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ra novela. Incursiona en el genero 
con una pluma bien experimcntada 
en el periodismo, el drama y la co 
media, proveedores de muchos recur 
sos, entre los cuales sobresale la rela 
ci6n, arm6nica y eficaz, con el lector. 
Las primeras paginas de la novela fue 
ron leidas en una de las veladas lite 
rarias del mes de marzo de 1868. Los 
comentarios sobre la lectura destaca 
ban la indole de la obra: "La primera 
en su genero [ ... ] Hist6rica y de cos 
tumbres [ ... ] encierra hechos y des 
cripciones que solo pudo hacer qui en, 
como su autor, ha visitado los lugares 
en que pasan los sucesos que rela 

Secuencia. nueva epoca 

M uy poco despues de la restau 
raci6n de la republica, cuan 
do las palabras conciliar y re 

novar intentaban dar cimiento al pro 
yecto de un nuevo Estado mexicano, 
el general Vicente Riva Palacio, ya en 
tonces prominente liberal y una de 
las voces que solicitaba y ejercia la 
concordia, conmovido aun por la lu 
cha de los chinacos los soldados con 
quienes comparti6 el triunfo sobre las 
fuerzas del segundo imperio el 20 de 
junio de 1867, escribe, basado en tal 
suceso, Calvario y Tabor, su prime 

A traves de una replica clerical a la novela Monja y 
casada, virgen y martir se examina la recepclon que 

tuvo en su tiempo la obra, el estatuto de la novela 
hist6rica y el de cierta critica literaria. 
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4 La Orquesta, 18 junio 1868. 
5 Ibid., p. 3. 

que abre el camino para la siguiente 
novela con el curioso titulo de Monja 
y casada, virgen y martir, cuyo pros 
pecto aparece en La Orquesta el 16 de 
junio y la destaca como "rnagnifica 
novela historica y de costumbres, sa 
cada de los archivos de la Inquisici6n". 4 

Se ofrece al lector la seguridad de que 
el autor seguira los mismos pasos del 
narrador de Calvario y Tabor, y que 
para la confecci6n de la novela el 
autor "ha tenido que registrar las cro 
nicas de otros tiempos" .5 En efecto, 
Riva Palacio escudrifiaba documentos 
de la Inquisicion, que serian fuente 
para las siete novelas sobre el pasado 
colonial, subsecuentes a Calvario y 
Tabor, la unica que se refiere a hechos 
contemporaneos, 

A mediados del mes de julio se pu 
blico la primera entrega de Monja y 
casada ... y se anunciaba que constara 
de 18 a 20, que las estampas se daran 
al termino de la publicacion, cuyo fin 
se garantiza. Al frente del periodico La 
Orquesta, aunque embozado en el 
nombre de Juan de ]arras, Riva Pala 
cio, junto con Villegas, uno de sus edi 
tores, no cesaban de promover Mon 
ja y Casada, virgen y mdrtir. Autor y 
editor registraban cuanta menci6n ha 
cian de la novela otros periodicos; con 
ello, la reputaci6n de ambos se acre 
centaba, pues bubo elogios a la regula 
ridad de las entregas y al bajo precio 
unreal cada una, Jo que satisfacia 
con creces la rnagnifica impresion en 
muy buen papel, marco digno de una 
preciosa novela, a decir de La Opi 
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1 La Orquesta, 21 marzo 1868. 
2 La Orquesta, abril 1868. 
3 Jose Ortiz Monasterio verifica en las nove 

las Ios primeros pasos del historiador. Historia, 
1994. 

ta." 1 La sugerencia para la publicaci6n 
fue aceptada de inmediato; el 26 de 
marzo, el peri6dico La Orquesta da a 
conocer el prospecto, en el que de 
nuevo se resalta la calidad del autor 
como "testigo de los sucesos que re 
fiere", por lo que "no podra dudarse 
de su veracidad. · Observador de las 
costumbres y de los paisajes que des 
cribe, nadie como el puede presentar 
los al publico con tan vivos colores" .2 
Asi, Riva Palacio echara a andar un 
ejercicio narrativo a traves de ocho 
novelas historicas que ven la luz publi 
ca sin descanso en el curso de cuatro 
afi.os, de 1868 a 1872, continuidad de 
latora de un plan cuyos trazos y reali 
zaciones pondran la historia y la fie 
ci6n literaria en vasos comunicantes, 
de tal suerte que el novelista pronto se 
convertira en historiador del periodo 
colonial para Mexico a traues de los 
siglos, una de las obras fundamentales 
de la historiografia mexicana que, ade 
mas, estuvo bajo SU direcci6n.3 

De marzo a junio de 1868, Riva Pa 
lacio cumple puntualmente con la es 
critura de las entregas de Calvario y 
Tabor, de igual modo que Manuel C. 
Villegas, el editor, las envia a numero 
sos suscriptores que fueron aumen 
tando luego de las primeras entregas, 
pues a principios del mes de mayo se 
habian agotado seis mil ejemplares. 
Autor, editory lectores formaron pron 
to y con exito una relacion arm6nica, 
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6 Davila, entre otras obras, es autor de Ia 
Continuaci6n de la Compafiia de fesus en 
Nueva Espana, del padre Francisco Javier Ale 
gre (1888); Defensa de la Compania de fesus 
(1842). Su intervencion en el Diccionario de 
Historia y Geografia (1853) es notoria, pues se 
encarg6 de la parte eclesiastica y de los tres to 
mos del apendice. 

nido muy buena acogida entre los lee 
tores. 

La tarea que asume Jose Mariano 
Davila y Arrillaga, el verdadero nom 
bre del critico de Riva Palacio, es ape 
nas una muestra de una obra signada 
por la combatividad: 81 afios (naci6 
en 1789 y muri6 en 1870), en los que 
mantuvo una relaci6n muy estrecha 
con la Compafiia de Jesus, a la que por 
los avatares de la orden, no pudo per 
tenecer enteramente. Su numerosa 
bibliografia6 en defensa de la orden 
jesuita confirma su profunda admira 
ci6n por esta, influyendo seguramen 
te en su sobrino y casi coetaneo, el 
padre Basilio Arrillaga, considerado 
como uno de los jesuitas mas impor 
tantes del siglo xix, tanto por sus altos 
cargos eclesiasticos como por su pre 
sencia en los circulos politicos mas 
representativos. Sobrino y tio compar 
tieron muchas tareas; se sabe que Da 
vila ayudaba a Arrillaga a escribir li 
bros y articulos, de ahi que la cercania 
sea reconocible en recursos argumen 
tativos, en tacticas defensivas, comu 
nes y esperables en los miembros de la 
Compafiia de Jesus, que aparecia y de 
saparecia de la escena nacional dejan 
do siempre huellas inextinguibles. 

En la pugna entre dos concepcio 
nes ideo16gicas y esteticas, Las breves 
observaciones... de Mariano Davila 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

ni6n Nacional, que, adernas, advertia 
en el autor a un narrador capaz de 
graduar las expectativas del lector. 

El 8 de septiembre, La Orquesta 
anunciaba que con la entrega numero 
20 concluiria la novela y, a la vez, in 
sertaba el prospecto de Martin Gara 
tuza, continuaci6n de Monja y casa 
da ... , y en que se reiteraban iguales 
garantias: el autor ha abrevado en fuen 
tes hist6ricas de los tiempos pasados. 
Justo con el inicio del mes de diciem 
bre, La Revista Universal publicaba 
sin firma de autor el articulo "Monja y 
casada, Virgen y martir, Breves obser 
vaciones sobre esta modema novela" 
en la secci6n literaria del peri6dico. 
En contraste con su titulo, el articulo 
se alarga en numerosas entregas y ter 
mina has ta el mes de marzo de 1869, 
con una periodicidad irregular de 
aproximadamente una o dos veces 
por semana. Cifiendose en principio 
al subtitulo de la novela: Memorias de 
la Inquisici6n, el autor discute la in 
tenci6n expresa de Riva Palacio por 
esclarecer ciertos sucesos de la colo 
nia, especie de garantia que, segun el 
critico, la obra desmiente al tornarse 
en un instrumento para atacar a la ins 
tituci6n eclesiastica. 

A mediados de 1869, los articulos 
formaban el volumen intitulado Bre 
ves consideraciones sobre la moder 
na novela titulada "Monja y casada, 
Virgen y martir" (Historia de los tiem 
pos de la Inquisici6n ). Aceptacion de 
un tremebundo reto, firmado con el 
pseud6nimo de Alguien, publicaci6n 
que seguramente intentaba divulgar a 
un publico mas amplio la descaliflca 
ci6n de la novela y de los recursos de 
su autor, toda vez que la obra habia te 
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'Revilla, Principios, 1877. 

fianzas de Luzan en el mundo hispani 
co, pero que no aceptaban del todo la 
estetica romantica. Davila muestra un 
alto grado de actualizacion en cuan 
to al estado de la poetica de la novela, 
ampliamente discutida durante todo 
el siglo XIX; es un lector avezado, que 
hurga para encontrar fallos y asi desca 
lificar, ejercicio propio deun dictarni 
nador de libros para su censura, tarea 
que emprendi6 desde los primeros 
afios de su vida sacerdotal. 

La forma y el fondo de Monja y ca 
sada ... constituyen los ejes del anali 
sis; la primera ha de responder a lo 
bello, el segundo a lo bueno, inserto 
este en la moralidad de la obra. En la 
belleza radican las cualidades reales y 
verdaderas, que son la variedad, la uni 
dad, la regularidad, el orden y la pro 
porcion, gobemadas por las siguien 
tes reglas: la unidad de acci6n, la vero 
similitud de los sucesos, la relaci6n de 
los episodios y la moralidad del obje 
to. Las coordenadas, segun se aprecia, 
corresponden al modelo neoclasico 
mas corriente, por asi decirlo. 

La expresi6n de la belleza en la 
forma no pasa del todo el examen del 
critico. La unidad y la variedad son 
aqui los conceptos clave. Seg(m los 
preceptos de Manuel de la Revilla y 
Moreno, 7 uno de los preceptistas espa 
fioles de previsible influencia durante 
los afios en que Davila escribe su criti 
ca, la unidad comprende un solo asun 
to, una sola idea, un solo plan, una sola 
inspiraci6n. La variedad elemento 
especifico de la novela comprende la 
acci6n expresada mediante episodios 
muy numerosos y los personajes, 
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A partir de la presunta ruptura de ex 
pectativas como lector de una novela 
que ha ofrecido respetar la historia 
recordemos que Monja y casada ... 
llevaba el subtitulo deMemorias de la 
Inquisici6n, Mariano Davila empren 
de dos polemicas, la hist6rica y la lite 
raria, segun su propia caracterizaci6n. 
En la primera realiza un minucioso 
cotejo de los sucesos historicos: la fun 
daci6n del convento de Santa Teresa 
la Antigua; el tumulto de 1624, y algu 
nos asuntos sobre el funcionamiento 
del tribunal del Santo Oficio. Riva Pa 
lacio es tachado de incipiente y arbi 
trario historiador, que trastoca la vera 
cidad de los hechos para desprestigiar 
al clero mexicano. Las minuciosas acla 
raciones y enmiendas del historiador 
Davila podrian haber bastado para 
echar por tierra la novela, pero el exi 
to de esta, comprobable en el agota 
miento de las entregas, seguramente 
le incit6 a la tarea de analizarla como 
obra de ficcion. 

Los pararnetros a los que es someti 
da la novela indican la adhesion a una 
poetica neoclasica europea, corriente 
en la segunda mitad del siglo XIX. Aun 
que Davila menciona vagamente sus 
fuentes, aplica preceptos que ya ha 
bian remontado algunas de las ense 

II 

constituyen una verdadera fuente para 
comprenderyvalorarvarios aspectos: 
la recepci6n de la obra de Riva Palacio 
en el momento mismo de su publica 
ci6n, el estatuto de la novela hist6rica 
y, por ende, el estado de cierta critica 
literaria de entonces 
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En efecto, aqui se verifican ambas con 
diciones. Pero tan al vapor, que mas 
que asunto de un libro, cualquiera le 

espera que la primera historia enlaza 
da a la fundaci6n del convento de San 
ta Teresa la Antigua en 1615 sea la 
principal y la unica, debido a SU nota 
ble extension. Este elemento, aunado 
a que el narrador recarga la critica a las 
instituciones eclesiasticas, es materia 
de las mas detalladas precisiones en 
cuanto a la verdad hist6rica. En el te 
rreno literario, Davila, al notar su pro 
gresiva desaparici6n, la considera un 
"ardid" para exhibir los desmanes del 
clero. Y es que, efectivamente, Riva 
Palacio pone de relieve el fanatismo 
religioso, rector de los destinos de las 
mujeres novohispanas; las argucias de 
las autoridades para apoderarse de bie 
nes; lacras que seguramente los lecto 
res de 1868 opondrian con facilidad a 
los efectos de las Leyes de Reforma. 
Atinadamente, Davila advierte en la 
primera una especie de detonador de 
la historia central, aunque para el, 
consecuente con su perspectiva de 
analisis, la novela ya no obedece a un 
solo plan. Ira comprobando luego las 
dimensiones de los otros asuntos o his 
torias en los que, adernas, observa ti 
tulos y subtitulos ajenos al contenido. 
No comenta, desde luego, que el na 
rrador aumenta con ello el suspenso y, 
a la vez, mantiene un juego hurnoristi 
co con el lector. Ejemplos: "Como 'en 
donde menos se piensa'"; "Donde el 
'diablo tirade la manta'"; "En que se 
sabe cosa increible pero verdadera". 

El juicio sobre el libro III, titulado 
"Monja y casada", ilustra la acucioci 
dad del critico: 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

Es la combinaci6n de la unidad y la 
variedad la que logra una obra armoni 
ca, viva, es decir, bella. Monja y casa 
da ... , segun Davila, tiene varios asun 
tos, muchisimos episodios y, acaso lo 
mas peculiar, asuntos 0 historias (usa 
indistintamente ambos terrninos) des 
conectados entre si, Antes de profun 
dizar en algunos ejemplos al respecto, 
conviene recordar brevemente la or 
ganizaci6n y el contenido de la obra y 
las condiciones de su recepcion. La 
novela esta dividida en cuatro libros, 
y cada uno en capitulos, ordenamiento 
al que se atiene Davila; a esto hay que 
afiadir la publicaci6n por entregas, 
efecto que tiende a diluirse cuando, 
muy pronto, los fasciculos integraron 
un volumen. A grandes rasgos las his 
torias efectivamente son varias co 
mienzan en el siguiente orden: la fun 
daci6n del convento de Santa Teresa 
da pie a la primera historia sobre los 
am ores entre Beatriz de Ribera y el 
oidor Fernando Quesada. Intercalada 
en esa historia, aparece la de un escla 
vo, Teodoro, degradado en su perte 
nencia a la clase noble de su raza 
negra. Entre estas dos historias co 
mienza a tejerse la historia central, cu 
yas protagonistas son dos mujeres: 
Luisa y Blanca Mejia, esta ultima la 
monja y casada, virgen y rnartir, como 
se titula la novela. Henchida de si 
nuosidades, la historia central aparece 
y desaparece bajo el efecto de nume 
rosas peripecias y de suspenso, impre 
sos por un narrador que debe mante 
ner las expectativas del lector que 
peri6dicamente recibe las entregas. 
En suma, Monja y casada ... tiene una 
historia central y varias adyacentes. 

Davila, y acaso cualquier lector, 
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Que relaci6n haya tenido este escanda 
loso acontecimiento con la novela his 

tivos para entender el libro IV indican 
nuevamente la dosificaci6n del plan 
del narrador. No es esta la opinion de 
Davila, por supuesto; el sigue empe 
fiado en perseguir una historia lineal, 
sin tantos vericuetos. 

Respecto al comentario sobre la 
desrelacion entre el titulo del libro 111, 
"Monja y casada", con el contenldo de 
sus 19 capitulos, es decir las "144 fo 
[as" ajenas a la historia central, consti 
tuye uno de los juicios mas representa 
tivos de la argumentacion de Davila. 
Este dilatado espacio se inicia con una 
cr6nica sobre el estado socioecono 
mico de Nueva Espana en 1624, para 
introducir el segundo suceso histori 
co al ambito novelesco: el gran tumul 
to de aquel afio. Riva Palacio hace una 
doble conexion; por un lado con la 
fundaci6n del convento de Santa Tere 
sa, pues el entonces arzobispo Perez 
de la Cerna se encarg6 de la adquisi 
ci6n de los terrenos para erigirlo y, de 
otro lado, con la historia central, por 
que nueve afios mas tarde, en 1624, el 
tramite de la dispensa de votos de 
Blanca Mejia, que le permite abando 
nar el convento, depende del mismo 
arzobispo. Dicho de otro modo, el 
autor eligi6 dos sucesos que ponen de 
relieve los excesos del arzobispo, que 
en 1624, momento de efervescencia 
social, sostiene un acalorado pleito 
con el virrey marques de Gelves; los 
dos protagonistas del suceso historico 
ingresan a la historia ficticia central o, 
inversamente, como subraya Davila, 
los personajes ficticios figuran en el 
suceso hist6rico. De ahi que diga: 
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8 Davila, Breves, 1869, p. 25. 
9 Riva Palacio, Monja, 1982, vol. II, p. 167. 

Luego de esta salida humoristica, 
trazando un movimiento inverso en la 
narracion, se condensaran elementos 
clave del destino de una de las prota 
gonistas de la historia central, como 
en preparaci6n de un momento cli 
matico antecedente del desenlace. La 
rapidez con que sedan indicios defini 

Como dicen vulgarmente, que cuida 
dos mayores quitan menores, por se 
guir el hilo de nuestra historia hemos 
abandonado desde hace mucho tiempo 
a dos personas que no por su poca re 
presentaci6n dejan tambien, coma di 
cen los modernos politicos, de haber 
contribuido con su "grano de arena". 

Tai vez el lector no recuerde ya a 
Felisa, la muchacha del convento de 
Santa Teresa, y al sacristan su novio, a 
quienes abandonamos en los momen 
tos mismos en que la ronda se cansaba 
en su persecuci6n. 

Los abandonamos en el momento 
del peligro, pero esto es en estos tiem 
pos cosa muy comun.? 

El sefialamiento de la dilataci6n de 
secuencias es, sin embargo, advertido 
por el narrador: 

diria episodio. juzgandolo aritrnetica 
mente, hallaremos que de la pagina 293 
a la 43 7 en que da principio el siguiente 
[ ... ] por 144 fojas [ ... ] apenas hay 29 en 
que se hace relacion de su fuga del 
convento, de su matrimonio y aprehen 
si6n, pues aunque por todas son 41, de 
las restantes tres se ocupan del Santo 
Oficio [ ... ] otras tantas contiene el re 
greso de Felisa y el sacristan, sus corn- 
plices de fuga, al monasterio, y las res 
tantes hacen poco a la historia.8 
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10 Davila, Breves, 1869, p. 35. 

Las ultimas frases de Davila mues 
tran que esta enfrentandose a una no 
vela de tesis que sostiene una postura 
ideol6gica distinta de la suya; no obs 
tante, para descalificarla se esta valien 
do de una preceptiva que definia la 
novela hist6rica con ingredientes de 
dificil ejecucion. Aqui Davila coinci 
de de nuevo con la preceptiva de Re 
villa, quien precisa para este tipo de 

comprendimos el espiritu de la novela. 
Bajo aquel extrafio titulo que se le daba 
para Hamar la atenci6n, nada menos se 
proponia seg(m la moda del siglo 
zaherir al arzobispo Perez de la Cerna y 
al clero mexicano de esos tiempos.!? 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

t6rica de una monja, que aburrida de 
un estado, que si se quiere abrazo forza 
da por la tirania y la codicia de su 
hermano, en desprecio de las censuras 
de la Iglesia, se fuga del claustro, se alza 
con un nombre supuesto y cae en con 
secuencia en poder de la Inquisicion, 
tribunal en la epoca privativo para esta 
y semejantes clases de delitos, nosotros 
no la alcanzamos a comprender; tanto 
mas, cuanto que ese afiejo y desfigura 
do episodio a nada conducia para el fin 
que se proponia el autor de dar a cono 
cer una monja a la vez casada, y tam 
bien virgen y martir, ni hacia la menor 
falta para desenvolver cumplidamente 
su plan. Empero, desde el principio de 
la leyenda, algo se entrevio, por la na 
rracion del acto de poses ion de las casas 
legadas para el convento de Santa Tere 
sa, fuertemente disputadas por el he 
redero del fundador [ ... ] Desde luego 
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11 Prologo a Prescott, Historia, 1970, p. XIV. 

Puede notarse entonces que la ver 
dad poetica, la verosimilltud prove 
niente de la poeticaclaslca, emparenta 
las novelas de Walter Scott con la his 
toriografia rornantica, en tanto que los 
neoclasicos como Revilla -y Davila 
solicitan al novelista no faltar a la ver 
dad historica, ni siquiera a la verosimi 
litud, ni idealizar y embellecer la ac- 
ci6n hist6rica faltando a la verdad de 
los hechos, preceptos que intentan 
sobreponer la presunta verdad histori 
ca sobre la ficci6n para contrarrestar 
la imaginaci6n del novelista, del narra 
dor roman ti co, insoportable para qui e 
n es sujetan la novela a reglas y mode 
los mas bien virtuales; elrnejor ejcmplo 
es el empefio de Davila por analizar 
Monja y casada ... como el hubiera que 
rido que fuese, y no como Riva Palacio 
la escrtbio. 

En ese tenor, Davila finge no adver 
tir la intencion de Riva Palacio al fu 
sionar las acciones del tumulto de 
1624 con las de las protagonistas de la 
historia central, mixtura que produce 
paralelos notables, como la dilatada 
secuencia en que Blanca Mejia sale del 
convento en busca del amor, al mis mo 
tiempo que las minorias social y eco 
nornicamente oprimidas se rebelan. 
Davila omite el paralelo entre el alien 
to libertario individual de la protago 
nista, y el colectivo, unido a los presa 
gios del fracaso: · 

que, a fin de cuentas, la verdad poetica, 
como lo habia proclamado Arist6teles, 
era superior a la verdad historica. 11 
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Historiadores como Chateaubriand, 
Agustin Thierry y, sobre todo, Amable 
Barante recurren a estas engafiosas y re 
buscadas recreaciones y cifran casi todo 
su interes en darnos una matizada y ani 
mada narracion, en lugar de asegurar la 
verdad de esta. Escriben para narrar, no 
para probar. Scribitur ad narrandum, 
non ad probandum, como lo aconseja 
ra Quintiliano. La historta no tenia, por 
consiguiente, que analizar con frialdad, 
sino emocionar como la poesia, puesto 

obra una combinatoria de dos accio 
nes, la hist6rica y la ficticia. En estas 
dos vertientes el narrador debe unirlas 
indisolublemente sin faltar a la verdad 
hist6rica, ni siquiera a la verosimili 
tud; retratar con fidelidad y animaci6n 
las costumbres, ideas, sentimientos 
de la epoca; idealizar y embellecer la 
accion hist6rica sin que falte a la ver 
dad de los hechos; no desfigurar el 
verdadero caracter de los personajes 
hist6ricos y' por ultimo' identificar los 
personajes ficticios con el espiritu de 
la epoca. Semejante tarea rara vez se 
cum pie, segun acepta el propio Revilla. 
Al respecto cabe preguntarse lPOr que 
se aboga por la inexistencia de la nove 
la hist6rica cuando casi todo el siglo 
xix esta colmado de obras de ese tipo? 
La posible respuesta reside en la rigi 
dez de las preceptivas. Sin duda, las 
novelas de Walter Scott son el para 
digma de la novela hist6rica del siglo 
XIX; en ellas, la historiografia y la litera 
tura constituyen vasos comunicantes. 
Chateaubriand y todos los historiado 
res romanticos emulan al narrador de 
la novela, miran al pasado y lo narran 
no como fue, sino como hubiesen que 
rido que fuese; como apunta el histo 
riador Juan A. Ortega y Medina: 
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12Monja, vol. II, pp. 110, 111, 112y 113. 
13 Davila, Breves, 1869, pp. 3536. 

Monja y casada ... no posee la belle 
za formal que solicitan los preceptos 
neoclasicos; como cualquier rornanti 

Un tumulto espantoso en aquella epo 
ca [ ... ] armado el pueblo contra la pri 
mera autoridad politica [ ... ] la celestas 
tica arrastrada al destierro con el mayor 
vilipendio y atropellamiento [ ... ] cla 
mores sediciosos lanzados por la gente 
mas desalmada y perdida de la sociedad 
[ ... I gritos, confusion, escalamientos, 
incendio, saqueos, amenazas, sangre y 
muertes [ ... ]en una palabra, un motin 
terrible, alterando la paz publica y com 
prometiendo Ios intereses generates y 
particulares de una poblacion, Ia pri 
mera de la Nueva Espana, su capital, su 
metr6poli [ ... ]He aqui la horrible mon 
tafia distante de nosotros [ ... ] y tan leja 
na como casi dos siglos y medio. Venza 
mos esta enorme distancia, sin declinar 
empero de la via recta a las tortuosas; 
guiados por la raz6n y la critica, no por 
la pasi6n y el espiritu de partido; por la 
verdad, no por la tmaginacion.O 

Las omisiones de Davila, conviene 
recordar, se relacionan con su recha 
zo a Ia hiperbole derivada del punto de 
vista del narrador, elemento central 
de la polernica historica, donde el cri 
tico muestra que Riva Palacio se sinia 
en lo alto, a distancia, en vez de inten 
tar ubicarse en el "teatro de los aeon 
tecimientos"; de ahi que el gran tumul 
to de 1624 aparezca como un suceso 
muy importante: 

Las campanas seguian, tocaban pavo 
rosamente a entredicho y el tumulto en 
las calles era espantoso.12 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

La ciudad estaba en grandisima alarma. 
El arzobispo exigia queen las tablillas 
de las puertas de las iglesias cstuviesen 
los nombres de los que el habia exco 
mulgado I ... ] 

Cerraban los curas y los vicarios las 
puertas de las iglesias, e intervino en 
tonces "el 'brazo secular" y se hacian 
abrir por fuerza, y esto con escandalo 
tan grande que ya nadie atendia a sus 
negocios ni a sus naturales ocupacio 
nes, sino que andaban por todas par 
tes inquiriendo noticias y to man do par 
tido. 

Asi duraron las cosas todo el dia I ... ] 
A las oraciones de la noche, don 

Cesar, Teodoro, su mujer y un anciano 
sacerdote llegaron a la casa en que vi via 
dona Blanca [ ... J 

La [oven esperaba ya con impacien 
cia, estaba vestida de blanco, y su belle 
za resaltaba mas con aquel traje vaporo 
so sin adomos y sin alhajas [ ... J 

Blanca, tremula y confusa, pronun 
ci6 sus nuevos votos y la bendicion del 
anciano sacerdote vag6 sobre aquellas 
dos hermosas cabezas. 

Blanca era por fin la esposa de don 
Cesar de Villaclara. 

Eran las ocho de la noche y repenti 
namente se escucho a lo lejos el clamor 
triste de las campanas de la catedral, y 
luego el de todas las iglesias de la ciu 
dad, que se elevaba en el silencio de la 
noche como un presagio sombriamen 
te siniestro. 

Jesus nos am pare! exclam6 el an 
ciano religioso cayendo de rodillas. 

iPues que es eso, senor? =pregun 
to Blanca mas palida que un cadaver. 

La maldici6n de Dios sobre esta 
ciudad desgraciadacontest6 el religio 
so. Tocan entredicho. 

iEntredicho! repitieron todos es 
pantados. 

Jesus nos valga! dijo Blanca des 
mayandose [ ... ] 
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is Davila, Breves, 1869, p. 43. 

Este fragmento es citado por Davila 
sin dar de SU autor mas que el dato 
significativo de haberse ocupado de 
El conde de Montecristo de Dumas; 
define el concepto de verosimilitud 
con el que se analizara Monja y casa 
da ... , es decir, esclarece un punto cla 
ve: el traslado de la realidad a la obra 
literaria, el centro, como sabemos, de 
las teorias esteticas y, por ende, de las 
poeticas. Copiar o imitar a la naturale 
za son los terminos de los que se des 
prenden distintos conceptos de vero 
similitud. El fragmento citado sefiala 
que un panorama implica un recurso 
para trasladar un paisaje verdadero, 
proceso gobernado por el punto de 
vista del narrador y cuyo resultado fi 
nal sera la verdad artistica, de modo tal 
que la realidad llevada a una novela no 
es la realidad de la historia; compete al 
narrador, sin embargo, imaginar o in 
ventar, en su imitaci6n de la naturale 
za, lo que cabe o puede haber en ella, 
esto es, lo verosimil. Aqui estriba la 
cuidadosa tarea del novelista, o como 
recomienda Davila a Riva Palacio: "Para 
mentiry comer pescado hay que tener 
mucho cuidado." 

El fragmento citado toca el proble 

en el suelo, si los hombres son mas 
grandes que las casas, si los caballos 
vuelan por el aire y las nubes se arras 
tran por la tierra, las gentes separaran 
los ojos con fastidio; porque el senti 
miento de lo verdadero que tenemos 
en nosotros sera ofendido, y porque el 
pintor habra obrado en oposicion a los 
principios del arte que debe imitar a la 
naturaleza. 15 
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14 "Introducci6n Victor Hugo Cromwell", p. 
20. 

Una novela no es la historia, es verdad; 
pero un panorama tampoco es un ver 
dadero paisaje, y sin embargo, si las 
reglas de la perspectiva no son bien 
observadas, si los arboles no estriban 

III 

co, Riva Palacio irnprirne unidad a la 
accion y al conjunto pues, como sub 
rayarnos, la historia central atrae a las 
secundarias con movimientos sinuosos 
que abrevian, alargan o suspenden re 
curso eficaz para mantener la expecta 
tiva de un lector que recibe las entre 
gas, para distender la ernocion ante 
los destinos de personajes que se de 
baten en la pasion arnorosa o en la 
opresion del fanatismo religioso, o en 
el intento de acceder a un mejor pues 
to en la sociedad virreinal, o siquiera 
mejorar lo que se tiene. El plan respon 
de entonces a unos principios basicos 
de la narraci6n, pero esta se desarrolla 
mediante distintos recursos, sin reglas 
fijas, como decia Victor Hugo en rela 
cion con el drama, y "segun las condi 
ciones propias de cada asunto" .14 No 
puede haber belleza en la novela de 
Riva Palacio porque domina la asime 
tria, consecuente con las pasiones de 
los personajes y los movimientos de la 
sociedad novoshipana que et se ernpe 
fia en contrastar con la de su presente. 
Son estos elementos los que despiertan 
la pasi6n combativa de Davila, quien, 
contrario al "espiritu de partido", con 
tinuaba alargando sus Breves obserua 
ciones ... sobre Monja y casada ... 
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pertinente por SU indole romantica, 
que naturalmente produce otra vero 
similitud; contra esta, el critico ofrece 
la Veta mas interesante de SU analisis 
porque ahi discierne la moralidad de 
la novela. 

Como se ha sefialado varias veces, 
el desapego a la verdad hist6rica pro 
duce inverosimilitud en los persona 
jes; Davila senala la ausencia de virtud 
en ellos: todos poseen alguna man 
cha, sea el fanatismo religioso, sea la 
servidumbre del estado amoroso o bien 
los bajos intereses mundanos. 

En otras palabras, Riva Palacio exhi 
be las miserias humanas. En la polemica 
historica Davila precisa el "verdade 
ro" caracter de los personajes histori 
cos; el arzobispo Perez de la Cerna y el 
virrey marques de Gelves son tergiver 
sados en la novela para depositar en el 
primero el afan de poder y el conse 
cuente uso de medios deshonestos y, 
en el segundo, un temple equilibrado 
para gobernary apaciguar el afan de la 
maxima autoridad eclesiastica. Pero lo 
mas insoportable paraDavila es que 
ambos personajes se mezclan con los 
de ficcion, sobre todo con los de la 
mas baja clase social. En efecto, el ar 
zobispo se alia con delincuentes para 
ir en contra del virrey; asi, Martin Ga 
ratuza, un maleante, aparece como Ii 
der de la multitud, durante el tumulto 
de 1624, junto con el Ahuizote, perte 
neciente tambien a lo peor de la socie 
dad y, como dice Davila, ambos for 
man la "falange revolucionaria" del 
arzobispo. 

Lo inverosimil reside en que se pre 
sentan como primeros actores no solo 
ante el "populacho barbaro e ignoran 
te", sino ante el propio virrey; el resul 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

16 Zavala, Texto, 1981. 
11 Principios, 1877, p. 82. 
18 Ibid., p. 78. 
19 Victor Hugo, Cromwell, 1977. 

ma del realismo en la novela, objeto de 
polernicas en Europa desde los afios 
cuarenta del siglo XIX, con el surgimien 
to del folletin, has ta los ochenta, a pro 
p6sito del naturalismo. En Espana, por 
ejemplo, menudeaban las criticas al 
realismo por cuanto que las obras pin 
taban vicios, miserias morales; se pe 
dia, en cambio, fantasia, no ser fiel a la 
realidad.16 A fines de los afios setenta, 
Revilla recomendaba no copiar servil 
mente a la naturaleza, sino "represen 
tarla con 'libre idealidad' [ ... ] eligien 
do en la realidad Los objetos, rasgos y 
momentos mas hellos, dejando en la 
sombra o usando como contraste lo 
feo"!? pues, subrayaba, "es innegable 
que la ficci6n artistica es mas bella que 
la realidad" .18 Entonces ipor que a la 
novela hist6rica se le pide fidelidad a 
la verdad hist6rica? La respuesta obvia 
procede de las dos acciones que en 
ella aparecen y, siguiendo a Revilla, 
por la combinaci6n de una doble vero 
similitud, la hist6rica y la artistica, que 
produciria un hipotetico y peculiar 
realismo. Volviendo a la definici6n del 
preceptista espafiol, resulta facil notar 
un realismo discriminador que privi 
legia lo bello, evita lo feo, en precisa 
oposicion a la estetica romantica.I? 

La verosimilitud ocurre en la rela 
ci6n entre la obra y el lector; este pue 
de o no aceptar lo verdadero, de ahi 
que el concepto cambie segun la epo 
ca. El concepto neoclasico que Davila 
aplica a Monja y casada ... no resulta 
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20 Monja, 1982, vol. I, p. 77. 

Davila comenta: "i Copia exactisima 
de un indfo del siglo xvn! Pero si se 
sustituye al sombrerote la gorra deter 
ciopelo negro con su pluma: iquien 
no diria ser el retrato de un paje del 

Era un hombre de raza indigena pura, 
con su tez cobriza, su pelo negro y la 
cio, sin barba y con un escaso bigote. 

Vestia una ropilla ordinaria de vellu 
. do, con calzon do escudero y unas me· 
dias calzas de venado; estaba envuelto 
en un tabardo gris y conservaba en su 
cabeza un sombrero de anchas alas. 20 

estrato social, como en el caso de el 
Ahuizote, presentado asi en la novela: 
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tado es un "lunar que afea" y no una 
escena creible. Al respecto conviene 
notar que, en principio, Davila esta 
extremando su concepto de verosimi 
litud al sefialar que esos personajes 
pueden ser creibles, soportables a la 
ignorancia del populacho, pero no an· 
te el virrey, mas educado por supues 
to. Existen pues grados, clases socia 
les en la verosimilitud. Y no le falta ra 
z6n; la novela de Riva Palacio se dirigia 
a lectores diferentes a Davila, que acep 
taban, segun se comprueba por el ra 
pido agotamiento de las entregas de la 
novela, el intercambio y ta fusion de 
papeles en la escala social. De ahi que 
el critico endurezca mas su defensa de 
la verosimilitud historica, hasta el gra 
do de rechazar cambios de indumen 
taria que puedan sugerir cambios de 
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22 La Reuista Universal, 27 junio 1868. 

Con gusto hemos notado que es el 
producto de serios estudios sobre los 
sucesos, las costumbres y el lenguaje de 
)a epoca que describe, y que haciendo 
a un lado las exageraciones vulgares 
que tanto ban desacreditado este gene 
ro de literatura, excita con su bien 
combinada narraci6n el mas vivo inte 
res de los lectores para conocer en 
todos sus detalles las aventuras de los 
personajes que figuran en su obra. 22 

La extension, profundidad y sentido 
de Las breves observaciones sobre 
Monja y casada ... contribuyen a veri 
ficar tanto algunos elementos del mas 
extremo conservadurismo estetico co 
mo la singularidad y, sobre todo, la 
eficacia de la novela de Riva Palacio, 
que logran avivar las ideas de los libe 
rales y amenazar asi los principios con 
servadores mas furibundos. 

La polemica del padre Davila se dio 
entre algunas respuestas de Riva Pala 
cio que conviene recordar. Desde los 
inicios de la publicacion de Calvario 
y Tabor, la primera novela de Riva Pa 
lacio, La Revista Universal, que man 
tenia posturas diferentes a las de La 
Orquesta y, por ende, a las ideas libe 
rales, publico los prospectos e infor 
rnaba de las entregas; lo mismo ocu 
rri6 conMonja y casada ... A prop6sito 
de la cuarta entrega, la "Gacetilla", fir 
mada por J. J. Arriaga, decia: 

IV 

tante que aparece con el sospechoso 
subtitulo de Memorias de la Inqui 
sici6n. 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

21 Davila, Breves, 1869, pp. 16-17. 

mariscal Byron, o de Sancho Ortiz de 
Roelas?"21 

Puede advertirse que las presuntas 
infracciones a la verosimilitud aluden 
a la subversion que del orden social pro 
pone el personaje rornantico. Martin 
Garatuza y el Ahuizote ascienden mo 
mentaneamente aunque, a la inversa, 
sus acciones se alarguen en la escala 
social hasta la cuspide, hasta el lugar 
de las autoridades politicas y celestas 
ticas de Nueva Espana y, en sentido in 
verso, el virrey y el arzobispo descien 
den y se alian a los representantes del 
mas bajo estrato social. Esta ilusoria 
movilidad conrnoveria seguramente a 
los lectores de Monja y casada ... , muy 
distantes ya del siglo XVII y, por ello, 
inmersos en un orden social distinto 
del colonial, que facilitaba aspiracio 
nes de ascenso. Y como ya sefialamos, 
es en la relacion obralector donde se 
crea la verosimilitud; la aceptacion del 
lector responde a su identificacion 
con los personajes. Estes le represen 
tan sus aspiraciones, sus fantasias, sus 
ilusiones, que se erigen en modelo y 
pueden ser emulables. Riva Palacio es, 
por tanto, un narrador rornantico, y 
como, tal resulta amenazante para cier 
to tipo de moral la del fanatismo ca 
tolico que impide la libertad de las mu 
jeres novohispanas, y tarnbien de las 
decimononicas>, que realza los afa 
nes de libertad en los afios tempranos 
de la colonia; que sin ningun recato 
exhibe la soberbia y la deshonestidad 
del arzobispo; que da toques de he 
roicidad a un delincuente y, en suma, 
escribe una novela de la que espera 
mos el dominio de la ficci6n, no obs 
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2s La Orquesta, 9 enero 1869. 

Don Davila, por favor, 
si non callades muy presto 

~Que nos movi6 buen perlado? 
tDe donde vos ocurrir 
fablar esa larga historia, 
e buscando el galardon 
que todos somos tenidos 
de dar a nuestro seiior, 
facer injuria a los buenos 
con lo que nadie ley6 
e Hamar breve sesefia 
la cansada relaci6n? 
que mas valiera que leerla 
yogar un afio de prision, 
que mas parecen denuestos 
a la santa religion, 
que defensa de perlado 

Asi, mientras Mariano Davila coteja 
ba fuentes y mostraba verdades para 
denostar a Riva Palacio, este se burla 
ba de la embestida del presbitero, y 
mas bien parecia advertir en las Bre 
ves observaciones la mejor propagan 
da para su novela, como se puede 
apreciar en el "Obligado" toque que 
La Orquesta dedica "Al gran perlado 
don Davila por su critica de la novela 
Monja y casada": 

iQue podremos decir ante la severa y 
juiciosa critica de nuestro amable pres 
bitero ... ? La verdad, nada, porque seria 
preciso escribir un libro entero. Laver 
dad es que nosotros estudiamos la his 
torla por otro autor muy distinto del 
que se la enseii6 al padre Davila, y alla 
cada uno de los que han leido critica y 
novela mediten, daran la raz6n al quc la 
tenga, que esto es tan factl, que a nadie 
le parecera cosa del otro jueves. 2s 
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23 La Orquesta, 8 agosto 1868. 
24 Loe. cit. 

Descubierta la identidad de Davila, 
La Orquesta da respuestas hurnoristi 
cas ante el desafio de otorgar pruebas: 

Aunque sujetos a errores 
no buscan los buscadores 
asuntos ediftcantes, 
pues no es preciso buscar 
donde se pueden hallar 
como quien dice, al acaso, 
o mas bien a cada paso, 
en las pasadas edades, 
mil innegables verdades 
que segun miro y contemplo, 
son cada una como un templo.Z" 

A principios del mes de agosto de 
I 868, La Revista Universal publicaba 
un largo articulo sobre la Inquisicion y 
Santo Domingo, acerca del cual hizo 
observaciones El Sig lo XIX, a proposi 
to del santo "tostador". La respuesta 
del primer periodico al segundo fue 
comentada en La Orquesta. Los redac 
t ores de La Revis ta Universal declara 
ban su prop6sito de tratar a la Inqui 
sicion desde un punto de vista histori 
co y con ello "combatir los errores de 
los nuevos rnoralistas buscadores de 
escenas horripilantes, para confeccio 
nar dramas romanticosv.O El comen 
tario se produce cuando ya habia salt 
do a la luz la quinta entrega de Monja 
y casada... La Orquesta tercia en la 
polernica de Los peri6dicos antedichos 
y acepta la peticion del periodico El 
Constitucional para dedicar al asunto 
un "Obligado" a la defensora de la In 
qutsicion, en el que se lee una defensa 
de la novela: 
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28 LaRevista Universal, 21diciembre1868. 

Asi, porlaNavidadde 1868, Mariano 
Davila y Vicente Riva Palacio, aunque 
el primero jarnas lo nombra en su cri 
tica y el segundo se escuda en el pseu 
d6nimo Juan de Jarras, mantienen una 

Nosotros estamos convencidos de que 
las novelas son un tejido de escenas 
fantasticas, inverosimiles, propias solo 
para entretener a la gente incapaz de 
otras lecturas utiles y provechosas. La 
Orquesta ha confirmado mas nuestra 
opinion ] ... ] poniendo de manifiesto lo 
que se puede esperar de las que se 
apellidan hist6ricas. za 

Revista Universal puntualiza su opi 
nion en los siguientes terminos: 

UNA NOVELA DE RIVA PALACIO EN ENTREDICHO 

26 Ibid., 23 enero 1869. 
27 La Revista Universal, num, 426. 

Por su parte, La Revista Universal 
afirmaba: "Poco importa al publico el 
nombre de los autores, y si mucho el 
esclarecimiento de la verdad histori 
ca. "27 En cierto desafio solicita a La 
Orquesta pruebas. Esta comienza a 
dar respuestas un tan to elusivascomo 
que mas tarde comprobaci conductas 
revoltosas del arzobispo Perez de la 
Cerna, personaje de la novela, al lado 
de una muy precisa: todo cabe en el 
tejido de la fabula porque Monja y 
casada ... es una novela. Sohre esto, La 

se acaba la suscripci6n, 
e le facets grande tuerto 
al santo vuestro editor. 26 
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Alguien (pseudonimo del presbitero Jose 
Mariano Davila), Breves obseruaciones 
sobre la moderna nouela titulada "Mon 
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polemica que los retrata de cuerpo en 
tero: solemnidad versus sentido del 
humor. 

Si las respuestas elusivas de Riva Pa 
lacio atienden a la actitud propia de un 
autor de novelas hist6ricas, la desme 
surada critica de· Jose Mariano Davila 
descubre no solo al censor de Iibros, 
sino a un habil critico que, en armonia 
con Ia publicaci6n de la novela, deci 
de polemizar por entregas y con ello 
obtenervarios y eficaces efectos: com 
pite con Ia tarea de Riva Palacio que es 
cribia las entregas de Martin Garatu 
za, continuaci6n de Monja y casa 
da ... ; por tanto, le robaba publico des 
prestigiandolo como novelista fallido 
segun Ios canones neoclasicos y, des 
de luego, como pesimo historiador. 

Mariano Davila escribio sus Breves 
observaciones apenas un afio antes de 
su muerte; ya octogenario y dando 
pruebas de su terrible combatividad, 
Iogr6 un recurso por demas singular: 
combatir al enemigo usando las armas 
de este, y Vicente Riva Palacio, que 
con Monja y casada... iniciaba una 
serie de novelas sobre el pasado colo 
nial, no pudo tener mejor prueba de 
su acierto: la novela es el mejor vehi 
culo para transgredir la historia y pre 
sentar a Ios lectores de su tiempo un 
nuevo pasado colonial. 
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