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RESUNEN 

El esfuerzo principal de este estudio tiende a demostrar cun 

importante ha sido la influencia que ejercieron algunos autores franceses 

en los Cuentos romnticos de don Justo Sierra Mendez. Como punto de 

partida se analizan las reseflas crticas que, no obstante su valiosa 

contribuci6n, sefialan muy someramente ese aspecto de la obra. Proponemos 

por lo tanto varias rectificaciones de los juicios inexactos sugiriendo 

al rnismo tiempo cu1es fueron en verdad las legtimas fuentes de 

inspiraci6n que le sirvieron al autor. Sobresale entre ellas la producci6n 

literaria de Thophile Gautier junto con la de Ernest Renan y en segundo 

trmino figuran Victor Hugo y Anatole France. Tras de examinar 

detenidamente los ideales estticos que don Justo comparte con sus 

antecesores nos dedicamos a ilustrar el proceso de asim11aci6n que 

siguio al contacto con ciertos relatos de Gautier y en el genero historico 

con las obras de Renan. El presente trabajo contribuye a una revalorizaci6n 

tanto de los Cuentos romnticos coino de su autor y afiade una nueva 

dimensi6n en el campo de las influencias extranj eras. 
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INTRODUCCION 

Desde su primera presentaci6n en las Veladas literarias ( enero 

de 1868)1 Justo Sierra Mndez ( 1818_l9l2) llama la atenci6n de los literatos 

y crticos niexicanos de la e4poca por su precoz talento en el gnero de la 

poesa. Ese mismo aflo se da a conocer tambin coino prosista a trays de 

la serie de artcu1os que aparecieron en El Monitor Republicano con el 

nonthre de ttConversaciones del domingo". A111 figuran las versiones 

originales 1e seis relatos que juntamente con otros, editados en diversos 

peridicos, pasaron a formar parte del voluinen intitulado Cuentos romnticos  

(1896). La producci6n literaria de Justo Sierra corresponde ms bien a 

los afios en que el joven autor era todava estudiante en el Coleglo de San 

Idelfonso donde obt±ene (1871) el titulo de abogado. 

Segtin sus 1Di6grafos, el gusto por las letras le vena de su padre 

don Justo Sierra O'Reilly ( l811_l861), una de las figuras poltico-literarias 

xns ilustres de la peninsula de Yucatan. Durante el tiempo que v1vi6 en 

Campeche don Justo, hijo, ilega a entrar en contacto con la lengua y la 

literatura francesas que formaban pal-be de la enseflanza primaria en la 

escuela particular de D. Eulogio Perera Mena adonde el joven asista. Al 

reinemorar esa poca su to Santiago Mndez opina que Sierra "Era inuy aplicado 

y para su edad sabla mucho de historia y tenla muy bien aprendido el francs " .2  

No sin cierta modestia el propio autor comentar m.s tarde (1910) "En francs 

se ha educado la generaci6n a que pertenezco; lo supe, y probablemente lo s, 

mal, aun antes de doininar bien ml lengua" . Poco despus de la muerte de su 
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padre (1861) Sierra se traslada a la ciudad de Mexico con el objeto de 

continuar sus estudios en el Liceo Franco-Mexicano que estaba a cargo del 

profesor galo M. Narciso Gibault. A esa 1nst1tuc16n be debe el joven 

canpechano el haber adquirido un conocimiento nis amplio de todos los 

aspectos relacionados con la cultura de la "madre Francia" por la cual 

manifestar. siempre une gran adndraci6n. Sus lecturas favoritas entonces 

eran preferenteinente francesas como se puede apreciar par el siguiente 

coinentario de Sierra: "Devoraba yo par aq.uellos das de fiebre en la 

sociedad [. . .] Los girondinos de Lamartine, la Biblia de los revolucionarios 

de quince años [ ... J an el divino forjador [ se refiere a Victor Hugo] no 

conclua de inartillar en su fragua Los nhiserablestt.14 La breve estancia de 

Sierra en el Liceo resulta desde buego inuy significativa porque, aparte de 

otros autores franceses coino Renan, aqu1 descubre tambin Le Journal des  

Dbats y La Revue des deux Mondes. Coma nos infornia Denis estas publicaciones 

literarias eran para el joven autor "une veritable 4co1e oI sa soif de 

connaissances trouvait matire s'apaiser grace aux enseignements fournis 

par les plus grands nonis de l'poque [...] Cette lecture assidue des journaux 

français [ afiade el critico] sera e6galement pour lui [Sierra] une source 

d'inspiration No es deextraflarse, por lo tanto, que al iniciar 

su carrera literaria don Justo elija precisamnente un gnero de origen francgs, 

a saber, la charla a "causerie" al cual pertenecen sus "Conversaciones del 

domingo". Paraleba a esta ainena cr6nica que data de 1868 es la publicaci&m 

de interesantes ensayos criticos sobre las obras de autores nacionales y 

extranjeros en su mayorIa franceses. Reunidos en el tercer tomo de las Obras  

comnpletas esos artculos nos pernmiten apreciar c6mo Sierra lleg6 a asimilar 
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las tendencias de su poca o de ese siglo XIX que 61 tanto .amiraba. 

Durante su vida pblicaocup6 vax'ios cargos polticos 6 y figur6 entre los 

escritores niexicanos ma's iniportantes en el campo de la hitoria, la 

sociologa y la educaàin. 

La presente tesis enfoca mayormente la producci6n literaria de 

don Justo Sierra y en particular la influencia francesa que se reuleja 

clarente a trays de sus Cuentos romnticos. Mediante un estudio cuidadoso 

de las resefias ins importantes que se escribieron en torno a esta rica y 

variada obra intentanios demostrar ( Captulo I) que de ella se tiene un 

conociniiento parcial. Esto se debe a que los crticos tienden a exaltar 

por lo general el estilo novedoso que Sierra introduce en la cuentstica 

mexicana, asi como la inspiraci6n nacional que, a nuestro ver, est. 

presente nicemente en algunas narraciones. Un tanto someros nos parecen 

tanthin los juicios que la ertica hace acerca de los literatos franceses 

que llegaron a influenciar a nuestro autor,pues casi siempre se mencionan 

de paso nonthres y obras que el propio Sierra cita aquil y all en sus escritos. 

A este respecto en el Captulo II nos proponeinos rectificar ciertas inexactitudes 

sugiriendo al mismo tiempo, de un modo panorniico, cules fueron realmente 

las producciones romnticas que dejaron su bue].la en la olra niexicana. Entre 

ellas seleccioneanos la ma's predominante, es decir, la de los relatos (novelas 

y poesa) de Thophile Gautier. Dedicainos, por lo tanto, la mayor parte de 

ese capftulo a un examen detenido de los aspectos fund8mentales que don 

Justo comparte con su antecesor, a saber: la tcnica p1ct6r1co-descriptiva 

que l emplea al esbozar a sus personajes y los ideales estgtico-iiterarios. 



Basndonos en el enfoque que propone Van Tieghem ilustramos finalmente la 

aplicaci6n directa de esos conceptos en la obra de ambos escritores lo que 

nos permite demostrar cun profunda ha sido la influencia literaria de 

Gautier sobre nuestro cuentista. 7 

Como sefiala acertadaniente Dorothy Kress, el maestro Justo Sierra 

"no fue un simple afrancesado que aceptara ciegamente los dictados de un 

credo establecido" porque l sabla extraer de las diversas fuentes que le 

sirvieron de gula 10 que era valioso imitar" .8 En efecto l mismo nos 

aclara cul fue el mtodo que se propuso seguir al contacto con las 

producciones francesas. Dice: 

SI, sl ha habido evoluci6n [ alude a la literatura 
mexicana] r para ello la asimilaci6n ha sido 

necesaria; imitar sin escoger, casi sin conocer, 
primero; imitar escogiendo, reproducir el niod.elo, 

despus, esto es lo que se llama asimularse un 

elemento literarlo d artlstico, esto hemos hecho.9 

No hay que creer, sin embargo, que Sierra se dedicaba a imitar 10 siniplemente 

las ideas, temas y motivos provenientes de la obra de Gautier, pues stos 

reaparecen transformados con frecuencia en los Cuentos romnticos. El 

examen detenido de los textos de ambos literatos que seleccionamos para el 

Capitulo III tiende a ilustrar, por una parte, el ingenioso proceso de 

asimilaci6n que don Justo llev6 a cabo desde un principio. Y por otra, dicho 

anlisis nos ayuda a llegar a una niejor coniprensi6n del material narrativo, 

ignorado hasta ahora por la crltica, que conforma a algunos relatos como 

"Nifias y flores" y "La sirena". Estos dos escritos tienen, como veremos, 

su antecedente inmediato en las leyendas que Gautier refiere respectivamente 

en su poema "Albertus" y en "Le Pavilion sur l'eau". 
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En el Captulo IV hacemos un estudio de las influencias pie 

Ernest Renan ejerci en tres de los cuentos histricos que fornian parte de 

la colecci6n. Se trata de la triloga compuesta por "Memorias de un 

fariseo", "En Jerusaln" y "El velo del teniplo" donde Sierra desenvuelve 

el tema del juicio y la crucifixion de Jesucristo. Sobre este suceso el 

autor presenta distintas versiones que reflejan los puntos de vista de los 

actores principales de la tragedia del Calvario. Lo interesante es pie don 

Justo reelabora constantemente los heehos histricos analizados en la 

Vie de Jgsus por Renan. Ello nos perinite apreciar la originalidad de las 

interpretaciones que Sierra propone y a la vez sexalar las afinidades as 

como las d.iferencias pie encontramos en la actitud de los dos literatos. 

Creemos que el presente trabajo contribuye, en primer lugar, a 

una revalorizacin de la creatividad de don Justo Sierra quien, a nuestro 

juicio, no ha sido debidamente reconocido entre los cuentistas niexicanos 

del siglo XIX. Ofrecemos asimismo una vision global de la concepci6n 

esttico-literaria del autor, teina pie no se haba intentado estudiar 

previainente a pesar de que en 19)48 se 11ev6 a cabo la recopilaci6n de sus 

Obras completas. Y por fin henios logrado rastrear las principales fuentes 

que Sierra utiliz al estructurar sus Cuentos romnticos. Todos estos 

aspectos pie aqu se examinan afladen una nueva dimensi6n al estudio de esta 

obra cuyas influencias extranjeras y rica temtica todava merecen otras 

interpret aciones crfticas. 



NOTAS 

'Sobre la participaci6n de don Justo en ese crcu10 literario consultar 
Ignacio M. Altamirano, La literatura nacional, Tomo I, Mexico, Editorial 

Porr.a, S.A., 19 )49, pp. 115, 160, 172, 177 y 215. La primera ed1ci6n 
apareci6 en el fo1letn La Iberia (Mxico) entre el 30 de junio y el 4 de 
agosto de 1868. Nosotros seguimos la de 19)49. 

2A1egado en Claude Dumas, Justo Sierra et le Mexique de son temps,18)48-

1912, Tome I, Lille, Service de Reproduction des Thses, Universit de Lille 
III, 1975, P. 14. 
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U1AN, 1958, p. !t99. 
los otros la de 1977. 
se usarg.n las siglas 
la "Carta a Unainuno" 
confiesa que gracias 
J.legar a conocer las 
bidem  

Justo Sierra Mendez. Obras completas. Epistolario, Tomo XIV, Mgxico, 
Seguimos esta primera reimpresi6n del volumen y para 

La edici&i original data de 19)48. De acluT en adelante 
O.C. para referirnos a todos ellos. Vale la pena leer 
de donde tomamos la presente cita porque all Sierra 
a "las traducciones justalineales de Hachette" pudo 
obras de los cJ.sicos y otras literaturas europeas, 

III, P. 382. 

5Jean Claude Denis, Les Sources de la culture au Mexique durant la  
deuxime moiti6e du dix-neuvime siecle et le dbut du vingtimesicle, .  

travers l'oeuvre de Justo Sierra (1848-1912). Mmoire, Lille, 1964, p. 42. 

6Fue diputado al Congreso de la Uni6n, Magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia, Subsecretario de Instrucci6n Pblica, Ministro de Instrucci6n 
Priblica y Bellas Artes ( 1905-1911) y Ministro Plenipotenciario en Espana 
(1912) donde falleci. 

7Pau1 Van Tieghem opina que "c'est plutôt 1'esthtique applique la 
littgrature [ ou] les ides littraires qui doivent retenir 1'attention" del 
comparatista, pues aunque l reconoce que "les grands esthgticiens ont agi 
sur la pense trangre", aclara que stos rara vez han ejercido una 
influencia literaria. A nuestro ver este proceso so lleg6 a darse en el 
caso de Gautier y Sierra. La Littgrature compare, Quatrime'edition, 
Paris, Librairie Armand Cohn, 1931, p. 108. 

8Dorothy Kress, Poesas de Justo Sierra, 18)48-1912, Mxico, UNAM, 
1937, pp. 3-4. 

6 
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iii, p. 405. Este comentario proviene del famoso "Pr6logo a 
las poesas de Manuel Gutirrez Njera" (1896) donde Sierra se defiende 
de los reproches que Menndez y Pelayo le hacla a los poetas mexicanos 
por su "afrancesainiento". 

10 En el articulo La literatura en Mexico y otras cosas ( 1871) don 

Justo les aconseja a sus colegas " iniitad, aim cuando os digan que esa es 
literatura eranjera" { cita a varios autores americanos y extranjeros ] 
[...] as formaris, as estis foranando bellas p6ginas a la literatura 
nacional", Thidem, p. 104. A este respecto Denis comenta que ms que 
"iinitar" Sierra propone "inspirez-vous" y luego aflade el crtico " c'est 

bien l semble-t-il la voie suivie par Sierra", ob. cit., p. 98. Estainos 
de acuerdo con la opini6n de Denis. 



CAPITtJLO I 

JUSTO SIERRA Y LA CRITICA 

Los juicios emitidos despus de la publicaci6n de los cuentos 

reunidos en un solo volumen bajo el ttulo de Cuentos roinnticos ( 1896)1 

resultan algo incoiupletos. Se insiste inucho en uno o pocos aspectos de la 

obra, tanto en lo que se refiere al estilo como a su contenido. Pero lo que 

ms llama la atenci6n es la repetici6n de conientarios que liegan a volverse 

"c1iss" Al hablar de los relatos, se generaliza deniasiado y gstos no pasan 

de ser "poenuillas en prosa inipregnados de lirisino sentimental", "narraciones 

sentimentales" o "fantasias poticas o romiriticas". El enipleo reiterado de 

estas frases cliss se debe tal vez al hecho de que algunos crticos no fueron 

directamente a las fuentes originales y se liinitaron a expresar opiniones 

que otros haban formulado antes. Observamos tambign que la crtica tiende 

a interpretar a veces los Cuentos romnticos tomando en cuenta solamente las 

insinuaciones que el propio autor manifiesta en sus prefacios. 

Es importante seulalar que en el presente trabajo no se trata de 

hacer im balance de la crtica "buena" o "mala" sobre la obra de Justo Sierra, 

pues no podemos dejar de reconocer las valiosas aportaciones de ciertos 

crticos que s se ocuparon en exaaninar con penetracin los Cuentos romnticos. 

Por una parbe nos proponemos llevar a cabo nis bien un anlisis general de 

la crtica que surgi6 a raIz de la publicaci6n del libro. Y por otra, 

basndonos en dichos artculos y estudios, intentaremos aclarar ciertas 

8 
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divergencias de orden cronol6gico que a su vez propiciaron malentendidos 

no solamente en cuanto a la habilidad. de Sierra conio cuentista sino tambin 

a las influencias en su obra. De esta manera esperamos liegar a hacer una 

interpretaci6n nis Integra de losCuentOsromnticos y reivindicar la 

pos1c16n del autor ante la crtica. Es necesario, por lo tanto, remontarse 

a las primeras resefias que se escribieron en torno a las narraciones de 

Sierra, es decir a sus "Conversaciones del domingo", 2 antes de que algunas 

fueran coleccionadas en un solo tomo. 

Ignacio Manuel JUtaivirano 3 fue uno de los prinieros en referirse a 

las " Conversaciones" el mismo af'lo que coinenzaron a publicarse en El Monitor  

Republiaano (1868). Aunque este critico no analiza el material de los 

relatos sino que trata de explicar a sus lectores en qu6 consiste la cr6nica 

de Sierra y quin es el autor, hace sin embargo algunos comentarios 

interesantes. Segin e5l, la "Conversaci6n del domingo as un capricho literario 

[...J brillante y- encantador {... J [asif como una] charla chispeante de gracia 

y sentiiniento, liena de erudici6n y de poesa". Altamirano celebra el hecho 

de que Sierra haya introducido ese gnero de origen francs en Mxico, alaba 

el "estilo hechicero y sabroso [...] flexible y fci1" que se desprende de 

esas pginas, pero insiste especialmen-te en el contenido potico. La charla 

- - 
de Sierra -dice- es algo mas, as la poesia; pero la poesia inocente y bella 

[...] elevada y sublime en sus cantos, en sus conversaciones la poesa 

sonre y se ruboriza". 5 Despus de estos braves apuntes un tanto impresio-

nistas el crtico pasa a reproducir un fragmento de la priinera conversaci6n 

(no pas6 a formar parte de los Cuéntos roinnticos) con el fin de darle al 

lector una idea de este estilo "flexible y fcil" de Sierra, subrayando al 

mismo tiempo la belleza del lenguaje que utiliza el joven escritor. 
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La resefa de Altamirano nos parece algo limitada debido a que 61 

se refiere ms concretamente al nacimiento de un nuevo gnero literario en 

el periodismo mexicano. Sin embargo, no dejamos de reconocer el valor que 

tiene por tratarse del primer juicio crtico de la poca. Y tambign porcjue 

este literato supo captar desde un principio uno de los rasgos importantes 

en la prosa de Sierra, a saber, lo potico. Por 1timo, la actitud que 

Altamirano asume revela en parte el tipo de crtica laudativa e impresionista 

que se hacla entonces en Mgxico. Un examen ms detenido de su artculo deja 

ver clarainente que el crtico pone mayor nfasis en el hombre-escritor, que 

en su obra. La admiracion que siente por don Justo lo ileva no solo a 

colocar a este entre los mejores folletinistas frariceses de la epoca, sino 

a afirmar que Sierra es en el gnero de la conversacin "francs por los 

cuatro costados"; atnq.ue inmediatamente refrena un poco su entusiasmo y 

d.eclara que el joven escritor tiene lo "caballeresco y grave de los espaloles" 

y que "su alma es esencialmente americana". Esta observaci6n resulta 

interesante a pesar de que A1tamirthio no la elabora, pues sugiere que Sierra 

no es un imitador de la conversaci6n francesa porque tiene originalidad. 

Es decir, que aporta a ese nuevo gnero algo que es netaniente suyo, algo 

americano. Pero el ejemplo que cita unas 1neas ms adelante. nos parece poco 

convincente, pues subraya que al folletn francs le faltaba "la poesa 

grandiosa y sublime de la Amrica para su embellecimiento". T Y quien 

justamente aporta esa poesa sublime es Justo Sierra. La actitud que 

Altamirano adopta frente al autor es la del amigo que no logra moderar su 

entusiasmo pues g1 mismo confiesa: "no sabemos que" cosa es ms grande, Si 

nuestra añmraci6n por el precoz talento de Sierra, o el cariflo que nos 

inspira. 8 Finalmente concluye su artccuio advirtiendo que la inteligencia 

de don Justo es "gigantesca como un sol" y preconiza asinLismo el futuro 

literarlo de este joven de veinte afios; "Estos nifios -alude a los hermanos 
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Sierra- son glorias del porvenir". 9 

Aparte de la reseila ya niencionada Altuirano se ocupa brevemente 

en " ociones de viaje"1° de la conversacin nmero XIII publicada con fecha 

del 28 de junio de 1868 la cual pass a formar parte de la co1eccin con el 

mismo ttu10 "La fiebre amarilla". El crtico comenta ms bien la "esptosa 

impresi6n" que le caus6 la lectura de esa "terrible leyenda" asil como uno de 

los personajes, "Zech6n, el demonio de la fiebre, con sus cabellos color 

azafa.4n [ ... ) y sus ojos amarillos con prpados negros".'1 No obstante, la 

considera "digna de la imaginacin de un Andersen o de Burger". 12 For'u'ltimo 

Altamirano procede a citar -como en su primera crnica- un fragmento de la 

versi6n original de "La fiebre" correspondiente a la descripci6n potica que 

Sierra hace de la isla de Cuba. 

A pesar de las limitaciones que encontrainos en la crtica de 

Altainirano no dejan de tener inters los pocos coinentarios que expresa en 

torno a las "Conversaciones", principalmente en 10 que atafle al estilo de 

Sierra. Por otra parte, hemos podido observar que su crnica servirg. de gua 

a otros crticos de la &poca como don Pedro Santacilia quien en su libro 

Del niovimiento literario en Mgxico (1868)13 cita con bastante frecuencia a 

AltanrLrano. En el breve espacio que dedica a las "Conversaciones del domingo't 

Santacilia expresa lo siguiente: 

Casi nii'o todava, escapado del colegio y rebosando  

de ilusiones, henchida la blusa estudiantil de flo-
res, como nos dice eel niismo en alguno de sus escritos, 

se nos presenta D. Justo Sierra escribiendo sus 

preciosas "Conversaciones [...] para las planillas de 
El Monitor.11 
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En el segundo prrafo leemos: 

El Sr. Sierra es sin duda una de las ms brillantes 
esperanzas literarias con que cuenta Mgxico, para el 
porvenir, porque rene ya en sus pocos afios cuantas 
dotes podran exigirse a un distinguido escritor.15 

Santacilia glosa algunas frases de la primera conversaci6n ( 10 subrayado en 

el primer ejemplo) sin indicar su procedencia. Lo que nos hace pensar que 

1 las toma directamente del fragmento que aparece en la crnica de Altamirano, 

asi como el elogio que hace acerca del futuro literario de Sierra, en el 

segundo ejemplo. Recordemos el comentario de Altiwrano al referirse a los 

hermanos Sierra: ttEstos nifos son glorias del porvenir?t.16 El juiclo de 

Santacilia resulta bastante soinero pero no carece de importancia ya que al 

incluirlo en el presente anlis±s queremos seialar c6mo los crticos de 

entonces hacen propias las opiniones que otros haban manifestado previamente. 

Es-ta actitud lieva sus riesgos porque reduce la erl-tica a una serie de 

repeticiones que impiden un examen ms profundo de la obra de Justo Sierra. 

Vale la pena notar que Vicente Riva Palacio bajo el seud6nimo de Cero se 

permiti hacer una stira de las alabanzas que reiteradamente le dirigan a 

Sierra. En la resefia que dedica a don Justo, 17 Riva Palacio simula im 

&illogo con el sacerdote de su pueblo y comenta, no sin cierta irona, la 

iinpresi6n que le caus6 el estilo del escritor: 

Fume a lerselos [prrafos] al cura y me dijo: 
.--{...] lah eso estg. escrito por un joven a quien 

puede liamarse el poeta del porvenir.18 

-- .Y que es Justo Sierra? le pregunt. 

-- Es una esperanza de la patria.19 

Segn Jos'e Luis Martinez, en la actitud de Cero se puede percibir cierta 

envidia hacia el joven autor.2° 
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La crtica relacionada directamente con las " Conversaciones del 

domingo" es bastante escasa y limitada. Esto 1timo se explica, tal vez, por 

el hecho de que casi siempre se toma como fuente la cr6n1ca de Altaniirano 

cuyas apreciaciones no son muy numerosas y tienden a ser m6s bien impresionistas. 

Este literato sera' a menudo el gua para muchos crticos -ya lo dijinos- no 

solamente de la e6poca sino tambin de los que publicaron artculos despus 

de 1868. Este es el caso, por ejemplo, de Francisco Sosa quien fue el 

primero en bosquejar una semblanza biogrfica de Sierra la cual lieva por 

- " n 1 
tatulo Don Justo Sierra. Ensayo biograf- ico . Alli- Sosa cita algunos 

fragmentos de la primera conversaci6n22 aunque parece ser que i interpreta 

asimismo la obra literaria del escritor. Mucho ms abundante es la critica 

que surg16 a razz de la presentaci6n de Sierra en las Veladas literarias, la 

cual no inclulinos aqul debido a que se comenta en particular su habilidad 

como poeta. 

Veinticinco afios despus de la publicaci6n de las " Convers aci ones 

del domingo't aparec16 otro interesante artcu10 en el peri6dico El Siglo XIX  

(25-.x-1893). 23 Es interesante porque su autor, Pedro Pablo Figuera, menciona 

(a parte de la cr6n1ca) el relato intitulado "Confesiones de un pianista" el 

cual se incorpor6 luego a los Cuentos romnticos. Tras de una breve 

disertaci6n -muy informativa, por cierto- sobre la influencia que tuvo la 

literatura francesa en Mexico, especialmente en el gnero del folletn, 

Figuera pasa a seflalar los rasgos ms relevantes del estilo de Sierra. En 

sus comentarios se puede apreciar cierta semejanza con lo expresado 

anteriormente por A1tnrano, pues considera a don Justo como un "prosista 

ingenioso y fascinador" otorgndole a la vez el ttulo de "maestro" de la 

charla francesa; la cual supo cultivar -dice- "con la gracia picante de la 
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stira, el chiste puicro de la nsa ingenua, la poesa tierna y melodiosa de 

una inspiraci6n inagotab1eT.2l Figuera opina asimisino que Sierra es "un 

escritor americano, de espritu m.s rrancgs que se ha conocido, por la gallarda 

de la expresi6n y la esbeltez de la forma". 25 Por iltimo, el crtico advierte 

que el estilo lujoso del joven escritor se debe en parte a su "imaginaci6n 

opulenta" pero tambin a que es "americano en la ternura y cosmopolita en su 

ilustracion , 26 

Si comparamos el artculo de Figuera con el de Altanairano podr. 

verse que ambos destacan la gracia chispeante, el contenido potico y sobre 

todo reconocen el mrito que tuvo don Justo al haber sabido adaptar un 

gnero literario extranjero. A este respecto los dos crticos insinan que 

Sierra asimila lo francs pero sin liegar a perder su originalidad debido a 

que " es un escritor americano {...] en la ternuratt27 asT como " su alma es 

esencialmente americana.28 Conviene observar que Figuera afade algo nuevo 

cuando subraya con justeza otras cualidades fundamentales de la prosa de 

Justo Sierra, a saber, la musicalidad y el aspecto formal. 

En cuanto a "Confesiones de un pianista", Figuera lo llama 

simplemente "romance sentimental" y sugiere a la vez que se trata del "cuadro 

de la vida de un arbista que podra ser el niCisico americano Moreau Gottschalk 

por las escenas de pasiones que Sierra pinta". 29 No creemos que esta breve 

cita sirva para probar las afinidades entre el protagonista de "Confesiones" 

y Gottschalk. Juicios como ste fueron los que propiciaron un tipo de 

crtica repetitiva, ya que en 1947 Hugo Barbagelata comenta: 
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Se pretende que en la novela de Sierra Las 
confesionésdé unpianista (1882) podra 

descubrirse la biografa novelada de Moreau 

Gottschalk {...] Vida novelada o no, Las 
confesiones [...] son las de un prosador de 
relevantes dotes. 30 

Es evidente que Barbagelata se apoya en el juicio de Figuera pues los dos 

suponen, sin afirmarlo, que en " Confesiones" se narra la biografa del artista 

americano. Barbagelata no agrega nada nuevo a nuestra comprensi6n del cuento, 

aunque reconoce, es verdad, "las relevantes dotes" de Sierra como prosista e 

insina tambign que en este joven literato "puede descubrirse la influencia 

ejercida {...] por la prosa inmaculada de Ren a* 1.31 Tenemos la impresin que 

32 
Sierra se inspiro parcialmente en un articulo- de Gautier donde se relatan 

las vicisitudes del compositor Berlioz por ciertas ideas artsticas que 

expresa al personaje principal de "Confesiones". Con la resefla un tanto 

somera de Figuera termina la crtica relacionada &irectamente con las 

"Conversaciones", es decir antes de que algunos relatos inc1udos all'i fueran 

coleccionados en un solo volumen. 

La publicaci6n de los Cuentos romnticos se llev6 a cabo veintiocho 

afios despus de iniciarse las crnicas o sea en 1896 por insistencia de RaJ. 

Mule. Un aflo antes don Justo le dirige a este sefior una earta, la cual 

fue publicada juntamente con otro te:x±o intitulado "Primeras palabras" 

(fragmento de la primera conversaci6n). 33 Estos docuinentos son muy importantes 

para el tema que nos ocupa porque en ellos Sierra habla de sus cuentos y hace 

algunos coinentarios que han dado pie a m1tiples interpretaciones. De all 

se derivan tambign ciertos juicios de orden cronol6gico que ms tarde fueron 

rectificados por Gonzlez Guerrero. 

A partir de 1896 surgen varios artculos donde se mencionan los 



16 

Cuentos romnticos. Para simplificar el antLisis hemos credo conveniente 

dividirlos en dos etapas atendiendo a las fechas de su publicaci6n. Nos 

ocuparemos en primer lugar de aquiios que abarcan los a?Ios 1896-19)45. La 

segunda etapa coinienza en 19)46, cuando se conmemor6 el cincuentenario de la 

primera edici6n de los Cuentos romanticos; en este grupo inc1umos casi toda 

la crtica que se hizo hasta nuestros das. 3 

Uno de los primeros en saludar el libro fue Hi1arin Fras y Soto 

- 
en un arbic- ulo que aparecio en El Siglo XIX con fecha del 2 de mayo de 1896. 35 

En la primera parte de esta resefia encontramos varios apuntes interesantes 

sobre las pginas introductoras a los relatos. Fras y Soto no acepta la 

observaciGn que Sierra hace acerca de sus escritos cuando los llama 

poem111as de lirismo sentimental" . 6 Piensa que el autor se excusa y opina 

acertadamente que esos textos "son un verdadero lujo de imaginacin y 

originalidad". Al referirse a las pocas palabras que don Justo dirige a sus 

lectores Fras advierte que en ellas el literato "retrata su carcter y 

sintetiza su obra entera, dice lo que son sus cuentos nostlgicos hechos con 

mua-mullos de ola, perfumes de brisa y tempestades y tinieblas marinas". 37 

Este comentario nos parece algo ponderado ya que difci1mente puede un autor 

resumir toda su obra y su car.cter en unas cuantas lneas. Sierra tampoco 

dice -en la pgina que cita Fras- de clue estn hechos sus cuentos; 

simplemente indica: 

ti 

Traigo de mis amadas tierras tropicales, el plumaje 
de las ayes, el matiz de las flores [ ... ) niurmullos  
de ola, perfumes de brisa, y tempestades y tinieblas  

marinas [...] De todo eso y de algo ms hallargis aqu 

-en los relatos- ecos y reflejos.38 

Frias interpreta a su manera las apreciaciOnes de Sierra,pues es obvio que 

ste habla de "ecos y reflejos" advirtiendo al ntismo tiempo que en sus 
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narraciones "hay algo ms". Los rasgos que destaca el crtico estn presentes 

en algunos escritos pero es importante aclarar que no en todos se percibe el 

ambiente marino. Prosiguiendo su crtica Fras afirma que el autor vaci6 en 

sus cuentos: 

cuantas inTpresiones trajo de su tierra natal [...] 
de aq.uel paraso lieno de pjaros y de flores [...] 
En esas pequefias novelas hay el acre aroma marino, 

racimos de fibres de coral [ ... ] Hay el fuerte  
colorido de la naturaleza tropical, rumores de marea, 
puestas de sol. 1...] niurmullos del viento agitando 
los abanicos de lbs cocoteros.39 

Aclull se insiste nuevamente en las im.genes auditivas y visuales que en 

efecto son importantes en la prosa de Sierra como lo es tam'oin el otro 

aspecto que el crtico sefiala de paso, a saber, el tropicalismo. No nos 

detendremos a examinar ahora este teina debido a que Gonz1ez Guerrero le ha 

dedicado un ensayo compieto.140 Sin embargo, quisiramos aclarar qua "la 

naturaleza tropical" con todo su "colorido" y los elementos qua la 

caracterizan no son visibles en los quince cuentos de la colecci6n. Como la 

mayora de los estudiosos de Sierra, Fras tiende a generalizar mucho y 

/ 

tenemos la impresion.  que al alulir a los Cuentos romanticos solo toma en 

cuenta aqu11os que se desarrollan en un ainbiente marino y tropical como 

"Playera", "La sirena" y "Marina". For las expresiones que gste utiliza 

casi nos atreveramos a asegurar que Fras acepta las insinuaciones del propio 

autor. Conrprese este itLtimo ejemplo con el prrafo de don Justo que 

citaanos anteriormente; en ambos se mencionan pjaros, flores, rumores y 

aromas marinos, pero sobre todo liaman nuestra atenci6n las frases siguientes: 

Sierra: Traigo de mis amadas tierras tropicales... 

Fras: [vaci6 en sus cuentos] cuantas impresiones 

- trajo de su tierra natal.141 

Hemos podido observar asimismo que aim cuando Fras se propone analizar 

el material de ciertos textos, sus juicios carecen de profundidad debido a 
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que incorpora con demasiada frecuencia trozos de la prosa del cuentista. 

De "Marina" nos inforina, por ejemplo, que estg. basado en una leyenda de mar 

(Sierra lo indica al principio) cuya "triste historia [...] se relata con 

dulces y 1nguidas frases, cargadas -dice Justo- con el viejo e inmortal polvo  

, 

de oro dela poesia,, 1.2 . in- Hasta aq el critico cita al autor para explicar 

parte del relato, luego alude brevemente al tema principal pero sin ilegar a 

elaborarlo: "La historia es la de todas las muchachas sofadoras, tristes y 

43 
apasionadas que al enamorarse se entregan sin previsi6n". Tras de resiimir 

parafraseando el argumento de "Marina", Fras concluye: 

He' aqu'l c6mo cuenta Justo Sierra -cuando era joven-

y traa en su blusa estudiantil las flores tropicales 

de la tierra campechana [ ... ] despus creci6 con una 
preciosidad que asombraba. 1111 

En este prrafo Frias parece disculpar al joven literato cuaxido sugiere que 

su manera de narrar corresponde a 1a edad que entonces tenla ( veinte afios). 

No es dificil que el critico se haya dejado iniTuir por Sierra quien en 1a 

carta a Mule, refirigndose a sus cuentos apunta: "su juventud [...] 1a 

explicar a los ojos de los crticos". 45 

Por lo que respecta al segundo relato, "666: Cesar Nero" que 

Fras comenta en su resefia, se puede ver que recurre al nrLsmo procedimiento 

anterior. Pues repite parte de la explicaci6n que don Justo hace sobre el 

origen de la narraci6n, es decir,que se inspir6 en el estudio de un exgeta 

aiemn que crea leer en la cifra n1isteriosa del Apocalipsis el nombre de 

Ner6n! 6 Es evidente que el crtico acepta sin dudar siquiera esta 

interpretacin que, a nuestro ver, no es ins que un truco literario 

inventado por el autor. ' Luego de sintetizar la trama al igual que en 

"Marina", Fras afiade el siguiente comentario refirigndose directamente a 

Justo Sierra: "desaparece el estudiante [...] resurge el exg,eta, el mstico, 
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el sonador 
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Resulta interesante la distinci6n que Fras establece entre el 

joven escritor de " Marina "  y el exgeta en "Cesar Nero" pues insina que hubo 

cierta evoluci6n en la habilidad de Sierra como cuentista, es decir que ste 

haba madm'ado. Esto es posible Si se tonia en cuenta que "cgsar NeroTlL9 no 

se public6 hasta un aflo despus de "Marina"; sin embargo, nosotros no estamos 

de acuerdo con la opinion de Pras porque creemos que don Justo tena una gran 

disposici6n para tratar temas hist6ricos desde un principio. En la 

conversaci6n nniero 1150 que apareci6 el 12 de abril de 1868 tenemos un buen 

ejeniplo. "Csar Nero" es a nuestro juicio uno de los mejores cuentos de 

Sierra, tanto en lo que atafie a la trama y al estilo asil como a la originalidad 

(a pesar de las influencias) pero nada tiene que ver con la madurez del 

literato. En todo caso sera ms conveniente sefialar temas y tgcnicas 

diferentes al aludir a ambos relatos, pues no debemos olvidar que "Marina" 

-dentro de la clasificaci6n a que pertenece- es tambign un cuento novedoso y 

muy bien logrado. La actitud que asume Fras no es infrecuente entre algunos 

crticos que tratan de justificar el valor de las narraciones basndose en 

una nienor o mayor madurez del escritor. 

Si comparanios la crtica de Fras con las anteriores podra verse 

que esta se ha vuelto menos laudativa ya que se pone mayor gnfasis en la 

obra y no tanto en el autor. En otra parte de su crnica Fras anota, por 

ejemplo, las deficiencias esti1sticas en los Cuentos romgnticos. As, 

dice: "se yen las vacilaciones [ ... ] e incorrecciones del principiante que 

ain no doinina su arte, ni sorprende todos los resortes de la esttica". 51 

Efectivamente, la tgcnica que Sierra en1ea en algunos escritos éspecialmente 
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en los de mayor extension coma "Un cuento cruel",. "Confesiones" y "La novela 

de in colegial" deja mucho que desear. El autor trata de abarcar demasiados 

asuntos a la vez, incluye reflexiones filos6ficas y artsticas e interviene 

frecuentemente en el relato. Hay momentos en que el lector se fatiga con 

tantas digresiones y cambios repentinos de escenarios. Como opina atinada-

mente Girault al estudiar el cuento romntico en general "los argumentos son 

muy largos [...] les falta consici6n y unidad". 52  Creemos que donde mejor 

se aprecian la tcnica y el estilo de don Justo es en las narraciones 

breves 53 coma "La fiebre amarilla" que ( aparte de tratarse de una leyenda 

original) destaca asiniismo par su estructura novedosa. Esta ha sido 

arializada feJ.izmente por Luis Leal 54 y otros criticos. 

Volviendo a la resefia de Fras podramos decir, en sntesis, que 

este literato hace algunas anotaciones valiosas a pesar de que tiende a 

explicar los cuentos apoyándose en las opiniones del propio autor. Las 

carencias que encontramos en sus juicios crfticos se explican en parte por 

el hecho de que Fras no se habla farn4liarizado lo suficiente con la abra de 

Sierra. Recordemos que su artculo aparece dos meses despus de la 

.publicaci6n del volumen. Par otra parte trata de probar que Sierra es 

esencialmente un autor americana, de ahi que insista en destacar mg,s que 

nada los elementos de inspiraci6n nacional. Veaanos lo que dice al concluir 

su ensayo: 

En el poeta yucateco no hay nada ex6tico, ni 

asimilaciones francesas 1...] ni iniitaciones [...] 
nada hay [ en su obra] de las dos escuelas en que se 
han formado todos nuestros escritores, la francesa y 

la española: todo es enterainente suyo, porque el 

genio no iinita -engendra sin patrn ni modelo-. 55 
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Aqu se puedé iiipreciar 1ata qu'e punto desöonoca Fras la producci6n de 

Justo Sierra. Ya que no es posible comprenaer en sw totalidad los :Cuentos  

rOmntiöos sino se toman en cuenta las infliiencias que el joven autor 

recibi6, doino vereinos en el siguiente capitulo. Finalmente Fras aclara que 

muy pocos crticos supieron entender el arte de Sierra porque -afiade- "Justo 

1, - 
I ... ]  entono un cantico casi incomprensible . 5 Tal vez podriamos interpre-

tar estas palabras como una confesi6n. 

Al primer perodo de la crtica -l896-1945- que se hizo en torno a 

losCuéntOs romnticos pertenece tambign Luis G. Urbina, poeta, discpulo y 

gran admirador de Justo Sierra. A diferencia de los crticos ya mencionados, 

Urbina dedica al autor varios artculos, los cuales incluy6 en su obra 

HOmbrés y libros ( 1923)•5T Las cr6nicas coleccionadas en este libro -segn 

Gonzlez Guerrero- fueron escritas con anterioridad. 8 En la que lleva por 

ttu10 "Los cuentos romnticos" 59 clue es la que nos interesa por el momento, 

Urbina advierte que Ral Mule le acaba de informar sobre la publicaci6n del 

volunien de Sierra, por 10 que suponemos data de 1896. Debido a la densidad 

de las cuatro pginas del artculo nos vemos obligados a d.edicarle ms 

espacio en este anlisis. Por otra parte, algunos comentarios que hace 

Urbina -a veces prrafos enteros- fueron utilizados por crticos ms, 

recientes, continundose de esta manera el tipo de crtica repetitiva en la 

cual venimos insistiendo. 

Al igual que Frias ySoto, Urbina no . aceptatodo lo dicho por 

Sierra en la carta a Mille; la considera una "candorosa disculpa del 

.inaestroht.60 . Confiesa haber leldo algunos de los relatos -revisando 

peri6dicos- c-uand.o esos pertenecan a las "Conversaciones del domingo" 
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y afiade :cjue el ttulo .que Sierrales, da.ahora o sea CuentOs rO.mntiôOs, es 

muy apropiado para "estas fantaslas juveniles" porque -segin TJrbina- "tienen 

el tinte iriiro y enrgico de una salida de tt61 Llama la atenci6n este 

comentario - un tanto abstracto- porque el critico parecè sugerir que ël 

colorido que se percibe en los cuentos . justifica el hecho de que gstos sean 

romgnticos. Esta ±nterpretaci6n es, desde luego, inaceptable e incompleta 

pues no es legtimo afirmar que una obra es "romntica" si se toma en cuenta 

solamente uno de los numerosos elementos que la caracterizan como: temas, 

estilo, actitudes y personajes- entre otros. Generalizaciones de este tipo 

son frecuentes en la crtica de Urbina quien tiende a exaltar mucho al autor, 

g.uedando la obra relegada a un segundo piano. 62 Indica, :por ejemplo, que el 

1ririto principal de los Cuentos romnticos "es sin duda, la sinceridad [...] 

ingenua, sencifla y tierna6 i:...J la pasiGn se desborda de esas pginas 

I ... ] se oyen los latidos de un coraz6n sano. El poeta [Sierra] ha 

con-templado muchas cosas, ha pasado muchas miserias". 6 Despus agrega una 

serie de comentarios sobre la elocuencia, el espiritualismo y el alma del 

autor, a quien -dice- podra tomrsele "por un joven profeta" pues tiene 

"mirada de vidente". 6 La aprec1ac16n de Urbina es sumamente impresionista 

pues hay pasajes donde ma's que analizar, poetiza y revela sus propios 

sentiniientos. Basta un ejemplo para ilustrarnos. 

Piaondando un poco en la lecti.ira [ de los cuentos] 
liega uno a contagiarse de esa locura radiosa, 

perturbaci6n de visionario, en la cual parece que -se 

esinalta y bruñe el Universo ante nuestros ojos. Todo 

se nos anuestra ms brillante: 'las flores tienen 

ptaios de cristal;elaielo, estras de plata;la 

lina esplenaecoino una celestialfsforescencia 

colgada en el divino silencio de la noche; dentrode 

nosotros .inismos hay-.centelleos inesperados. Elamor 

y el dolor adquieren sublime intensidad. 66 

No podembs negar desde luego la belieza de este pasaje, pero en cuanto al 

material narrativo poco dice Urbina, fuera de algunos motivos que destaca 
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coma las flares, el cielo y la luna los cuales aparecen reiteradamente en la 

obra de Sierra. Al final el crItico seia1a de paso dos temas importantes en 

los Cüentos romnticos aunque u5nicamente aflade que stos "adquieren una 

sublime intensidad". Es curioso observar, sin embargo, c6mo a pesar de este 

juicio tan sentimentalista Urbina sabe escoger el adjetivo adecuado al asunto 

que est6 tratando y de algn modo nos revela -inconscientemente quizs- que 

la temtica de Sierra es muy romntica. Adems de los dos ejemplos ya 

mencionados en otra parte leemos: "En este libro es trgico el sufrimiento, 

sublime la angustia, heroico el deber; el amor, inmortal; el sueflo augusta". 67 

Urbina insiste mucho en el aspecto emocional, pues poco antes del 

trozo que glosamos advierte que am cuarido los cuentos son de una 

"inverosimilitud easi inocente", producen "una indefinible emoc16n de suceso 

68  

real . Alga muy semejante expresa anos mas tarde Antonio Castro Leal en 

el pr6logo a la tercera ed1c16n de los Cuentos romnticos (l91.6).6 Aunque 

este critico explica que lo que t1da una intensa realidad de conviccin a 

todas las fantasas del poeta [ Sierra]" es el tono "clido y arrebatado" de 

las inismas. La opinion de ambos literatos es en parte acertada, pues 

efectivamente Sierra posela una gran habilidad para persuadir a sus lectores, 

a pesar de que la mayorf a de sus narraciones est basada en leyendas e 

historias creadas par su imaginaci6n pero tambign en la obra de otros 

autores. T° Convencen sus relatos pero no solamente par el tono "clido y 

arrebatado" coma sefiala Castro Leal, ni tampoco par la "emoci6n de suceso 

real" que provoca la lectura seg.n Urbina. Son varios los aspectos que 

poth'an mencionarse al respecto. Bastarg par el momenta indicar algunos tales 

coma la evocaci6n de ambientes y paisajes, la reconstrucci6n de hechos 

hist6ricos, presentaci6n y anlisis de ciertos personajes. Cabe suponer, 
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par lo tanto, que Castro Leal repite parcialmente las ideas de Urbina, pues 

para reforzar el comentarlo que expresa acerca de la verosimilitud, cita 

todo el prrafo de este crftico que transcribimos previamente. 71 

Otro de los pasajes que encont.ramos en la cr6nica de Urbina y al 

cual aluden con frecuencia varios criticos contiene ciertas inexactitudes 

que juzgamos oportuno aclarar. Allif Urbina se refiere a un t6pico inrportante 

en los Cüentos romnticos, a saber, la inspiraci6n nacional. Dada el intergs 

que tienen los apuntes que hace, permtasenos reproducirlo Integramente para 

despus ir exanilnando los fragmentos. 

Las narraciones del libro -fuera de cuatro 
maravillosos lienzos histricos- tienen un 

marcado sabor nacional. Las coattimbres y las 

decoraciones son netainente mexicanas. Parecen 

copias amplificadas de 10 que vemos todos los 
dias. Juzgada, en conjunto, la obra [ ... ] es 
un soberbio canto inspirado por el mar y par la 

mujer. Hay rumores pinölricos en las palabras; 

pasan los tropos cabrillearites [ ... ] Se nira 

siempre el mar, como una raya de luz, al fin d.c 

todos los paisajes.72 

En primer lugar Urbina se equivoca en cuanto al nmero de los relatos de 

tipo hist6rico, ya que son cinco y no cuatro los que podrian clasificarse 

baja ese aspecto: "Csar Nero", "Maria .Antonieta", "Memorias de un Fariseo", 

"El velo del templo" y "En Jerusalgn". 73 En segundo lugar no todos los 

cuentos -restantes- tienen "'n-i marcado sabor pues la historia de 

"Niias y flores", par ejemplo, se desarrolla en tin ambiente extranjero, es 

decir en el Oriente. Es evidente que al leer detenidamente este relato 

resulta difcil encontrar "costumbres y decoraciones mexicanas"; par el 

contrario, todos los elementos que Sierra utiliza contribuyen a recrear el 

exotismo oriental. 74 El suceso que el autor relata en ,, Nocturno -otro 

texto de la colecci6n- pudo haber ocurrido en cualquier lugar, ya que se 
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trata de una v1si6n a sueflo de un estudiante-poeta, que como todo buen 

romntico va en busca de su ideal: Stella. Sineinbargo, por las breves 

alusiones que Sierra hace sabre el cementerio de San Fernando y que Stella 

"debla de ser hija del suelo raexicano", suponemos que la trama se desarrolla 

en ixico. 75  Pero esto no indica que tenga realmente un sabor nacional. 

Nos parece muy aventurado afirmar -coma lo hace Urbina- que en los 

Cuentosromgnticos, exceptuando los hist6ricos, se puede percibir el 

mexicanismo de Sierra. Este no es un tema superficial en su obra, pero 

tanipoco es predoma.nante. 76 En algunos relatos coma "Mari na" ,, Playera y 

"La sirena" podemos ver efectivamente c6mo Sierra incorpora ciertas costumbres 

locales; en los dos priineras el autor menciona la fiesta del barrio de San 

Romn y en "La sirena" (10 sitia en la gpoca colonial) cuenta c6mo se 

celebraba la fiesta de las aguas el da de San Juan. El fondo en los tres 

cuentos es muy parecido pues la acc16n tiene lugar en la ciudad de Campeche. 

En este sentido sl podemos aceptar parte del comentarlo de Urbina o sea qua 

"las costunthres y las decoraciones son netamente mexicanas", no asT 10 que 

agrega refirigndose a stas: "Parecen copias amplificadas de lo que vemos 

todos los dias", pues no debemos olvidar que Sierra al evocar su tierra 

natal tiende casi siempre a idealizarla. El paisaje tropical que pinta en 

"Marina", "La sirena" y "Playera" como tambign en "La fiebre"TT no es una 

copia fiel de los ambientes que se describen, sino una visi6n muy personal 

del autor. 8 Dolores Girault indica con acierto pie el "paisaje cobra cierta 

vida; pero no ilega al realismo, ya pie siempre lo encontramos adornado de 

rasgos fantsticos a poticos". T9 La opini6n de Luis Leal es tambign muy 

semej ante pues advierbe que estas narraciones -no incluye la ltima- "son 

evocaciones de la tierra natal" pero "adornadas par la irnaginaci6n, que el 
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autor hace en la capital de Mxico, de atni6sfera tan diferentetT.0 La 

observaci6n de Urbina, por tanto, es vlida para aquellos rlatos cono "La 

novela de im colegial", "Un cuento cruel" y "Confesiones de un pianista" 

en los que Sierra evoca el anibiente de la ciudad d.e Mxico y sus alrededores.81 

For ltimo, en el fraento donde Urbina parece resi,mir todo el 

libro, encontramos algunos apimtes interesantes. "Juzgada en conjunto, la 

obra, -dice- l ... ] es un soberbio canto inspirado por el mar y por la mujer 

[...] Se inira siempre el mar, como una raya de luz, al fin de todos los 

82 
paisajes ,, . En esta ocasion Urbina destaca con acierto dos de las fuentes 

de inspiraci6n de Justo Sierra. El ocgano parece haber ejercido un influjo 

enorme en el literato desde que era joven8 quizs porgue Sierra creci6 y 

pas6 parte de su adolescencia junto a la costa, en Campeche. El autor s610 

necesita evocar el mar para dar rienä.a suelta a su inspiraci6n, lo cual puede 

observarse en las numerosas descripciones que hace de este elemento. Cabe 

advertir, sin embargo, que el recuerdo de su golfo se esfuma conipletamente en 

ciertos cuentos como "Niñas y flores", "Nocturno" y "La novela de un 

colegial". Lo niisnio puede decirse de las narraciones hist6ricas con la 

excepci6n de "Cgsar Nero" donde sil hallamos una a1us16n al ocano aunque muy 

breve: "PurIsinio estaba el mar -dice- y como g1, el cielo; pareca un inmenso 

- 

velarium tenthendo por la inmensidad el azul limnnoso de sus pliegues 

For 10 tanto, no es conveniente afirmar que el mar " se mira siempre [...] 

al fin de todos los paisajes" como indica Urbina. Y sobre todo porq.ue este 

motivo marino no forma invariablemente parte del paisaje8 sino que a veces 

cobra vida. En "La fiebre amarilla", por ejeinplo, el Golfo engendra a 

Starei en una concha perlera y el dia que la joven se casa con el diablo, 

aqulruge como un padre celoso. 86 En "Marina" el mar hace las veces de 
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amante y acoge a la protagonista "cubrigndola con un moviniiento apasionado". 87 

Marina, al igual que el alferez- en La sirena II ,. encuentra alli la inuerte. 88 

Por otra parte es posible apreciar tanibin la relaci6n que Sierra establece 

entre el ocano y los sentiniientos de sus personajes a la manera romntica. 

Los ejemplos abundan en su obra; intercalemos esta breve cita que servira 

de ilustraci6n. Antonio, el protagonista de "Confesiones", describe la 

marcha hacia el camposanto el dia que su madre muere y a la vez revela su 

tristeza: "El mar, un poco picado -apunta- lama la playa con plafideros 

,, 89 
ruinores 

En cuanto a la iniportancia que la mujer tiene en la obra de Sierra 

conio fuente de inspiraci6n, estanios totalmente de acuerdo con la opin16n de 

tJrbina. Sierra hace muchos comentarios acerca de la mujer, especialniente en 

las cr6nicas que dedica a otros literatos. Hablando de los poetas, por 

ejemplo, eel niismo reconoce el valor que gsta representa en la creaci6n, dice: 

"es el eleniento inspirador pox' excelencia". 9° En la mayora de los Cuentos  

roninticos los personajes principales son fenienunos ( casi siempre se dirige 

a sus lectoras) y gstos lievan un sello propio que el autor les da. Aunque 

en el captu10 siguiente nos proponemos demostrar cu6.1 es el modelo en el 

cual se inspira Sierra para crear a sus protagonistas, quisirainos exuTi4nar 

brevemente los interesantes comentarios que Urbina hace al respecto. Tras 

de sefialar que "el tipo angiico se reproduce en el libro, pgina a pgina"9 

el crItico explica con gran penetraci& el procedin3iento que empleaba Sierra 

en la descripci6n de sus heronas. Reproducimos el pasaje: 

Cuando el artista q.uiiere pintar algunas perversas, se 

acuerda de las santas y pone en los ojos coiSricos, 
toques de piedad, y en los labios impdicos, 

pinceladas de candor. Se conoce .que [...] el 
estudiante [Sierra], que sof16 estas criaturas hizo un 
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culto de este divino modela y lo copi6 de hinojos, 
coma el exegtico pintor de lasvrgenes.92 

Efectivamente es raro encontrar en las narracianes -coma indica EJrbina-

alguna mujer realmente "perversa" porque Sierra bosqueja a sus personajes de 

acuerdo a -un ideal preconcebido y utiliza los recursos que el arte pict6rico 

le proporciona. 93 El casa de Mary en "Un cuento cruel" es un clara ejemplo 

pues el autor le atribuye por una parte, una belleza fsica casi perfecta y 

par otra advierte que sus ojos parecen "dos puntas de fuega como los [ ... ] 

de -una pantera en acecho". 94 A este detalle Sierra afiade otros de tipo 

moral coma "terrible impura", "Eva de los rabinos, [ a] la gran tentadora" 

para mostrar que Mary es una especie de "sirena" que inspira solamente una 

pas16n sensual. 95 Pero en determinado momenta y gracias al amor esta 

"abominable pecadora" es capaz de sentirse "con una vaga energa para el 

bien" y entonces sus ojos de pantera logran expresar cierta ternura. 6 Al 

final el despecho y los celos ( Carlos no la ama) la impulsan a cometer un 

acto "perverso" o sea el suicidio durante el cual s&o ella muere. 97 

Advertidas pues las aclaraciones perbinentes al p6rrafo de Urbina 

que hemos venido analizando con cierta extension, nos proponemos demostrar 

c6mo se han seguido repitiendo las ideas -y las inexactitudes- que expresa 

al1 este crtico hasta fechas recientes. En 1917 Agustn Loera y Chavez, 

por ejemplo, alude a las "Canversaciones" y comenta: 

Con las entretenidas narracianes [ ... ] se inici6 en 
Nxico la publicaci6n peri6dica [... jdepequefias  

leyerida dê sabOrrietamënté riacioñal a de cuentos y 

novelas cart as en que la trama, derivada de algn 

episodia sabroso de la vida, se halla velada par un 

dulce romanticismo98 

Loera y Chvez no excepta coma Urbina los relatos hist6ricos, pero tampoco 

especifica cules son las narraciones que 61 considera "leyendas". - En el 
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fondo la idea que ambos inanifiestan es la iisma. 99 Aflos ms tarde o sea en 

1946, Carlos Gonzalez Pefia en su pr6logo a "Cnfesiones de un pianista"1?° 

reitera la opinion de Urbina. • Tras de clasificar los textos en tres grupos, 

advierte: 101 Tienen -salvo las en segundo lugar aludidas, conforme 

observa Luis G Urbina- marcado sabor nacional".. Luego procede a citar el 

resto del pasaje de Urbina que nosotros transcribimos con anterioridad 

(a partir de las costumbres ... ). 10 Por ultimo en 1957 Bernard J. 

Pankowtoma directamente de Gonzlez Pefia la clasificaci6n que gste hace de 

los cuentos y glosa tanibin en su totalidad el prrafo de Urbina. 103  Estos 

cuentos ejeinplos ilustran de una manera clara c6mo se insiste constantemente 

en im solo aspecto -el sabor nacional- de la obra de Sierra, tenia que desde 

luego no explica una gran porcin de su prosa. 

.Antes de concluir el examen de la resea de Urbina quisiramos 

referirnos a un par de observaciones que & hace aill y que nos parecen 

intportantes. Urbina as el primero en seflalar la unidad que existe entre las 

"Conversaciones" y los Cuentos roin6ziticos. 

Reunidos boy estos cuentos [. . .] -dice- se ye desde 
luego lo qua no podia verse cuando se les hallaba 

sueltos: la asombrosa cohesi6n, el Intimo enlace qua 
guardan los escritos exhuberantes y enniarafiados de los 

veinte aflos, con las armoniosas, sobrias y definiti-
vas producciones de la edad niadura.l0lt 

Ciertaanente, si se coniparan las dos versiones, se puede notar que Justo 

Sierra no hizo cambios fundautentales105 en cuanto a las ideas, los teinas, al 

desarrollo de la trama y la estructura de las narraciones. Esto explica "el 

ntimo enlace" que Urbina pudo percibir y que subraya con tino; aunque el 

critico parece estar algo sorprendido de que pueda haber unidad entre los 

textos escritos por Sierra cuando tenla veinte aios y las "definitivas 
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producciones de la edad madura".. Las modificaciones que elautor llev6 a 

cabo, ennuestra opini6n, tienen que .irermayOrrnente.con erestilo y no con 

la edad, ya que estas no afectaronrealmente el contenido de los relatos. 106 

Monterde, por ejemplo, advierte.que Sierra "perfeccion6 muchos pasajes" pero 

que "las irariantes consisten, sobre todo, en caanbios de sustantivos, 

adjetivos y -verbos,, .107 Segun Gonzalez Guerrero, quien opina algo parecido, 

I, - los Cuentos ronianticos solo• han sufrido alteraciones en el lexico y en 

algunas frases, que generalniente reciben afiadiduras"; luego afirina que la 

versi6n definitiva " es ms correcta y literaria pero no ma's expresivatt.108 

La segunda y (ltima observaci6n que querlanios conientar tiene que 

ver con las palabras que Urbina le dirige a Sierra al final de su cr6nica. 

Dice: 

Perd6nanos: no podemos vivir ya los Cuentos  
rOinnticos; estn muy lejos de nosotros; no podemos 
ms que adiriirarlos y suspirar por ellos, ioh 
maestro'. 109 

Nos parece de especial significaci6n este comentario pues creemos que resume 

mnuy bien la actitud crtica de Urbina. El dicpulo puede ahmrar ysentir 

los cuentos a trays de las imnpresiones recibidas con la lectura, pero en 

realidad no liega a comprenderlos. Estos pertenecen a otra 4poca que no es 

la suya11° ya que fueron escritos veintiocho aos antes; tel vez esto 

explica el hecho de que Urbina no pueda profundizar mns en la mnateria 

narrativa. A este respecto Gonzlez Guerrero advierte que en 1896 -fechadel 

artculo de Urbina- "soplaban vientos contrarios airomanticismo; ya 

- . 

habia propagado la Revista Azul (1891_l896) nuevas tendencias literarias ,, ll 

Despus de la cr6nica de Urbina y dentro del perodo que hemnos 

deliniitado (1896_19115) poco se escribi6 acerca de las "Conversaciones" o de 
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los Cuentos romnticos. En 1917 Loera y Chvez hizo una selecäi6n de varios 

textos de Sierra aunque de gste cita solamente algunasfrases. Su resefia 

liena de elogios y exenta en realidad de verdadero juicio crtico viene a 

ser -un compendio de diversas ideas expuestas por sus antecesores. Destaca, 

como Figuera, el ritmo de la "prosa rnagnfica" de Sierra, "las sonoridades 

sinf6nicas" y la fluidez que -es verdad- son rasgos iinportantes en el estilo 

del cuentista. Pero que desde luego no se deben nicamente al hecho de que 

Sierra "hace acoiipafiar [ sus escritos] en obsesi6n perene, por el ritmo 

infinitamente ondulante y acariciador de nuestros mares ,112 segn advierte 

Loera y Chavez. Insiste demasiado en el tropicalimso y el sabor nacional de 

los relatos hacindose eco de las opiniones de Fras y Urbina. A saber, que 

"Sierra viste con galas arrancadas a nuestra exh.bera naturaleza sus 

vrgenes cntigas"113 o que gstas "son prod.ucciones de la tierra tropical 

._,, ll4 
en que [el autor] nacio 

En lo que atafe a las influencias los comentarios de Loera Chvez 

resultan un tanto contradictorios y ciertamente someros pues tras de 

aclarar que los Cuentos rom6nticos no se parecen "a los consabidos modelos 

de Bocacio, Perrault o Andersen", aiiade lo siguiente: "son narraciones 

sentimentales -bien es verdad- pero ni las influencias de Heine [ supone que 

existen], ni las de ning(m otro desvirtan la sencillez y naturalidad de la 

.._ • ingenua expresion ,, .115 Por ultiino el critico exalta la prodigiosa 

iinaginaci6n creadora ide Sierra] que alcanza en ciertos tgrminos -dice-- la 

'- ,, 1 '- It 
perfeccion de los Goncourt la cual es tambien atinadamente burlesca a 

lo flabelais"2 17 Esta tendencia a sefialar de paso las influencias que 

pudieron haber existido en los Cuentos romnticos es caracterstica de 

algurios estudiosos de don Justo como veremos en el siguiente capitulo. La 
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actitud que asume Loera y Chavez es, sin embargo, en parte excusable ya que 

l inisino advierte en su pr61ogo que solo se'propone apuntar. "ligeras 

consideraciones" sobre "la producci6n de don Justo Sierra, como prosista" y 

sobre el influjo que 6ste tuvo "en la literatura nacional";. este 1tinto 

aspecto no ilega a ponerlo en claro. 

Pocos afios despus, en 1928, Carlos Gonzlez Pefla se ocupa de los 

Cuentos romnticos en su Historia de la literatura mexicana.118 La 

aportaci6n de este critico es importarite porque es el primero en sugerir 

una clasificaci6n de los texbos. Estos, aclara Gonzlez Pefia, 

son de la ma's  variada indole: ya narraciones 
inspiradas en la evocaci6n de la tierra natal 

-"Marina", "Playera", "La sirena"-; 

escapadas 1mag1nat1vas119 F...] a otros paises y 
edades - "Cesar Nero", "En Jerusaign", "Maria 
.Antonieta"; 

o bien novelas breves, de corbe ronintico, como "La 

novela de un colegial" o "Confesiones de un 
piani sta". 120 

No podemos negar el valor de este juicio, pues ya era tiempo que alguien 

sefa1ara los diversos tipos de relatos que Sierra escribi6. Gonz1ez Pefia 

acaba en cierta forma con las generalizaciones que tendian a hacer otros 

criticos. Ahora bien, en la clasificaci6n que propone encontramos algunas 

deficiencias ya que s610 toma en cuenta ocho de los quince escritos. Al 

segundo grupo o sea "escapadas iniaginativas" podrian pertenecer tainbign "El 

velo del templo",. "Nemorias de un Fariseo" .( ainbos con tenia biblico-hist6-

rico), "Nias y flores" (la acci6n ocurre en la China) y "La fiebre 

amarilla" .( situado a principios de la conquista en una Cuba de ensuefIo). 121 

En cuanto a la tercera categoria, el hecho de que Gonz6.iez Pefia las llaine 

"novelas breves de corte presenta ciertas dificultades pues no 
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creenios que sea legtiino considerar nidamente las dos qué inenciona. Si se 

- Vt atiende a la extension de la narracion, habriaque incluir en esa clase Un 

cuento cruel" elcual contiene muchos aspectos romnticos. Esto (fitimo 

puede aplicarse tambign atodos los relatos y tel vez sea ms apropiado 

omitir la expresi6n ttcorte romn-bico't que Gonzalez Pefia designa. El nombre 

que Castro Leal les da - It novelitas psicologicas It - 122 , nos parece in-as 

adecuado, porque en ellas Sierra analiza un poco ms el carcter de sus 

personajes. Como podr6 observarse, el esquema ordenador que Gonzalez Pefia 

sugiere resulta incompleto, am-i si se incorporari los relatos que hemos 

seflalado porque quedan excludos dos, "Nocturno" e "Inc6gnita". Estos 

textos son los que ms se resisten a una c1asif1cac16n pues no caben dentro 

de las categorias ya mencionadas. Ambos han recibido tainbign muy poca 

atenc16n por parte de los crticos. Emilio Carifla, por ejeinplo, coloca 

"Nocturno" dentro de un grupo qua g1 llama "Cuento sentimental" porque en 

este tipo, explica, "el desborde melodraintico" y "la nota lacrimosa" son 

corrientes. 123 De mayor inters es la opinion de Esquivel Pren quien 

considera "NOCtUjjO 11 como un " cuentecillo impregnado del nigs ultraterreno 

idealisnio roninticotT.l2 Sus comentarios en torno a "Inc6gnita" han sido 

provechosos pero no entraremos ahora en detalles debid.o a que le dedicamos 

mayor espacio en otra parte. Reconocemos, sin duda, lo difcil que es 

intentar una clasificaci6n de los Cuentos romgnticos por la diversidad de 

temas, ideas y caractersticas que Sierra combina. Perniftasenos sugerir en 

el caso de "Nocturno " e "Inc6gnita"! una cuarta categora que quisiramos 

liamar "Cuentos fantgsticos" porque encontramos que el elemento sobrenatural 

(presente tainbign enotros relatos) se vuelve en ambos el factor 

predoininante. 125 Con la resefla de Gonzalez Pefia se cierra pues el pimer 

perodo que deliniitaanos ( l896_l915). 
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Pasenios a examinar en seguida la crtica. correspondiente a la 

segunda y ltia etapa que coinienza a parir.de 19)46. En este aflo se 

reimp±imen dos obras de Justo Sierra: la tercera edici6n de losCuêntos  

romntiOos prologada por Antonio Castro Leal -a quien ya Iiemos aludido en 

irarias ocasiones- Y Confesiones de un pianistay otros cuentOs romnticos  

con preliminar de Carlos Gonz6aez Pefia.126 Este crtico vuelve a mencionar 

la clasificaci6n que transcribimos y coinentainos en las p.ginas anteriores,127 

pero sin ilustrarla con ejenrplos a pesar de que en esta ocasi6n si toma en 

cuenta los quince textos de la co1ecc16n. Gonz1ez Peña advierte 

simpleinente que "los ms fueron publicados en El Renacimiento12B o forniaron 

1aConversaciones del Domingo y -afiade- solo dos o tres fueron conipuestos 

y publicados posteriormente tt. 129 Es extraflo que despus de haber intentado 

una agrupaci6n de los relatos hasta cierto pun-to vlida, Gonz1es Pefla 

acepte en esta nota crtica la interpretaci6n un tanto vaga de Urbina. Es 

decir que fuera de las " escapadas imaginativas" tod.os los cuentos tienen un 

"xnarcado sabor nacional". Desconocemos la causa aunque nos atreverlamos a 

afirmar que se debe a la falta de un conocimiento completo de la obra. 

Ahora bien, al referirse a "Confesiones de un pianista" Gonzl•ez 

Pefia comenta que es " el ms desbordadamente roinntico de todos" y que " es el 

inenos juvenil ya que data de 1882. 130 Esto es inexacto pues la fecha que 

designa corresponde en realidad a la segunda edici6n de "Confesiones" la 

CUa1 se llev a cabo por sugerencia de Francisco Sosa.131 Segn Gonzglez 

-Guerrero este cuento fuepublicado originälmenteen la revistaElDOiningo en 

nueve inserciones, entre el 8 de diciembre de 1872 y el 23 de febrero de 

'1873, es decir cuarido Sierra tena veinticinco afios. 132 No creenios que sea 

legitimo juzgar losCuentos romnticos de acuerdo a la edad del autor, pues 
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ya advertimos al analizar la cr6nica de Fras y Soto .y volvembs a insistir 

. 133 
en que Sierra sabi- atratar desde un principi.o diersos.temas. ,, Confesio-

nes" es ciertamente -Un cuentb xirny romntico, donio lo indica Gonzalez Pefia, 

sin embargo no especifica si esto se debe a los temas, personajes o ideas 

que el autor expresa aii. l3 De la misma manera nos dice que "Playera" es 

"q-j [ell ms juvenil de los relatos "si a la inspiraci6n se atiende. 135 

For iltimo Gonzlez PeIa afirma que para poder entender y valorizar la obra 

de Sierra es necesario consultar el texto introductorio "Primeras palabras". 

Es evidente que el crtico prefiere apoyarse en las insinuaciones del proplo 

autor, las cuales tienen cierta importancia pero no ayudan a una inejor 

comprensi6n de sus escritos, sobre todo en el caso de "Confesiones". En 

suma, puede decirse que los comentarios de Gonz1ez Pefla adolecen de cierta 

vague dad. 

Desafortunada1nente fueron varios los crticos que tomaron del 

pr1ogo de Gonzlez Peia lo que dice sobre "Confesiones" y siguieron 

incurriendo en el niismo error. En 1947 Barbagelata lo sittia en la misma 

fecha, o sea 1882.136 Bernard J. Pankow cuya tesis data de 1957, afirma lo 

niismo; al referirse a "Confesiones" la llama "novela corta escrita por Sierra 

cuando tena ms madurez como escritor". Luego cita textualmente el 

comentario de Gonzalez Pefia. 137 Cabe observar, no obstante, que Pankow 

intenta cuando menos tin examen ms cuidadoso del texto. Tras de resnmr el 

argumento, pasa a indicar tanto los valores como los defectos. Entrelos 

primeros Pankow destaca "el lenguaje excelente de losp.rrafos descriptivos 

que abi.indan" en la narraci6n i1ustrndo1os con ejemplos. Respecto a la for-

-ma y el contenido el crftico opina que don Justo "se aparta demasiado del 

as-unto" y que "carece de tin enredo interesante".. Finalmente agrega que " el 
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tono de la no-vela es.demasiado sentimental". 138 Las apreciaciones de Pankow 

nos parecen justas pues es verdad que en "Confesiones" el autor abusa un 

poco de las digresiones y a vecësperdenibs de vista al personaje principal. 

En esos momentos Sierra centra la acci6n en personajes secundarios coino 

Ricardo cuyas divagaciones fatigan al lector por lo sentimentales. La 

actitud que adopta Pankow nos parece s positiva ya que entre los crticos 

de Sierra pocos hay que seflalan las deficiencias.'39 

Al prologar la tercera edici6n del libro Castro Leal se basa 

tambign parcialmente en las opiniones de Gonz1ez Pefia y afiade a la vez 

otros detalles inexactos. Copiamos el fraginento: 

Las tres novelitas psicol6gicas, que son las narracio-

nes rns largas del volumen, perbenecen ya a una epoca 

posterior. Un cuento cruel [ ... ] Confesionésde un  
pianista y La novela de un colegial revelan en nuestro 
autor una mayor experiencia en la vida y en la 

literatura. i4O 

Se explica el hecho de que Castro Leal piense que " Confesiones" pertenece a 

una " poca posterior", si, corno suponernos, acepta la fecha e interpretaci6n 

sefialadas por Gonzalez Pefia. No asi en el caso de las otras dos narraciones 

cuya publicaci6n es anterior. Ambas aparecieron en las "Conversaciones del 

domingo" en 1868. "La novela de un colegial" se public6 en ocho inserciones 

entre el 26 de abril y el 14 de junio y "Un cuento cruel" entre el 5 de 

- 
julio y el 16 de agosto en siete entregas. 141 Arios mas tarde ya corregidas 

y con ttu10 se reunieron en la.colecci6n de Cuentos romgnticos ( 1896). 

Como advierte Gonzlez Guerrero, la anadurez que Castro Leal nota en estos 

tres relatos no se debe a que haan "sido escritos con ma's  experiencia de la 

vida ni tarnpoco de la 1iteraturat.2 Por otra parte, cree que Castro Leal 

ptido haber tornado como fecha de "La novela de un colegial" la nota que 
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Sierra escrib16 en 1895 y que aparece en laversi6ndeiinitiva.l)3 A nuestro 

ver, es itmy posibleque Castro Leal sehaya guiado.solamente por el comenta-

rio que el propio autor hace sobré sus relatos en la carba a Mule äuando 

dice: "Exceptuando dos o tres, estn escritos entre mis veinte y 

44 
veinticinco afios tt.* No carece deimporbancia recordar, una vet ms, cmo 

hasta fechas recientes las pginas introductoras de Sierra sirven de base a 

algunos crticos. Castro Leal reinterpreta la insinuaci6n del escritor, 

quien, es verdad, no especifica los nombres de esos relatos que dice haber 

compuesto posteriormente. Sin embargo, esto pudo haberlo comprobado el 

critico con s610  acudir a los originales pues si se cotejan las fechas podr 

observarse que los ilitimos que public6 Sierra son: "El velo del templo" en 

La Libertad el 11 de abril de 1879 y "En Jerusaln" en la Revista Azul con 

fecha del 8 de marzo de 1896. 15 Gonz/alez Guerrero afirma que Castro Leal 

no conoce en realid.ad las conversaciones Ttaunq•ue las menciona en el pr61ogo 

de los Cuentos romgnticos "9 146 pues de otra manera no hubiera colocado las 

tres narraciones largas en una e6poca posterior. La aseveracin de Gonzalez 

Guerrero nos parece demasiado categ6rica porque si bien Castro Leal se 

equivoca en cuanto a las fechas y ciertas influencias,hl7 esto no q.uiere 

decir que desconoce totalmente el material de los relatos. El ttu10 que el 

crtico sugiere para estas tres ttnovelitas psicol6gicas tt -ya lo advertimos-

no resulta desatinado, pues subraya que Sierra "persigue a sus personajes 

I ... ].para descubrir el secreto de sus almas [] pone 1...] en ellos un 

nuevo intergs: el inters psicoi6gico". 8 Anuestro ver ciertos juicios de 

Castro Leal adolecen de proftndidad y tal vez habria que reprocharle el 

hecho de pie tiende a generalizar con frecuencia y a repetir opiniones 

ajenas. No obstante, a ireces apunta con certeza diversos aspectos 

importantes en losCüentosromnticos. Adems del (iltimo ejemplo ya citado 
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vale la pena tomar en cuentalo que expresa acerca de los peronajes 

femeninos enel siguiente p6rrafo: 

En esas pi'imeràs narraciones t...1 flotan,ms que 
viven, mujeres etreas Y misteriosas ( Lcrima, Stelia) 

que se deshacen en las noches de.lima (Siren), que 

se pierden en las aguas del mar (Marina y Lila) a de 
cuyo paso por la tierra no queda ins rastro que un 

suefIo y la losa de una tumba (Stella).11i-9 

Aunque en este fragmento Castro Leal no especifica los nombres de las 

protagonistas (los parntes±s son nuestros) se puede adivinar fg.cilmente a 

quienes se estg. refiriendo. Como TJrbina, el critico supo captar otro rasgo 

del tipo de j6venes que Sierra describe. 150 Tiene valor tambign el resumen 

que Castro Leal presenta acerca de la atm6sfera que emana de las 

narraciones. 

El escenarlo de estas fantasias E ... ] cae hacia la 
reg16n donde colind.an la realid.ad y la fantasia, la 
16g1ca y la fiebre, la vigilia y el sueflo. IY con 
que seguridad pasa Justo Sierra del mundo de lo 

vivido al mundo de lo irnaginarlo, zonas que para el 
romanticismo de cierta gpoca y para el artista de 
veinte afos -son una sola e indivisible realidad.151 

En efecto, las caracteristicas que el literato destaca aqui no son infre-

cuentes en la obra de Sierra ciulen sabe llevar a sus lectores del mundo real 

a]. imaginado. La transici6n es a veces tan sutil que casi sin darnos cuenta 

cruzamos de un piano al otro como en "La fiebre amariiia".'52 Resuntiendo, 

pues, el pr61og0 de Castro Leal nos parece iegitimo notar que no obstante 

las generalizaciones e inexactitudes que e6l presenta alli, a ratos nos 

sorprend.e con aigunas observaciones justas. 

De todos los criticos mexicanos cuyas cr6nicas hemos venido 

analizando Francisco Gonzgiez Guerrero se distingue por ser el primero en 

haber lle-v-ado a cabo un estudio ms extenso y profundo de la obra literaria 
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de Justo Sierra. Dedica a este autor una serie de artcu1os escritos entre 

19)46 y 19)49 que reflejan el conocimiento que tiene tanto de las 

"Convers aci ones del domingo" asl como de los Cuentos romnticos. 153 Que 

sepamos, Gonz1ez Guerrero es el u6nico que se ha ocupado en aclarar los 

errores cometidos en torno a los textos de Sierra, como lo indicamos ( ver 

pginas 3)4-36 ) en el caso de Gonzlez Pefia y Castro Leal. Sin embargo, 

parece que a sus comentarios no se les ha prestado la atenci6n debida,'5 

pues en 1957 Girault seiia1a con desacierto (hacindose eco de las opiniones 

de Castro Leal) que en el volumen "se encuentran tres novelitas cortas que 

Justo Sierra escribi6 posteriormente: ' Confesiones de un pianista', 

cuento cruel' y ' La novela de un colegial' 
155 

Un 

Vemos tambign que en el prefaclo a la primera reimpresi6n de los 

Cuentos romnticos, Francisco Monterde afirma -al igual que Gong.lez Pefia-

que "Confesiones" data de 1882156 aunque al pie del relato se advierte que 

fue publicado en 1871.157 Como alega atinadamente Gonzalez Guerrero, la 

discrepancia que existe entre las dos fechas es innegab1e158 y si se 

comparan stas con las que corresponden en verdad al cuento ( 1872-1873) 

podra observarse que ambas son incorrectas. Desde 1957 este crtico hizo 

tambign otra rectificaci6n acerca de la dedicatoria a "Confesiones" pues nos 

informa que fueron dos las que redact Sierra. Una que se 1mpr1m16 en la 

versi6n original ( en El Domingo) dirigida a la Srita. Concepcin Ln. y 

la que aparece en la edici6n definitiva (1896): "Homenaje y recuerdo a 

Margarita G. de .Altamirano". 159 En Prosa literaria se omite la primera a 

pesar de que en la preliminar se aclara que es el volimien que contiene ms 

pginas Ingditas y obras desconocidas de don Justo. Parece que Monterde 

explica -en carta enviada a Gonzalez Guerrero- que quera respetar la 
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dedicatoria que el propio.autor decidi6 colocar aifrente de bu,.re1ato en la 

primera ed1c16n de los CüêntOs roinñticos (1896). Nosotros inc1umos 

copia de la raltante (a Concepcion Ln.) en el apndice por consideràrla un 

documento iinportante y que 'tporsu extension y contenido -segn Gonzalez 

Guerrero- piiede servir para el estudio literario y psicol6gico de don Justo 

en aquel momento de su vida , l6l 

Por 1timo, es de lamentarse la informaci6n incoinpleta -a veces 

incorrecta- de las notas relativas a algunas narraciones en Prosa literaria. 

La fecha que ileva al calce "Nocturno" ( 1888) corx'esponde a una reimpresi6n 

pues el cuento fue publicado originalmente el 23 de octubre de 1869 en El 

Renacimiento.162 En cuanto al intitulado "En Jerusaln" no se proporciona 

ningn dato; nosotros advertimos anteriorniente que este texto apareci6 en la 

RevistaAzu1 el 8 de anarzo de 1896.163 Creenios que es muy importante hacer 

estas aclaraciones para evitar que se siga reincidiendo en los inismos 

errores que han propiciado falsas interpretaciones como en el caso de 

'tConfesiones de un pianistat' y otros donde las influencias juegan un papel 

fundamental. 164 Reconocemos, desde luego, cuaai valiosa y efectiva ha sido 

la labor emprendida por Monterde al presentar en el mismo tomo tanto los 

textos originales de las " Conversaciones del domingo" como los definitivos, 

o sea losCuentos rom.nticos, ya que esto nos ha facilitado el estudio de la 

obra literaria de Justo Sierra. 

Para completar el recorrido de las opiniones expresadasdesde 1868 

hasta nuestros dias sobre el libro de Sierra, quisiramos.detenernos 

breveménte en un detalle curioso. Casi ningn crtico parece haber parado 

nientes en la indicaci6n que el autor hace sobre el ttu10 de sus escritos 
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en la carta:aMille: ' pubLLcoestacolecci6n.de.cuentos -dice- que bien 

habria podido intitular romnticamente MOy rte165 .Ferrer y Castro 

Leal citan lá misma frase pero sin flegàr a comentarla; Esquiirel Pren, por 

el contrarlo, opina que Sierra "se confiesa incurable roinntico" subrayando 

a la vez la infliiencia que los romnticos franceses 'tejercieron siempre en 

el pensamiento, en el estilo y en la forma de las novelas de don Justo.166 

A nuestro -ver, en esas palabras el cuentista nos da la cave de los temas 

que predominan en su obra y que en muy contados casos se mencionan de paso. 

A lo largo del presente trabajo procuramos demostrar c6mo la 

crftica destaca por lo general determinados aspectos de los Cuentos  

rOmtios, a saber, -todo lo relacionado con el estilo y la prosa del autor; 

su habilidad en el gnero de la conversaci6n y especialmente la inspiraci6n 

nacional (o tropicalismo) que desde luego se refleja en su obra auncjue no 

revis-te tanta significacin como los asuntos previamente sefa1ados. Las 

causas que justifican hasta cierto p-unto esa tendencia a subrayar el 

mexicanismo de Sierra se deben, en primer lugar, a la falta de verdadero 

juicio crtico en tomb a los primeros textos que el autor intercala en las 

"Conversaciones del domingo" (1868-1896). Manuel I. Altainirano, uno de los 

pocos criticos autorizados de la poca, celebra ms que nada la publicaci6n 

de las cr6nicas apuntando aquil y all algunos rasgos estilsticos. 

Poth'amos decir, pues, que g1 ignora pr.cticamente las narraciones. Con 

Altainirano coxnienza la crtica de tipo laudativo y asiinismo la propensi6n a 

parafrasear frágmentos de la prosa del .cuentista. En segundo lugar, cuando 

don Justo rene sus escritos en un solo toano (1896), llama la atenci6n el 

hecho de que dicho libro carece de una introduccin adecuada. A este res-

pecto Fras y So-to ( conieniporneo del escritr) sugiere que iiingn crtico 
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se atrev16 a prologar los CueitoSroin.ntiOos, talvez, par teinôr.167 Sierra 

introduce entonces la carta "A. Mille"' r "Primeras palabras" .(trozo de -la 

primera converaci6n) donde encontramos i.ina especie de.autocrticamuy 

somera que no es posible tomar al pie de la letra. En e±'ecto, los rasgos 

que el literato seflala all tienen.que ver mayormente con la inspiraci6n 

nacional ( asunto secundario). Lamentablemente muchos crticos se liinitaron 

a aceptar la interpretaci6n de Justo Sierra y trataron de aplicarla a todos 

los relatos sin tomarse el cuidado de analizarlos. En nuestra opini6n, esta 

es una de las lagunas que hallamos en los estudios dedicados a Sierra asi 

coma la falta de inters par la rica y variada temtica de los Cuentos  

romnticos. Se exaltan con justeza la cualidad irnaginativa del joven 

literato y el estilo novedoso de su prosa po4tica y rtniica, rasgos que son 

importantes, no cabe duda, pero creemos que el valor de las narraciones 

reside tambi4n en otros aspectos que ya era tieinpo sefialar. 
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ojue lleva consigo durante un viaje que hace a Veracruz. 

12 
Ibidein 

13Mgxico, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1868. 

114lbidem, p. 146 

15 
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linprenta de F. Daz de Le6n, 1882. 
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Ibidem, p. 43. 

191bidem, p. 44. El subrayado en ambos ejemplos es nuestro. 
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La expresion nacional, Mexico, Imprenta Universitaria, 1955, p. 254. 

21 Esteartculo apareci6 por primera v.ez en la revistaElDomirigo  
(6-vfI-1871), pp. 250-253, y posteriorménte lo inclüy6 Sosa en su libro 
Los contemporneos, Mxico, Imprenta de Gonzalo Esteva, 1884. For causas 
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Secretara de Educaci6n PlIblica, 1944, p. 15. 

23"Prosistas y poetas de Amrica moderna: Justo Sierra Itt, pp. 1-2. 

2)4Ibidem p. 1. 

251bidem, p. 2. 
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europea. 

271bidem, p. 1. 

28 Altamirano. La literatura nacional, p. ol. 
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en Francisco Gonzalez Guerrero. Los libros de los otros, Mxico, Ediciones 
Chapultepec, 19)47, p. 253. 
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que tienen. 

5"Cuentos romnticos por Justo Sierra", P. 1. 
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6 er ap4ndice, carta "A RaiJ. Mule". 

37Fras y Soto, ob. it., p. 1. 

8 er apndice "Primeras palabras". El subrayado es nuestro en anibos 
ej emplos. 

39Fras y Soto, ob. cit., p. 1 

I, La impronta de Campeche en las obras juveniles de Justo Sierra 

Honienaje a don Justo Sierra, Mxico, Secretaria de Educaci6n Pblica, 1962, 
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M'e'xico, Editorial Cultura, 1917, P. VI. 

)42Frias y Soto, oh. cit., p. 1. Para la cita ver 0.C., II, p. 380. 

43 
Ibidem 

44 
Ibidem  

4 Ver apnc1ice, carta "A Ra6.l Mille". 

46Ver nota del autor en 0.C., II, p. 385. 

47 
Sierra elabora su nota explicativa asi conio el tema referente al 

retorno apocaliptico de Ner6n que rige su relato apoyndose parcialmente en 

los comentarios que Ernest Renan hace en la Vie de Jsus(l863) y Les Apôtres  

(1866). Consultar de este autor Oeuvres compltes, Tome IV, Paris, Calmann-

Lvy, Editeurs, 1947, pp. 50, 257 (note 4) y 899-901. 

48 - 
Frias y Soto, oh. cit., p. 1. 

9Este relato se public6 originalmente en El Renaciniiento, I, 31 (Mxico, 

el-VII-1869), pp. 439-442. 

50En 0.C., II, P. 73. Jos6 Luis Martinez hace notar que desde 1868 
"lo que tenia que cantar [ Sierra] a lo largo de su vida lo llevaba ya bien 

aprendido y maduro", oh. cit., p. 124. 

FHas y Soto, oh. cit., p. 1. 



146 

52Consideraciones crticassobre a1gunbs btientistas mexicanos, Tesis, 

Nxico, Edici6n del autor, 1957, pp. 27-28. Las anotaciones que hace en 
torno a la composici6n interna del cuento en esas pginas pueden aplicarse 
a Justo Sierra. Cabe advertir pie. los textos mencionados aparecieron por 

entregas en los peri6dicos lo pie explica quizs las fallas estructurales. 

53AgustIn Yafiez dice algo parecido: "la naturaleza misnia del folletin 
presta dimension adecuada para ensayar en relatos breves algunas tgcnicas 

novedosas". Justo Sierra, 0.C., I, p. 145. 

14Historia del cuento hispanoamericano, Mgxico., Ediciones Andrea, 1966, 
p. 32. Sus coinentarios en general sobre algunos cuentos son muy valiosos. 

. . 
Ver tainbien Jose... J. Arroin, U Matos ta-inos en las letras de Cuba, Santo 

Domingo y Mgxico", Cuadernos Americanos, Num. 1, Vol. CLXVIII, enero de 
1970, pp. 119-123. Este critico exaanina el origen de los mitos que Sierra 

utiliza en "La fiebre" y presenta una interpretaci6n interesante de la 
estructura. 

55Fras y Soto, ob. cit., p. 1. 

56 miem  

57Mxico, El Libro Francs, S.A., 1923. 

58 Gonzalez Guerrero, ob. cit., p. 31. 

59Urbina, ob. cit., P. 31. 

601bidem p. 32. Fras y Soto solamente rechaza el comentario de Sierra, 

ob. cit., p. 1. (ver pgina 16), no todo lo dicho en la carta "A Ra.J. Mule". 

61.. Urban. a, ob. cat., p. 32. 

62 Altamirano  hace algo parecido, ver pgina 10. 

6 Urbina, ob. cit., p. 32. 

614 
Ibadem, P. 33. 

5lbidem  

66 Ibadem, P. 34 . El subrayado es nuestro. 

Ibadem, P. 36. 
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681b1dem, p. 33. 

69M-
Editorial Porriia, S.A., 1946. 

70En los subs iguientes captulos mostrainos cules son las obras y 
autores que Sierra toma coma modelos. 

7lVer la pgina 22. 

T2Urbina, ob. cit., p. 35. 

73 Paralas fechas y reediciones seguimos la Bibliografa general de  
don Justo Sierra de Jose Ignacio Nantec6n Navasal et al, Mxico, UNAM, 
1969. 

74 Dolores Girault lo considera un cuento romntico-modernista por la 

mezcla de caractersticas que pertenecen a ambos movimientos. Ob. cit., 

p:p. 35-36. Esquivel Pren opina algo parecido, dice, es "precursor de las 
preferencias del modernismo", Hito±iádé lalité'atura en Yucatan, toino 
VIII, Mxico, Ediciones de la Universidad de Yucatan, 1975, p. 255. 
Nosotros analizamos "Nifias y flares" en el tercer capitulo. 

T5Se puede aplicar a "Inc6gnita" lo que dijmos sobre "Nocturno" pues 
sabemos que el primero se desarrolla en Mexico por dos breves alus lanes 
que Sierra anota. 

6Coincidimos con la op1n16n de Jean Claude Denis qu1en aclara que 
la inspiraci6n nacional no forma parte integrante de la obra de Sierra 
porcue la cultura europea se sobrepone a aqul].a, ob. cit. p. 93. 

77 Eneste cuento el autor describe el paisaje de Veracruz y de alli 
nos uleva a una Cuba poetizada. Ver Jos J. Arrom, ob. cit., P. 119 y 
tambin p. 122 donde este crtico destaca la prosa pict6rica y plstica 
que se aprecia en "La fiebre". 

78 Es verdad que muchas imgenes estg.n plasmadas con materiales 
mexicanos, pero don Justo sabe combinar 'estas con otras que 61 crea y las 
cuales no corresponden al ambiente tropical que se describe. 

79Girau1t cita algunos ejemplos, ob. cit., P. 58. 

8o LuisLea]., ob. cit., p. 32. Subraya asin1ismo que Sierra se adelanta 
a losmodernistas par el usa de smbo1os y colores. Se equivoca cuando 

sefiàla que el autor describe el ambiente de la costa de Chiapas, pues ya 
vinios que se trata de Campeche. 
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Yafiez comenta que los dos primeroscuentos "capturan emociones 
del recign ilegado [ Sierra] ala cuidad, aanbientes y tipos estudiantiles, 
asuntos de e6poca, todo - afiade tratado con estilo realista", 0.C., I, 

p. 44. En "La noveLa de un colegial" el autor hace descripciones poticas 
del Pedregal de San Angel, uno de sus sitios preferidos. 

82t3rbina ob. cit., p. 35. 

83 Ver lo que dice Antonio en "Confesiones: "amo a Emilia [ ... ] coma 
el recuerdo de mi mar, de ml amigo de la infancia, tan grande y tan bueno", 
0.C., II, P. 541. Es evidente que el autor habla a travgs de su personaje. 

84 Ibidem, p. 390. Sierra alude al Mediterrneo frente al cual se 
encuentra Ner6n en espera del barco que lo llevar a Grecia. 

8 Dolores Girault ilustra solamente este aspecto, ob. cit., P. 58. 

86 II, 

"en el maraviJ.].oso lecho de algas del fondo del mar", P. 524. Luis Leal 
opina con acierto que en varios cuentos "predomina el misterioso poder 
del mar que embruja a las hermosas j6venes", ob. cit., p. 32. 

89oc II, P. 559. 

8 Ibidem, p. 384. 

881b1dem, pp. 384 y 448. En "Inc6gnita" Lila descansar para siempre 

90 
0.0., III, p. 62. En otra parte de este mismo tomo (p. 15) advierte 

que el mar y la mujer "son los dos mayores misterios de la creacin". 

91Urbina, ob. cit., P. 35. Este crtico supo percibir el ideal femenino 
de Sierra. 

921b1dem, pp. 35-36. 

93 Esteaspecto lo estudiamos en el siguiente captu1o. 

9ltQ:., II, pp. 467-468. 

951bidem, pp. 468-469. 

6Ibidem, p. 472. 

97o.c., ii, pp. 473-474. Castro Leal parece referirse a Mary a pesar 
de que no cita el nombre cuando ad.vierte que "hay otras [protagonistas] 

ms humanas y rea1es, en qüienes el ansia de la pasi6n ha puesto perveridad 
y ama.rgor y para cuyapintura nuestro autor tSierraJ ha tenido que acudir 
a todos los colores de la realidad", Ob. cit., p. VIII. 
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8Loera y Chavez, ob. cit., p. VI. 

99 Urbina, oh. cit., P. 35. 

100 
Confesiones de tn pianista y otros cuentos romanticos, Mexico, 

Secretara de Educaci6n P(thlica, 1946. 

1011bidem, p. IX. Gonz1ez Pefia se refiere a los relatos histricos 
que g1 llama " escapadas imaginativas". Para la clasificacin ver pgina 
32. 

102 
Urbina, ob. Cit., P. 35. 

103 Bernard John Pankow. Justo Sierra, prosita, tesis, Mxico, UNI4M, 
1951, pp. 59-60. 

104 
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CAPITULO II 

IDEALES ESTETICOS DE JUSTO SIERRA 

Un aspecto que consideramos importante en la obra de 

Justo Sierra es el relacionado con la posible influencia de 

autores extranjeros, especialmente franceses. A trays de sus 

artculos de critica literaria, cr6n1cas de viaje y de su 

epistolario se aprecia la admiraci6n que el literato sentla por 

Fraricia, por su cultura, asi como su lengua y literatura. 

Sabemos por sus bi6grafos que desde znuy temprana edad tenia un 

buen conocimiento del francgs idioma que para Sierra era una 

especie de " filtro" ya que gracias a e6 ste pudo entrar en contacto 

con las producciones de otros escritores europeos. 

El gusto por lo francgs era tan pronunciado en Sierra y 

sus conteniporneos que esta actitud les va1i6 el reproche de 

"afrancesados" Por otra parte, la eritica mexicana alude con 

frecuencia al " victorhuguismo" de don Justo ( tgrmino que se 

emplea ms bien en re1aci6n con su poesa) a a su " espiritu 

francs" coma conversador; Altamirano fue el primero en 

ilamarlo. " ftancgs por los cuatro costados". La influencia que 

Francia ejerci6 en la cultura y el .pensaniiento de Sierra es 

incontestable. Este tema ha sido cuidadosamente analizado por 

Jean Claude Denis q.uien seiiala algunas de las fuentes de 
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1nsp1rac16n del autor, ilustrndolas con ejemplos toniados 

mayorniente del tercer to2no de Crt'icayart:cul'os literarios y 

en general de toda la obra de Sierra. 

Nosotros quisiramos ocuparnos sobre todo de los Cuentos  

romnticos en virtud de que no se ha intentado hasta ahora un 

estudio completo acerca de las influencias. Se citan a menudo 

nonibres de escritores europeos o se sugieren parecidos con 

otras obras, pero la falta de pruebas nos hace dudar, a veces, 

de su veracidad. Este es el caso, por ejeinplo, de Gustavo 

Adolfo Bcquer quien - segiin Gonzlez Guerrero y otros crticos-

parece haber influldo en el est:ilo y la caracterizaci6n de 

ciertos personajes de los Cuentos ronnticos. Este coinentario 

no deja de tener inters aunque resulta poco convincente debido 

a que ninguno de los crticos ilega a explicar en qug basan sus 

opiniones. Conviene recordafr que el escritor espaol rec1b16 a 

su vez el influjo de los romgnticos franceses. Si alguna 

afinidad existe entre sus escritos y los de Sierra nos preguntamos 

si no se debe a que ambos se inspiraron en la inisma fuente, es 

decir, en el roinanticismo francs. 

De mayor s1gn1f1cac16n nos parecen, sin embargo, las 

alusiones a varios literatos franceses, tema del presente 

captulo. Castro Leal, por ejemplo, sugiere un parentesco 

entre varlas protagonistas femeninas de Sierra y de Grard de 

Nerval ( incluye tambign a Bcquer) porque 'tflotan, ms que viven, 

-dice- mujeres delicadas, [ que s6lo son] frutos de la pasi6n y 
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- .- y del ensuen.o TI . Un poco mas adelante el cri- tico anade .gue en 

"Un cuento. cruel" ( relato que .l si.ta e.qui -vocadamente en una 

fecha posterior). " el lector [ Sierra] de Gerard de Ne.rval se ha 

vuelto ya hacIa Villiers de ltlsle Adam" .3 Es muy posible que 

Sierra hubiera leldo las obras de Nerval - como supone Castro 

Leal- teniendo en cuenta que 'estas fueron publicadas en 1869. 

0 sea, durante la 6poca en que aparecen aigunos de los Ciientos  

romnticos aunque don Justo nunca menciona, que sepanios, el 

nombre de ese autor. Nosotros creemos que no las conoca a 

pesar de los interesantes juicios de otro crtico ms reciente, 

Hans George Ruprecht quien sugiere que la tenica que Sierra 

emplea en " La novela de un colegial" pudo haber sido toinada de 

la  Pandora  de Nerval. Ruprecht seflala tambin ciertos 

paralelismos entre el texto mexicano y otra novela de Nerval 

intitulada Aurglia basgndose en el hecho de que los protagonistas 

de ambas narraciones son poetasronntico-so?iadores que se 

introducen con facilidad en el niundo imaginario. En general, 

tenemos la impresi6n que niuchos de los elementos literarios 

que el crtico destaca ( insiste en los rasgos expresivos) 

provienen ma's bien de un fondo comn, a saber, el vocabulario 

romntico. Por Ultimo, en los libros que Ruprecht menciona no 

pudimos encontrar suficientes datos para justificar alguna 

influencia. 

Volviendo a la segunda inslnuaci6n que Castro Leal 

propone acerca de que en. " Un cuento cruel" Sierra " s,e ha vuelto 

ya hacia Villiers de l'Isle Adam" c.reemos que es inaceptable. 
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Lo es porque al escribir su .relato en 1868 el cuentista mexicano 

no pudo haberse inspi:rado en los ;contes: cruels de Villiers, obra 

que no se pub1ic6 hasta quince a?ios despus, o sea, en 1883. De 

igual modo, Sierra tampoco " anticipa" con el ttu10 " Un cuento 

cruel" la colecci6n de Villiers, como lo sugiere Monterde. 5 En 

efecto, segun la acertada opinion de Gonzale- Itz Guerrero, ese 

ttulo no aparece en las ' Conversaciones del domingot sino en 

los Cuentos rojiignticos (1896); es decir, - aflade 1- cuando 

Sierra ya haba ledo seguramente el libro del escritor francs". 

A nuestro ver, el parecido entre ambas obras se limita imnicamente 

a los nombres. 

Reconocemos, desde luego, las dificultades que presenta 

el estudio de influencias en un autor como Justo Sierra, debido 

a las numerosas referencias a las obras de escritores franceses 

que 61 hace en las propias. Dada la imposibilidad de consultar 

todos los libros que menciona, hemos credo conveniente 

seleccionar en Parteaqul1os que Sierra confiesa haber 1edo 

antes de que comenzara a publicar sus narraciones. Tomanios en 

cuenta tambign las obras que el cuentista cita directamente en 

los Cüentos romnticos ya que a veces, nos da ciertas " claves" 

acerca de las fuentes que le sirvieron de gua. 

Entre las lecturas preferidas de Sierra destaca en 

primer lugar el cuento de Victor Hugo intitulado Bug-Jargal T 

del cual retendr6 varios aspectos - como veremos- al elaborar 

"Nifias y flores"., Dos novelas de Lamartine parecen haberle 
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causado una fuerte impresi6n: Grazielay Rafael, especialiente 

esta ltima. Cabe seZa1ar que. en el artculo que le dedica a 

este literato Sierra admite hal5er aprendIdo casi de memoria 

Rafael, obra " inmortal" que 61 guardaba junto con los manuscritos 

de su padre. 8 La influencia de estas novelas se aprecia sobre 

todo en los relatos de ambiente marino coino " Player.a" y " Marina" 

por la analoga de aigunas situaciones, actitudes de personajes 

asi como determinadas ideas alusivas al tema amoroso. No menos 

importante es la huella de Chateaubriand que se refleja, por 

ejemplo, en la caracterizaci6n de Carlos Alhef'io, el personaje 

principal de " Un cuento cruel" y asimismo en varias escenas que 

Sierra describe ailL La cave reveladora en este caso procede 

del siguiente comentario que el narrador ( Sierra mismo) expresa 

acerca de la protaonista: "Adelaida - dice- no haba ledo mg.s 

novelas de amor que Atala y Pablo y Virginia  [ ... ] Chactas y 

Pablo [ hroes de ambos relatos] haban sido sus novios perpetuos 

a traves de tristes y, d.ivinas aventuras tt .1 Podriamos asegurar 

que Sierra conoca la obra de Chateaubriand pues, aparte de 

esta cita,alaba en sus artculos literarios " al compositor de 

Atala, ese divino preludio de la poesa moderna". 11 Y critica 

a la vez el amor inverosmil que el literato francs " pinta en 

su Atala Y Rene  

Este breve panorama nos da una idea de cun diversas 

fueron las influencias en los Cuentos romnticos, las cuales 

merecen ser estudiadas con ms atenci6n. La falta de espacio 

no nos permite analizarlas aquil por considerar de mayor = 

importancia el ascendente que tuvo otro autor francgs, Thophile 
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Gautier, en la obra de don Jus.to. Una de las prinieras referencias 

a las publicac.iones de Gautier data de .1868 precisamente cuando 

Sierra inicia sus. " Conversaciones del domingo". Tras de una 

interesante disertacj6n sobre el origen del folletn francgs, el 

literato advierte que 

en el han bosquejado sus fugaces visiones 
los bebedores de punch y el joven poeta 
[Gautier] ha tenido aquil la almohada, 

donde sofiando en voz alta nos ha pintado 
los dioramas fant6stjcos del porvenir.13 

Unas lneas ms adelante comenta que los artculos de varios 

crticos y " las revistas de Gautier [.. ] le aseguran [ al 

folletn]un lugar espindido en el templo de las letras 

modernas".' De estos dos ejemplos se deduce que Sierra estaba 

al corriente de las producciones del cuentista,galo desde 1868 

a pesar de que nunca ilega a citar directamente a1gtn relato en 

particular. La a1usi6n a " los bebedores de punch" parece 

indicar que don Justo haba ledo recientemente " Le bol de punch" 

de Gautier. Siempre a la misma poca pertenece la carta donde 

Santiago Sierra be promete enviar a su hermano la Bohme galante  

de Nerval. "Ah -advierte Santiago- encontrar.s datos sobre las 

reuniones de los boheniios Te6filo Gauthier [ sic][.. .] Es un 

libro curioso' 15 Por U51timo en el cuento " Inc6gnita" hallamos 

dos claves significativas que revelan por una parte el conocimiento 

que Sierra tena de la 'Spirite de Gautier y por otra, el hecho 

de que aqul emplea un procedimiento descriptivo seinejante al 

de su antecesor. Con respecto a la primera cave los juicios 

valorativos de Esquivel Pren nos ayudaron a confirmar nuestras 

sospechas. El subraya, por ejempbo, el parecido que existe en 
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la temLtica y entre los protagonjsta. de. ".nc6gnit.a". de Sierra 

y la novela Spirft i6e. de Gautier. Al c.otejar los dos textos 

pudimos darnos cuenta, en efecto, de que Sierra toma como modelo 

a Spirite para esl5ozar no solamente a Lgcrima sino tambin a 

Stella, la herona de. " Nocturn.o'T. De mayor inters aCm fue el 

descubrir una diversidad de eleinentos afines a las tres 

narraciones. La lectura cuidadosa de los cuentos, novelas y 

poesas de Gautier acab6 por . coIVencernos de que la fuente 

principal de inspiraci6n de los Cuentos romnticos ( salvo los 

relatos hist6ricos) se halla en su obra. Ahora bien, la 

influencia de Gautier es de tan variada Indole, que juzgamos 

conveniente seleccionar los aspectos m6.s importantes y en 

particular aquellos cuentos que guardan un mayor nimero do 

correspondencias. 

Vale la pena notar desde un principio que las analogas 

que se perciben en la obra de ambos autores no son puramente 

textuales, es decir, que Sierra no se limita a tomar expresiones, 

motivos y situaciones de los escritos de Gautier. Existen 

tambin ciertos puntos de contacto en las ideas que los dos 

expresan acerca del arte, la belleza y la literatura en general. 

Por tanto, antes de proceder a la comparaciGn de los textos que 

hemos escogido, intentaremos examinar ms a fondo dichos asuntos. 

En cuanto al concepto artsti.co de estos escritores hemos 

podido observar que tanto Sierra como Gautier manifiestan sus 

ideas no solainente a tr.avgs de sus protagonistas sino tambin a 
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lo largo de .toda la rica y diversa obra de a.mbos. Sabenos. por 

ejemplo, que Gautier -ha sido zec.0noc1do. .como. el pie-cur-sor de la 

teora de 10 hello, de " LtArt .pour 11ar.t" .cuyos principios 

establece en el prefacio a M5demoIselIe de Maiipin. Generalmente 

la crtica francesa considera este escrito como una especie de 

nianifiesto aunque - segiin Matorg- Gautier no presenta sus ideas 

estticas de una manera ordenada.' T No esperemos tampoco de 

Sierra un credo artistico bien articulado ya que. como 1 mismo 

confiesa en el " Pr6logo a los Versos de Luis G. Urbi nat 

yo no tengo teorias estticas: conozco 

las ins, he comprendido las menos, y en 
la prctica las olvido todas y me atengo 
a mis impresiones.18 

Es verdad que don Justo no tenla una teoHa propia aunque no 

hay que tomar en un sentido demasiado literal lo que dice acerca 

de la importancia de sus impresiones ya que, a veces, declara 

explcitamente su adhesi6n a. una doctrina determinada como se 

vera ms adelante. Por otra parte, gracias a esas tti mpres iones t? 

que el autor nos ha legado en sus obras pudimos reconocer cules 

son los principios estticos que l asimila de Gautier. Este 

defiende con marcada insistencia la autonom5:a del arte el cual 

debe ser cultivado por si mismo, fuera de toda preocupaci6n 

utilitaria ( social, politica o moral) pues, en su 0p1ni6n, el 

verdadero artista se dedica exclusivamente al culto de lo bello. 

Nous croyons - dice- . 1'autonomie de l'art; 
l'art pour nous n'est pas le moyen, mais le 

but; tout artiste qui se propose autre chose 

que le beau nTest pas un artiste nos yeux.19 

Gautier sugiere que el obje-tivo principal en la creac16n 

artstica o literaria es puramente est -tico; en su concepto no 
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solamente lo bello y lo. iltil son (los .noc.iones. distintas sino 

ue son tota.]inente incompatibles, .pues. :tt.dsqutune chose devient 

utile, elle cesse d'être belle". 20 0 sea, que una obra potica 

deja de ser autgntica desde el momento en que el poeta se erige 

en benefactor de la colectividad 0 se limita simplemente a 

complacer el gusto de su pilblico. Por el contrario, el literato 

francs cree que a un poeta le deben interesar sobre todo el 

estilo, la rima y la forma de sus versos porque como l mismo 

explica al defenderse de los ataques que la crtica le diriga 

21 Vt -. [toutj cela sert a etre beau I, 

De igual modo Gautier subraya que el arte y la intenci6n 

moral son dos aspectos irreconciliables dado que un autor no 

cumple con la funci6n primordial del arte ( crear algo hermoso) 

Si tiende inicamente a moralizar en su obra. En Mademoiselle de  

Maupin Gautier ilustra claramente esta idea a travgs de los 

comentarios de su protagonista, D'Albert, quien observa que en 

la comedia moral los discursos de los personajes son tan 

fastidiosos coino en la.vida real. El joven prefiere un tipo de 

teatro fantstico y extravagante donde predomina la imaginaci6n 

creadora del dramaturgo. No se trata de comunicar ideas sino de 

producir en el .nimo de los espectadores la emoci6n estgtica 

mediante una diversidad de elenientos visuales y poticos. Gautier 

concluye que el desorden aparente de situaciones, motivos y acci6n 

de los personajes. " Se trouvent [ ... ] .rendre plus exactement la 

vie zelle sous ses allures fantasques que le drame de moeurs le 

plus minut ieusement gtudi.g" 22 
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La actitud de indifez'encia .que Gautier asume generalmente 

ante la cuesti6n moal no es :de extaare ± eniendo en cuenta que 

para el la b.elleza ( ilnico fin del' arte). es superior a cualguier 

otro concepto. Como seflala acertadamente Mator,. "Gautier rsout 

catgoriquement au benefice du Beau le dualisme Beau et Bien" 23 

al declarar una vez mgs a travgs de d'Albert: —"Voila*'oft se 

rgduisent toutes mes notions morales. Ce gui est beau physiquement 

est bien, tout ce qui est laid est maitt. 2 A pesar de que en 

este ejemplo el autor se refiere ms concretamente a la belleza 

fsica, creemos que la idea puede aplicarse de igual modo a toda 

obra de arte literaria o artistica que tenga por objeto la 

bsqueda de 10 bello. 

Sierra parece compartir varios de los ideales artsticos 

que conforman la teoHa de Gautier aunque a veces se percibe 

tambin un eco de ciertos principios postulados por la escuela 

romntica francesa. 25 Asl cuando proclama abiertamente en sus 

escritos la libertad en el arte, no sabemos si don Justo asimila 

la idea de Gautier -con quien coincide- o de La Prface de  

Cromwell de Victor Hugo. Donde ste advierte que ya es tiempo 

de que"l.a libertg" penetre " dans ce qu'il y a de plus nativement 

libre au monde, 

ni mode.. le.s 

les choses de la penseI ... ] Il n'y a ni rgles 

Comprese con 10 que expresa Sierra precisamente 

en uno de los dos artculos que le dedica a Hugo: "A m1i me causan 

nsa [ los] que quieren aplicar sus medidas pequeflitas a 10 que 

ha nacido con esta condici6n esencial: la libertsd. Genio, 

7 ... quiere decir libre . Poco despues anade que en literatura 
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61 
f.orque] is, liters,tura 

es la e.xp.resi6n pura del penss,miento y el penss,iento y is, regia 

son dos ideas: contrariastt.28 Sieupre. 'en esa nisma resefa vemos 

la preferencia que Sierra muestra por la p.oesa moderna debido 

a que ella. tiha hecho [ de la iibertad][. .. ] una de sus condiciones 

de vida". 29 Ahora bien, la influencia de Gautier se precisa de 

una manera ms concreta en lo que atafie a la finalidad del arte, 

pues al igual que gste Sierra se opone categ6r±camente a todo 

intento social o moral. Opina, por ejemplo, que " el objeto del 

arte dramtico [no] es reformar las costumbres o hacer mejores 

a los hombres" 30 5mb saber producir en el p.biico la emoci6n 

estgtica. 

El arte va tras lo beilo - dice- no tras lo 

bueno; el drainista debe contentarse con 
buscar en el espectador la emoci6n, eso es 

lo hello en el teatro. Subscribimos a esta 

doctrina esttica, sin reserva, es la 

nuestra, es la de la escuela moderna.31 

Recordenios que en Maupin el cuentista francs insiste en la misma 

idea. A nuestro ver, en la presente cita se halla la cave 

esencial de la concepci6n artistica de Sierra porque para 61 lo 

nico que cuenta en cualquier producci6n literaria es el fin 

puramente estetico. 32 En las ocasiones en que habla directainente 

de la poesa, el autor enfatiza ese aspecto al considerarla no 

solamente como " la madre de todo lo hello y de todo lo bueno", 

sino como un ser superior. 33 Es decir, le confiere el mismo 

rango que a la Divinidad; as. itla poesa es una perenne 

revelac±6n .de Dios en la humanidad" .y. " es un verdadero sacerdocio, 

34 
quiz6s el nis hello de Conecuentemente el poeta 

viene a ser una especie de niinistro que se dedica por entero a 
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" ese culto ininortal de lo 1ie1l.o" .como Sierra la llama tamb.ign. 35 

An mis, en carta que le dirige a Luis G. Urilina ( fechada el 23 

de agosto de 1898), don Justo expilca que el papel del poeta es 

"noble y santo pero a la vez itil, en el s-entido superior de 

la palabra" porque e6l tiende a " levantar los corazones hacia lo 

bello y los esparitus hacia lo ideal ,, .36 Su concepto del poeta 

y del iitimo objetivo de la poesa nos parece muy semejante al 

de Gautier quien solamente busca, como seflala Tennant, " le type 

de la beaut l'tat ida,1t1.3T Este crtico sugiere asimismo 

que para Gautier. " the poet becomes a member of a priesthood 

dedicated to 1 religion de la  .38 [... ][ and] in his 

worship of beauty [ he] is saintly or monk-like, noble crgature, 

dsintress, inevitably withdrawn". 39 Por 1timo coinenta que 

40 
" The poet's only duty is to express his vision of the ideal " 

De inters resulta tambin la postura que ambos literatos 

asumen en cuanto a la originalidad de una obra de arte. Segiln 

Cassagne quien ha analizado anipliamente este tema, los defensores 

de " L'Art pour 1'art" ( Gautier entre ellos) pensaban que una 

obra s6lo ilega a ser original si en ella puede distinguirse 

4l 
L'empreinte personnelle de 1'artaste ,, . Es decir, una manera 

muy particular de ver y comprender la realidad o de reaccionar 

ante sta a trays del pensamiento o de los sentiinientos. 

Naturalmente el punto de vista vara de acuerdo a cada autor 

asi como al gnero literario que se cultiva. Gautier crea que 

el objeto de la .poesa no cons:ista en coinunicar ideas o • en 

desarrollar temas ( sino en crear aigo bello) aünque no los 
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rechaza ya que es.tos, tienen valor en la .verd.adera obra de arte 

Io 
" par par 1 1 ideal, .le sentiment et le style que chaque 

artiste y apport.". 2 Aqul se insina, por tanto, que la 

originalidad reside m.s que en los asunt0s en el tratamiento 

de los mismos. Du Camp nos informa que para Gautier " une 

oeuvre d'art ne dvenait compl ete que si l'homme y mettait son 

empreinte" y explica en seguida " J'entends celle que donnent 

les maltres et qui reste ternel1e". 3 

Sierra expresa en el fondo la misma idea que su antecesor 

cuando asevera que. " No hay obra de arte sin un ideal, sin la 

44 
manifestacion de un caracter esencial I, . Refirie-. ndose a la 

pintura don Justoaclara en que' consiste el sello peculiar del 

artista; ste ha de afiadir a la belleza natural de la mujer que 

pinta el ideal que gl tiene en su imaginaci6n, pues " Jamgs ser a" 

gran artista el que no siga este principio". 45  En el articulo 

intitulado " La literatura francesa", donde critica la tendencia 

moralizante del teatro de Dumas y la pintura de algunos de sus 

personajes, Sierra observa: " cuando [ un] dramista logra reproducir 

un car.cter autntico [ en lugar de tipos o smbolos] en cualquiera 

de sus obras, ha cumplido su misi6n, el objeto del arte se ha 

realizad.o". 6 Gautier, por su parte, sefiala aigo parecido en 

el reproche que le dirige a otro autor francs que tiende a 

crear ms bien tipos generales: " Les f&mmes de Baudelaire - indica-

sont des types plutôt que des personnés. Elles reprsentent 

47 - ... Vt 
l'eternel •feminin 
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Como podrg obse.zvarae a traya de es.tos, ejemplos, ambos 

literatos le concedengran importnci:a a b. carac.terstico en 

la obra de arte y rechazan asimsmo todo lo que es banal o 

comiln. 8 Esto explica, tab vez, por qu'e Sierra y Gautier se 

oponen a la 1m1taci6n en el arte, pues en su concepto una obra 

deja de ser autgntica desde el momento en que un autor se limita 

a reproducir fielmente la realidad y todos los elementos que la 

integran. Sierra se pregunta, por ejeinpbo,"i.Copiar la realidad 

es arte puro.V' El mismo nos da la respuesta en el p6rrafo 

siguiente: 

El arte no copia, interpreta; lee la 

naturaleza el artista, y traduce su 
lectura con su alma, con su sentimiento, 
con su pasi6n [ ... ] Y asI se comprende 

conio el arte, produciendo la sensaci6n 

de la realidad completa, es decir, de la 

verdad, produce la emoci6n de lo bel1o. 19 

Aunque aqu don Justo se refiere ms concretamente a la pintura 

nos parece que el comentario es vlido para toda obra de arte. 

En " Confesiones de un pianista" el autor vuelve a insistir en 

la misma idea a travgs de Antonio, el protagonista ( milsico de 

temperamento) quien apunta: " iQu6 nsa me dan los que hablan de 

embellecer a la Naturaleza! 

de seguro no la han sentido. Ella lo tiene 

ahora c6mo se expresa Gautier: 

Estos la habr.n visbo - afiade-- pero 

todo". 50 

Le but .de l'art { ...] n'est pas la 

reproduction exacte •de la nature, mais 
bien la cr eation, au moyendes formes 

et des couleurs qu'elle nous livre, 
d1un microcosme o :puissent h.ab.iter et 

se produire les.rêves, 1es:sensations 

et .les idges que nous inspire l'aspect 

du monde".51 

Veamos 
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La comparaci6n de. estos dos. ltimoa pasaes resulta .convincente 

ya que tanto. Sierra como Gautier. sugieren que la uente 

indispensable de toda verdadera creaci6n se halla en la 

imaginaci6n del artista. El es quien interpreta 0 modifica 

seg.n su aptitud, visi6n y genio lo que lo rodea pero para ello 

se necesita una facultad especial que pocos poseen. Cassagne 

opina que Gautier sl tena ese " sens d'artiste" ( como el 

crtico lo llama) para percibir de una manera particular el 

mundo exterior. En cuanto a Sierra no podeinos asegurar lo mismo 

aunque Dorothy Kress advierte que a 61 le atraa ms que nada 

la poesa que tuviera mayor perfecci6n en la forma y que 

[mostrara] la aptitud de [ a1gn poeta] de sentir el mundo 

objetivo". 52 El propio Sierra reconoce que son muy pocos Jos 

escritores que han logrado ver el mundo material y alude 

precisamente a Gautier de quien cita un comentario que nosotros 

reproducimos a continuaci6n: 

Soy niuy fuerte - deca Te6filo Gautier-

liego a quinientos en el dinam6metro, hago 

metforas que se ligan y veo el mundo 
material. 53 

La observaci6n viene a prop6sito de la poesa de Urbina en quien 

Sierra ye "un temperamento de artista" porque "tiene el don de 

retener las sensaciones { ... ] de escoger entre ellas las mejores, 

y de convertirlas en imgenes pensadas que ponen al lector 

frente a frente del objeto . En la opinion de Sierra, Urbina 

no copia sino " Siente es decir: ye y coinprende la naturalez.a" 

y de este modo liega a comunicar el placer de 10 bello. 55 

No s:e puede negar que Sierra y. Gautier consideran el arte 
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coma algo aer.io. y .rundamental pues. no . s.e. cans.ande repetir que 

aqui .s6lo .puede mantener.se uro s .se..de.sentiende de cua1qu1er 

objetivo que no sea la bsqueda de la belleza. Este es pues el 

aspecto ma's importante del credo artsti.co de ambos literatos 

porque el amor a lo bello se vuelve para ellos coma una especie 

de religi6n la cual tiene por tanto su misticismo especial, sus 

propias " reglas t" as coma tambign sus ministros quienes se 

dedican a ese culto que a su vez les proporciona una serie de 

emociones ygoces. En las pginas siguientes nos proponemos 

examinar ms detenidamente todo 10 que se relaciona con la 

hermosura ( efectos, ideas y elementos) con el fin de demostrar 

cun profunda ha sido la influencia de Gautier en la obra y 

pensamiento de don Justo. 

Vale la pena advertir que Sierra crea sinceramente en 

los principios estgticos que asimila de Gautier, a sea, que 61 

no se limita nicamente a exponer sus ideas aquI y all, sino 

que las aplica en sus narraciones. De su epistolario tomamos, 

par ejemplo, la siguiente cita donde Sierra confiesa abiertamente 

su adhesion a la doctrina de ttLtArt pour l'art". Dice: 

"pertenecamos a esa iglesia, a esa religi6n serena y noble en 

que se rinde culto a lo be1l.ott.6 Podemos decir 10 mismo de 

sus personajes en los Cuentos ronnticos debido a que casi todos 

poseen una senibilidad y uns, dis.pos1ci6n especiales para apreciar 

la bellez, no importa de d6nde provenga gsta. En 'tConfesiones 

de un pianist.a". el autor introduce ntencona1mente varios 

personajes que a pesar de ser muy romnticos ain, proclaman 
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constantemeate ba ideales ati.s,ticoa .de.tL.tart pour l'ar.t't .. 

En este seiitldo. el procedimiento que Sierra enp1ea es muy 

semejante al de Gautier ya que cada uno de esos j6venes artistas 

viene a ser en parte un trasunto del autor. 

De todos ellos, Fglix, pintor y naturalista a la vez, es 

el ins excntrico y contradictorlo porque no bogra reconciliar 

la doble 1nc11nac16n que siente por el arte y la ciencia. En 

cuanto a la pintura podemos darnos cuenta de que 61 admira sobre 

todo el colorido y la forma, pues segin su propia confesi6n 

"quisiera renunciar a la palabra, como la naturaleza plstica, 

s6 i - TI 57 / hablar solo en magenes Por otra parte, Felix cree que en 

].a re11g16n de sus antepasados indgenas " se encuentra un fondo 

sublime de verdad y de admirable inteligencia de la gran 

/ 
naturaleza 58  e y por tanto l se proponia restaurar dicha religion 

"en armona con el culto de lo belbolt.59 La idea no deja de ser 

original ya que Sierra parece sugerir que lo bello existe 

tambin en el pasado prehispnico y que ste puede servirle al 

verdadero artista como fuente de inspiraci6n. No obstante, 

Flix nunca llega a realizar su objetivo porque siempre trata 

de explicar cientificamente todo lo relacionado con el arte y 

busca asimismo la verdad a travgs de los libros ( pronto ser 

ingdico). As, el narrador comenta que en Flix "la raz6n haba 

acabado por doninar a la fantasITt..60 

Otro personaje secundar.io en ".Confesiones't, aunque no 

menos interesant'e, es Ricardo qu1en representa al poeta autntico 
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pues. Sierra .adyierte que su " j.maginci.6n s6lo eataba subyugada 

por el aentimientot..61 .Contraiaente a Fli:x Ricardo se deja 

guiar por sus. impreslones y esto le permite sent ir " la verdad 

de lo bellovt.62 Como la mayora de los personajes masculinos 

de los Cuentos romnti:cos, el joven poeta busca en realidad un 

ideal perfecto del cual tiene cierta noci6n pero no liega a 

definirlo. Sin embargo, sus comentarios resultan muy reveladores 

porque ayudan a entender la importancia que para l tiene la 

belleza. Ricardo habla en nombre de sus compafieros ( y por 

supuesto del autor) al observar que 10 priinero que le piden a 

una niujer que se cruza en su camino " es una fuerte impresi6n 

63 -. sobre nuestra naturaleza artistica H ; el esta- convencido de 

que una joven no puede ser vulgar Ytcuando es tan linda,-dice-

cuando es tan buena" y al mismo tiempo se pregunta: " iNo son 

gstas las distinciones supremas en este mundo?tt6 Antonio, el 

protagonista-narrador ( y mtsico de temperaniento romntico) 

expresa sus sentimientos de una manera similar pues e6l " admira 

a Emilia coino todo 10 que es bello, como todo 10 que es bueno". 6 

N6tese la insistencia con que Sierra sugiere que la belleza 

implica naturalmente las nociones de lo verdadero y de 10 

bueno, hacigndose eco de los principios que Gautier manifiesta 

en sus obras. A saber, que " le beau est la splendeur du vra iTt ; 

y 10 que dice DtAlbert en Maupin " ce qui est beau physiqueinent 

est bien, {. . .] ce qui est laid est maltt.67 Para ilustrar con 

mayor claridad esta idea el joven advierte que a l no le 

interesa Si una nujer es ad.ltera o malvada .porque, a su ver, 

la inica cualidad que cuenta es la hermosura. Ricardo quien 

66 
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-ya lo diji.mnos-zTts,jen.te la .ve.rdd .de Plo b.elio't, repite de a1gin 

modo las: palbraa de D'Aibeit cuando .declaa que. una .j.oyen 

bonita y b.uena no puede ser vulgar. 

Sierra par.ece compartir tanbin con Gautier el concepto 

aristocrtico del arte que gste defiende, por ejemplo, en el 

prefacio a " Albertu.s" donde leemos: ttLtart, c'est [... ] le luxe, 

1'efflorescense, c'est l'panouissement de l'me dans 

lToisive 6S .ttt, es decir, el lujo de una elite. Pocas son las 

personas capaces de apreciar la belleza y de rendirle un culto 

sin tener otra preocupaci6n que no sea el placer que produce 

la contemplaci6n de la misma. A ese pequeith grupo pertenecen 

casi todos los personajes de Sierra pues como indicainos 

previamente ellos poseen una aptitud especial para percibir lo 

esttico. De entre ellos destaca Emilia, la protagonista de 

"Confesiones t" en quien Sierra resume todos sus ideales artsticos. 

Veamos c6m0 se expresa de ella Antonio: 

Emilia era toda pasi6n, toda artista; 

conoca el goce, vedado a las almas vulgares 
de la adoraci6n de lo bello y de lo bueno. 

Yo [ Antonio] la haba visto estreniecerse de 
emnoci6n contemplando a la Dolorosa de 

Vel.zquez [ sic]{...] saba concentrarse 

extasiada ante la Venus de Nib, belleza 
incomparable que solo se revela a los 

elegidos; iloraba escuchando la marcha 
fCinebre de Chopin.69 

, 

Un poco ms adelante Antonio afade que entre. " los admirables 

instintos artsticos de esta mujer {. . . 1 el amnor a la belleza 

plastica lo doininab.a to.do 'V 

El tono exaltado que el joven emplea al destacar las 
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cualidades de Emilia nos bace pens.ar en. ya'ios. cuentos de Gautier 

donde s.te. .adopta una actitud semejante. En " Fortunia" por 

ejemplo, Gautier -narrador observa que Nusidora, la protagonista, 

posee - como Emilia- " un instinct dglicat [ et] un sentiment 

profond de la beaut". T1 Fortunio par su parte ttaimait [. ..] 

taut ce gui tait beau [... ] Il admirait 16galement l'art et la 

nature [... ] ii avait aussi un goO.t tr ees vif pour les vierges 

de Raphael et les courtisanes du Titien; bref un 6clectique 

de la plus haute volge". 72 De Tiburce, el personaje principal 

de " La toison d'or", Gautier nos informa que " ses'etudes sur la 

statuaire antique {.. . ] la familiarit des chefs-d'oeuvre de 

l'art, ]. a lecture des potes, l'avaient rendu d'une exquise 

dglicatesse en matire de form.e". 73 Por U61timo en Maupin D'Albert 

74 declara: " J'adore sur toutes choses la beautg de la forme". 

No cabe duda que en la caracterizaci6n de Emilia, Sierra parece 

haberse inspirado en los peronajes de su antecesor pues la 

joven comparte casi los mismos gustos y coino todos ellos, refleja 

las ideas del autor. 

Al referirnos previamente al ideal potico de ambos 

literatos subrayanios la importancia que para Gautier tiene la 

perfecci6n formal, aspecto que seg.n Dorothy Kress tambin le 

atrala a Sierra. En el caso del cuentista francs podemos 

explicarnos fcilmente de d6nde le viene el gusto par la forma, 

pues en su Histoire du Romantis-me 61 mismo comenta: " les arts 

nous sollicitaient par les formes sgduis:antes gu'ils nous 

offraient pour raliser notre rêve de beaut". 75 Efectivamente, 

Gautier se inspira en las artes pl.sticas para bosquejar a sus 
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personajes aprove.chando los. inuimer.b1es ecuros. ( i estud16 la 

pintur a) que aquilas' le proporcIonan. Sierra ep.lea el mis.nio 

procediniiento aunque cabe pre.guntar.se- si la 1nsp1rac16n proviene 

directamente del arte o si 61 toma la idea de Gautier. Esto 

ltimo nos parece ms probable en virtud de que ambos autores 

citan a Canova y Phidias Centre otros escultores) y en pintura 

a Ticiano, el de las cortesanas y a Rafael el de las madonnas. 

No menos frecuentes son las alusiones a Venus, la diosa griega, 

que juntamente con esas otras figuras representan una especie 

de smbolo de la belleza formal, natural y perfecta tal como la 

conciben Gautier y Sierra. Los dos piensan que estos grandes 

artistas son los que han trado a la tierra el ideal de lo bello. 

AsIL el protagonista de " La morte amoureuse" observa: 

Les plus grands peintres, lorsq.ue, poursuivant 
dans le del la beaut idale, us ont 

rapport sur la terre le divin portrait de 
la Madonne.76 

En el artculo que Sierra le dedica a Victor Hugo encontrainos 

dos coinentarios que expresan la inisma idea: 

Entonces aparedieron las Madonnas de 

Rafael, y el ideal de lo bello torn6 a 
ascender en la conciencia humana.77 

LQu6 seHa la pintura sin el pincel divino 
de Rafael; qu'e la escultura sin el milagroso 
buril de Miguel Angel; que' la misica sin la 

inspiraci6n de Rossini? Ellos son los que 

ban humanizado el ideal, y esta encarnac16n 
[ ... ] del pensamiento, es el punto de 
co1nparaci6n para juzgar de lo bello en este 
1nundo. 78 

Conviene hacer notar que en la descripci6n de los personajes no 

se trata de reproducir fielmente las ivadonnas ( recordemos que 

Sierra y Gautier se oponen a la im±tac16n en el arte) sino de 
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tomalas cono modelos que le six.ven al artis.ta de punto .de 

comparaci6n. Esto. ae explica .segiln. quien habla a 

tz'ays de D'Aibert en Mupin, por el hec.Iio de que " la beautg 

n'est pas une idge absolue et ne peut s'apprcier que par le 

contrast.e".79 La belleza no es, pues, una mera abstracci6n para 

ambos cuentistas a pesar de que la elevan a un rango divino, 

porque el amor a las formas nobles y puras va sieanpre acompafiado 

del deleite sensual. Los ejemplos abundan en los Cuentos  

roni,nticos por lo que nos limitarenios a mencionar unos cuantos 

con el fin de ilustrar hasta que punto Sierra asimula la tcnica 

de Gautier. Citamos el prrafo donde se retrata a Mary, una de 

las protagonistas de " Un cuento cruel", quien pertenece al grupo 

de criollas que encontramos en algunos relatos. 

Lievaba ella [Mary] un vestid.o muy corto que 
dejaba ver un pie y el nacimiento de una 
pierna adinirablemente formados bajo la 

elegante bota [... ] el gabn de cacheinira 
negro haca resaltar la maravillosa blancura 
de su busto de alabastro, en que se 

armonizaban con gracia infinita la pureza 
artstica de las lneas y la voluptuosa 

morbidez que cubra con un velo incitante 
a la encantadora criolla, desde la 

ondulaci6n de su cabellera de azabache 
[... ] hasta la curva tentadora de sus 
pies . 80 

Obsrvese la manera en que Sierra conibina las inigenes plsticas, 

los colores y los materiales entre los que destaca el " vel.o" que 

sirve para realzar a un tienipo las lneas puras deL "busto de 

alabastro" .y la voluptuosidad. A veces el autor substituye el 

niotivo del. " vel.o" por otras prendas logrando un efecto niuy 

similar al del ejemplo anterior. 
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Starel lotra hermoaa cri.olla] .rea .de to.do 
.abr.i.endo su lioca roja como las alas del 
1pir1 su .seno le'vant.alIa y dejaba c.aer • en 
dobles pliegues proyocadores la.finsima 

tela de algod6n blnca' que b cubra.8l 

De Rosa, la hija de un rico mandarin en. " Niflas y fbores" el 

narrador observa 

Bajo la tnica de seda recamada de maravilbosos 

bordados, se adivinaba la. curva m6rbida de 

sus formas pilberas; sus mejillas, su cuelbo 

eran redondos y elsticos; eran sus brazos 

como los de las bayaderas, gruesos y suaves. 

Y bajo la fina nariz palpitante sonrea 

voluptuosamente un perfumero de perlas y 
rubies . 82 

Coinparemos ahora estos tres fragmentos con una de las descripciones 

que Gautier hace de Arria Marcella. 

son cob prsentait ces belles lignes pures 

{... ] Ses bras gtaient nus jusqu'. l'paule, 
et de la pointe de ses seins orgueilleux, 
soulevant sa tunique d'un rose mauve, 

partalent deux pus qu'on aurait Pu croire 
fouills dans le marbre par Phidias ou 
Clomne. 83 

Sierra y Gautier pintan a sus heroinas con claro sentido plstico 

(este es el elemento que predomina) pero se complacen en detallar 

tambin la riqueza, el coborido de las joyas y prendas que 

ilevan las j6venes. No faltan por otra parte las alusiones a las 

poses, expresiones y sobre todo a las sensaciones ( tctiles, 

visuales y olfativas). Conviene recodar que estos seres estn 

dotados de vida a pesar de que han sido niodelados de acuerdo a 

un ideal artistico preconceb.ido. El siguiente ejemplo ilustra 

muy bien algunos de esos aspectos. y lo hemos elegido porque alli 

Sierra alude d.rectamente a Gailtier: 
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Yeata la despoaada CLcri.m1 un traje de 

s.eda anti4ue, color- de. h.oja de rosa , velada 

por un celaje de crespn: blanco{.. ] e entre 
una ola rtmica de 'espiuna y de perlas surga 
su busto virginai[. .. ]y el 6va10 pursimo 
del rostro estaba coronado por una 6urea 

cabellera en cuy-as ondas luminosas se 

enredaba un hilo sultnico de perlas, cuyas 
extremidades se besaban al trays de los 

rizos opulentos, que caan en cascada 

velando la ondulaci6n de la espalda hecha, 

habria dicho Te6filo Gautier, con la pasta 
de lirios con que Fra Anglico pintaba a 
sus nidonnas  

Aqui la nota sensual no aparece tan marcada aunque est presente 

en las imgenes de los hilos de perlas " cuyas extremidades se 

besaban al trays de los rizos" y en " la ondulaci6n sedosa de 

la espalda". Sierra tiende a disfrazar en sus bosquejos el 

sensualismo ( es mucho ms pronunciado en Gautier) y resulta 

interesante como a veces conjuga este elemento con lo espiritual. 

Esto se puede ver especialmente cuando compara a sus personajes 

femeninos con las pinturas de Murillo rodendolos de connotaciones 

insticas que ref'lejan su pureza y castidad. Tras de sefalar que 

"un sentimiento impregnado de insticas aspiraciones al cielo 

comunicaba a [ la] fisonomia encantadora [ de Marina] un no s 

qu fulgor ideal" Sierra observa que la joven "pareca arropada 

en uno de los illtimos destellos del d5a. Sus formas conservaban 

su voluptuosa morbidez; pero [ aclara] era esa morbidez mistica 

que nos arrodilla ante las VIrgenes de Murillo". 8 Tanto en 

"Nocturno" como en "Un cuento cruel" el narrador interviene para 

explicarnos que a 1-leberto se le aparecia Stella " en medio de 

tanto esplendor[,..] como una virgen de Murilld". 86 Y que " el 

recuerdo de Adelaida[...]persista puro en Eel alma sofladora de 

Carlos] como una de esas suaves y castas vrgenes murillescas 
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en su marco de 6ngelesr.de nubes". 8 Los otros personajes de UUr1 cuento 

yen en Adelaida a una "virgen de rostro ideal" o "parecida a las 

imagenes de Santa Maria • Cuando la chica esta- a punto de expirar 

(sufre un mal de ainor) Sierra la describe con ojos de pintor pues dice: 

"su tez de inarfil antiguo se destacaba del marco de su rica cabellera como 

uno de esos perfilados y aina.rillentos rostros de virgen en los cuadros 

espafioles del gran siglo". 8 

Pero si en estas comparaciones que el autor establece con los 

tipos murillescos destaca ms que nada el aspecto espiritual de las jvenes, 

vemos que en "Un cuento cruel" se delinean taanbign los atributos fsicos 

de Adelaida. Segn Carlos, sta 

era una befleza de todos los climas, de todas las 

regiones: hubiera sido bella lo mismo en Alemania 
que en Grecia; era la beldad absoluta, - dice - si 
algo absoluto puede haber en este niundo. Sus ojos 

grandsimos eran negros [ ... ] la morbidez sedosa 
de sus formas, el granate inmaculado de sus labios, 
la blancura lctea y luminosa de su tez [ ... ] su 

cintura maravillosamente proporcionada a su cuerpo 
y a la cadencia rtmica de su andar, todo contribua 
a hacer de aquella nifia una especie de obra "ad hoc" 
del supremo artista de la naturaleza.90 

De todas las heronas que figuran en los Cuentos roingnticos Adelaida es la 

que mejor representa el ideal perfecto de belleza debido a que posee ( como 

puede apreciarse en los ejemplos ya citados) las cualidades esenciales que 

el verdadero artista busca, o sea, es divina y humana a la vez. 91 

En los relatos de Gautier el modelo virginal no aparece con tanta 

frecuencia ( que sepamos, nunca alude a Nurillo) como en los Cüentos Romntiäos  
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qu1z6s porque 651.prefiere asociar sus personajes fenieninos a las obras de 

escultores famosôs. Noobstante, en yeinos que Alicia, la 

protagonista, se encuèntra niortainiente enferma ( como.Ada, sufre un nial 

espiritual); Gautier nos presenta todo uncuadro donde resalta desde luego 

la belleza suave y delicada de la joven e iiimediatamente afiade: "le petit 

oreiller de dentelles qui soutenait sa tete [ de Alicia] rayonnait comme 

une aurgoie. Elle ressemblait, sur son lit, cette mignonne Vierge de 

Shoorel, le plus fin joyau de la couronne de l'art gothique". 92 Nos parece 

legitimo creer que Sierra retiene esta imgen y la idea nilsina aunque 91 

toina coino modelo las pinturas espafiolas y otras virgenes. Adelaida se 

parece a Santa Maria - ya lo dijimos - y en cuanto a la heroina de "La 

playera", Lila, el narrador conipara "las lmneas del 6va10 de su rostro, 

sedosas y puras [ a] las de la escultura de ' La Purisima' que se venera en 

la iglesia de San Francisco"93 en Campeche. 

Por iiltiino, encontranios en las narracionés de anthos literatos 

dos situaciones similares que nos aclaran una vez ma's lo que Sierra le debe 

Gautier en cuanto al estilo descriptivo que emplea. Reprod.ucimos los 

pasajes: 

au souper de George [ ... ] ii y avait [ ... J ce 
soir l, quatre superbes crgatures, quatre pur 
sang, des anges double's de demons [ ... ] les 
nionstres les plus charmants que l'on puisse 
s ' irnaginer. 

Iviusidora, Arabefle, Ph4bg et Cinthie, dlicieuses 
filles [ ... ] nonnnges lesincoinparables.91 
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En el tercer palco primero, del lado derecho 
del proscenio 5habIa un grupo primoroso, un 

coro de angeles de Murillo. Eran cuatro 

sefioritas, bellas, elegantes y risuefias, menos 
una, melanc6lica e inefablemente triste; esta 
era Adelaida.95 

Sierra cambia la cena por el teatro y conserva solamente la idea de los 

cuatro angeles bellos que forman una especie de coro. En suma, pues, 

podramos decir que a pesar de la influencia de Gautier, Sierra logra 

crear un tipo caracterstico ( el virginal) que viene a ser en cierta 

forma el sello personal que el autor imprime a su obra. A este respecto 

quisiramos sefialar brevemente pie no estamos de acuerdo con la opin16n 

de Denis quien afirma que la comparaci6n que don Justo hace de los rostros 

de sus heronas con las vrgenes de Murillo resultan "du fait de la 

rptition, strotype et sans chaleur" 6 Al menos en lo que atafie a 

los Cuentos ronilnticos ( el crtico se refiere taanbign a otras obras) se 

podr ver que, Si nos fijamos en los ejemplos ya citados, Sierra les 

confiere vida y movimiento a sus personajes. For otra parte, el cuentista 

mexicano no se limita solo a cotejar "rostros" segn sugiere Denis, sino 

que alude explcitamente a las formas m6rb1das ( recordemos el caso de 

Marina) de esas delicadas figuras transmitiendo al iriismo tiempo sus 

propios sentimientos. Finalinente en las pginas pie siguen se intentar 

demostrar que, fuera de Murillo, Sierra tinde a asociar a sus prbtagonistas 

con las obras de otros artistas pie Gautier menciona frecuentemente en 

sus escritos. El paralelismo evidente de algunos ejemplos nos permite 

asuinir que aqul sigue muy de cerca los cuentos del literato francgs. 

Este comenta en "Arria Marcella" que "la pose voluptueuse et sereine" de 

la protagonista que lleva el mismo nonibre le recordaba a Octave "la femme 
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couchge de Phidias sur le fronton du Parthnon". 9T Sierra recordar 

esta comparaci6n en "La novela de un colegial" al pedirnos imaginar a 

Carmen tan "bella como la inspiraci6n de un Fidias cristiano tt. 98 Poco 

despus explica que la joven era "alta y hechiceraanente formada como 

debi6 de ser la Venus Anadiomena de Praxiteles o como es la Fornarina de 

Rafael". Comparemos esta ilitima cita con lo que expresa Fortunlo de 

Musidora: 

1'eau douce n'a plus rien envier 

maintenant l'onde amre; ii en est sorti 
une Vgnus [Musidora] qui vaut bien 1'autre. 
Pourquoi n'y a.-t--il pas un Phidias sur le 

rivage? Le monde moderne aurait sa Vnus 
Anadyomne.:lOO 

Ambos literatos utilizan pues, d.ichas comparaciones con resultados similares, 

es decir, exaltan constantemente la belleza formal de sus herolnas. La 

imagen de la Venus Afrodita saliendo del mar parece ser una de las preferid.as 

de Gautier quien, en el ejemplo anterior, sugiere que la hermosura de 

Musidora es equivalente a la de la escultura. No as≤ dónde 

Octave comenta que los cabellos de la condesa Labinska son superiores a 

los de la diosa: 

Certes, les torsades d'or fluide dont la 

Vnus Aphrodite exprimait des perles, 
agenoui1le dans sa conque de nacre, 

lorsqu'ellesortit comme une fleur des mers 

de l'azur ionien, taient moms blondes, 

moms epaisses, moms lourdes .1 101 

Sierra retendrg la imgen de la Venus arrodillada sobre su concha de ncar 

al bosquejar a la protagonista de "La fiebre amarilla". Advigrtase c6mo 

1 logra crear de una manera ciertamente original otra figura mediante la 

sust±tucin de ciertos motivos: 
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Starei ( estrella). Era muy bella; negros 

eran sus ojos y embriagadoramente dulces 
como los de las aztecas; su cutis terso 

y dorado como el de las que se bafan en 
el Meschaceb; celestial su voz como la 
del ' shkok' { ... 3 y sus dos piececitos 
combados y finos como los de las princesas 

antillanas { ... ] Cuando Starel aparec16 
una mafiana en la playa, sentada Obre la  

conchade carey rubio de una tortuga marina, 

pareca una perla viva y todos la adoraron 

como una hija de Dios, de Dimivancaracol..102 

Aqu5 el autor nos presenta una Venus precolombina pie nace tambign en el 

mar ( en otra parte la llama la hija del Golfo) aunq.ue l se la imagina 

sentada sobre el carapa'cho de una tortuga marina en lugar de la concha 

de ncar como la original. La imagen es desde luego muy bella e ingeniosa 

debido a que los elementos que Sierra escoge se integran felizmente con 

el tipo de joven criolla que 61 retrata. 

Otro aspecto importante de ese culto a la belleza plstica que - 

evidentemente Gautier y Sierra profesan es el relacionado con la variedad 

de emociones pie los personajes inanifiestan ante una mujer herrnosa. A 

veces el goce pie aqullos sienten es tan intenso pie ni los modelos pie 

les sirven normalmente de punto de comparaci6n son suficientes para 

describir los atributos fsicos de una joven. Consecuenteniente se sugiere 

pie la belleza es superior a las producciones artsticas, es decir, le 

confieren un origen divino. En "Confesiones de un pianista", por ejemplo, 

Antonio declara pie los ojos de Thivilia ( la ye como "una virgen blonda") 

son mucho ms lindos pie los de la Virgen del Coro, pues estg convencido 

de pie la joven "es obra de Dios" mientras pie la imagen- -. dice - "es pbra 

de Murillo". 103 Hay momentos en pie Antonio no acierta a explicar c6mo 
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es en realidad Emilia y finalmente observa: 

Si yo supiera retratar como el Ticiano, 
y amar como Rafael, y ... viera a Emilia 
erguir delante de ml SU figura de arcngel; 

yo, con todos los laureles del genlo sobre 
la frente, ella, con la diadema de su 
belleza y de sus quince aos, romperla yo 
ntis pinceles, me arrodillarla ante ella, 

y .. . iO1 

N6tese el uso de las frases ellpticas que revelan de algn modo el estado 

de 6nimo del joven que, por cierto, adopta una actitud seniejante a la del 

pintor Albertus en uno de los poemas de Gautier. Tras de indicar que 

Veronique representa el ideal ms perfecto que la naturaleza haya producido, 

Albertus aade: 

Devant ton oeuvre, tol, qu'est-ce que la peinture? 

Qu'est-ce que Raphal, ce roi de la beautg? 

Titien, et tous ces noms q.u'un siecle . l'autre prone? 
0 Raphal crois-moi, jette la' tes crayons; 

Ta palette, 0 Titien.! -Dieu seul est le grand matre.lO5 

Las expresiones "es obra de Dios" y "romperla yo mis pinceles" encuentran 

su antecedente en "Dieu seul est le grand maitre" y "jette l tes crayons". 

Ainbos literatos mencionan a Ticiano y Rafael e insinian en el fondo la 

misma idea, o sea, que la belleza de Emilia y Veronique es tan perfecta 

(de esencia divina) que ningn artista puede recrearla. Refirindose a 

este tema Tennant seflala con justeza que "one convenient way of expressing 

the concept of beauty is to identify it with God". 106 En Maupin, por 

ejemplo, D'Albert (portavoz de Gautier) declara abiertamente: "La beautg, 

pour moi, c'est la Divinit visible [ ... ] c'est le del descendu sur la 

terre t....] [c'est un] pur don du ciel -ô beaut [exciama] [ ... .] qul 

pourrait ne pas s'agenouiller devant toi, pure personnification de la 
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-. Di eu? " . 107 pensee de Di Sierra parece adoptar un punto de vista similar pues 

en la ded.lcatorla del libro Les 'Harmonies providentielles que le enva 

a su esposa comenta que la belleza infinita de Dios "se refleja en sus 

criaturastt.108 Veamos, por otra parte, lo que opinan sus hgroes en los 

Cuentos romnticos. Stella-segn Heberto- " era divina en lo que hay de 

mg.s alto en esta palabra aplicada a la forma, tena la belleza de un a1m". 109 

Y en cuanto a Adelaida, Carlos Alhe?io piensa que la chica era "la beldad 

absoluta", "especie de obra ' ad hoc' del supremo artista IDios, por 

supuestoj de la naturaleza". 11° 

No debe extrafiarnos, por tanto, la actitud casi mstica que 

asumen los protagonistas d.e Gautier y Sierra porque la belleza para ella 

lo repetimos - es una especie de re11g16n a la cual be rinden un culto 

ferviente. En los Cuentos roninticos Manuel es el que ms tiende a 

invocar a la amada con s≤mbobos religiosos que insisten en su pureza. 

Cierto es que en un principlo id.ealiza demasiado a Carmen pues la ye 

solainente con ojos de poeta ( ella es su musa) y no como a un personaje 

de came y hueso. El mismo lo reconoce cuando confiesa: 

Hasta entonces haba visto a Carmen 

rodeada de la aureola de una 'madonna'; 
para ella, el tabernculo, el altar, el 

templo; ml pecho, un incensarlo en que 
ml amor ardera eternamente ante ella. 
En ml amor haba lgo del ascetismo 

religioso de los monies de la Tebaida; 
era la religin de la belleza expresada 

por un coraz6n colmado de juventud y de 

ensuefios; era el culto del alma por el 

alma. Aquello tena algo de eucarstico.11l 

Pero si en este prrafo destaca mayormente el sentimiento religioso, no 
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hay que creer que Manuel se complace ilnicamente en adorar a Carmen conio a la 

divinidad misma. De hecho, al entusiasmo mstico del joven se asocian 

a veces el deseo y la voluptuosidad: 

Durante algunos rieses [ dice] no supe hacer 
otra cosa que mirarla; saboreaba aquella 
belleza ideal y sensual a un tiempo; 
aspiraba las emanaciones perfumadas que se 
desprendan de su tez limpia, sana, joven 
{...] Deje usted que la contemple - le 
d.ije -, me parece que estg usted en un 
cliz y que lo vaco lentamente en ml 
coraz6n.U2 

Las reminisencias gauterianas son innegables en estos pasajes pues Manuel 

act-6a y se expresa en trminos muy similares a los que emplea Octave de 

Saville en "Avatar". .Ambos j6venes pas= la mayor parte de su timpo 

contemplando a la mujer que aman la cual representa, en cad.a caso, el 

ideal sofiado aunque inaccesible por diversos motivos. Citemos parte de 

la extensa confesi6n sentimental ( impregnada de misticismo) q.ue Octave 

le hace al doctor .Cherbonneau: 

J'tais si compltement possd que je 
passais des heures murmurer en façon 
de litanies d'amour ces deux mots: - 

Prascovie Labinska -, trouvant un charme 
indfinissable dans ces syllabes [...] 
dites avec la volubilitg flvreuse du 
dvot q.ue sa prire nime exalte [ ... ] 
Je iie côntentais d'ainier [ ... ] sans rien 
demander en retour [ ... ]. Au quinzime 
siecle, le jeune novice le front sur les 
marches de l'autel, le chevalier agenouill 

f...] ne devaient pas avoir pour la mad-one 
une adoration plus prosterne.U3 

Y si nos fijamos en las palabras que Manuel le dirige a Carmen TI Deje 

usted que la contemple [ ... ] me parece que est usted en un cgliz y que lo 

vaco lentamente en ml coraz6n't,.podr verse el parecid.o que guardan con 
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la sflplica pie Paul d'Aspremont (hroe de "Jettatura") le hace directamente 

a Alicia: "Ohs laissez-moi vous regarder [...] laissez-.-moi n'enivrer de 

-. ill 
cette beaute ineffable ! 

Gautier interviene durante esta breve escena para explicarnos 

pie "en s'agenouillant devant le canape" Paul "contemplait avidement les 

cheveux lustre's et noirs d'Alicia, son beau front pur commie un inarbre grec 

son col de cygne onduleux et flexible". Finalmente afiade: "11 se 

rassasiait de 1 aspect adore . / Recordemos que Manuel (en el ejemplo ya 

citado) se complace en saborear "la belleza ideal y sensual" de Carmen y 

en aspirar "las emanaciones perfumadas que se desprendlan de su tez limpia, 

sana, joven". Al dejar de idealizar a la ainada, Manuel dirt en otra par-be: 

"olvidaba ml virgen ideal para arrodillarme ante [ ... ] aq.uej.la mujer 

[Carmen] sonrosada, lctea, de cuyas puras y esp1ndidas forinas emanaba la 

vidatt.116 No cabe duda de que Sierra sabe escoger en su propia lengua 

vocablos equivalentes a los que Gautier utiliza para comunicar los 

sentlinlentos de sus personajes. La gama de eniociones que gstos manifiestan 

al contacto con lo bello fluctia entre la tristeza y el xtasis. Stella, 

por ejeniplo, "hacla estremecer de delicia pero [...] enferniaba el coraz6n" 

de Heberto. 117 Ada, 0-bra "belleza casi sobrehumana" produce a la vez 

ti  118y tristeza, como lo ideal, como lo iniposiblett.118 Su presencia 

en el Teatro Nacional la noche pie asiste al estreno de "Fra Diavolo" 

atrae las miradas de los espectadores segm observa el narrador: 
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Todos los. "gnie1os" conirergan hacia ague11a 

aparioinbeatfiôa. Sin una.joya, f... .J aq.uella 
ni?ia sorprenda por solabeflêza que, refinada 

por el dolor, haba adquirido un no se' -que' de 
etreo que haca pensar en los cielôs. Adelaida 

I ... ] era una de esas mujeres capaz, con una 
mirada, de hacer bueno.aun criminal. Senta uno 
al verla unsti1iitoöálOsfro y ganas de llorar 

I...] senta uno sobre so esasensaci6n extrarla 
que me atrevera a llamat la electricidad de lo  

infinito.119 

It ,t i En Arria Marcella encontramos una situacion hasta certo punto ana-.loga 

ya que Octavien se halla fisicamente en el teatro en ruinas de Pompeya como 

espectador de una obra que tuvo lugar all'i en una 6poca remota ( se trata 

de un sueflo). Poco despus de haber comenzado el espectculo Gautier refiere 

que el joven "venait d'apercevolr une crature d'une beaut6 merveilleuse  

[ ... ] Il avait regu au coeur conime une commotion 6lectrique, et 1l lui semblait 

qu'll jaillissait des gtincelles de sa poitrine 1orsque le regard de cette 

femme se tournait vers lui"! 12° El autor procede en seguida a una descripcin 

detallada de los rasgos fsicos de Arria Marcella y finalmente observa: "La 

vue de cette gorge dtun contour si correct, d'une coupe si pure, troubla  

niagntiquement Octavlen". 121 Conip6rese con lo que dice Antonio de Emilia: 

"parecla que las rosas y los claveles de ml ba1c6n alargaban sus clicès 

atrados por el magnetismo de su belleza". 122 

Pero la hermosura excesiva puede provocar asimismo un sentimiento 

de temor como en el caso de Mary quien ye en Adelaida ( su rival) una "virgen 

123 
de rostro ideal que la haca têithlardemlêdo". Manuel experimenta 
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un efecto similar mientras se imagina estar viendo a Carmen en ui-i baile. 

Dice: "Si, all3f estaba, rdiante; éiffc5qttecedora, divina: no era bueno 

124 
ser tan bella, su belleza asustabaI? .. Gautier alude taiubien a este 

aspecto en los siguientes comentarios que bien pudieron haberle servido 

a Sierra de modelo, pues ambos introducen recui'sos expresivos que responden 

a la misnia intenci6n. En "Avatar" leemos, por ejethplo: "Alicia gtait 

en ce moment d'une beaut6 radleuse, alarinante, presque surnaturelle, qui 

frappa son onclett.25 A la vista de Nyssia, Gygs (hroe de "Le roi 

Candaule") "avait eft6 plutôt 4bloui, fascin, foudroy  en quelque sorte, 

que charme par cette apparition surhumaine, par ce monstre de beaute-'I 126 

Unas lTheas ms adelante Gautier declara: "La perfection porte ce point 

est toujouzs inquitante, et les femmes si senthiables aux desses he 

peuvent être que fatales aux faibles mortels".-27 

A travgs de las pginas que preceden henios intentado demoatrar 

las correspondencias que existen entre Sierra y Gautier, tanto en lo que 

respecta a su concepci6n artistica asif como a los procedimientos que ambos 

emplean al aplicar sus ideas estgticas. Al referirnos a la manera en que 

Sierra pinta a sus personajes, dijimos que l se inspira por lo general 

en la tcnica y los recursos que las artes le proporcionan a Gautier. En 

este sentido creemos que la coniparaci6n de textos resulta bastante 

convincente;y Si flOs fijamos en los artculos de critica sobre el arte 

que Sierra acostumbraba escribir, podr observarse que las ideas e inipresiones 

resultan inuy parecidas a las del literato francgs. Llaanan la atenci6n 

J.28 sobre todo las repetidas alusiones a dijo Gautier" 128 y ciertos 
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coinentarios donde Sierra confiesa abiertamente desconocer los originales 

de las obras famosas que cita allil o en sus narraciones. Intercalaanos un 

breve ejemplo: "A. nosotros que s6lo lo hemos contemplado Ise refiere a 

Miguel Angel] a travgs de la reproducci6n".'29 ithora bien, aunque don 

Justo no tena un conoci]niento real de las artes plsticas y de la 

tcxia sabemos por Loera y Chavez que "era un erudito aficionado de 

todas las bellas artes".130 Es decir, Sierra posea una gran sensibilidad 

artstica la cual le permita, por una parte, apreciar todo lo esttico 

y por otra asimilar con facilidad los principios de la doctrina de Gautier. 

Como indica atinadamente Cassagne ( 10 mismo puede aplicarse a Sierra) 

"i'gmotion du beau peut venir a ltartiste, tout aussi intense, d'arts 

qui lui sont strangers et dont ii ignore tout a fait la technique". 131 

Es interesante observar, sin embargo, c6mo algunos crfticos 

sugieren que Sierra les debe a ciertos poetas parnasianos la predilecci6n 

por las 1mgenes plsticas y sensoriales, asi como la riueza del 

vocabulario que emplea. Aluden en particular a Jose' Maria de Heredia y 

a Leconte de Lisle pero parece qué áasi nunca se nienciona el nombre de 

Gautier. 132 Es muy probable que nuestro cuentista haya recibido el 

influjo de esos poetas cuyas obras eel ciertamente conoca. Se sabe que 

don Justo llev6 a cabo ( en 1894) una traducci6n de "Les Trophs" de Heredia 

la cual fue muy bien recibida por los crticos y literatos mexicanos de 

aquella 6poca.133 A Leconte de Lisle, Sierra le dedica un pequeflo poeina 

transcrito originalmente en la U51tima pgina de una de las producciones 

de ese autor ( se trata de su propio ejemplax)o sea "Pomes barbares.134 
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For oti'a parte, se aprecia tambin la admiracin que Sierra senta por 

el parnasianismo cuando comenta que aquel movimiento literario ( desde 

Leconte de Lisle hasta M. de Heredia) "ha dotado a la lrica y la e6pica 

franeesas, de una maravillosa colecci6n de niedallas y bajorrelieves 

imperecederos".'35 Muy distinta es la situaci6n en Mgxico donde los 

poetas ( Sierra se cuenta entre ellos) opina: "no hemos logrado nunca 

hacer poesa puramente objetiva [porque] en cada urio de nuestros versos 

vaciamos todo nuestro sentamiento, toda nuestra personalidad,, 136 

Insistimos de nuevo en que es probable que Sierra haya asimilado algo de 

los parnasianos aunque tenemos la impresi6n de que esa influencia se 

refleja principalmente en su obra potica. Al respecto dice Dorothy Kress, 

quien ha estudiado ms detenidamente este tema: 

Hay en la obra de Sierra fragmentos, y aim 
poesas enteras, que anunciari y preparan el 
nodernismo y van a dar a la poesla modernista, 

en su primera fase, su f6rmula de un arte 

nuevo [...] esencialmente descriptivo, 
aprovechndose de la tcnica de todas las 

artes, de la pintura, la eseultura y la msica; 

teniendo las cualidades de un arte ms impersonal, 
ms desinteresado y donilnado enteramente por la 

preocupacin de la forma.137 

Al igual que otros crticos Kress reconoce acertadamente que don Justo ha 

sido el precursor del inodernismo en Mxico, sin embargo, rechazamosalgunas 

de las causas que se suelen mencionar por estar convencidos de que la 

mayora de elementos literarios que Sierra utiliza y que la crtica 

considera tparnasianosfl (y por lo consiguiente pre-niodernistas) provienen 

de las producciones de Gautier. El culto a la belleza, y el gusto por la 

perfecci6n formal aparecen a partir de los primeros Cuentos romnticos, 
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an en las versiones originales clue datan de 1868.138 Los numerosos 

ejemplos ya presentados ilustran niuy bien ambos aspectos y en el siguiente 

captu10 se verg que ItNifias y flores", relato que, en efecto, anuncia al 

modernism ( segn sugiere Girault), le debe a "Le Pavilion sur 1'eau" de 

Gautier un vocabulario refinado as'l coano ciertos tenias e ideas. 
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principio de libertad en la literatura. 
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58 
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ans tarde) dir al enfrentarse a los originales de Murillo "sus vrgenes 
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95pc_., II, p. 469. 
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100 
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10300 II, P. 5141. 

0 
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105 Gautier,. "Albertus",p. 189. 
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Ob. cit., p. 14. 

107 
Gautier. Maupin, p. 146. 

10 , xiv, p. 31. 

1090C ii, p. 496. 

110 
Ibidem, p. 454. 
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1121b1dem, p. 399. 

113 
Gautier. Romans..., pp. 22-23. 
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115 
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1160.0 II, p. 402. 
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ya citado en esta pgina, ver "Jettatura".. Y Victor Hugo, "Bug Jargal" en 
ROmans, Paris: Aux Editions du Seuil, Vol. I, 1963, P. 161. El subrayado 
es nuestro. 

120 
Gautier. Romans..., pp. 301-302. 

1211bidern, p. 302. 
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II, P. 552. Cf. en este mismo tomo pp. 383, 1405, 1431, 1472, 1487y 
552, donde Sierra alude al tema del magnetismo (recurren-te en la literatura 
romntica) que luego desarro11ara ampliamente en el relato intitulado 
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123 
Ibidein, 

1214 
Ibidem, 

p. 1472. 

p. 1413. 

125 Gautier. Romans..., p. 221. 

126 
Gautier. IJouve1les, 

1271bidem, P. 366. 

P. 365. 

128 - U 
En sus cronicas de viaje reunidas bajo el titulo En tierra Yankee" 

don Justo reconoce (1896) "el diab6lico efecto de [ su] educacin libresca 
[ ... ] sin contacto con la civilizaci6n [.. j  dijo Gautier, dijo' Tame", 
0.0., VI, P. 138. De este modo 61 mismo revela -segn Denis- las fuentes 
que le servan de 1nsp1rac16n antes de que tuviera la oportunid.ad de 

enfrentarse a las pinturas originales que durante este viaje admira en el 
museo de Nueva York. Ver Denis, ob. cit., pp. 53-59. Cf. tambin 0.0., V, 
donde leemos: "Caballero en un corcel andaluz de piel aterciopelada como 

un manto regio ( un caballo salido de las cuadras de Ve16zquez, que dijo 

Gautier, ) se ye a don Juan Prim en el museo del Louvre". 

129oc III, p. 229. Y en el tomo II, P. 518. 

130 
Loera y Ch.vez, ob. cit., p. V. 

131Cassagne, ob. cit., p. 206. En la pgina anterior cita como ejeinplo 

el siguiente comentario de Flaubert: "Je suis e'opouvante du Jugement Dernier  
de Michel 4nge". 

132A1tairirano sli lo nonibra pero s610 para sugerir que en Francia don 
Justo"ocupara un lugar distinguido entre los ms deliciosos conversadores, 

entre Te6filo Gautier y Mery", ob. cit., p. 81. Denis comenta, por su parte, 
que en las resefias de arte escritas por Sierra "les phrases de Gautier 
renaissent sous sa plume" y glosa dos o tres ejemplos que nosotros ya hemos 
sefialado, ob. cit., pp. 535)4. 

133 
Sobre este trabajo consultar Denis, ob. cit., pp. 82-814. 
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134 I, p. 137• 

1350c III, p. 456. 

:L36 
Ibidem, p. 409. Aclara que algunos bardos han intentado aunque 

tardamente "impersonalizar la emoc16n; para hacer, en suma, un poco de 

realismo indiferente en verso" y luego añade, "pienso en los Poemas crueles". 

'3TKress, ob. cit., pp. 18-19. Este crtico no llega a afirmar si en 
la poesa de Sierra hubo una influencia directa de los poetas parnasianos 

franceses, s6lo lo supone, 01bidem, p. 15. Jose Luis Martinez, por lo 
contrario, apunta que aqu11a puede reconocerse " en casi todos los sonetos 

que don Justo] escribe a partir de 1886, inspirados en figuras de la historia 

antigua y inuy cercanios a los Pomes barbares de Leconte de Lisle, que tanto 
adaiti.raba, y a Les Trophes de Jose- Mar -.ia de Heredia. Q., I, p. 229. 

Buprecht segunda esta opini6n aportarido otros datos interesantes sobre el 

mismo tema ób. áit., pp. 29-33. Cabe advertir que ainbos sitian el influjo 
de lo parnasiano en una fecha posterior a la composici6n de los relatos que 

revelan caractersticas afines a ese moviniiento. Ello nos permite asinwr 
que su origen es de mrniniscencia gauteriana. 

138 "Lafiebre aniarilla" es un buen ejemplo, pues Arrom sefiala que el 

estilo de ese relato " se liena de rasgos plsticos, cromg.ticos y sonoros" 

a travgs de los cuales resalta "J.a capacidad de Sierra para plasmar inigenes 
estatuarias", ob. cit., p. 122. 



CAPITULO III 

LA HUELLA DE GAUTIER EN DOS RELATOS DE SIERRA 

En el presente captulo quisiramos e.xaininar ms de cerca los 

textos seleccionados de los Cuentos romnticos que Sierra escribi6 entre 

1868 y 1871. Ellos son: "Niñas y flores" y "La sirena", relatos que 

ilustran con mayor ciaridad las influencia de Gautier. 

Siguiendo tin orden crono16g1co nos ocuparemos en primer lugar 

de "Niflas y flores" el cual apreci6 en las "Conversaciones del domingo" 

el 13 de septiembre de 1868.1 Sierra advierte en la breve 1ntroducc16n 

(sta no Paso' a formar parte del volunien) que gj se limita a traducir una 

"simple ieyenda" contenida en tin "librito impreso en chino" con "caracteres 

dorados" que se encontraba en su biblioteca. Y aclara en seguida que gj 

habla aprendido ese idioma (n6tese el tono ir6nico) "en suefios, teniendo 

por maestro tin cascabel sapientsimo". 2 Al acudir a este recurso literarlo 

don Justo evita identificar, conscienteinente quizLs, la verdadera fuente 

que le s1rv16 de inspiraci6n, es decir, uno de los relatos de Gautier 

intitulado "Le Pavilion sur i'eau" (1848). Las afinidades que encontramos 

en ainbas narraciones son desde luego convincentes a pesar de que difieren 

en el argumento. 

Gautier relata en "Le Pavilion sur l'eau" una deliciosa leyenda 

101 



102 

de amor entre dos adolescentes, Tchin-Sing r Ju-Kiouan que se enanoran 

a travgs del reflejo de sus propias iingenes en un estanque. El desenlace 

del cuento es bastante convencional pues los chicos liegan a casarse 

despus de vencer los obstculos que sus familias ( no se lievaban) intentan 

imponerles. Gautier ilustra el tema de la felicidad que, en su concepto, 

s610 puede alcanzarse mediante la rea11zac16n del amor thiico y verdadero. 

Tchin-Sing y Ju-Kiouan sif parecen haber logrado este objetivo aunque en 

la nota final Gautier se muestra ligeraanente pesismista, pues no se atreve 

a afirmar si en verdad la joven pareja fue m6s feliz en su matrinoniio 

car le bonheur - dice - n'est souvent qu'une ombre dans 1'eau"! Es U 

decir, una 11us16n pasajera. 

Contrariaanente a Gautier, en "Nifias y fibres" Sierra narra la 

triste historia de Blanca y Rosa, dos belles quinceafieras que se enainoran 

de un prncipe imperial ( andaba de cacera) el dla que e6ste llega haste, 

el estanque junto al cual vivian las chicas. El autor hace sufrir a1l 

a su personaje una aventura inverosmil que nos recuerda de algn modo 

los cuentos de hadas de Perrault. En efecto, el intrpido joven se arroja 

con todo y su caballo al ague, donde casi pierde la vida. Pero logra 

salvarse gracias a la pronta intervenci6n de Blanca ( especie de ondina) 

quien " sacando apenas la blonda cabeza del agua" acierta a "libertar de 

los estribos los pies paralizados del mancebo . Poco despues de ser 

rescatado por el junco de Rosa "con sus velas de prpura" gsta y el joven 

cazador se dedican a disfrutar por un breve tiempo "el deleite de amar".. 

Mientras Blanca sufre en silenciö desde su cabafia escondida espiando a los 
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amantes que naturalmente ignoran su existencia. Esta leyenda termina 

de un modo sumainente trgico - a diferencia de la anterior - debido a 

que las dos protagonistas mueren y el prThcipe regresa al Imperio Celeste 

con el fin de recuperar el trono que habia heredado de su padre. Como 

advertinios en un principio Sierra se aparta de su antecesor en lo que 

atage a la trania aun cuando centra su relato tanthin en torno al tema 

amoroso. Pero en cuanto a la estructura, situaciones y motivos se verg 

en seguida que nuestro cuentista le debe niucho a "Le Pavilion...". 

Observamos, por ejeniplo, que las dos narraciones transcurren 

en una de las lejanas provincias del Oriente (no se precisa la poca) 

"que bordan el Hoang-Ho (Po Amarillo)". 6 El ambiente es tainbign muy 

parecido ya que tanto Gautier coino Sierra logran recrear el exotismo 

oriental mediante el empleo de elementos que sugieren exquisitez y 

refinaniiento. Un vncu10 evidente en ambos textos consiste en las prolijas 

descripciones que cada literato hace del lugar donde habitan sus personajes. 

En "Le Pavilion..." Gautier refiere c6nio Tou y Kouan, "deux riches Chiflois" 

(padres de los protagonistas y amigos entonces) "avaient fait lever dans 

leur jardin chacun un pavilion, sur le bord d'une pice d'eau commune aux 

deux propritgs", lo cual les permitla "s'envoyer du haut du balcon des 

salutations familirestT.T Pero luego de ciertas desaveniencias Tou 

Kouan deciden mandar a construir en medio del estanque una muraila que se 

apoyaba sobre varias arcadas ( sin tocar el fondo) "dont les bales laissaient 

passer les eaux sur lesquelles s'allongeaient les reflets du pavillon 

oppose " 8 . Todos estos detalles que Gautier se complace en describir revisten 
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signiflcacl6n en el relato pues aunq,ue el muro ( smbolo de la enemistad 

entre ambas t'arnilias clue vlvan lgnordose) bloqueaba la vista de un 

pabelln al otro, no ilega a impedir realmente el encuentro anoroso de 

Ju-Kiouan y Tchin-Sing. Ellos se enamoran al descubrir slmultneamente 

sus figuras reflejadas en el estanque. Y gste les sirve asimismo de 

comunicacin, pues Tchin-Sing le envia a la joven su dec1arac16n de amor 

en vers { ... ] dans le calice d'une fleur [ enveloppe] d.'une large feuille 

de nnuphar" que el y.ento se encarga de lievar "vers une des bales de la 

murajile" 

Sierra retiene en primer lugar la idea de los dos pabeflones 

situd.os uno frente al otro y separados por "un inmenso estanque azul" 

bordeado de una variedad de flores y plantas raras que evocan el esplendor 

ex6tico oriental. Sus protagonistas viven a ambos lad.os de ese "lago 

minsculo" como 61 lo llama tambin ( cf. Gautier: "petit lac alimentg 

par une source vive"). Rosa habita en la margen oriental en un pabelln 

de porcelana, "bellsimo y potico" cuya riq.ueza nos recuerda los dos 

que Gautier describe en su relato. Es importante seialar que no se trata 

de una imitaci6n directa ya que Sierra asimila u5nicamente algunos elementos 

que luego e6l combina a su manera: 

Sierra: En la margen oriental del estanque azul, y 
vigndose en eel todo el da como una coqueta 
en su espejo, se levantaba un pabell6n de 
porcéläna con sus celosas devilläsde  
riar y.sus'OOrnisas bOrdadás'de'encaje y  
metaltr.thinadas en xulos puntiagudos y  
dOblados haciaarriba y de los que pend5an 
campanillas sonoras . 10 
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Gautier:  ët ' courbgs  

aixnlës en pOintes dè &3öt' taient couverts 

detujies rondes { ... J Des pilliers devernis 
rouge, rgunis par . un.e risedcoupe.j.our, 

comnie ia'féüiilé:d'l-oiaé d'thI értáil, soutenalent 

cette tolture 61.6gante [... j Leursfüts reposaient 
surun petit murbás, plaqu.deáPeathtde 

póéiäine [ ... ] des poteaux, peints de couleurs 
vives, servaient de pidestaux des chimres I'...] 
L!gdifice se.terminait par unecbrnihé gvide et  

doge, garnie d'une balaustrade de bambous.11 

Los prstamos a Gautier resuitan ins evidentes en la seleccin que Sierra 

hace de los objetos preciosos, telas y chineras que forman parte del 

interior de estos pabellones. Gautier introduce - entre otros - "les 

siges de bambou", les cabinets de 1aque rouge ou noire",. "carreaux d'une 

sole magnifiquement ranage" y "vases de porcelaine" .12 Sierra menciona 

"biombos de bamb y de seda en que cruzaban ayes de predera", "mesillas 

de laca incrustadas de piata", "seda recamada de maravillosos bordados" 

(se refiere a la tnlca de Rosa) y "tibores incomparabies de porcelana 

esmaltada de oro, roj 0, azul y verde". 13 

Por lo que respecta a la modesta vivienda de Blanca situada en 

la margen occidental del estanque teneinos la inipresin que a Sierra le 

s1rv16 de modelo la "retraite" que Victor Hugo describe a travgs de su 

protagonista en Bug-Jargal. Ail M. D'Auverney cuenta que su tb "avait 

fait construire, sur les bords d'une jolie riviere qui baignait ses 

plantations [ de arroz], un petit pavilion de branchages, entourg d'un 

,, 3 ,, ,, massif d arbres epais • Sierra sustituye un petit pavilion por una 

casita de bamb con su techo de paja donde - aade - hacban provisi6n para 

sus nidos las oropndolas de oro y terciopeio"., Y sta se haiiátara1in 
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"en el lindero de una aromtica plantacin de t" ( cerca de unos arrozales) 

que Blanca haba heredado de sus padres muertos durante una epidernia. 15 

Lo interesante es que Sierra logra integrar hbilinente en el ainbiente 

ex6tico-oriental que recrea los elementos provenientes de Bug-Jargal donde 

predomina una atm6sfera tropical ( la historia ocurre en la isla de Santo 

Domingo). Ello se debe en realidad al hecho de que en "Nifias y flores" la 

influencia de Gautier es niucho ms visible que la de Hugo. Hay en la 

vegetaci6n y los seres que pueblan el estanq,ue del texto mexicano, por 

ejemplo, una correspondencia marcada con las imgenes que Gautier eniplea 

en "Le Pavilion.. ." Dos o tres comparaciones servirn para ilustrarnos: 

Gautier: Sous le cristal de i'onde foltraient par bandes  

de poissons d'azur gcailigs d'or; des flottes  

de &olis canards . cols d'meraude manoeuvraient  
en tous sens.16 

Sierra: Corran las carpas por la superficie del estanq.ue 

rayando de pedrera las olas [...] Una flota de  
cisnes blancos dejaba en el agua largos surcos de 

espuma dia2nantina que se quebraban [...] cuando 
viraban sus esbeltas proas hacla la cabafia de 

[Blanca] . 17 

Sierra acierta a recrear el movintLento y colorido que se perciben en el 

pasaje de Gautier a pesar de que reeniplaza "jolis canards" por "cisnes 

blancos". Vale la pena seflalar que esta iniagen no es s610 un eleniento 

decorativo en "I'Tifias y flores" sino que refleja tambign la pureza de Blanca 

quien ( se ver'a ma-'s tarde) representa la inocencia. Cada vez que el autor 

se refiere a "los grandes cisnes de cuello arqueado" o a "los cisnes blancos 

y los cisnes negros de rojo pico" nos los inuestra banndose "en la 

sombra verde de las ninfas" junto a la margen occidental del estanque; 

precisamente donde est la cabafla de la joven ( cf. el ejemplo que acabamos 
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de citar). A1l, explica Sierra, "hablan venido a habitar entre los juncales 

I...] seguros de hallar protecci6n y aiiinentoTt.18 

Otro tipo de imgenes no menos bellas son las alusivas a las 

flores y plantas que crecen a orillas del estanque. Sierra escoge del texto 

francgs aqullas que sugieren exotisnio como "nelumbios blancos", "neniifares" 

y " 1amos plateados" pero introduce asimismo otras que reflejan su 

predilecc±6n por todo lo que es blanco: 

En las riberas de aquel lago miniscu10 florecan, 

en matas lujuriosas, las magnolias y las camelias, 

perfl.unadas [ ... ] Los nelumbios blancos sacaban 
del agua, entre un haz elegante de lanzas de seda 
verde, su copa de alabastro color de leche y su 

grueso pistilo de oro.19 

Gautier a su vez nos pide imaginar: 

Les larges feuilles du nyniphoea-n1umbo [que] 
s'gtaiaient paresseusement sous la transparence  
diamante de ce petit lac alimentg par une source 
vive. Except vers le milieu [ ... ] tout le reste 
de 1'tang tait tapiss du plus beau velours vert  
qu'on puisse imaginer, par des nappes de cresson 
vivace . 20 

Y en otra parte leemos: 

a'gtait en re'alit6 un coup d'oeil charmant de voir 

le saule prcipiter du haut de ces roches vers la 

surface de l'eau ses filaments d'or et ses houppes 
de soie.21 

No cabe duda que Sierra sabe elaborar los diversos motivos que 

asimila de las extensas descripciones de Gautier, ai'algamndolas como se 

ha visto en un solo pasaje. De entre ellos destaca particularmente "el 
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estanque" por el papel cle importancia que juega en ambas narraciones. 

Record emos que en "Le Pavilion...." ese lugar les sirve a los protagonistas 

como punto de encuentro y comunicaci6n aun cuando se halia dividido por 

la muraila. Sierra omite este detalle en ttNiIas y flores "  pero retiene 

bsicamente la idea sugerida por Gautier al situar en el estanque los 

incidentes mgs relevantes de su historia. Blanca le salva la vida al 

prncipe imperial ayudndolo a deshacerse de los estribos de su caballo 

sin que 1 ilegue a darse cuenta de la presencia de la chica ya que gsta 

huye rpidainente hacia su cabafia ttpor debajo de las olastt.. Rosa, por 

su parte, es menos afortunada debido a que muere ahogada el mismo da que 

se decide a partir con el apuesto mancebo mientras los dos daban una 

1tima vuelta per el hernioso lago en "un junco de marfil". 

De intergs resulta tambign el motive del "reflejo" que aparece 

en la obra de los dos cuentistas. Gautier lo emplea en "Le Pavilion..." 

con el fin de ilustrar que el anior puede nacer de "un seul coup d'oeil 

chang, non pas même directement, niais par simple rflexion". 22 Esto 

es lo que ocurre con la hermosa protagonista, Ju-Kiouan la tarde que 

descubre la figura de Tchin-Sing reflejada en el agua tranquila del estanque. 

Gautier interviene durante esta escena idlica ( un tanto inverosfmil, per 

cierto) para darnos una idea del efecto que produce esa visi6n en el nimo 

de la jove.n. Dice,"en voyantcetteOmbtêdansi'éau elle I...lse trouva 

toute heureuse I...] le coeur de Ju-Kiouan fut li'e' jamais " . 3  Desde 

el pabe116n opuesto Tchin-Sing experimenta un sentimiento similar pues 

"[II] avait aussi aperçu cette beautg merveilleuse [ ... ] cette charmante 
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figure pit scintille sous le cristal de i eau. 2l y aunque en im principio 

el piensa que Ju-Ki ouan ,t doit etre formee-  des rayons argente.-s de la lime 

(Tchin-Sing cree estar soñando) algo en su interior le dice pie la chica 

enearna el ideal que desde haca a1gim tieinpo 61 lievaba grabado en su alma. 

La escena se repite al dia siguiente y a la rnisma hora, pero en esta ocasi6n 

Gautier comenta que el joven "vit s'allonger sur 1'eau le reflet de Ju-Kiouan 

conime un bouquet de fleurs submerges". 25 

Sierra introduce en "Nifias y flores" el teina del ainor a primera 

vista sugerido por Gautier aunque le da un tratani4ento hasta cierto punto 

distinto. Vemos, por ejemplo, que Blanca y Rosa se enamoran a un mismo 

tiempo del prncipe imperial pero no a trays de un reflejo como en el 

caso de Tchin-Sing y Ju-Kiouan. El amor se produce de una manera ms violenta 

"como una rfaga de vendaval" que hace palpitar el coraz&i de las dos niflas 

en el moniento que ilega el prncipe acompaflado del "sonido de las trompas 

de caza y t ... ] el estridente y metlico plaflido del ' gong' de oroT.26 

Su presencia en el relato no es desde luego fortuita ya que el joven representa 

el ideal con que vivian sofiando las protagonistas. En este sentido el 

prncipe juega igual papel de iniportancia que la herona de Gautier. Sin 

embargo, en Ijfi5 y flores" encontramos algo nuevo, es decir, un triánguio 

amoroso sin complicaciones. Rosa y Blanca ainan al prncipe, pero como gste 

ignora realinente a quin le debe la vida ( recordemos que Blanca lo salva) es 

natural que acepte el ainor-pasi6n que Rosa le ofrece. Sierra cuenta c6mo 

los j 6venes eanantes disfrutan durante im tieinpo " el deleite de ainar [...] 

temblando de placer" pero la felicidad resulta efmera ya que el da que 
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ainbos se disponen.a partir la fatalidad, en forma de "reflejo", se interpone 

en su camino. El incidente ocurre en el estanque cuando Rosa y el prncipe 

daban su iiltimo paseo acompañados por el gran bonzo en el potico junco de 

marfil: 

La sombra del prncipe - iba de pie - se proyectaba 
sobre las olas que parecan apenas pliegues dé raso  

joyafite. Rosa iniraba amorosa.y melanc6licamente 

aquella sombra; de repente crey6 notar qué  e alargaba  
y se torcia como el cuerpo de una serpiente escamada 

de oro y esmeralda I...] y luego [... J desplegaba dos 
enormes alas, y unas garras brillántes y una rojiza 
nielena de 1e6n se mostraron ante sus ojos sorprendidos 

I ... ] [Rosa exelama] mira, ved todos esa sombra [...] 
es el th'ag6n imperial.27 

I'l6tese c6mo Sierra retiene de las expresiones ya citadas anteriormente del 

texto de Gautier los vocablos: "sombra" y "se alargaba" ( cf. "ombre" y 

"s'allonger"). Con 6stos ha pasado tambign la idea pues la sombra del 

prncipe no s610 se proyecta "sobre las olas [ ... ] de raso joyante" ( Gautier 

emplea "ombre dans l'eau" y "figure qui scintille sous le cristal de iTeaut?) 

sino que se transforma en algo bello y nionstruoso a la vez. Recordemos que 

Tchin-Sing vea "s'allonger sur l'eau le reflet de Ju-Kiouan connne un bouquet 

de fleurs submerges" y se la inlagina asimismo "formee des rayons argents 

de la lune". Aun cuando Sierra reelabora las metforas de Gautier, e introduce 

en ese pasaje el eleniento grotesco, nos parece que las correspond.encias son 

bastante convincentes. 

Ahora bien, don Justo no asocia el motivo del reflejo al tema 

ainoroso como su antecesor pues vemos que la "sombra" del prncipe convertida 

en la figura del th'ag6n imperial encierra un doble presagio que el narrador 

(Sierra mismo) se ye obligado a explicar. Reproducimos el fragmento completo: 



IFatalidad! Cuando uno de los ue :pretenden 
el cetro del imperio forma con su sombra la 
iigura simb6lica del drag6n imperial, la 

victoria es .suya; pero cuantos yen esa sombra 
deben morir. Estaba escrito.28 

De los tres personajes pie iban en el potico junco de marfil, el gran 

bonzo es el nico pie parece conocer el significado de la visin pues sin 

dudar un momento l levanta en sus brazos a Rosa ( quien haba osado mirar 

la sombra de su amante) y la arroja al estanque. Pocos minutos despus - 

segun comenta el narrador - "el drag6n imperial se haba hundido con la 

enaanorada Rosa en el fondo de las olas. La victoria del prncipe estaba 

asegurada", 29 es decir que el joven podr acceder al trono del Celeste 

Imperio. Aquif se aprecia desde luego el genio inventivo de Sierra aunque 

no hay que creer que todos los detalles alusivos a la interpretaci6n que 

propone han sido puramente imaginados. La muerte de Rosa, por ejemplo, 

parece resumir la idea un tanto pesimista que Gautier expresa al concluir 

su relato: "le bonheur n'est souvent qu'une ombre dans l'eau". 30 Este 

autor desarrofla tambin en "Le Pavilion..." el tema del presagio mediante 

un sueflo simblico que 61 hace sufrir a las madres de los protagonistas. 

Asil nos inforina que una noche "Madame ICouan rêva qu'elle voyait sur la 

poitrine de son fils Tchin-Sing une pierre de jaspe [ ... ] merveilleusement 

polie". 31 Madame Tou, por su lado, suefia que "sa fille portait au cou une 

perle duplus bel orient et d'une valeur inestimable" .32 Pmbas mujeres 

creen recibir un aviso a travgs de estas sefiales, o sea, "des manages 

extrêinement avantageux que devaient bientôt conclure leurs enfants".. Gautier 

interviene en el realto para sugerir pie el sueflo de Madame Kouan tal vez 

"prsageait..ii . Tchin-Sing les honneurs de l'acadgmie iinpniale?"33 
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Esta breve cita pudo haberle inspirado a Sierra la.idea que propone en el 

fragmento antes glosado, es decir, que 61 prIncipe recuperar el cetro del 

imperlo gracias a que ilega a forinar "con su sombra la figura s1mb611ca 

del drag6ninijierial" .( n6tese el uso del adjetivo subrayado en ambos ejemplos). 

Vale la pena señalar asimismo que el gran bonzo de "Niflas y flores" 

encuentra su antecedente en "le bonze du temple de FÔ" ( sacerdote oriental) 

que Gautier presenta en "Le Pavillon..." Adems del nombre los dos juegan 

igual papel de importancia en los sueflos Telacionados con las seulales 

misteriosas. Ya hemos visto que el personaje de Sierra interviene para que 

pueda cumplirse el doble presagio que se le atribuye a la sombra del prncipe, 

es decir queactta como protector de este U61timo, y verdugo de Rosa a la vez. 

En el relato francs "le bonze du Fô" se encarga de interpretar el sueflo 

proftico de Madame Tou y Kouan, pues les informa a cada una por separado 

(no se conocan) que a la perla le hace falta el jaspe y gste a la perla. 

que ne pas sly conformer serait encourir la co1re cieste". 34  En otras 

palabras los j6venes estaban predestinados a unirse el uno con el otro. Las 

dos familias aceptan finalinente el veredicto del bonzo luego de que sus 

hijos descubren - no sin sorpresa - que Tchin-Sing q.uera decir "la perle" y 

Ju-Kiouan, "le jaspe". 

El simbolismo que Gautier le confiere a los nombres de sus 

protagonistas asocindolos con las piedras preciosas no reviste un sentido 

aleg6rico ya que como l mismo explica al presentar a Tchin-Sing y Ju-Kiouan 
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"leur parfaite beautjustifiait le choix de ces norns",35 la perla y el 

jaspe. Estas representan, pues, la idea de belleza formal ( concepto 

bsico en la teorla estgtica del autor) y a la vez preuiguran en el nivel 

onrico 1arealizaci6n del amor u0nico que consecuentemente lleva a la 

felicidad. De acuerdo a la termino1oga de Bousquet, la perla y el jaspe 

vienen a ser smbo1os "d'orth'e magique" puisque . l'irnage du rêve correspond, 

vraiment, une realite a venir ,, 36 

Sierra escoge tambign para sus heronas nombres de valor simb6lico 

aunque se aparta de Gautier en la interpretaci6n que propone ( desde luego 

ms elaborada) pues vemos que Rosa y Blanca representan respectivainente la 

pasin y la inocencia. Ambas chicas son descritas con rasgos que tienden 

a realzar, en la primera, el sensualismo que emana de sus oblicuos ojos 

negros asl como de sus "formas pberas"; y en la segund.a, todo lo que sugiere 

pureza y candor. 37 El narrador cuenta, por ejemplo, cmo al nacer "las dos 

nifas" ( el mismo da) "un enjambre de hadas se pos6 sobre los nentifares del 

lago" pero casi todas se fueron hacia el pabe116n de Rosa. S6lo una - dice 

se dirigi6 hacia la cabai'ia de Blanca, mojando en el lago la punta de su 

traje de lino inniaculado y bebiendo las perlas del roco, por los labios 

lcteos de las azucenas de su corona. Esta hada era la inocencia". 8 

Sierra contrasta hgbilmente, valigndose de diversas imgenes y vocablos, las 

nociones que Blanca y Rosa simbolizan. Luego de aclarar que ya muertas las 

j6venes39 se "fueron al cielo" afade: "Habita una .[ Rosa] en el cliz de un 

loto color de fuego y desde all puede ver a su amado,fel prIncipe] que, ya 

emperador, la ha olvidado por impuras bayaderast.0. "Blanca habita dentro 

del cliz de una azucena, blanca como ella. En su derredor los angeles 
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cantan como ruiseflores". 1 La narraci6n termina con una advertencia 

(n6tese la intenci6n moralizadora) que el cuentista le dirige a sus 

lectores femeninas: 

tOh.' niflas apasionadas, dulces, y ardientes hijas 
del amor, vosotras no olvidargis a Rosa. Nifias 
buenas, cuando suba de vuestro coraz6n a vuestro 

odo una melodla du1csima como el roce de las 

alas de los nge1es, regocijaos: esa es la voz 
de la inocencia, la voz de Blanca.)42 

La sirena (1869) 

Generalmente la critica acepta que en este cuento Sierra evoca 

rn-ia encantadora leyenda campechana, especie de versi6n local del mito de la 

sirena. 43 Es-be hecho no es de ex±rafiarse teniendo en cuenta que antes de 

proceder a relatarla el propio autor advierte: "he acjuI, la leyenda, tal 

como en sustancia, me la refiri6 uno de esos viejos marinos que han odo  

a la Sirena". 44 No hay que creer, sin embargo, que el relato se basa 

realmente en una vieja traöici6n oral aun cuando Sierra la localiza en ui-i 

ambiente muy mexicano. De hecho, hemos podido observar que la mayor parte 

de la materia narrativa que conforma a "La sirena" proviene de "Albertus", 

uno de los primeros poeinas que Gautier dio a conocer en 1831. 45 

En esa obra sumamente extensa ( sesenta y cuatro estrofas) y rica 

en elementos literarios Gautier presenta la fan-bstica historia de Vronicjue, 

una vieja bruja que gracias a los poderes mgicos que posee se transforma 

en una mujer de irresistible belleza. Durante el breve tiempo que dura 
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el efecto de la magia aqulla logra seducir a un joven pntor de Lede, 

Albertus, quien en el rdomento ms culminante del actô amoroso (a la 

medianochè) descubre que tiene en sus brazos a una vieja infame. Poco 

despus gsta lo lieva a trairs del espaclo a un "sabatt" macabro donde 

se encontraba tainbin el diablo. La aventura toca a su fin cuando Albertus 

responde cortgsmente con un "Dieu vous bnisse't al estornudo del demonlo. 

Todos los asistentes (brujas y Thntasmas) desaparecen conio por encanto y 

al da siguiente - explica Gautier - la polica italiana encuentra sobre 

la va Appia, cerca de Roma, el cuerpo del joven pintor "les reins cassgs, 

46 
le col tordu 

Podr vers-e que la trama es bastante sencilla a pesar de que 

en la i.ltima estrofa Gautier ad.vierte que su poema encierra "une aligorie 

admirable et profonde". 1 A este respecto Jasinski observa que el fondo 

filosfico-moral en "Albertus" es s610 un simulacro debido al tono 1r6n1co 

que eniplea constanteinente al autor. Seflala, por otra parte, que Si el 

poema contiene en realidad un mensaje moral - como lo sugiere Gautier - 

aqugi resulta un tanto convencional y de poca importancia en el contexto. 

Reproducimos su comentario: "S'il s'agit d'une moralit, tout au plus 

peut-on tirer une leçon sur le ngant et le mensonge du plaisir: on croit 

mettre la dent dans une orange, et Von mord dans la cendret1.8 Jasinski 

insinlia que el placer ( personificado en la belleza aprente de Vroniq.ue) 

no es ms que un engaflo y la b.squeda del mismo conduce consecuentemente 

a la muerte, como le sucede a Albertus. 
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Estaanos de acuerdo con el crtico.en que este tema es secundario 

en "Albertus" aunque se vera que en "La sirena" 5( juega un papel de 

iinportancia. A111' Sierra relata la supuesta leyenda de la ta Ventura, 

personaje popular que parece haber vivido en Campeche durante la poca 

colonial. No obstante su avanzada edad ( contaba un siglo largo de existencia) 

esta vieja bruja - conio la llama el narrador - haba conservado intacta una 

voz angelical y cuando se pona a caritar todos los habitantes la escuchaban 

admirados. Una noche el eco de su voz ilega hasta el fortn de San Fernando 

donde se encontraba de guardia un joven Alfrez espafiol ( ignoramos su nombre) 

quien fascinado por el canto decide ir al encuentro de la anciana que 

esperaba en una barca. Poco despus la imagen de su compa?era se transfornia 

en una mujer de belleza virginal que el mancebo logra aprisionar entre sus 

brazos. El idiJ.io amoroso no dura ms que unos instantes ya que de pronto 

se desata con gran fuerza la tormenta y una inniensa ola vuelca la barquilla 

en que se hallaban los dos amantes. El joven desaparece, mientras que la 

ta Ventura vuelve a la superficie convertida - esta vez - en una herinosa 

sirena. 

Como indicamos previamente Sierra parece haber tornado en serio la 

nota de intenci6n moralizadora poco relevante en el poenia de Gautier, pues 

toda la acci6n principal de "La sirena" se centra en torno al teina del 

deseo frustado evidente en el desenlace que el cuentista mexicano presenta. 

Venios, por ejeniplo, que su protagonista (al igual que Albertus) muere a 

causa de que slo busca el placer, simbolizado aquif en la belleza ficticia 

de la ta Ventura (Veronique asume esta funcin en el texto francs). La 



117 

s1tuac16n del Alfgrez resulta doblemente trgicaporque antes de perecer 

ahogado g1 no llega a poseer fIsicmente a la ta como en el caso del 

joven pintor. Sierra omite, pues, la escena summente ertica que Gautier 

se complace en describir con todo lujo de detalles, lo que se explica 

quizs por el hecho de que la herona mexicana no es un personaje real sino 

un ser mitolgico. 

Examinemos ahora en detalle el material narrativo de "La sirena" con 

el fin de ilustrar hasta qu'e punto se inspira Sierra en el tiAlbertus it de 

Gautier. Llama la atenci6n, en primer lugar, el procedimiento que ainbos 

literatos emplean para crear el ambiente propicio a los sucesos que luego 

se relatan. Gautier describe en las primeras tres estrofas de su poema, 

a. la manera de un pintor, el antiguo pueblo holands de Leyde donde ocurre 

la acci6n. La belleza del sitio produce en el gnimo del poeta una sensaci6n 

-. r i De calme et de bien-etren asi cComo toute une poes/ ie i... I a donner 

fantaisie". Gautier introduce en el siguiente fragmento algunos motivos 

marinos y expresiones que guardan cierta afinidad con los que Sierra utiliza 

en sus descripciones: 

Sur le bord d'un canal profond dont les eaux vertes 
Dorment, de ngnufars et de bateaux couvertes, 

Ses tours au front d'ardoise onichent les cigognes, 

Est un vieux bourg flamand tel que les pein-b Teniers. 

- - - - - - - Tenez, voila le saule I...] 
L'tang oa des canards se pavane l'escadre; 

Ii ne manque vraiment au tableau que le cadre 
Avec le clou pour l'accrocher.O 

Sierra presenta en "La sirena" un escenarlo muy mexicano - aunque algo 
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idealizado - y ciertamente distinto al de "ALbertus" .pues recordemos que 

l le.atribuye a su leyenda un origen campechho. Sin embargo no es de 

extrafarse el hechó de 4ue el autor elija precisamente Campeche (befla 

ciudad colonial) como marco ya que por su antigfledad y situaci6n a orillas 

del Golfo se asemeja a la poblaci6n de Leyde que - segn Gautier - se 

halla "sur le bord d'un canal profond". Don Justo inicia su relato con 

una prolija descripcin de su tierra natal que l se imagina estar viendo 

desde uno de los barcos que entran por la rada. Como en el ejemplo anterior 

nos encontramos ante un bellsinio cuadro mucho ms animado porque el 

cuentista evoca un sitlo que le es familiar ( Gautier parece haberse inspirad.o 

directamente en una pintura de Teniers). 1 Reproducimos todo un pasaje: 

Desde la popa de uno de los buciues de corto qalado 

que pueden acercarse a Cainpeche, la ciudad mural 
parece una paloma marina echada sobre las olas con 

las alas tendidas al pie de las palmeras. A1111 ni 

hay rosas ni costas escarpadas; el viajero extrafla 

cmo el mar tranquilo de aquella baha, que tiene 
por fondo una larga y suaysinia pendiente, se ha  

detenido en el borde de aquella playa [que solo 
tiene por obstculo] la niovible y pard.a cintura de 
las algas que el agua deposita lentamente en sus 
rib eras. 2 

Del canal holandgs que Gautier nos pide iniaginar cubierto de "nnufars" y 

de "bateaux" Sierra retiene esta ltima inigen ( cf. "buques") asif como la 

sensacin de tranquilidad pie se percibe en la personificaci6n "les eaiix 

-. / It vertes dorment It . Notese en este pasaje la alusion al mar tranquilo de 

aquella baha [ que] se ha detenido en el borde" de la playa y el uso del 

vocablo "Jiam" que se refiere a la manera en que las olas deposi-ban 

"la parda cintura de las algas" en la orilla. Estas irienen a sutituir, 

tal vez, los "ngflufars" que venios en "Albertus" pues como aclara Sierra la 
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rada cmpechana no tiene !'rosas ni costas escarpads". For 1timo, la 

bella metfora alusiva a la ciüdad de Campech& que parece t'iina älOma  

1ariIáêdhadasO1jrëláOlas con las alas tendidas al pie de las palmeras" 

nos parece una hbi1 reelaboraci5n de: "Sés t6urs Idu bburg] au front 

d'ardojse oIuidhent'le'cigognes". Naturalmente Sierra cambia las cigüeiias 

por "una paloma marina", motivo que se integra bien con el ambiente que 

J. evoca en "La sirena". 

En el siguiente fragniento que forma parte del paisaje tropical 

e idealizado que Sierra pinta en su relato venios que 61 hace pasar parte 

de la idea expresada por Gautier (las cigüefias hacen sus nidos) fundigndola 

con otra imagen que este autor emplea en la estrofa ya citada: "L'tang 

ou des canards se pavane l'escadre". Como es su costumbre Sierra transpone 

algunos elementos logrando crear una impresi6n visual nueva y en verdad 

ingeniosa. Asil la cuadrilla de patos del paisaje holands reaparece en 

uun mar rayado de oro" transformada en una flota de "canoas [ que parecen] 

palzn!pedos blancos". Vale la pena recordar que Gautier evoca realmente un 

grupo de ayes marinas mientras que Sierra utiliza la misma nietfora para 

personificar objetos inaniniados, las canoas. Retiene, sin embargo, el 

ritnio que se sugiere en el verso franegs: 

la vieja, descarnada y soberbia cintura mural 
que rodea a la ciudad, y el mar rayado de oro, 
por donde ván lentas yg'aciosas las cánoas  
coi pa1ipedos blancos t désaparécen al  

alba en derredor deunidos formados en los 
prfidos bncos I...] imprimen a aquel cuadro 
algo de perpetua.mente risueio y puro que 
encanta y serena las almas.53 
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Siguiendo el'hilode la narraci6n en ambo textos encontrmos 

que los dos literatos presentan a sus heros:nas de un modo similar: 

Gautier: Dans cebourg autrefois vivait, dit la chronique 

Une mchahte femme ayant nom Ve"ronique; 54 

Sierra: Hace un siglo casi I ... ] por ese tiempo [ poca 

colonial], decamos, viva en el barrio esencialmente 
marino de la villa, en San Romn, una vieja de siniestra 
catadura y que, segn el dicho de algunas abuelas de 

por all, debacontar un siglo largo de existencia. 55 

Y en cuanto a la caracterizaci6n no cabe duda de que Sierra pinta a la 

ta Ventura con casi los mismos rasgos que Gautier le atribuye a Veronique, 

la bruja, o sta ya transformada en una mujer bella. Lo curioso es que 

nuestro cuentista funde en un solo pasaje los elementos que asimila de las 

diversas descripciones de su antecesor. Dos ejemplos bastarn para 

ilustrarnos: 

Veronique: [ avait un] air sauvage et loucl-ie 

I...] 0eil vert, profonde bouche, 

Dos voutg, pied tordu sous une jambe torse, 

Sous d'pais sourcils gris roulant de gros yeux verts, 
- - - - - - - Des rares cheveux blancs 

Sur son col dcharn pendalent en raides mches, 

.[ Y ya bella] les yeux de Veronique un instant d'un feu sombre 
Bril1rent; - - - - - - - - - - - 

Avec Ses yeux gtinceiants comme des escarboucles, 

Son col blond et dorg, sa bouche de corail, 

Seule efle valait un serail- 56 

Ventura: lera] una vieja de siniestra catadura 1...] doblada hasta 
el suelo, sin pelo, cejas, ni pestafias, cuyos ojos 

brillaban con el fuego sombro de los carbunclos, cuya 

boca pareca un rasguflo sangriento trazado de oreja a 

oreja por la punta de un alfiler y sobre la cual se 
buscaban, para darse perdurable beso, las puntas de la 

corva nariz y de la corv5sima barba.57 
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Anotemos primero los detalles que se corres:ponden, a saber, "air sauvage 

et louche" ( siniestra catathn'a), "Dos vout" ( doblada hasta el suelo) y 

"Des rares cheveux blancs" ( sin pelo). Adems, sobresäle la comparaci6n 

ciue Sierra hace de los ojos de la ta Ventura que "brillaban con el ±uego 

sombro de los escarbuclos" en la cual amalgama "ses yeux gtincelants comme 

des escarboucles" y la expresi6n "feu sombre". No faltan por otra parte 

las transposiciones pues vemos que si Veronique tiene "le pied tordu sous 

une jambe torse" y bouche de corail", Ventura aparece con "la corva 

nariz [ ... ] corvsima barba" y la "boca [ semejante] a un rasgu?io sangriento". 

En cuanto a los protagonistas masculinos de "Albertus" y "La 

sirena" las afinidades son menos acentuadas debido a que Sierra asimila 

s6lo dos o tres detalles del texto francs. Tanto Albertus como el A1frez 

son dos ,j6venes arrogantes, "enthousiaste [ ... ] et beau cavalier "el primero, 

y "de gallarda apostura e intrpido corazn" el segundo. Tienen tambin 

algo del hroe byroniano muy popular en la literatura ronintica aunque en 

el caso del Alfgrez la pintura de ese tipo resulta bastante p1ida. 8 Esto 

se debe, tal vez, al hecho de q.ue Sierra imita nicainente el aspeto exterior. 

Comprense las expresiones siguientes: "tir6 su capa [ el Alferez] en el 

suelo y desci?i6 su espada"59 con "dcrochant son e6p6etl y "Vite pie l'on 

m'apporte [ dice Albertus] ma cape et mon sombrero". 6o De mayor importancia 

nos parece la actitud pie estos hgroes asumen en ambos contextos, pues ya 

hemos indicado pie ellô se dejan seducir .por la aparente belleza de las 

protagonistas. Albertus va al encuentro de Veronique luego de pie e6sta 

le enva un mensaje por conducto de sucriado. Segiln Jasinski el joven 

asiste a la cita "non coimne un galant [ ... ] mais avec le morne silence d'un 
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condamng" y que 1 busca ms quenada "un peude cu±'iosit, le p1aisirdim 

beau cadre et d'un beau corps". El crItico aclara por otra parte que Albertus 

no desea realmente penetrar en el nisterio del ms aii.61 En la actitud 

del Alfrez se manifiestan a un tiempo la curiosidad y esa inquietud por lo 

desconocido (una constante en la obra de Sierra) pues vemos que l sigue 

a la ta Ventura aun cuando se da cuenta de que se trata de una vieja horrible. 

"El joven retrocedi6 espantado - apunta el narrador - mas el canto lo fascin, 

y subi a la lancha pie se coluinpiaba rtmicainente sobre las oias t.62 Aqu 

el "canto" adquiere, a nuestro ver, doble significaci6n: es un llamado que 

viene del abismo y es taanbin una invitaci6n al amor sensual ( como el mensaje 

de Vronique en el poema) que la ta Ventura le hace al joven Alfrez para 

atraerlo. Ella canta: "Ven, IohZ yen: en el amor est toda belleza I ... ] 

yen si quieres consumirte de placer en mu seno, como la mirra en el perfumero. 

iVen Toda belleza emana del amor". 63 Poco antes Sierra interviene para 

explicar que "la voz celestial" de la ta produce "una 1ngulda y sublime 

spiracin a la muerte". 6 

Otro aspecto interesante pie vemos tambign en ambos textos es el 

relacionado con ese ambiente de inisterio que Sierra y Gautier crean en torno 

a sus protagonistas. Se subraya, por parte, el lugar donde gstas habtan 

y los rumores que corren acerca de sus actividades. Y por otra se alude al 

probable origen de las mismas. Nosotros'quisiraiflOS tratar, pues, las dos 

situaciones por separado. Observamos, en primer lugar, pie la de 

la ta Ventura con sutosca ial encalada pared se asemeja, por su pobreza 

y inal estado, a la "hutte accroupie" o "bouge" de Vronique "dont - segn 

,,65 
Gautier - la pierre se gerce et [ ... ] 1'enduit s'eraille . Este describe 
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minuciosnente 1acantidad de objetos raros y grotescos "fantasquement 

fl11S" que forman parte.dej. "pandmoniuin" de la vieja bruja (Veronique). 

Entre ellos destacañ los "maigres chauves-souris aux diaphanes ailes 

se cramponnant au mur tt y "les monstres traces autour du zodiaque",66 

I...] 

pues 

tenemos la impresin de que Sierra asimila la idea ( no las imgenes) en 

la descripci6n que hace del interior de la cabaIa de la ta, donde 

solamente encontramos un dibujo bello y misterioso a la vez, es decir, el 

perT ii de una mujer divina trazado en carb6n "sobre la tosca pared". 

En cuanto a los ruinores que la presencia de la ta Ventura ( en 

Campeche) y Vroniq.ue ( en Leyde) provocanne1 nimo de los hbitantes,se. 

puede ver que ambas causan por su aspecto extraflo cierta repulsi6n y temor 

aunque estos sentimientos aparecen mucho ms atenuados en el texto de Sierra 

debido al humorismo que se filtra en sus conientarios: 

Los ' sanromeros" - explica -, aunque no sentan 
la menor simpata por aquella inujer doblada hasta 
el suelo, sin pelo, cejas, ni pestaIas { ... J la 
tenan respeto, acaso terror [ ... ] El caso es que, 
o por miedo a las diab6licas artiniafias de la iruja 

o por respeto a la edad, nadie, ni los irreverentes 
chicuelos ni la Inquisici6n, se metla con la anciana.67 

Gautier tiende a exaltar ins el satanisnio a pesar de que 51 eniplea tambign 

un tono 1r6n1co. AsI comenta de Veronique que: 

Chacun la redoutait, et rptait tout bas 

Qu'on avait entendu des murmures e6tranges 
Autour de sa deineure, et que des niauvais anges 

Venaientpendant la nuit y prendre leurs gbats. 

- C'gtaient des bruits sans nom, - - 

Des chants, des cris, despleurs, des cliquetis de chaines, 

D'ehouvantables hurlements .68 

Et1'on entend, le soir, sur une note haute  
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Coasser tout auprs la grenbuille qui saute, 

- Aussi, pendant les soirs d'hivèr, la nuit venue, 

Personne, - non pas même Elsenbach le ministre, - 

N'ose passer devant ce repaire sinitre 

Sans trembler et blêmir de peur.69 

De la barraca de la ta Ventura no salen ruidos extra?ios ni tampoco van 

a retozar all "des mauvais anges" como en la "demeure" de Vroniq.ue pero 

s es posible or: 

Por la noche, ya soplara tibio y perfuniado el terral, 
ya el 6guila de la tempestad se nieciera en las 
turbulentas rfagas del "Chiquinic", el mal viento de 

aquellas costas [ ... ] las tenues notas de su canto  
ide la t!a Ventura] { ... ] cómo un acompafiamiento 
anglico de los sollozos de la brisa I ... ] que la 
tempestad pareca callar como para or mejor.70 

Los "chants" y "pleurs" asil como "une note haute" del ejemplo de Gautier 

reaparecen en este pasaje (ma's potico que siniestro) ligeramente cambiados 

en la personificacin de "los sollozos de la brisa" y en "las tenues notas 

[de ese1 canto "que se escucha "por la noche" (Cf. "l'on entend le soir"). 

Podrg. verse que Sierra asimila s610 algunos elementos introduciendo a la 

vez otros que se integran bien con el ambiente tropical que & recrea. No 

faltan en "La sirena" las alusiones curiosas que se relacionan tambin con 

el misterio que envuelve a la herona. El autor explica que las mujeres 

campechanas, "envidiosas, tal vez," atribuyen el canto de la vieja al hecho 

de que gsta "tena en una jaula a un pjaro hechizado, un shkok, el ruiseflor 

de las selvas yucatecas". 71 Pero el da que varios j6venes deciden registrar 

la cabafia de la ta s610 encuentran el trazo en carbon que ya antes hemos 

mencionad.o. Despus de esta divertida aventura la gente saca en conclusi6n 

que la ta Ventura se haba comido al "shkök" el cual "le canta desde dentro. 
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- S - decan ItieneJttiruisefIor en la garganta". 72 Tenemos la 1inpres16n 

de que esta veznuestro cuentista reelabora ( con mucho ingenio, por cierto) 

la bella metg.fora ttufl son de voix plus doux qu'unhäht de'rOssignol" que 

Gautier emplea al retratar a Vroniq.ue. 73 

No menos original resulta la amplia reelaboraci6n que Sierra hace 

de dos estrofas de t?Albertus t donde Gautier relata (apoyndose en testigos) 

con cierto humorisnio la fantstica apar1c16n de Veronique en Leyde quien 

liega en medio de la tormenta montada sobre un luminoso rayo. Veatnos c6mo 

presenta el poeta francs este suceso: 

MC-me dame Gertrude avait, un jour d'orage, 
Vu de ses propres yeux, du milieu d'un nuage, 

A cheval sur la foudre, un d6naon noir sortir, 

Traverser le ciel rouge, et dans la chemin4e, 
De bleutres vapeurs soudain environn6e, 

La tête la premire, en hurlant s'engloutir.Tl 

El efecto ma14f1co que produce la cada de este "d4monnoir" en la chinienea 

de una granja es instantneo, pues 'esta coniienza a incendiarse de un fuego 

inextinguible durante el cual mueren cuatro trabajadores. Gautier interviene 

para explicarles a sus lectores que "Des gens digne de foi jurent que V4ronicjue/ 

Se trouvait l, riant d'un rire sardonique". 75 Por U61timo, las gentes de ese 

lugar atribuyen a otro de los hechizos de esta vieja infame el nacimiento de 

un niflo "couvert d.'un póil irimonde/ Et si 1a1d que son pre eat voulu le 

voir mort.! On dit [ aflade] que V4ronique avait sur J.Taccouch4e I...] par 

un myst% re noir jet4 ce mauvais sortht. 76 Todos estos motivos grotescos y 

diab6licos que Gautier conjuga con lo fant4stico resultan apropiados al tipo 

de personje que 41 crea ( se trata de "tune Vieille soreire") as como al 

ainbiente que se describe en ese pasaje. 
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Sierra imita elmisxno procedimientoy la idea sugerid.os por su 

predecesor al introducir en "La sirena" una serie de angcdotas que se 

relacionan con el origen de su protagonista. Y aunque gstas difieren por 

su contenido hist6rico-iegendario de las que Gautier presenta, no es d1f5c11 

reconocer los elementos literarios que nuestro cuentista adopta del texto 

francgs. Obsgrvese al principio del prrafo siguiente c6mo don Justo hace 

pasar la expresi6n "On dit que" citada previmente, intercalando a la vez 

otras que corresponden - por el tono convincente - a las que Gautier emplea 

en "Albertus" ( cf. "Des gens dignes de foi jurent" en la pgina anterior): 

Unos decan que [ la ta Ventura] haba ilegado a 
la peninsula en calidad de esciava del nefasto conde 
de Pef alva jaeiraban, niuy serbs, que, despus del 
asesinato del conde t..J Ipor su esposa] los regidores 
que formaban la Santa Hermandad t ... ] haban hecho q.uemar 
a la eselava pr bruja y hechicera, en Campeche, donde 
se haba refugiado, y arrojar al mar sus cenizas. 
afiadan con profunda convicci6n, en virtud del pato que 
la ta Ventura tena con el diablo, sus cenizas habanse 
convertido de nuevo en came y hueso y en cierta ocasi6n, 

un da de San Juan, la ta [...] Ijabla venido sobre las 
olas montada en im mango de escoba y se haba establecido 

en el barrio de San Roinn.77 

Es obvio que ambos literatos tratan de justificar la veracidad de lo que 

cuentan valigndose de esos recursos expresivos pero Sierra va aim ms lejos 

porque se basa tambign en hechos supuestamente hist6ricos. La idea que 61 

propone respecto a la liegada de la ta Ventura a Yucatan como esciava nos 

parece aceptable en el contexto y desde luego original debido a la re1aciia 

que establece con un personaje histrico ( el conde de Pefialva). De igual 

modo en el prrafo subsiguiente don Justo ins ina que la ta Ventura Imuy 

bien podia ser el alma del terrible filibustero Diego el Mulato ( otra figura 

legendaria del folklore campechano) coñdenado desde hacä muclio m.s de cien 
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afios a esperar en los arrabales de Campeche el perdn que su celestial 

ainante Conchita Nontilla imploraba para ,78 Noinenos ingeniosa es la 

a1us16n al auto de fe : que la Santa Hermandad - segn el autor - impone 

como castigo a la "esciava por bruja y hechicera",pues sabemos que estos 

actos tenan lugar frecuentemente en la poca que se sitila el relato. 

Ahora bien, los detalles que Sierra afiade en seguida, a saber: el "pacto 

6e la ta Ventura tena con el diablo", su reencarnaci6n en la vieja que 

conocemos as'l como el regreso de 6sta a Campeche "sobre las olas montada 

en un mango de escoba", ref1ejn claramente la influencia de Gautier. 

Recordemos la imagen que gste emplea al referir la apar1c16n de Veronique 

en Ley.de la cual sale "du milieu d'un nuage cheval sur la foudre". Sierra 

sustituye las nubes y el rayo por "las olas" y "el mango de escoba" logrand.o 

crear otra impres±6n visual, es verdad, pero tan humorstica como la 

prianera. 79 En cuanto al pacto, vemos que en "Albertus" el protagonista le 

confiesa a Veronique (rejuvenecida e irresistiblemente bella): "pour vous 

possder je donnerais man ine/ Au diable, si le diable en voulait". 8° 

Sierra elabora la idea que aqui se sugiere al hacer efectivo el pacto entre 

el demonio y la ta Ventura. 

No falta en "La sirena" la presencia de algtmn testigo ocular ( se 

trata esta vez de un jesuita) quien viene a reemplazar en cierta forma a 

la "Dame Gertrude" de Esta - segn Gautier - "avait I...] vu 

de ses propres ye1uc [...] a cheval sur la foudre, un dgmon noir sortir" 

(Vronique). Sierra adopta la idea inventando a la vez una ancdota muy 

divertida pues descubrimos que la ta (antes esclava) no slo era de origen 

italiano y adepta a una extrafia secta sino tambin que ella haba probado 
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el elixir de la vida. Beproducimos el pasaje completo: 

Un sac erdote de la compana de Jesus, - explica. eJ. 
autor - que haa afios haba pasado por Campeche' 

I ... J Ihabl6J con la bruja, y de lo que la haba 
dichoy de su acento italiano I ... ] Iconciuy6] que 
deba ser una adepta de la secta italiana de los 

inmortalistas, fundada por el conde de Bolsena, 

que crea haber encontrado el elixir de la vida 

de que, sin duda, la ta Ventura hab5a gustado.81 

Mirados en conjunto los episodios que Sierra relata se distinguen de los 

que Gautier introduce en "Albertus" por su extension y la nota humorstica 

(gsta es ms sutil en el texto francs) pero sobre todo -ya se ha indicado-

por el contenido hist6rico. Esto se debe al hecho de que el cuentista 

mexicano intenta persuadir a sus lectores de que la ta Ventura no es im 

producto de su imaginaci6n sino un personaje verificable hist6ricamente. 

'- t, Las breves alusiones a hace un siglo casi fl , {la tia] vivia en el barrio 

esencialmente marino de [ Campeche] {...] en San Eomn", asT como los rumores 

que corran de boca en boca entre los habitantes: "deba contar un siglo 

largo de existencia", ( algunos) "haban conocido a aquella niujer con la 

niisma facha con que por entonces se paseaba encorvadat82 junto al Fortn 

(y otros citados previaanente) contribuyen a hacer ms creible la idea de 

que la ta Ventura era en verdad un personaje legendario-popular. En la 

caracterizaci6n de este tipo Sierra se niuestra afortunado y aunque su 

herolna tiene algo de satnico este aspecto nos parece ms aparente que 

real debido a que el autor le atribuye varios rasgos de la Veronique ("vraie 

sorcire") de Gautier. Las referencias a.'vieja de siniestra catadura", 

"sombra satnica" y "diab6licas artimafias de la bruja hechicera" no 

desvirtan la simpata que sentimos por la ta. 
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Para conipletar el presente anlisis quisiramos referirnos 

soinerainente a los acontecinilentos sobrenaturales que tienen lugar en ambas 

narraciones. Ya hemos dicho de paso que tanto Vronique coino la ta 

Ventura ilegan a transformarse en seres de irresistible belleza. La idea 

en el fondo es la misma no asT las circunsta.ncias en que se produce ese 

fen6ineno, pues en "Albertus", por ejemplo, la metaanorfosis de Vronique 

se debe a un acto de brujera que ella se encarga de efectuar gracias a 

sus poderes mgicos. Tras de preparar un grand chauth-on [...] une 

eau puante et noire" la vieja "trace de sa baguette un rond sur le plancher" 

haciendo surgir " des milliers de fant6mes ...J hors aucercie magique". 8 

En presencia de esos seres nocturnos Veronique (totaiinente d.esnuda) 

procede a untarse en todo el cuerpo la poci6n mgica cuyo efecto es 

instantgneo. Gautier se coniplace en describir con todo lujo de detalles 

(niacabros y repulsivos) los cambios que se van operand.o en ese " squelette 

blanchi" y crea al mismo tiempo un ambiente siniestro apropiado al niomento, 

pues esta escena ocurre a la niedianoche. Finalniente ante la Vronique ya 

rejuvenecida el poeta exciama entusiasmado: "Elle est belle present, 

mais belle . faire envie!! Plus d'un beau cavalier exposerait sa vie! 

Seulement pour toucher sa main du bout du doigt;/ [...] Une perle d'amour 

[ ... ] Tin miracle, un rêve du ciel! 81 

En "La sirena" los elementos generadores de 10 sobrenatural son 

de diversa ndole pues Sierra no recurre a la magia para explicar las 

transmutaciones que sufre la ta Ventura quien -insistimos- slo tiene de 

hechicera el aspécto exterior que comparte con su antecesora Vronique. 
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Sin embargo, del ritual macabro anterior don Justo retiene el motivo de 

"la baguette" el ual le permite a su protagonista masculino el ingreso 

a tixi maravilloso mundo submarino que el autor crea a propsito. El A1frez 

suefia , por ejeniplo, que "un genio marino" le ofrece su "vara ingica" 

para penetrar en el fondo del ocano donde se halla un hermoso estanque 

cubierto por Tuna gruta niisteriosa y azul". A1115 el joven no solainente 

descubre "una flor ecbraia y solitaria" de la cual "brotaba un canto, 

inodo, ideal"; 8 sino se da cuenta tambign que al reflejarse en el agua 

"la sombra de la flor estaba encerrada en el perfil de una mujer inefable-

mente bella,, . 86 Sierra introduce en ese momento dos elementos de sorpresa 

al aclararnos primero el misterlo de esa imagen que en el texto funciona 

como un presaglo ya que resulta ser igual al "trazo de carb6n estampado 

en la barraca" donde vive la ta Ventura. No menos sorprendente es la 

reaccin del Alfgrez quien ya despierto continua escuchando an "la voz 

de la flor de sus sueflos " resonar cerca del baluarte. 

La v1si6n que el hroe mexicano experinienta en el piano onrico 

prefigura lo que ocurrir en la realidad poco despus de que l se .embarca 

en la lancha con la ta Ventura. Es decir que 'esta llega a proyectar con 

su sombra la misma imagen entrevista durante el sueflo. Don Justo escoge 

un ambiente muy potico y ciertaanente distinto al que Gautier describe en 

su poema, pues la accin se situa en alta mar. Reproducimos el pasaje: 

La luna rompa en la barquilla algunas varillas 

de su abanico de plata y sus rayos oblicuos 
proyectaban la sombra de los viajeros sobre el 
terso y sereno oleaje. Y loh prodigiol la 
sombra de su compa±iera era la sombra de la flor 
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de sus ensuefios [. . .] [era] una mujer bella como 
la primer vigilia de aior. El joven. oficial 

acerc6 su sombra a la sombra que lo enloqueca, 

para confundirse con ella.87 

A esteincidente maravilloso ( que nos recuerda la escena entre Rosa y el 

pHncipe de 'tNiflas y flores tt) 88 Sierra enlaza otro no menos inverosimil 

va1indose de un recurso literario muy del gusto de los cuentos de hadas. 

Nos referimos al "beso preflado de juventud y deleite" que los dos amantes 

intercambian y el cual tiene por objeto rejuvenecer a la ta Ventura. El 

narrador procede a señalar en seguida: "El mancebo tena en sus brazos 

a una mujer de los cielos; la anciana haba desaparecido: quedaba en su 

lugar una virgen, como no la haba concebido artista, ni soflado poeta de 

veinte años". 8 Poco aura, sin embargo, la transmutaci6n que sufre la 

herona porque en ese instante se desata una f'uerte tormenta que vue1ca a 

1a barquilla y vemos desaparecer al infortunado A1frez en el fond.o del 

mar °mientras que la ta Ventura vuelve a la superficie convertida esta 

vez en "una divina mujer, pero bajo su vientre se trans1ucan las escamas 

de oro dé su inniensa cauda de pescado" •91 Se trata naturalmente de la 

Sirena campechana que -segn Sierra- deja escuchar su melodioso canto 

"cad.a a11o, en la mañana de San Juan" produciendo en el nimo de los 

pescadores del pintoresco puerto cierto teinor. Por eso-aflade- gstos "huyen 

a toda vela f ... J haciendo la seflal de la cruz". 92 

Ma's  a11. de la idea general referente a la metainorfosis hay una 

diferencia marcada en la interpretaci6n de ainbos literatos, pues Sierra 

complica sumamnte el simple acto de magia sugerido por Gautier, al hacerle 

sufrir a la tia Ventura diversas encarnaciones hasta mostrarla como realmente 
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es, o sea, im ser niitol6gico. El proced.imiento que el autor emplea en 

"La sirena" resulta por lo tanto de mayor intergs gracias al juego que 

establece entre el piano onrico y el real. 
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CAPITULO IV 

LOS CUENTOS HISTORICOS DE JUSTO SIERRA 

Hemos credo conveniente dejar para lo 1timo el estudio de los 

relatos histricos que Sierra escribi6 por considerar que forinan un grupo 

aparte en lo que atafie a los temas as'l como a las inf.luencias. Es importante 

aclarar que on el presente capitulo nos proponemos examinar estos cuentos 

desde un punto de vista literario, es d.ecir, nos interesa ver el tratarriento 

que don Justo le da a ciertos episodios de la poca bIblico-hist6ita y 

como liega a créar algo artistico. Pero en particular quisiramos mostrar 

cules son las fuentes que le sirvieron de inspiracin ya que estainos 

convencidos de que en este gnero hist6rico es donde mejor se revela la 

educaci6n libresca del autor. No inclumos, desde luego, su manual de 

Historia de la antigiedad ni aludimos tanipoco a las ideas que Sierra 

manifiesta alll por ser e6sta una obra de Indole diferente. 

En el primer captulo intentamos demostrar que la mayora de los 

cra. ticos tiene un conocimiento superficial de la niateria narrativa de los 

Cuentos romnticos especialmente de algunos como "Nocturno" e "Incognita" 

y en general de aqullos que caen fuera del grupo que Gonzlez Pefia llama 

"narraciones inspiradas en la evocaci6n de la tierra natal".' Podramos 

decir lo ntLsmo respecto a los relatos hist6ricos pues al comentarlos la 

critIca suele poner mayor nfasis en el estilo o la estructura y s610  muy 

indirectamente se sugieren influencias que a veces carecen de fundainento. 
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Castro Leal y Esquivel Pren, por ejeinplo, asocian a estos escritos la 

cuentistica de Anatole France basndose en similitudes i'ormales (y otros 

aspectos) 2 que a nuestro ver se deben ins Men a ima coincidencia. En 

efecto, Sierra ya haba dado a conocer cuatro de sus fantasas histricas 

cuand.o France comienza a publicar las propias. El u6nico que sl parece 

haber recibido el influjo de este literato es En Jerusalnt' ( 1896) ya que 

fue editado pocos aiios despus de "Le Procurateur de Judett(l89l) con el 

que guarda ciertas afinidades. 

De mayor intergs son las frecuentes alusiones a la influencia 

que otro autor francgs, Ernest Renan, parece haber ejercido en la prosa 

de don Justo as como en el niodo que e6ste conceba la historia. La falta 

de prec1s16n de ciertos comentarios nos hace dudar a veces si los crticos 

se estn refiriend.o a Sierra-historiador o al cuentista de relatos 

histrico-literarios. 3 Tenemos la impresi6n que la crtica mexicana se 

apoya generalmente en las opiniones que don Justo expresa acerca del 

estilo de Renan. Y asi tambin en el hecho de que aqul conoca las 

producciones del literato francs (las cita a menudo), pues casi nadie se 

ha ocupado en cotejar los textos de ambos autores con el fin de mostrar 

que Sierra se 1n5pir6 en la obra de Renan. A pesar de lo limitado que 

resultan las resefias mexicanas es importante aclarar que este escritor 

juega un papel de importancia en las narraciones hist6ricas ya que segn 

Claude Dumas, Sierra encuentra en la Vie de Jsus el material necesario 

para elaborarlas. Reproducimos completo el coinentario de este crtico 

quien ha ilevado a cabo un amplio estudlo biogrfico de don Justo. 



Les rcits historiques Memcn'ias de un. fariseo  

I...] et En JerusaIn I...] sont une vocation 
des derniers jours du Christ, clairement inspire 
de la Viedé.Jus de Renan (Ch. XXIII,Dernire 

semainé dé Jsus), dont 1' esprit et la mgthode-

choix d'pisodes,. citations des paroles. du Christ 
et des divers act eurs du drame avec rgfgrences 

aux Quatre vangiles- sont partout reconnaissables.5 

El valor de estas observaciones es desde luego innegable aunque nosotros 

trataremos de probar que Sierra no se limita a tomar elementos literarios 

nicamente del captu10 que Dumas menciona sino taanbin de toda la obra de 

Renan. De igual niodo veremos que la influencia de este autor se refleja en 

otros cuentos que no se incluyen en el pasaje anterior. Refirindose al 

niismo teina Jean Claude Denis sugiere que en todos los Cuentos romnticos  

... 

de inspiracion hebraica hay ecos de otro historiador frances. , Jules Michelet. 6 

Un poco ma's adelante el critico afiade que a pesar de que Sierra evita 

identificar sus fuentes, 'estas " sont le plus souvent Michelet, Renan et 

Tame d.ans les domaines historique;1ittraire et artistique". T No dudamos 

el hecho de que don Justo haya podido utilizar las obras de Michelet y 

Tame para sus artculos de crtica literaria ya que alll cita a ainbos 

autores con bastante frecuencia. Pero en lo que atafie a los relatos biblico-. 

hist6ricos nos parece difcil asegurar si en verdad Michelet tuvo algn 

ascendente 8 porque en ellos destaca sobre todo la huella de Renan. 

Desafortunadainente Denis no llega a ilustrar mediante ejemplos las afinidades 

que eel cree percibir entre Sierra y Michelet. No obstante, sus conientarios 

nierecen ser toniados en cuenta para un estudio futuro, pues ahora no nos es 

posible incluir las obras de ese historiador. 
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Sierra escribi6 cinco relatos hist6ricos que aparecieron primero 

en diversos peri6dicos de la poca (veT captu10 I) y que luego pasaron 

a formar parte de los Cuentos rom6nticos con los siguientes ttu1os: 

"666: Csar Nero" (1869), "Nara Antonieta" ( 1875), "Memorias de un fariseo" 

(l875), "El velo del templo" ( 1879) y "En Jerusa1n" ( 1896). La tcnica 

que el cuentista emplea en varios de ellos es muy parecida pues acude al 

recurso de los manuscritos antiguos que logran salvarse a pesar del tiempo 

transcurrido y los cuales llegan por casualidad a nianos del narrador. Este 

procedinuiento no es nuevo. De hecho, tiene su antecedente en la literatura 

francesa del siglo XVIII y ha sido utilizado posteriormente por algunos 

autores como Nodier, Stendha110 y Anatole France. Al 1gual que estos 

literatos Sierra trata de justificar la veracidad hist6rica de sus narracio-

nes en las que encontramos el uso de un doble marco, es decir del relato 

dentro del relato donde prevalece el punto de vista del narrador en la 

primera persona del singular. Esto le perinite al autor eludir toda 

responsabilidad en cuanto a los hechos clue presenta y a la vez comentarlos 

ns libremente. 

"Csar Nero", por ejemplo, proviene de un viejo "pergRn1no" 

(descubierto en las ruinas cercanas a Efeso) que el santo Eutiquio conserva 

en un monasterio de Antioqua antes de entregrselo a Enobarbo, un 

descendiente de Ner6n quien se encuentra de paso por esa ciudad junto con 

otros soldados romanos. Uno de ellos procede en seguida a leer el documento 

que -segn advierte el santo- "s6lo Dios sabe quien lo escribi6". 

"Meniorias de un fariseo" tiene su origen en el "fragmento de unas memorias 
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vertidas del hebreo I-] al latin" que Sierra recibe personalmente de su 

compafiero en el Liceo Frarico4llexicano, es d.ecir, im joven alsaciano de 

origen judo. Antes de pasar a narrar los hechos el autor observa: ".Pero-

dirn los leetores- el documento es autntico? Mi israelita me lo jur6 

por la ley y los profetas?"1 Finalmente el relato intitulado "En Jerusaln" 

se basa en una carta que el erudito alemn Herman Bauer descubri6 en la 

biblioteca del convento de Athos. Sierra nos infornia que l se lintLta a 

traducirla ( no aclara c6mo 11eg6 el documento a sus manos) la cual contiene 

las impresIones de un joven estudiante romano, testigo ocular de la muerte 

de Jesus. No obstante el tono persuasivo que el literato emplea para 

justificar el valor hist6rico de sus narraciones, vemos que 61 intex'cala 

a veces una que otra "cave" reveladora de las fuentes que le sirvieron de 

inspiraci6n. Ass, en el prembulo a "Memorias de un fariseo" Sierra 

confiesa haber leldo ( junto con su amigo israelita) durente el tiempo que 

Paso'en el Liceo "las obras de Renan y Strauss sobre Jess". 12 De igual 

modo "En Jerusaign" comenta que gracias a la presencia del joven romano 

(supuesto autor de la carta) en la ciudad Santa, gste "pudo dar testinionio 

de alguno de esos episodios que cuentan,como ha dicho el gran historiador 

de los origenes del cristianismo por muchos siglos de la historia de la 

humanidad". Se refiere a Renan y a su Histoire des origines du Christianisme  

donde encontramos una expresi6n parecida: "Ii [Jess] conmiença sur le 

gibet la vie divine qu'il allait mener dans le coeur de i'humanit pour  

- 

des siecles infinis . 13  For ultimo creemos que Sierra toma el nonthre de 

Herman Bauer ( aunque sustituye Christian por Herman) del prefacio a la 

Vie de Jesus , pues hemos podido observar que Renan lo cita all con frecuenci ' a 
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En "El velo del temp1ott y "Maria .Antonieta" don Jus.to ya no 

intenta justificar el origen h1st6r1co de aibas narraciones bas.ndose en 

algCin manuscrito antiguo como en los casos anteriores. Sin embargo, e6l 

cambia este recurso literario por otros no nienos efectivos, pues en 

"El velo. ..", por ejemplo, evita intervenir directamente al cederle la 

palabra al narrador. Se trata de un joven seminarista mexicano muy 

soflador ( reconocenios a Sierra) quien la noche de un jueves santo y desde 

el balc6n de su celda se remonta en espritu a la 4poca en que mur16 Jesus. 

La vision que el autor presenta en ese cuento resulta bastante original 

a pesar de que la mayor parte del material narrativo proviene de la obra 

de Renan. El protagonista guarda cierto parecido con los narradores de 

"Memorias de un fariseo"! y "En Jerusaln" en el sentido.que todos han sido 

supuestamente testigos de los acontecimientos que se relatan. As, pues, 

en los tres textos predomina el punto de vista del "yo" ( en "Csar Nero" 

Sierra opta por el estilo indirecto) que a su vez juega un -papel de 

importancia en "Maria Antonieta". Desde las prinieras lineas el narrador 

observa: "Yo alcancg aquel tiempo de ruinas, de horror [ ... ] [la 

revoluci6n francesa] yo vi desmoronarse un mundo [...] yo he visto [...] 

en la punta de una pica, la cabeza de reina de Maria Lamballe". 15 Cuando 

ll.z--gh el moniento de la ejecuci6n descubrinios con gran sorpresa que ese 

"yo" no s610 es un espectador sino tainbin " el ayudante del verdugo". 

Ahora Hen, en este relato el punto de vista cambia constantemente, pues 

Sierra hace hablar al pueblo francs perinitindole dar " su vision sobre 

la Revoluci6n Francesat.16 
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Pasemos a exaniinar aliora los textos que se han seleccionado con 

el fin de ilustrar cules son los aspectos ms importarites que Sierra 

asimila de la Vie de Jsus y de qu'e mariera logra crear con ellos un 

producto nuevo. "Memorias de un fariseo", "En Jerusa1n" y "El velo del 

templo forman una especie de trilogia debido a la seinejanza de ciertas 

situaciones, ambientes y episodios que don Justo presenta en cada relato. 

Todos tienen por escenarlo la Jerusaign de los aflos treinta de la era 

cristiana que el autor recrea con gran habilidad a travgs de poticas 

descripciones del paisaje. Se reviven all tambign a varios personajes 

hist6ricos asIT como a las multitudes que liegaron a presenciar el juicio 

y la crucifixi6n de Jesucristo. La dramatizaci6n de este suceso viene 

a ser el tema central de la triioga, pero es iinportante seIalar que Sierra 

nos ofrece tres versiones hasta cierto punto distintas. Para tener una 

idea ms clara de esta diversidad (y facilitar asimismo la comparaci6n con 

la obra de Renan) hemos credo conveniente tratar por separado cada una 

de las narraciones. 

En "Memorias de un fariseo" se propone la doble teora de que no 

toda la casta farisaica era enemiga de Jesus y que ste "haba sido 

sacrificado por los romanos y [por] un grupo de traidores a la patria, 

confabulados con eliostt.lT Naturalmente Sierra intenta persuadirnos de 

que su aiwgo israelita ( el dueio de las niemorias) " acrrimo defensor y 

an aigo descendiente de los fariseos" sostena esa idea niuy audaz, por 

cierto, juntaniente con los " eruditos Salvador y Rodriguez". No obstanté, 

el en mismo pre.mbuio nuestro cuentista revela c6mo 11eg6 a formular su 
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hip6tesis, pues al leer la Vie de Jsus pudo darse cuenta del "poco noble 

papel asignado en la narraci6n evanglica a los fariseos" . 18 En efecto, 

Renan asume una actitud bastante negativa respecto a estos judos que 

representaban -segin l- "L'obstacle invincible aux idges de Jsus"19 

quien " tait sans cesse poursuivi par [leur] mauvais vouloir t?. 2° El 

histori6grafo francs subraya ins que nada el fanatismo y la hipocresa 

de los fariseos as'l como su intolerancia en inateria de religion aunque 

a veces justifica ciertos actos de la secta o expresa algn comentario 

favorable que Sierra se encargar de interpretar a su inanera como veremos. 

El procediniiento que don Justo einplea para desarrollar su teora 

resulta bastante ingenioso pues vemos, por una parte, que 61 intercala las 

alabanzas en pro de los fariseos con citas de los cuatro evangelios, 

fragnientos de dilogo pero tambign con descripciones del ainbiente y estado 

do gninio de los habitantes de Jerusaign. Se apoya, por otra parte, en 

las opiniones de un joven judlo quien hace las veces de narrador-protagonista. 

Aunque ignorainos su nonthre sabemos que gste pertenece ( como el condiscipulo 

de Sierra) a la secta farisaica y en particular al grupo de j6venes 

"koheniin" ( sacerdotes) que " eran asiduos lectores del gran doctor fariseo 

21 
Hillel ,, . No es de extranar que nuestro cuentista presente al narrador 

como portavoz de su propia gente ya que esto le perinite justificar de 

algn niodo la audaz interpretaci6n que propone creando al mismo tiempo la 

verosiinilitud.. 

Desde un principio se percibe el tono apologtico que predoniinarg. 
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a lo largo del relato pues es evidente que el narrador trata de hacernos 

creer que los fariseos "eran lo mejor de su pueblo, conio el fruto 

maravilloso de la planta sembrada por el profetismo y por los legisladores 

22 
geniales de Israel Para reafirmar esta opinion im tanto ponderada el 

joven sacerdote observa que los representantes de la secta farisaica " que 

componlan el Synedriuin [tribunal judlo]" no s6lo vivian de acuerdo a 

doctrina santa [ que] era la doctrina de Moiss y los profetas, explicada 

por Hillel"23 , sino se perinite aseverar tambin que "los fariseos amaban 

a Jess". Subraya a la vez que stos eran enemigos de Roma, especialmente 

de Herodes a cluien odiaban, "y esperaban el tiempo de la emancipaei6n y la 

ilegada del Mesas de gloria.2lt Estas ideas que el narrador presenta son 

desde luego aceptables en el contexto debido a que en "Memorias de un fariseo" 

se tiende a demostrar que entre Jesus y la inayora de los fariseos no 

exista realinente una enemistad. La pintura que Sierra hace de ellos 

resulta convincente gracias a la reelaboraci6n de ciertos hechos histricos 

que g1 combina h.bilanente con otros puramente inventados. Lo interesante 

es que el cuentista niexicano toma de la Vie de Jsus de Renan casi todo el 

material narrativo que conforma la apologia en pro de los fariseos no 

obstante la diferencia bsica de opiniones que ainbos autores inanifiestan 

con respecto a este grupo religioso. 

En los ejeinpios previamente citados se puede percibir im eco de 

la aäm1rac16n que Renan expresa por la raza juda en general y por su 

re1ig16n. Tras de ennumerar los enormes defectos que caracterizaban a 

esta gente, el histori6grafo francgs reconoce que "le peuple juif est 
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cependant l'auteur du plus beau mouvement d'enthousiasme desintgrssg 

dont pane l'histoire" 25 y destaca asiinisino "le gnie [ et] la savante  

organisation du judaisme proprement dittt.26 Si. comparamos estas expresiones 

con las que Sierra utiliza podra verse pie eel tiende a exaltar sobre todo 

las virtudes de los fariseos al presentarlos como "lo mejor de su pueblo" 

o " como el fruto manavilloso" del judaismo representado en la inetfora 

"la planta sembrada por el profetismoy por los legisladores geniales de 

Israel". Mientras pie Renan nurica llega a insinuar siquiera en la Vie de  

esus que los faniseos eran supeniores al resto de los israelitas aunque 

en cierto memento adnite "[qu'ils] eftaient le nerf et la force du jud&isme", 27 

es decir, que gnacias a su fuerza y autonidad ells mantenan viva su 

religi6n. Sierra interpreta, pues, a su manera esta idea para prober, 

de acuerdo a su tesis, pie dicho grupo religioso ha sido tratado 

injustamente en la narraci6n evanglica. 

De igual modo al afirmar que los escnibas faniseos iniembros del 

Synedrium llevaban una vida " santa [y pie] su doctnina [ era] santa, porque 

era la doctnina de Moiss", Sierra cambia el sentido del siguiente comentario 

que Renan hace acerca de la casta sacerdotal: "le vrai juif attach la 

Thora, [ faisait] des livres saints sa rgle et sa vieht.28 Nuestro autor 

parece ignorar- conscientemente quizs- el significado que Renan le da al 

vocablo "vrai juif" ( aplicable solo a los saduceos) con el fin de ilustrar 

cun virtuosos fueron los escnibas. Esta idea resulta bastante ingeniosa 

por lo audaz, es decir,que contradice la opini6n general manifiesta en los 

textos hist6ricos. Segn Renan ( quien se atiene a la tradici6n cristiana) 



149 

"la religion des pharisiens consistait presq.ue uniquement en observances ,29 

y apunta que stos "exagraient les prescriptions mosaques". 3° El exgeta 

dedica 'ma pgina entera a enumerar las costumbres absurdas y ridculas 

de la secta farisaica cuyo rigorisino-dice- souvent q.u'apparent 

et cachait en ralit 'in grand relâchenient moral" .31 Como advertimos en 

un principio Benan enfatiza con bastante frecuencia la actitud hip6crita 

de esa gente. 

A diferencia de otros cuentos histricos en "Memorias de 'in 

fariso" Sierra no respeta "la verdad historical', uno de los principios que 

l defiende a menudo en sus artculos literarios. En efecto, pinta a los 

fariseos no como realmente fueron sino que altera constantemente su carcter. 3 

Decir, por ejemplo, que e6stos "amaban a JesCs" nos parece 'in tanto ir6nico 

teniendo en cuenta que casi todas las fuentes hist6ricas xnuestran que los 

fariseos y en particular los doctores sentian una gran antipata por el 

joven profeta. Tenemos la impresin, sin embargo de que don Justo basa 

su comentario ( el cual se vincula bien con la teora que el autor desarrolla) 

en ciertas alusiones que :Renan hace en su obra donde nos informa que algunos 

adeptos a la secta se lievaban con Jesus. De Nicodme, "riche pharisien, 

membre du sanhth'in et fort considgr . Jerusalem", el historigrafo sefiala 

que ese personaje " se sentit attirg vers le jeune Ga.1ilen {...] et ii {iuu] 

dfendit contre las prventions de ses confrres". 33 Poco despus afiade 

que aunque Nicodme "ne se fit pas chrg-tien [...] ±1 porta beaucoup 

.34 
d'amiti Jesus et liii rendit des services". 



150 

Forman parte de la apologia evidente en "Memorias de un fariseo't 

dos angcdotas provenientes del evangelio de San Lucas ( pero toinadas de la 

Vie de Jesus) que a don Justo le sirven para ilustrar c6mo los fariseos 

se preocupaban realmente por la suerte de Jesucristo. Reproducimos el 

prrafo completo: 

En vano los fariseos haban dicho al joven profeta: 

"Sal de aqul y vete, porque Herodes te q.uiere matar 
(Lucas)". En vano le haban rogado que hiciera 

callar a sus discipulos, que lo proclamaban rey 

delante de los romanos ( Lucas).35 

Sierra omite deliberadamente en la primera, la crtica negativa y las 

explicaciones que enconta-aanos en el texto de Renan quien, tras de 

sefialar que Herodes deseaba alejar al joven profeta de sus dominios, observa: 

Des pharisiens, sous apparence d'intgret pour  
Jsus,vinrent lui dire qu'Antipas [Hrode] 

voulait le faire tuer. Jsus, malgrg sa grande 
simplicit, vit le pige et ne partit pas- 36 

En cuanto a la segunda angcdota Sierra reinterpreta el significado del 

versculo original "Rabbi, fais-le [disciples] taire, lui dirent les 

pharisiens" 37 al afiadir que la gente proclamaba rey a Jess "delante de los 

romanos". De este modo l intenta demostrar que los fariseos proteglan 

l Nazareno contra la autoridad roniana a diferencia de lo que opina 

Renan quien siempre se apoya en las fuentes hist6ricas. Es decir, que 

eran precisamente "les soferim ou scribes" quienes teinan la represin de 

los romanos ya que se sentan " en rgalitg menaces dans {...] leurs intgrets 

par la doctrine du maître nouveau".8 As'I se explica-segn Renan- porqu 

stos le pedan a Jess que hiciera callar a sus discpulos. 
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El hbil manejo de las ancdotas h1st6r1cas asT coma las felices 

combinaciones que el autor intercala revelan im pimto de vista inesperado 

sabre los sucesos y los personajes hist6ricos. Este es el caso, por 

ejemplo, de la afirn-iaci6n smnamente audaz que Sierra introduce en el 

siguiente pasaje donde propone que Jesus aceptaba sin reparos la 

interpretaci6n que los escribas fariseos le daban a la Ley mosaica. Alli 

leenios: 

Jesus, que habla afirmado su fariseismo de una 
ivanera comp1eta diciendo: tt]s escribas y los 

fariseos se sentaron sobre la ctedra de Moiss; 
guardad, pues, y observad todo lo que as dijeren't 
(Mateo), se vo1vi6 contra los malos fariseos de 

ICaipha y los maldijo y hubo gran div1s16n entre 

el pueblo.39 

Su conientarlo resulta convincente gracias a que Sierra elimina un fragmento 

importante de esa famosa parbo1a que el joven profeta refera -segn 

Eenan- para ilustrar precisamente lo contrario, o sea, la hipocresa de los 

fariseos. Transcribimos el pasaje que le sirve de modelo: 

Sa forte eloquence -apunta Renan- se retrouvait 
toutes les fois qu'il s'agissait de combattre 

1'hypocrisie. "Sur la chaire de Iv1ose sont 
assis les scribes et les pharisiens. Faites ce 

qu'i.ls vous disent; mais ne faites pas comme  
ils font; car us disent et ne font pas".4O 

No cabe duda que el cuentista inexicano sabe utilizar ingeniosamente los 

elementos literarios e ideas que asinilla de la obra francesa, d6ndoles un 

giro diferente pero que desde luego se integran bien con la tesis que 61 

desenvuelve. Recordemos el doble objetivo que gsta encierra: Par irna 

parte se sugiere que no todos los fariseos fueron enemigos del Nazareno 

y par otra parte que gste habla sido sacrificado par los romanos y un grupo 

de traidores a la patria. Los ejemplos que ya hemos presentado subrayan 
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el primer aspecto que Sierra comnpiementa para un efecto ms dranitico al 

afiadir la siguiente confesi6n del sacerdote-narrador: IJOS judos del 

templo aniamnos durante largo tiemnpo a los judos discipulos de Jesus 

[despus de su niuerte] que nos acompaflaban a orar y cumplan con todos los 

.- 1 ritos de la ley Or1genes) . Finalmente declara que el- amo / como a ui-i 

hermano" al 1timno deiscpuJ.o del maestro. 

En lo que atañe al segundo aspecto de la teorla Sierra introduce 

en "Memorias de un fariseo" una serie de comnentarios tendientes a sugerir 

que Jesucristo provocaba la animosidad de la autoridad romana asi como la 

de ciertos poderosos israelitas. Con gran habilidad nuestro cuentista 

recrea los runiores que corran de boca en boca entre los habitantes de 

Jerusalgn poco antes de que Jesus liegara all ttmontado sobre el lomo de 

un humilde asno". Naturalmnente los seminaristas fariseos compafieros del 

narrador asumen una actitud muy positiva, pues segn gste mltimo todos 

comentaban las noticias llegadas la v!spera hasta 

nosotros [las cualesj ponderaban las mnaravillas 
realizadas por un joven profeta y taunmaturgo que, 

curando y predicando parbolas, vena seguido de 
una multitud pasmada de athniraci6n, desde las 
orillas del lago de Galilea hasta Jerusaln, a 

celebrar la Pascua.I2 

Aparte de estos rumores que, es obvio, reflejan la a9ni1raci6n de Sierra por 

el profeta galileo (una constante en su obra seg15n apunta Dumas) 43 se 

insinCia que gste "era el conquistador que vena en nomnbre de Yaveh" a 

liberar a su gente del yugo impuesto por Roma y sus representantes. Esto 

explica porqu -indica el narrador- "los suyos le ilamaban rabT el 

prometido de los Beni-Israel, el Mesas de la emancipaci6n". Sierra 
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opone al entusiasmo general de los israelitas la reacci6n poco favorable 

de los enemigos del Nazareno quienes lo consideraban tina especie de 

rebelde. 

!.Quin era ese alborotador del pueblo? -Se 

preguntaban los romanos- Quin es ese 

humillador de hip6critas? -murniuraban algunos 
sacerdotes . 45 

Para hacer na.s crelble la idea de que Jesucristo se rebelaba contra el 

poder establecido Sierra escoge de la Vie de Jsus (aunq,ue cita a los 

evangelistas) varios proverbios que el profeta solla emplear en diversas 

ocasiones. Reunidos en una sla p.gina e6stos le dan a la narraci6n un sello 

peculiar, es decir, que contribuyen a recrear el estilo y la forma asl como 

el tono de los textos blblicos. 6 Cabe advertir, sin embargo, qua Sierra 

altera el sentido que aqullos encierran apartndose asl de la interpretaci6n 

qua Renan propone. Perniftasenos glosar u5nicamente dos: 

Jesus habla dicho: [...] es cuando el 

principe de este mundo va a ser arrojado" (Juan). 

Y entonces taade el autor] el principe del mundo 
era Tiberio Csar y los enviados del Cgsar. 

[Jesus] es el que ha dicho: [ ... ] "Y en cuanto a 
aq.uellos de ntis enenilgos que no quisieron que yo 

reinase sobre ellos, tradmelos acg. y matadlos 
delante de mu" (Lucas). 

Y aquellas palabras [ apunta Sierra] eran el grito 
de guerra contra la opresi6n de Roma la impla, de 

la Babilonia del Occidente.7 

Refirigndose a la primera cita Renan explica que "el principe de este mundo" 

(cf. "le roi de ce monde") era Satans, o sea, el representante del mal sobre 

la tierra y no Tiberio Cesar (y su gente) como don Justo lo sugiere a 

prop6sito. Este reinterpreta a su modo tambin las palabras de Jesus al 

comentar que stas "eran el grito de guerra contra la opresi6n de Roma". 
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Renan, por lo contrario, advierte que el Nazareno "Jamais [...] ne songea 

se revolter contre les Romains et les ttrarques [porque] ii payai-t le 

tribut . Cesar pour ne pas scandaliser". 8 Es verdad que al evocar la 

ex1ensa parbo1a proveniente del evangelio de San Lucas ( ver el segundo 

ejemplo donde Sierra s6lo cita un vers5culo "Y en cuanto a aquellos de mis 

enemigos. ..") Renan insina que "Parfois, [Jesus] laissait percer contre 

ses enemis un ressentiment sombre" .1 Pudiera ser que este breve 

comen-tario, alusivo ms Hen a los representantes de la casta sacerdotal, 

le haya servido a Sierra de base para afirmar que Jesus amenazaba 

verbalmente a la autoridad romana. En "Memorias de un fariseo" es notoria, 

pues, la tendencia del autor a crear un conflicto entre el profeta y sus 

enemigos ya que esto le permitir. convencernos de que tanto los dirigentes 

. - H romanos asi como los malos fariseos ,, seguidores de Caifas, el traidor a 

su ley y al pueblo", fueron los responsables de la muerte del Galileo. 

Veamos c6mo ilustra Sierra esta idea: 

Los romanos aprehendieron a Jesus. Kaipha, el 

mal fariseo y Hanan, su padre, lo q.uisieron 
condenar por blasfemo, a pesar de las resistencias 

del consejo; pero todo fu [ sic] iniltil, y en 
lugar de ser lapidado, que era el suplicio a que 

la ley condenaba a los blasfemos, se le conden 

al suplicio romano de la cruz, y la causa de su 

muerte escrita por orden del cruel y rapaz Pilato 
(Philon), se fij6 en un cartel sobre la eruz: 
Jesris Nazareno, rey de los judos -5O 

Analogamente a Renan, don Justo admite esta vez que la acusaci6n hecha contra 

Jesucristo en el tribunal judlo por los pontfices Hanan y Caifs fue 

realmente de Indole religiosa, es decir, que tQ quisieron condenar por 

No obstante, nuestro cuentista evita mencionar que aqul1os 
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no tenf an suficiente autoridad para castigar al profeta de acuerdo a la 

ley mosaica, o sea, mediante la lapidaci6n ya que -segn flenan- Poncio 

debla aprobar antes la sentencia. An ms, el literato francgs aclara que 

los sacerdotes "n'eussent obtenu du sceptique Pilate une condamnation pour 

cause d'htrodoxie", por eso se vieron obligados a presentar al reo en el 

pretorio "comme coupable de crime d'Etat". Consecuentes con esta idea-af'iade-

H. • 51 us furent demander pour Jesus, par la foule, le supplice de la croix 

Al omitir todos estos detalles Sierra implica que a los romanos de debi6 en 

CJ..tima instancia el hecho de que Cristo muriera como un rebelde sedicioso. 

Porque ells no s6lo se encargaron de lievar a cabo la ejecuci6n utilizando 

sus propios mtodos, sino reconocieron tambin que el reo habla cometido 

un delito capital dado que se haca liamar "rey de los judos " . Advigrtase 

en el pasaje ya citado c6mo el autor no sugiere siquiera que los pontifices 

influyeron en la decisi6n de Pilatos. No es de extrafiar, por lo taxito, 

que nos lo pinte como un personaje "cruel y rapaz", pues ste mand6 fijar 

dicho ttu10 "en un cartel sobre la cruz". 
52 

La interpretaci6n de ese suceso hist6rico que el literato mexicano 

propone en "Memorias de un fariseo" resulta original debido a que 661 hace 

recaer toda la responsabilidad sobre un reducido grupo de fariseos 

representados por Caifs y Hann, junto con sus aliados los romanos. Es 

obvio que Sierra acusa especialmente a Pilatos, mientras que Renan enfatiza 

que el procurador y su gente fueron en verdad manipulados por los sacerdotes 

israelitas. De hecho el histori6grafo francs los exime totalmente al 

declarar: "Ce ne furent, donc ni Tibre ni Pilate qu1 condamnrent Jgsus 
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53 
C...] Ce fut Hanan ( ou, si l,on veut, le parti q.u'il representait) [...] 

[Ii] fut 1'acteur principal dans ce drame terrible, et, bien plus que 

Caiphe, bien plus que Pilate 

El tratamiento del tema sobre el juicio y la crucifixion de 

Jesucristo adquiere una fisonoma peculiar en el relato que lieva por tftulo 

"En Jerusaign" debido a que Sierra se sitila ahora desde la perspectiva de 

un joven roinano. Este asume el doble papel de narrador-protagonista gracias 

a que "por una coincidencia notabilisima- advierte el autor- fu [ sic] 

testigo de la oscura tragedia que termin6 con la muerte de Jess". "  Viene 

al caso seflalar aqul que ese personaje cuyo nombre ignoramos guarda cierto 

parentezco en cuanto al .aspecto biogrfico con el Aelius Lamia que Anatole 

France presenta en "Le Procurateur de Judge". Ambos son dos j6venes romanos 

descendientes de familias ilustres, han hecho parte de su educac±6n en Atenas 

y han recorrido tambign durante un tiempo varias provincias del Asia y otros 

parses aunque por razones diferentes. 

France: Aelius Lamia, ng en Italie de parents ilustres 

[...] alia gtudier la philosophie aux gcoles 
d'Athnes. Ii demeura ensuite Rome [...] mais 
accusg d'entretenir des relations [ con la mujer 

de un funcionario] 11 fut exllg par Tibre Csar. 
Ii entrait alors dans sa vingt-quatrime annge. 

Pendant dix-huit axis que dura son exil, 11 parcourout 
la Syrie, la Palestine [ ... ] et fit des longs sjours 
[...] [y], Jgrusalem.56 

Sierra: Durante el gobierno de Pilatos en Judea se hailaba 

en Jerusal&i un joven romano que perteneca a una 
de las pocas farnilias senatoriales de prosapia 

verdaderamente hist6rica [...] Despus de haber 
estudiado en Atenas pidi6 periniso de visitar las 

provincias de Asia y Siria, a Tiberio que era su 

tutor. El emperador le envi6 instrucciones 
minuciosas para su viaje, a lo que puede inferirse 

de sus cartas.57 
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La comparaci6n de esos pasajes que dan principio a la narraci6n en ambos 

textos resulta convincente a pesar de los detalles que Sierra oinite 0 

altera a prop6sito. Contrariamente a Lamia que ha sido expulsado por 

Tiberio, el protagonista de Sierra se vuelve un protegido de aqul y actüa 

de acuerdo a las "instrucciones minuciosas" que recibe del emperador. Es 

decir, que viaja a Siria para poder entrar en contacto con Pilatos y 

participar asimismo como testigo ocular en el proceso de Jes(is. Un poco 

mgs adelante del fragmento ya citado el joven romano observa: 

Obedeciendo al mandato de Csar me present a 

Ponclo en Cesrea y de a11 nos trasladamos a 

Jerusa1n para asistir a la gran fiesta pascual, 
en que la ciudad era un foco de tumultos y 

sediciones. El, su familia y yo nos alojamos en 
i_in viejo edificio real de la epoca de los asmoneos.56 

Nos parece que esta angcdota tiene tambin su antecedente en el texto 

franciano, pues vemos que durante su larga estancia en Cesgrea, Aelius 

Lainia ilega a establecer una relaci6n amistosa con Pilatos y en cierta 

ocasi6n lo acompafia a Jerusaln. Es verdad que France no especifica si 

Lainia estuvo presente en ese lugar el dia que niuere Jesus aunque su personaje 

recordarg. vagamente ese suceso treinta afios despus cuando & vuelve a 

encontrarse casualmente con el ex-golernante romano. 59 Basndonos en los 

ejemplos precedentes y en otros que seflalaremos en el curso de nuestra 

- I, discusion podriamos-  asegurar que don Justo conocia Le Procurateur de Judee- IT 

(1892) el cual fue publicado antes que "En Jerusalgn" ( 1896). 

En cuanto al resto de la materia narrativa que conforma al cuento 

mexicano claramente se refleja la influencia de Renan, pues Sierra utilizar 
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una vez mg.s la Vie de Jesus para reconstruir la tragedia del Calvario de 

un modo distinto al previamente analizado en "Memorias de un fariseo". 

Las sutiles innovaciones que el autor ileva a cabo se deben a que 61 comenta 

los hechos- ya lo dijimos- desde el punto de vista de su narrador romano. 

Este no emplea, por ejemplo, el mismo tono exaltado con que se expresa el 

judlo protagonista de "Memorias.. . porque Jerusa1n" Sierra ya no 

trata de reivindicar la posici6n de ninguna secta. Por lo contrario, ahora 

si acepta ( como lo sugiere Renan) que los representantes del Judaisino eran 

realmente los enemigos de Jesucristo. Este es presentado como jefe de un 

grupo que "parecla sedicioso" formado por los peregrinos de Galilea cuya 

aparici6n en Jerusa1n pona a Pilatos de mal humor y a la vez perplejo. 

Dado que - segn explica el narrador- "su esposa le haba contado [ q.ue:I 

Jes.s ...] no azuza al pueblo contra nosotros los romanos, sino contra 

los sacerdotes y los fariseost 60 t. Aqul se sugiere que el procurador no 

vea ningn peligro en la actitud de ese jefe supuestamente sedicioso porque 

61 
no se rebela contra la autoridad romana. Sin embargo, Pilatos no puede 

evitar verse envuelto en el conflicto evidente entre Jesus y los judos, 

pues a su liegada a la ciudad Santa se entera de que " el profeta ha sido 

aprehendido y sentenciado [ ... ] por los devotos del cuerpo sacerdotal" y 

tambin que 61 tiene que "revisar [ la] sentencia capital contra [ el] reo 

[...] del terrible y exbraiio delito [...] de ' seductor' del pueblo y de 

blasfemo". 62 

Yale la pena notar en la presente yersi6n el arreglo ingenioso 

asi como la reinterpretaci6n de las inismas angcdotas hist6ricas expuestas 
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antes en. tiMemorias . Recordemos que all Sierra declara a trays de 

su narrador fariseo que "los a-oinanos aprehendieron a Jesus" hacigndonos 

ver que gstos se unieron a los pontfices Hanan y Caifs para exterminar 

al profeta. "En Jerusaign" la situaci6n cambia porque ahora se intenta 

deniostrar que los (inicos interesados en la muerte del Nazareno son "los 

devotos del cuerpo sacerdotal". Sierra ya no hace participar a los 

dirigentes roinanos en el arresto de Jesus ni tainpoco los responsabiliza 

de haber q.uerido castigar al reo por rebelde o "aiborotador del pueblo" 

como se ha seflalado en " morias .." De acuerdo al narrador romano- quien 

nos transmute los rumores que corran entre su gente-. esta vez son los 

sacerdotes judios quienes se han encargado de aprehender y sentenciar al 

Galileo incu1pndolo " del terrible y extraflo delito de seductor del pueblo 

y de blasfemo". 

Percibimos en los coinentarios del protagonista un eco evidente 

de las apreciaciones que Renan hace en su obra al referir los incidentes 

que tuvieron lugar la vspera de la fiesta pascual del ao 3363 Lo 

interesante es que Sierra ya no altera casi' el contenido hist6rico de los 

hechos librescos que le sirven de inspiraci6n, pues vemos, por ejemplo, 

que en la pintura del gobernante romano sigue muy de cerca a su antecesor. 

El "cruel y rapazPilato" acusado de haberle impuesto al Nazareno el 

suplicio de la cruz en la versi6n precedente, aparece ahora de xnuy nial 

humor porque en su calidad de representante del poder establecido gl 

tiene pie "revisar la sentencia capital" dictada por los pontifices 

israelitas. Comp.rese lo pie expresa Renana este respecto: "A peine 
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inform de 1'accusation [ contra el reo, Poncio] t6moigna sa mauvaise humeur 

d'être melg . cette affaire". 6 "Ii se voyait avec un supreme dplaisir 

aaneng . jouer en cette nouvelle affaire un role de cruautg, pour une loi 

qu'il haTssait".6 

La imagen de ese personaje que don Justo proyecta adquiere mayor 

relieve durante el famoso proceso que nuestro cuentista recrea con gran 

poder imaginativo a trays de su narrador romano. Este nos transmite de 

primera mano sus impresiones gracias a que acompafla al procurador hasta 

el ttbismatt o tribunal donde ocurre la acc16n. 

De pie junto a la silla de Poncio pude contemplar 
aquella escena: 

-Se trata- deca al gobernador su secretarlo-, se 
trata de uno de esos vagabundos que conmueven al 

pueblo de los campos y a los pescadores; 6ste se 
dice hijo de Dios, ha asegurado que el ten10 

vendrg. por tierra y que g1 lo levantarg en tres das. 

-Bah! - murmuraba Poncio- es un loco, es imo ms. 
iDice algo de Cgsar? 

-Dice que a Csar se debe lo que del Cgsar es; pero 

afirma que es el rey de los judos, por herencia y 
por deterininaci6n divina. 

-tPai 66 

Aqu destaca en primer lugar, la actitud indiferente que asume Pilatos al 

enterarse de los reproches que le dirigan al profeta sus enemigos los 

sacerdotes hebraicos. 6 Renan, por su parte, indica que a menudo Poncio 

se inostraba "indifferent aux querelles intgrieures des juifs, ±1 ne voyait 

dans tous ces mouvements de sectaires que les effets d'imaginations 

intemprantes et de cerveaux gagte68 En otra 0cas16n sugiere que Jesus 

reaccionaba a veces de un modo extraflo, "on eflt dit que sa raison se 
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troublait" y luego afiade: "Ii faut se rappeler que ses proches, par moments, 

l'avaient cru fou, pie ses ennemis le dclarrent 1DoS.Sd". 6 Advirtase 

como el personaje de Sierra expresa alga parecido: " IBah!-murmuraba Ponclo-

es in loco, es uno ms". Este comentario nos hace pensar tambign en el 

Pilatos creado par Anatole France en su relato "Le Procurateur de Judge" 

donde aqul evoca a su manera la misma escena, dice: 

Cent fois je les ai vus, en foule [los judos], 

[...] assiger en furieux ma chaise d'ivoire 
[...J pour exiger de moi la mart de quelque 
maiheureux [Jess] dont je ne pouvais discerner 
le crime et que j'estimais seulement aussi fou  
que ses accusateurs.70 

Es muy posible que Sierra haya asimilado la idea general de ambos textos y 

de France el hecho de atribuirle esa breve a1us16n a Pilatos quien, por 

cierto, refleja a trays de algunas expresiones afectivas, coma "El infeliz 

nazareno" y "aquel infortunado" un sentimiento de lstima por JesCis semej ante 

al que manifiesta el personaje franciano en el pasaje antes citado ( cf. 

it que].que maiheureux"). Nos parece legtimo asuiriir que en la caracterizaci6n 

del gobernante romano don Justo utilize tambin el modelo sugerido par 

France, sin embargo, las afinidades con el retrato de Pilatos que Renan 

traza son desde luego predominantes. T' Aparte de las ya mencionadas podr. 

verse en los siguientes ejemplos pie los dos procuradores adoptan ante el 

acusado una actitud de simpata e intergs y ponen en relieve a la vez el 

anutismo pie ste guarda al ser interrogado. Esto les permite introducir 

algunas sugerencias tendientes a explicar la psicologa del Nazareno. 

Sierra: Poncio comenz6 su interrogatorio; en vano: aquel  

infeliz nada contestaba: Z.estaba aterrado? 10 

segua de hito en hito, sin hacer caso de las turbas, 
ni de sus dolores, la ascensi6n lenta y sublime de 
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una visi6n interior? Lo cierto es que nada 
respondla, nada. [ El gobernador] haca una 
tentativa supreina [...] aquel enemigo de los 
sacerdotes, de los fariseos, le interesaba 1...] 
Pero fue inhltil, Jeshls pareca mudo.72 

Renaai: Pilate eh,.t done dsirg sauver Jesus. Peut-tre 
l'attitude calnie de l'accus fit-elle sur lui 

de 1'impression [ ... ] Ce qu'il y a de certain, 
e'est que Jesus trouva Pilate prevenu en sa 
faveur. Le gouverneur 1'interrogea avec bont 

et avec 1'intention de chercher tous les xnoyens 
de le renvoyer absous. [El profeta] se prêta 

peu a ses efforts bienveillants; ii se renferma, 
coinnie chez Kalapha, dans un silence digne et 
grave, qui gtonna Pilate- 73 

La sugerencia que el literato francs introduce aqul respecto a que Ponclo 

buscaba alguna excusa para absolver al profeta es aplicable tambign al 

personaje de Sierra, pues vemos que en el interrogatorio el procurador 

le dice a su acompafiante ( el protagonista romano): "Me piden la libertad 

de uno de los sediciosos ins peligrosos [...] por ser esta la costumbre 

durante las fiestas, y no quieren la de este infeliz nazareno... Oyelos. 

-iBar-habas, Bar-habas!- gritaba frentico el pueblo". 74  Finalinente es 

notoria en anibos textos ( la Vie de Jesus y "En Jerusa1n") la tendencia a 

justificar las acciones de Pilatos, pues se insina, por una parte, que gste 

fue victiana de la h.bil manipulaci6n de los pontfices judios. Es decir, 

que ellos se encargaron de alborotar a la muchedumbre quien a su vez pidi6 

se le aplicara al reo " el horrible suplicio" de la cruz. 75 y por otra parte, 

que el gobernante tenila las represalias de su propia gente si no consentla 

a ratificar la sentencia. Luego de evocar con un tono ciertannnte draintico 

y a la vez conasivo la impresi6n que el reo causaba en los espectadores, 

Sierra declara: "Jeshls fue condenado; Poncio no lo reputaba culpable, 

pero crea contentar as a los judlos y a Csar". 6 Citemos parte 
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del pasaje donde Renan expresa la misma idea aunque de im modo diferente 

porque gj mezcla sus comentarios a las acusasiones de los israelitas. 

Leemos, pues, 

On dnonçait le peu de zle du fonctionnaire 
qui protgeait un ennemi de Csar [Jesus]. "Si le 

gouverneur acguitte cet homme [decan los sacerdotes], 

c'est qu'il n'ainie pas l'Enipereur't. Le faible Pilate 

[interviene Renan] n'y tint pas; ±1 lut dt avance le 

rapport que ses ennemis enverraient a Rome et o on 
1'accuserait d'avoir soutenu un rival de Tibre. 

[...] Il craignait pour sa place [....] ii cda, 
rejetant, dit-on, sur les juifs toute la responsabilit 
de ce qul allait arriver [...] Pilate ne pouvait 

gure faire autre chose que ce qu'il fit- 77 

La dramatizaci6n de la tragedia del Calvarlo adquiere un nivel 

sumamente simb6lico en el ialtimo de los tres cuentos hist6ricos, "El velo 

del templo" debido al ingenioso enlace que Sierra establece entre ese 

suceso y la celebraci6n de la Pascua judla en la Jerusa1n del aflo 33. 

Se trata de una vision que el autor le hace sufrir a un seminarista 

inexicano (narrador y protagonistas a la vez) quien la noche de un jueves 

santo se remonta en espritu "a aquel tiempo lejano en que, sin que el 

mundo lo sintiera [seg(n propia confesi6n] unas cuantas palabras sencillas 

y una dolorosa y oscura muerte cambiaban el itinerario de la edad antigua't. 

En esa especie de sueflo que el joven relata, Jesucristo no aparece como 

una figura humana ( a diferencia de los cuentos anteriores) sino que est 

representado en la imagen del cordero pascual. De igual modo, la escena 

de la crucifixi6n se halla simbolizada en el sacrificio del cordero que el 

gran pontfice se encarga de ilevar a cabo. Este acto tiene lugar en el 

Templo de Sion situado en la colina de Moriah (vecina a la ciudad Santa) 

78 
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precisamente cuando el reloj da "la hora nona" (la misma en que muere 

Jesus) delante de iina multitud formada por las diversas sectas hebraicas. 

Sierra sabe crear admirablemente la atm6sfera de suspenso y 

niisterio que precede a la gran ceremonia niediante la hbi1 conthinacin de 

in1genes auditivas y visuales que revelan cierto paralelismo con las que 

Renn emplea al conientar diversos pasajes del Apocalipsis. Por otra parte, 

tenemos la 1mpres16n de que don Justo se inspira, a veces, directamente 

en ese l±bro. 79 Un fraginento nos servir para 11ustrar ambos aspectos. 

El narrador observa: 

En el interior del templo la muchedumbre se 

apiflaba; crujan las tablas del revestimiento 

r el humo del incienso forinaba una niebla 
densa en torno del ' santo de los santos' [...] 
A cada momento el sol se oscureca de.lando al  

templo suiriido en la sombra, y las llamas del 
cand.elabro de los siete brazos vacilaban sobre 
sus aceiteras de oro. Un ruido sordo, que 

pareca gemido escapado de las entranas del monte 
Sion, haca enmudecer de repente a los hombres, 

temblar a las niujeres, liorar a los niios [...] 
De dentro del tabernculo salan dgbiles quejas 

COniO si un anciano llorara.80 

Comprese lo subrayado con las breves descripciones de Renan: "Des masses  

d'encens sont verses sur les charbons de l'autel et s'lvent en fume  

clevant llEterneltt,81 "Le temple, alors, se reniplit de la fume de la 

majeste divine 82 y le del devient noir coimne un sac de cn •n" .83 Estas 

citas aparecen en el mismo captulo de L'Antchrist, obra que, a nuestro 

yen, Sierra utiliza como fuente principal en la c0nip0s1c16n de su relato. 

De alli toma tambin el notivo del "candelabro de los siete brazos" (Cf. 

"le chandelier alor sept branches") cuyas llamas -dice- "vacilaban sobre 
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sus aceiteras de o:ro". Cabe advertir, sin embargo, que todas esas imgenes 

reaparecen en el texto inexicano como un elemento decorativo mientras que 

Renan interpreta el significado simb6lico que ellas encierran. Citemos lo 

que sefiala respecto a la .1tima: "Au-devant ide 1'Eternel], brtflent sept 

lampes, qui sont les sept esprits de Dieu (les sept dons de la sagesse 

divine)". 84 Lo inismo ocurre con las dos metforas que Sierra introduce 

al final de 

taberncu10 

escapado [. 

su descripci6n para un efecto ms dram.tico, a saber, "del 

salian dbi1es quejas" y "un ruido sordo, que pareca gemido 

.] del monte Sion". Ambas evocan el tono asi como el estilo 

que el evangelista San Juan ( autor del Apocalipsis) emplea al referir las 

siguientes visiones, dice: "Y 01 una voz de los cuatro cuernos del altar 

de oro que estaba delante de Dios". 8 "Y he aqul, el Cordero estaba sobre 

el monte de Si6n [...] Y ol una voz del cielo como ruido de muchas aguas, 

y como sonido de un gran trueno". 86 Por 151timo Renan rememora un incidente 

que tuvo lugar en Jerusa1n ( eJ.. aflo 65), pues segthi nos cuenta: un "jour 

de la Reñtecte, les prêtres entendirent le bruit de pluieurs personnes 

r '1 ,t 7 
L. . .j dana l'inter- ieur du sanctuaire . Es evidente que don Justo retien - e 

una variedad de motivos ( sin el sentido metaf6rico) de las dos fuentes 

hist6ricas ya niencionadas, introduciendo ligeros cambios y otros detalles 

puramente inventados para hacer ms verosmu1 la acci6n dramtica. 

Veamos ahora c6mo presenta el autor la escena alusiva a la muerte 

sinib6lica de Jesucristo para luego ilustrar hasta que punto basa su 

interpretaci6n en la obra de Renan. Seguimos, pues, las impresiones del 
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jo'ven serninarista quien comenta: 

El que observaba en el cuadrante (reloj solar) 
dio la sefial; la sombra del gnomon (ibid.) 

tocaba la raya que inarcaba la hora nona. Los 
cohenim ( sacerdotes) acercaron la mesa del 
sacrificia, sabre la que yaca un cordero sin 

mancha. Delante del area, sostenido par cuatro 
columnas de ciprs can capiteles de oro y z6calos 

de plata, se tendia inmenso el vela de pCirpura 

que cerraba al santo de las santas. El pan-tfice 

blandi6 el cuchillo; 1anz6 el tierna cordero una  
ntirada de dolor sabre su verdugo, coma si hubiese 

tenido la sbita revelaci6n de su destino, y una  
lrima humedeci6 su ve116n inmaculado. La inano 

cay6; un solo chorro de sangre brot6 de la herida, 
y coma si el angel del sefiar hubiese pasada su 

espada niveladora sabre las cabezas de levitas y 
profanos, tadas las frentes se inclinaron; baja 

la espada y todos los cuellos se encorvaron; ms 
a(n y todas las rodillas pegaron en tierra. Un 

gran grito sali del tabern.culo. Asi debi6 ser 

el filtimo suspiro del rey profeta... Cuando los 

ojos se elevaron, el velo estaba rota, abierto.88 

En este bello pasaje lleno de colorido y movimiento se aprecia la capacidad 

evocadora-deseriptiva del autor el cual no salamente nos pide imaginar la 

cerenionia sino que nos hace participar realmente coma testigos presenciales. 

An mgs, Sierra logra despertar en el lector una profunda compasi6n par 

la vctima gracias al tono afeetivo que se percibe en ciertas expresianes 

coma, "lanz6 el tierno cordero una mirada de dolor" y "una lgrima humedeci6 

su ve116n inmaculado". La idea de presentar a Jess figurada en la delicada 

imagen del "cordero sin inancha" que muere en manos de su verduga ( el gran 

pontfice judo), tiene un arigen probable en ciertos comentarios que Renan 

hace en L'Antgchrist. A1101 aclara que una de las principales tesis cristianas 

propana que el ivleslas deba sufrir y luega continua explicando: 
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Jesus 1 ... ] se prsentait de plus en. plus . 

1'imagination sous la forme d'un agneau 

silëñáie eñtre lé nâiiidiiliôücher. On 

l'einl3rassait en esprit, ce doux agneáu tug. 
jeune par les nchants; I ... ] Cette innocente 
victiane, avec le couteau enfo=6 dans la plale, 

arrachait des larnies toiis ceux gui 1'avaient 
connue. L'eicpression 'Agneau de Dieu' pour 

dsigner Jgsus tait formee; on y inêlait 
1'ide de 1'ag,ieaupasca1; un des syntholisines 
les plus essentiels de 1'art chrgtien tait 
en gene daris [ cette] figure.89 

Nos parece que Sierra supo captan la esencia del siinbolismo sugerido aqul 

por 1enan, pues venios que en su relato aqu1 revive el niomento ms 

culminante de la tragedia del Calvanio a travgs de la inmolaci6n del cordero 

pascual. En otras palabras, el cuentista desarrolla este tenia de acuerdo 

a la interpretaci6n cnistiana apoyndose naturalniente en los testimonios 

del joven senilnanista. Consecuentes con esa versi6n son tanthin los tres 

incidentes histnicos que don Justo intercala durante la ceremonia en el 

teinplo debido a que eel se onienta en los textos evang1icos. Recordenios 

que sta comienza justamente cuando el reloj solar "marcaba la hora nona" 

y que una vez consuniado el sacrificio ilega a eseucharse proveniente 

"del taberng.culo" "Un gran gnito" seniejante -segn 10 supone el narrador-

al " 1timo suspiro del rey profeta". 9° Paralelo a este suceso es finalmente 

el mulagro que tiene lugar junto al area donde se encontraba el "santo de 

los santos" cubierto por "un innienso velo de prpura", pues el seininarista 

nos hace iniaginar que de pronto aqu1 "estaba roto, abierto". Todos estos 

hechos tienen un claro antecedente en el evangelio de San Mateo quien en 

efecto refiere que "cerca de la hora de nona" y "habiendo[. ..] exolamado 

con grande voz, [Jesus] di el espiritu. I he aq.ui, [ aade]  el velo del 
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teniplo se r0nip16 en dos, de alto a bajo: y la tierra tembl6". 91 

Como indicamos en un princip±o sobre el tema de la crucifixi6n 

Sierra crea tres . interesantes versiones pie se distinguen entre sl por el 

enfoque particular pie l le da a cada una. En "Nemorias. .." se trata de 

la interpretaci6n farisaica nilentras pie "En Jerusaln" y "El velo del 

templo" nos presenta respectivaniente el punto de vista romano y cristiano. 



NOTAS 

1Gonz1ez Pefla, ob. cit., P. 193. 

2Castro Leal se refiere u5nicamente a los "rasgos sobrios y elegantes" 
de la prosa de don Justo, ob. cit., p. IX. Esquive1 Pren sugiere que el 

lenguaje, el ambiente y el tema de "Cesar Nero" "producen la sensaci6n de 
tin cierto paralelismo con la mentalidad" de France. Pñade que "es en el 

procediuiento y en la superficie-no en el fondo- de las ideas, donde aparece" 
la semejanza de este autor con Sierra en el relato ya citado asif como en 

"La sirena", "Un cuento cruel" y los cuentos bft1ico-histricos. Ob. cit., 

pp. 253-25k. 

3Ver Barbagelata, ob. cit., p. 228. Jose Luis Martinez, ob. cit., P. 
117. Alfonso Reyes y Ermilo Abreu-G6mez en Hoinenaje a don Justo Sierra, 

pp. 27-28 y 38. 

Ver 0.C., XIV, p. 498, donde Sierra alaba entre otros prosistas a 
France y Renan. A este citiino lo llama "el poeta de las resurecciones 

maravillosas y del estilo indeficiente", tonio V, p. 255. Las referencias a 
Renan abundan en las Obras completas de nuestro autor. 

5Dumas, ob. cit., p. 23. 

6Denis, ob. cit., P. 79. Incluye los artculos "Barba Azul" y "David" 

que se publicaron bajo el ttulo general "Estampas viejas" ( ver 0.C., III, 

pp. 416-452). 

7lbi dem 

8 E "Mara Pntonieta" que cae fuera de esa clasificacin es muy posible 
que Sierra haya recibido el influjo de Michelet en el empleo que all'i hace 
del pueblo fraricgs como protagonista. De acuerdo a Louis Maigron este recurso 

literario fue utilizado frecuentemente por el historiador gab. Ver Le Roman  

historique a l'poque romantique. Essai stir l'influence de Walter Scott,[1898], 

Genve, Slatkine Reprints, 1970, P. 389. 

9Publicado originalmente bajo el seudniino de "Merlin" y con el ttulo 

"El rey de Israel" en El Federalista, el 25 de marzo de 1875. En el apndice 

a 0.C., II, pp. 593-596 se reproduce el texto. 

10 VerAlbert J. George. Short Fiction in France 1800-1850, Syracuse, 

Syracuse University Press, 1964, pp. 33 y 66. 
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II, P. 500. Sierra precede la vers16n original de un epcgrafe 
en iatTste no aparece en la definitiva) tornado de T.cito, A4nales, libro 
XV, p. 44. Alli nos informa que un judo residente en Mexico, Abner-ben-
Lev le entreg6 un "escrito" ( que don Justo se lirnita a reproducir sin 
cornentarlo) donde se halla "consignada una antiqusirna tradicin" de la 
failia de ese joven "que tuvo su origen en uno de sus abuelos, servidor 
del templo en la poca" que muere Jesias. Ibidern, P. 593. Posteriormente 
Sierra sustituye este recurso por el de las mernorias y reelabora arnp1indolo 
no solo el pre6rnbulo sino tarnbin los p.rrafos introductorios ( niuy poticos, 
por cierto) tendientes a recrear el ambiente que reinaba en Jerusaign poco 
antes de la tragedia del calvario. 

12 
Ibidem, P. 500. En el torno XIII, P. 59, Sierra cornenta que el libro 

de Renan, la Vie de Jesus, era "conocido y ledo con horror y delicia en 
Arnrica por los aos de 63 06 61", o sea, poco despus de haberse publicado 
por prirnera vez (1863). A este respecto Dumas observa que la influencia de 
Renan en don Justo (tena apenas quince afios) " est donc prcoce et profonde", 
ob. cit., p. 23 bis. 

13 
Ernest Renan, ob. cit., p. 319. 

1141b1dem pp. 21, 21 y 27. En la vers16n original de "En Jerusa1n" 

Sierra utiliza correctarnente el apellido del te6iogo alernn "Baur". 

II, P. 530. 

1 • ,.. 

Alegado en Girault, ob. cit., p. 145. En esa nu.srna pagina el critico 
sefiaJ.a que el utilizar al pueblo corno protagonista "es un procedirniento 
nuevo en la literatura mexicana". Nosotros ya hernos sugerido que el autor 
parece haber tornado la idea de Michelet, ver nota 8. 

iToc II, P. 500. 

18 
Ibidern 

19 Renan, ob. cit., p. 289. 

201bidem, p. 296. 

21 II, P. 501. 

221bidern, P. 500. 

231bidern, P. 502. 

2bTh1dern Don Justo parece sugerir que los fariseos reconoclan en 

Jesus al verdadero Mesas, pues en otra parte dir6 que Caifs "sacrific6 
en Eel Nazareno] las esperanzas de los Beni-Israel" (p. 504.) 
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25 Renan, ob. cit., p. 116. 

261b1dem p. 228. 

271b1dem, p. 289. 

28 Renan . L'.Antchrist, p. 1)4)48. Este es el cuarto libro de los siete 

que el autor reuni6 baja el ttu10 general Histoire des origines du  

Christianisme ( ver la pgina l4-3 de este captu1o) y forma parte tainbign 
del tomo IV que nosotros seguimos aquL Cf. asimimo pp. 88, 9)4 y 291. 

291b1deni, p. 291. Cf. "Le pharisasme avait mis le salut au prix 
d'observances sans fin et d'une sorte de ' respectabi1it' estrieure, p. 

187. 

301b1dem, p. 200. 

311bidem, p. 290. 

32Admite que "en manos de in creador de belleza la historia s6lo puede 

ser inateria prima transformable, perocuando se q.uiere resucitar en el mundo 
ideal del arte una personalidad hist6rica, -subraya- preciso es respetar su  

alma y su carcter", 0.C., vii, p. 167. Consultar en ese mismo tomo, pp. 

43 Y 393, y en el tercero, pp. 221, y 359. 

33 Renan, ob. cit., p. 221. 

34 Ibidem. Citamos solamente uno de los diversos ejemplos que Renan 
menciona en su obra. 

35 
II, P. 50)4. 

36 
Renan, ob. cit., p. 287. El subrayado es nuestro. 

371bidem, P. 319. 

8Ibidem, P. 302. 

II, P. 50]4. Muy sutil nos parece el breve comentario de Sierra 

acerca de que Jesus no maldijo a todos los fariseos sino s6lo a "los malos" 

y seguidores de Kaipha. Se trata de una hg.bil idealizaci6n del profeta, pues 
los textos evangiicos muestran que 6ste lanzaba contra esa gente una serie 

de anatemas un tanto severos reproch.ndo1es su conducta. Renan los ennumera 

en su obra, pp. 304-305. 
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l0ibidem P. 303. El subrayado es nuestro. 

II, P. 504. Sierra evoca aqu in incidente (no sin alterarlo) 
que Renan refiere en Les Apôtres (1866) dond.e leemos: "les fid1es de 

Jsus [...] observaient encoreles pratiq.uesjuives avec scrupule,•priant 
[...].et observant tous les preceptes de la Loi [...] Le peuple les aimait 

cause de leur pit C. . .] Les aristocrates du temple les voyaient sans  
doute avec deplaisir", ob. cit., P. 519. De hecho Sierra identifica 

veladamente su fuente al citar entre parntesis "!orIgenes", o sea, parte del 
ttu10 de las 0bas completas de Renan ya mencionadas en la nota 28. 

II, P. 501. 

43 Dumas, ob. cit., p. 23. 

II, P. 501. 

1 Ibidem 

46 Sierralogra ese efecto gracias a la reIt it pet1c16n de la conjunci6n 
que introduce varios versiculos o enlaza tambign frases un un inismo 

fragmento. Este procediniiento esti1stico es visible en "El velo del 
templo" como veremos ms adelante. 

7lbidem, P. 502. La idea de presentar a JesCis como un personaje 
revolucionario tiene su antecedente en el retrato del profeta que Renan traza 

en la Vie de Jsus donde expresa: "c'est le rvo1utionnaire transcendant 

(1'universel rformateur) qul essaye de renouveler le monde en sea bases 
mêanes". Pero el exgeta advierte que la revoluci6n que Cristo quera hacer 
era de tipo moral, es decir, que 1 le prometa a su gente el reino del bien 
basado en "la doctrine de la libertg des ames", ob. cit., pp. 160-161. No 

se trata, pues, de una actitud radical en contra de los romanos segn propone 
Sierra en su relato. 

8Ibidem, p. 159. 

4Ibidem, p. 316. Renan comenta que poco antes de morir Jesus, sus 

parbolas se vuelven un tanto oscuras, dice: "une ard.eur trange anime tous 

ses discours C...] Cii] annonce ceux qul veulent le suivre des grandes 
prescutions et la haine du genre humain", ibidem, pp. 159 y 279. 

50 
0.0., II, P. 504. El fuerte reproche que Sierra le hace a Pilatos 

parece tener su origen en los comentarios que el historiador Philon ( a quien 
cita) expresa refirignd.ose a los judlos, "ils le [Poncio] trouvaient dur, 

mprisant, emport; us l'accusaient de crimes invraisemblables". Alegado 
en Renan, ob. cit., P. 335. 
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51Ibi ,,deni, p. 333 y 33. Sierra hara pasar en El velo del templo 
esta idea que naturalmente se integra bien con la versi6n que a1l presenta. 

52Sierra expresa aigo parecido en su artculo intitu1ado "En la 

exposici6n de pintm'a"(1872) refirigndose a Pilatós, dice: "el suspicaz 

romano lo sacrific6 [a Jesus.] sin piedad en un cupiicio vii, como para 
privar al israelita de su presencia peligrosa para el Csar", 0.C., III, 

P. 142. 

53Renan, ob. cit., p. 341. 

4Ibidem, pp. 313-3114. En otra parte justifica la intervenci6n de la 

autoridad roniana al indicar que en Jesus "C'gtait le chinirique ' roi des 

juifs', non le dogmatique htgrodoxe, que Von punissait. Par suite de la 

niême idge, 1'excution dut être abandonnge aux Fomains. A cette poque, 
chez les Romains, les soldats, au moms dans les cas de condamnations 

politiques, faisaient i'office de bourreaux", P. 343. 

II, p. 489. 

56 AnatoleFrance, "Le Procurateur de Jude" dans Oeuvres compltes  
iiiustrges, Vol. V, Paris: Caiinann-Levy-Editeurs, 1925, pp. 219-220. 
Seguinios esta ed1c16n para todas nuestras citas. 

570.c., II, p. 1489. Recordemos que Sierra basa su narraci6n 

supuestamente en una de esas cartas que el joven le envia a su amigo Emilio 
radicado en Atenas. Predomina desde luego el tono epistolar as'como el 

uso de expresiones que reflejan la curiosidad y 1asorpresa del protagonista 
ante las costumbres judas. 

8Ibidem. La familiaridad con que el romano se expresa es semejante 

a la que Renan emplea a menudo en la Vie de Jsus. Sobre este tenia consultar, 
Gilbert Guisan, Ernest Renan et 1'art d'crire, Geneva: Droz, 1962, p. 65. 

59France, ob. cit., pp. 222 y 238. 

0E1 joven interviene para comentar1e a su pseudo-amigo Emilio, cun 

benfica le es a su gente la divii6n entre Jesus y los judlos, "suscitar 

los odios de los unos contra los otros en este pueblo rarsimo que nos odia  

en masa- sefiala- es lo mejor que desearse podia, con tal de que no perturben 

'la inmensa inajestad de la paz roniana", O.C., II, p. 490 Cf. 10 siibra3rado 

con 10 que expresa el Pilatos de France, ob. cit., pp. 226 y 229-230. Y 

tambin Henan, ob. cit., p. 1262 y 1264. 
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61Recordemos que en "Memorias de un fariseo" se enfatiza precisamente 
lo contrario, ver p6ginas 152-153-

62 p. 490. Sierra se escuda en el narrador romano para 

expresar su desacuerdo en cuanto a la inusitada sentencia dictada contra el 
reo va1indose de ciertos epitetos afectivos extreinos, como, "extraflo y 
terrible". Sus comentarios sobre las costumbres y la religion del pueblo 

judlo no estn eentos de juicio crtico, ver en esa misma pgina y la 
anterior los prrafos que dedica a ese teina. 

63 Esteautor nos informa que, en efecto, "c'gtait des sergents du 
temple [...] sorte de brigade de police qu'on avait laissge aux prêtres" 
los que efectuaron la detenci6n de Jesus y que el plan de esa gente tait 
de le convaincre, par enqute testimoniale [ ... 3 de blasph'e'me et d'attentat 

contre la religion mosaque". Finalmente ante Pilatos los sacerdotes a 
acusaron al reo "comme sditieux et f. . .] coupable de crime d'tat". Ob. 
Cit., pp. 331-332 y 336. 

6 Ibidem, P. 334. Cf. tambign France, ob. cit., p. 232. 

6 Ibid.em, P. 336. 

66 
II, p. 490. 

67Es importante sealar el uso apropiado de las ancdotas que Sierra 
menciona en el pasaje citado y las cuales les sirvieron de pretexto a los 

poderosos judos para incriminar al profeta como indica Renan, ob. cit., 

pp. 302, 332 y 336. La mica diferencia es que nuestro cuentista altera 
el rden en que gstas fueron presentadas al introducirlas juntas, para un 
efecto draintico, durante el proceso roinano que l reconstruye a su inanera. 
Consecuentemente logra hacer ms verosimil toda la escena. 

681bidem pp. 33-335. 

6 Ibidean, p. 284. 

70 France, ob. cit., p. 232. En la pgina anterior se repite la misina 
idea, "un furleux venait de renveser avec leur.s cages ces vendeurs d'offrandes". 
Pilatos alude a Jesis aunque no 10 nombra directaanente. 

71Conviene seflalar aqu que en la composici6n de su relato France parece 

haberse inspirado en las obras de Renan como nos informa Benjamin M. 
Woodbridge en su artcu10 "The Original Inspiration of Le Procurateur de  

- 
Judee , Modern Language Notes, 40 (no. 1, January, 1925), pp. 1t83-485. 
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72 
0.0., II, p. '.t91. Cf. lo que dice Renan sobre Jesus poco antes de 

que fuera arrestado: "La terreur, la hsitation s'emparrent de 1u1" y 
imas lneas ins adelante "tous ces troubles intrie'urs [ennumera aigunos] 
restrent videmment lettre close pour ses disciples", ob. cit., p. 321 

731b1dem, pp. 336 y 339-31O. 

74 0.0., II, p. 491. Sierra evoca este famoso incidente con algo del 
tono draintico que Renan emplea al referirla y asimila tambign varios 
detalles que nosotros omitimos. Ver de este 1timo autor, ob. cit., pp. 
337-338. 11 

75El autor acierta a recrear la escena vaiindose de unos cuantos 
vocablos que sugieren moviniiento y destacan sonoridades, dice: "Uno de los 

qu e ue tenla cierta amistact con Poncio [...] despus de hablar acalora-
damente con el gobernador, se lanzG hacia la balaustrada, 1nclin6 sobre la 
niuchedumbre su niirada avida y negra y articul6 aigunas frases, que 
provocaron innienso clamor [...] Los hombres inostraban los pufios, las mujeres 
esforzaban sus lamentos, los agentes de los sacerdotes rugan sordamente 
I...] el pueblo segu5a gritando, 0.0., II, pp. 9l-492. 

6Ibideni, p. 1492. 

77Renan, ob. cit., p. 3140. 

78 II, P. 527. 

79Lo cita con anuoha frecuencia en sus arUculos literarios y es notable 
tambign la influencia que esa obra ejerci6 en "Csar Nero" donde Sierra 
relata con gran poder imaginativo el retorno apocaliptico de Ner6n. 

801bidem P. 527-528. 

81 Renan ,ob. cit., p. 1360. 

821bidem p. 1380. 

8 Ibideni, p. 1357. 

8141bidem, p. 1353. 

85 
Apocalipsas, X, 13. 
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861bidem, XIV, 1-2. 

Ob. cit., p. 1268 

88 
]], P. 528. 

8 Eenan, ob. cit., p. 119 )4. El subrayado es nuestro en ambos pasajes. 

90A1go parecido expresa Renan al evocar este incidente identificando 
a la vez los textos evang1icos, dice: "Quelq.ues moments avant de rendre 
l'ânie [Jesus] avait encore la voix forte. Tout . coup, ii poussa un cri  
terrible", ob. cit., pp. 350-351. 

91San Mateo, XXVII, verscuios ).i6 y 51. 



CONCLUSION 

Al intentar un estudio de los Cuentos rominticos procurainos 

deniostrar que su valor literario no reside u0nicamente en los aciertos 

estilsticos del autor conio a menudo seflala la crtica. Si Hen don Justo 

introdujo en la cuentstica mexicana un novedoso tipo de prosa que destaca 

por la nota lrica as li como por las cualid.ades pict6rico-plsticas, hay en 

su obra otros aspectos formales que nierecen ser toinados en cuenta. Nosotros 

aludimos de paso, por ejemplo, a la interesante estructura que Sierra 

utiliza en varios relatos breves entre los que sobresalen "La fiebre amarilla" 

e "Inc6gnita" y en el gnero h1st6r1co "Cesar Nero" y "En Jerusaln". 

Dijimos asimismo que s6lo los de mayor extensi6n adolecen realmente de unidad 

en el desarrollo de la trama por las frecuentes digresiones en que incurre 

el autor. No obstante, se suelen aplicar estas carencias a todas las 

narraciones del voluinen y pocos son en verdad los crticos que reconocen 

el mrito tcnico de las ya mencionadas.' 

La escasez de juicios valorativos y la. repetici6n de opiniones 

basadas en ciertas reseflas que se escribieron en torno a los Cuentos romgnticos  

limitaron de un modo fragmentarlo el conocimiento del material narrativo. 

Se ha querido poner demasiado nfasis en la inspiraci6n nacional, aspecto 

que desde luego juega un papel de importancia aunque relativo porque es 

visible mayormente en log cuentos de ainbiente marino. Aqu'l henios tratado, 

pues, de dare al lector una idea ms precisa acerca de los diversos 

argumentos, motivos y temas que conforman a la obra cuya riqueza es innegable. 
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La parte ana1tica se inicia con un estudio preliminar de la concepci6n 

esttico-literaria de Justo Sierra y las influencias que en ese campo 

parece haber recibido especialmente de Thophi1e Gautier. Apoyndonos en 

las obras de ambos autores quisimos mostrar la marcada correspondencia de 

los principios fundamentales ligados a la doctrina de "L'art pour l'art" 

que ellos proclaman y a la vez aplican en sus relatos. En este sentido 

pudimos observar que don Justo se muestra inenos consecuente que su antecesor 

porque a veces contradice el objetivo puramente esttico que 1 tanto 

defiende al incluir en'ciertas narraciones como, por ejemplo, "Nifias y flores" 

y "La sirena" una nota de intenci6n moralizadora. 

De paso sugeriinos tambin un vncuJ.o probable entre algunos de los 

id.eales artisticos de Sierra y otros literatos franceses, a saber, Victor 

Hugo, Leconte de Lisle y Jose Maria de Heredia. Aunque sabre estos ..1timos 

suponenios con reserva que ellos hayan ejercido una influencia de tipo 

parnasiano en los Cuentos romnticos. Valdra la pena analizar ms a fondo 

este tema para dejar en claro lo que Sierra le debe a esos poetas. Insistimos, 

sin embargo, en que muchos de los elementos formales de la obra que la 

crtica considera generalmente parnasianos son de reminiscencia gauteriana. 

Aun cuando el enfoque de este trabajo tiene que ver mayormente 

con las influencias francesas, no pretendemos, por supuesto, haberlas 

abarcado todas. Pero s'l presentamos las ms importantes mediante una 

comparaci6n cuidadosa de los textos pie se han seleccionado de acuerdo a 

un mayor ninero de afinidades. Se exim4nan en primer lugar las interesantes 
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leyendas que Sierra narra en "Niflas y flores" y "La sirena" cuyo antecedente 

ininediato se halla en "Le Pavilion sur i'eau" y el poema " 4.Jbeus" de 

Gautier. No se trata- segn aciaramos- de una imitaci6n directa de los 

argumentos, ideas y otros elementos literarios debido a que nuestro cuentista 

reelabora constantemente todo lo que asimila de esas producciones francesas 

para crear un producto nuevo y original. Esto ocurri tambin al contacto 

con las obras de Ernest Renan que resultaron ser1as fuentes m.s cercanas 

de Inspiraci6n en lo que atafle a los relatos hist6ricos. De estos analizamos 

someramente la tcnica que Sierra utiliza y en particular la temtica que 

une a la triloga formada por "Meniorias de un fariseo", "En Jerusaign" r 

"El velo del templo". 

Hay en todas las narraciones biblico-hist6ricas una variedad de 

aspectos e influencias que merecen ser explorados todava. Por otra parte, 

hace falta un estudlo ms Integro de los temas de anior y niuerte predoininantes 

en los Cuentos romnticos. Nosotros nos lianitainos a sugerir que en su 

tratamiento se percibe un eco del ideal postulado por el ronianticisnio 

francs pero tambin se refleja la huella de Laniartine y Gautier. Esperamos 

pie esta tesis sir-va como punto de partida a otros investigadores que 

deseen ampliarla. 



NOTAS 

1ller Luis Leal, Histoxia del cuento hispanoamericano, pp. 31-32. 
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A LA SEiORITA CONCEPCION LN. 

Desde la niflez hasta la tumba, es la vida hi.imana como los dias 

de otoflo. Admirables por la luz y la transparencia de sus cielos matinales, 

nebulosos y fr5os en las horas tristes de la tarde; desde la aurora, sin 

embargo, van cayendo de los rboles las hojas secas, como caen desde los 

primeros albores de la juventud las hojas muertas de nuestros suelios y de 

nuestras esperanzas. Ilusiones que han partido, esperanzas que no 

vo1vern; eso es, en resumen, esta ml huimilde narraci6n. 

Yo necesitaba, para colocar en lugar sagrado esos despojos del 

alma, expuestos al sarcasmo de todo el mundo, de un nombre que santificara 

todo lo que hay en estas pginas, de pesares Intimos y de amargas confidencias 

a los indiferentes. 

Perdone usted que, al recordar con la emoci6n casi religiosa su 

mirada, profunda y melanc6lica como un crepiisculo del mar, me atreva a 

rogarle acepte estas Confesiones, revelaci6n quiz. de algunos dolores de 

la vida, que pongo respetuosamente a los pies de usted. 
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A RAXJL I'4ILLE 

Querido amigo: 

Por empeflo de usted, no mb, publico esta colecci6n de cuentos 

que bien habria podido intitular romnticamente .Amor y muerte. Exceptuando 

dos o tres, estn escritos de 1868 a 1873, entre mis veinte y veinticinco 

afios; los reproduzco sin alteraciones sustanciales. He querido que, menos 

el itLtimo, cada uno de ellos llevase inscrito el nombre de algunos de los 

amigos de ml primera edad, pues con ellos sentl y viv estos poemillas en 

prosa, y escogi esos nonibres entre los de mis camaradas muertos, por una 

superstici6n piadosa. Lieva esta colecci6n su fe de bautismo en el 

lirismo sentimental y delirante que la impregna; su juventud, dignioslo 

asi, la expiicar. a los ojos de los criticos que proceden por devoci6n al 

arte, aunq.ue no a los que se gulan por aversion a ml persona y a quienes 

no he podido despreciar, como era ml derecho, porque, a pesar de ellos y 

por encinia de ellos, he crecido. Pero si estos pecados juveniles tienen 

explicaci6n, 2.tendrn amigos? Tal vez entre los muchachos que despiertan 

y las niflas que suefian. Me conformo con ello. 

Suyo afectsimo, 

Justo Sierra 

Junio de 1895. 
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PRIMHRAS PALABRAS' 

Creedme; soy un escapado del coleglo que viene, rebosando 

ilusiones, henchida la blusa estudiantil de fibres y encerrados en la urna 

del coraz6n frescos y virginales aromas; frescos y virginales como los que 

exhala la violeta de los cainpos. Tal es ml tesoro, he allif lo que compartir 

con vosotros. iHago ma].? Puede ser; m.s Ico5mo impedir al impetuoso 

manantlal estrellar en las peflas sus aguas cristalinas y correr empaflado 

por eJ. suelo? 

Traigo de mis amadas tierras tropicales, el plumaje de las ayes, 

el matiz de las flores, la belleza de las mujeres f'otografiadas en el alma. 

Traigo murniullos de ola, perfumes de brisa, y tempestades y tinieblas 

marinas, y el recuerdo de aquellas horas benditas en que el alba tiende sus 

chales azul-n6.car, mientras el so]. besa en su lecho de oro a la mar dormida. 

De todo eso y de algo ms hallargis aq.uI ecos y reflejos; tal 

vez asi logre agradar a aquellos de vosotros para quienes an guarda 

angeles el cielo y colorido la naturaleza. 

1Con el titulo de Conversaciones del Domingo publiqu en el folletn 

donilnical del "Monitor Republicano" [ sic], redactado entonces por los 

señores Prieto, Castillo Velasco, Altamirano y Ramirez, algunos de los 

prinieros ensayos de esta colecci6n. (N. del A.) 
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