfficos, periédicos, 

revistas y narraciones literarias cortas), y por el otro, un perfil de la 

sociedad mexicana de principios del siglo XIX a la que pertenecié el] 

pUblico lector de aquellos textos. El tercer capitulo lo dedico a hacer una 

descripcion de los materiales de lectura que aqui se incluyen, 

abordandolos mas como actos de decir, que como actos de hacer. Y por 

Ultimo, el cuarto capitulo del trabajo, fo empleo para hablar sobre el efecto 

y la participacién que estas lecturas produjeron en la formaci6n social de 

sus lectores. 

Con base en esta descripcién capitular, podra inferirse que éste 

no es un trabajo de critica literaria, cuya finalidad pretenda encontrar o 

construir criterios de literariedad, selecci6n o evaluacién de autores y 

obras literarias. Por tal motivo, y de acuerdo al planteamiento inicial, 

decidi englobar las lecturas por trabajar en torno a la palabra “literatura,” 

considerandola bajo su acepcién etimolégica proveniente del latin: 

“tittera” (que comprende todo lo elaborado mediante la palabra, o cddigo 

lingiistico).La acepcién del término que la explica como obra de arte 

literaria, no ha sido seleccionada como enfoque fundamental! en la 

investigacién. 

Cabe advertir, ademas, que la interrelacién: autor-obra-lector, la 

enmarco, hasta donde es posible, en !o que constituy6 el espacio 

enunciativo propio de los materiales de lectura del corpus de la tesis: la 

vida de México durante la primera mitad del siglo XIX (especificamente 

1810-1860). Haciendo la aclaraci6n de que, en una investigacién 

posterior tengo la inquietud de continuar estudiando la segunda mitad del 

siglo, que juntas me permitan lograr una vision totalizadora del siglo XIX, 

7 
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periodo tan determinante en nuestra historia, en nuestra cultura y en 
nuestro arte, sin cuya visién no es posible entender, valorar y apreciar, 

en general, el desarrollo y los alcances de las manifestaciones culturales 
de nuestra época actual. 

Asi mi propuesta, es inquietar a los estudiosos de la literatura 
sobre Jo importante que hay atin por hacer y rescatar sobre la cultura del 
siglo XIX. 
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PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1860) 
  

INTRODUGCION 

A partir de las primeras décadas de nuestro siglo, en el ambito de 

las humanidades, se gener6 una inquietud por la recuperacién del sujeto 
que propiciéd una inquietud por una nueva forma de comprensién, de 
reflexion y concepcién del mundo. Tal cosmovisién gener el surgimiento 
de fa diversidad y de las diferencias, como resultado del rechazo ala 

imposicién de los discursos univocos y dominantes .Esta nueva actitud, 
nos compromete a incursionar y a acercarnos de manera distinta a la 
tradicional, a los objetos y a los fenémenos por conocer. 

Ala luz de esta recuperacién del sujeto (ya emisor, ya receptor de 
un mensaje) en el campo de la teorfa literatura, las tendencias 

hegeménicas bajo las que se habian comprendido y asimilado muchos de 
los fenémenos literarios', empiezan a verse marginadas. Comienzan a 
surgir nuevas posibilidades teéricas que tienden a explicar y evaluar la 
literatura a partir de los nuevos criterios, tal es el caso de la Escuela de 
Constanza que, a mediados de la década de los sesenta, reinicia el 
boom de la teorla de la recepcién’? 

Si la mayoria de las teorias decimonénicas subrayaron la funcion 
del autor como importante dentro de los estudios de fa obra literaria, a las 

corrientes de la primera mitad del siglo XX les interesa centrarse en el 
texto literario y, a fas de las postrimerias de nuestra centuria, en el lector. 

El desempefio del receptor pronto se convirtié en una inquietud 
recurrente, susceptible de ser enfocada desde diversas perspectivas, 
pero siempre, atendiendo la participaci6n del lector. 

Segun tedricos de la Escuela de Constanza, el lector arriba al 

texto y lo pone en actividad. Para sus tedricos, cualquier tipo de discurso 
(© mensaje) surge con la lectura y durante la misién de ser leido 

' Tales como la critica historicista y 1a preceptiva, por citar algunas de las mas recurrentes. 
2 Que concretamente podemos ubicarlo hacia 1967, aro en que Hans Robert Jauss dicta su conferencia : "La 
historia literaria como provocacién a la critica literaria”, a partir de entonces ta teoria de la recepcién, se 

convirtié en una de las aportaciones més importantes y actuales de Ia critica literaria alemana de los ultimos 
afios. 

9
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(recibido) ya que, precisamente es en el acto de ser leido donde estriba 
su sentido primordial. Es asi como para los fenomendlogos de 
Constanza, un texto se convierte en mediador, a través del cual se 
propicia la comunicaci6n entre un lector y un autor, por lo que el didlogo 
generado a partir de esta interaccién comunicativa, sdlo sera posible de 
realizarse a partir del cédigo cautivo dentro del texto. 

Para esta propuesta de la escuela alemana, un texto no es, 
entonces, sino un factor pasivo dentro de! acto comunicativo, cuya 
pasividad tiene que ser despertada y puesta en actividad por el lector a 
través de la lectura, la que dentro de esta concepcién es la que 
representa el factor activo . Poner en actividad un texto (es decir, leerto), 
es llegar a rebasar su plano puramente formal, pasivo, para penetrar y 
desentrafiar su significacién a partir de fa comunicacién generada por la 
practica de la lectura. Por lo que todo texto (factor pasivo) deberé ser 
puesto en actividad por el sujeto lector (factor activo) para poder 
desentrafiar su sentido a partir del proceso comunicativo. Leer un texto 
desde esta concepcién pragmatica, significa pues, rebasar toda 
objetividad formal del texto, penetrar, buscar y .revelar su sentido y 
comprensién apoyandose en el lector, que es quien pondra en actividad 
todas y cada una de las marcas latentes y manifiestas que el mensaje 
posee. 

El atractivo que me representaron estos argumentos de la 
Escuela de Constanza en tomo al texto, el lector y la lectura , me 
animaron a considerarios como sustento tedrico de la investigacién. Si 
bien es cierto que la Escuela (representada principalmente por Hans R. 
Jauss y Wolfgang Iser), enfocd sus consideraciones teéricas al deslinde 
del proceso de la lectura en la obra de arte literaria, muchas de sus 
premisas resultan extensivas y aplicables a otras posibilidades de 
lectura, aun en aquellas que no son meramente literarias®> como el 

discurso periodistico, el pedagdgico, el politico, etcétera. 

De aqui que el eje conductor de este trabajo sea la lectura, 
contemplada desde el concepto iseriano de movilidad, dialogismo y 
actividad, que deben ser generados por el lector al descubrir y 
trascender las marcas escriturales puramente _ lingiisticas 

? Sobre todo les de Wolfgang Iser que se centran en e! aspecto del efecto , a diferencia de las de Jauss que 
abarcan mas el aspecto configurador y estético de la obra de arte literaria 

10
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fundamentales. Segun el criterio de W. Iser esta trascendencia del texto 
descansa basicamente en dos ejes : 

-El reconocimiento del lector de !o que constituye su propio saber, 

y . 
-El descubrimiento de algo novedoso que el lector agrega a lo ya 

conocido. 

EI vinculo y el compromiso que exige fa lectura con el saber 
convenido de una colectividad, o grupo cultural determinado, fue lo que, 
por otro lado, me llevé a la eleccién de la Sociocritica, a cuya sombra me 

seria mucho mas facil limitar fas coordenadas de tiempo y de espacio, 
asi como la de delimitar los horizontes contextuales propios de los textos 
seleccionados para este trabajo. 

En su Curso de lingifstica general , Ferdinand Saussure hablaba 

ya de una disciplina que debfa abocares al estudio de la lengua desde su 
condicién de habla, atendiendo la afectacién psicolégica que el uso de 
cada palabra revelaba de su hablante. A esta disciplina la nombraba 
Saussure como “semiética”, cuya misién debia concretarse a estudiar 
los signos dentro de ese marco de la vida psicolégica, cultural y social * 

Posterior a esta apreciacién inicial de Saussure sobre el 
concepto semidtico, a mediados del siglo XX, aparecieron en Europa las 

de un grupo de estructuralistas rusos y franceses, que fueron quienes 
comenzaron a difundir ciertos postulados tedéricos en torno a la 

pragmatica de los mensajes que, de alguna manera implicaban un 
cercanfa con fos principios de funcionalidad social e individual expuestos 
por el lingdista francés. 

Pronto el estudio de las manifestaciones artisticas y culturales, 
comenzaron a ser estudiadas bajo estas dimensiones de enunciacién 
espacio-temporales propias de cada habla, atendiendo a la funcién de su 
circunstancialidad pragmatica enunciativa : “Yo -.te digo - a ti -en un aqui 
y un ahora especificos”. Postura que remitié a realizar una nueva 
manera de estudiar los mensajes, desde su propio espacio y su propio 
tiempo, es decir, desde su contexto real. 

“ Of. Ferdinand Saussure, Curso de Linguistica General (México, Ediciones Nuevomer. S.A 1982), pp.42- 
43. 
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Asi fue como desde estas dos perspectivas inicié el acercamiento 
a los materiales de lectura de la primera mitad del siglo XIX’. 
Particularmente, me result6 interesante la practica de dos de los 

aspectos metodolégicos que exigen estas corrientes para su aplicacién : 
uno, el de generar el estudio a partir de las propias marcas del texto, es 
decir, partiendo del interior de éste hacia afuera.; y el otro, fa tarea de la 

reconstruccién del mundo de fuera del texto (o contexto del mismo) que 
impera en ellos, como paso indispensable para poder comprender el 
mensaje lo mas plenamente posible. Mediante e! logro de estas dos 
instancias metodoldégicas, podria llegar a inferir mas claramente el efecto 
que los materiales de lectura de la primera mitad de! siglo XIX propiciaron 

en sus lectores reales. 

Por otro lado, me resultaba atractiva la experiencia de una lectura 
con esta metodologia, porque me permitia valorar y descubrir una serie 
de aspectos, conocimientos y relaciones que, desde luego, me revelarian 
resultados distintos sobre la cultura del siglo XIX los adquiridos mediante 
parametros estrictamente historicistas, sobre la cultura del siglo XIX. 
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CAPITULO | 

CONCEPTOS TEORICOS FUNDAMENTALES 

1.1.MARCO TEORICO.- 

Junto a las aportaciones de los estudios lingifsticos recientes, 

surgen nuevas perspectivas teéricas en ei campo de los estudios 
literarios, que poco a poco se extendieron al ambito del andlisis de 
textos. 

En la actualidad, frente a la inquietud de rigor teérico suscitado en 
torno al analisis literario, vino a sumarse una preocupacién mas : llegar a 
determinar los rasgos distintivos que hacen que un texto sea literario. 
Dentro de tales inquietudes introducidas por los Formalistas Rusos y la 
Escuela de Praga, muchos de los conceptos vigentes en el terreno de la 
teoria literaria heredados por el siglo XIX fueron puestos en tela de juicio. 
Conceptos como “literatura”, “texto”, “género”, “obra de arte” (entre 
otros), sufren una serie de alteraciones en relaci6n a los ya establecidos. 
El término literatura, por ejemplo, tegé a apartarse de toda connotaci6n 
artistica para manejarse bajo el criterio de aceptarse, simplemente, un 
mensaje mas como cualquier otra posibilidad comunicativa lograda a 
través del cédigo lingiistico 

Tedéricos como Jakobson, Todorov, Barthes, Eco, Bajtin, Derrida, 
generaron una serie de posibilidades novedosas en torno a Jos estudios 
literarios que van desde un replanteamiento sobre la especificidad del 
discurso literario frente a otros, hasta su negacién. 
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PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1860) 

Dentro de tal matiz de posibilidades , la explicaci6n sobre fo que es 
o debe ser la literatura, fue cobrando diferentes posibilidades segun la 
corriente que buscaba explicarla. De esta variedad de propuestas, dos 
son las que hemos seleccionado como fundamento tedérico para el 
presente trabajo : 

1.- Una, enmarcada dentro de la Fenomenologia de la recepci6n, 

concibe al mensaje como un fendmeno que produce, invariablemente, un 
efecto en el lector. Postura dentro de la que tomaremos, concretamente, 
algunos de los criterios que el tedérico aleman Wolfgang Iser propone en 
su libro Ef acto de feer , relativos a la interaccién del lector frente al texto. 

2.- La Sociocritica cuyos argumentos para explicar el sentido de un 
texto, foman como base el contexto cultural en que fue producido. Para 
ésta, cualquier tipo de mensaje (concebido como un sociotexto) guarda 
una intima relaci6n con su aqui, su ahora y el elemento humano que lo 
crea, causa por la cual proyecta toda una constelaci6n discursiva cultural 
especifica. Dentro de estas disciplinas, tomaremos algunos principios 
de Claude Duchet y de Mijail Bajtin, bajo la advertencia que, aunque este 

Ultimo no podemos ubicario estrictamente dentro de las posturas 

sociocriticas, sus conceptos en cuanto a la dislogicidad, y sobre la 

fectura principalmente, complementan el criterio en torno a la concepcién 

ideolégico de los discursos. 

Estos dos enfoques nos interesaron como estrato fundamental de 

la investigacién, porque, ademas, dentro de sus propuestas tedricas 

muestran un empefio especial por rescatar al sujeto (ya elaborador, ya 

receptor del discurso), ademas de estar inmersas dentro de paradigmas 

socio-culturales especificos, que afirmaban que un texto significa algo 

mas que una expresi6n lexicoformal, que no debe sdlo estudiarse ni 

reconocerse como entidad formal unicamente. 

Para la Fenomenologia, un texto esta inerte mientras no sea 

activado por el lector. El acto de la lectura es el que permite que el 

caracter estatico del mensaje se pierda, asi como su propiedad de ser 

uno y unico. Con base a esto, los materiales de lectura que se manejaran 

en el trabajo estarén contemplados mas como aclos de decir (0 

entidades de expresién y significacién), que como actos de hacer (0 

14 
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complejo formal). De aqui que dos factores en torno a los que versaran 
nuestros argumentos seran la Jectura y los Jectores, ambos como 

respuestas circunstanciadas por un aqui y un ahora especificos - 

México, durante la primera mitad del siglo XIX. 

Un texto, pues, no es solamente un conjunto de marcas lingOisticas 
sino que, a través de ellas, se concentra una serie de indicios 

manifiestos que hablan de, y pertenecen a sujetos socialmente 

determinados. M. Bajtin en su Teorfa y estética de la novela afirma: 

El oyente, percibiendo y comprendiendo el significado lingdfstico 
del discurso, ocupa en relacién a éste una activa postura de 

respuesta: estar de acuerdo o no (total o parcialmente) con el 
enunciado, aplicario, o prepararse para la ejecucién de una 
orden. Esta postura de respuesta se constituye a lo largo de 
todo ef proceso de audicién y comprensién, desde el principio 
hasta el final® 

Independientemente de que la literatura oral difiere de la escrita en 
muchos aspectos, estas mismas actitudes de respuesta de un receptor 
frente a un texto sefialadas por Bajtin resultan extensivas al texto escrito: 

Estar de acuerdo o no con el mensaje expuesto. 
Completarlo 
Aplicario 

Prepararse para la ejecucién de una orden alli implicita. 

Las dos primeras actitudes exigen la participacién de un lector 

critico, consciente, analitico, activo; las Ultimas, contrariamente, la de 

lectores pasivos cuyos criterios, faltos de reflexién, resultan andlogos a 
los denotados en el texto. 

> Mijail Bajtin, Teorta y estétioa de la novela (Madrid, Taurus, 1990), p. 125 
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Siguiendo aun con estas cuatro actitudes bajtinianas de respuestas 
posibles frente al texto, consideramos que cualquiera de estas actitudes 
tomadas por el lector, guardan un gran compromiso con su formacién, su 
socialidad y, en resumidas cuentas, con su competencia lingUistica. Un 
sujeto critico, analitico y reflexivo esta mas cercano a experimentar las 
dos primeras actitudes mencionadas por el tedrico soviético. En tanto 
que un sujeto inconsciente, pasivo, esta mas cercano de la practica de 
las dos ultimas. 

Un lector sin la experiencia de habitos de reflexi6n frente a la 
palabra, por lo general recibe el contenido del texto como una orden, o 
ejecucion, repetidora de los paradigmas expuestos en él, por lo que éste 

(el mensaje) actua en el receptor como mero refuerzo, reafirmador de su 
corpus ideolégico. Esta incapacidad de reflexién de fos lectores frente al 
texto les lleva a adoptar una postura de sometimiento y disponibilidad 
ante los contenidos del mensaje, que las ideologias dominantes 
aprovechan para persuadirlos : 

La literatura tiene su jugar en los Ifmites de los sistemas de 
sentido que dominan en cada época. Por tanto, fa literatura 
ilumina también sobre cual de esos sistemas correspondientes 
en el contexto de la 6época mantenfan el puesto supremo en fa 
jerarqula en vigor. ° 

© como lo explican desde el ambito socio-politico personalidades 

como Amaldo Cérdova: 

‘Las ideas dominantes en cada época, o dicho en ofros 
términos, la clase que ejerce el poder material en la sociedad es, 
al mismo tiempo, su poder espiritual. La clase que fiene a su 
disposicién los medios para la produccidn espiritual busca que 
fa sociedad se someta a la ideologfa de quienes fungen como 

dominadores”” 

© Wolfgang Iser, El acto de leer (México, Taurus,1987), p.125. 
7 Amaldo Cérdova, Sociedad y estado en el mundo moderno (México, Era, 1982), p. 269 

16
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Cualquiera de fas actitudes posibles que un lector asuma frente a la 
lectura, no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento mimético de la 
realidad manifiesta en un relato por el poder que posee la palabra al 

nombraria. Ya Arist6teles en su Poética advertia esta facultad mimética a 
la que alude la literatura..°El estagirita explica cémo es posible advertir 
en un discurso literario registros miméticos de la realidad que, al quedar 
manifiestos en el texto, por ningun motivo resuitan una transiacién exacta 
y verdadera de la misma, sino que ésta pasa a convertirse en una forma 
imaginaria y verosimil; que no podra considerarse copia verdadera de 
esa realidad, sino por el contrario, en la literatura esta persiste a la 
manera de un “como si” en relacién al mundo real . Por consiguiente, 
este registro de verosimilitud caracteristico del texto literario, actuara en 

el lector no como una transportacién integra, verdadera y objetiva de la 

realidad, sino como un cumulo de abstracciones mediante las que, al 

reconocer en ellas las formas de la realidad aludidas por las palabras del 
mensaje, propician en el sujeto una posibilidad de reconocimiento y, por 
consecuencia, significativa. 

El procedimiento mimético de re-conocimiento de Ia realidad (de la 
vida) que hace el lector a partir de la configuracién y de las estrategias 
del texto, no es exclusiva de Ia obra literaria. En todo proceso de lectura, 
el acto de comprensi6n de un mensaje mediante el cédigo lingdistico, se 
produce a partir de la advertencia de identidad que establece el receptor 
entre la realidad nombrada en el mensaje, y su contexto social e 
individual. 

De esta manera, la lectura resulta algo asi como una especie de 
fenémeno cultural especifico, en el que a partir de la palabra y mediante 
el proceso de un reconocimiento de identidad, limitado por fos convenios 
sociales e individuales de cada sujeto, se produce la transmision de 
sentido del texto en el lector. Sin embargo, fa referencialidad de la 
realidad aludida dentro de la narracién textual, yace estatica, 
determinada por el propio sentido de la configuraci6n de! texto mismo, 

hasta no ser desentrafiada por el lector. 

Si un lector fuera capaz de darse cuenta de los mecanismos 
configuradores que determinan e! sentido del texto por decodificar, ta 

* CE. Aristételes, Poética (México, Espasa-Calpe, 1948), pp. 11-23 
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lectura de éste seria diferente y, por consiguiente, la comprensién de la 
lectura seria otra. 

W. Iser, en su libro Ef acto de leer, afirma- que, tradicionalmentel, 

frente a la lectura se pueden localizar dos diferentes tipos o modelos de 
lector: ef lector ideal y ef lector real °. Para el critico ateméan, fa teoria 
literaria del efecto debe tomar en cuenta tales modelos, de entre los 
cuales, el que retomaremos dentro de esta investigacién sera el del 

lector real (perteneciente a un aqui y un ahora, simultaneos a la creacién 
del texto) 

En cualquiera de los dos modelos, el lector esta fundamentado en 
un sustrato extra lingdistico; mas en el lector real, ese caudal extra- 
lengua queda restringido por fos fimitantes enunciativos del mensaje (yo 
te digo a ti lector desde este aqui y este ahora especificos). De aqui que, 
frente a un lector real : 

La estructura def texto y Ja estructura del acto, 

consecuentemente, constituyen los complementos de la 
situacién de comunicacién, que se realiza en la medida en que ef 
texto aparece en ef lector como correlato de la conciencia social. 
Esta transferencia a la conciencia del lector, frecuentemente es 
atendida como si éste se viera exclusivamente suministrado por 
el texto.” 

Por otro lado, dentro de este enfoque no debemos dejar a un lado 

lo que el tedrico aleman argumenta en relacién al distanciamiento 

existente entre el texto escrito y el lector. Para Iser, entre el tiempo del 

acto escritural de un texto y el momento de su lectura, existe un 

distanciamiento temporoespacial, que no se da en el caso de la narrativa 

oral, en la que relato y recepcién se dan en condiciones simultaneas. 

Debido a esta lejania, toda lectura induce a una re-elaboraci6n, 

> Wolfgang Iser, Op. Cit., pp. 5-70, habla de dos tipos de lector que deben ser tornados en cuenta dentro de 

la fenomenologta de la lectura: ef lector real (sujeto perteneciente a un aqui y un ahora simultanece a fa 

creacién del texto); y el ideal (sujeto extempordneo al acto escritural). 

19 Ihidem p. 175. 
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retroactiva al aqui y al ahora del acto de elaboracion del texto. Afirma 

Iser que esto propicia que entre el lector y el texto se forme un espacio 

de indeterminaci6én, que necesita ser llenado por el lector para que la 

comprensién del mensaje pueda darse. 

Nuestro trabajo pretende reconstruir, en la medida de lo posible, el 

tipo de lector que afront6, desde mediados del siglo XIX las lecturas, 
procurando, mediante el procedimiento interactivo de la iectura, llenar jos 
espacios vacios de indeterminaci6n provocados por el distanciamiento 
que los materiales de lectura del siglo XIX representan para un lector con 
una lejania de casi siglo y medio de distancia 

Para W. Iser, la lectura implica un enfrentamiento doble para el 
lector: 

-La lectura como fa actividad guiada por el texto. 
-Y como un proceso de reelaboracién propiciado por el 

distanciamiento y por el efecto que el mensaje produce en el lector. 

Esta doble respuesta generada en el lector durante el acto de leer, 
es a la que Iser llama interaccién. Por lo que, para poder lograr un 
enfoque interactivo en nuestro trabajo, que contemple (hasta donde sea 
posible, insisto), los dos enfrentamientos iserianos generados en el 
lector de la primera mitad del siglo XIX, sera necesario complementarlos 
con las propuestas tedéricas expuestas por M. Bajtin y C. Duchet que 
versan en torno a la red de sentidos y significaciones culturales que 
configuran de manera latente un texto. 

Al primer contacto con el texto, se establece en el lector un 
correlato entre su experiencia social del mundo y las marcas propias de 
fa lectura. Este correlato se produce debido a la imposicién de sentidos 
convenidos semanticamente y transmitidos por cada una de las palabras 
y de las frases del texto y, ademas, por los significados propios del lector 
producidos por sus experiencias particulares (ver diagrama p. 23). Por lo 
que, debido a este correlato sintético (convenido y particular), a través de 
la interrelacién con el texto, la fectura va revelando al lector las distintas 

posibilidades de sentido y de significaci6n. 
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La lectura, entonces, no resulta ser una instancia inofensiva, sino 
por el contrario, un espacio a través del cual! un lector se construye a sf 

mismo mediante la dimensi6n comunicadora de las palabras, las que, 
antes de propiciar en él cualquier posibilidad critica o argumentativa, le 
ofrecen la de una construccién de sentido, anterior a la de la 
significaci6n. "' 

Para la Sociocritica, el estudio de un texto exige un acercamiento 

sincrénico, que respete las caracteristicas enunciativas propias del 
mismo, determinadas por el contexto particular desde el que se escribe 
cada mensaje. Para estas dos tendencias, toda la gama de posibilidades 
de un texto forman discursos intertextuales '? que se generan a partir de 

la lectura y estardn determinados, primero que nada, por el contexto en 
que éstos fueron escritos, y segundo, por la cosmovisién del escritor. 

Tiempo y espacio circunscriben a autores y obras dentro de un 
marco especifico de referencias irremplazables que, evidentemente, 
permiten rescatar el trasfondo histérico-social implicito en los textos. Sin 
embargo, la labor de rescate contextual de un texto no resulta sencilla 
debido a que fa referencia del mundo real al que alude la palabra (como 
qued6 visto en lineas arriba) no es un refiejo fiel de la realidad, sino que 
ésta, en lugar de ser una y Unica en los textos, va cambiando y 

transformandose al ritmo de la movilidad social e individual del escritor. 

En su teoria sociocritica, Claude Duchet '3 lama a cualquier tipo de 

discurso “sociotexto”, debido a que éste rescata, consciente o 

inconscientemente, todos los posibles indicios de la socialidad de su 

autor la cual, a su vez, est4 determinada por su propio contexto histérico: 

Pour plus de clarité j'appellerai sociotexte, au cours de cet essai, 

te texte consideré dans son mode d'esocial, dans sa socialité 

propre, differente pour chaque oeuvre, la socialité étant envisagée 

come une singularifé caractéristique. J’emprute ce dernier 

  

"Una lectura que comprenda la significacién particular, estaria maa cerca de {a tarea de un lector ideal, 

mas que Ja de un lector real. 
!2 Julia, Kristeva, Sem dtiaz (México, Nueva Imagen), p. 96 
12 ppuntes del seminario de Critica Literaria impartido por el doctor Gilberto Gimenez, Fac. Filosofia y 

Letras, 1988, 
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concept aux sociologues, chez qui il désigne lensenble des 

rapports, practiques, comportements qui fondent l'existence 

sociale d'un individu ou d'un groupe, pour |'étendre aux ocuvres- 

textes qui ont chacune leur facon de lire et de vivre le social, avec 

des intensités et des modalités variables“ 

Segtin Duchet el caudal de caracteristicas sociales que un 

individuo posee (ideologia, moral, pensamiento, religién, valores, 

costumbres, etcétera) son las que construyen su socialidad, desde la 

cual el sujeto percibe y participa en su entorno. Este caudal de 

experiencias particulares que determinan fa visi6n de !a realidad 

contextual, al ser concretadas por un escritor en su texto, es llamado por 

el teérico francés “co-texto”, ambito desde el cual se manifiesta la 

diversidad y la diferencia del espacio circundante de fa realidad, llamada 

por Duchet: 

La Sociocritique devra se garder de confondre le rée! et réalité 

représentée (liée effet réferentiel, que du horst texte): celle-ci 

est plus a fait ie réel du monde mais pas encore |e texte; pluitot le 

pré-texte, un déja-la dont le paradoxe est de nexister que par 

samise en mos’ 

Es entonces el “co-texto” (pre-texto manifiesto en el sociotexto), 

segun el tedrico francés, lo que impide que en un texto, la realidad que 

circunda al autor, pase a integrarse al texto tal cual como a manera de 

reflejo, o como la de un determinismo generalizador. La teoria 

‘4 Calude Duchet, El proyecto de ta Socioeritica, ensayo no publicado p. 9 Para ser mas claro, Hamaré 

sociotexto a lo largo de este ensayo, al texto considerado en su modalidad de ser social, en su socialidad 

misma, diferente para cada obra, la gocialidad vista como una singular caracterfstica, Tomo prestado este 

Ultimo concepto de los sociélogos, quienes se refieren al conjunto de las relaciones practicas y 

comportamientos que crean Je existencia social de un individuo o de un grupo, y !o extiendo pare eplicarto a 

los textos, cada uno de los cuales tiene su manera de leer y vivir lo social con intensidades y modalidades 

variables. (La traduccién es mia) 

'5 Thid. p. 7 La sociocritica deberd evitar confundir lo real y la realidad representadas (unido al efecto 

referencial): ella no es siempre jo real pero todavia no el texto, antes el pre-texto, de all{ que la paradoja sea 

el no existir aunque lo nombremos.(Ia traduccién es mia) 
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sociocritica, mas que considerar la existencia sdlo de una realidad 
social, reconoce diversas realidades, tantas como sujetos sociales sean 

posibles. Por !o que el “pre-texto” (realidad hist6rica aprehendida por el 
sujeto) no es uno y permanente, sino multiple y cambiante, seguin las 

experiencia particular de! sujeto. 

Toute mimesis est trompeus si fon y cherche en effet spéculaire, 
veridique sion le concoit comme le réel d'un refiet (A. Badiou). A 
la limite elle en renvoie guere que limage qu'elle a contribué a 
former dans institution culturelle (...) Le texte en peut que faire 
reference au vivre des hommes dont il feit sa socialité, a la 
lengue sociale dont el fait sa parole. Personnages, lieux, 
ensenbles dobjets, facons d’aimer ou de rever, rithmes de 
temps, elifpse ou présence des corps, clichés de gestes ou de 
paroles, attestent autour de texte, qui les nomme en creux dans 
son 6criture, et quoi qu’il en dise ou en faise, 'éransour de la 
réalité’® 

De aqui que uno de los aspectos que debe ser considerado en un 
trabajo como éste (que atiende a los materiales escritos y leidos durante 
la primera mitad del siglo XIX), sea el de especificar desde qué espacio 
real, bajo qué pretexto se escribieron y desde los que pudieron haberse 
recibido aquellos textos. Argumento que avala la reconsideracién de 
lectores que pertenecieron a las condiciones de espacio y de tiempo 
especificos mas cercanos a la elaboracién del mensaje, cercania que a 
su vez se convierte para nosotros en el limite desde el que se iran 
dictando las apreciaciones de interaccién del presente trabajo. 

‘6 Claude Duchet. Op. Cit. p. 10 Toda mimesis es engafiosa si no encuentra un efecto especulador, veridico, 

si no concuerda con lo real (A Badiou). El Hmite refleja apenas la imagen que ella ha contribuido a former 

dentro de 1a institucién cultural (...) El texto no puede hacer referencia al vivir de los hombres cuyo hechos 

son palabras, personajes, lugares, ensambles de objetos, modos de amar o dé mirer, ritmos de tiempo, 

ilusién o presencia de cuerpos, clichés de gestos 0 de palabras, testigo el autor del texto que los nombra en 

hueco dentro de 1a escritura por m4s que digan o callen la oscuridad de la realidad. (La traduccién es mia) 
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£l acercamiento que hagamos a cualquiera de los textos del siglo 
XIX (materiales de lectura de esta investigacién), sera sincrénico, es 
decir, desde el espacio enunciativo sociocultural especifico 

LO REAL 
México Independiente 1810-1850 

  
PRETEXTO 

realidad experimentada por el escritor 

/ \ 
  

N 
SOCIOTEXTO iN CO-TEXTO 

Diversos materiales de lectura: NY Visién particular de los 

-perlddico NX escritores desde la que 

-narrativa configuran la realidad 
-cartas 

-Silabarios S 
-catecismos       
De esta manera, la Sociocritica advierte en el texto un 

entrecruzamiento de sentidos y significados que se vinculan con la 
cultura, tomada ésta ya tan en cuenta desde principios de siglo por 
muchos de los integrantes del Circulo de Praga, quienes llegaron a 
rescalar su valor esencial tanto para la creacién, como para la 

apreciacién de una obra de arte literaria. 
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1.2 SENTIDO Y SIGNIFICACION.- 

De las multiples posibilidades de significado que posee un 
texo, el que alude al sentido comtin, que podemos asociar con el del 

convenio social, sera en el que se apoyara nuestra investigacién, motivo 
por el cual creemos conveniente aludir a algunas consideraciones al 
respecto. 

Uno de los aspectos fundamentales que !a teoria fiteraria 
contemporaénea introdujo a los estudios de fa literatura, fue la 

recuperacion del sujeto (autor o receptor), a quien poco a poco se le fue 
aceptando entre criticos y teéricos, como una presencia importante por 
su relaci6n e interaccién con el texto. Mediante el acto de fa lectura, el 
sujeto, o lector, se involucra directamente en y con el texto, al grado de 

convertirse en una presencia ausente a través de la activacién que hace 

del discurso textual. Dentro del nuevo pensamiento tedrico que privilegia 
al lector, éste, a pesar de su facultad motora del texto, resulta uno de los 
factores mas dificiles de estudiar debido a su condici6én anénima. Afirma 
Lisa Block en su libro Retdérica def silencio que, dentro de la triada: 
autor-texto-receptor, “E/ lector tiene una presencia espectral y 
necesaria, es una figura poco visible que mira, ve y fee. Por tanto en fa 
obra, jector y autor, ambos, existen” " 

Dentro de la unidad lector-obra-autor es importante sefhalar que, a 

pesar del vinculo que durante el momento de la actualizacién del texto (ya 
sea codificandolo o decodificandolo) conforman los tres factores, 

curiosamente, se convierten en elementos dialécticos y hasta 
antagénicos a través de la comunicacién del mensaje. En el momento en 
que ei acto de la lectura comienza, el lector se apropia del texto y, sin 
alterar el plano sintagmatico del discurso, le impone un sentido arbitrario 
dictado por sus propios paradigmas, por lo genera! diferente al 
contemplado por el autor del texto. Asi, la intencién y sentido particulares 

que ef emisor planed transmitir en su mensaje, a su vez, quedan limitados 
por la competencia lingUistica y la contextualizaci6én particulares del 

receptor. Este distanciamiento es uno de los motivos por el cual, un texto 

"7 Lisa Block de B., Una retorica del stlencto (México, 4 XXD), p. 43 
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es y no es el mismo para diferentes lectores ya que, para cada cual, la 
estructura formal del discurso le originara lecturas diferentes. 

Segun el triangulo de la significaci6n propuesto por los lingdistas 
Ogder-Richards, en un signo fingdistico el significante no remite 
directamente a un significado, sino que la palabra(s), al ser nombrada(s), 
pasara(n) primero por el sentido comun. 

Los signos linguisticos empleados por una sociedad determinada, 
por su forma y su sentido pertenecen a un convenio comtin, pero no asi 
por su significado, que es impuesto arbitrariamente segtin la experiencia 
individual del mundo de cada uno de los hablantes de la lengua. La 
apropiacién que cada hablante hace de su lengua, esta sujeta a la 
competencia lingUistica particular de cada sujeto, desde donde el usuario 
de manera inconsciente y natural, asigna un significado propio a las 
palabras, distinto al de la preceptiva y el sentido comtin, fundamentado en 
el acto un determinado acto de habla. 

SIGNIFICADO (HABLA) 
(significado particular, arbitrario) 

SON 
SIGNIFICANTE (PALABRA)}—--_—----_ SENTIDO (LENGUA) 

(referente) (referencia convenida) 

Un tector, al poner en actividad un texto mediante la lectura, todos 

y cada uno de los referentes del discurso se van manifestando primero 
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como lengua, pero también como habla. De aqui que el proceso de 
comunicacién propiciado por el acto de leer resulte tan complicado. 

El acercamiento a los materiales de lectura seleccionados para 
este trabajo, mas que la significaci6n, privilegiara el enfoque del sentido 
comun, buscandolo en su propio contexto enunciativo, pretendiendo 
rescatar el sentido convenido, impuesto, repito, por su aqui y su ahora 
especificos. Es decir, dara prerrogativa al horizonte socio-cultural desde 
el que se configuraron y se recibieron las lecturas, para asi, desde una 
perspectiva sincronica, ir develando la gama especifica de sentidos 
convenidos en esos materiales, que nos permita relacionarla con la 

influencia y el efecto que produjeron en la formacién de sus lectores. 

Leer asi implica hacerlo desde habifos de conducta, formas de 

vida, costumbres, valores y visiones del mundo diferentes a los actuales, 
respetando las condiciones de aquel momento que, juntas, constituyeron 
los paradigmas y normas convenidas por aquella sociedad de la primera 
mitad del siglo XIX, en su mayorfa, sedienta de una identidad nacional, 

urgida de reconstruirse como nacién y como cultura propia e 
independiente Una sociedad cuyos dirigentes mostraban una 
preocupacién especial por la educacién y veian en el periéddico un canal 

ideal para su difusién,; motivo por ei cual, uno de los materiales que 
revisaremos a lo largo de este trabajo sera el periédico. 

Otras de las lecturass que revisaremos seran las narraciones 

literarias (cuento y novela corta), el género epistolar (tan abundante en 
aquella época), el catecismo y, en general, las lecturas mediante las que 
se formaban los parvulos en edad escolar (silabarios y cartillas) 

Materiales, en su mayoria, contenedores de marcas especificas que 
hacen referencia al sentido caracteristico de los estereotipos impuestos 

por su contexto. 
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CAPITULO Il 

REALIDAD, FORMACION SOCIAL Y MATERIALES DE LECTURA 
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. 

I1.1.- REALIDAD Y FORMACION SOCIAL.- 

Como advertimos en el capitulo anterior, la sincronfa sera la 

perspectiva desde donde iremos revisando los materiales de lectura 
dei S. XIX, creemos necesario iniciar nuestro acercamiento ofreciendo 
una semblanza espacio-temporal que perfile el contexto enunciativo 
que sirvié de marco a la aparici6n de los textos, al de sus autores y, 

por consiguiente, al de sus lectores. 

En los albores del siglo XIX, México, como nacién recientemente 

emancipada, se enfrentaba al compromiso de una consolidacién 
aut6énoma. La sociedad mexicana, aun en embrién, se confundia entre 

los habitos y las costumbres propagados por ia metrépoli espafiola, 
entre los de su pasado indigena, y entre el anhelo de una visién 
modema por construir. La acentuada inquietud por la bisqueda de 

nuevas formas de vida (sociales, politicas, econémicas, culturales, 
etcétera) que fundamentaran su nuevo perfil, constituia ademas, una 
de las metas primordiales por alcanzar, tanto para sus dirigentes, 
como para la sociedad en general. 

~Cdémo podia llegar a realizar tales inquietudes una naci6n joven, 
con una sociedad heterogénea econémica y culturalmente, que se 
debatia entre el ansia de progreso politico y fa desintegracién 
econémica? 

La soluci6én inmediata a la que se abocaron sus dirigentes fue: la 
imitacién de los modelos extranjeros, sobre todo franceses. Se 
deseaba vivir, pensar, y llegar a ser de la misma manera como se 
hacia en los entonces paises reconocidos como de actualidad 
(Inglaterra, Francia o Estados Unidos). De esta manera, una doble 
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tarea atormentaba a la nacién mexicana; por un lado, una 

preocupaci6n por la asimilaci6n de lo europeo y por todo aquéllo 

alusivo a los topicos modernos e innovadores; por otro lado, un deseo 

de consolidarse como nacién independiente, forjandose una historia y 
una cultura propias. 

Ante tal dilema, es necesario agregar que la nacién mexicana 
atravesaba por condiciones de inestabilidad en todos los ambitos que 
la constituian, a las que se sumaban guerras internas e insistentes 
luchas de clases. Situaciones que le impidieron lograr, de manera 
inmediata, la autenticidad pretendida. 

Las innovaciones filosdficas, juridicas, politicas y culturales 
francesas, asi como los modelos econémicos ingleses, pronto se 
convirtieron en paradigmas a seguir, sobre todo por intelectuales, con 
la conviccién de que éstos serian una soluci6n viable para consolidar 
la estructura y estabilidad del pais naciente. 

Fue asi como a la luz de posturas ajenas, nuestra nacién 
recientemente libre, fue incorporando tépicos de modernidad que 
pronto la condujeron a convertirse en una sombra relativa de lo 
europeo. Imitacién que permes, principalmente, en dos de los campos 

mas determinantes del desarrollo de un pais en evolucién:"® 

1. El de la administraci6n econdmica (que descansaba en la industria 
minera, y en la que se confiaba para asegurar el progreso 

econémico de la nacién). 
2. La educacién (con la que se aseguraria el progreso humano y el 

orden social) 

Tales principios (el econémico y fa educacién) pronto se 
convirtieron en la meta de los planes sociopoliticos para la 
administracién del pais : Libertad, Progreso y Riqueza; fueron ideales 
que, aunque para muchos de sus practicantes constituian conceptos 

'8 Idea propuesta por Cire Cardoso en mu libro Formacién y desarrollo de la burguesia en México 
(México, s, 30d, 1981), pp. 98-99. 
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ambivalentes, su propésito de instauracién en la practica, iban 
ayudando a configurar el México naciente, como lo afirma en sus 
escritos el periodista Francisco Zarco: 

En ef conjunto informe y confuso de nuestra sociedad; en medio 
de goces fingidos y de dolores reales, a través de expresivas 
sonrisas y elocuentes declamaciones, descubri que todos 

corren agitados en pos de lo que anhelaban; vi apresurarse a 
unos cansados, a otros desesperados, a los de mas alla 
jadeando y todos generaimente burlados y chasqueados. ¢En 
qué consistfa la inutitidad de sus esfuerzos? Esta fue fa cuestion 
que me propuse resolver y continué mis estudios. Unos_ corrfan 

tras la riqueza y no podian Salir de fa miseria; otros ansiaban 
gloria, y su nombre era ignorado, otros anhelaban puestos y 

honores y jamas eran nombrados, otros pretendfan Nenar su 
esplritu de ciencia, y después de muchos afios de estudio, 

pasaban por ignorantes. 
Y todas estas multitudes pasaban delante de mi, y todas me 

inspiraban compasi6én, porque lo lefa en e! fondo de sus 

corazones, que estaban vacios.... Esta galera inmensa de 
desdichados, era un panorama diabdlico que me afligla, como 
esas visiones extrafias que se nos presentan en una pesadilia." 

La heterogeneidad social fue uno de los problemas mas dificiles 
con los que contd la sociedad independiente y, constituy6, ademas, 
una de las causas principales que frend el anhelado ideal de progreso 
de los dirigentes mexicanos. El analfabetismo era extremo: 

Siete millones en completa ignorancia, quinientos mil habitantes 
apenas sabiendo leer y escribir y muchas cosas inutiles. 

19 Francisco Zarco, Castillos en el atre (México, Premia Editores, col. Matraca, 1988), p.44. 
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Cuatrocientos mil con mejor instruccién y cosa de cien mil 
pedantes....?° 

Asi la realidad social, una de las alternativas mas prometedoras 

era la educacién, mediante la que se lograria instruir al pueblo a ser 

libre y gozar de su libertad. 

En general, la vida cultural siguié un curso semejante al del 
panorama socio-politico. Podemos decir que se trataba de una cultura 

en busca de su integridad e identidad nacional y con una génesis 
cultural en proceso de maduraci6n. Caracteristicas que lejos de juzgar 
peyorativamente, hay que comprenderlas como condiciones naturales 
propias de una naci6n en proceso de consolidacién cultural y nacional, 
integrada ademas, por una sociedad a la que todavia le pesaba 
demasiado la carga de represién y de presencia de las limitaciones 
impuestas por la cultura hispanica, que por trescientos afios ejerciera 

celosamente su domino en: 

4.- Elrigor de la censura civil y eclesiastica. 
2.- El aislamiento cultural e intelectual dentro del que se oblig6 a vivir a 
los habitantes de Nueva Espafia. 
3. - La circulaci6n bibliografica y hemerografica. 

4.- Los limites de la alfabetizaci6n. 
5. La administraci6n politica y econdédmica. 

Podemos advertir que la vida mexicana oscilaba entre el afan de 
modemizacién, de busqueda e integracién nacional, que se 
manifestaron en la preocupacién de la mayorfa de la sociedad 
mexicana, durante las tres décadas posteriores al grito de 
independencia. Preocupaci6én que no comenz6 a perfilar una 
respuesta sino hasta fos afios sesenta con el triunfo de la segunda 
reptblica, bajo el conocido proyecto nacionalista cultural llevado a 
cabo por Ignacio Manuel Altamirano. 

® Martha Robles, Educaciin y sociedad en la histona de México (México, s. XXI, 1989), p.50. 
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ll.2.- SOBRE LECTURAS Y LECTORES.- 

En el primer capitulo nos dedicamos a explicar el acto de la lectura, 
la relacié6n cercana que guarda con los convenios sociales y con el 
contexto desde donde se prefigura, configura y refigura un texto. 
Advertimos también que el modelo de lector a seguir dentro del analisis 
de los textos citados sera el lector real, apegado a las coordenadas 
especificas del aqui y del ahora al que pertenecié. Por lo tanto, éstas 
seran las bases en las que descansaran las apreciaciones y puntos de 

vista de los hallazgos de la investigacion. 

Por otro lado, cabe advertir que en la medida de lo posible, el 
analisis que lograremos desde este perfil pretende inducir al lector de 
este trabajo a una mejor comprensién de estos materiales de lectura 
decimonénicos, pretendiendo los aprecie en, y desde los marcos 
enunciativos propios de su momento; por lo que la perspectiva de 
lector ideal (segun el punto de vista de W. Iser), pasara aqui a un 
segundo plano”’. 

De la triada generada a partir de ta actualizacién de un texto 
mediante {a lectura (autor, texto, narrador), nos ocuparemos por el 

momento Unicamente de los lectores y de fos textos, ya que las 
alusiones relativas al autor seran tratados dentro del capitulo tres. 

Dentro de la preocupaci6n por la educacién que mostraron tener la 

mayoria de los administradores del México independiente, se 
contempié a la lectura como uno de los canales mas apropiados para 
propagarla. La lectura era vista por la mayoria de los idedlogos como 
medio eficaz para poder llegar a impulsar la conciencia y el 
compromiso nacional , tan urgente de infundir en las mayorias. De tal 
suerte que la lectura, mediante aquella pretensién de panacea, lleg6 a 
concebirse como el vehiculo idéneo difusor de las nuevas costumbres, 
creencias, conceptos y, en general, de las nuevas formas de vida que, 

21 Aunque los términos “lector ideal” y “lector real” los reconoce Isser como tradicionales , afirma: “en 
general, los mencionados tipos de lector se diferencia en que en unos, el ideal, se destaca més la 

construccidn, y en el otro, mas el sustrato empirico, con el fin de documentar los objetos de! 
conocimiento, o la credibilidad de las afirmaciones realizadas acerca del efecto " W. Iaser Op. Cit. p.56 
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necesariamente, debian pugnar por el destierro de toda imagen 
relacionada con la presencia cultural espafiola. 

Pero, gcuales eran las lecturas que estuvieron mas al alcance de 
los lectores de aquella época?. 

Este cuestionamiento nos lleva a hacer mencién de la influencia 
que para las ultimas décadas del siglo XVIII ejercid uno de los 
organismos mas importantes de la vida colonial novohispana, la Santa 
Inquisici6n, ya que muchas de las mentalidades de los lectores de la 
€poca a la que nos referimos en este estudio fueron formadas dentro 
del rigor inquisitorial, que tanto control ejercié sobre la lectura y sobre 
los habitantes en general. 

La Santa inquisicién era el Unico organismo colonial novohispano 
que aprobaba y promovia la circulacién de ciertos titulos y, en general, 
de los materiales de lectura, consintiendo sélo aquellas posibilidades 
poseedoras de un alto indice moralista o religioso, mismas que eran 
leidas mas que por una predilecci6én de gusto, por imposicién. Entre las 
lecturas que contaron con mas aceptaci6n por la Inquisici6n destacan: 

1.- Catecismos, destacando entre ellos el del jesuita Jerénimo 
Martinez de Ripalda, uno de los mas usados (mejor conocido como 

“el Catecismo del padre Ripalda”) . 
2. - Cartillas, libros empleados para ensefiar a leer, los cuales, en sus 

primeras paginas, contenfan un silabario y el alfabeto, seguido de 
una parte impresa con oraciones religiosas, con fa lista de 
mandamientos y sacramentos, para concluir (algunos de ellos), con 
el modo de ensefiar la misa. Contadas eran las cartillas que 
dedicaban sus ultimas paginas a las tablas de multiplicar. 

3. - Confesionarios, lecturas dedicadas mas bien a los eclesiasticos. 
En éstos, segtin Pilar Gonzalbo”’, se determinaba lo que se debla 
considerar como pecado, las distintas formas de penitencia, las 
irregularidades del comportamiento sexual, idolatrias, hurtos, etc.. 

2? Pilar Gonzalbo, La educaadn de la myer en la Nueva Espafia_ (México, SEP-Caballito, 1985), p. 42 
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La censura inquisitorial, que severamente  controlé las 
oportunidades de fectura, fue causa de la debilidad, de la pobreza de 

pensamiento y en general de la formacién de la sociedad receptiva. 
Mas, a pesar del cierre y las restricciones tan severamente 

controladas, fue posible la filtracion de libros y articulos contenedores 
de las ideologias de la Ilustraci6én, que llegaron solamente a un grupo 
reducido de intelectuales del momento. Estas oportunidades eran 

importadas clandestinamente (en su mayoria por los jesuitas), y su 
lectura se convirtié en las bases del pensamiento independentista y de 
la inspiraci6n de libertad en la Nueva Espafia. 

La pobreza de posibilidades, aunada a la limitaci6n de 
oportunidades de lectura, propiciaron el que la mayoria de los 
integrantes de la sociedad novohispana de fines de la época colonial 
contara con un buen numero de mentalidades pasivas y cerradas, 
perfil que se convertirla, un siglo mas tarde, en la génesis del modelo 
de individuo que formé parte de los primeros afios del México 
independiente. que, de alguna manera, justifica el porqué fue tan 
paulatino el proceso de asimilacién al cambio de mentalidad y de 
actitudes independentistas entre la poblacién. 

Dejando a un lado las referencias al siglo XVIII y regresando al 
comentario de fas lecturas mas promovidas durante la primera mitad 
del siglo XIX, advertimos una semejanza muy marcada, no tanto en las 

formas de expresion y oportunidades de lectura que se ofrecieron, ni 
en las restricciones para adquirirlas, sino en su contenido. 

Entre los materiales de fectura que contaron con una mayor 
demanda y difusi6n entre los lectores del México recién independiente 
se encuentran: 

1.- Producciones fiterarias, entre las que abundaban mas las 
romanticas, que ya comenzaban a formar lectores asiduos entre la 
sociedad mexicana. 

2.- Numerosos diarios periodfsticos que contaban con una demanda 
sorprendente de lectores. 

3. - Revistas, alusivas a una variedad de temas y matices. 
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4.- Oratoria sagrada, como sermones, homilias, oraciones funebres, 

etcétera. 
5.- Cartillas y Silabarios con un contenido semejante a los del siglo 

Xvill. 
6.- Textos sobre temas cientfficos dentro de los que se encontraban 

un buen numero alusivos a la Astronomia, la Fisica, la Quimica, la 

Agricultura y otras ciencias. 
7.- Ef género epistolar , uno de los mas leldos debido a la falta de 

medios de comunicacién terrestre y maritima. 
8.- Historia de México, que desde la influencia impuesta por los 

jesuitas del siglo XVIII, preocupados por descubrir la historia propia, 
siguid interesando a ciertos lectores. 

9.- Las revistas fiterarias, uno de los materiales que cont6 también 

con mucha aceptacién. 
10.- La novela por entregas (o novelas de folletin) que motiv6é mucho 

la aficién de las mayorias, a tal grado que, para la década de los 
cuarenta, las subscripciones rebasaron la cantidad de ejemplares. 

11.- La iglesia también contribuy6 a aumentar e! acervo de 
posibilidades de lectura a través de publicaciones patrocinadas por 
ella, tendientes a la defensa de su hegemonia ideolégica. Entre los 
materiales mas connotados se encuentra el Calendario de Galvan 
(aparecido por primera vez en 1827, editado, precisamente, por 
Galvan) que salié a la luz anualmente a precio muy econdémico y, 
cuya finalidad, radicé en : “Fortalecer las creencias religiosas de los 

lectores, asi como ampliar, sin lagrimas, los conocimientos 

culturales de los lectores”” 
12.- Libros de lectura para nifios, cuya aplicaci6n, por lo general, se 

hacia dentro de la escuela o bajo ta vigilancia de algun instructor. Se 

empleaban para ensefiar a leer,y algunos de ellos se inclufan con las 

cartillas y silabarios. Estas lecturas eran determinantes para la 

formacién social de la poblacién de ese entonces, ya que constitufan 

las bases paradigmaticas de las mentes en el pensamiento infantil. 

23 José Gutiérrez Casillas, Histona de ia iglesia en México (México, Porrua, 1980), p.213 

4 Dara 1880, Amado Nervo lamentaba el que no existieran libros infantiles nacionales, Afirma el haber 

tenido que Formarse bajo en influjo de Jecturas religiosas que generalmente constitutan el porcentaje 

mayor de las lecturas en las cartillas. Cf. Josefina Zoraida Vazquez, Histona de la lectura en México 

(Mexico, Colegio de México, 1988), p. 30. 
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Esta vasta variedad de lecturas no s6lo refiere una mayor riqueza 
de posibilidades para la sociedad de principios del siglo XIX superior a 
las del virreinato, sino también habla de una apertura cultural que, a 

diferencia de la colonial, exigla mas oportunidades, tanto para los 

autores como para aquellos lectores, ansiosos del conocimiento y 
crecimiento intelectual. — 

Ante esta variada resefia de materiales ai alcance de los lectores 
det siglo pasado (primera mitad), para proporcionar una mejor visién 
sobre el tépico tematico de la investigacién, creemos conveniente 
ofrecer un breve comentario sobre fas condiciones de las 
publicaciones, sobre las librerias y, en general, los sitios en donde 
podian adquirirse estos materiales. 

Después de fa Independencia, la imprenta proliferé de tal manera 
en nuestro pais, que para mediados del siglo pasado, existian ya 
varias librerias distribuidas en los portales y en las calles céntricas de 
la ciudad. Entre las mas famosas figuran dos, la Librerfa def siglo XIX, 

propiedad del impresor Ignacio Cumplido; y la Librerfa Mexicana. 
Habfa, ademas, unos establecimientos mas pequefios flamados 
modestamente Alacenas de entre las que figuré como una de las mas 
afamadas la de Don Pedro Castro.*® 

Por lo general, las librerias se establecieron dentro de la localidad 

de una imprenta, y ambas (imprenta y libreria) pertenecian al mismo 
duefio. En ellas se podian adquirir libros de texto, traducciones 

variadas de libros europeos, libros de historia, clasicos de la literatura 

mundial, libros de cocina, libros de ejercicios piadosos y religiosos, 
entre los mas demandados. 

Como promoci6n, se solfa proporcionar a los interesados un 
catélogo de las obras en existencia, en el que se recomendaban los 
titulos mas novedosos y se externaba una apreciacién (misma que, de 
alguna manera podria considerarse como dato interesantes para la 
critica literaria del momento). Mas una de las causas que limit6 la 
adquisici6n de libros en las mayorias, fue el costo excesivo de cada 

impreso: 

? Para mayor informacién, Cf. Vazquez, Op. Cit. ,p. 49. 
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Los libros tuvieron una venta relativamente limitada debido a su 
allo precio. Para dar algunos ejemplos,_E! arquitecto_practico 
obra util a los arquitectos, consistente en un tomo con 
ilustraciones, costaba dos pesos._E/ Agrimensor practico en dos 
tomos, costaba dos pesos cuatro reales. Dos tomos de las 
Cartas de Lord Chesterfield a su hijo costaban cuatro pesos. Y 
cuatro tomos de las Comedias de Calderén de la Barca 
costaban dieciocho pesos.” 

Y para que la cita anterior adquiera mas relevancia, [a 

complementaremos con la siguiente, que nos logra proporcionar una 

idea somera del valor de fa moneda durante la primera mitad del siglo 

XIX: 

Un catedratico universitario ganaba seiscientos pesos al afio. 

Un rector podfa ganar hasta mil doscientos. Un gobernador 

ganaba dos mil, pero un maestro de escuela de primeras letras 

recibla cien al afio si estaba bien remunerado.”” 

Asi tas percepciones financieras, podra inferirse por qué 

econémicamente, frente al libro, las publicaciones periodisticas 

estuvieron mas al alcance de las mayorlas y, por qué pronto cobraron 

importancia entre la sociedad ( de la misma manera como cobraron 

para nosotros un interés especial dentro de esta investigaci6n). 

Retomando de nuevo ef tépico de los materiales de lectura 

enumerados arriba, gquiénes eran sus lectores? Y quizds mas 

  

38 Vazquez, Ibid. P. 65 
® Gonzalvo, Op. Cit. p, 51 
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interesante alin, aunque también mas dificil de precisar, ~c6mo eran 

leidas y afrontadas aquellas lecturas por ellos?. 

Responder quién lela y cémo se lela durante el siglo pasado, nos 

remite a hacer un breve comentario sobre el sistema de educacién del 
momento, ya que a partir de éste nos podremos formar un criterio 

sobre el perfil de lector y sobre el contexto particular desde donde 
fueron procesadas esas lecturas. Es decir, que al hablar del entorno 
educativo, estaremos aludiendo a las condiciones reales", desde 
donde iremos reconstruyendo los “cotextos” particulares de cada 

receptor, en el que las habilidades, los métodos y, en general, los 
criterios educativos bajo los que los educadores moldearon las mentes 
de los lectores, juegan un papel determinante y esencial, por ser éstos 
factores motrices que fundamentaron ideologias y paradigmas, que 
caracterizaron la percepciédn y el pensamiento de aquella sociedad 
decimonénica naciente. 

Alrespecto, afirma Ignacio Manuel Altamirano: 

La escuela antigua hubiera debido llamarse mejor ef ensayo de 
la abyeccion, porque aflf se instaura ef sentimiento de la 
dignidad que expiraba palpitante y aterrado en medio de mil 
torturas ignominiosas, tormentos fisicos y tormentos morales 
que martirizaban el cuerpo y que apagaban Ja divina chispa de la 
raz6n en el hombre acabado de nacer.”* 

Un educando asistia durante los dos primeros afios escolares a 

los centros de instrucci6n primaria para aprender a leer y a escribir, 

ya que en la mayoria de estos centros no se proporcionaba al alumno 
otro tipo de conocimientos. El método utilizado era cansado y , 
sobretodo, tardado. El alumno debia cefirse al uso de un silabario, en 

el que conocia las primeras letras y las silabas, se le adiestraba a 

8 Segun terminologta de 1a teorfa sociocritica de C, Duchet, expuesta en el primer capitulo de este trabajo. 
2° Ignacio Manuel Altamirano, Obras (México, Agveros.1899), p.81 
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juntarlas mediante ei deletreo hasta que, por fin, después de largo 

tiempo de insistencia, se lograba que leyera: 

Seis meses de Cartilla, es decir, de estudiar el abecedario, de 

deletrear y de decorar, después de seis meses de Catén 

Cristiano o del Segundo libro, es decir, de un conjunto de 
lecturas fastidiosas, inutiles y erizadas de ejemplos corruptores 
y de cuentos ridfculos de viejas, de maximas y de escilavitud. 
Después de lecturas en carta, para lo cual se hacla uso de la 
correspondencia de un clérigo, de una vieja, o de un infeliz 
padre que no siempre brillaba por su buena letra u ortograffa, 
por fin se nos aprobaba en la prosodia de la lectura.*° 

En estos centros de instrucci6n la lectura era una de las metas 
mas cuidadas para los programas de educaci6n, tanto, que habia 

quienes llegaban a leer, primero que a escribir: 

La escuela de Calderén sdio tenia como rival la de Chousal, 
eran las escuelas de la gente decente, los alamaclagos de fos 
nifios ricos. Otro maestro D. Rafael Pérez, era de bastante 

reputacion. 
Se ensefiaba con dedicacién a leer y a escribir las 

cuatro reglas generales de cuentas y un poco mas, doctrina 
cristiana con toda perfeccién y, por convencién particular, a 
algunos nifios se les ensefiaba dibujo por el maestro Zorraide. 

La escuela estaba dividida en dos grandes Secciones, 
fa sala de lectura y la sala de escritura y explicaciones.*" 

A las mujeres, asi como a las clases trabajadoras, se les relegaba 
de la oportunidad de aprender a leer y a escribir, puesto que se creia 

» Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos (México, Porrua Col Sepan Cusntos, 1985), p. 15 

Mid. ps 
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que, debido a su condicién de gente sometida, no eran esas 

aclividades dignas de su solicitud.”? 

Teresa Bermudez en su libro Bosquejos de educacién para el 

pueblo, muy semejante en su contenido al del primer parrafo de la cita 
anterior de Guillermo Prieto, nos refiere también sobre las condiciones 
y las oportunidades de educaci6n para mujeres y trabajadores. En él, 
Bermudez nos permite perfilar el problema del analfabetismo como uno 
de tos principales retos por desterrar de la sociedad de principios del 
siglo XIX que, dominada por prejuicios clasistas, dej6 al margen de la 
instruccién a la mayoria de los habitantes del México recién 
independiente. Causa por la cual ese ideal educativo cifrado en la 

lectura result6é un suefio y una utopia. Ademas, debido a esta falta de 
oportunidades es de inferirse que la mentalidad de las mayorias, lejos 
de estar predispuestas a la facultad de la argumentaci6n razonada, a 

la critica y a la reflexién, como lo exige la asimilaci6n de una lectura 

para que pueda lograr un verdadero cambio social en los 

lectores.Siendo que la lectura argumentativa era el modelo requerido y 

anhelado por nuestra nacién en ese momento, pero que results mas 

bien lo contrario, ya que por su devenir, esas mayorias estaban mas 

cerca de responder con la actitud de pasividad y de cierre. 

Esta situacién nos acerca a imaginar el perfil del “co-texto” desde 

donde lela, y cémo lela, la sociedad de la década de los veinte a la de 

los cuarenta, durante el siglo pasado 

Nuestra educacién es m4s bien monacal que civil; muchas 

devociones, mas propias de la vida mistica que de la del 

cristiano, mucho encierro, mucho recogimiento, quietud y 

silencio, esencialmente incompatibles con las facultades activas 

propias de Ja juventud, y que deben procurar desterrarse en 

ellos muchos castigos barbaros y humiliantes.* 

  

>? gi la mujer pretendia obtener una preparacién , tenia como inica alternativa la Casa de la Amiga. Teresa 

Bermudez (Op. Cit, p94) explica con detalle en que consistian las Cases de la Amiga que, por motivo de no 

separarnos del tema a tratar, no explicaré ampliamente en este trabajo. 

33 José Ma, Luis Mora, La educacion burguesa en México (México, U:N:A:M:, 1984), p13 
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Ignacio Manuel Altamirano, hacia 1857, hablaba también sobre las 
condiciones sorprendentes de la educacién limitada y cerrada que 
recibian los nifios que contaban con el privilegio de asistir a la escuela, 

situacién que acentia mas las caracteristicas de aquellas 
. mentalidades herméticas en formacién: 

“ 

EI colegio era una gran casa parecida a un convento, en la que 
bajo la invocacién de un santo cualquiera, se ensefiaban las 
ciencias a la juventud. Esta gran casa tenfa un espacio amable y 
propio para cultivar el espfritu de los muchachos. 

Asf pues, nuestra vida giraba en el eterno circulo del ayuno, 
del rezo, def estudio, de la contemplacion y de la faciturnidad. A 
las cinco de fa mafiana, el toque de la campana nos despertaba 
del sabroso y pesado suefio. Una mano poco ceremoniosa 
abria fa puerta de nuestro cuarto y la cabeza de Medusa del 
padre maestro y prefecto, abrigada bajo un virote negro y 
grasiento se introducfa para gritarnos con voz cansada el 
sacramental jArriba!. * 

{Qué pasaba después de ese desagradable “jArribal"? 

Altamirano sigue relatandonos minuciosamente que habla que 
persignarse y rezar en voz alta:   Jam lucis sidere 

Deum precemur suplices 
ut in diurnis actibus 
nos serves a nocentibus, etc. 

Sofiolientos y tiritando de frfo salfamos a repasar la leccién del 
dla. A fas siete de la mafiana un campanazo nos mandaba ir a 
misa. En la capilla nos aguardaba el capellan. Nos ponfamos de 

* Ignario Manuel Altamirano, Op. Cit., p.126 
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rodilas y presenciabamos ef Santo Officio (...). De misa 

pasabamos al refectorio donde después que el padre maestro 
decia ef Benedicete, circulaban las portaviandas(....).Después 

de la campana otra vez nos prescribfa el estudio. }E! estudio! 

| jAh! y entonces sf que se estudiaba Gramatica Latina por 
« Nebrija y por Iriarte, Logica, Metaffsica, Moral, poquillo de 

Matemiaticas y Geografia en diez lecciones.* 

Después de clases, sigue explicando Altamirano, venia un rato de 
esparcimiento, a lo que entonces: 

Algunos muchachos que amaban fa fectura sacaban fibrillos 
sabrosos para devorarios; novelitas francesas y algunos poetas 
espafioles hacfan ef gusto. En casi todos los colegios habla una 

biblioteca mas o menos grande y buena, pero en ninguna de 
ellas se permitfa leer a los estudiantes en los libros a 6! solo. 
iFeliz_ aque! que, a _hurtadilias, podfa recrearse con un _clAsico 
griego o Jatino! los estudiantes no deblan saber mas que lo que 

fes querfan ensefiar. 

Probablemente la extensi6n de jas citas anteriores pueda tomarse 
como un abuso, mas intencionalmente las hemos seleccionado de 
esta manera ya que muestran mejor, por un lado, los libros escolares 
con los que se familiarizaban aquellos educandos; y por el otro, el 
cuidado esmerado que se tenia a la buena caligrafia, a la practica de 
varios tipos de letra, al estudio de la gramatica de Nebrija y otras 
disciplinas, asi como al aprendizaje del latin. De tal suerte que la 
lectura. como un pasatiempo, gusto o entretenimiento, era una 
actividad dejada a iniciativa del educando. 

  
35 ajtamirano, Ibid., p.71 

™ Idem.. El subrayado es nuestro. 
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En el libro Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto (escrito a 

fines del siglo pasado), aparece un indicio importante, caracteristico 
de aquel momento, que si bien no tiene que ver estrictamente con la 
tematica de las lecturas, si ofrece una referencia reveladora del perfil 
de esa sociedad, cuyas actitudes de vida fueron producto de la 

educaci6n escolar tan falta de oportunidades. El politico y poeta 
mexicano, a partir del fluir de su memoria (que es la que le dicta el 
anecdotario sabroso que va _ escribiendo), recuerda no muy 

gratamente esa severa y tradicional educacién que recibié cuando 
nifio en la escuela, que posteriormente chocé con las actitudes de 

apertura que tuvo que enfrentar cuando adulto. Tal ambivalencia 
explica, por una parte, la causa de la configuracién de esas 

mentalidades hibridas que conformaron una buena parte de ia 
sociedad del México del momento, las que al igual que la de Guillermo 
Prieto se debatian entre la tradicién y la modernidad; y por la otra nos 
ayuda también a comprender el porqué de lo dificil del establecimiento 
de un cambio de actitudes y mentalidades de toda esa sociedad, en la 
que los cambios internos resulfaban mas lentos que las 

transformaciones del devenir externo. 

Alrespecto, Paul Ricoeur en su libro Ideologfa y Utopia afirma que 
los cambios ideolégicos y de pensamiento de una sociedad o grupo, 

cuando comienzan a implantarse dentro de un marco ideolégico ya 

instaurado, funcionaran siempre primero como utopias en relacién a 

los establecidos. Mas a medida que las formas nuevas van 

asumiéndose y reconociéndose por los individuos, éstas iran 

constituyéndose en ideologias, abandonando su caracter utépico. a 

Por otro lado, las citas anteriores de Altamirano y Prieto sobre la 

educaci6n, también ayudan a formar una idea del perfil de tector 

pasivo, producto de aquellas modalidades y habitos escolares con los 

que se formé aquella parte de la sociedad que goz6 de instrucci6n 

escolarizada, y pueden ayudar a aclararnos e! por qué aun el lector 

escolarizado, a consecuencia de su educaci6én, estuvo mas 

predispueto a reaccionar ante la lectura de un texto de manera pasiva. 

  

37 Of Paul Ricoeur, Heologia y utopta (Barcelona, Edit. Gedisa, 1939), pp.43-45 
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Pasividad que segutin las posibles actitudes generadas frente a la 

lectura, mencionadas por Bajtin en el capitulo primero de Ia tesis, este 

tector estaria dentro de !a actitud repetitiva. Por otro lado, tales citas 

nos resultan también reveladoras para inferir el ambito de experiencia 

cultural y de paradigma cosmovisivo desde el que esta fraccién de 

lectores refiguraron los textos. 

Asi mismo, los fragmentos de los escritores mexicanos citados, 

nos permiten captar una idea sobre el colapso entre los paradigmas 

cerrados y los innovadores que, probablemente entre algunos 

miembros de la sociedad de la misma manera que en el caso de 

Prieto, chocaron formas tradicionales con nuevas, confundiendo su 

asimilacion. Pese a ello, las ideas novedosas portadoras de la 

modernizacién, la integracién y ta superacién del México 

independiente, fueron utopias que para hacer viable su propagaci6n y 

funcionamiento, se confié en la educacién y en fa lectura, como fos 

medios 6ptimos para alcanzarlas y llegar a conformar la nueva 

ideologia independiente. 

Esta dialéctica antagénica experimentada en la mayorla de la 

sociedad, producto del desfasamiento entre su mentalidad heredada 

por la educacién escolar, y la realidad en vias de transformaci6n 
independentista, nos muestra claramente cémo entre la sociedad del 

siglo pasado latia un claro distanciamiento entre el querer y el hacer 

que, desde nuestro particular punto de vista, resulta un rasgo distintivo 
propio del siglo que nos ocupa: utépico e ideaiista. 

Por Ultimo, y recapitulando todo lo expuesto hasta aqui, 
consideramos que dejarlo a la manera de sintesis en el! siguiente 
diagrama, facilitara fa comprensién de los capitulos siguientes. 
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EMISORES MENSAJES RECEPTORES 

  

-Grupo en el poder: Conser- 
vadores. 
Sociedad dividida en dos 
posturas ideotégicas: Con- 
servadores y Liberales. 
-Liberales: Tendencia a la a- 
pertura, a la educacién lai- 

ca, ala conciencia nacio- 
nal, a ta democracia , pro- 
greso y crecimiento. 

- Conservadores: Tendian a 

respetar modelos anterio- 
res en los diferentes Ambitos 

de la vida . 
- Dinamica oscilante entre la 
apertura y el cierre.     

Publicaciones, en su ma- 
yoria conservadoras de- 

bido a la hegemonla del 
partido conservador du- 

rante la primera mitad del 
sigto. 
Las publlcaciones del par- 
tido iberal, propagadoras 
de las nuevas Ideas, 
proporcionalmente, a las 
conservadoras, eran menos de: 

mandadas. 

  

-Sociedad 
social y cukuralmente. 

-Con tendencias encla- 
vadas en tos paradig- 

mas tradiclonafistas 
de la colonia. 
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CAPITULO Ill 

ALGUNOS MATERIALES DE LECTURA DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX 

En el capitulo anterior hicimos mencién de algunas posibilidades de 
lectura que estuvieron mas al alcance de la sociedad del siglo pasado. 
Acerquémonos ahora a rescatar una imagen de éstas, a partir de la 
perspectiva de los lineamientos expuestos en el primer capitulo. Cabe 
apuntar que el Unico criterio que guid la seleccién de los materiales aqui 
expuestos, fue la presencia en ellos de una intencion y una tendencia 

evidente a dos temas, la educacién y la moral, que guardan afinidad y 
cercania con las pretensiones del planteamiento de la hipétesis y con los 
propdsites por demostrar en esta investigaci6n. 

ii. 1.- CARTILLAS Y CATECISMOS.- 

Como advertiamos en el segundo capitulo, entre los materiales de 
lectura que encabezaban la actividad lectora de fos educandos de la 
primera mitad del siglo XIX, se encontraban la Cartilla y los catecismos, 

entre los que destacaba el Cafecismo del Padre Ripaida. 

La Cartila era un manual mediante el que se ensefiaba al 
estudiante a leer y a conocer el alfabeto mediante el método sildbico. Su 
contenido variaba segin su autor, aunque generalmente coincidian en 

que las primeras lecciones se iniciaban casi siempre con la presentacion 

de las letras (comenzando por las vocales y posteriormente las 

consonantes). Dedicaban una leccién para cada letra, una vez que el 

interesado conocia e! alfabeto, prosegulan a ejercitarlo en las 

combinaciones de la consonantes y vocales formando con ellas uniones 

silabicas, y asimilada esta tarea, el aprendiz podia pasar a algunas 
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lecciones practicas de lectura. A continuacién veamos algunos ejemplos 
de estas lecturas tomadas del Sifabario del idioma mexicano. ® 

a Leccién 1 

Luego que se fevante por la mafiana un nifio bueno, se hincara y 
pedira a Aquel por quien y en quien se vive no lo abandone en ef 

dia: que fo asista en todo para no caer en pecado. 

Lecci6n 2 

El buen nifio se abstiene de todo, esté contento, si quiere algo 

pide a sus padres y se lo devuelve buenamente y con gusto. Si 
no le dan, con igual gusto, calla. Si no le dan todo lo que quiere 
comienza a estirarse de los cabellos, grita, llora, hasta que sus 
padres encolerizados le pegan con una vara. 

Leccién 7 

Una mujer querida y amante es querida y apreciada por todas 
partes. Como ej sol resplandece en el cielo, asf brilla fa 

hermosura dentro de su casa y en fa consideracién de todos. 

Leccién 8 

La generosidad es una virtud nobilfsima. Esta debe fijar en su 
coraz6n el buen nifio. El que reparte entre sus semejantes una 

torta de pan que tiene, luego se conoce que es un niflo noble y 

generoso. Pero el que quiere que todo sea para si, ese es un 

gran mezquino y cicatero. No tendra quien Jo favorezca. Todos fo 

maideciran y él todo Jo perdera. 

  
%8 Faustino Chimatpopocat! Galicia, Silabarto del idioma mexicano (México, Imprenta de las Escelerillas 

NP 7, 1849), p14 
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Asi como estas lecciones, contenedoras de una_ tendencia 

marcadamente moralista, transmisoras o reforzadoras de conductas y 
paradigmas normativos, eran las de los demas silabarios que debian ser 
leidos, en su mayoria, por las mentalidades infantiles en proceso de 
descubrimiento y formacién. Basta con revisar algunos de los titulos de 
dichas Jecciones para ratificar su intencionalidad: “Un coraz6n noble’, 
“Las buenas compafifas”. “Jesus, amigo de los nifios’, “Amor fraternal’, 
(entre otros). 

En “Un corazén noble’, por ejemplo, es sorprendente observar la 
manera binaria como esta estructurado el relato, cuyo desarrollo 

consiste en alternar, simultanea e ingenuamente, dos actitudes morales 

(bien y mal), que en la narracién desenlazan en una clasica prevalencia 
del bien sobre el mal, que se recalca en el lector a manera de una 

moraleja. Observemos: 

UN CORAZON NOBLE 

1. Enrique estaba jugando en la huerta de sus amiguitos 

-Vete a coger unas cerezas para nosotros, le dijeron 

2. Eso no, contesto Enrique, papa me ha dicho que no debo 
coger frutas en su ausencia; no quiero pues darle un disgusto. 

3. jBahi, interrumpié uno de los amiguilos, no jo sabra tu papa y 
aunque fo supiera, es tan bueno, que no te dirfa nada; bien 

puedes darnos algunas. 

4. Lo que me aconsejas es muy feo, replicé Enrique, ghe de ser 
malo yo, porque mi papa es bueno?” 

3° Mario Bruno, Stlebario y Caton (México, Edit. Ensefianza, 8.A, 1961), p.i4 
a?
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Entre los utensifios escolares que un estudiante debia portar 
consigo junto al acostumbrado silabario, no podia faltar el catecismo, que 
ltegé a formar parte de otra de las alternativas de lectura cercanas a la 
sociedad infantil de principios del siglo pasado. 

Precisa aclarar que el término “catecismo” no contaba en aquel 
tiempo sdlo con la aceptacién de “tratado sobre doctrina catélica”, sino 

que, rescatando la idea de fa estructura l6gica catequistica lograda a 
base de preguntas y respuestas (a partir de las cuales se establece un 
dialogo entre el maestro y el alumno), se aproveché en diversas 

actividades. De tal manera que aparecieron textos como: E/ catecismo 
geografico, El catecismo geoldégico, EI catecismo cientffico, y otros 
mas. 

El catecismo que constituy6 el fundamento bdsico para la 
ensefianza de la doctrina catélica fue, como hemos venido citando, el 
Catecismo del Padre Ripaida, contenedor de todas aquellas oraciones y 
disposiciones que un buen catélico debia conocer, memorizar y respetar, 
segun los canones cristianos del momento. 

Hubo algunos escritores de principios del siglo XIX que, dentro de 
sus relatos, llegaron a mencionar la importancia que este catecismo tuvo 

dentro de la sociedad en general. José Joaquin Fernandez de Lizardi, 
por ejemplo, lo menciona en dos de sus novelas (E/ periquillo sarniento y 
La quijotita y su prima), en las que critica severamente la actitud 
respetuosa y de reconocimiento que la sociedad otorgaba al mencionado 

Catecismo. Lizardi lo concebia como un documento al que acudian sdlo 
lectores ciegos, carentes de conciencia, quienes mediante una actitud 

mecaénica se limitaban a repetir los principios alli expuestos”’. (Lleg6 a 
ser tanta su inconformidad por este catecismo, que la manifest6é 
escribiendo un folleto titulado Dudas de! pensador consultadas a dofia 
Tecla, acerca del incomparable catecismo de Ripaida*’) 

£f Catecismo cumplia con dos funciones bien determinadas; una, la 

de reafirmar la fe dei incrédulo ilustrado, que exigla una explicacién 

razonada de los misterios y preceptos propagados por la religién 
catélica; la otra, la de reforzar la conviccién moral de fe de quienes si 

“? Cf Lizardi, José Joaquin, El Periquitlo Sarnientoa (México. Porrua, Sepan Cuantos, 19$9)Cap. VILX 
4 México, Imprenta de la Testamentarfa de Ontiveros, 1827 
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creian, funci6n esta ultima a la que se adhirié la mayoria de aquella 
fraccién del pueblo no ilustrada. 

iL2 | TEXTOS CIENTIFICOS.- 

Un material mas de lectura al alcance de los lectores del momento 
que nos ocupa, lo constituyeron los textos con tematica cientifica, cuya 
lectura era un signo de modernidad. 

Aprincipios del siglo XIX, entre los intelectuales, habia una especial 
preocupacién por difundir los temas cientificos a través de los medios 
periodisticos. Pese a esta inquietud, no se conté con una demanda 

numerosa de lectores al respecto, sobre todo si la comparamos con 

otras posibilidades de lectura contenidas en los periddicos, relativas al 
tratamiento y la presentacién de temas ligeros. 

A continuacién, tomando aqui como modelo una carta de tematica 
cientifica, acerquémonos a conocer las apreciaciones expuestas en ella 
con respecto al tema. 

Debido a las condiciones tan limitadas en las que se encontraban 
las vias de comunicacidn terrestre, la carta constituy6 un material de 
lectura importante entre la sociedad decimonénica. Es verdaderamente 
sorprendente ver la cantidad de epistolas recopiladas en los periédicos y, 

sobre todo, fa riqueza de sus contenidos, que las colocan como una 
fuente de informacién y de conocimiento del momento. Las hay de temas 
muy diversos: amorosas, de negocios, familiares, amistosas (entre las 
que figuran con especial interés las cartas enviadas reciprocamente de 

politicos, artistas y cientificos famosos). De esa variedad de 
posibilidades epistolares, tomamos unos fragmentos extraidos de una 
serie de cartas que Rafael Roa Barcena escribié a su hermana, bajo el 
titulo de Cartas a mi hermana Josefina. En ellas, desde la introducci6n 
elaborada por el propio autor, asombra ya esa intencién por formar e 
ilustrar al lector. 
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Acaso este fibro sirva de entretenimiento 6 instruccién de Ia 
juventud por los material titiles que he tomado de multitud de 
obras importantes y que he procurado ir acomodando a fa 
capacidad de fos nifios. ** 

Este comentario de Roa Barcena al principio de la compilaci6n, 
sorprende por la marcada y deliberada presencia de su necesidad de 
instruir al receptor presente desde Ia parte preliminar a la antologia de un 
género como la carta, tan distante de ta propagacién de fines educativos 
como funcién primordial. La tendencia educativa de la compilaci6én se 
infiere por fa marcada intencién y responsabilidad latente de transmitir 
conocimientos que formaran e instruyeran al tector. Intencionalidad que, 
en el fondo, no era sino la respuesta a una disposicién vigente dentro de 

la mayoria de tos organismos institucionales admiradores de la 
ilustracién, que para mitad del siglo, ya habia adquirido presencia en 
México 

La lectura del epistolario de Roa Barcena, por ejemplo, resulta un 
tratado completo de astronomia, cercano a un modelo de manual 

pedagdégico,capaz de transmitir conocimientos no sélo a los lectores 
pequefios (como lo asegura el autor de la introduccién al mismo), sino a 
todo tipo de lector interesado por el conocimiento de la disciplina 

astronémica: 

(CARTA IV) 

México, noviembre 2 de 1861. 

Leyes de la atracci6n. 

Habrés de advertir, Josefina, que ef magnifico globo que 

habitamos no fue lanzado acaso en el firmamento, sino que lo 

42 Rafael Roa Barcenas Cartas a mi hermana Josefina, (México, Edit. Diaz de Leén, 1869), p.4 
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mismo que los demas astros, se sujetdé desde el principio a leyes 
fijas y a movimientos regulares e invariables. E! principio de 

estos movimientos consiste en la atraccién planetaria....% 

Este pequefio fragmento de una de las cartas de la compilacién de 
Roa Barcena, constata fa erudici6n cientifica predominante en ellas. 

Un ejemplo mas dentro del género epistolar, con tonalidades 
eruditas, lo constituyen las cartas que escribiéd Alexander von Humboldt al 

parroco de Amsterdam, a propdsito de su estancia en América, 
concretamente a nuestro pais. En éstas vuelve a hacerse presente la 

preocupacién transmisora de informacién y de conocimientos. Las 
cartas del viajero aleman, publicadas en el numero cuatro de La revista 
mexicana (1835), resultan una monografia detallada de la poblacién 
americana que, seglin los datos proporcionados por él, ascendia a 
34,284,000 habitantes, especificando cuantos de éstos eran catdlicos, 
qué cantidad de protestantes, de independentistas no cristianos; qué 
tantos de blancos, qué de indios, cuantos de negros y qué cifra de las 
razas mixtas, la conformaban. 

Cartas como éstas de Roa Barcenas y de Humboldt resultan 
documentos valiosos debido a la riqueza de informacién de 
conocimientos que contienen y, en general, por sus comentarios, que 
fueron aprovechados en varias disciplinas, contribuyendo a cambiar el 
panorama dentro del campo del conocimiento cientifico de aquel 
entonces. 

1.3 EL PERIODICO 

Las revistas y periéddicos fueron unos de los materiales mas 
demandados a principios del siglo pasado (1812-1860). Haciendo una 
distincién entre estos dos géneros segin Maria del Carmen Ruiz 

4 tbidem. p. 3 
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Castafieda, “* el periédico tiende a la informacién y la revista al andilisis. 
De aqui el que !a revista resulte otro mas de los materiales interesantes 
para ser tratado dentro del corpus de los materiales para apoyar nuestra 
propuesta. Sin embargo, durante el periodo que nos ocupa (1810-1860), 

el periédico tuvo predominio frente a la revista, sobretodo durante los 
primeros afios. 

Existe una correspondencia entre el momento histérico y las tres 
primeras décadas realizadas dentro de la actividad periodistica en 
nuestro pais. De tal manera que la rivalidad bélica partidista sostenida 
por los conservadores y liberales, principalmente, en la que se centré el 
proceso del devenir socio-politico de aquella época, se revelé en una 
marcada controversia intelectual en los periédicos. No fue sino hasta 
1835, con la segunda reeleccién del General Antonio L6épez de Santa 
Ana, cuando nuestro pafs entré en un periodo relativamente corto de paz 
y de tranquilidad, cuando vino a propiciarse una proliferacion de la prensa 
especializada (la revista). 

El periodismo jugé un papel muy importante durante la trayectoria 
del movimiento de Independencia, pues a pesar de la censura ejercida 

por el partido conservador (que dominé casi toda la primera mitad del 
siglo), la libertad de prensa respaldé un periodismo rico y controvertido 
ideoldgicamente, tanto, que llegé hasta a constituir en varias ocasiones, 
un organo de ataque o de defensa, segun el caso desde donde se 

configuraba el mensaje. 

Este caracter polémico de la prensa fue una respuesta andloga a 
la acentuada lucha partidista bajo la que, histéricamente, iba adquiriendo 
forma y se constituia nuestra nacién recién independiente. 

El periddico fue empleado en muchas ocasiones como arma 
ideolégica a través de la cual se defendieron muchos intereses 
partidistas. Tal es el caso, por ejemplo, del periddico liberal aparecido en 

“4 CE Maria del Carmen Ruiz Castafieda, La prensa en México. Segin esta aurora, hay algunas diferencias 
que pueden establecerse entre estos géneros. En la revista, por ejemplo, intervienen profesionales de las 
distintas disciplinas que no necesariamente tienen en el periodismo su actividad principal; esto hace que este 
tipo de periodismo se convierta, en muchas ocasiones, en el sustitute del libro o del maestro. El periddico, 
en cambio, suele acortar el tiempo entre !a aparicién de un mimero y otro , y el espacio designado pare una 
informacién es mucho ms corto que el que se designa al de la revista para el articulo, la que , en ocagiones , 
otorga hasta un fasciculo Integro para el tratamiento de un tema, causa por fa cual !a reviata tiene una ventaja 

analitica, frente al caracter informativo del peridédico. 
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1826: Hay va ese hueso que roer y que fe metan el diente que ya 
desde su titulo anuncia el espiritu combativo del contenido de sus 

articulos, propagadores todos ellos de la secularizacién de los bienes 
eclesiasticos y defensores de la constitucion. 

O del Quebrantahuesos, aparecido exactamente el mismo afio que 

el anterior. Un periédico de tendencia marcadamente conservadora con 

intereses estrictamente religiosos, que durante toda su existencia, se 

dedicé a defender y a desmentir un articulo titulado “Nuestra ignorancia 
hace toda su ciencia’, previamente publicado en un peridédico liberal, en 
el que se atacaba tanto al poder de dominio ejercido por fa iglesia sobre 
la poblacién aprovechdnsose de su ignorancia, como a la manera como 
la enajenaba cada vez mas. 

Entre algunas de las posibilidades periodisticas, al alcance de los 
lectores de aquel momento, podemos citar: 

1.- Los periédicos de tendencia liberal que, evidentemente, eran los que, 

por lo general, criticaron severamente las posturas conservadoras 
dominantes (las que, en su mayoria eran publicaciones bien 
comprometidas con los intereses del clero). Tal es el caso, por 
ejemplo, del ultimo de los periédicos de José Joaquin Fernandez de 
Lizardi, El correo semanario mexicano (1826-27), en el que criticé tan 
severamente a los conservadores y que propicié la aparicién del 

érgano conservador E/ defensor de la religién (1827). O como El 
Semanario Polftico de José Ma. Luis Mora, producido con la franca 
intencién de atacar fa figura del emperador Iturbide. O el periédico Ef 
Fenix de la Libertad (1831), que tan celosamente vel6 por defender la 
libertad de prensa. 

2.- Los periéddicos respaldados por fa ideologia conservadora que, como 

ya dijimos, fue la fraccién partidista que dominé durante casi toda la 
primera mitad del siglo XIX. Entre los que podemos mencionar a uno 
de los que cont6 con mas aceptacién: El Sol. 

3. - Los periédicos de tendencia federalista como el Cosmopdlitan . 
4.- Los pertenecientes a los moderados como E/ observador de Ia 

reptiblica. 

“ Of. Hay les va un hueso que roery que le metan ei diente (México, febrero, 1826), p. 12 
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5.- Los periddicos propagadores de la ideologia masénica como E/ 
Aguila mexicana. 

Durante ia década de 1820 a 1830, el periodismo revelé una 
marcada inquietud por la defensa, la propagacién y la exaltacién de su 
ideologia correspondiente segun ta intencionalidad de su emisor, y cuya 
apelaci6n era un evidente compromiso con las circunstancias e intereses 
politicos de cada uno de los partidos que las producian. Motivo por el 
cual, frente a tal pretensi6n politica prioritaria, los temas cientificos y 
culturales pasaron a un segundo término. En algunas ocasiones, a pesar 
de que en los titulos de muchas de las publicaciones se sugerfa al lector 
un tratamiento extrapolitico, éste pasaba desapercibido por sus 
elaboradores como tematica esencial. Tal es el caso, por ejemplo, del 
Semanario poiftico y literario, o de la Miscefanea poliftica. fiteraria y 
cientifica (entre otros). 

Cuando en las paginas de algunas de estas publicaciones 
periodisticas se anunciaba la oportunidad del tratamiento cultural o 
humanista en su encabezado, su contenido como tal dejaba mucho que 
desear, sobre todo si lo comparamos con lo explicito, detallado y veraz 
que resultaron los espacios politicos. Un ejemplo de estos articulos lo es 
el caso del titulado “Teatro”, aparecido en El fenix de Ia libertad del que 
ofrecemos un fragmento, el cual, por su titulo, un lector podria esperar 
una informacién esencialmente cultural alusiva a alguna puesta en 
escena del momento; o bien, disfrutar de ta resefia sobre algun director o 
dramaturgo famoso; mas al leerlo, sorprendentemente descubrimos que 
su contenido refiere unicamente una situaci6n anecddtica curiosa, 
acontecida durante una puesta en escena de alguna obra: “un apagén’, 
que si bien habla det teatro, lo hace desde una actitud completamente 
diferente a la informacién cultural esperada: 

Nos aseguran que el teatro est4 maifsimamente iluminado y que, 
a media representacién,los concurrentes quedan en tinieblas 
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como ef miércoles santo. Hemos preguntadola causa de esta 
escasez de claridad, y han contestado: un apagén.® 

Esta falta de consistencia en el tratamiento y ta presentacién de 
temas humanistas, culturales, cientificos y artisticos, refleja el perfil del 
devenir de una realidad mas preocupada por resolver su situacién de 
consolidacién econémica y politica, que por atender necesidades de 
caracter cultural. Ya que desde la parte dedicada a su presentacion, el 
mismo periddico citado arriba (el Fenix de fa libertad), asi lo constata: 

Apliquemos la imprenta, este moderno instrumento, investigador 
de los hechos y Ja verdad, para hacer y desbaratar fas intrigas y 
arterias del poder (....). Tal es el verdadero objetivo de este 

periddico: Sélo nos animaré el interés de la Patria, recordar que 

somos mexicanos y que debemos trasmitir a nuestros hijos y a 
fas futuras generaciones, el depdsito sagrado de nuestra 
Independencia, Constitucion y Libertad.” 

Y si después de estas lineas revisdramos la totalidad de los 
contenidos de uno de los voltimenes de este mismo Fenix de /a libertad, 
encontraremos un sumario donde articulos como: “Acusacién hecha a la 
camara de senadores’, “La libertad de imprenia’, "El congreso de fa 

union’, “Manifiesto de fos representantes de Jalisco a los pueblos del 

estado” (entre otros), resultan denotadores de esta intencidn 

periodistica, inclinada mas por la evidencia de una auténtica tematica 

politica. : 

Esa persistencia de contenidos politicos, unida a la variedad 

ideolégica expresada en todos tos periddicos, era recibida, en su 
mayoria, por una sociedad con un indice alto de pobreza _ intelectual, 
cerrados a la argumentacién critica, analitica y reflexiva. Por lo que 

“6 ol Fénix de la hibertad México, enero 18, 1832), p.64 

# Idem. (7 de diciembre, 1831) p. 1 
  

as



  

PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1860) 

consideramos que, mas que ayudar a la poblacién a estructurarse 

politicamente, la confundieron perdiéndola en la diversidad de posturas 

ideolégicas, y aferrandola a aquellas que comulgaban mas con la 
familiandad heredada por la imposicién colonial, alejandola de aquellas 

que les trasmitieran un nuevo pensamiento. 

I1.4.- LA REVISTA (PRENSA ESPECIALIZADA) 

A partir de la década de ios afios treinta aproximadamente, la 
revista especializada cobré auge en nuestro pais. Fue tan diversa la 
variedad de ellas, que admiten la siguiente clasificacién: 

1.- Las revistas de corte afrancesado, generalmente escritas en lengua 
francesa. Tal es el caso de Ef mosaico mexicano aparecida en 1836. 

2.- Las revistas dedicadas unica y exclusivamente al “bello sexo”, cuya 

intenci6n radicaba en la educacién y fa instrucci6n de las damitas de la 
época, tales como: E/ recreo de las famitias (1838), La semana de las 
sefioritas(1840), Semanario de las seftoritas mexicanas (1841), y 
Panorama de las sefforitas(1842).* 

3.- Las revistas dedicadas a los nifios, entre las que podemos citar E/ 
diario de los nifios (1839) que, como podemos advertir en su 

introduccién, tenian como meta fundamental instruir y encauzar el 
comportamiento moral de los infantes .“? 

4.- Las revistas publicadas por fa Iglesia, con las que ésta buscaba 
reforzar y propagar sus dogmas a /os lectores. Durante las décadas 
de los arios 50 y 60, la iglesia sufrié fuertes ataques por la ideologia 

secularizadora del partido liberal, por lo que en este periodo, fue en el 

  

® Publicaciones que representaron no sdélo una innovacién para el momento, por tomar en cuenta a la mujer, 

sing un indicio de modernizacién en cuanto que romptan con el estereotipo de que ala mujer debia 
separdrsele de toda oportunidad de educacién e instruccién. Cf. informacién proporcionada en el capitulo 

dos del presente trabajo. 
“ Cf el “Prospecto” de £f diario de los niftos (México, 1839) p. 1. 
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que mas auge tomaron. Entre ellas podemos mencionar La revista fa 

cruz (1855), Ef catdlico (1845) El quebrantahuesos (1853): 

En pocos dfas hemos visto disfrazados elogios de 
protestantismo, enconados ataques a fa iglesia, enconados 
Sarcasmos contra el clero (...) En estas circunstancias es un 
deber de todo catdlico apercibirse al combate y salir a fa 

defensa; volver por fa causa de la religién calumniada. 

5.- Revistas de creacién y critica literaria, como la afamada Ef iris 

(1826), que inicia en nuestro pais el escritor cubano José Marla 

Heredia. Ef Zurriago literario (1839), Miscelanea (1829) y Minerva 
(1832), también producida por Heredia. En elias se ofrecian diversos 

géneros de creacién literaria (cuentos, poemas y fragmentos de 

novelas). En su presentaci6n o introducci6n se advertia que, dentro de 
sus paginas, el tema politico no estaria contemplado, 

Nos interesa hacer notar que estas revistas de critica literaria, al 

igual que los peridédicos, reflejan la dialéctica ideolégica que daba cauce 
a los procesos histéricos politicos y culturales del siglo XIX, latente en la 
realidad y que, en el caso de estas revistas, manifestaron una dialéctica 
artistica. Al acercarnos a ellas, es facil palpar cémo en aquel entonces e| 
reconocimiento de fo literario giraba airededor de dos corrientes: 
neoclasicismo y romanticismo, cada cual defensora y difusora de un 
paradigma de literariedad. En el contenido de estas publicaciones (de la 
misma manera que en el periodismo politico), es perceptible una lucha 

sustentada por la defensa de una inarcada postura literaria alusiva a 
cada cual. Se puede inferir que el criterio preceptivo y normativo que 
cuidaba y reconocia como categoria artistica el buen uso de la lengua, 
correspondia a las exigencias neocldsicas. Preceptiva que chocé con 
fos principios de libertad y de ruptura con lo normativo (formal y tematico), 
fundamentaies para el reconocimiento de literariedad de los romanticos, 

alejados de toda intencién moralizante. Ya Francisco Pimentel advertia 

tal controversia en su primera historia de la literatura mexicana: 

a evista la ene, “Prospecto” Qdéxico, noviembre 1855), p.1. 
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En México no hay juicios criticos. aqul, para calificar a un autor, 
se atiende a su opinién politica, de manera que los de su partido 
fe ensalzan hasta el ridfculo y sus contrarios le deprimen hasta 
el exceso.”*! 

Para hacer mas explicita esta cila con relacion a la expresién de 
Pimentel, “opinién politica’, podemos asociar (retomandolo de lineas 

anteriores) que, por lo general, el romanticismo estuvo cercano al 
pensamiento del partido liberal y el neoctasicismo, al conservador. 

Para darnos una idea de la presencia dialéctica bajo la que se 
procesaba la historia de la literatura a principios del siglo pasado, 
revisemos dos criterios, uno neoclasico y otro romantico en torno a un 
poema del poeta José Maria Esteva titulado La orgfa *. 

Reid, reid de fa vida, 
Y alrededor de esa mesa 

Quemad vuestro loco incienso 
A prostitutas bellezas. 
Crujfa en fos labios el beso, 
En tanto con luces bellas 
Miradas os dan los ojos 
Mintiendo placer en ellas. 

Los que estais en esta orgia 
Canlad alegres, cantad 
Mientras florando en la calle 
El infeliz huerfanilio 
Con tono tierno y sencillo 
Sufriendo esta un desgraciado 

  

* Branciseo Pimentel, Histone critsea de ta iiteratnuen y de la aenaa (México, Libreria de la Enseftanza. 
1885), p.325. 

5? Tola, Fernando, La crition de lar literahera mexicana { México HAM y Universidad de Colima, 1987, p. 
30-31 
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Pudiendo fan sdlo 
Sentir y Horar. 

Cantad vosotros, cantad, 

Cantad, cantad presurosos, 

Que al ruido de vuestro canto 

No se oye el continuo Hlanto 

Del desdichado mortal. 
Canlad, cantad mientras los otros Horan 

Ofreced al deleite vuestras preces, 
Y gozad. apurancdo hasta las heces 
La copa del placer. 
No penséis que tal vez a vuesiro lado 
Triste llanto se vierle de amargura, 
Y brindando af amor y a la hermosura 

Los licores bebed. 
Gozad, estos momentos seductores 

Que os brindan ilusiones y placeres 
En los brazos de impuidicas mujeres. 
Que quieren sin amor. 

José Joaquin Pesado, escribe en 1843 Ia siguiente resefia critica 
en el numero 544 del periédico Siglo XIX (fragmentos): 

Esteva es malo. sin que se crea que nos mueve a pesar de este 

modo fa gazmofierla. porque nuestro juicio es puramente 

literario. no moral, y lo fundamentamos tinica y exclusivamente 

en las leyes del arte y fa buena logica(.... Entrando en ef 

examen de fa propiedad del poema, el verbo crujir, no conviene 

al beso, porque crujir trae consigo la idea de un ruido aspero 

producido por la colusién de dos cuerpos, o por la rotura de uno 

de ellos(...). Hay ademas faltas de propiedad muy considerables 

en fas palabras y en fas ideas. Ei adverbio “donde”, supone un 

lugar, y ef suefio no es lugar, sino acto de dormir, o lo que finge 

fa fantasfa(...). El adjetivo “bella” usado como sustantivo para 
Significar a una mujer, es un galicismo intolerable(...). 
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EI alma def sefior Esteva se inclina, segiin vemos , al 
romanticismo. No creemos que ésle pueda consistir en fa 
manifestacién de ideas extravagantes ni en acciones 

indecorosas, 0 propias de focura. 

Concluiremos encargando af sefior Esteva fea con alguna 
desconfianza las obras poéticas de Zorrilla, porque no todo lo 
que contiene es bueno, y aprovechamos esta oportunidad para 

hacer igual encargo a todos los jovenes estudiosos . ya que tan 

comunes se han hecho entre nosotros aquellas poesi{as. 

Ahora veamos las apreciaciones de un critico romdantico sobre el 

mismo poema del sefor Esteva, firmado por J.A.G. aparecido en 1852 
en la revista Biblioteca Mexicana y Econdmica: 

Si nosotros dijéramos que en la poesfa de! sefior Esteva no se 

encuentran defectos. expresatfamos lo que no puede suceder 

con ninguna obra de! hombre, pues Ja perfectibilidad es sdlo 
dada a Dios; los tiene, pero o nosotros no los conocemos, 0 es 

que no queremos buscarlos, complacidos en admirar las 
bellezas. 
El sefior Esteva, debe ocupar un lugar distinguido entre los 
poetas de nuestra época. pues para haberlo ganado, son sus 
titulos mas que suficientes. 

Nosotros nos complacemos en tributarle elogios; porque elogios, 
y muchos, merece quien tiene el talento que el sefior Esteva.™ 

En las revistas de creacién literaria, era comun advertir fa falta de 

crédito (o firma) de sus colaboradores, sobre todo en las primeras 

publicaciones aparecidas durante los afios treinta. En ellas se ofrectan 
diversos géneros literarios y, desde su presentacién, se advertia al lector 

la ausencia del tema politico, acentuandosele su firme conviccién por 

    

*) Fernando Tola, 17 critnat de fa literatiera mexicana eu el sigio XIX (Mézico, UNAM y Universidad de 

Colirna, 1987) p.61. 
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instruirlos. Asi, por ejemplo, podemos leer en el “Prospecto” de Ef correo 
semanario de México (1826): 

Conociendo fo ttl que son los periddicos de fas naciones 
civilizadas, pues por su medio y a poca costa se derrama la 

ilustracioén, he resuelto establecer este nuevo periodico que 

conduciré al ptiblico a fa itustracion. ** 

O bien, advertir cémo en otros fragmentos tomados de Ef recreo 

de las familias. se observan mejor las tendencias mencionadas bajo las 
cuales se produjeron tales publicaciones, las que de igual manera, 
constituyeron los propdositos primordiales de muchas otras de las revistas 
especializadas: 

Con esta publicacién creemos hacer un servicio a nuestros 
paisanos, quienes fastidiados ya de las ptblicaciones poilticas 

buscan ansiosos algo que les celeite e instruya. 
La necesidad de instruccién, el amor a la verdad y ef entusiasmo 

por todo fo que es grande y sublime, satisfacen nuestras 
publicaciones para todos aquellos que no pueden consagrarse 
al estudio * 

En estas revistas se publicaba también algunas traducciones de 
novelitas francesas e inglesas (mas que de autores mexicanos), 

primacia que si bien pudo haberse considerado como sintoma de 

modernidad, en el fondo, propiciaron un efecto transculturador entre sus 

receptores. 

* Ef correo semanario de México. “Prospecto” (hfdzice, agosto 1826), p.1- 

* Bt recreo de ls familias, “Prospecto” (Mézico, febrera 18.16), pt 
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Las cilas anteriores, junto con otras recalcadas ya en el trayecto 
de este mismo capitulo, convergen una vez mas en la inquietud por la 

educaci6n, la ilustracién y por la transmision de conocimientos a tos 
lectores, advertidas en diversas oportunidades de lectura, intenci6én muy 
semejante a los intereses propuestos por la tlustracién en Francia. 

Las inquietudes de instruccién y los parametros de modernizaci6én 
fueron expresados a través de estos canales a partir de una tonalidad 
moratista, muy similar al estilo utilizado por la preceptiva religiosa. En la 
mayoria de estas revistas yacia implicito un concepto de “Ilustracién” 

diferente al de ta denotacién francesa que promovia, sobre todo, la 

importancia del razonamiento como arma para hacer frente a los dogmas 
de la iglesia. El concepto de ilustracion practicado en este momento en 
nuestro pais fue tomado, simple y sencillamente, como una sed de saber, 
de conocer y de educar, mas que el de una practica reflexiva 

antidogmatica. 

Ligada a esta  preocupacion iluminista, en las revistas 

especializadas podemos percibir una constante mas: la fendencia a 
fomentar en jos lectores una conciencia y una identidad nacional, 
encauzada a privilegiar el rescate y la apreciacién de lo propio. Esta 
tendencia nacionalista, a pesar de su empefio, por lo general, fue tratada 
en su mayoria muy superficial y descriptivamente por sus autores, 
quienes demostraron una ausencia de postura critica o analitica de 
aquellos motivos nacionales trabajados. La insistencia por esta tematica 
propia, nacional, quedé restringida en ia mayoria de tos textos a 

descripciones de regiones geograficas, al tratamiento biografico de 
personalidades mexicanas o extranjeras connotadas, a la resefia de 

algunos episodios histéricos relevantes, o a la reproduccién de fa obra 
de algun escritor. Leamos esta estampa costumbrista de uno de los 

barrios de la ciudad de Puebla: 

DEFINICION DE PUEBLA 

Necios supersticiosos un enjambre, 

por fuera algunas monjas encerradas. 

Hipscritas familias muy pagadas 
  

62



  

PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIJLO XIX (1819-1360) 

de robusta virtud, y es un arambre. 
Aigunos mercaceres con su fiambre, 

los pobres en las calles 4 bandadas, 
expuestos a ser malos por ef hambre 

porcion de forlipones muy erguidos, 
serviles con bajezas adulando, 
cuatro monopolistas escondidos 
que sdlo en su interés estén pensando, 
Jos pocos liberaies abatidos, 

éY podré asf Puebla ir progresando?.* 

La actitud nacionalista fue muy bien acogida, era un sfmbolo de 
reencuentro con fo propio, sintoma muy natural del pueblo mexicano 
después de haberse sometido a la represi6n ejercida por Espafia. Lo 

que representaba un reencuentro con lo suyo como to eran: su historia, 

Sus tradiciones, su religién y, en general su cultura, eran una respuesta 
natural de! pueblo mexicano. Sin embargo, a pesar de este reencuentro 

con lo propio, fueron muy pocas las revistas que practicaron una actitud 
critica o analitica sobre motives nacionales, el tratamiento que frente a 

estos mostraron los materiales periodisticos especializados, fue 
totalmente constatativo y descriptivo. 

En relaci6n a fa abundancia de temas cientificos y politicos, la 
ausencia de temas literarios es otra constante caracteristica presente en 
las revistas. Y cuando los temas poéticos llegaban a aparecer, se 

ubicaban dentro del romanticismo o el neoclasicismo, estilos que por 
antagénicos eran admisibles de persistir dialécticamente, andlogamente 

ai devenir de las dos ideologias politicas del momento, fas que por su 
actitud, como advertiamos fineas arriba, pudimos asociarlas de la 

siguiente manera: las ideas politicas conservadoras, afines a la postura 

de los escritores defensores del estilo neoclasico; y las Jiberales, a la de 

los romanticos. 

Una tematica moralista abocada a la propagacién e insistencia en 

ciertos esquemas de comportamiento de las familias, mujeres, nifios y 

j6venes, fue otro motivo recurrente dentro de las publicaciones 

* Calendano de Galvan (México, 1337) p.48. 
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especializadas. En sus paginas, por lo general, se hacia hincapié en 
promover modelos de comportamiento a través de los cuales se 
imponian a los lectores maneras y formas de conducta que exaltaban y 
estimulaban comportamientos ejemplares del ser humano, garantizando 
que su practica elevaria no sdlo el éxito, sino la aceptacién de los 
Jectores que las asumieran y repitieran tal y como se mostraban en 
aquellas narraciones. Basta con mencionar algunos de los titulos de 
éstas para constatar esta actitud: “La modestia’, “La leyenda de la 
abuela”, “Instruccién patemal’, “La sonrisa del pudor’, “Sacrificio de un 

padre”, “los doce apdéstoles”, etc. Debido a su caracter dogmatico, 
transmisor de una moraleja, es quizas por lo que en estas publicaciones 
hayan sido tan demandados ciertos géneros literarios moralizantes, tales 
como la fabula, las maximas y las vidas ejemplares. 

La presencia de esta intenci6n moralizadora en las publicaciones, 
empefiadas en transmitir e imponer ciertos modelos de comportamiento 
se dio, incluso, hasta en el tratamiento de articulos que, aparentemente, 
nada tenian que ver con el manejo de fines moralistas, pero que sin 
embargo, al leerios, tal intencionalidad quedaba manifiesta al lector como 
uno de los objetivos primordiaies de la lectura. Un ejemplo de estos 

articulos lo es “La finalidad de la historia” aparecido en E/ recreo de las 
familias (abril, 1838.p. 13) 

Pero a cualquier parte que se dirijan las lecciones de fa historia, 
Siempre su moral debe ser una, pues se debe fundar siempre 
condenando las guerras impuestas, ya se decreten por una 
muchedumbre frenética o un corto ntimero de principios 
fundameniales, porque toda ciencia es siempre, respecto a {a 
religion, amor al pals y a las instituciones, fidelidad a los 
tratados, amor al orden y a fa paz. 

Esta tendencia por ta publicacién de géneros literarios con 
intencién dogmatica implicita, aunada a la recurrencia por la implantacién 
de ciertas formas de vida y de conducta, se hizo mas evidente en las 

publicaciones especializadas dedicadas al “bello sexo”. En ellas ( de la 
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misma manera que en las revistas femeninas actuales, como Buen 
hogar, Kena _ u otras mas ), se adiestraba y se recomendaba a las 
mujeres cémo lograr una mejor aceptacién para llegar a ser una damita 
reconocida. El secreto de esta virtud, segun estas revistas, radicaba en : 
ser hogarefia, abnegada y comprensiva. Ademas de estas modalidades, 
se ofrecia igualmente dentro de ellas recomendaciones de cémo 
mantener ia limpieza y la belleza del hogar, recetas practicas de cocina, 
advertencias para conservar la buena figura y algo mas. Por ello no es 
de extrafiar encontrar anuncios como éste: 

Con el fin de que fas sefioritas sepan bien el arma que usan, he 
establecido una academia para el adiestramiento de las jovenes 
en el ejercicio del abanico como arregio a los aires que mas se 

han estilizado en la corte. *” 

Como éste, en las revistas femeninas aparecian articulos muy 
semejantes: “Cémo renovar el terciopelo”, “Para blanquear y limpiar el 
marfil’, “Para blanquear las perlas” (entre otros), en los que se 

propercionaban a las lectoras los lineamientos de feminidad, 
indispensables para que reconocieran las maneras de prestigio social. 

El tema sobre la mujer y su mundo fue muy recurrente en muchos 
otros materiales de lectura. Antes de pasar a hacer un comentario sobre 
las narraciones literarias, nos gustaria dejar una semblanza mas amplia 
sobre el mismo, tomado de las revistas dedicadas a las “damitas”. 

Premia editores publicé recientemente una compilacién de ensayos 
y articulos, que en su mayorla aparecieron por primera vez en aquellas 

revistas especializadas referentes al tema de la mujer y su mundo: Sobre 
mujeres, amores y matrimonio de Manuel Payno, E/ placer conyugal y 

otros textos similares de Guillermo Prieto, y Castillos en ef aire de 

Francisco Zarco. Documentos escritos durante las dos ultimas décadas 

de Ja primera mitad del siglo XIX (1840-1850), perfodo en el que estos 

>? Fragmento del articulo “£i uso del abanico”, La semana de las sefonitas mexicanas (México, octubre 

5, 1842), p.181 
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autores, seglin lo revelan ellos mismos, contaban ya con una visién 
amplia sobre el tema femenino para poder ofrecer una actitud reflexiva, 
critica e irénica. Pese a ello, el estilo de muchos de éstos guarda una 
tonalidad dogmatica alrededor de ciertos tépicos relacionados con el 
bello sexo. 

Acerquémonos a conocer mas de cerca el criterio de estos tres 
autores, estableciendo contacto con algunas de sus apreciaciones en 
torno a la tematica de la mujer, y del papel que ésta debla cumplir dentro 
del matrimonio y del hogar. Por ejemplo, esta semblanza de Guillermo 

Prieto: 

Por fin Panchele se casd, casamiento fulminante y de pavor. Ya 
no es el mozuelo escribiente de oficina, cortejo de deidades y de 
municion, tafledor de vihuela, chispa rabis y promovedor de 
posadas y de bailes. Es un Don Francisco que fuma puro, que 
habla pausado, que aparta los ojos de una enagua insurgente y 
economiza los placeres conyugales porque siempre of 
matrimonio es e/ estado religioso que tiene la precaria suerte de 
que no alaben a Ios recién casados. * 

Ahora revisemos, de Manuel Payno, este otro fragmento sobre el 
papel de la mujer y su actividad dentro del hogar. 

Asi pues, luego que ef marido se vista y se salga de casa, tendra 
cuidado la esposa de hacer que se repare ef desorden 
ocasionado la vispera en jos muebles y ropa. El suelo debe 
barrerse, haciendo desaparecer todas fas suciedades arrojadas 
en 6}. Los muebles sacudirse, de suerte que no se estropeen o 
pierdan su barniz, las vidrieras continuamente estardn limpias, 
las ropa del marido cepillada y en orden, y en cuanto a sus 

* Quillermo Prieto, £ placer conyugal, p. 37 
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libros y papeles (si los tiene), seré mucho mejor que 3° 

conserven, aunque con polvo, en jos términos que él los dejé. 

© este otro de Francisco Zarco sobre las apariencias en la 
esiabilidad del matrimonio: : 

4Qué posefa, qué encanto tiene ef hogar doméstico de 
Carlos/, fa influencia de ia mujer es la mas poderosa en el hogar 
doméstico, donde ella reina esparciendo cansancio, placer y 
desesperacion. 

E/ hogar doméstico es también ef teatro de esos dramas 
fntimos y terribles en que juegan todas las pasiones perversas, y 
todas fas debilidades. Bajo el techo doméstico nacen esos 
inextinguibles odios de familia por cuestiones de interés. Allf se 
ven los perniciosos ejemplos de una mala educaci6n. Alif se 
consuman esas faltas que emponzofian fa vida. Hay algo mas 
grave que el amor de fa juventud; los deberes de la edad adulta 
y las obligaciones que impone fa familia. El hogar doméstico 
puede, pues, ser un parafso o un infierno. Parece incuestionable 
que uno u otro consisten en fa mujer. Ellas son angeles o son 
demonios.® 

Mientras os fragmentos de Guillermo Prieto y Manuel Payno 
refieren un cuadro que alude al prestigio social del matrimonio, y a la 
manera como la esposa debe responder a su papel conyugal para 

obtener un reconocimiento y un prestigio entre la sociedad; las lineas de 
Zarco mediante esa tonalidad irénica que caracteriz6 a sus escritos, 
pone en tela de juicio tales valores. Este afirma que efectivamente (las 
apreciaciones referidas por sus colegas) resultan principios recibidos y 
practicados por miembros de una sociedad pequefio burguesa, que sdélo 
persisten entre ellos de manera aparente, ya que, como lo recalcan sus 

»® Manuel Payno, Sobre mayeres, amores y matrimonio (México, Premia Editores, Col. Matraca, 1984), p. 
® Francisco Zarco, Castillos en el aire (México, Premia Editores, Col. Matraca, 1985), p. 66 
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textos, en la vida real tales preceptos se practican a fa inversa en los 
hogares. 

Desde luego, esta visién de Zarco constituye una mirada diferente 
y personal, lograda por una observacion minuciosa que realiz6 en torno a 
esas conductas matrimoniales, seguida de una reflexién sobre las 
consecuencias y las causas que ocasionan, tanto su rechazo, como la 

necesidad de aparentar vivir con ellas. Esta postura lo separ6é en mucho 
del estilo dogmatico de sus contemporaneos, principaimente de Manuel 
Payno: 

Los manteles sucios dan pésima idea de fa educacién de Ia 
mujer. 

Ef aceite de comer en boleila corriente de vino se usa sdlo 
en las casas de los pasantes y retirados, a quienes jamas pasa 
fa Comisarfa. 

Ei guisado y fa sopa, servidos en cazuela, ademas de 
conocer que no hay platos, indica también una absoluta nulidad 
de buen gusto y educacion. 

Los vasos empafiados y con sefiales de fos labios al borde, 
dan Ia idea mas cabal de la indolencia de la mujer. 

Cuando una mujer permite que su marido se ponga la camisa 
hecha por ja costurera, es prueba de que no lo ama tanto como 

debiera. Por regla general, no deberaé consentir que las 
mascadas y corbatas que use ef marido, sean bastilladas por 
manos de modistas o costureras. Una mujer que no sabe coser 
y bordar es como un hombre que no sabe leer ni escribir. 

Desde luego que las narraciones que predominaron dentro de las 
revistas especializadas dedicadas a la mujer mas que criticas, fueron 
descriptivas e imperativas de los modelos a seguir. Basta con revisar la 

S' Manuel Payno, Tbidem., p.37. 
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sintaxis gramatical de estos articulos, para aseverarlo (como lo veremos 
en el capitulo cuarto de la investigacién) Sin embargo, pese a esta 
imagen transmisora de los parametros reconocidos dentro de las formas 
de vida de la época que nos ocupa, es necesario destacar que estas 
publicaciones dedicadas al sexo femenino, eran ya en nuestro pafs un 

prestigio de moderidad y de apertura al avance del reconocimiento 
social de la mujer. 

ILS. NARRACIONES LITERARIAS 

Dado que, como advertiamos en el primer capitulo, por el enfoque 
sincrénico de esta investigaci6én se atiende mas al mensaje como acto 
comunicativo, que como documento estrictamente literario, el comentario 

que proporcionaremos dentro de este apartado sobre las narraciones 
literarias, enfatiza la triada acreditada por el proceso comunicativo: 
autor-mensaje-lector, haciendo mucho mas hincapié en los dos ultimos 
factores que lo integran. 

La perspectiva que presentamos de los materiales literarios 
comentados, no pretende tampoco un analisis exhaustivo y minucioso de 
la forma y el contenido de los relatos, ni tiene el propdésito de valorar su 
literariedad. Nuestra intencién es buscar, hasta donde. sea posible, un 

acercamiento que nos permita comprender estos textos desde su propio 
ambito enunciativo para llegar a destacar: qué, por qué, para qué y cémo 
estas lecturas se convirtieron en medios transmisores de estereotipos a 
los lectores.del momento que nos ocupa. 

En lineas anteriores, haciamos alusi6n tanto a la poca difusion con 
la que contaron los materiales literarios, como a la prevalencia del 

neoclasicismo y del romanticismo como los estilos caracteristicos en la 
literatura del momento. A pesar de la recurrente indiferencia del crédito 

autoral, las historias de la literatura contemplan una buena relacién de 
narradores pertenecientes a la primera mitad del siglo XIX, de entre los 
cuales hemos elegido a cinco. Estos escritores seleccionados resultan 
cercanos debido al tratamiento analogo que hacen en tomo a la tematica 
del bello sexo, y a las actitudes tan parecidas tomadas frente a éste. 

Actitudes que les llevaron a plasmar criterios similares a los juicios 
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proporcionados en los materiales alusivos a este tema, referidos 

anteriormente. Ellos son José Joaquin Femandez de Lizardi (1776- 

1827), Manuel Payno (1810-1894), Ignacio Rodriguez Galvan (1816- 

1842), José Maria Roa Barcena (1827-1908) y Juan Diaz Covarrubias 

(1837-1859). © 

Ademas, como narradores, estos cinco escritores guardan una 

similitud que se explica por el hecho de haber vivido una serie de 

experiencias similares durante el México de aquel entonces. Por ejemplo, 

se puede observar que: 

4.Su cronologla de vida puede ubicarse perfectamente dentro del 

periodo histérico que nos interesa. (Primera mitad del siglo XIX) 
2. Los cinco, cercana o lejanamente a los hechos, estuvieron vinculados 

al movimiento de Independencia Nacional. 
3. Su formaci6n cultural y su educacién resultan muy semejantes entre 

uno y ofro, sobre todo durante su nifiez. 
4. En sus narraciones presentan una tematica relativamente semejante. 

Con excepcién de Lizardi, § ios escritores mencionados, durante 
su infancia transcurrida durante el periodo que va de 1820 a 1830, 

fueron formados dentro de los paradigmas de una educaci6n 
marcadamente tradicional, conservadora a la manera descrita en el 

capltulo dos por Guillermo Prieto y Altamirano, instruccién que constituy6 
la base a partir de la cual nuestros escritores fueron asimilando su 
identidad, a pesar de fa presencia que ya para ese entonces, hacian las 
ideologias de libertad francesas. 

Estas estructuras primarias de la infancia de nuestros autores, con 
el tiempo, se encontraron con las propagadas por e! pensamiento 
modemo impulsadas por muchos de los intelectuales, que pretendian un 

® Otros de los criterios bajo el que elegimos a estos autores es su fecha de nacimiento y el que escribieron 
dentro del tapso de tiempo que enmarca la investigacion. 
© Aunque cronolégicemente es anterior a log demia, lo hemos tomade porque la tematica de su narrativa 
literaria es afin a la de los otros cuatro escritores. Ademés por el hecho de haber sido el primero que 
publica sus novelas en el periddico. 
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cambio radical en nuestra trayectoria de vida independiente. Encuentro 
que coincidi6 en fa etapa de juventud, o en la de madurez de los 
escritores, motivo por el cual consideramos que ésta es ia raz6n por la 
que muchos de sus relatos presentan este caracter hibrido. 

En la personalidad de estos escritores es notorio, ademas, 

observar un desfasamiento entre la teoria y la praxis, y entre el pensar y 
el hacer. Por ejemplo, en el fragmento que a continuacién reproducimos, 
Prieto explica perfectamente el origen de esta desvinculaci6n, cuando 
nos comenta sobre el paradigma que la sociedad aceptaba como 
reconocimiento de un nifio que debia ser modelo y bajo el cual 
obviamente, fue formado: 

EI ideal de un nifio consistfa en que se estuviese quietecito 
horas enteras, en saber un buen trozo de catecismo de 
memoria, en oficiar el rosario en las horas tremendas, comer 
con tenedor y cuchillo, dar las gracias a tiempo, besar la mano a 
sus padres y decir que querfa ser emperador, santo, sacerdote, 
© cuando menos, martir de Japon. ** 

© esta otra que resulta también una cita reveladora de los 
parametros de conducta que seguramente fueron propagados a los 
escritores cuando nifios, durante su proceso de formacién escolar o 
familiar. 

La parte religiosa era lo esencial de la vida, ésta estaba a cargo 

de Ja direccién de mis sefiores padres, cada uno a su vez tenfa 

a su padre confesor. Pero el entusiasmo. cristiano era uno, 
unico: ef entusiasmo por jas cosas divinas. § 

* Guillermo Prieto, Op. Cit, p.9 
$3 Idem. 9.10 
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Si a esta manera tradicionalista como fueron educados los 
infantes, contraponemos la semblanza histérica de! contexto de la época, 

es facil observar un distanciamiento entre ambos. Por un lado, 
encontramos entre la poblacién un deseo insistente de cambio y de 
controversias partidistas (que ratifican la vision ricoeuriana del proceso 
de instauracién de una ideotogia en la sociedad),® y por otro, advertimos 

el conflicto intemo que represent6 para aquella sociedad el 
desfasamiente entre la condici6n convenida de ser en la que se hailaban 
enclavados (arraigadamente conservadora), y la inquietud de romper 
totalmente con ella. Guillermo Prieto comenta sobre lo dificil de este 
choque contrastante en su libro Memorias de mis tiempos. 

Creemos importante que el lector de estas lineas tenga en mente la 
presencia generalizada de este contexto particular experimentado por los 
autores, advirtiendo que bien pudo presentarse de igual forma entre 
muchos de los sujetos lectores de la época que nos ocupa. Es decir que 
tomando en cuenta estas consideraciones, podremos inferir con mas 

facilidad las modalidades de ese espacio contextual moral desde el que 
hablan, reciben, conceptuan, valoran y se expresan todos aquellos 
principios expuestos en los relatos (literarios y no literarios). 

Debido a que los materiales literarios representan una posibilidad 
mas dentro del corpus del trabajo, tomaremos sdlo una obra narrativa de 
cada uno de estos escritores. De José Joaquin Fernandez de Lizardi: La 
quijotifa y su prima (novela), de Manuel Payno: E/ doctor (cuento), de 
Ignacio Rodriguez Galvan: La hija del oidor (cuento), de José Ma. Roa 
Barcena: La quinta modelo (novela) y de Juan Diaz Covarrubias: 
Sensitiva (cuento). 

Los comentarios que daremos en torno a ellos estaran enfocados 
a destacar los contrastes y las constantes ideolégicas expuestas en 
cada una de la narraciones. 

S* Cf. Paul Ricoeur, Heologia y utopia, (Gedisa, Barcelona, 1986), PP 11-41 //-4! 
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La quijotita y su prima: novela costumbrista publicada en 1818, 

Argumento: 

La novela gira en tomo a la preocupaciébn de dos parejas 
(Eufrosina y Dionicio, Matilde y Rodrigo) por proporcionar una buena 
educacién a sus hijas (Pomposita y Prudenciana, respectivamente) que 
asegure su éxito y felicidad en la vida. Para ello, Lizardi va refirigndonos 
las formas de _educacién que utiliza cada pareja para lograrlo, haciendo 
hincapié en las relaciones familiares de fa parejas y en la de los padres 
con sus hijas respectivas para desenlazar, cada una de estas historias 
paralelas pero diferentes, con el reconocimiento de la vida recatada de 
Prudenciana, y el rechazo de la vida disoluta de Pomposita, quien queda 

destruida como consecuencia del modelo educativo impuesto por su 
familia. El escritor termina tragicamente la historia de Pomposita y de su 

madre con el fracaso; mientras que la historia de Prudenciana, con la 
obtencién del éxito y la felicidad, no sdélo para ella, sino también para 

quienes fa rodean, producto de la atinada visién educativa de sus padres. 

Ideologia: 

De acuerdo a algunos aspectos de la Sociocritica de Claude 
Duchet mencionados en el primer capitulo, presentaré aqui Unicamente 
los resultados que el andlisis previo practicado a la novela de Lizardi nos 
revelaron ® 

Desde el espacio y el tiempo de la enunciacién propia de la novela 
del Pensador Mexicano, podemos destacar cuando menos, tres 

discursos ideolégicos alrededor del tema de la educacion de la mujer en 
el libro: 

© Quiero remarcer que en las narraciones de los otros cuatro escritores propuestos, utilizaré el mismo 

mecenismo: la manifestacién del resultado del andlisis de cada relato. 
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1. La ideologia que corresponde a Io real, o contexto social del momento 

del acto escritural de La quijotita y su prima, la que, como como se 

7 advierte, en el momento de su aparici6n (1818), estaba mas 

identificada con los criterios conservadores y coloniales. 

, 2. Otra ideologia mas, ain no manifiesta por escrito en los referentes del 

“sociotexto” de Lizardi, que podemos reconocer como el “pre-texto” y 

que la inferimos por esa actitud paradéjica a lo tradicional, deshechada 

por Lizardi en la novela, desde el momento que no reconoce el éxito de 

la conducta de Pomposita y su familia. 

3.La ideologia del autor localizada mediante las marcas o referentes 

textuales (0 “co-texto” segtin términos duchetianos), que es posible 

advertir desde el mismo prélogo de la novela, donde Lizardi externa su 

intencién por “Educar_a las mujeres” y que, por la manera de tratar y 

deseniazar las acciones que van tejiendo el argumento del relato que al 

final terminan con el éxito y bienestar de la vida de Prudenciana, nos 

revela su posicién ideolégica, simbolizada en la recomendacién que 

subyace alrededor de la historia de esta protagonista que, frente a la 

de Pomposita, resulta mas moral y, por tanto, la representativa de su 

modelo educativo . 

Con relacién a este Ultimo discurso, conviene hacer notar dos 

aspectos: 

1.La intencionalidad de educar_a la mujer, que ya debe reconocerse 

como una actitud moderna compatible con la de las revistas dedicadas 

al bello sexo. Mas este concepto de educacién esta limitado por el 

propio aqui y ahora de su produccién, que difiere de la apreciacién de 

mujer que concebimos a fines del siglo XX. 

2.- Un determinismo implicito, bajo el que se sustenta la recomendaci6n 

de los modelos a seguir, propio de! cardcter autoritario y unilateral del 

pensamiento epistemolégico moderno. Podriamos decir, a la manera de 

Mijail Bajtin, que esta imposicién de la voz autoritaria del autor en la 
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novela, la convierte en una narraci6n “univoca” (en la que la voz del autor 
determina y se impone frente a las otras voces). © 

Ante estos cuatro discursos ideolégicos y seguin la fenomenologia, 

que da vital importancia a la participacién del lector, considerando la 

competencia de los lectores del momento, viene al caso preguntar 

4cémo reaccionaron los receptores de la época frente a aquellos 

argumentos educativos en torno a la mujer?, indudablemente la 

respuesta tentativa es: desde las condiciones de socialidad de las 

mayorlas y desde su perspectiva de lectores reales ( seguin W. Iser ) , 

asumiendo el éxito e identificandose con el discurso de Prudenciana , no 

s6lo por aspirar al triunfo y al reconocimiento social que represent6 su 

comportamiento frente al de Pomposita, sino por evitar el castigo a su 

conducta impuesto por Lizardi. El miedo a la autodestruccién y el rechazo 

es la técnica psicolégica utilizada en la novela para convencer a las 

lectoras de ser y seguir siendo Prudencianas, y a los lectores, de 

continuar teniendo preferencia por el mismo paradigma . 

La hija del oidor (cuento largo publicado en 1831) 

Argumento.- 

Juanita, hija del oidor, mantiene amorios clandestinos con un sujeto 

de no muy buena reputacién moral que se hace pasar por el Licenciado 

Verdad. Cuando los amantes planean huir después de que Juanita 

comunica al licenciado la noticia de su embarazo, son descubiertos por el 

oidor, quien ordena la inmediata aprehensién y la muerte del amante. 

Juanita, al enterarse de las intenciones de su padre, le implora perdone 

la vida de su amante argumentandole que es el padre del hijo que espera. 

Mas el cidor, invadido por ta rabia que la noticia de la maternidad de su 

  

“ Cf M. Bajtin Problemas de la poética de Dostotevsky (México, FCE, Breviario 471, 1988), pp. 15-71. 
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hija le propicia, mata a Juanita con su pufial y, posteriormente, ordena la 
muerte inmediata del burfador. 

Ideologia: 

Como podemos ver, nos encontramos de nuevo con otra trama en 

la que el tema y los esquemas en tomo a la mujer se repiten. Aqui vuelve 
a aparecer de manera implicita una ideologia moralista, que subyace, no 
mediante la sobreposicién de un modelo sobre otro como en el caso 
anterior, sino mediante el énfasis de una conducta transgresora 
femenina que es castigada con la muerte. 

Dentro de! contenido del relato destacan algunos valores 
importantes relacionados con el tema de la feminidad, tales como la 

deshonra, la virginidad, asi como otros _conceptos en torno a la mujer, la 
mujer hija, y la de fa irrefutable hegemonia del padre en un hogar. A pesar 
de ta advertencia hecha lineas arriba, de que el énfasis de la estructura 
dei relato no radica en la confrontacién de dos modelos de 
comportamiento, ni en la prevalencia de uno sobre otro, sino en el 

castigar con la muerte una accién transgresora a las normas morales 
que atentaban contra el deber ser. Nuevamente en esta narracién de 
Rodriguez Galvan, aparece una evidente insistencia por convencer y 
recomendar un modelo dogmatico y preestablecido del “ser mujer” a 
través del castigo. Modelo que se asocia perfectamente bien a las 
caracteristicas convenidas de lo que ellas debian ser dentro de aquel 
contexto social : 

- No debia salir sola a la calle. 
- No era libre de elegir su pareja. 
- Debia seguir a! pie de la letra las érdenes de sus padres. 
-Alejarse de toda diversién . 
- Admitir que su Unico paseo era ir los domingos a Ia iglesia. 
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Caracteristicas que guardan una cercania andloga a la de los 
paradigmas tradicionalistas coloniales (como, de hecho, lo sugiere el 

tiempo histérico del ambiente de la narraci6n). 

Este mismo cuento de Rodriguez Galvan comentado desde los 
criterios de la teorla de las funciones de Roman Jakobson, encontramos 
que en la narracién predomina una intenci6n “apelativa”, ya que dentro 
del mensaje del cuento sobresale una intenci6én por convencer al 
receptor, como tarea principal la que, en el caso concreto de la narraci6n 
de Rodriguez Galvan, se advierte mediante la muerte de Juanita y la de 
su amante, castigos que refuerzan ciertos modelos de comportamiento, 
contemplados aprioristicamente por el autor. © 

La conducta transgresora de Juanita como mujer libre, que lucha 
por conseguir lo que quiere, segura de si misma , que se enfrenta al 
padre y a los prejuicios sociales y religiosos, para los lectores de la 
primera mitad del siglo XIX, representarfan en el cuento, ademas de un 
discurso transgresor, otro innovador que, por tal, result6 castigado por 
Rodriguez Galvan con la muerte, la infelicidad y el dolor. Consecuencias 
que, inconsciente o conscientemente, aquel lector real del siglo XIX 

techazé, previendo con ello el que su vida llegara a tener un desenlace 
semejante al de la historia, si adoptaba alguna de las conductas de 
Juanita. 

Ei doctor, cuento, 1842. 

Argumento. 

En esta narraci6n, Manuel Payno refiere la dramatica historia de un 

doctor que se enamora de Cecilia, su paciente, mujer joven desahuciada 
por él. Durante el trayecto narrativo del relato, el lector va 
familiarizindose con el dolor que aqueja al doctor al saber que cada vez 
se hace mas lejana la recuperaci6n de Cecilia y, por consecuencia, mas 

© Of Roman Jakobson, Estudios sobre lingulstica (México, Seix Barral, 1981). pp. 347-398. 
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dificil la realizaci6n de una relacién con ella. La protagonista termina 
muriéndose y dejando ai doctor hundido en ia desilusi6n. 

Ideologia: 

En la narraci6n de Payno, a diferencia de las anteriores, nos 
encontramos ante una estructura narrativa tradicionalmente lineal. Aqui 
no hay ni oposicién a un modo particular de ser, ni castigo a una 
transgresién, ni represién a una ideologia repudiada. A pesar de la 
sencillez de la trama, en el cuento subyace una ideologia en torno a la 

mujer y su mundo. 

Philippe Harman, en su libro Texto e ideologfa, afirma que en todo 
discurso existe una ideologia producto de la experiencia particular, o 
competencia lingUistica del emisor. Esta concepcién individual, explica 
Harman, en relacién con fa visién hegeménica instituida y convenida por 
una cultura, guarda un tipo de relaci6n que sobresale en el discurso de 
cada sujeto mediante la aceptacién o la negacién de los estereotipos 
impuestos por las mayorias, reaccién revelada en un texto mediante la 
empatia o el rechazo de su autor frente a ellos. En relacién a este 
discurso hegeménico podemos establecer ya una posicién de igualdad: 
(A=B ), de franca desigualdad: (A > B ) o de desigualdad relativa: (A < B). 

El ideal de mujer: religiosa, buena, sensible, pura, dulce y resignada 
del cuento de Payno , en relaci6n a la ideologia dominante del momento, 

guarda una postura de igualdad segun el criterio de Harman, ya que la 
imagen de mujer referida en ef cuento, no admite ninguna posicién 

controvertida det autor, sino que ésta esta presente como una 

constatacién o referencia del modelo existente, tal y como se da en la 

realidad de fuera del texto. 

CE Philippe Harman, Texto e ideologia,(Argentina., Hachette,1980, PP. 35-50. 
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Sensitiva, cuento, 1850. 

Argumento: 

Melodrama romantico en el que se nos cuenta la historia de Luisa, 

campesina ingenua y bella enamorada de Fernando, quien la admira. 
Pese a esta atraccién, éste prefiere a Isabel, mujer frivola y libertina con 
quien acaba contrayendo matrimonio. Mas tarde arrepentido y, 
decepcionado de Isabel, busca de nuevo a Luisa y al encontraria, la halla 
moribunda. La historia termina con la muerte de Luisa, el remordimiento 
de Fernando y la desolacién de Isabel. 

Ideologia: 

De nuevo nos encontramos ante una constante tematica en torno 

al discurso femenino, muy cercana a la expuesta en La quijotita y su 
prima de Lizardi. 

En Sensitiva, Juan Diaz Covarrubias construye su argumento 
formado por dos historias contrastantes, también dos ideologias 
diferentes alusivas a la conducta femenina. Nuevamente el lector, al 
poner en actividad el texto, le afloran cuatro discursos, como en el caso 

de fa novela de Lizardi: 

1.- El predominantemente conservador. 
2.- El de Isabel, representativo del liberalismo femenino y castigado al 

final del relato con la desolaci6n. 
3. - El de Luisa, modelo de abnegaci6n, pureza y bondad. 
4. - El del autor, referido en los castigos que otorga por un lado a Isabel 

por su comportamiento seductor indebido; y por el otro, la desilusién de 
Fernando por traicionar a Luisa. 
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Mas a diferencia de la novela del Pensador Mexicano, la narracion 
de Diaz Covarrubias presenta una complejidad mayor. Aparece, por 

ejemplo, el discurso de Fernando, quien representa un modelo de 
comportamiento masculino, e! del hombre que es capaz despreciar los 
parametros de integridad moral femenina representativos de la época, 
(personificados por Luisa) para dejarse guiar por los encantos 
seductores de Isabel. Su arrepentimiento, propiciado a la muerte de 
aquelia, le hace recapacitar y descubrir lo efimero de la frivolidad de 
ésta. 

Arrepentimiento, desolacion e infelicidad son las estrategias 
entretejidas que apoyan la advertencia ideolégica en Sensitiva que tal 
vez, mas inconsciente que conscientemente, fueron fas que sirvieron 
para producir una aceptacién convincente en el lector, predisponiéndolo 
a no asumir la conducta efimera, marcada por el arrepentimiento del 
protagonista en fa narraci6n. 

Quinta modelo, novela, 1857. 

Argumento: 

Comparada con los melodramas anteriores, Quinta modelo resulta 

mas rica en posibilidades y con la presencia mas clara de una intencién 
argumentativa que Roa Barcenas ofrece al lector no sdélo mediante una 
historia amorosa, sino también con una propuesta ideolégica. 

El relato nos familiariza con Gaspar, personaje que tiene en mente 
implantar en su hacienda una forma de vida liberal compatible con su 
ideologia politica. Su propésito se ve obstaculizado por causas 
determinantes: 

- La familia. 
- La inconsciencia ideolégica de sus colaboradores. 
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- Y sobre todo, por el mal empleo que todos sus colaboradores hacen de 
la libertad. 

Estos factores impiden la realizacién del ideal de Gaspar, motivo 

por el cual sufre una crisis de depresi6én que le lleva al borde de la 
muerte. Sin embargo la paciencia y abnegacién de su mujer, ayudan al 
protagonista a salir de la crisis, a recuperar su hacienda, su familia y, 
por consiguiente, su estado animico, logros que nos encaminan a un 
deseniace feliz de la historia. 

Ideologia: 

La novela esta construida alrededor de dos temas principales: la 
familia (en la que destaca la mujer como el centro importante de la 
misma, ya como madre, ya como esposa), y el tocante al suefio 
liberalista de Gaspar. En cuanto al primero, Roa Barcenas hace énfasis 
en el modelo femenino representado por la esposa de Gaspar, quien a 
base de sacrificio, abnegacién y comprensién, salva a su esposo, a la 
familia y su patrimonio. (este discurso vuelve a familiarizamos con et de 
la tematica de las narraciones anteriores). Por jo que concierne al 
proyecto liberalista, el énfasis ideolégico de la novela estriba en su 
fracaso que, consecuentemente, produjo tantos perjuicios a la familia del 
personaje y a éste mismo, al grado de conducirio a la desintegraci6n 

familiar y a provocarle casi la muerte. 

Recurriendo nuevamente a las consideraciones enunciativas que 

Claude Duchet sefiala como bdsicas de detectar para acercamos al 
contenido sociocritico de un texto, en Quinta modelo podemos ubicarlos 
de la siguiente manera: 

Momento histérico real 

La novela alude al México de entre los afios 1840 o 50 
aproximadamente, época en que las ideas liberalistas en nuestro pais 

$1 
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comenzaban a fortalecerse polfticamente, y en el que el ema positivista 
“amor, orden y progreso” comenzaba a inquietar a la sociedad, 

alternando con las corrientes liberalistas y democraticas heredadas por 
el pensamiento de los enciclopedistas franceses. Sin embargo quedaban 

alin muy presentes reminiscencias conservadoras que se negaban a 
perder el poder de varios afios. 

“Socio-texto”.- 

Particularmente, Roa Barcenas destaca aqui toda la entrega, 
renuncia a ciertos puestos politicos, reconocimientos, familia, etc. que 

Gaspar, protagonista principal de la obra, realiza para poder llevar a cabo 
esa especie de comunidad liberal que representaba, para él, el éxito de 

toda administracion. Tras el discurso fiberador y la actitud de empefio 
revolucionario de este personaje, van insertandose otros discursos mas 

correspondientes a socialidades diversas seguin los personajes de quien 
se trate, encontramos por ejemplo, el del patrén, el de los 
administradores, el de los trabajadores. Aunque el discurso liberalista de 
Gaspar, eje del inicio de la novela, funciona de maravilla durante los 
capitulos de la novela donde lo da a conocer al lector, la concepcién 
equivoca de libertad ejercida por sus colaboradores (que bien puede 
advertise como otra linea ideolégica en la novela), no sélo va 
provocando rivalidad éntre ellos, sino induciendo poco a poco a Gaspar a 
la quiebra de la hacienda, tinico patrimonio de su familia. Al final termina 
solo. 

“Co-texto”.- 

Segtin Duchet, el término alude a la visi6n y experiencia 
particulares del autor plasmadas en el sociotexto, desde donde éste, 

consciente o inconscientemente, manifiesta en su creacién su propia 
cosmovisi6n en torno al asunto planteado en la novela. Desde luego, en 
Quinta modelo es importante sefialar esa actitud de fracaso, de pérdida 

y de desilusi6n vivida por Gaspar en la novela y que, por la _disponibilidad 
negativa y el derrotismo que transmite al lector, producto de los ideales 
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inalcanzados por el protagonista, anuncia el detrimento de las posturas 
liberalistas reales. Es decir que se infiere y predispone al lector sobre los 
peligros de un posible cambio, y de antemano se le advierte que éste lo 
lleva incondicionatmente al fracaso. Sin tener dato alguno de la biografia 
de Roa Barcena, podemos reconocer que su ideologia comulgé en 
general mas con las posturas conservadoras. 

Con relacién al tema familiar, es curioso observar cémo desde el 
“co-texto” del autor, Gaspar rompe con ciertos modelos familiares 
establecidos en el ambito de la vida real: el relacionado con el modelo 
establecido de! “ser padre”, “jefe de familia” y “esposo”. Ya que el 
protagonista, apartandose de sus deberes, abandona a sus hijos, a su 
esposa y, en general todas las responsabilidades que le conciernen 
como padre de familia, por fa ilusibn de llevar a cabo su proyecto 
liberalista. La alteraci6n de esta conducta modelo, curiosamente, 

ocasiona un caos en el nucleo familiar, unico espacio de recogimiento y 
refugio del protagonista, que lo acoge en su infortunio. Este amparo en y 
con el hogar en la novela de Roa Barcenas, vuelve a apelar una vez mas 

a los lectores sobre una conducta aceptable, la del hogar y la familia, 
digna de aprecio y Seguimiento. 

Retomando una vez mas las consideraciones de Philippe Harman, 
y buscando concluir esta red discursiva que José Marfa Roa Barcenas 
maneja en su novela, ésta podria esquematizarse de la siguiente 
manera: 

ESTEREOTIPOS DEL MUNDO DE ESTEREOTIPOS DEL MUNDO 
DE LA NOVELA DE FUERA 

Proyecto Iiberallsta 

  

1. Importante sefialar que, como idea,}1.En contra de los _ intereses 
resulta muy consistente, nueva yj} conservadores 
progresista 
  

  2. Engloba muchos de los aspectos de| 2. Semejante a la del partido liberal 
la__ideotogia liberal sobre fa       
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administracion del pais 
  

  
3. Como practica en la novela, no tuvo 

éxito   
3. La praxis no era manifiesta. Las 

ideas llberales eran sdélo utopias 
  

ESTEREOTIPOS DEL MUNDO DE 
LA NOVELA 

ESTEREOTIPOS DEL MUNDO 
DE FUERA 

Estereotipo familiar 

  

. El hombre debe ser responsable de 
sus deberes en el hogar para 
bienestar y felicidad de sus 
Miembros 

. El hombre debe ser responsable de 

su papel como sostén econdmico y 
moral de !a familia. 

  

. Se violan los parametros dei hogar, 
segun modelos establecidos. 

.Un hogar debe ceflirse a los 
parametros de 
impuestos. 

reputacion 

  

. Los hijos son imagen de la vida de 
fos padres. 

. Si un hogar funciona mal por tos 
padres, los hijos resultan una 
proyeccién de su éxito o su fracaso. 

  

. Muy importante es la conducta del 
hijo de Gaspar que transgrede el 

. Un hombre como hijo no debe faltar 
a sus responsabilidades en el hogar 

  

esquema impuesto del ser hijo. 
  

5. La conducta abnegada de ta madre) 5. La mujer debe velar por su hogar . 
que vela por el blenestar de todo. 
        6. Mujer pilar dei hogar 6. La mujer importante en el hogar. 
    

Antes de terminar con los comentarios alusivos a destacar ciertas 
categorias morales y actitudes, nos gustaria concluir subrayando sus 
convergencias, manifiestas a lo largo de los materiales revisados en este 
capitulo. Si bien ya hemos venido remarcando algunas, un resumen de 

éstas dar4 nitidez a los propésitos de la investigacién. Las 

sintetizaremos en los incisos siguientes : 

1.- La tendencia educativa, que tomé diferentes matices segun el 

caso del material de lectura. A veces aparece muy cercana a la intencién 
  

84



  

PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1360) 

de “instruir’, de “educar’, de “ensefiar” tal es el caso de algunas revistas 

especializadas y periédicos, donde fa intencién de instruir era lo que 

constitula el objetivo fundamental. En otras ocasiones esta tendencia se 

presenté como un franco deber ser, imponiendo su ejecucién 

directamente a los lectores, dentro de éstas podemos considerar a los 
catecismos, algunas narraciones de los silabarios o de revistas 

dedicadas a los nifios, a las familias y al bello sexo. 
2.- Otro aspecto en el que coinciden ideolégicamente los textos 

presentados es el! predominio de una postura conservadora frente a la 
liberal, sin dejar de reflejar la dialéctica partidista en torno a la cual se 
pugnaba por la defensa hegemdnica de alguna de ellas que, como se 
puede observar durante las décadas del siglo que nos ocupamos en el 
trabajo, el tradicionalismo suplanté a las ideas novedosas de las mentes 
liberales, las que no tomaron fuerza ejerciendo su dominio sino a partir 

del triunfo de fa republica. 
3.- El determinismo que permea estos materiales, sobre todo en 

aquellos que transmiten una conviccién moral, resultan otra constante 
mas. En éstos, el lector no encuentra otra alternativa mas cercana que 

aquella que le delega la facultad de responder a los planteamientos 
expresados por el razonamiento argumentado en las historias y actitudes 

expuestas en ellos, que prevén las consecuencias de conductas 
indeseables, transgresoras de los convenios de virtud y dignidad 
humana. 

Estas constantes, que afloraron como primera y quizas unica 
referencia en los lectores del XIX, nos {leva a precisar dos aspectos 
importantes de considerar para fas conclusiones de la presente 

investigaci6n : 

a) Que todo discurso guarda un compromiso estrecho con el momento 

real del cual proviene, y que este se fundamenta, a su vez, en una 
corriente epistemolégica que afecta fos ambitos del pensamiento humano 
y, al mismo tiempo a fa pragmatica del mismo, como una herencia de 
esos paradigmas epistemolégicos en torno a los cuales se construyen y 

se reconocen las distintas actitudes humanas. Kuhn, en su libro La 
estructura de fas revoluciones cientificas, explica esta instauraci6én de 

paradigmas que construyen los modos de vida, de la ciencia y, en 

83 
 



  

PERSPECTIVA DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIQLO XIX (1810-1860) 

general, de las visiones del mundo; pero también describe cémo cuando 

el paradigma instaurado no responde mas a las necesidades e 
inquietudes de sus practicantes, éste necesita ser reemplazado por otro 
que responda a los nuevos cuestionamientes. 

Una vez instaurado un paradigma, obliga a los cientfficos a 
investigar alguna parte de la naturaleza de una manera tan 
detallada y profunda que serla inimaginable en otras 
condiciones (...) Mas cuando comienza a cambiar, los cientfficos 

empiezan a comportarse de manera diferente, al mismo tiempo 
que cambia la naturaleza de sus problemas de investigacion. 
Sin embargo, hasta que el paradigma no se aplique con &xito, 
los problemas no podran ser resueltos a partir de é1.”! 

A la manera de Kuhn, el momento que nos ocupa revela estar 

pasando por este transito de paradigmas. La apertura al mundo, la 
ruptura con Esparia, la vida independiente, el contacto con las ideas de 
los enciclopedistas, el deseo de saber, etc. propiciaron nuevas formas 
de responder a las necesidades desde estos mismos postulados, que 
chocaron con los parametros tradicionalistas, que comenzaban a no 
resolver los planteamientos de muchos intelectuales. De aqui que este 
periodo de la vida mexicana no deba concebirse unilateralmente, sino 
asumiendo esta génesis de nuestra historia controvertida, tal y como la 
experimenté la sociedad de ese entonces en vias de reinstauraci6n. 

b) Los contrastes caracteristicos del momento provocados por el cambio 

de paradigmas por los que atravesaba nuestro pais que, sintéticamente, 
son consecuencia del aqui y el ahora especificos desde el que cada 
sujeto (ya codificador , ya decodificador de los mensajes) respondié ante 

aquel panorama. Contrastes que sumados a la situaci6n tan heterogénea 

de las condiciones socioculturales, agrava la situaci6én, dandonos una 

idea de su complejidad, motivo por el cual, hablar del efecto que la tectura 

de tales materiales provocé en los lectores (al que nos referiremos en el 

” Of, T. 3. Kuhn, La estructura de las revoluciones cientifica, (México, FCE, Breviario 213, 1991), pp. 9- 
20. 
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proximo capitulo), lo abordaremos enmarcados en el contexto real de los 
convenios sociales. Aludiremos muy poco a la competencia de sus 
codificadores, pero siempre tomando en cuenta que la respuesta frente a 
los materiales de lectura de los receptores, sera analizada mas desde 

los fundamentos de la voz pertenecinte al sujeto social, constructor de 

los parametros de identidad social de los lectores de aquel entonces. 

Los efectos que tales lecturas motivaron como “habla””? en cada 
une de los lectores, como posibilidad de apropiaci6én arbitraria de las 
imposiciones y conceptos preestablecidos, los trataremos someramente 
durante el desarrollo de! préximo apartado, ya que profundizar sobre ellos 
sera mas bien motivo de otra investigaci6n. 

7 Utitizo “habla” haciendo una analogia con el sentido que la lingO{stica de Saussure introdujo a los estudios 
de 1a lengua, es decir, como uso particular que cada hablante hace de su lengua. En este caso connota la 
lectura particular de un lector. 
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CAPITULO IV 

LOS MATERIALES DE LECTURA Y SU EFECTO EN EL LECTOR DE 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

IV. 1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Como el subtitulo del apartado lo anuncia, es necesario retomar 

algunos conceplos tedéricos expuestos al principio de la investigacién, en 
fos que fundamentaremos el presente capitulo tendiente a hablar sobre la 
influencia que fas lecturas tuvieron en los receptores del momento que 
nos ocupa. 

Aqui, fos mensajes, esiaran contemplados mas como actos de 

decir (expresiones de sentido), que como actos de hacer (expresiones 

formales). Es decir, nos enfocaremos a tratarlos como procesos 

transmisores de un contenido que, sin embargo, para tener acceso a 
ellos, el receptor, necesariamente, debid partir del registro de la 
escritura, Unico medio evocador de sentido y sustento del proceso 
comunicador. 

Dentro del acto de la lectura, las palabras son la Unica posibilidad 

con las que cuenta un lector para construir sentidos y significados. Viene 
al caso, entonces, retomar algunos de los criterios expuestos en el inciso 
“sentido y significacién” (capitulo |), en donde, haciendo referencia a la 
distinci6n de tales términos de acuerdo a la teorla de Ullman, 
explicabamos cémo fa decodificacién de una palabra llega a su receptor, 
primero, con toda su carga de sentido; para después, mediante todo el 

cumulo de experiencias vividas por éste, pasar al plano de la 
significacion. 

El proceso de identidad que vincula al hombre con el mundo se da a 

través del sentido de convenio de las palabras. Esto lo explica muy 
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claramente Mijail Bajtin cuando asegura que el hombre, al nacer, el 
mundo le llega dado mediante todo ese otorgamiento cultural y de sentido 

manifiesto mediante el fenguaje. De manera que este convenio (facultad 

por fa que una grafla se convierte en signo ) es nuestro primer sentido 

de, y con el mundo. 

En tos textos a los que aludiremos dentro del presente capitulo, 
leidos durante la primera mitad del siglo XIX, dejaremos a un lado la 
“significacion” (o habla) del texto, por ser un plano mas pertinente a la 
zona de abstraccién del sujeto, alusiva a su experiencia, y nos 
concentraremos mds a rescatar el plano de “sentido” (o lengua) 
expuesto en estos mensajes, que por su caracter de convenio sera mas 
revelador para vincularnos con el aqui y ahora especificos de los 
mismos. 

Por otro lado, debido a la condicion de .heterogeneidad social que 

constituy6 a la sociedad de principios del siglo XIX., y de acuerdo a la 
delimitaci6n del planteamiento por demostrar en este trabajo, fa 

perspectiva individualista de significacién (o cotextual como lo tlama C. 

Duchet), no sera tampoco objeto primordial del capitulo (aunque de vez 

en cuando recurriremos a él cuando sea necesario). Aqui, e! sujeto 

receptivo, y por consecuencia e! cédigo lingUistico, seran contemplados 
en su condicién comunitaria, como generalidad, como voces 
preestablecidas por el “sentido comun” impuesto y aceptado. 

Es muy obvio y conocido que dos clases de obstaculos se 
encuentran en fa leclura que se realiza en una comunidad; y si 
por un lado éstos son causa de sus deficiencias, en otro inciden 

en jos intentos por corregirlas. Estos suelen articularse en torno 
a, 0 como prolongaciones activas de una idea o concepcion que 
acerca de lo que la comunidad desea ser, fijan los sectores 
Sociales, o simplemente poderosos, a través de politicas 
determinadas. 

  

CE Mijail Bajtin, Teorta y estética de fa novela (Madrid, Taurus, 1989), pp. 125-136 

4 Los términos: “sentido” y “significado” estin basados en la explicacion que de ellos xe hizo en el Cap. I 
de ta tesis (PP 11-12), segtin el criterio de Ogden-Fichards 
® vod Jitrik, Lectura y adtura (México, UNAM, Biblioteca del editor, 1987), p.27, el subrrayado es 
nuestro 
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De acuerdo a {a vision de sentido de Ullman, todo mensaje es leido 

primero desde una preceptiva semantica convenida por la comunidad y, 

una vez asimilado de esta manera (como lo afirma la cita de Jitrik), podra 

emprender la tarea de ser corregido 4Coémo?, mediante la reaccién del 

lector, ya de oposicién, ya de aceptacién a los preestablecidos 
expuestos en el mensaje. Tomando en cuenta que para que la primera 
reacci6n se imponga, debe ser seguida de una reflexi6n analitica previa 
del lector, mediante la que descubra la ineficacia que representa seguir 
aceptando los paradigmas impuestos. 

Por tanto, el tipo de receptor al que nos referiremos sera al lector 
perteneciente a un aqui y un ahora simultaneos a la creacién del texto, 
sin aludir (salvo en contadas ocasiones) al lector extemporaneo al acto 
escritural. 

Ya en el capitulo primero de la investigacién hacilamos mencién a 
las cuatro distintas respuestas sefialadas por Bajtin, que pueden darse 
en el lector frente ai texto leido (estar o no de acuerdo, completarlo, 

aplicarlo, prepararse para su ejecucion). Debido a sus condiciones 

sociales, el lector real det siglo XIX estuvo mas cercano a reaccionar 

como ejecutor y repetidor de las ideas contenidas dentro del discurso del 

mensaje leido, como lo explicaremos a través de! desarrollo de este 

apartado. 

Esta reaccion irreflexiva resulta mas constalable cuando a este 
modelo de lector decimondnico, sumamos el caracter de los textos 

posibles a su alcance que, como qued6 visto en el capitulo anterior, eran 
en su mayoria lecturas con muy poca variedad de contenido, 
tendenciosas, dogmalicas, preocupadas por educar y moralizar al lector, 
que funcionaron y actuaron en él como un refuerzo a su pensamiento 
hermético, 

En relaci6n a esto, comentamas también (segundo capitulo), sobre 

las condiciones tan limitadas existentes dentro de la educacién mediante 

la que se formaron los educandos de las primeras décadas del siglo 

pasado, sobre la dificultad que existié én el pueblo mexicano para tener 
acceso a la alfabetizacién; y sobre cémo, precisamente durante las 
primeras décadas del siglo y debido a las circunstancias histéricas, a su 

formacién y educacién, la mayorla del pueblo de México estuvo mas 
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cerca de las estructuras de represion coloniales. Por lo que los textos 
conlenedores de una ideologia distinta al comun denominador de! 
pensamiento impuesto a fas mayorias, es decir, fos textos de ruptura y de 

conscientizacion al cambio, resultaron ajenos y eran lejanos a este tipo 
de lector real Afirma W. Iser: 

El hecho de que en ef curso de la lectura vivamos 
acontecimientos que no nos son familiares, no significa que 
estemos en situacién de comprenderios. Significa, mas bien, que 
estos actos de comprension se produciran en la medida en que, 
gracias a ellos, algo se exprese en nosotros. Los pensamientos 

de otro no pueden expresarse en nuestra conciencia mas que si 

la espontaneidad que el texto impulsa en nuestra consciencia, 

adquiere forma’ 

La condicién social del lector real es pues determinante dentro de 

la triada a la que nos referimos, autor-obra-lector, ya que, como dice 

iser, aunque los emisores busquen el cambio mediante la ruplura de los 
estereotipos instaurados y convenidos, éstos sélo seran comprendidos, 
valorados y asimilados por una minoria. 

Paul Ricoeur en su libro ideologla y ulopla, a estos sistemas de 
pensamiento innovadores y transgresores, reconocidos sélo por una 

minoria de los miembros de una comunidad, les da el nombre de 

“utopias”, puesto que constituyen, mas que sistemas cerrados de 
reconocimiento del pensamiento de una mayoria, son representaciones 
ut6picas que a medida que van siendo asumidas por la generalidad, van 
perdiendo también su arraigo de utopia, para convertirse en una 

“ideologia”, recobrando todo su don de pertenencia e identidad de una 
forma estereotipica y cerrada entre la sociedad. ” 

  

*6 Woltgang, Iser, El acto de leer (Madr, Taurus, 1997), pp. $5-70,el subrayado es nuestro 
77 Gt. Paul Ricoeur, Heolagta y utopla (Barcelona, Gedisa, 1999), pp. 43-45 
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Con relacién a fa lentitud con que se generé este transito de la 
ulopia a la ideologia , y del reemplazo de paradigas viejos por nuevos 
en et lector durante el proceso de la lectura, volvamos a citar a Jitrik: 

E! primero de estos obstaculos en la comprensién es de 
naturaleza social y tiene que ver, ante todo, con el sistema 
productive en general en la medida en que de éste dependen 
posibilidades e imposibilidades culturales y aun de identidad: 
también con fa cuestién étnica en palses como México, 
evidentemente en el orden de valores que produce fa sociedad 
y, finalmente, con Ios ritmos de aculluracién de los diferentes 
grtipos sociales; juntos o por separado, estos factores gravitan 
en el apartamiento, la marginalidad, o fa tangencialidad en el 
que estan bastos sectores en lo que concierne a proyectos 
culturales y también a la lectura en particular en su doble 
aspecto, el de acercamiento a los textos esenciales, como el de 
eficacia con que se pueda hacer.”® 

Por to regular, una manera de vida sujeta a formas estereotipadas 
comunes, responde a modelos prejuiciados y a esquemas que, 
precisamente por tener varios arios de reconocimiento y aceptacién, 
forman parte ya de un sistema consuetudinario, que los familiariza con 
una costumbre y con una tradicién especificas. 

Estas consideraciones, por su enfoque y consistencia, nos obligan 
a insistir sobre la imagen y el perfil de la sociedad lectora de aquel 
momento, que nos permite comprender mejor los efectos que le 
produjeron aquellos materiales de lectura. 

Pasemos ahora a comentar algunos aspectos sobre este factor 
receptivo, integrador indispensable del acto de leer. 

© bos Jitrik, Op. (Tit. p. 28 
22
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V.2. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD DE PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XIX 

No podemos hacer referencia a una realidad social de principios 
del siglo XIX sin llegar a precisar sus vinculos con las condiciones 
politicas del momento. Haciendo una retrospectiva histérica del periodo 
independentista, da la impresién de estarnos refiriendo a una etapa de 
triunfo y reconquista de fa vida mexicana. Mas al revisar consciente y 
detenidamente este momento, nos encontramos ante una época 
sumamente dificil, compleja y desequilibrada. 

Desde ef punto de vista sociolégico, México, durante el periodo que 
va de 1810-1850, estuvo constiluido por una poblacién totalmente 
heterogénea entre la que predomin6 la pobreza y la ignorancia, sobre la 
abundancia. La carencia fue, basicamente, la condici6én social mas 

general sobre la que se pretendia construir el naciente territorio 
mexicano. Hacia 1820 se calcula que nuestra pobiacién llegé a ocho 
millones de habitantes, y para constatar los atributos de pobreza y de 
atraso social, es necesario asentar que de éstos, seis millones eran 

indigenas que, por los general, vivieron inmersos en una sociedad a la 
que sirvieron, pero a la que no entendiéron. 

Como advertinos en capitulos anteriores, fas condiciones de 

educacién escolar estaban sumamente atrasadas. Cuando la 
instrucci6n tuvo la oportunidad de llegar a los estratos marginados, se 
mostr6 mas preocupada por la enseflanza de la doctrina catélica, por 
los rezos y las oraciones, que por los conocimientos. En la provincia, 
por ejemplo, afirma Francisco Larroyo”? que esta preocupacién se 
mantuvo debido a que el profesor encomendado para la ensefanza, era 

impuesto y contratado por, y bajo la supervision estricta del cura del 
lugar. A mediados del siglo X!X las clases populares (constituidas por 
trabajadores mineros y por campesinos) eran en su mayoria 

analfabetas; lo que permite inferir to dificil, pero también lo urgente que 

resultaba poner en practica el pretendido plan educativo oficial, y el 
porqué los anhelos de alfabetizacién politica. 

  

? 6 Franeincy Larroyo, Historia de ta ediwuct 01 on México 9a. Edie. México, Pormua 3.4.) pp 190-206 
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Pabio Gonzalez Casanova explica cémo para esta época en las 
ciudades sdlo una minima parte de la poblacién habia asimilado !a 
influencia del liberalismo francés pugnante por Ja libertad, los derechos 
del hombre, la lucha contra la iglesia, la soberania popular y las ideas de 

la ilustraci6n en general; causa por la cual era esta fracci6n a la que se 
Opusieron radicatmente los grandes terratenientes, asi como un 
considerable numero de los miembros del clero, que tanta influencia 

ejercieron sobre los indios y mestizos. ®° 

Los terratenientes y el clero eran fos que, por lo general, integraban 
la clase hegemonica, propietaria de la mayoria de los bienes materiales 
y de casi todo el territorio geografico mexicano, quienes, 
ideolégicamente, estaban mas comprometidos con el partido 
conservador y defendian los paradigmas coloniales. 

Los blancos (espafioles principalmente, algunos criollos y 
mestizos) constituian la poblacién dominante, no en numero, sino en 

oportunidades econémicas e intelectuales y, en relacién a las demas 

clases (indigenas y mulatos sobre todo), su actuaci6n era ventajosa en 
varios aspectos. 

En su mayoria, la clase media estaba constituida por los criollos, 

entre los que figuraraban los apenas incipientes comerciantes y, en 

general, los pocos profesionistas que luchaban insistentemente por 

ocupar un sitio reconocido dentro del estrato social, asi como en la 
administraci6n publica. 

Estas, mas una buena parte de indigenas, fueron principalmente 
las fracciones que integraron {a estratificacién social de la poblacion de 
principios del siglo XIX. De ellas, la que mostré6 una mayor movilidad 
social a través de todo el siglo fueron los criollos, quienes para la época 
del México independiente, podemos identificarios con la naciente 
pequefia burguesia que, desde su aparicién, fue configurandose a la Juz 

de modelos extranjeros y que no llegé a consolidarse como tal sino 
hasta fines del siglo, con el porfiriato. 

®© Cf Pablo Gonzalez Casanova, Un utopista mexicano (México, SEP., Lecturas Mexicenas, 1987), pp.12- 

23 
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Seguin el criterio de Theotonio Dos Santos, cada una de las clases 
sociales mencionadas tenia intereses particulares “en si” y “para si” ,*' 
ya que al pugnar cada cual por reafirmarse como comunidad “para si’, 
lograban integrarse también como “clase en si”. Intereses que cada una 
fueron manifestando e integrando tanto en el orden politico como en el 
social. 

Asi, la semblanza de los rasgos distintivos que constituyeron a los 
diferentes estratos de la sociedad del siglo XIX, precisa ahora hacer 
mencién de dos hechos histéricos que, a través de !a investigacion, 
resaltan como demarcadores del siglo que nos ocupa: 

4. El primero, que va de 1830 hasta antes de la reforma juarista, durante 

el que se hace notoria la persistencia del grupo conservador en el 
poder. 

2.El que va de la instauraci6n de la segunda republica a la crisis 
porfirista, durante el cual la ideoiogia liberal estableci6 su dominio. 82 

Desde luego, el periodo cartabén de nuestro trabajo, se ubica 
dentro del primer momento, en el que es preciso sefialar tanto el 
predominio de la fraccién conservadora en el poder, como la pugna 
insistente que comenzaron a mostrar los criollos por conseguir un 

reconocimiento que los vinculara con la clase dominante (tomando 
como referente las dos clases totalmente instauradas, la clase alta o 
dominante, y la clase baja o relegada). 

Afirma Gabriel Careaga que, una vez consumada la independencia 
en la Iglesia de la Profesa, en 1821: 

*' CE Theotonio Dos Santos, £1 concepto de clases sociales (México, ENAH., 1974), pp. 25-28 

@ Una vez que se integra la clase media como unitaria, es decir, como un horizonte social claro, sus 

intereses propios, aunados a su afan de movilidad social y, sobre todo gu interés politico, ta convertiria, 
segon Merx, en Ja clase sin clase. Cf. Carlos Marx, Sociologia y filosofla social (Esparia, Peninsula, 1969), 
pli) 
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Los criofios lucharon en forma abstracta en contra de los moldes 
del sigio de la colonia. Por eso la clase media empieza a nutrirse 
de las nuevas formas de pensamiento de la sociedad industrial. 
La clase media esta en busca de identidad, unas veces afirma 
su pasado, otras /o niega, en otras inventa su futuro, siempre 
softandolo, nunca haciéndolo. Parece decir: ‘no soy el que soy; 

soy ef que seré, soy el que he elegido ser’. Esta situacion le crea 
una necesidad feroz de colocarse en la nueva sociedad creando 
nuevas formas de organizacién. © 

Ya hacia 1850, los criollos (futura clase media) comenzaron a dar 
muestra de una consolidacién como clase “en si” y “para si". Es facil 
advertir, en tos intereses por los que perseveraron, ciertos rasgos que 
los identifican ya con los de las clases medias: 

e Respetabilidad, cimentada tanto en la formacién profesional de los 
individuos, como en la familia. Profesion y hogar fundamentaron el 
prestigio social de esta clase. 
Modas y costumbres practicadas a la manera extranjera. 

« Viven mas de ilusiones que de realidades. 

Desinterés por ta realidad politica del pais. 
Inclinaci6n por las apariencias materiales. 
Su preocupacién maxima, el dinero. © 

Desde luego que aunque estas caracteristicas son mas faciles de 
detectarse durante !a segunda mitad del siglo XIX ya en fa primera mitad 
hacen su aparicién, dando origen a gérmenes configuradores de lo que 
constituirian la preceptiva de aquella clase criolla en transici6n, en 
visperas de formar lo que seria, como advertilamos arriba, fa incipiente 

clase pequefio burguesa. 

© Gabriel Careaga, Mitos y fantastas de la clase media (México, Joaquin Mortiz, 1980), p.53 

* Gabriel Careaga, Ibidem., pp. 58-61 
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El afan que mostraban muchos criollos por combatir toda imagen 
colonial para sustituirla por otra completamente moderna, basada en la 
democracia y la educacién, era una de las caracteristicas que unificaban 
a este grupo social como uno de sus principios "para si”; mientras que el 
afan por constituirse como clase, y la persistencia por definir su 
identidad, los fundia como clase “en si’. En relacién a esto, afirma 

Careaga que durante las primeras décadas del XIX : 

Se estaba formando este hombre que va siendo transformado 
por las ideas exteriores, que esta siendo educado en una 
tradicién de honradez, de moral estricta, de buenas maneras, en 

una palabra, del hombre que, aunque es pobre, quiere dejar de 
ser ignorante, vestir y comer bien, tener educacidn. © 

Esta incipiente clase criolla (futura clase media) que, con la 
Independencia advertia la oportunidad de encontrar un reconocimiento y 
fortalecimiento de dominio (de los que permanecié vedada durante la 
colonia), para ja ultima década del siglo, adquirié ya mucho mas 
presencia y sus inquietudes, amenazadoras de los primeros afios 
posteriores al movimiento de Independencia, cobraron consistencia. 

El escritor mexicano José Tomas de Cuéllar, alrededor de los afios 
setenta, en sus novelas resulta ser vivo ejemplo de uno de los mejores 
rescatadores y criticos de esta clase. Cuéllar no sdélo convierte a este 
estrato medio criollo en protagonista principal de sus obras, sino que la 
postura irénica que utiliza para criticar muchos de sus habitos y sus 

costumbres, es ya signo de la consolidaci6n de este grupo en la 
sociedad. En la introducci6n a su Linterna magica Cu€llar dice: 

Yo he copiado a mis personajes a fa luz de mi linterna, no en 
drama fantdstico ni descomunal, sino en plena comedia 
humana, en la vida real, sorprendiéndoles en el hogar, en la 

®3 Gabriel Careaga, Ibidem, p.55
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familia, en el taller, en el campo, en la crcel, en todas partes, a 
unos con la risa en fos labios y a otros con ef Ilanto en fos ojos; 
pero he tenido especial cuidado en fa correccién de los perfiles 
del vicio y fa virtud; de manera que cuando el lector, a fa luz de 
mi linterna, rla conmigo y encuentre el ridfculo de los vicios y de 

las malas costumbres, 0 goce con los modelos de virtud, habré 

conquistado un nuevo prosélito de la moral y fa justicia.™ 

Desde el siglo XVI, a pesar de toda la cautela por evitarlo, los 

criollos comenzaron a robustecerse, muchos de ellos identificandose con 
el pensamiento de los enciclopedistas franceses, a quienes tomaron 
como modelo y fundamento de la nueva ideologia. Por lo que, tal como lo 
explica Careaga en !a cita puesta arriba, uma vez lograda la 
independencia, era de esperarse que este grupo generador de! cambio, 

advirtiera la necesidad inmediata de acogerse a los modelos y formas de 
vida demandados por los paises avanzados. 

Fue asi como comenz6 a conformarse nuestra naciente clase 
media dentro de la vida independiente, principalmente a la imagen de las 
formas francesas ajenas a nuestra idiosincrasia, pero a partir de las 
cuales los criollos pugnaron (inconsciente o conscientemente) por lograr 
su instauraci6n, que configurarian la identidad propia de la clase pequerfio 
burguesa. Caracteristicas que, por otro lado, se mezciaron con la 

romantica y también pretendida “identidad nacional” tan anhelada en los 
contextos de la vida social. A veces, dentro de esta btisqueda, los 

criollos negaban el pasado cultural, sintigndose europeos; a veces lo 
reafirmaban, pero siempre !levando en mente el logro de una realidad y 
una historia propias. 

Mas, a pesar de este esplritu nacionalista, lo que unificé a los 
grupos criollos fue la inquietud por consolidarse como un grupo con 
entidad propia y, entre ellos pueden distinguirse claramente : 

° José Tomas de Cuéller, Baile y Cochino (México, Pornia, Escritores Mexicanos, 1987), p.9 
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La clase media tendera a oponer al orden existente otro orden 
antagonico en su mundo imaginario. Asf, a Jas distintas 
Situaciones corresponderan actitudes diferentes: mientras el 
criolo_privilegiado trataré de adaptar a la realidad social una 
teorfa polftica inadecuada, fa tentativa_del criollo medio sera 
exactamente fa inversa: negar la realidad existente para elevarla 
a Ja altura de ia teorfa que proyecta. Desde ahora, podemos 
percibir el punto de partida_de dos actitudes que perduraran a lo 
largo de toda fa revolucién y se profongarén, inclusive, durante 
la larga pugna de conservadores y liberales. ©” 

En una sociedad con tantos contraste culturales como mostraba 
ser la nuestra en el contexto independentista, las facciones rurales que 
habitaban las zonas agrestes se mantuvieron alejadas de todos los 
cambios y de todas las influencias extranjeras, de ta educacién y, en 
general, det progreso de la naciente urbe, en la que se comenzé a 

acentuar el centralismo y su reconocimiento que, un siglo mas adelante, 

daria tugar al gran fendmeno de modernidad en el que la ciudad se 
convirtié en un simbolo de triunfo y reconocimiento. 

Dentro de la administracién publica, el grupo que predominé en el 
poder fue el conservador. Y con relacién a ello, vale la pena hacer 

alusion a ciertos criterios del socidélogo francés Pierre Bourdieu, que 

explican cémo ia cultura de una sociedad es generada, impuesta y 

protegida por ei grupo en el poder. En su teoria sobre la autoridad cultural 
y artistica en una sociedad, afirma Bourdieu que es el grupo dominante 
en el poder el que ejerce bajo su contro! la economia, los medios de 
comunicaci6n y, en general, el mando, al que se someten las ideas, la 
ciencia, la produccién artistica y todo lo concemiente al corpus cultural. 
Bourdieu engloba a cada uno de estos espacios de dominio formando un 
todo, refirigndose a ellos como campos y explica la manera que los 
diferentes rangos de niveles socioculturales que integran a una sociedad, 

son semejantes a las capas que forman una cebolla, una superpuesta a 
la otra. 

57 Luis Villoro, El proceso ideoldgico de la revolucién de Independencia (México. UNAM, 1983), p.21 
88 Cf. Piere Bourdieu, “Campo de poder, campo intelectual ”, en revista Criterios (México, UAM-X., 26- 
28-XIL, 1950), p.20 
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CAMPO DE PODER 

CAMPO INTELECTUAL 

CAMPO CULTURAL 

Esta manera de explicar la injerencia del grupo en el poder sobre 
los diferentes campos de su dominio ilumina la situacién, no sdélo del 

estadium de “lo real” duchetiano, sino a la vez del valor y la vigencia de 
los “co-textos” y, por consecuencia, de los “socio-textos” caracteristicos 
de aquel momento. 

A principios de la vida independentista, la facci6n conservadora 
defendia celosamente sus raices espariolas (las que poco a poco fue 
sustituyendo por algunos modelos franceses), rendia culto al despotismo, 

confiaba en la validez del dogmatismo, de la verdad absoluta de Ia religién 
catélica, defendia la ensefianza religiosa anticientifica difundida por la 
iglesia, privilegiaba las fuerzas de ésta y las heredadas por la realeza 

espariola; principios que, obviamente, contrastaban con los de los 
partidos liberales inspirados en las ideas politicas francesas pugnantes 
por la educacién laica y cientifica, por la libertad de expresién de 
pensamiento, por la soberanla’ popular, la abolicion de fueros y 

privilegios, y por la instauraci6n de una reptiblica. 

E| predominio en el campo del poder del grupo conservador durante 
fa primera mitad det siglo XIX, explica, de alguna manera, por qué la 

mayoria de los habitantes vivian acosados por la herencia de los 
modelos coloniales, fa causa de {a lentitud con que las nuevas ideas 

fueron acogidas por las mayorias, asi como el motivo de fa 
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desvinculaci6n tan evidente entre el querer y el hacer de muchos de los 
pensadores de] momento. 

Esta panoramica dominante justifica, ademas, el porque de fa 

desarticulacién en la ideologia de algunos escritores y, en generai, de 
pensadores e idedlogos liberales de aquella época deslumbrados por ei 

cambio y ansiosos de una identidad nacional, y de una participacién 
mundial. ideologia que, at llevaria a la practica, no se consolidé como tal: 
o bien no fue comprendida. Lo que vino a retribuir en un perfil de 
idedlogos liberales idealistas y apasionados por una propuesta verbal, 
muy distante de una pragmatica. Esta caracteristica desarticulatoria es 
de suma_ importancia tomarla en cuenta para acercarnos al comentario 
que haremos mas adelante sobre el efecto de los materiales de lectura 
en la sociedad de principios de siglo, ya que nos permitira comprender 
esos espacios tanto impuestos por ja historia, como individuales, desde 
los que ley6 el lector de aquella época. 

Un buen numero de los integrantes de ia sociedad del siglo XIX, 

capaces de reaccionar al cambio, !o hicieron desde una actitud de 
asombro y desconcierto, debido a fa confusién que les ocasionaba 

oscilar entre la tradicién (que les impedia la comprensién objetiva de su 
realidad hist6rica).y cambios de modernizaci6n del momento. Actitud que 

consciente o inconscientemente se proyectaba en muchos de sus actos, 
como es el caso de los relatos literarios comentados en el capitulo 

anterior. Recordemos por ejemplo, las contradicciones bajo las que esta 
consiruida la trama de sus relatos y, sobre todo, la reaccién que 
muestran los escritores (a través de los protagonistas) frente a ciertas 
formas de conducta nuevas e ideologias liberales, respondiendo con el 
castigo o la represién, para terminar exaltando las conductas 
tradicionales. Argumentos en los que la misma contradiccién revela las 
posturas antagonicas prevalentes en ciertos sectores de fa sociedad: un 
esplritu de ruptura, pero a la vez, de continuidad en el pasado. 

Y es que la primera mitad del siglo XIX fue un momento de 
transicién entre la modernizacién y la continuidad de los modelos 
coloniales, los que a pesar del rompimiento politico con la metrépoli 
espafola, quedaron presentes en el espiritu y el caracter de la gente, 
como una forma de su idiosincrasia. 
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Bajo estas circunstancias surge la imagen al exterior de un México 
que se dispone a apreciar un mundo diferente y deslumbrante con el que 
ansiaba alternar, pero que, aunado a su ambicién por delimitar su imagen 
propia, le produjo serias contradicciones. 

Nuestro México de 1820 habia roto con la cabeza (Esparia), con el 
centro, y habia que reconquistarlo desde nosotros mismos. Pero... 
EQuiénes éramos nosotros?: un pais pobre, con grandes problemas 
sociales, herederos de una cultura compleja, con una gran creencia en la 
religién y en ia iglesia, y un espacio politico en el que se debatian el ansia 
de dominio los conservadores y liberales, ; pero eso sf | ambos con un 
claro sentido de confianza en la educacién como la plataforma y sustento 
idéneo para estructurar el futuro social del pais. 

Si consideramos a la actividad educativa como la herencia a través 
de la cual las generaciones j6venes retoman el estilo y los paradigmas de 

las generaciones adultas, “educar’ resulta, consecuentemente, imponer 

en los educandos una serie de legados que, cuando menos, guardan 
cincuenta afios o mas de atraso. Es obvio que a las generaciones 
jOvenes estos parametros les resulten distantes, ajenos; como lo fue la 

educacion, durante las primeras décadas del siglo XIX, para algunos 
educandos que reaccionaron de manera semejantes. 

Y si a ello sumamos el predominio del partido conservador en el 
poder, todas estas caracteristicas nos van despejando mejor la causa de 
la lentitud con la que el pueblo fue familiarizandose con las nuevas 
formas y con el sometimiento al cambio. 

Ciertos conceptos en tomo a la educacién referidos por algunos 
ideédlogos, aparecidos en la época inmediata a la Independencia, 
expresaban ya esa necesidad de reformar la educaci6én heredada por 
Espafia. Entre ellos estan los del estadista Lucas Alaman, defensor de 

los ideales mondarquicos conservadores, quien expresaba que, sin 
educacién, no podia haber fibertad, por lo que proponia que ésta debia 
ser publica. 
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Sin instruccién no hay libertad, y cuanto més difundida esté 

aquella, tanto més sdlidamente cimentada se hallaré ésta. La 

conviccion Intima de esta verdad ha empefiado af gobierno a 

procurar todos los medios posibles destinados a este importante 
objeto, luchando con Jas escasezes en que nos hallamosy....) 

La educacién moral y polftica debe ser el objeto de fa ensefianza 
puiblica, y no sdlo fa mecanica de fa lectura y la escritura. Debe 
proponerse quitar lo superfiuo y establecer lo necesario; dedicar 

cada uno de fos establecimientos a un ramo partoutar de fa 
ensefianza, y dar una direccién uniforme a ésta. 

Otro pensador preocupado por la educacién fue José Ma. Luis 
Mora, doctor en Teologia, opositor de Iturbide y de ideas liberales, quien 
atacé severamente el dominio que tuvo la Iglesia sobre la educacién. 
Afirmaba que era urgente acabar con la educacién monacal que se habia 
yenido practicando desde hace 300_afios. Proponia imponer un nuevo 
modelo de educacion libre, acorde al México Independiente: 

Las tendencias del clero son perniciosas a la educacién piiblica 
@ impiden su difusion y mejorfa porque fas masas mejor 
educadas, tienden a emanciparse del dominio sacerdotal en que 
han estado tres sigios(....) Se cree que fa educacién nacional 
sea propiedad exclusiva de ios ministros del clero y que esté 
basada sobre reglas mondsticas(....) Se quiere que las materias 
que se ensefian sean las de los claustros, disputas teolégicas 

que han pasado de moda hace medio sigio y de las cuales hoy 
nadie se ocupa; y se rehusa la ensefianza sobre ia cual deben 
formarse a hombres pliblicos que tan grande falta hacen al pats. 

La educacién de los colegios es mas bien monacal que civil: 

muchas devociones, mas propias de la vida mistica que def 
cristianismo, mucho encierro, mucho recogimiento, quietud y 
silencio, esenciaimente incompatibles con las facultades activas 
propias de la juventud (...) Al educando se fe habla mucho, por 

® Luces Alaman, “Educacién publica” aparecido en el periédico Sabatina Universal (México, 28 de 
septiembre de 1828), p.9 
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los eclesidsticos sus instructores, de los deberes religiosos; se 
fe recomienda imitar la vida de los santos. Nada se Je habla de 
patria, de deberes civiles, de principios de justicia y honor; no se 
fe instruye en la historia. De esta manera se falsea y 
desnaturaliza la ensefianza que es para conocer la verdad.” 

Lorenzo de Zavala, ferviente federalista, renegaba del sistema 
educativo rigido y tradicionalista heredado de Espafia, e insistfa que la 
republica necesitaba educar de otra manera a sus jévenes. Como 
Alaman, crefa que la educaci6én era uno de los mejores resortes para 
lograr el progreso y el desarrollo del pueblo; pretendia cambiar la mente 
pasiva y obediente de los mexicanos y estuvo siempre en contra de una 
educacién elitista. 

La educacién es uno de los resories mas poderosos para ef 
gobierno de los pueblos. He observado que tres quintos de la 
poblacién fueron eternamente abandonados a un género de 
vida puramenie animal. 

En general, nada se ensefia ni se aprende bajo la rutina de 
un rector que cuida unicamente de fa misa, del rosario y de la 
vestimenta talar de sus colegiales. Lo que es necesario y 
considero como ef fundamento de la sociedad en los Estados 
Unidos Mexicanos, es que se multipliquen las escuelas de 
primera ensefianza y se inviertan en ella todos los fondos que se 
desperdician en otra cosa. 

Aunque largas, las citas anteriores nos proporcionan tanto la visién 
de fa educacién tradicional repudiada, como el perfil de la aspiracién de 

una nueva educacién que, evidentemente, para antes de la segunda 
republica, resultaba una utopia. Por otra parte, nos permiten observar, 

% José Maria Luis Mora, Ef clero, la educacién y la libertad (México, Empresas Editoriales, 3.A 1949), 
, 107-128 

5P Lorenzo de Zavala, Ensayo histérico de las revoluctones (México, SEP., 1845), p. 22 
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ademas, esa inquietud latente por la educaci6én que existia entre fos 
idedlogos de cualquiera de las facciones politicas. Pero, sobre todo, nos 
ofrecen una imagen del espiritu tan incipiente y limitado que formé parte 
de la mayoria de la sociedad de principios y mediados del siglo XIX, 
como consecuencia de la practica de una educacién tan limitada. 

La insistencia en la educaci6én muy pronto fue canalizada a través 

de la lectura, aprovechando fa proliferacién periodistica como medio 

accesible a las mayorias (motivo éste por el que nos inclinamos a 
convertirla en tema de esta investigacién), ya que para mediados del 

siglo, la pugna educativa logré integrar dentro del sistema educativo: 

« La creaci6n de la compartia Lancasteriana. 7 
¢ La reforma legislativa y educativa, emprendida bajo la administraci6n 

de Valentin Gomez Farias (1833). 

* La Constitucion de 1857, que declaré en su articulo tercero la libertad 
de ensefianza. 

e En 1867 ta instauraci6n que hace Don Benito Judrez del deber y 
derecho a una educacién laica y gratuita, impulsando asi la escuela 
primaria y preparatoria. °° : 

Mas antes de la instauraci6n oficial de estos logros (1810-1860) 
las categorias basicas de la educacién estuvieron circunscritas a los 
moldes coloniaies. Al respecto afirma José Luis Martinez: 

No obstante que fos cambios culturales del XIX nunca se 
reajizaron como una transformacién violenta, o una ruptura, y a 

  

*? Fundada por Bell Lancaster con el propésito de difundir en México la ensefianza mutua, este sistema 
suplia la falta de profesores, ya que consistia en que el maestro en higar de ejercer de modelo director su 
tarea de instructor, aleecionaba a los aliumnes ms aventajados, quienes posteriormente transmitian la 

enserianza a los dems nithos, Cf. Francisco Larroye, Historia comparada de la educacion (México, 
Pormna, 1980). p.22 

°° 136. Juli Castille Snlas, La edrcaadn come una decstén juridion. polltion fundamental ( México, 
tesis, Fac. Derecho, INAM, 1975}. pp.2t-23 
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pesar de fos obstéculos y fas limitaciones que siempre tuvieron 
las actividades culturales, ia evolucién que se efectué de un 
extremo a otro del siglo, fue enorme. 

Asi la situacién del contexto del momento y la disposicién de los 
lectores para enfrentarse a la lectura, develemos ahora cual fue el 

legado y el papel que ejercié la lectura en la configuracién de! mundo de 
sus lectores. 

1.3 EL EFECTO DE LA LECTURA Y SU PARTICIPACION EN LA 
FORMACION SOCIAL DE LOS LECTORES DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX MEXICANO. 

La exposicién somera sobre las condiciones de vida del momento 
que nos ocupa, ofrecidas en el apartado anterior, resultan comentario 
indispensable para tener una vision mas ciara del momento real y del “co- 
texto” que sirvieron de marco a nuestra investigacién. Sin el 
acercamiento de estas condiciones que filtrandose dentro del ambiente 
perfilaron la vida de los sujetos sociales, no podriamos encontrar sentido 

al presente inciso en el que abordaremos aspectos sobre la contribucién 
que tuvieron las lecturas para la sociedad de la primera mitad del siglo 

XIX. 

Como advertimos en el espacio dedicado a mencionar fas 
consideraciones tedéricas necesarias para fundamentar esta parte del 
trabajo, el perfil de lector que tomaremos en cuenta para hablar del 
efecto que causaron en él tos materiales de lectura analizados sera 
(como quedé dicho anteriormente), el del lector perteneciente al propio 

aqui y ahora del acto escritural, lector real. 

Los materiales de lectura que nos serviran de apoyo seran los 
descritos en el capitulo anterior, nos concentraremos en el comentario 

™ José Luis Martinez," México en busca de au expresién”. en Historia general de México, Tomo I 
(México, Colegio de México, 1976), p.283~ 
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especifico de uno de los géneros que integran dichos materiales y en el 
tratamiento de uno de sus temas: 

- La mujer y su mundo (tema) 
~ El articulo, o ensayo periodistico (género) 

Tomando en consideracién que los principios que se establezcan 
sobre el efecto que produjeron (este tema y esta lectura especificos) en 
la formacién del pensamiento de sus lectores, es analogo a como 
funcionaron algunos otros temas en los demas materiales. 

Como se pudo observar, el tema sobre la mujer y su mundo 
constituy6 un motivo recurrente tanto en jas revistas dedicadas a la mujer 
como en los relatos literarios, los silabarios y ios catecismos.* 

Aunque en relacién al pensamiento actual, los materiales de lectura 
revisados refieren las limitaciones que tenia la mujer de principios del XIX 
en casi todos los ambitos de la vida de aquel entonces; en muchos de 
ellos su tratamiento advierte, ademas, ciertos indicios de modernidad, 
presentes no sélo en cuanto al hecho mismo de permitir que el tema 
femenino (tan relegado) ocupara espacios publicables, o contara con 
numeros periodisticos especiales sino, sobre todo, por la cosmovisién 
que algunos de sus tratamientos ofrecen en toro a una nueva imagen 
del ser mujer. 

A un siglo de distancia de la produccién de tos materiales 
esiudiados, resulta interesante traer a colacién el libro de Donald Lowe 
Historia de la percepcién burguesa, en el que se nos ofrece, a manera 
de retrospectiva, los cambios diferentes por los que a través de la 
historia (antes y durante la instauracién de fa burguesia) ha transitado el 
paradigma del ser mujer y el de su misién en el mundo. Visién que resulta 
interesante de considerar en esta parte del trabajo, ya que en ella explica 
Lowe claramente cémo fos conceptos de las relaciones del hombre y de 
la mujer en el hogar fueron cambiando hacia la forma de las sociedades 
burguesas (en contraposicién a la sociedad feudal) que se fueron 

°° Sobre todo en aquellos que , al final, incluyeron una vida ejernplar de algtin santo. 
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imponiendo y limitandos espacios pertinentes a ella. Sobre esta dinamica 
que sufrieron los estereotipos de mujer, pareja, hombre, etc. afirma Lowe 
que, dentro de las formas burguesas, el cambio de valores que trajo 
consigo fa implantacién de estructuras capitalistas produjo una visién 
plenamente diferente a las instauradas por los modelos feudalistas. 

En la Historia de la percepcién burguesa, explica su autor que, al 
instaurarse las formas burguesas, los espacios se delimitaron 
severamente cambiando tanto para el hombre como para la mujer. El 
espacio dentro dei hogar se destin6 a la mujer y el de fuera al hombre. Y 
junto a este designio, se impusieron también los papeles que cada cual 
debia desempefiar en su respectivo espacio: . 

La sociedad burguesa consolidé {a intimidad promovid fa 
superacion del lugar de trabajo y del hogar (...) La diferencia de 
fos papeles sexuales corrié paralela a fa separaci6n del lugar de 
trabajo y /a familia privada. El varon se iba a trabajar, mientras fa 
hembra se quedaba en el hogar (...) 

La aguda demarcacién de Jos espacios piiblicos y privados 
en la sociedad burguesa institucionaliz6 {fa oposicién 
contemporanea entre razon y sentimiento y entre hombre y 
mujer. De hecho ef hogar burgués se convirtié en ef lugar del 
sentimiento feminizado. Pero ni el sentimiento ni la feminidad 
fueron completos, cada uno tenfa su bifurcacién burguesa; la 
otra cara de fa moneda de los conceptos iguaimente 
deformados de razon y mascutinidad. * 

Muchas de las lecturas del siglo XIX alusivas al tema presentan ya 

gérmenes de estas vivencias pequefio burgueses expuestas por Lowe y, 
sobre todo, la aparicién de un intento notorio por reforzar ja imagen del 
nuevo papel de la mujer en el nuevo espacio que vino a designarle el 
sistema moderno: la casa. En el fondo, su pape! resulta muy familiar al de 

ciertas conductas tradicionales, heredadas desde arquetipos coloniales 

** Donaid Lowe, Historia de la percepcién burguesa(México, FCE, Breviario 430, 1986), p.139 
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muy vinculados con los valores del cristianismo. La influencia de fa mujer 
es decisiva, es la mas poderosa en el hogar doméstico, donde ella 
reina esparciendo cansancio, placeres y desesperacién, decia 
Francisco Zarco en uno de sus ensayos. 

Aunque al leer las lineas de este fragmento que en torno a la mujer 
ofrece la Enciclopedia Britanica (1842), nos parecerian desde hoy 
obsoletas, constataremos que son muy semejantes a las que conforman 
nuestros textos estudiados y, alin mas, todavia presentes dentro del 
contexto neoliberal actual. 

El hombre, audaz y vigoroso, esta calificado para ser protector; 
fa mujer, delicada y timida, necesita proteccién. Por tanto, el 

hombre nunca admira a la mujer por poseer fuerza fisica y valor 
personal. Como protector, ef hombre ha sido designado por fa 
naturaleza a gobernar; la mujer, consciente de su inferioridad, 
esa dispuesta a obedecer. Los hombres tienen penetracion y 

juicio sdlido que les capacita para gobernar, las mujeres tienen 
entendimiento suficiente para presentar una figura decente bajo 
un buen gobierno; una proporcién mayor provocarfa una 
peligrosa rivalidad entre fos sexos que la naturaleza ha evitado 

dandoles distintos talentos. Las mujeres tienen mas imaginacién 
y sensibilidad que fos hombres, lo que hace sus goces mas 
exquisitos, al mismo tiempo de estar mejor calificadas para 
comunicar un goce. * 

En relacién a los conceptos cerrados que refiere esta cita, 
advertimos que en algunos materiales de lectura estudiados aparecen ya 
(consciente o inconscientemente) indicios de apertura y la muestra de 
una inquietud implicita por abrirse al mundo, propagando asi los 
gérmenes de los nuevos parametros modernos, bajo cuya lectura se iba 
transmitiendo poco a poco la configuraci6én de esa nueva sociedad 
recién nacida a su autonomia. 

* Enciclopedia Britanica, volumen trece Tr, Juan José Utrilla ( Chicago, William Benton Publisher, 1968) 
p3377 
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Desde fuego, la sociedad lectora, seguidora o no de estos nuevos 
paradigmas femeninos, era minima. Sdlo aquellas élites que dentro de 
sus aicances y posibilidades sociales, econdémicas y culturales, lograban 

tener acceso a las lecturas eran las que se integraban a ellos. Pero, 
aunque minoria, si podemos ubicarlos ya como promotores germinaies 
de estas nuevas maneras de vivir, que no llegaron a instaurarse en su 

totalidad sino hasta el siglo XX, momento en el que podemos advertir no 
solo su presencia, sino su crisis y destructividad, sobre todo a partir de 

los afios sesenta. 

Asi, como ei tema en las lecturas vinculado con la mujer y el hogar, 
homdlogamente se fue dando el proceso de cambio de otros paradigmas 
mas en la sociedad lectora de la primera mitad del siglo XIX. iniciandose 
entre la aceptacién de un niicleo social reducido y exclusivo de la 

sociedad, hasta introducirse poco a poco como las nuevas maneras que 
regirfan las formas de vida. Tal fue el proceso que siguié la mentalidad 
monetarista que ahora nos invade, que comenz6 a generarse con Ia 
admiracién y la necesidad por el dinero asumido éste, en su primer 
momento, como simbolo medemo connotador del confort y prestigio 
social pequefio burgués, modalidad hallada también dentro del 
tratamiento de ciertas publicaciones en los materiales que nos ocupan. 
Varios articulos lo expresan, al igual que ciertas narraciones literarias, en 
donde se alaba ya ai dinero como signo de confort, de buena educacién 
y de reputacién social. Categorias que pronto propiciaron la 
conformacidén de una pauta de vida a seguir, de las mayoria de un grupo 

social, caracterizado por una vida mediocre y aparente que, como 
advertiamos en el capitulo anterior, fue una de las particularidades de las 

nuevas clases pequefio burguesas. 

José T. Cuéllar y Francisco Zarco aluden irénicamente a este 
materialismo, y sus apreciaciones ya pueden considerarse proféticas 
para el momento en que fueron escritas: 

Siendo ef dinero el gran fin de los deseos de los hombres de 

todas las clases y condiciones, bien merece un lugar en esta 

obra. 
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Bien puede cualquiera tener novias y queridas y después 

mujer, y gozar de tranquilidad conyugal, y tener fama de literato, 
y de vatiente y de patriota, y de santo, y fener muchos amigos, y 
es muy elocuente, y ocupar grandes empleos, y ser socio de 
todas las academias y de todas fas instituciones def mundo; 
pero si no tiene dinero, ; Qué sera de él ?. Nada, absolutamente 
nada, y ni fama, ni gloria_ni talento, ni el valor _fe proporcionarén 
medios de vivir tranquilo y satisfecho, es decir, en su casa 
cémoda y bien amueblada, con buena mesa, con muchos 
criados, y pudiendo comprar mil bagatelas que de nada sirven 
pero que son bonitas a ia vista. Para tener esto, es preciso tener 
dinero, % 

Desde luego, estos principios trafan consigo una nueva forma de 

percibir la vida, de vivirla y de asumirla, los que poco a poco fueron 
instaurandose dentro de la sociedad hasta imponer su dominio (durante 
todo un siglo), configurando la historia de fas clases medias, tan diversas 
y diferentes, segun tos distintos espacios y culturas a los que 
pertenecian. 

Independientemente de considerar algunos de los textos referidos 
transmisores de dichos paradigmas a los !ectores, estos mensajes, en si 
mismos, resultan una huella de modernidad naciente (sobre todo durante 
la primera mitad del siglo XIX), contenedores ya de marcas que 
fundamentarian la afluencia de estos parametros; cimientos de nuestra 
sociedad recién libre e independiente de aquel entonces. 

Sin poseer dato alguno que nos familiarice con su contexto (siglo 
XIX), al leer la cita anterior, y la que ofreceremos a continuacién de 
Francisco Zarco, también relativa al dinero, seguramente muchos de jos 
lectores caerian en la cuenta de que se trata de un mensaje que refiere 

nuestras condiciones actuales de vida capitalista. 

E! mundo aplaude cuando se presentan bienes de fortuna y 
nunca indaga qué medios se emplearon para adquirirlos. El 

% Francisew Zarco, Op. Cit, p. 45
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mundo tiene una juiciosa filosoffa: tode fo que es _apariencia fe 
entusiasma, asf, el que quiere su admiracioén, debe procurar 
estar muy bien vestido y tener un aire de extraordinaria 
petulancia. En el gran mundo, conviene hacer mucho ruido, un 
ruido que aparente, haciendo cosas notables que Ilamen fa 
atencién, no importa que sean buenas o malas. °° 

  

Creéis conocer a mucha de la gente que fucha por 
mantener st: posicién. Pues os engafidis, porque sdélo conocéis 
apariencias, sdlo veis Ja parte exterior del hombre, y si queréis 
estudiarlo a fondo, preciso es que Jo sigdis al hogar y lo espiéis 
por las hendiduras de fa alcoba (...). E! matrimonio es una carga 
pesada para él. Ela tiene lujo, tiene criados, se pasea, se 
divierte, recibe visitas, el mundo cree gue es feliz, pero ella que 
es Casada, no tiene marido. Ef marido y la mujer viven como 
extrafios.' 

Desde luego cualquier tipo de comparacién resulfa peligrosa, ya 
que automaticamente nos remite a establecer juicios o jerarquizaciones. 
Sin embargo, desde las primeras lineas de este trabajo sefialamos que 
éstos no serian nuestros propésitos particulares. Lo que si podemos 
advertir, a partir de esta comparaci6n, es a movilidad y el devenir de los 

seres humanos, segun las particularidades co-textuales, y la conciencia 
ideolégica de cada cual. Pues mientras en el siglo pasado las 
condiciones expuestas en ios articulos de Zarco comenzaban a 

instaurarse, y solo pertenecian a las aspiraciones de vida de un niimero 
reducido de la sociedad, en la actualidad nos resultan familiares debido a 

su practica generalizada. De aqui que la lectura de estos ensayos en el 
siglo pasado, por su escasa presencia pudo haber generando sentidos 
diversos en la comprensién de sus lectores, dictados por el contexto 
social y particular de cada cual. Y segun las caracteristicas propias de ia 
socialidad y subjetividad de los lectores, el texto iba presentando mas 
cambios que entre los receptores actuales. De aqui que las reflexiones 

°° Tid p.39 
20 Tid. p.40 
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proféticas de Francisco Zarco, externadas en torno a ese nuevo grupo 
social en proceso de formaci6n, al ser leidas desde nuestro contexto 
actual, nos parezcan (al igual que las del tema de la mujer y su mundo, 
comentado fineas arriba) tan familiares y, hasta probablemente, 
obsoletas. 

En el inciso anterior del presente capitulo, haclamos alusién a las 
caracteristicas que Gabriel Careaga atribuye como propias de la clase 
media, cuya génesis, afirma, surge precisamente en aquella €poca y 
dentro de las condiciones a las que nos hemos venido Tefiriendo. 
Origenes que, efectivamente, podemos observar en muchas de las 
maneras expuestas en los articulos del periodista Francisco Zarco y que, 
debido a la metamorfosis social sufrida por esta clase entre e} siglo 
pasado y el nuestro, hoy en dia nos permite leerios reconociendo sus 
esquemas como discursos totalmente actuales, quizas hasta ya 
superados por una buena mayoria de lectores de nuestro momento que, 
a pesar de ello, les resultan cercanos. 

Desde las condiciones de lector real, esta movilidad vuelve a 
hacerse presente cuando atendemos al aspecto relativo a la 
heterogeneidad extrema de la sociedad de nuestro México durante la 
primera mitad del siglo XIX. Como ya hablamos advertido, dentro de este 
momento las condiciones de analfabetismo constituyeron uno de los 
problemas mayores por resolver. Un México en el qué la mayoria de su 
poblacién estaba compuesta por indigenas atin no incorporados a las 
formas de civilizacién, en et que el acceso a la educacién era privilegio 
de unos cuantos, y en el que deambulaban tantos prejuicios en torno a la 
educacién de las mujeres, no podia ser un pals homogéneo en 
oportunidades. Esta heterogeneidad, repito, es ta que nos permite perfilar 
las particularidades y diferencias de contextualizacién de ese sujeto 
social, enmarcador de esa variedad de discursos que correspondian a 
distintas condiciones. 

Si a este perfil de lector real (o sujeto social) sumasemos fas 
restricciones particulares de cada lector, las condiciones de lectura se 
tornarian cada vez mas inasibies. Mas, aun conscientes del relativismo 
que implica tomar la categoria del lector real como representaci6n 
cerrada y Unica, dentro de !a triada (autor-lector-obra) aqui utilizada, lo 
haremos de acuerdo al criterio que W. Iser, quien distingue como lector 
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real a aquel receptor del momento perteneciente al espacio especifico 
donde la creacién fue generada. Tales limites nos conducen de nuevo a 
preguntar ,cdémo leyeron fos fectores del siglo XIX estos textos? y zqué 
legado formativo les dejaron esas lecturas?. 

Desde luego entre quienes si lelan, como privilegio de su condici6n 
social, hubo quienes lo hicieron desde la actitud de asumir y aceptar las 
nuevas formas, de practicarias, de proponerias e instaurarlas como 
simbolos de modemidad y de apertura. Hubo otros que, si bien las 
aceptaron, lo hicieron demostrando con ciertas reservas respondiendo a 
Su experiencia particular, tan araigada atin a las categorias 
tradicionales. Pero hubo otros mds que respondieron negativamente a 
esos nuevos pardmetros desde una actitud de franca renuncia a su 
sometimiento. 

En sintesis, estas fueron las tres posibles formas de respuesta que 
en torno a los materiales de lectura tuvieron jos lectores del siglo pasado, 
las que segtin fuesen recibidas, ya por un lector con ideologia liberal, o 
por otro mas conservador, los principios expuestos en sus paginas eran 
rechazados o aceptados plena o relativamente, segtin el caso. 

Segun los pormenores politicos y sociales tan cercanos a la 
postura conservadora (como hemos venido perfilando como prevalente 
en la mayoria de los miembros de la sociedad de la primera mitad del 
siglo XIX), de las tres posibilidades de respuesta frente al texto 
mencionadas anteriormente, es natural que predominé aquella que se 
Opuso a toda muestra de transformacién radical en cualquiera de los 
ambitos de la vida. Actitud que cambié a medida que el dominio de los 
liberales cobré presencia, hasta quedar semirrelegada. Este proceso 
hos remite de nuevo a advertir lo complejo que resulta el poder referimos 
unilateralmente a los cuestionamientos planteados sobre quienes iefan y 
quienes escribian durante la primera mitad del siglo XIX, que afronte y 
explique las preguntas con una visi6n univoca y precisa. 

Esta misma caracteristica de desplazamiento y de inestabilidad se 
nota también en la manera como estan escritos los materiales de lectura. 
Curiosamente, dentro de las primeras décadas del siglo, descubrimos 
como ios textos empleaban un estilo y un tono totalmente imperativo, 
condicionante, tendiente a destacar una precepliva que exalta los 

114 
 



  

PERSPECTIV A DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1860) 

criterios moralistas, promotores de ciertos valores propagados mediante 
un tenor muy cercano af deber ser. Mientras que, para fines del siglo, 

encontramos textos de ciertos autores, cuyo tratamiento y estilo resulta 
mas bien critico e irénico, alrededor de tales principios. 

Por consecuencia, por lo que a los emisores concierne durante la 

trayectoria del sigio XIX, los materiales de lectura, ya conservadores, ya 
liberales (seglin fuesen respaldados por el campo de poder vigente '”’), 
se debatian entre la ruptura y la continuidad, segtin se tratase de un 
lector liberal o de uno conservador. 

Acerquémonos a explicar la interacci6n texto-lector procesada por 
la sociedad y la cultura del siglo XIX, tomando en consideracién algunos 
criterios de W. Iser. 

Aunque los criterios dei teérico aleman, en su obra Ef acto de leer, 

estan mas encaminados a explicar los efectos estéticos experimentados 
en el receptor a partir de su contacto con la obra de arte literaria, 
tomaremos de esta preceptiva sdlo algunos de sus principios, 
compatibles con la de los enfoques coincidentes a los comentarios 

alusivos en este espacio. 

A lo largo de su propuesta fenomenolégica, iser habla de los 
“vacios de indeterminaci6n”. Segun él, el distanciamiento producido entre 

el acto creativo y el acto de la lectura de un texto forma un vacio. Es 
decir, que entre el momento de la terminacién de la escritura del libro y el 

momento en que un lector lo activa mediante fa lectura, pasa un lapso de 

tiempo considerable, que es fo que é! denomina ‘vacio de 
indeterminacién”. 

Este vacio tiene que ser !lenado por un lector, mas o menos lejano 
al acto escritural, haciéndolo desde sus propios pardmetros o 
competencia lingUistica que propician que un texto no sea uno, ni Unico, 
cada vez que admite ser leido.' 

'0 Segin la gama de superposiciones de campos generados a partir el campo de poder, explicados en las PP 
87-88 de este capitulo 

102 En el caso de un “Lector real” {como es e] modelo tomado para el enfoque de la tesis), estamos frente a 
un lector menos lejano de las condiciones enunciativas de la creacién. En el caso de un “lector ideal” se 
trata de un receptor mds lejano contextualmente al texto. 
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Este criterio iseriano admite un comentario mas explicito sobre los 
dos elementos que producen ej vacio indeterminado: entre el texto y el 
sujeto lector. Roman Ingarden explica esta unién, aparentemente 
bifurcada: texto-lector, de la siguiente manera: 

La obra titeraria posee dos polos que se podrian denominar ef 
poio artfstico y el polo estético. El polo artfstico designa el texto 
creado por el autor y ef polo estético designa la concretizacién 
efectuada por ef lector” 

Independientemente del distanciamiento dado en un discurso, un 
texto, desde su polo artistico y desde su disponibilidad de objeto creado 
por palabras, representa y alude siempre a algo. El significado que las 
palabras representan existe a pesar de las diversas reacciones que 
puedan provocar en los distintos lectores. Un texto ni puede reducirse a 
un significado determinado y Unico, ni someterse al testimonio de su 
propio contexto, sino que éste es moldeable a muchas otras 
posibilidades de tiempo, de espacio y de mentalidades. Esta es la razén 
por fa que, desde un principio, hemos venido insistiendo que en este 
trabajo tales caracteristicas, en las que fundamentamos los criterios de 
nuestra investigaci6n,son concretamente: “el lector del aqui y del ahora 
del acto enunciativo”. 

Mas, limitado de esta manera el lector receptive al que nos 
referiremos, resulta aun peligroso tlegar a comentarios generalizadores 
debido a las condiciones de heterogeneidad sociales y culturales que 
caracterizaron a la poblaci6én del México de ese momento. 

Para que !a interrelacién comunicativa entre texto y lector se 

establezca de alguin modo, !a_ actividad generada_en el contexto_de 
abstracci6n del lector a partir de la lectura, debe ser motivada e inspirada 
por, y desde el texto. Los dispositivos que propician la secuencia_de 
decodificacién deben, tanto iniciar la comunicacién, como controlaria. Es 

1°? Of. Gerald Nyenhuis, Roman Ingarden y ta obra de arte literaria (México, edicion particular, 
1985),p.23 
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decir, que fa comunicacién propiciada por el texto en su totalidad es 
regulada por éste, a partir de estrategias implicitas o explicitas, y 
encubiertas o reveladas de sus componentes. Las marcas reveladas, 

manifiestas y explicitas de! discurso seran las que, generaimente, 
controlan la comunicacion especifica o preestablecida de éste; y las 
sefias implicitas, latentes y encubiertas, la ambivalencia, la apertura y la 
libertad del texto, en relaci6n a las marcas que to cierran . 

Un discurso en el que predominan las formas abiertas, bien podria 
tomarse como prototipo de lo que Roman Jakobson denomindé “funcién 
poética”, y aquel en el que abundan los recursos cerrados estaria mas 
cerca de propiciar una funcién referencial, la apelativa e, incluso, la 
metalingUistica. 

Blancos y negaciones controlan ef proceso de comunicacion 
cada cua! segtin su manera particular: Los blancos dejan 

abiertas jas conexiones entre perspectivas del texto, impulsando 
ai fector a coordinar esas perspectivas, -en otras palabras, 
inducen al lector a realizar operaciones b&sicas en el texto. Los 
distintos tipos de negacién invocan elementos familiares y 
determinados sdélo para descartarios. Lo que se descarta queda 

a Ja vista produciendo de esta forma modificaciones en ja actitud 
det lector hacia fo familiar o determinado- en otras palabras, se 
fe conduce @ adoptar una posicién en relacién al texto,’ 

La cita anterior de iser ilustra mas ciaramente cémo la 
interpretaci6n de la lectura se origina a partir de las propias estrategias 
expuestas en el! texto, que van motivando y generando ideas, asi como 
reviviendo experiencias en su lector evocadas por el repertorio mismo 

del discurso. Sin embargo, es interesante tomar en cuenta esta otra 

consideraci6n iseriana: 

104 Wolfgang Iser, Ef acto de leer, Op. Cit, p. 157., el subrayado es nuestro 
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La estructura de un texto no podré cumplirse cuando ef lector 

rehusa a que acontezcan cambios en 6] mediante ios espacios 
abiertos; en otras palabras, cuando no esté preparado més que 
dentro de fas formas y normas ortodoxas que corporeizan un 
sistema que cubre todo Jos aspectos de fa vida, que por tal, no 
pone nada en cuestion. (..) Transforma asf los segmentos del 
texto en proyecciones reciprocas, las que a su vez organizan ef 
punto de vista def lector en un campo referencial. Es _entonces 
cuando _el punto de vista del lector no puede proceder 
arbitrariamente, ya que siempre actiia como un angulo desde ef 
que es dificil hacer una interpretacién selectiva.’ 

Durante ej capitulo uno de la investigaci6n, aludimos a los cuatro 
modelos de lectores propuestos por Mijail Bajtin, y dijimos que, de éstos, 
fueron dos los que predominaron entre los lectores dei siglo XIX: Los que 
se limitaron a aplicarlo, y los que se prepararon para la ejecucién de una 
orden alli implicita. 

Aunque sabemos que es imposible y peligrosa una generalizacion 
de este tipo, la prevalencia de lectores real que asumimos aqui como 
nica, respaldada por las circunstancias socioculturales del momento y 
por el tipo de textos a los que tuvo acceso, es la de un lector que 

podemos encajonarlo dentro de estos dos modelos pasives de recepcién 
bajtinianos {el que aplica érdenes, y el que se prepara para su 
ejecuci6n), y, a su vez, inferir que ta comprensi6n de las lecturas a las 

que tenia acceso la hizo mas superficial y pobre, atrapado en la linea de! 

convencionalismo social. 

La graduacion receptiva de un texto se genera de la superficialidad 

de la lectura a la profundidad del lector, y depende de la calidad formativa 

y de las caracteristicas culturales de los lectores. El lector real del siglo 

que nos ocupa como hemos venido observando, a pesar de su 

oportunidad y privilegio social como “publico lector’, estaba mas cercano 

a aprehender sus lecturas desde los parametros de censura y encierro 

coloniales, como respuesta a una formacién y una educaci6n 

10> Wolfgang Iser, Ibidern., p.163, el subrayado es nuestro 
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severamente cimentadas por principios tradicionalistas, casi monacales, 
como bien lo afirma José Maria Luis Mora. 

Por otro lado, al observar las estrategias compositivas de ios 

materiales de lecitura expuestos en el capitulo anterior, podemos 
destacar cémo en todas ellas persiste una constante educativa y 
moralizadora evidentes y capaces de atrapar y persuadir a los lectores. 
Quienes al contacto con las mismas quedaban presos facilmente, frente 

a aquellos textos carentes de espacios en blanco (o espacios de 
indeterminaci6n) que les brindaran ia oportunidad de participar a su 
antojo en la significacién de su lectura, quedando asi inmersos en la 
intencionalidad del autor. Es decir, que las propias expresiones formales 
de los textos propiciaron a sus receptores hacer una lectura denotativa, 
la que, a manera de parafrasis, tendié a quedarse en ellos mas con su 
sentido de convenio cultural, que como una jectura abierta, rica y 

reveladora de afluencias ideolégicas particulares. 

Por otro lado, fas condiciones culturales jugaron un papel muy 
importante en el lector, ya que fas situaciones y convenciones sociales 
de éste eran desde las que, precisamente, se imponian y regulaban las 

marcas que se iban generando tanto de los espacios vacios, como de 

los cerrados del texto. Por lo general, estas marcas suelen estar guiadas 

y resueltas por fa serie de paradigmas aprioristicos, que van definiendo 

la lectura a partir de un marco de referencias culturales comunes, 

producidas por la interaccién social de un sujeto lector pero que a su vez 
admiten ser trascendidas. 

Cada época histérica y cada espacio geografico imponen un 
sentido propio a cada una de sus producciones artisticas, que seran 
pasadas por alto y distorsionadas por receptores posteriores. Mas a la 
luz de este sentido cultural, es bajo el que se propicia en un texto lo que 
Jauss ha llamado “el potencial de sentido”, el cual va variando segun la 
sociedad o la competencia lingUistica del lector, quien va desterranando 
la existencia Unica de posibilidad de decir de un texto, para crear el suyo 

propio. Es asi como ja palabra, por medio del habla, divide al texto en 

textos, y al lector en lectores. Sin embargo, afirma Bajtin: 
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EI diélogo interno social de la palabra necesita la revelacion del 
contexto social concreto de fa misiva que define toda su 

estructura estilfstica, su “forma” y su “contenido” pero no desde 
ef exterior, sino desde el interior, porque ei didlogo social es fa 
palabra misma en todos sus elementos, tanto contextuales como 
formales.‘ 

Esta relacién de la palabra con el contexto social es en fa que 
descansa el motivo de muchas de las estrategias empleadas en las 

estructuras de los materiales de lectura del siglo XIX, que van desde un 
peculiar uso de letras hasta ideologias, pasando por frases y palabras, 

tales como: 

Letras (muger) 

Palabras (damitas) 

Frases (bello sexo) . 

Enunciados (condicionales, sentencias) 

Ideologias ( categorias éticas en torno a: bondad, maldad) 

Estructuras (transgresién = castigo) 

Estrategias que se convierten en vertientes conductistas explicitas 
y herméticas, o bien abiertas, pero que en la mayoria de los lectores del 
siglo XIX resultaron contar con muy pocas posibilidades para poder ser 

evadidas o argumentadas, enjuiciadas o valoradas por ellos, sobre todo 
en un momento en el que la conciencia y conviccién del publico lector, se 
debatia entre el asombro y la ambivaiencia, la inseguridad a la apertura y 
elcierre, ante fos deseos enormes de transformacién. 

Toda esta reflexién en torno a ciertos conceptos receptivos 
fenomenoldgicos, relacionados con fa interaccién lector-texto, son la 

base para comprender el comentario final de este trabajo: 4 Qué provocé 

10 Mijail Bajtin, Teorla y estética de la novela, Op. Cit, p.117 
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la lectura en las mentes y el pensamiento de jos lectores, durante fa 
primera mitad del siglo XIX?. 

A través del desarrollo del tercer capitulo del trabajo nos referimos 

a sefialar qué leia ta sociedad mexicana durante el periodo 1810-1850. 
En el inciso dos de este mismo capitulo y en el segundo de esta 
investigacién, dimos respuesta a las interrogantes, sobre quiénes y 
desde qué contexto ley6 ef publico durante esa primera mitad del siglo. 

Toca ahora ofrecer una respuesta sobre la consecuencia de esas 
lecturas, y su injerencia en la formacién social de los lectores. 

Desde luego que, dentro de estas consideraciones finales, vamos 

a retomar los siguientes presupuestos fundamentales: 

1. Que, debido a fas circunstancias histéricas del pais, la sociedad 
lectora fue un numero reducido, que podemos ubicarlo mejor entre la 
clase acomodada econdémicamente. 

2.Que dentro de la vasta posibilidad de lecturas generadas por !a 

interrelacion texto-lector, tomaremos fa mas cercana a la transmision 

de sentidos convencionales, alusivos a las referencias de sentido 

lineal dogmatico, y que, debido a las estrategias del texto y al perfil de 
lector de aquel momento, provocaron en éste muy poca reaccién de 
apertura y controversia frente a las categorias expuestas, debido a 
que, como ya lo sefialamos, la actitud critica y polémica fue mas 

evidente después de la segunda mitad, y a fines del siglo XIX . 
3. Que el lector al que nos referimos en el término de estos comentarios 

finales sera el que hemos venido ubicando como lector real, segun las 
propuestas iserianas. 

4,Que los comentarios sobre {a interaccién texto-lector las 

contemplaremos desde [os propios hornzontes enunciativos 

socioculturales del contexto en el que se propicié tal interaccion. 

Segtin el panorama de vida descrito a lo largo de este trabajo, 

durante la primera mitad del siglo XIX, nuestro pais pasaba por un 

periodo de cambio y ambivalencia, oscilante entre la tradicién y la 
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modernidad. El nacimiento a la vida independiente significo para México 

ja ruptura con fa Metrépoli Espariola, pero también un nacimiento y una 

asimilacién de ta modernidad europea. Acontecimientos que, entre otras 

cosas, incrementaron en la sociedad el deseo de regreso y blisqueda de 

1o propio y del reencuentro con sus raices y con su identidad nacional. 

La apertura al mundo, impuesta por el seguimiento de modelos 

franceses e ingleses, se antepuso a las visiones y maneras feudalistas 

instauradas por Espafia durante la colonia. Tal cambio tan drastico, 

chocé con el compromiso de la estructuraci6n politica de México como 

pais independiente, terreno en el que, desde luego, para lograrlo, se 

debatié entre las dos posturas ideolégicas interesadas por construir y 

administrar el pals: conservadores y liberales. Era de esperarse que el 

grupo conservador tomara la delantera sobre el liberal, ya que conte con 

caracteristicas mas poderosas que se impusieron mediante su dominio 

econémica. Pese a ello, estas formas hegeménicas no fueron asumidas 

ni acatadas sumisa y llanamente por fa sociedad en general. Muestra de 

ello es ef relativismo presente en los materiales de fectura analizados, 

que no podemos reducirlos exactamente a un Unico modelo; asi como ni 

a los distintos tipos de lectores. Mas aludiendo a las constantes 

educativas, moralistas y preceptivas permeadas como temas 

caracteristicos de muchos de los textos analizados, y tomando como 

modelo al lector real, que por sus raices formativas quedaba ubicado 

mas cerca de la tradicién que de las nuevas formas, podemos afinmar 

que dichos textos tuvieron mucha influencia en los lectores. 

iCuales eran estas nuevas formas? Obviamente aquellas que no 

eran identificables con las tradicionales ya existentes y las cuales, por 

sus catacteristicas, correspondieron a las nuevas categorias de 

percepcién pequefio burguesas recién exportadas, tales como: 

reconocimento de la mujer, importancia del hogar y del matrimonio para 

arraigar el prestigio de fa vida del hombre, el atractivo por el valor del 

dinero, la apariencia y superficialidad en los conceptos y actuaciones de 

vida que desemboca en !a conformacion de valores materialistas, la 

delimitacion de fos espacios de trabajo segtin los géneros, el nuevo 

prototipo de mujer, etc. que en el fondo, formaron en conjunto el germen 

de los nuevos paraémetros pequefio burgues, gérmenes del perfil de la 

clase media que tendra durante dos siglos la direccién de la vida social y 

cultural de México. 
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Desde luego, esas nuevas formas fueron asumidas tal cual por jos 
receptores sin aiguna reflexion o consideracién previa, que tuvieron que 
predisponerlo a una disposicién en la que preponderaron las formas y 
actitudes sentenciosas con las que se expresaron estas categorias en 

los textos, '°’ jas que por su intencién implicita, al ser leldas, se acataron 

inconscientemente como sinénimo de prestigio, de modemidad y de 
cambio. Sobre todo cuando consideramos el perfil general de la sociedad 

lectora de aquel momento, cuyos rasgos distintivos persisten aun en 
clases medias de la época actual. 

Resumiendo, desde ese espacio contextual tradicionalista, 

producto inmediato de una cultura colonial que legé a las generalidades el 
comun denominador de los paradigmas medievates desde los que, por su 
cercania, fueron base receptiva de las formas nuevas pequefio 
burguesas, por la connotacién novedosa que tales formas representaban 

para la sociedad, se vincularon en el fondo con la necesidad de romper e 
innovar muchas instancias de vida, instaurandose sin Ja oposicién, o 

reacciones contrarias de las muchedumbres. Acogimiento en el que tuvo 
que ver el ambiente de libertad y de predisposicién al cambio, esperado e 
inspirado por muchos de los sectores de aquella poblacién en proceso y 
visperas de construccién. 

El asentamiento de estas nuevas formas (punto de partida de las 

futuras perspectivas modernas y pequefio burguesas), no fueron 
auspiciadas Unicamente mediante la imposicién de la lectura, sino que 
podemos decir que ésta sdélo contribuy6 en parte para su instauraci6n, 
pero, i qué con las formas tradicionales, tan severamente arraigadas en 
el contenido de los discursos de esas lecturas? Su presencia viene a 
demostrarnos, precisamente, ese perfodo tan importante de transicién 
del pensamiento mexicano que experimenté la sociedad de la primera 
mitad del siglo tan similar a su devenir histérico que, entre otras cosas, 
viene ademas a demostrarnos Io dificil que resulta ta asimilaci6n de un 
cambio de paradigmas, ' sobre todo durante ese lapso de mutacién, 
oscilante entre el destierro y el cambio, proceso propiciador de un estado 
de incertidumbre y de ambivalencia en la experiencia interna de quienes 

197 CE. Capitulo tres y pégina anterior de éste. , 
{08 Exyplicado a la manera de Kuhn en La estructura de los revoluciones cientificas, Op. Cit. cap. I-IE 

124 
 



  

PERSPECTIV A DE LA LITERATURA MEXICANA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1810-1860) 

fo vivieron, que es lo que, precisamente, caracterizarfa a la sociedad de 
ese momento como hibrida. 

En el México de la primera mitad det siglo XIX, integrada por 
receptores mas vinculados ai pasado espafiol, algunos ortodoxamente 
tradicionalistas, y otros mas cuyo asombro ante la modemidad les 
deslumbraba chocando con aquellos de una mentalidad prejuiciada ante 

las formas heredadas, ios textos fueron asimilados desde un contexto 

mas enclavado en su pasado que en el presente. Y, como acentuabamos 
lineas arriba en una cita de W. Iser, cuando ef lector no esta preparado 

mas que en las formas y normas ortodoxas que corporeizan un sistema 
que cubre todos fos aspectos de fa vida (ei lector) no pone nada en 

cuesti6n,'° el lector del siglo XIX asumio sin cuestionar. 

Sin poner en tela de juicio los nuevos principios, asimilandolos junto 
a las estructuras de herencia tradicional, fue como las nuevas formas de 

vida moderna fueron: primero, compartiéndolas con las conservadoras, 
remplazandolas poco a poco hasta llegar a instaurarias en su totalidad 
dentro de las sociedad, para después de un siglo y medio de arraigo (0 
antes, como mostramos con algunos de los autores analizados), 

comenzar a ser criticadas e ironizadas, como una manifestacién de_ 
repudio y de cansancio por sus practicantes. 

10 Wolfgang Iser, Op. Cit., p.163. 
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CONCLUSIONES 

Como advertimos en la parte introductoria de la investigacién, 

nuestro propésito no fue llegar a establecer apreciaciones estrictas de 

literariedad, juicios de valor, o puntos de vista criticos sobre las obras y 

los autores trabajados. Nuestra propuesta expone los hallazgos 
producidos a través de la interacci6n propiciada entre el lector, el texto y 

los materiales de lectura seleccionados de la primera mitad del siglo XIX. 

Para iograr nuestros propésitos, acotamos que no nos 
concentrariamos Unicamente en textos literarios, sino que, en base a la 

etimofogia del término “literatura”, proveniente dei vocablo latino “Littera- 
e” (que designa todo lo elaborado mediante la letra, palabra), incluirlamos 

también algunos materiales elaborados mediante el cédigo lingtiistico. 

Para el analisis de los materiales seleccionados, nos apoyamos en 
dos de las corrientes epistemolégicas de actualidad: La Fenomenologia 
(concretamente, en la escuela de Constanza) y la Sociocritica (que 
presta especial impertancia a la evidencia del contexto enunciativo propio 
del texto por analizar), a través de las cuales pudimos llegar a revelar una 
serie de consideraciones, comprendidas siempre dentro de! marco del 
México independiente a principios dei siglo XIX. Primera mitad del siglo 
en que nuestro pais atravesaba por el devenir de la experiencia de un 
cambio notable de vida, consistente en el transito de la visi6n medieval 

feudalista legada por la cultura colonial, a la moderna, que le ocasioné 
una nueva forma de percepcidn y de apreciacién de la vida. 

Como qued6é demostrado, este cambio no se instauré de 
inmediato, sino que fue un procesamiento largo que necesit6 casi todo un 
siglo antes de ser aceptado por la mayoria de fos habitantes del México 
de aque! entonces. Motivo por ef cual, la vida y el pensamiento de los 
mexicanos se alteraron doblemente a consecuencia de: por un lado, la 
desintegracion y la ruptura de todo aquello que por trescientos afios 
habia constituido ta identidad de ta poblacién; y por el otro, por la 
necesidad que implico tener que desterrar el arraigo de esas raices 
hispanicas, para construirse como entidad modema, libre y progresista. 
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Curiosamente, a la inversa de como se van aceptando las 
innovaciones de los acervos lingUlsticos en la normatividad de una 
lengua (que se originan en los estratos bajos de la sociedad hasta llegar 
a los que velan por la normatividad de la lengua), los cambios 
paradigmaticos que rigen las costumbres y elf pensamiento de una 
sociedad son impuestos por las clases sociales con mayor privilegio de 

poder que, al imponerlas como formas de prestigio, de reconocimiento, 
de confort y de buen vivir, van siendo imitadas y acogidas paulatinamente 
por los demas grupos sociales. Como se pudo observar, en el caso 
concreto del planteamiento de nuestro trabajo, la clase media, pequefio 
burguesa (0 criolla) fue quien se convirtié en protagonista modelo, 
introductora y difusora de tales paradigmas, que no llegaron a 
implantarse en nuestra sociedad sino hasta finales del siglo XIX. 

Por lo que respecta a la aplicaci6n del sustento teérico del trabajo, 
lo mas relevante estriba en habernos llegado a revelar y a proporcionar, 
una vision nueva de comprender, estudiar y de difundir nuestra historia y, 

en general, nuestras manifestaciones cuiturales, diferente a fa 
perspectiva lineal, permanente, hegeménica y unilateral, bajo ta que se 

han estudiando la mayoria de los textos del siglo pasado. Asi mismo, 
este sustento tedrico aplicado a los materiales de lectura del momento, 
nos permiti6 verificar la movilidad de actitudes cosmovisivas, tanto 

sociales, como experimentadas por sus autores y plasmadas en los 
textos. 

Desde el punto de vista de relevancia del sujeto, otra de las 
posibilidades revelada a través de la investigacién fue la de poder haber 
llegado a relativizar la visién determinista que circundé el pensamiento 
decimondénico (como aparece en muchos de los textos descritos en el 
capitulo 1). Movilidad que, seguin el “co-texto” del sujeto (ya elaborador, 
ya lector de los textos), va transformando el testimonio real de la 
circunstancialidad hist6rica, motivo por el cual, podemos advertir ei 
peligro que nos resultaba el poder llegar a proporcionar una versién 
unica y cerrada, sobre los efectos que tales lecturas propiciaron en sus 

lectores. 
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A través del seguimiento sociocritico de fa investigacién, pudimos 
advertir la importancia que representa en un texto lo que Duchet nombra 
en su teorta como “lo real”, que bien puede considerarse como una voz 
que habla y participa dentro del discurso,''°como si se tratara de un 
sujeto eliptico mas analizable (el sujeto social '') que, debido a su 
caracter convencional, tiende en la mayoria de los casos de lectores 
pasivos, a reforzar las posibilidades de sentido de las que es portadora. 
Sin embargo, es a partir de este sujeto social, a través del cual los 
integrantes de un grupo o entidad comtn, conforman su identidad 
originaria, se reconocen y se aceptan como miembros pertinentes. 

Mijail Bajtin afirma que es esta voz del convenio social fa que 
construye al hombre debido a la facultad que tiene de pertenencia sobre 
el ser humano desde el momento de su nacimiento. Voz estandarizada 
que estructura las generalidades, a las masas, reprimiéndo su capacidad 
de reaccionar controvertidamente frente a la fuerza que ejercen las 
condiciones reconocidas sobre ellas. Debido al car&cter inherente al 
individuo, esta voz formara parte concomitante de cualquiera de sus 
expresiones discursivas, por fo cual Duchet concibié a todo mensaje 
escrito como un sociotexto, capaz de entrafar y desentrafar una 
socialidad. 

En torno a esta voz es como se van constituyendo los diferentes 
paradigmas que integran un grupo y reconoce una comunidad 
(explicados por T. S. Kuhn en La estructura de las revoluciones 
cientficas), mismos que, a su vez, marcaran e impondran tas 
caracteristicas del devenir de un aqui y un ahora especificos, y sin los 
cuales no es posible percibir y reconocer: ni los cambios, ni los modelos 
especificos instituidos, regentes en la vida cientifica, cultural y artistica 
de una cultura. 

Mediante esta instauracion de paradigmas es como advertimos en 
nuestro trabajo el devenir y la dialéctica de los cambios profundos del 
espiritu que, dentro del contexto independentista, sorprendieron, 
motivaron y dominaron paulatinamente la vida y la sociedad mexicana de 
la primera mitad del siglo pasado, hasta llegar a instaurarse totalmente a 

1° Tomada bajo el criterio bajtiniano especificado en el capitulo tercero del trabajo. 
') Termino empleado por Gilberto Giménez. Cf. Poder, estado y discurso, México, U.N.AM.1983, Cap 
@ 
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finales de este siglo. La sustituci6n de paradigmas de cardcter medieval 
por tos que se introdujo el pensamiento moderno a través de la apertura y 
la inspiracién de las formas extranjeras, se intersectan con los 

parametros deseosos de reconstruccién nacional, acentuando una 

actitud de ambivalencia. Esta confusién llegé a permearse en todos los 
ambitos y estructuras de la vida y de la sociedad de aquel momento, 
hasta liegar a los textos segtin quedé visto en el capitulo tres del trabajo. 

La reaccién que trajo consigo esta desavenencia a la poblacién, 
provocé una desarticulacién en el querer y el hacer (ideologia y praxis) 
de las mayorias. Desajuste que podemos sefialar como una de las 
caracteristicas fundamentales que manifest6, en muchos de sus 
Ambitos, el México de la primera mitad del siglo XIX, y nos atreveriamos 
a decir que durante todo el siglo. Ejerciendo, durante su proceso de 
reconstrucci6n como pais independiente, un dominio sintomatico 

caracteristico, dificil de digerir en un momento de por sf, de tanta 
perturbacién histérica conflictuado por el! destierro y el resurgimiento de 
formas culturales. 

Esta anarquia y desconconcierto bajo el que se inicié nuestra vida 

mexicana como pais libre, explica el como y el porqué de nuestras raices 
nacionales culturales, asi como el espiritu de nuestro pueblo, vinculado a 
un México de dualidades funestas, configurado como dijera José Emilio 
Pacheco “de agua y de aceite”, hibrido. 

Por lo que concierne al fenédmeno de fa lectura, a la que los 
intelectuales del momento concibieron una panacea, acreditandola como 
un medio ideal para hacer llegar la educaci6n a la poblacién, y poder 
encauzar mejor y mas rapido la conciencia del cambio independiente, 
pudimos percatarnos que, a pesar de que a principios del siglo XIX 
nuestro pueblo comenz6é a gozar de una apertura de oportunidades de 
fectura en relacién a la represién de siglos anteriores, no pudo ser 
realizada por la mayor parte de la sociedad debido al perfil heterogéneo 
de su conformaciédn. De esta manera, la “palabra” pensada se 

transformé en ei canal idédneo para fomentar la conciencia del nuevo 

mexicano no pudo cumplir los cometidos deseados, salvo en una parte 
reducida de la poblacién. Sin embargo, es interesante observar como 

para los primeros afios dela vida independiente, se percibia y se creia ya 
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en la palabra y en fos medios de comunicacién masiva, como canales 
funcionales de transmisién ideolégica, como lo ha venido a ser, a finales 
de milenio, el fenémeno moderno de la comunicacién de mecios, 
reemplazados ahora por la imagen virtual (como podemos constatarlo 
hoy en dia) Sustitucién que, dicho sea de paso, vuelve a revelamnos la 
dialéctica de los cambios paradigmaticos en la vida y la cultura del 
hombre y ta sociedad, cuyo sintoma se esta dejando sentir en varias de 
las facetas de fa vida actual. 

Durante el trayecto de nuestra investigacién pudimos advertir, 
ademas, la fuerza y creencia del hombre en la palabra y fa influencia que 
ésta ha seguido ejerciendo en su devenir, percatandonos de su magia 
que, como dijera F. Nietzsche “sostiene y construye al hombre.”'"? En el 
caso del siglo XIX, el periodismo, mas que otras posibilidades literarias, 
se constituy6 en la potencia transmisora de las formas de vida moderna, 
impulsando y fortaleciendo su presencia en el espiritu de la vida 
mexicana recién ingresada a la modemidad. 

Sin reconocer precisamente en nuestra investigacion la presencia 
de fas condiciones reales sociopoliticas en el texto como reflejo de un 
aqui y un ahora especificos, pudimos llegar a reconocer que éstas 
dialogan con su propio contexto social a través de la experiencia del 
sujeto ya codificador, ya receptor del discurso. Es este didlogo con el 
perfil del momento real, el que funciona, ademas, como limite totalizador 
del sentido y del convenio de estos materiales de lectura, ya sea de su 
expresiOn formal o de su contenido, motivo por el que podemos explicar 
por qué un texto admite convertirse ,tal y como lo afirma Claude Duchet, 
en un “Sociotexto”, que al ser escrito o leido, acepta una revelacién de 
las huellas del co-texto que lo integran. Un texto, pues, es transmisor por 
un lado, de sus propias limitantes sociales; es decir, de sus facultades 

que fo integran lingiisticamente como “lengua”; pero también, guardara 
dentro de esta posibilidad de estar confeccionado con palabras (‘littera- 
ae”), fa posibilidad de plasmar un sentido co-textual particular’? dei autor, 
que, dentro del texto, constituye otra voz mas dentro del sociotexto que, 
por su caracter individual, configuraria lo que podemos ubicar como el 
“habla” del discurso. 

"? Of. Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y menttra en sentido extramoral, Madrid, Edit. Tecnos, 1990. 
"3 Ver diagrama de la tesis: Capitulo I, p. 23 
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Las consideraciones anteriores se complican cuando un tector, o 

decodificador se enfrenta ai texto desde su lengua y su propia habia, la 
que le lleva a apropiarse de éste alterando su intencionalidad y 
acabamiento para convertirio en relativo. Al respecto, podemos coneluir 

que, desde las perspectivas sociocritica y fenomenolégica, éste 
relativismo debe ser respetado. Es decir, que para categorizar cualquier 

elemento implicito en el texto analizado, tendra que hacerse desterrando 
cualquier parametro impositivo del lector que lo explique previamente, 
procurando una comprensi6n integrativa, es decir, como lengua y como 
habla. 

La influencia de las lecturas de la época ejercida en los lectores, se 

reduce a una élite. A ese reducido grupo pequefio burgués que fue 
identificandose poco a poco con los nuevos modelos, hasta llegar a 
implantarios paulatinamente a las mayorias. Trayecto de asimilacién y 
aceptaci6n que nos permitié destacar algunas de jas siguientes 
reacciones: crisis, inseguridad, sorpresa o indiferencia, las que, seguin el 
cotexto de cada uno de los miembros de la sociedad, y la forma como se 
presentaron en cada uno de los lectores, provocaron el predominio de 
una u otra, segun el caso particular de cada cual, originando el 
recibimiento de estas lecturas un patron de conducta segtin su 
socialidad. especifica. 
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