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!1."°TRODUCCI ON 

El presente trabajo persigue ubicar a la narrativa del 

siglo XIX en su justo valor, ya que existen diferentes co~ 

rrientea que afirman que la obra realizada en esa época es

t' desprovist~ de imaginaci6n', por lo que frecuentemente 13e 

le menosprecia, cuando no se le rechaza abiertamente consi-

derandola tediosa, mon6tona y cuyos ex¡ionentes no aportaron 

nada en el desarrollo de la literatura. 

Por otro lado hay opiniones totalmente contrarias que 

afirman que la .§poca realista es piedra fundamental en el 

desarrollo de la novela actual, por lo que no puede menospre 
. -

ciarse la importante:contribucicSn de los escritores de la -

~poca para conformar el gtfnero literario tal como lo conce-

bimos en la actualidad, pleno de recursos sin desestimar n_! 

da' que pueda contribuir para dar más armonía al relato, pa

ra imprimirle mayor fuerza en la expresi6n, m~ elegancia -

en el uso del lenguaje, lo que permite al lector apreciar -

no solamente la esencia de los principales personajes sino 

tambi~n que son producto de,la idiosincrasia de un pueblo, 

' que se han nutrido del medio q\ie los rodea, incluido el ª! 

pecto f!sico, el social y tan'Jbi6h, la influencia que han -
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recibido do otras latitudos. 

Para oatudiar a Rafael Delcndo, por lo tanto considc~ 

no e6lo conveniente sino indispensable remontarse a la narra 

tiva española del siglo XIX, teniendo en cuenta que la lite

ratura mexicana e hispanoamericana se nutre do esa importan

te ra!z para manifeotarse en nuestra regi6n, con sus matices, 

no por serlo carentes de importancia por la presencia de 

otras culturas que han venido asomarse y a poner un sello -

nutricio a la literatura que atravesando ol Atl'1itico no lo

gra desprenderse de su molde primigenio. Todo esto se fusi,2 

na para dar a luz a escritores ilustres que, como Delgado, -

ponen un sello distintivo, nacido de la flora y fauna tropi

cales, de la nostalgia de la privinqia, pero que a'1n en el m.2 

biliario no puede apreciarse desprecio o ignorancia de la l! 

teratura hisp~nica. Por lo tanto fue necesario traer un po

co de la presencia de Juan Valora que, con Pepita Jim~nez me 

permite confrontar un mismo g~noro literario expresado con -

algunos milos de kil6metros do distancia ere! tambi~n conve

niente asomarse a la manifestaciones salpicadas de comicidad 

de Pedro Antonio de Alarc6n con su obra El Sombrero de Tres 

~· Contemplar a Luis Coloma en Pequefleces, a Jos~ Ma. 
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Pereda en Pe~ae Arriba, a :Emilia Pardo Bazán con los Pazos de 

.!!!!.2!• a. Loopoldo Alas "Clnrin" con la Regente y a Benito P! 

rez Gald6s eu obra costumbrista Fortunata y Jacinta. 

Considor~ convenionto tambi~n ir do lo general a lo Pél!, 

tioular, analizando brevemente los conceptos realismo, coa-

tumbriemo, regionalismo, impresionismo y naturalismo, donde 

destaco los matices que lo caracterizan, para lo cual fue n! 

cesario, a veces, apartarme de la ortodoxia donde me aventu-

r& a exponer puntos de vista personales que pueden ser consi -
derados como una osad!a, pero que as! lo expuse por que fue 

producto de los sentimientos que en m! despertaron las lectu -
ras de los representantes de la narrativa en la ~poca a que 

se contrae el trabajo. 

Tambi6n ere! conveniente analizar los aspectos mds im-

portantes, m~a destacados o que a m! me lo parecieron sobre 

la vida de Rafael Delgado para no desentenderme de ninguna 

manera, de c6'mo influycS la vida de Delgado en su novela pa

ra deapu4s analizar dentro de un contexto más general su --

obra para encontrar loa matices que la conforma. 



CAP I T. U L O I 

EL MOMENTO HISTORI CO EN QUE SE DESARROLLA 

EL REALISMO Y COSTUMBRISMO 

EN MEXICO 
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El realismo y el costumbrismo se desarrollan durante -

la presidencia de Porfirio D!az. 

Su primera actuaci6n presidencial fue de 1876 a 1880, su 

principal cuidado fue consolidarse en el poder. Política.me!! 

te logr6 dominar al poder legislativo, manejando veladamente 

las selecciones de senadores y diputados de manera que s6lo 

tuvieran acceso a las cámaras quienes eran incondicionales. 

Por medio de tr8Illpas y de fraudes votaban las mismas -

personas en diferentes cajas electorales. El Congreso se 

convirti6 en cómplice con una apariencia de legalidad y de

mocracia. La misma política fu-- ejercida en los Estados: -

se impusieron gobernadores adictos al Presidente, de manera 

que la Federación desapareció de hecho y se instaur6 un ce!! 

tralismo presidencial absoluto. 

Varios levantamientos en Veracruz (1879) y en Chihuahua 

(1892) (Tomochic) fueron dominadas por el gobierno en una -

forma violenta y arbitraria, que a la larga evitaron con fI"!, 

cuencia que estallaran revoluciones por la disputa del poder 

y se consolid6 una paz muy grata a los habitantes de la na-

oión, cansados de m~s de setenta años de guerra civil. Así 

se explica que a Porfirio D!az se le llamara el héroe de la 
; 
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paz que sus opositores calificarían de paz sepulcral. 

La oposici6n por medio de la letra impresa fue reprimi

da mediante la compra o la persecuci6n de los editores de P.! 

ri6dicos, hasta lograr su completo sometimiento. 

El ej~rcito había sido otra fuente de inestabilidad, a 

causa del poder que se les daba a los generales ambiciosos. 

A las tropas, las tuvo constantemente en movimiento por to

da la Rept1blica y las desarraig6 de sus localidades nativas, 

lo cual impedía rebeliones locales. A los guerrilleros li

berales y republicanos los agrup6 en campos de polic!a rural 

y . ..les encarg6 la persecucicSn de bandoleros y la seguridad de 

loe ca.minos. S6lo los favoritos del Gral. D!az manejaban -

tropas formadas por medio de la leva que consistía en lleva! 

se por la fuerza a los campesinos de sus hogares. 

En lo que se refiere a las relaciones exteriores con -

otros pa!ses estaba en excel~ntes t~rminos por su pol!ti~a -

de concesiones al capital norteamericano, cuyos intereses en 

M~xico impedirían la intervenci6n de otros pa!ses como los de 

Francia. 

El ej~rcito se mantuvo ocupado en sofocar los brotes m~s 

insignificantes de los rebeldes como fueron las rebeliones de 
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loa indios yaquis y mayos, en el norte y los mayas en el sur. 

Loa yaquia y mayos vivían totalmente independientes, ya 

que consideraban al blanco Bu peor enemigo, no importaba -

su nacionalidad¡ eato loa mantenía siempre en pie de guerra. 

D!u pretendicS incorpo.rarlos al gobierno y aprovecharse de -

BUS tierras, pero su caudillo, el jefe Cajeme (Josl Mar!a -

Leyva) se levante$ y logro.librar varios combates, hasta que 

una india lo denuncie$ y tue aprehendido y muerto. otro in

dio Tetabiate (Juan Mal.donado) acoa6 al gobierno durante diez 

afios (1887•1897) con sus guerrillas, hasta que tirmd el tra

tado de paz el 15 de mvo de 1897. Sin embargo el gobierno 

no cumplid 1111 palabra y Tetabiate fue derrotado, perseguido 

y asesinado el 10 de julio de 1901 (Guerra Yaqui). 

La llamada guerra de castas consisticS en el levantamie!!. 

to cor.tinuo, desde la primera mitad del siglo XIX de loa ma

yas en el sur, 18. que ae bab!an hecho fuertes en Quintana-.. 

Roo. El Gral. Bernardo Reyes organiz6 un servicio mili ter -

obligatorio con excelentes resultados para el primer mandat,! 

rio. 

En el orden internacional, los lhlicos contliotos que se 

suscitaron fueron la guerra de Guatemala· por el Soconusco 1 



- 11 -

el asesinato en Mlxico de un presidente guatemalteco derroc.! 

do; pero en general la pol!tica internacional fue pacífica y 

amigable con todas las naciones inclusive con Francia, que -

f irmd la paz • 

. En 1902 las fuerzas norteamericanas que hab!an })eleado 

en Cuba contra Espafia abandonaron la isla, lsta se consti tJ! · 

76 soberana 7 Mlxico estableci6 relaciones con la nueva re

p\tblica. En 190' el gobierno norteamericano con el propcSai -
to de obtener el dominio sobre el oanal interoc&anico que pe!l 

aaba. abrir en Panami, provoc6 la separaci6n con Colombia. -

El gobierno de Dlaz en 1904 reconoci6 la independencia de -

Panam,. En el conflicto bllico de Guatemala, el SalYador y 

Honduras, Estados Unidos y Mlxico actuaron como 4.rbitroe y -. 

lograron conciliar la paz. Lo mismo aucedi6 en la contienda 

entre Honduras y Nicaragua; en una reunicSn de pa!ses centro

americanos realizada en Washington se lleg6 a un tratado de 

paz entre ambas naciones. 

La obra educativa del porfiriato fue modest~ en relaci6n 

al tiempo en que se realiz6. Se fwtdaron escuelas normales 

de maestros en Jalapa y en Mlxico. En 1891 se eatablec16 el 

Consejo Superior de InstruccicSn Pltblica. Justo Sierra, su -
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pri.iaer eecntario reun.16 las espe'cialidadea de medicina, le

¡ea, minería y otras, y en 1910 organiz6 y reetaur! la anti

gua Real 1 Pontificia dl.ndole el nombre de Uni veraidad. flaci!, 

nal. 

La obra principal. del porfiriato en el orden econ&ziico 

.fue la de eonstruooi~ de la v!a rlrrea, donde recurri& al -

auxilio extranjero. 

La miner!o. era la principal riqueza de MIXico. Craclaa 

a su.a v!aa flrreu, las compafi!aa fundidoras norteamericanu 
1 

se establecieron en Mlxico e Introdujeron tlcnicaa modernas 

para el• tratamiento de loa metales. Ayud6 a acelerar• en f,! 

n8meno la energía ellctrioa y la gran produccii5n de cobre qm 

pertenec!a a compafi!ae de.los Estados Unidos. 

El pa!s que contribuy6 con mayor cantidad de dinen tae 

·Inglaterra, cuya moneda era la m'8 fuerte en aquel tiempo. -

Al final del porfir19lllO la deuda ascend!a a 22,700,000 libras 

esterlinas, pero el pá.!11 ten!a una capacidad. de pago ~tntiy eu

perior a esa cifra. En Mfxico el aecl'etario de Hacienda pa

ra superar el presupuesto deficitario agreg6 impuesto• 1a -

existentes, 81'avmnas sobre bebidas alcohdlicas, tlll>acoa 7 

herencias; rebajcS los sueldos de los empleados pdblicos 7 re -
dujo el n&nero de plazas; suprimicS loe derechos que 1mponfan 
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al comercio los Estados. Con estas medidas se 11eg6 a tener 
-

diez millones de pesos, con lo que se emprendieron obras en 

toda la Rep~blica y particularmente en la ciudad de M~xico, 

como el gran canal del desagtte, el Hospital General, el Tea

tro Nacional (hoy Palacio de Bellas Artes), El Palacio de --

Correos y el }linisterio de Comunicaciones. Se inici6 la ~ 

construcoi6n de un Palacio Legislativo y con el apoyo de la 

inversi6n extranjera se introdujo la energía el,ctrica. Se 

estableci6 el servicio de tranv!aa el,ctricos. El alumbrado 

pdblico ee renov6 para utilizar la nueva energ!a. La ciu

dad de M':rico parec!a como una de las ciudades de Europa. 

Las leyes porfiristas contribuyeron en .materia.de ..pro

piedad territorial a la colonizaci6n, que aprovech6 el agua 

y aguas negras, la ocupaci6n de terrenos bald!oa, contribu-

y6 al desarrollo de los latifundios. Este fen6meno estuvo 

vinculado a las oompafi!as deslindadoras que recibieron en P! 

go de su trabajo una de la tercera parte de las superficies 

mensuradas. En 1880 ya se había deslindado 32 millones de -

hect~as, 28 de ellas estaban en poder de 27 oompañ!as y en 

1910 se comprendía 830 terratenientes que equival!a a un 97%, 

de la superficie rural, el 2% a los pequeños propietarios y 
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el 1% a los pueblos. 

La producci6n del ma!z siempre fue deficitaria a dife

rencia del azdcar de _}a que se obten!an grandes excedentes. 

Los peones agr!colae ganaban de 8 a 25 centavos diarios 

y se les daba lo indispensable en las tiendas de raya, mediB,!! 

te un sistema de cñdi to, sujetos al amo mediante una deuda 

que nunca pod!a.n pagar. Esta si tuacicSn propici6 las rebell.2, 

nes 88%'arias. En ocasiones loe trabajadores recurrieron a -

belgas que en aquellas lpocas eren un delito, como oourricS en 

" cananea. y.JJ10. l31.anco.. mnvimi entoa que .fueron reprimidos con 

crueldad. 

En 1903 Porfirio D!az ten!a ya 73 afios, se reform<S la -

ConstitucicSn para que pudiera volver a relegirse seis afios -

m'8 y al período siguiente ocup<S la silla presidencial por -

sexta vez. En 1910, ya con el descontento del pueblo, tom6 

poaesicSn de su cargo para el siguiente sexenio. Se empeza

ron a suscitar los primeros barruntos revolucionarios con -

?>ladero que expidicS el Plan de San Luis en 1910 que invitaba 

a la rebelicSn, para el d!a 20 de noviembre estallcS la Revol.!! 

cicSn Mexicana. 



CAP I TUL O II 

CARACTERIZACION E INTERRELACION DE LOS CONCEPTOS REALISMO, 

COSTUMBRISMO, REGIONALISMO, IMPRESIONISMO Y NATURALISMO. 

',. ''•'',, 
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El realismo . nao• a la vida literaria como una reaooidn 

opuesta a la corriente inmediata anterior& el romanticismo, 

por lo qua 8WI oaraoter!attcaa distintivas son la observaci6n 

cuidadosa de la realidad, que procura deahaahar lo fantútioo 

··para dar paao a la rudn, algo as! como "poner loa· pies en la 

tierra". Tambiln •• hace a un lado la improri.sacidn 7 el -

poco cuidado en los prop6aitoa de esta nueva corriente, con 

el objeto el• oonaervu todo aquello que estf SW!ltentado en -

lo !ntrinaeomnenta v'1.ido por sus cualidad.ea o defectos, que 

df a lo bello su justo valor y reconozca. en lo tao eus aspe_g, 

tos deapreoiablea; hace a· un lado todo. lo que .sea_..meramente 

aparente, o:ropel, simulacro, ar,tJ.f'icio, engafio, espejismo, 

para euatentarae en lo c~wo, tangible, verdad.ero, autlD, 

tico y positivo. 

Come r«cil.mente puede apreciarse, este maevo enfoque -

realiza un cambio en diatintoa aspectos de la novela en do_s " 

de la ciencia constitUJe, por lcSgica, un auxiliar al propio 

tiempo que h91 una apertllra mental que evita los prejuicio• 

'1 contriblJ19 a esclarecer conceptos que antea eran desarro

llad.os sobre bases de f antas!a e imaginaci~n. 

El estilo tambiln es objeto de an'lia1s, por lo que se 
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observa mayor ouidado y depuraci6n, fi(oilmente ~ables, 

en la redaccitSn y uso de las formas liteJ;ariaa. 

El hombre, como eje de todo cuanto acontece, es el cen

tro del enfoque novel!stioo; sin dejar de tomar an ..cuenta -

otros elementos que, aunque secundarios, vienen a constituir 

la eatruotur~ sustentante del relato. 

En algunos casos la novela realista se ocupa, p%eponde

rantemente, del anO.iais introspectivo, por lo que el eap!

ritu, la conciencia y el alma o parte psioolcSgica es atenq 

da debidamente~ lo que propicia una mB1"0r autenticidad en -

los persona.jea. 

Pero en otros casos el cauce e11 diferente, y la novela 

•• enfoca a los viajes que, aunque no son poco frecuentes -

loa casos solamente imaginarios, tienden a considerarse sobre 

bases realistas, dando pie a un campo propicio para que tam

bifn se combinen con awnturam y guerru, y se desarrolle la 

novela policiaca que tiene como antecedente a Edgar Allan Poe. 

Estos elementos, aunados al desarrollo que conlleva el 

estudio y m~or atenci6n a loa problemas de tipo social, des -
pierta un nuevo interls en el esori tor para plasmar en las le -
tras no solamente aspectoa emanados del sentimiento sino, -

I 
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preponderantemente, destacar la esencia de los relatos en b!! 

ses menos imaginarias, más "realistas", comprometidas con el 

humanismo, ya que el nuevo enfoque, como he manifestado, si

gue teniendo al hombre, a la persona, al individuo, como cen 

tro fundrunental y permite desarrollar la novela desde diferen 

tes enfoques. 

Tambiin ea conveniente sefialar que los escritores reali.!!, 

tas presentan múltiples diferencias dentro de su respectivo ~ 

bito, adem~s de que cada &poca realista ofrece diferencias de 

escuela, lo que explica la variedad do temas desarrollados, 

sin que por ello se abandone el marco oaracter!stico de la -

corriente literaria. 

Ya no se toma al hombre en su sentido universal, sino al 

individuo en todas sus fases cambiantes y diversas, as! como 

el medio que lo produce. Al estudiar dicho medio se compren

de la historia, que desempeñar& un papel importante: ya no se 

tender~ al pasado, como en el romanticismo, sino a todas las 

~pocas y a todos los países. 

Joa.quina Navarro dice: "En Francia tuvo una gran evoluci~n 

con la muerte ·de Honorato Balzac, el realismo se concebía como 

una investigaci6n met6dica de documentos sobre la naturaleza 
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humana". l 

Es muy conveniente acentuar que el realismo da un nuevo 

impulso a la narrativa~ no solamente por el enfoque diverso 

sino una fuente nutricia permanente que incrementa el inter&s 

literario y diversifica la temática. Adem~s moderniza e in-

troduoe novedosos elementos que impulsan a la literatura. 

La psicología es un complemento utilísimo no solamente 

para la mejor caraoterizaci6n de los personajes sino que, ad!, 

cionalmente, proporciona elementos más refinados y sutiles -

que incrementan notablemente el inter&s de lo narrado y pro-

fundizan en elementos esenciales, objetivos y subjetivos, que 

cautivan la atenci6n y el á'.nimo del lector haciendo más ame-

na, atractiva y valiosa la novela. 

Antes de aparecer el realismo, la literatura tenía menos 

aspectos sugerentes e interesantes, estaban los personajes -

menos tipificados, investían de cierta superficialidad la t! 

m'tioa y los t6picoo tratados eran menos diversificados. 

La geograf!a es también una importante auxiliar del rea 

lismo, se describen novedosos paisajes y se obliga al autor 

1.- Navarro Joaquina. La novela realista mexicana. p.p. 16 



- 20 -

a caracterizar en forma más acorde con la necesaria oondicio 
. -.~ :.:.' . : ! ~.:·. ~) ; ; ' ' ' 

nante del medio. 

Que duda cabe que, ~1 costwnb::dsmo, resulta del relaja-

miento y contemp1aci6n que invita :!l altiplano a diferencia 

a '°ia esencia misma de quien habita a nivel del mar. El am

biente del tr6pico es distinto al que caracteriza al septen

tffcSri:•,y al extremo meridionalo Ubicar al personaje en su m~ 

· .. 'dlo/·'hacerlo que!! se des~nvuelva f~cilmente, de acuerdo con -

··" '· stis' costumbres~ dei conformidad con su carácter, es hacer más 

ágÚ·la novela pero es además un elemento realista que le da 
.i .• ; 

,.lln 'nuevo ..atractivo al género literario a la vez que propor-
;·.J;>,) ·,· '<: ' . 

·· clona elementos utilísimos que· el escritor aprovecha en be-

'-''::• ::rieficio de una mayor amenidad, de una miís f~cil desenvol tu-
v·0J. ··~1-. ''ra en los movimientos literarios que manejan los personajes 

•n;,.,;,-_§ el medio ambiento .. 

'.rodas estos e1ernentos hacen que se produzca una v!vida 

·:'.impresión de las cosas reales por los miSJ.tiples detalles, que 

... ~ful tes no ocupabm1 su debido lugar9 en un acto o en una con-

versación¡ el novelista aprecia los rasgos más ca.racter!sti-

cos 1 dejando a tm lado los demás, imprimi~ndole una mejor º! 

- racttn.•ización n:L personaje de conformidad con las· actitudes 

que le son más :peculiares, aut~nticas, dándole un sello de f~ 
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miliaridad y realismo. 

A esta observaci6n de las cosas pequeñas, de los deta-

lles, debe añadirse el arte 11 terario para manejar con ap-. 
titud los rasgos colectivos y mezclar entre los actores --

principales de una acci6n, una serie de elementos circun-

dantes descritos con elegancia y bel.leza, lo que permite -

una mayor armon!a con la naturaleza del relato, sin dejar 

de tomar en cuenta loa elementos formales del estilo apun-

talados oon el "realismo" de lo narrado. Acertar con la -

palabra justa es algo que permite descubrir un vasto hori-

zonte en que la precisi6n se advierte como un rasgo carac-

ter!stico y bello. 

Estas han sido las nuevas armas con que el narrador ha 

:contado y ha utilizado con mayor frecuencia a partir de la 

·aparici6n del realismo, que ha formado import.antes escuelas 

de destacados autores tanto del viejo como del nuevo mundo, 

y cuyo estudio excede.en mucho las aspiraciones de este --

trabajo, por lo que solamente nos concretamos a destacar -

entre algunos de los más representativos del realismo a: -

Fedor Dostoyewski 11 Le6n Tolstoi• Uonorato Balzao, Charles 

Dickens, Royal Kipling, Benito P~rez Gald6s, en el viejo -
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continente. 

Con el correr de los a.Pioa el realismo, paula'ttnamente 

va acentuindose a la vez que aumenta el n&iero de.·.:·manifes-

taciones ·de la novela documental, sin que el romanticismo -

desaparezca ya que perdura oculto en la psicolog.{'a de los -

personaJes 7 en los artificios.que se utilizan para impul-

sar el mecanismo qua los acciona. 

La 11 teratura, como muchas otras manifestaciones artís

ticas requiere de la permanente bdsqueda de lo mú nuevo, de 

lo modemo. de lo original 7 reciente para, a manera ..de pel

dafto, utilizarlo al escalar una narrativa m«a depurada .,, en 

este proceso, aparece la novela de costumbres que ya no va a 

sustentarse en hechos o actos de valor universal sino va a -

concretarse al estudio que tiende a lo particular, que capta 

·al hombre circunscrito y dominado por su medió ambiente, do!! 

de sua acciones y forma de conducirse lo caracterizan, lo -

ubican, lo singularizan, como un personaje aui gfneris. Na

ce aa!, de eata obaervaoidn particular, el glnero coatumbri.!. 

ta, difícil de aceptar por su particularidad, pero, as! como 

en el mundo van abrilndoae paso loa·aotos 'picos, sin impor

tar la nacionalidad de quien los realiza, la novela de cos-

tumbres p~ulatinamente interesa y cautiva no Wiicamente a -

I 
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aqullloa para quienes iwaul ta de fooil oomprenaicSn sino para 

aqulllos otros que, inmersos en lo suyo, aspiran·a romper el 

c!reulo de la lpoca para apreólar la singularidad, la origi-
,; · . 

nalidad en los actos y formas de conducir del oostum~rismo -

en que los mú.apartados renglones en que lo bello puede pe! 

oibirse en la 11mpllaidad de un. ·acto cotidiano de la regicSn 
' qua resulta excStioa para loa antípodas, pero adem'8 resulta 

bello, resulta ilustrativo, resulta profundamente humano 811!! 

que su esencia no v~a. w all' de una torma cotidiana de con 
. . -

duoirae. 

Muchos de los cuadros 7 escenas que el autor va plasmando 

podr!an ser couiderados en la actualidad como meros cuadro• 

o estampas de tipo tolkl&rico. Per<> en todas estas nar.raci.2, 

nea existe una conno.tada intencionalidad do captar la hel'lllO

aura de actitud•• que aunque se tiene la consciencia de eu

oar4cter et!mero, inmutable, se pretende hacer una totogratf-. 

con alma, de aspecto& locales, con consideraciones m'8 prof'u!! 

daa que la mera deacripci~n, ya que para el costumbrista re

sul ta imprescindible observar lo m's profundamente a los P9! 

sonajee· impelidos en nniltiples ocasiones por la mutaci&n que 

transforma las sociedades captadas en su medio y enmarcadas 
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en el cuadro de costumbres regionales, sin perder su varie

dad y elasticidad debido a la profusi6n de actos, de accio

nes, de hechos, que se llevan a cabo en la mayoría de las -

sociedad.ea en desarrollo. 

Mientras más profunda, mientras más connotada y espec,! 

fica es la descripci6n, capta con mayor naturalidad y bell!, 

za los rasgos costumbristas que singularizan este nuevo gi

ro de la novela. 

Como g~nero literario el costumbrismo alcanza su plena m! 

durez en la literatura espafiola en el siglo XIX en ese mome!! 

to .la mayor .parte de los costumbristas utilizaron como forma 

de difundir su expresi6n los peri6dicos y se dirigieron indi! 

cretamente a toda clase de p~lico. 

Para algunos autores la tendencia descriptiva manifest.! 

da en sus obras constituye la base de sus relatos, que de los 

personajes tomados de un medio de provincia, alcanzan a tipi

ficar a las acciones de la regi6n enmarcadas en la belleza de 

la flora que nace al pie de un volcán. 

El paisaje es por lo tanto no s6lo un marco importante de 

las cosas que rodean a los personajes, sino la animaci6n de -

esos objetos porque, al presentarlos, al ubicarlos, en el - -
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~'listo momento en que la aocicSn se desarrolla adquieren vida, 

:se anSman 1 juegan un importante papel, que pm:mite profund! 

zar a trav&s de esos objetos, la naturaleza peicol6g1.oa de los 

personajes que lo poseen. 

Una vieja espada. colgada· en la pared, un par de espuelas 

sobre un banco del p6rtioo de la casa o un manguillo en el -

viejo escritorio, no pueden ni deben ser considerados como -

meros objetan, pues detr'8 de la espada eXiste l&··persona -

que la esgrime., detr'8 de un par de espuela.e est4 un jinete 

que cabalga por los campos y detrú del manguillo e-et' un -

hombre de letras, un novelista, estudioso o fil6aofo que lo 

empufia para usarlo, quiz,, como un arma. de filos da que la 

propia espada. 

Aunque en forma aomera, hemos tratado, en l!neas ante

riores, de resaltar loa rasgos oaracter!sticos del coatum

briamo que permiten diferenciarlo de otros ~neros, no obs -
tante para algunos autores como por ejemplo: Mariano Azue

la y Juan Ignacio Ferraras, resulta difícil y aun enfadoso 

el estudio y el an'1iaia del costumbrismo, para ello dan -

tres razones prino1polee: 2 

2.- Azuela Mariano. "Cien Afíoa de Novela Mexicana" 1947. 
P•P• 137 
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a).- ".Ante todo, no existe ninguna detinioicm dél oóst\im, 

brismo, naturalmente se puede deducir que . tampoco existe nin• 

guna definici~n de la novela, una definici~n universalmente ~ 

admitida, pero de un modo o de otro hay que confesar que .una 

novela es universalmente discernible, mientras que el coatum -
brismo, siempre nacional, siempre regional, no logra alcanzar 

nunca este consenso de opini6n". .. 3 

. b) .- "Las obras que integran esta corriente 11 teraria, -

· llamada coatumbrismo, no solamente son demasiado numerosas -

para ser susceptiblea de una totalizaci6n o oatalogácidn, •! 

no ademls .no preaentan, en principio, ninguna unif o1'1111dad en 

cuanto a la formas haciendo as! poco menos que, imposible 1111 

totalizaci~n o catalogaci4n; desde el artículo a la narrac16n, 

desde el cuento a la llamada novela de costumbres, .deade el 

cuadro al tipo, desde el verso a la prosa etcltera, todo ¡ia-

rece posible en el costumbrismo". 

e).- "Para colmo de males las incidencias, eonexi~_nes. o 

imbricaciones entre costumbrismo y novela son nntl.tiples y, -

hasta cierto punto, r«cilmente diaoerniblea". 4 

'·- Ferraraa Juan Ignacio. Introduoci~n a una Sociologfa -
de la Novela Espafiola s. XIX. Yiadrid 1973. P•P• 17' 

4.- Ferrara Juan Ignacio. 
la Novela Eapafíolao 

Introducci~n a una Sociolog!a de 
s. XIX •. P•P• 174 
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Teniendo en cuenta las observaciones anteriores se con

cluye que el costumbrismo como corriente literaria debe est.!:, 

diarse en relaci6n a la novela, lo que constituye una relaci6n 

verdaderamente problemática que encierra la clave de toda in

terpretaci6n de la novela española del siglo XIX. 

Finalmente los críticos se apuntan dos posiciones posi

bles: 

a). Posicidn positiva: Es costumbrismo inspira y dete! 

mina la producci6n de una novela realista nacional. 

b). Posici6n negativa: El costumbrismo no scSlo no ins

pira ni determina la aparici6n de una novela realista nacio

nal, sino que perjudica y retrRsa la aparici6n de la misma. 

La primera posici6n cr!tica est5 representada por Correa 

Calder6n, qui~n afirma que el costumbrismo es apenas un peque 

ño venero por donde discurre el realismo que habrá de desem

bocar en la gran novela realista de los años setenta, con lo 

cual se intenta totalizar el proceso hist6rico entre la nov~ 

la nacional y la liquidaci6n del romanticismo. 

Naturalmente la posici6n anterior es criticada porque se 

considera que el costumbrismo no explica la tArd!a aparici6n 

de la novela nacional espa5ola; se cita que Larra y 1·1esonero 

{ 
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• Romanos son ya conocidos y le!dos en 1840, por lo que no hay 
• 

razcSn para que no surgiera inmediatamente despucfa ia novela 

realista nacional, sobre todo teniendo en cuenta que en los 

ailoa 1843, 1844 aparece la obra m~s representativa del cos

tumbrismo: Loe espai'iolee pintad.os por s! mismos, obra diri

gida 1 publicada por Ignacio Boix¡ se considera que no hay -

zai6n que explique el porqu& la. novela nacional haya tenido 

que retrasarse veintise11 ailoa m'8, para comprender que du-

rante cuarenta afioa, entre 1830 1 1670 exiet!a una corrien-

te y una cantidad de obras coettunbristas pooo menes que ina

gotable, Tombiln se anota que el costumbrismo p~oe haber 

nacido trayendo consigo "'la m~or!a de edad, hecho 1 derecho, 

y que el paso de loe afios no le afecta en absoluto, ya que 

si se comparan las obra.a edita.das en 1832 con las que tuvie 
. -

ron su aparici6n en 1872 no se percibe diferencia alguna. 

El costumbrismo ni progresa ni retrocede, queda inmovilizado 

durante cuarenta fios en su !uncicSn determinadora y dete1'111i

nante, lo que implica falta de vitalidad, de ·progreso, ~e -

desenvoltura'/ brio, d~ lo que concluimos que por lo menos,

es presumible que la fuerza impelente del costumbrismo no fue 

lo suficientemente vigorosa; por lo que de no haber tenido -
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lugar la ravolucidn burguesa de 1868, el ·costumbrismo hubie-

ra continuado reinando en el mundo literario espaHol. 

El anterior argumento sir:v4t de fundamento para afirmar 

que el costumbrismo, m's que un venero o arroyuelo por .el que 

discurre el realismo es un estanque que únicamente alcanzd -

cierta profundidad pero que no encontr«S nunca el camino hacia 

el mar, no pudo desarrollarse hacia niveles cu,ya iJDl>ortancia 

tuera indubitable. 

Tampo los or!ticos como. Margarita Plrez Poi.re~ Julio -

Jimlnez Rueda estl.n de acuerdo en -que el costumbrismo pueda 

ser englobado bajo el r6tulo general de "realismo"• 5 

Tambiln se define que 81 por realismo H entiende la pa, 

sibilidad de establecer analogías y homolog!as entre las rel.! 

ciones establecidas en la obra literaria y las relaciones que 

se producen en la aociedad a la cual la obra ae refiere, el· 

costumbrismo no es esencial~ente una corriente o un glnero -

realista, ya que insisten los costumbristas en que la cara.a-

ter!stioa fundamental del costumbrismo es la inmovilidad, lo 

que se traduce en la monotonfa y en la'raita de variedad. 

5.. P&rez Poire Margarita.- Don. Jos& L6pez Portillo y Ro
j'8¡ su vida, su obra, Mlxico, 1949 P•P• 109 
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Los artf culos costumbristas comienzan por una reflexi6n 

de tipo general, para concentrarse despuls en un caso concr! 

to, por lo que la glneeis, el origen de los artículos es sie.!!! 

pre el mismo, partir de lo general a lo -particular, pero no 

de la generalidad a la singularidad, sino de lo general a lo 

que el autor cree o considera típico, que es lo contrario del 

proceso seguido para la oonetruoci6n novelesca, que parte -

casi siempre de lo singular y puede tender o no a la genera

lidad, en tanto que el costumbrismo se dice al invertir el -

proceso de la construcci6n, suele acabar en lo t!pico, cuan-

do no en lo paradigmitioo, lo que impide el desarrollo de una 

problem,tica novelesca, ya que lo que se relata en el artÍc,!! 

lo de costumbres o son reflexiones deducidas o son peripecias 

que se a.justan a lo típico en que ni el tiempo discurre ni el 

espacio se mueve, lo que destruye la esencia misma del rea

lismo en que las escenas esdn caracterizadas por su ubica

oi6n especial en un tiempo y en un lugar determinados. 

En los artículos o relatos costumbristas no pueden deter -
minarse el d~nde, el ouhido, y el quitfn pues las escenas son 

alusivas y sugestivas por lo que para comprender su alcance, 

el lector necesita tener muchos conocimientos hiat6ricos ya 

que no se encuentran en la obra misma y las descripciones -

pierden espacio al no estar en correlaoi6n con el tiempo, .no 

I 
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hay tiempo hist6rico, solamente alusiones a un pnaado aba-

tracto en que casi siempre se obsorva que todo era m~jor. 

El roalismo tambi~n se ve afectado por el costumbrismo 

porque casi siempre los personajes de la obra son inverosi-

miles o casi caricaturescos, son simples marionetas a las -

que no es dif !oil ver los hilos que los mueven con cierta -

falta de pericia. Se nota en que son simples personajes -

· de sainete en tanto que en la novela el personaje est& deter -
minado por la acoi6n o construcci6n de la obra que protago-

ni za. 

Todo lo anterior sirve de fundamento para concluir que 

ni el costumbrismo es un g&nero realista, ni la producoi6n -

costumbrista indica progreso alguno, en cualqu,ier direoci6n 

por lo que solamente puede considerarse un g€nero emparentado 

con la novela pero esencialmente diferente a la misma y aun 

opuesto en muchos de los aspectos m~s relevantes de la nove-

Posici6n Negativa: El costumbrismo no solamente no de-. 
termina el advenimiento de la novela realista nacional sino 

que la retrasa y perjudica. 

Esta posioi6n or!tioa parece ser que tiene como \Úlico r! 
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prosentante a Jos& F. Hontosinos, que dices 11Ejerci6 sobre la 

novela espa.ffola. una influencia deleterea.11 , tanto por la medio 
' -

oridad de aua cultivadores como por la tendencia moralizante 

de las obras, man!a funesta que estrope6 muchas novelas que -

sin esto hubieran sido excelentes, por la inoorporao16n del -

costumbrismo a.f'ect~ en el peor de los sentidos a la novela. 

6 

Por lo que se refiere a la tendencia moralizadora de los 

costumbristas, la cr!tioa. se endereza a. considerarla como -

"antirealista. por la incapacidad de reproducir una relaoicSn 

social que los impele, los empuja al sermcSn y a la moraleja". 

Su falta de realismo les impide llegar a la iron!a y les o

bliga a permanecer en las general.idades m~e infantiles. 

En una comparaci6n entre loa costumbristas espa.fíoles, -

con loa ingleses o franceses se considera que los primeros no 

fueron peores ni mejores que loe últimos. 

A Mesonero se ¡;-"ede equiparar con Meroier y Courier por 

lo que como costumbrista, el autor español ea sin duda un a,! 

to representante, es decir hay que ubicarlo en su tiempo y dea 

tro de su g~nero, en cambio ai hubiera vivido al mismo tiempo 

6.- Montéainos Jos&.- Introducci6n a una novela espaf'lola en 
Espafia. Siglo XIX. Seguida del esbozo de una bibliograi
f!a espafíola de traducciones de novelas (1800-1850) 



que un Benito P&rez Gald6s, ea puesto que tendr!a en la lit!, 

ratura defin!tivamento no ser!a 1llU1 significativo. 

Estas considoracionea conducen a establecer que los oos ... 
tumbristas espaf!.oles no pudieron causar ninguna inf'l.ucncia -

deleterea en la novela porque, se afirma, la novela se preseE, 

ta como un g&nero esencialmente diferente al .costumbrista. 

Si el costumbrismo fue una enfermedad, y todo hace oreer 

que lo fue la novela que aparece despuEs supo vencerla f ~cil 

mente. 

Estas dos posiciones que hemos observado no parecen dejar 

muy en ola.ro la relaci6n entre el costumbrismo y la novela Yt. 

aun tratando de combinar de alguna forma entre posiciones cr! 

ticas tampoco estar!amos en posibilidad de resolver el pro-

blema. 

Nuestro particular punto de vista considera que si como 

se pretende, el costumbrismo signiii.c6 un tropiezo en el arte 
~ 

literario que retarda el nacimiento de la novela, bienvenido 

el tropiezo, porque de todas maneras significa una modalidad 

del g~nero y las modalidades tambi&n constituyen caminos, -

menos anchos, menos prolongados, m'8 abruptos, simples send!?_ 

ros pero como hemos dicho antes son posibilidades distintas, 
' 

maneras de enfocar la habilidad art!stica de quien lo ejerce: 

El costubrismo se sigue utilizando, no ha muerto. 
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Una escena costumbrista es respecto a la novela lo que 

una f otogra!!a para una película, oon la diferencia, digna -

de estudiarse de que en la literatura se da el caso curioso, 

de que, hist6ricamente, la película aparece antes que la fo

tografía. 

Todo ello se acentlta con el objeto de condenar al costll! 

brista a la simple descrpci6n y a que esta produzca un efec

to c6mico, sat!rico y moral, incapaz de crear un verdadero -

universo, ni verdaderos personajes, por lo que es un simple 

cuadro en el que se recoge de la novela lo menos representa

tivo y naturalmente se puede considerar solamente, como el -

final de un g~nero. 

Si se trata de costumbrismo como parte del realismo no hay 

ra.z6n para que no determine la novela, si ~oamente es un -

sub~nero podr' determina:r otros g6neros literarios pero llll!!, 

ca a la novela. 

As! y todo, como antes manifestamos, la influencia del 

costumbrismo en la corriente novelesca es indiscutible, y -

si' la corriente o sub~nero sigue influyendo en la novela ea 

porque representa una posibilidad, una modalidad, una vertie!! 

te que no.destruye, sino que enriquece y, en ese sentido, d! 

I 
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jar!amos de estar de acuerdo en que el costumbrismo es un -

simple charco de a~a sucia y estancada, sino que es, como 

renglones arriba afirmamos, la posibilidad de un simple -

cuadro, pero ta.mbi~n constituye la posibilidad de un bello 

cuadro, donde cada cosa retratada, cada cosa descrita, ocu

pe su debido lugar, correctamente enmarcada, lo que tambi~n 

es arte, m~s o menos depurado, pero arte al fin cuyo alcance 

est~ determinada únicamente por la destreza en el manejo de 

la pluma y de la idea: instrumentos imprescindibles del es

critor. 

Las ideas antes expuestas difieren del concepto que ª.2 

bre costumbrismo se expone por quienes han estudiado el g~

nero costumbrista circunscibi~ndolo a f os cuarenta años de 

costumbrismo español en el siglo XIX en el que se le carac

teriza por la d"sapa.rici6n del movimiento constitutivo de -

las relaciones novelescas, ya que representa un cuadro que 

se diluye y desaparece, por estar inserto en el universo n_2 

velesco por lo que se concluye afirmando que no existe rel!_ 

ci6n alguna entre el costumbrismo y la novela. 

REGICNALISV.O 

Didácticam~nte, el esclarecimiento del regionalismo, 



- 3G -

deberíamos habe-rlo rc:aJ.izndt' inmediatamente despu~s del mome!t. 

to en que nos referimos al realismo, en virtud de <!U!'! el con

cepto regionalismo no debe ni ¡m~dl'! ser cor..siderado como una 

obras de carácter r('!gion;:tl ccnsti tuycn, podríamos dec1.r, um1 

modalidad de la no•rela realista, consistente en la fisonorr.!a 

que el escritor imprime a su narrativa cuando se refiere a -

países donde las reeiones tienen umt fisor.orn!a muy particu

lar· y connotada, de cu~ro ambiente no pul'!de sustraerse, sino 

por. el contrario, el relato !'!St~ inmerso er. la problP.mÁ'.tica 

ree;ionP.1. Lo que corsti tuye una corrierite vigorosa, sui gl

nerh cu~ro estudio merece su pC1.rticularizaci6n sin que por -

ello se pretenda separar a esta escuéla de la realista. Por 

ello dP.ber.10s considerar al escritor rep;ionr..lista, como un "!! 

critor movi:io por similares preocupaciones y parecida t6cni

ca a la r~alista, con la particular diferencia de que el re

gionalista se refiere o elige para desarrollar sus obras te

mas correspondientes a. una zona geor.rtHica di:>tt'!rminacta, lo 

cual nola.cent.e lo lirr.i ta a pr.ol)len:as referic'.o:: o desrirroll::i~ 

don e:'l Un"l. lcca}i:fo.d d~ r~rSOrtPli:-!3.<l iir:tir.ta :1 los demás en 

que sus rasrros, su tl'!mftica y 12 forn·<i rl".! 1'nc<irar los :pr0hlE_ 
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mas difieren sustancialmente del medio general, por lo que se 

singularizan y tipifican relacionados a un p!queño €mbito con 

una recia personalidad. 

Todo lo anterior sirve para seflalar al regionalismo como 

un realismo de restringido carácter local, Esta escuela no 

determin6 que, tanto en la península como en hispanoam~rica, 

algún escritor de primera categoría se hubiera dedicado al re 
. -

lato de las novelas de realismo regionalista; pero, con exce~ 

ci6n de Gald6a, tampoco hay realistas que no tengan entre sus 

obras, alguna que pueda ser considerada como regionalista por 

referirse a su determinado ámbito geográfico. 

rara concluir esta breve descripci~n del regionalismo ºº.!1 

sideramos conveniente destacar que la historia siempre es un 

marco irreversible, sino que, aún cuando cada vez sea en menor 

grado, la humanidad vtielve sus ojos hacia atr~s. 

Las novelas regionalistas permiten exaltar lo ~ue de Pa.! 

ticular tienen algunas regiones que se conducen en forma m~s -

tradicional, rn~ relacionadas con las costumbres de sus anees-

tros y contin~an viviendo en forma separada a la corriente d.2, 

minante en cuyo sentido nos movemos la inmensa mayoría. Estos 

rasgos particulares, no dejan de tener encanto, no dejan de -

tener encanto, no dejan de constituir una forma diferente de -
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vida, mejor o peor pero diferente. La uniforr.iidad es monoto 

n!a tanto en conducta como en :paisaje. Q.uien realiza invari~ 

blemente la misma acci6n, a la misma hora y todos los d:!aG del 

año. Quien actúa en forma diferente, quien realiza laboros 

distintas hace cada una de ellas con t~cnica diferente, lo que 

le permite y le exige un mayor esfuerzo mental, un ejercicio -

de au capacidad mental. 

Las características del regionalismo son ese abandono del 

cauce principal para ubicarse en un recodo que les permite a~ 

tua.r con ca.racter!sticas propias • 

. II'IPRESIONISrm 

Sainz de Robles define al irnprasionismo aa!: "Es la co-

rriente que consistió en reducir todo valor po~tico a la pu-

xa sensaci6n y a su descripci6n con fuerza e integridad, ne-

gando la forma externa de las realidades". 7 

De ah! que muchos autores escojan los vocablos m~s des-

criptivos y musicales, en tanto que para otros lo m~s irnpor-

tante es la sensaci6n gustativa por lo que tratan de evocar 

un mundo que eira en torno a ella. 

Fara el literato impresionista, si es novelista, se int!:_ 

7 .- Sainz de Robles.- Los ~:ovimientos Literarios. Aguilar, 
?·~adrid 1957. 



- 39 -

resa particularmente en que el lector comprenda a sus perso-

najes, por lo que al describirlos resalta sus reacciones tan -
to a trav~s del lenguaje utilizado como en el pensamiento ex 

puesto. 

Cuando describe un paisaje, el impresionista casi nunca 

lo hace sobre el terreno, sino que m~s bien lo evoca y hace 

surgir su imagen del recuerdo, irnponi6ndole una apariencia 

tal de realidad que el lector tiene la certeza de que efeot.!_ 

vamente existe, de que está tomando de una realidad indubita 

ble y cierta. 

Aunque el impresionismo es una corriente que inicialmen-

te se manifest6 a trav~s de la pintura, quienes practicaban 

este arte trataban de reproducir sensaciones, tales corno los 

efectos de luz y de color, lo más fielmente posible, pronto 

esta manifestaci6n artística fue adoptada por la literatura, 

por lo que el escritor busc6 a trav~s del lenguaje, reprodu-

cir, con la mayor fidelidad, no el objeto mismo del relato -

sino la sensaci6n misma que ~l experimentaba al percibirlo, 

aun cuando sensaci6n y realidad fueran distintas, por lo que 

a nuestro juicio el impresionismo tiene un gran contenido -

subjetivo, lo que lo aparta del realismo, para constituir. 

su escencia. 
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J(ATURALISMO 

Por lo que se refiere al naturalismo como corriente li

teraria, &sta tuvo su nacimiento como una escuela literaria 

opuesta al ro~anticismo, ya que el aspecto est&tico que se 

adopta es la tendencia a imitar la naturaleza en todos sus 

aspectos, inclu!do el hombre como, tal, por lo que las pa

siones del alma está'.n representadas, lo mismo la miseria y 

la degeneraci&n, exaltando aspectos fatales de la vida. 
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C A P I T U L O III 

a) LA NARRATIVA ESPANOLA DEL SIGLO XIX, 
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La Na:rrativa J·~s;poñola en el Siglo XIX 

Como hemos apuntado en diversas parte del presente trabajo, 

los escritores se ven influidos por los hechos pol!ticos, -

sociales y aun econ6micos que tienen lugar en sus respecti-

vas localidades, por lo que toda narrativa del siglo XIX -

tiene que ser analizada teniendo muy en cuenta qu~ en Espa

ña los hechos políticos que tuvieron lugar en ese siglo son 

de una diversidad muy reconocida y, por lo tanto la literat~ 

ra producida en esa ~poca se encuentra inmersa dentro de lo 

complicado del momento. 

~'ntre los principales hechos pol!ticos a que nos referi-

mos, destaca por su importancia la necesidad que Espafia tie

ne de defender su sobera.n!a ante el empuje de las fuerzas -

francesas en 1808 en que l~apole6n destrona a Fernando VII -

temporalmente, ya que el monarca regresa a ocupar su trono, 

pero los liberales presionan por un mayor acercamiento de E! 
.. 

pa..~a con Iglaterra y con la misma Francia. Tambi~n parece CO,!! 

veniente destacar que en esa ~poca España estuvo gobernada por 

Carlos rr y Fernando VII que no se caracterizaron por ser pre

cisamente los mejores y ml!s sabios monarce.s de la pen!nsula. 

La abolici6n de la ley s.Ü.ica en virtud de la cual las mujeres 
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estaban excluidas del reparto de las tierras y se les pr.ohi

bia el derecho a suceder en el trono por parte de Fernando -

VII, dio origen a las llamadas guerras carlistaa en~ r~; U'!-1:-~ 

ralee y conservadores que buscaron el apoyo militar, ~orlo 

que en el cj ~rci to se requirieron mili ta.res d6 al t,o f;.t'aLio ~' 

ascendieron al grado de general m~s de seiscientos miembros 

de las fuerzas armadas, muchos de ellos noveles en el manejo 

y percepci6n de la problem~tica pol!tica del momento. lo que 

complic6 aun m~s el desarrollo de los hechos a lo que nos -

hemos referido. 

El ascenso al trono de Isab~e II es la respuesta que los 

liberales otrogan a la abolic16n de la ley sálica con la con

siguiente derrota de los carlistas. Los partidarios de Don -

Carlos tenían como principales defensores a todas las 6rdenes 

religiosas, al alto clero, a la nobleza, en tanto que los i

sabelinos encabezados por Baldornero Espartero tuvo como apoyo 

fundamental a los progresistas. 

Estas luchas propiciaron la. erorii6n del prestigio real 

y de toda la dinastía barb6nica representada en la figura de 

Fernando VII. 

Como no es el prop6sito del trabajo abundar en hechos hi!!, 
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t6ricos que tuvieron lugar durante oota ~poca concluiremos -

con mencionar que despu~s de convocadas las cortes constitu

yentes el presidente Figueras abanrlon6 su cargo, fue rempla

zado por Margall apoyado por un gabinete federal lo que no -

alcanz6 a mejorar los grandes problemas de orden público ha! 

ta que Caatelar restablece la disciplina militar y organiza 

ej&rcitos contra los carlistas. Este gobierno es derribado 

por el golpe militar del general Pavía, las cortes son disuel 

tas por la fuerza, se restablece un gobierno provisional con! 

titu!do por el duque De la Torre y, citaremos para no conti

nuar el relato, como marc6 a esta época la restauraci6n mon~ 

quica en la persona de Alfonso XII con la siguiente restaura

ci6n de los borbonea. 

Es natural por lo tanto que los escritores que nacieron 

bajo los signos de esta abigarrada expresi6n política se de

jaron influir por estos acontecimientos, nutridos en las ide~ 

expuestas por la Francia revolucionaria y por los enciclopedi! 

tas ideologos del siglo anterior; por lo qu~ no es de extrañar 

se lo afrancesado del lenguaje, las costumbres, la cultura, el 

arte y a'Wl, los principios rectores d~ la pol!tica. 

Tampoco se puede desconocer, que en los principioa del -

siglo XIX se podr!a considerar como el ocaso del neoclasicismo 
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para dar paso al romaticismo nutrido en los escritores ingl!,_ 

ses. De esta ~poca surgen }íariano Jos& de Larra, el duque de 

Rivas, Jos6 Zorrilla, Gustavo Adolfo Becquer, etc.; todos - -

ellos exponentes de una prosa que discurre por cauces m~s f á

ciles en que el lenguaje se hace m~s flu!do. 

rv:ás tarde la prosa se encauza en diversas manifestaciones 

literarias: desde artículos de costumbres donde desfilan y se 

perfilan personajes como alguaciles, cocheros, majas, toreros. 

Es el primer paso al costumbrismo, Larra da al costumbrismo un 

sentido hist6rico. Esta nueva prosa se inicia con Fernán Cab,!! 

··llera que pretende escribir cuadros de costumbres. 

En el último tercio del siglo, la clase burguesa logra al 

fin un puesto de mayor importancia en la industria y el come.;: 

cio, y es cuando destacan los principales novelistas: Juan V!, 

lera, Pedro Antonio de Alarc6n, Jos~ Na. Pereda, Luis Coloma, 

Leopoldo Alas "Clarín", Emilia Pardo Bazán y como la culmina 

ción de la novela realista española, Benito Pérez Gald6s. 

Juan Valera es oI'iginario de las tierras de Andaluc!a, 

donde pas6 sus primeros años, entre tierras llenas de sol, -

los cerros cubiertos de ~boles, 9on un marco de montañas y 

de sierras, que dejan una huella honda, que se plasma en su 
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obra. 

Su principal obra de este g~nero es Pepita Jiménez, don

de idealiza todo: el campo, las vifias y los olivares. El -

paisaje, los pueblos, las gentes, la vida social, todo lo 11! 

va a su novela que le sirve de instrumento para embellecer sus 

relatos con maravillosas descripciones. 

Pepita Jim~nez se empieza a publicar en la Revista de Es 

paña. En su obra destaca la destreza de la pluma donde de

muestra con palabras precisas extraordinarios pasajes. 

Juana de Ontaf'i6n en el pr6logo de Pepita Jim,nez afirma: 

"Juan Valera es el mejor estilista del siglo XIX. Se dice -

que vale m~s en ~l como dice las cosas que las cosas que di

ce". 12 

Su novela es sencilla, ea una historia fingida que tiene 

una realidad verosímil, no es tendenciosa, lo que ocasiona -

el rechazo de la novela social. Ni la novela científica ni 

experimental, tiene inter&s de una realidad en la familia -

del autor. 

Juan Valera escribe sus novelas cuando ya tenía cincue!! 

ta años, pero más que la novela le interesaban los cuentos, 

12.- Pr6logo Juana de Ontañ6n.- Pepita Jiménez. p. XXVII. 

1 
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comenta: "Ni ideal es componer cuentos, narraciones o lo que 

sea, ya que no sean novelas, no es probar nada; para escribir 

tesis esoribir!a yo disertaciones; mi intento es hacer una -

pintura de las costumbres y pasiones de nuestra ipoca, una -

representaci6n fiel y artística de la vida humana. De tal -

pintura o representaci6n si estuviera bien hecha sacar!a C!!; 

da lector no una sino varias enseftanzas que dudo que podrían 

serle útiles; pero el principal objeto del autor ha de ser la 

pintura, la obra de arte y no la enseñanza". 13 

Justifica las cr!ticas que se le hicieron cuando.publi

c6 Pepita Jim&nez por que es el momento en que Pereda y Pirez 

Gald6s están en la &poca m~s sobresaliente del realismo espa

flol. 

La novela completa que escribi6 fue Pepita Jiminez y ~l 

mismo dice: "Escribí mi primera novela sin caer el fin que -

era novela lo que escribía. Acababa yo de leer multitud de 

libros devotos. Lo po~tico de aquellos libros me tenía hech.!, 

zado pero no cautivo. Mi fantasía se exalt6 con tales lectu

ras, pero mi frío coraz6n si6Ui6 en libertad y mi seco eap!r.!, 

tu se atuvo a la raz6n severa. Quise entonces recoger en un 

ramillete_, todo lo más precioso, o lo que m5s precioso me pa-

13.- Pr61ogo de Fepita Jim~n~z, Juana de Ontañ6n. p. YJCXIV. 
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rec!a de aquellas flores místicas y asc6ticas e invent~ un -

personaje que las recogiera con fe y entusiasmo, juzg<!nñome 

yo por m! mismo incapaz de tal cosa. As! brotó una novela 

cuando yo distaba de querer .ser novelista". 14 

El conflicto de la novela es de un seminaris~a que lu

cha entre una vocación sacerdotal y un ma.trimonio, ~ -

triunfa la segunda opci6n. Dn. Luis se enamora de la viuda 

joven, Pepita Jim&nez y se casa con ella. Todo esto es pi!! 

tado con bellas descripciones, donde la naturaleza y los pa! 

sajes adquieren una importancia vital. 

Pedro Antonio de Alarc6n parece responder a la angustia 

que significaba para Espafiá el siglo XIX, que tanto problema 

fundamental plantea, con nada est~ ~e acuerdo, vive constan

temente rectif ica.ndo. Reacciona como un romifntico y al mis

mo tiempo est~ de acuerdo con el m~s crudo realismo. En su 

copiosa producción destaca como novelista. En Eapa.f1a. la no

vela se manifiesta como el más valioso de los g~neros litera 

rios. 

En la mitad del siglo XIX, España despu~s del Corbacho, 

la Celestina, el f1rnadis de Gaula y .cuando se llega al Q.uijote 

14.- l'r61.ogo de Juana de Ontañ6n ele Pepita Jill1énez. p.XXXV 



la novela cumbre de la literatura española, se manifiesta un 

maravilloso renacer cuando Pedro Antonio de Alarc6n escribe 

sus obras. De todo g6nero nos ofrece, pero la novela va a 

ser la gran creaci6n del siglo y as! nuestro escritor contr!, 

buir' a este esplendor del ~nero literario. 

Nace la novela moderna del costumbrismo y se basa m'8 en 

sus descripciones que en el conflicto y el an(l.isis de sus -

personajes. 

En este momento angustioso de la historia de Espafia, con 

turbulencias políticas constantess es el momento de la reac

ci6n del liberalismo donde Alarc6n se deja arrastrar por los 

ideales liberales, pero un incidente en su vida lo hace reac -
cionar, y renuncia a su posici6n revolucionaria. A trav~s 

de toda su vida se observa la facilidad para cambiar de ideas, 

lo que tambi~n se nota en su obra. 

Escribi6 versos, cuentos, artículos, todo lo ensayaba. 

Se mete de seminarista y en el caos espiritual en que se en-

contraba, una idea fundamental lo dominaba, ten!a que salir 

de su lugar de origen Gaudix, era preciso salir del ambiente 

provinciano e ir a Madrid, donde pensaba satisfacer sus amb!, 

e iones. 
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Entre sus numerosas obras podemos mencionar, como obra 

de costumbres; El Sombrero de Tres Ficos que public6 con un 

~xito extraordinario, pronto se agotaron seis ediciones, h,! 

bi~ndose hecho algunas en lengua extranjera. Esta novela -

corta se caracteriza por su jocosidad, gracia y agudeza, del 

color de la ~poca en que est' escrita. Se unen dos coyunturas 

la del optimismo sano del realismo espafiol y su fina iron!a 

or!tioa. En la historia de sus libros hace referencia a un 

romance que muchas veces oy6 relatar a un nifio "El corregi

dor y la. molinera" lo que le sirvi6 de tema para escribir -

un cuentecillo que la hab!a pedido para un seminario f esti

vo de Cuba, pero lo primero que se le ocurri6 en su mente -

fue escribir un cuento "dentro de las conveniencias sociales". 

Reflexionando comprendi6 que el tema se pod!a prestar a una 

obra mucho más larga y fue entonces como escribi6: El som

brero de tres picos. 

Cuando ya ten!a terminada la primera parte un amigo le 

aconsej6 que guardara el original para publicarlo en I-!adrid, 

pues el asunto conseguir!a mayor ~xito y una semana despu~s 

qued6 terminada la novela como se le conoce, y empez6 a"'-Ím

primirse inmediatamente en la Revista F.uropea y al cabo de 
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un mes se publicó en tomo aparte consiguiendo un 'xito extr.! 

ordinario. Todo el mundo elogió tan picaresco tema. 

Esta obra fue llevada al teatro como una obra musical por 

el nroeico ~:anuel de Falla, que fue del ballet de tres sombre

ros de tres picos, m~ tarde se presentó en Madrid con el no_! 

bre del corregidor, basado en el tema del sombrero de tres P! 

coa y sucesivamente en Londres, Estados Unidos y en forma de 

ballet en Boston y en Francia. 

El sombrero de tres picos cuenta. la venganza que un moli

nero toma de su corregidor por haber querido &ste seducir a 

su esposa. 

D!az Plaja dice: "El nudo de la historia está en ]occaccio, 

pero Alarcón lo aprendió de romances y canciones como el Moli

nero de Arcos y el Corregidor y la Molinera de carácter popu-

lar. 15 

Otro representante de la novela costumbrista espafíola es 

Luis Coloma que al escribir su novela, el tema lo ten!a muy -

conocido y estudiad.o. 

Su dedicaci6n a la enseñanza hizo que conviviera oon pe,:: 

sonas de alta sociedad., desde los veintitr~s afíos. Se dice -

.. 

que nadie como 'l para conocer a la clase aristocr~tica de su 

15.- D!az Plaja Guillermo.- Historia de la Literatura Espa
fíola. p. 328 
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tiempo. 

Viaja continuamente a Madrid oon el fin de observar -

directamente las ooatumbree, el eap!ritu y al hombre para 

reproducirlo más tarde en forma natural. 

De la frivolidad. y superficialidad. de las clases al

tas fue recogiendo su material para poner el ambiente y la 

verdad adecuad.a en su obra: bailes, vestuario, muebles, e

tiquetas, cumplidos; todo un mundo sutil que etiqueta el -

comportamiento cultural de la clase social a la que trataba. 

Su principal obra costumbrista es Pequefleces, un espejo 

del ambiente político, social y económico de su tiempo. 

Joaqu!n Antonio Pef'ialosa nos dice: "La novela puede -

convertirse en testimonio humano, a veces mucho mis fiel que 

ciertas historias. En la composición de este cuadro, aparece 

la realidad. m&s externa y perif&rica de las costumbres y co_! 

portamiento, como los repliegues m'e !ntimoa de la concien

cia y los intereses m&s profundos de la sociedad. Si en un 

primer plano se exhibe la aristocracia, no se olvida a la -

clase media popular, cuyos vicios tampoco disimula ni apadr,! 

na el novelista, sin entrar en odiosas comparaciones". 16 

16.- Fr6logo de Soledad Anaya Solórzano.- Pequeñeces. p. XV 



Pequefleces es una reacci6n contra el idealismo llor6n 

y superficial que existía desda la mitad del siglo XIX. 

En PequeBecee Coloma muestra sus dotes de observador mi .... 
nucioso, aficionad.o a aspectos hist6ricoe; distingue y con

trasta la virtud de la maldad, y al!n la narraci6n m~s sucia 

conserva su dignidad. 

El argumento trata de un nifio que obtiene el primer pre .... 
mio en su escuela, despuls de distinciones y honores queda -

solitario a cambio de sus compafieros que gozan de la compa

fi!a de sus padres. Fa.quito Luj!Úl ea su nombre, CUrrita, su 

madre, condesa de Albornoz goza de las frivolidades y la vi
da mundana de Madrid, quien no tiene tiempo ni para su mari

do, marqu~s de Villamel6n, hombre vicioso y vac!ó, ni para -

su hijo. 

Cuando se proclama la RepÚblica en Espafia, Currita huye 

a París junto con su amante Jacobo T&llez Ponce, quien ha -

abandonado a su virtuosa esposa la marquesa de SabadeJt, Con 

la restauraci6n alfonsina regresan a España. Los des6rdenes 

y la vida escandalosa de los Albornoz llega a o!doe del co-

legio~ Un compafiero de Paquito hace llegar un escrito inju-

rioao contra la madre. Paquito cree que fue el hijo de la -

marquesa de Sabadell, y en las orillas del mar se encaran, lo 

. . 
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abofetea y cae al mar. Paquito se avienta al mar para salv8!, 

lo y mueren los dos ahogados. 

Por otro lado Jacobo T~llez es muerto por los masones. 

Estos hechos hacen recapacitar a Currita que acaba en una -

perfecta convertida. 

Termina la historia en la iglesia de Loyola donde Curri-

ta se encuentra con la marquesa de Sabadell, quien le ofrece 

agua bendita, suma de grandeza del perd~n Y.reconoiliaci~n. 

Segdn Angel Valbuena Pratt: "En esta novela nos presenta 

un mnbiente mundano muy conocido de fl. Es una e&tira. contra 

la aristocracia madrilefia y un cuadro caricaturesco de las -

intrigas contra Amado Saboya que prepararon, la RestauracicSn 

Borb6nica •• •.•••• Lo mejor es siempre la acci6n novelesca y 

resulta interesantísima como cuadro de su ~poca". 17 

Federico Carlos Sainz de Robles comenta: " En Peque?ieces, 

aunque su prop6sito fue moral, hizo una verdadera novela en 

la que sobresale como narrador satírico, ameno, ir6nico y de 

buen humor de las costumbres aristocr~ticas con proporcionada 

acci6n en cada parte de la vida de la protagonista, abundan

cia de escenas dramáticas, ~pieodios interesantes y bien tr! 

17.- Valbuena Pratt.- Historia de la Literatura Española. 
Edit. Juventud. 1857• 
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tados con el asunto principal. Flaquea en la pintura de re -
tratos y caracteres, y en el estudio paicol6gico de las al

mas, eeftalándose sin ser acabado, el car~tor do la prota.-

gonieta, sin llegar .a colorista brillante, ee Coloma sobre 

todo, sobrio y vivo pintor realista de costumbres. 18 

Uno de los escritores más importantes del costrumbrismo 

en Espafía es Jos& .Har!a Pereda, porque fija un estilo lite-

rario y una tendencia. SU narrativa destaca por ser una -

obra de tipo montafí&s, no hay nadie como ~1 que describa --

con tanta magnificencia ese panorama de las montaflas. 

Sotileza y Peftas arriba son las obras maestras de Jos& 

Ma. Pereda. Su ambiente se desarrolla en Santander Viejo -

que clama un naturalismo psicol6gico y paisajista. 

Don Marcelino l'ien&ndez Pelayo lo califica como: "el m,t 

jor paisajista: de nuestra literatura antigua y moderna, ~1 

que dio voz inmortal al genio hasta entonces silencioso de 

los Hontes Cant~ricos y al mar que ruge a sus plantas. -

Describe el ambiente, el paisaje, los personajes sin quitar 

ni afladir nada, en una forma objetiva y realista. 

Cuando establece contrastes y comparaciones es para --

18.- Ensayo de un diccionario de la literatura. .Tomo II. 
2a. ed. Madrid, Aguila.r 1953. 
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darle belleza a lo que est~ describiendo. 19 

No ha habido escritor tan atinado que con su pluma pinte 

las montañas y el mar de Santander donde destaca su gran re-

gionalismo. 

Se dice que Pereda lleg6 a eer el primero tanto en el es 
. -

tudio de las antiguedadea y glorias de la provincia, como el 

de la descripci6n incomparable de las bellezas naturales y de 

sus tipos sociales. 

Peñas arriba trata de c6mo el t!o Celso convence a su 

sobrino Marcelino para que se vaya a vivir a la casona de T,! 

blanca en la montaña, cerca de la cordillera Cant~rica. 

Aunque inconforme Karcelino que est~ hecho a las como

didades y refinamientos de la ciudad decide ir a la montafia. 

El joven abogado va s6lo por el hecho de conocer la casa de 

los abuelos. 

Desde el principio que Marcelino sube al tr~n; Pereda -

describe el paisaje con gran maestría. Pinta cada uno de los 

personajes detalladamente: Facia, Toña, los sirvientes, Chis

co, el Sr. Cura Dn. Sabás Peña, Dn. P~dro Kolasco, el midico 

de Tablanca (Kanuel Ce lis - Nelucci). 

En compañía de Ueluco, Chisco y Charcos realiza If,arceli-

19.- Pr61ogo de Soledad Anaya Sol6rzano.- Pe~as Arriba. p. XI 
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no expediciones, con rumbos diversos, donde contemplan panora 
. -

mas bellísimos. 

Marcelino conoce el pueblo, sus costumbres, su fon~tica, 

su sensibilidad, su indumentaria. 

El abogado madrileño conoce a Lita, que no podía faltar, 

muchacha de buen ver, quien nuestro protagonista piensa que 

tiene amores con Neluco, el m&dico de la ciudad. 

Pocos d!as despu&s a instancias de Neluco conoce la casa 

de rica construcci6n de los G<Smez Pomar, sus antepasados, C! 

ea que ha llegado a un estado lamentable. 

Poco a poco va apoderWidose de fl un carifio hacia aquel 

lugar, la familiaridad agradable que existía y que unía a -

todos los asistentes entre sí. Había largas conversaciones 

entre el tío Celeo y el sobrino que producían en Marcelino 

los más diferentes efectos. Llega el d!a en que le entrega 

escrituras, objetos de valor entre toses y ahogos. 

Con los papeles en la mano resuelve los problemas socia 

les del campo y finalmente se casa con Lita y vive feliz. 

E;ri la obra novel!atioa de Dfia. Emilia Pardo Baz~, no -

hay recovecos, se tiene la sensaci6n que se adentra a un mun 

do familiar donde los muebles estaban ah! desde hace mucho ~· 
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tiempo. 

Se pensaba que la novela serv!a de entretenimiento, de P! 

r.Jat;. 1~mpo. De la diverei~n ae paotS a la preocupaoicSn. Dña. 

EmP.i ~·~ estaba precisamente en este momento, donde se pasaba 

de una a otra actitud y es cuando escribe Los Pazos de Ulloa, 

al mismo tiempo que Benito P&rez Gald6s, D. Perfecta y Leopo,! 

do Alas, La Regenta. · Estas obras son claros testimonios de 

tesis sociales, políticas y psioolcSgicas. No fue suficiente 

s6lo el costumbrismo. 

Las caracter!sticas de la novela de Dña. Emilia que era. 

una novela sencilla, familiar, utiliza un leuguaje cotidiano, 

con tono amistoso por lo que comenta en su pr61ogo Arturo So_E 

to: "Quiz' resulte poca cosa para el lector actual, un juego 

muy ingenuo, casi pueril, pero honrado, porque no hay en el 

criptogramas laberintos, acertijos, trampas ni escomoteos. -

No hay en el reglas que reconozca el lector. En ese.· sentido 

leer Los Pazos y leerla en su tiempo, con sus reglas - para 

la muy cargada atm6sfera. en que se practican las nuevas re

glas del juego novel!stico. 20 

20.- PrtSlogo de Arturo Souto.- Los Pazos de Ulloa. 
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Los Pa.zos de Ulloa se desarrolla de la siguiente manera: 

Pazos ea la casa de Galicia, representa la decadencia de la 

nobleza gallega. Los personajes sirven de pretexto para dar 

la visi6n de un mundo feudal que todavía perduraba en tierras 

montañesas de Galicia. Su mundo era desp6tico, superficial y 

sensual. 

Sus personajes son tipos que representan las fuerzas polf 

ticas de Espafia. '.Por un lado el Sr. feudal que est' en la f,!. 

gura de Dn. Pedro Moscoso, marqu~s de Ulloa, dueflo de los Pa-

zos en quien va a girar toda la obra. El padre JuliWi que r! 

presenta la fuerza de la iglesia y que quiere reformar a Dn. 

Pedro, hombre hosco, ignorante, que únicamente se· dedica a la 

cacer!a, en-·fonna obsesiva. Es como un b~ba.ro. que vive con-

forme a una psicolog!a y costumbres feudales. Amancebado -

con la criada de la casa. Dn, Julián ea demasiado dlbil para 

enfrentarse con este mundo agreste y de pasiones turbulentas. 

Decide entonces reformar a Perucho hijo natural de Dn. Pedro," 

Pero tambi&n aqu! fracasa por su mojigatería. 

Loa dem~ personajes están en un segundo plano, son tipos 

recursos ambientales, Nucha, la prima del marqu~s, con quien 

se casa y al que le da una hija, Manoli ta; representa. a la -
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señorita de provincia, débil, inhibida, indefensa ante el -

trato desp6tico del marido. 

El m~dico reencarna las ideas liberales de la Ilepúbl! 

ca. Los ct'lciq1.les Barbnce.n y Tra.rr.peta simbolizan la ramplE 

nor!a pol!tica que define la aldea. 

La acción de los Pazos de Ulloa es lineal, sencilla, sin 

gran complicaci6n en la. trama. La escritora termina en for

ma de resumen con el destino de los personajes al cabo de 

diez años. Finaliza la obra con el amor incestuoso de Pei",!! 

cho y l·íanoli ta. 

Arturo Souto comenta: "El estilo de la escritora. es am! 

no, a veces sano y luminoso como el de los impresionistas, 

pero carece de fuerza dra.m,tica, de hondura psicol6gica. -

Quiere describir demasiado le.e cosas, explicarlo y racional! 

zarlo todo; dice que sus criaturas sienten y piensan y ape

nas deja lugar al misterio y a la imagina.ci6n de sus lecto

res. La novelística emplea un lenguaje casi siempre sencillo 

casi coloquial, lleno de galleguismos, comprensibles cuando 

se conoce el amor que tuvo al terruño como la literatura --

francesa de su tiempo. 21 

21.- P:r61ogo de Arturo Souto. Los Pazos de Ulloa. p. XYJC 
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El principal representante del realismo es Benito P~

rez Gald6s por su genio literario y por su numerosa produc -
ci6n fue llamada el padre de la novela española. 

Con &l se inicia un período nuevo en la literatura es-

pañola, el realismo; en ello destaca obras maestras, maes-

tras donde la observaci6n del mundo representa la síntesis 

de todo lo aprendido y a la vez la superaci6n de la escuela 

realista. 

La novela a la que voy hacer referencia es Fortunata y 

Jacinta, que es la novela que m~s se puede adecuar al coa-

tumbrismo. 

Los personajes, las situaciones, el ambiente se desa

rrollan en una forma espont~ea. El tiempo y l~s hechos -

suceden paulatinamente. Los protagonistas act~an ~or s! -

mismos. 

La novela está dividida. en cuatro partes, en cada una 

de ellas hay un personaje principal. En la primera parte 

destaca Jacinta que pertenece a la familia Sta. Cruz; en 

la segunda aparece Fortunata; en la tercera los Rubín, º.!:! 

yo eje ea Maximiliano y en la última parte por la interre -
laci6n de los tres mundos aparece Juanito Santa Cruz. 
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Va mostrando diferent~s mundos: La primera part~ prese!! 

ta el mundo de los Sta. Cruz, sus costumbres, su forma. de ser 

enmarcado en BU ambiente social alto, de refinamiento en ºº!!. 

traste con el mundo de Fortunata que pertenece al mundo bajo 

de las pasiones. 

La segunda parte eet' dedicada al mundo de los Rubín, 

tiene lugar el matrimonio de Fortunata y 1-:ax:imiliano. 

En la tercera parte los personajes de los dos mundos an

teriores entran en contacto. 

Finalmente, en la :parte cuarta el mundo de loa Sta. Cruz 

queda un poco velado porque crecen extraordinariamente las -

figuras de Maximiliano y Fortuna.ta. 

Estas cuatro partes tienen diferente durac16n. La prim~ 

rase dilata en el tiempo y, presenta el primer trilhlgulo am,2_ 

roso. Juan y Jacinta casados y el engaño del marido con Fo!. 

tunata. En la segunda parte Fortunata se casa con Maximili!_ 

no y se presenta el doble triOOJ.gulo amoroso. La tercera y -

cuarta. parte son el climax y el desenlace. El uso del soli

loquio es muy f%ecuente. Tambi~n los lugares donde se pre-

senta la acci6n tiene mucha importancia, por ejemplo en la -

tercera parte el caf~ es una instituci6n, es un escenario --
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donde se presentan situaciones hist6ricas, políticas y socia -
les. .Ah! desfilan tipos de todas clases que van de lo dive,;: 

tido a lo grotesco. 

~"n el capítulo 11 traza un amplio cuadro del comercio de 

Madrid y describe al mundo de la burguesía comerciante. De!!. 

cribe la casa de los Sta. Cruz detalladamente. Casa más c6-

moda, alumbrado de gas, billetes de banco, agua corriente -

tra!da de Lozoya, gineros para camisas limpias, ferrocarriles, 

modas serias y tristes impuestas por el ahumado cielo. 

Las conversaciones en las reuniones versan siempre sobre 

:política y economía espafiolas entre el grupo masculino. tvíien. 

tras el panorama del mundo de Fortunata contrasta. con el de 

los Sta. Cruz. Andrajoso, ciegos que desfilan dando de pa-

los en el suelo de lisiados con cabelleras sucias, pantalones 

de soldados y horribles caras. 

Ah! viven familias que carecen de todo. Ah! vive Don JE 

si Ido del Sagrario, novelista que escribe folletines y su -

cabeza no le funciona adecuadamente. Para Gald6s este es un 

mundo de infierno donde los pobres reolaman ~l derecho de mi 

sericordia. 

Juanito, el prototipo del ni~o rico, se impregna de tal 

modo de este runbito de la ciudad, que a los veinticuatro a?.íos, 

I 
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cambia súbitamente sus costumbres, utiliza las palabras po

pulares, el pantal6n ajustado, la capa corta con muchos ri

betes, el peinado ahuecado y una serie de usos del pueblo -

bajo. 

Dña. Lupe es la figura de la pequeña burguesía que de

sea subir socialmente. Lo logra por ser usurera y por me

dio de la tacañer!a. 

Todos los personajes son afectados por el tiempo, la o!:?_ 

servación y el mundo de los suefios que ayudan a profundizar 

en el conflicto. El monólogo revela la intimidad y el mun

do interior de los personajes, adern~s de la reflexión y la 

objetividad. 

Fortunata y Jacinta es la transición brusca y voluntaria 

del exterior y del interior. 

Leopoldo Alas "Clarín" escribió su obra en la &poca del 

naturalismo, deja atrás a los caballeros andantes, a las da

miselas y al hombre platónico enamorado de un ideal fantást! ~ 

co e inverosímil. El naturalismo no era familiar a los esp.! 

ñoles en el mundo novelesco. El estandarte naturalista con

sistía en la repatriación, la pintura fiel representada por 

Jos& María Pereda que era practicada por los escritores de -
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costumbres. 

La obra de Leopoldo Alas era una c:r!tica severa al mundo 

provinciano de su ~poca, que se desarrolla por la vida de sus 

habitan tes e intervienen factores como la.s festividades, el -

clinia, el calend.ario, etc. 

El asunto de La Regenta se puede comparar con la Qbra de 

Gustavo Fla.uvert, }7adame :Sov:gy; o con Ana Karenina de Le6n 

'!'olstoi. 

Trata de el .cru>amiento de Ana Czores y nn. Victor Q.uint!, 

nm'e Ella joven y &l ya un hombre macluro, de I:l~s de cincuen-

ta. anos. Uunca. tuvieron hijos. 

Ana no eat~ satisfecha siente que se encuentra rodeada 

de mediocres. 'No desea cosas materiales sino escencialmente 

ciel eep!ri tu .. 

Esta ~areja tiene un lugar prominente en la sociedad de 

'!etusta, donde las clases sociales están perfectamente divi-

didas y hacen ~xactamente lo mis~o, salen a pasear en la ~po -
ca de aequ!~ y se refugian en sus hoge~es en las ~pocas de -

lluvias. 

/.na es la mujer m~s bella y virtuosa de Vetusta, y como 

~onsecuencia atrae las mira.das y atenciones dtil galfili m~s t,!. 
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mido de la ciudad, rn. Alvaro Nes!a. 

Ana se siente atra!da, aiente el peligro pero decide no 

ceder. Para esto cuenta con su confesor el can6nigo Dn. 

Ferm!n de Paa, V.agistral de la Di6oes1s, quien a su vez se 

enamora de ella. En cambio Ana encu0ntra el :padre es¡:.iri-

tual que la ayuda a encontrar el tesoro de la fe 1 la sal-

vaci($n. 

Benito P~rez Gald6s dicei "Discernir si Ana debe per-

derse por lo clerical o lo laico. No puede encontrar defini -
oi6n m~s clara. La figura del conflicto en esta novela no 

es el triángulo clásico: el marido, la mujer, el amante; el 

hombre, la mujer, la sociedad; el hombre, la mujer y el de

ber, etc. La figura del conflicto tiene cuatro v~rtices. -

Es una especie de trapecio, susceptible de adquirir multitud 

de posiciones. 'D.n. Victor adopta actitudes que favorecen, a 

veces al confesor, a veces al seductor, la muj~r por su par-

te a veces se inclina hacia lo carnal y a veces hacia lo es-

piritual. En verdad lo que encontr6 Clarín - y pas6 por alto 

es un mecanismo capaz de producir el movimiento perpetuo de -

las relaciones dom~sticas. Si la Regenta huhiera sido eser! 

ta en ~poca más reciente, es decir, de acuerdo con principios 
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en los que el desenlace no.fuera necesidad, la novela podr!a 

terminar con los personajes tomando diferentes posiciones re 

lativas hasta llegar a viejos. Tal como est~ escrita, el d~ 

senlace se produce de manera casi accidental y en gracias a 

la intervención de un personaje secundario. 22 

Leopoldo Alas aunque no nacicS en Vetusta, ha vivido la 

mayor parte de su vida y ahí inició su vocacicSn literaria. -

Fue su ciudad, Oviedo, una ciudad asturiana, grande, pinto-

resca compuesta de diferentes clases sociales. Conoció a -

fondo este lugar por lo que describe y pinta sus calles, pe!. 

sanas, la catedral, el casino, el ambiente de pasiones y de 

chisme. 

Benito P'rez Gald6s en el pr6logo de la Regenta concluye 

as!: "Esperando la reaparición, toda España y las regiones de 

Am~rlca que son nuestras por la lengua y la literatura, le -

tienen por personalidad e inmenso relieve y val!a en el gru-
.. 

po final del siglo que se fue y de este que ahora empezamos, 

grupo de hombres de inspiración por lo cual tiende nuestra -

raza a sacudir su pesimismo diciendo: "r:o son los tiP-mpos -

tan malos ni el terruño tan est~ril como afirman los d~ fuera 

y rn~s aWi dentro de casa. ~~uizás no demos todo el fruto con-

-,1 
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veniente; pero flores ya hay; vi~ndolaa y admirándolas aun-

que el fruto no responda a nuestras ~speranzas, obligados -

nos sentimos todos a conservar y cuidar el árbol". 23 

22.- Introducci6n de la Regenta.- Joree Ibarguengoitia -
:p. XVI. 

23.- Pr6logo de Benito r~rez Gald6s.- }a Regenta. P• 11 

:,., 

I 
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b) EL COSTm::BRISNO, ANTECEDIDlTES EN MEXICO. 
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EL C03Tl11"..BRIS~01 AfJTECEDr~NTFS El'J l·:F.XICO 

La escuela realista empieza a desarrollarse en los últi -
mos lustros del siglo XVIII bajo la doble influencia de la -

novel!stica francesa y rusa, que representan las dos grandes 

modalidades del realismo europeo que mayormente influyeron -

sobre todo el Occidente, que aparece en la segunda mitad del 

siglo XIX en España caracterizada por una escuela de noveli.!!, 

tas en los que la observaci6n directa de la vida cotidiana -

constituye el vigor de la narrativa. 

La Gaviota, novela publicada en 1849 por Fernrui Caball!, 

ro, describe fielmente significativos aspectos de la vida P.2. 

pular española, lo que significa un procedimiento típico en 

la evoluci6n de la materia romruitica y surge el costumbrismo 

en la novela. 

"La observaci6n de la vida real, conduce a un predominio 

cada vez mayor de los elementos descriptivos que da lugar a 

la novela realista muy en boga en España en la segunda mitad 

del siglo XIX. Entre los grandes novelistas de esta genera

ci6n, la fiB'Ul'a m~s atrayente es sin duda, don Juan Valera, 

autor de la novela Pep! ta Jim~nez. Una derivaci6n romántica 

del realismo, en que son m~s importantes los elementos regio -
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nales descriptivos que la trama de la novela, la encontramos 

en Jos& María Pereda, autor de las novelas El sabor· de la -

tierruca, Sotileza, Pefiaa arriba, entre otra.e, "con aliento 

magnífico, m5s pr6ximas a los procedimientos ~picos del poe

ma. que a la servil copia natural de la novela realista". 

En pleno desarrollo del realismo en la novela, se halla la -

figura cumbre, Don Benito P~rez Gald6s, el gran animador de 

muchedumbres de creaci6n literaria autor de los E~isodios -

!i'acionales del siglo XX". 24 

"Escri toree de Am~rica . interesados por cuanto ocuxr!a -

en España segu!an las modas literarias de la península. La 

escuela española de novelistas del siglo XIX tuvo disc!pulos 

en el Nuevo l1undo, aunque por una extraña ironía~ los escri

tores describían costumbres y paisajes peculiares de la na

ciones americanas, pronto comprendieron que mSn siguiendo m,2 

delos espafioles estaban creando un americanismo literario que 

no se hab!a prohibido cultivar ~n Hispanoam6rica durante el 

per!odo virreinal, producir!a obras maestras en la segunda -

mitad del siglo XIX, apenas unos lustros de consumada la eman 

cipnci6n". 25 

24.- Alvarez Ear!a Edrn~e.- Literatura Yexicana e His;panoam'!ricana. 

25.- Ibid. p. 268. 
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El profundo cambio que e:xperimenta la novela es más ra-

dical de lo que uno aprecia en primera instancia, ya que el 

despertar de la idealidad sentimental a la realidad cruda -

también cambia la naturaleza hu.mana y el marco del ~mbi to -

paisaj!stico. Todo lo que se expresa adquiere un tono y un 

sentido m~s duro y sombrío. 

A decir de Federico Zuro Felde, al aparecer el realismo 

en Am&rica se descubre otra Am&rioa hasta entonces descono-

cida. "A ojos de propios y extra.f'ios se convierte en un ºº!l 

tinente casi horroroso o menos discursivo creado por el no-

velista para el uso de su predica moralizadora. La nueva -

novelística de la objetividad nos da una Am~rica desquiciada 

y barbariza.da por el militarismo político y la anarqú!a ex

plotad.a y retrasada por el feudal!smo terrateniente, sus --

pueblos vegetando en la pobreza, la ignorancia, la pereza, -

el alcoholismo, sus clases altas corrompidas por la sexualidad 

y el dinero. As! aparece Los pRrientes ricos, de Delgado, -

que es la primera. etapa del realismo". 26 

Sin embargo en otro capítulo nos habla de esta. novelística -

26.- Zuro Felde, Federico. 11 teratura. Hispnoamericana.. p. 
141. 
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realista manifestando que es tem~ticn y de carácter predorni-

nante objetivista, no es una novelística de profundidad y no 

llega sino raramente a lo interior, a lo .intrínseco y unive!. 

sal del hombre, que BUS p~inas son como un documental de la 

vida del hombre americano que muestra su caracterología, su 

mundo social, aparte de su naturaleza, de su geografía. Na-

die puede conocer a Am&rica,llegar a comprenderla sino es a 

trav~e de su narrativa que la llama intra.-historia pero que 

la novela ha sido y sigue siendo directa e indirectamente una 

representaci6n de la vida en Bus diversas circunstancias de 

lugar y de tiempo. ''En tal sentido, si puede decirse que esa 

narrativa es historia peripecia y drama del hombre americano 

en su medio c6smico y social". 27 

J~b adelante comenta que se trata de una historia de -

ficci6n a trav&s de la cual se va. configurando la realidad -

bist6rica donde son pinturas de esos cuadros de ambiente y -

esos retratos de car~cter, sino de la conciencía que el au-

tor tenga del problema moral que toca, de su sentido. To-

do novelista, en lo suyo es un fil6sofo; no de la filosofía 

'Zl·- Ibid. p. 141 -
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sino de la vida del hombre, del medio, un fil6sofo concreto. 

En el caso de la narrativa americana, eata filosofía actúa, 

ya que no en el plano profundo de lo inmanente o de lo in-

· trascendente del hombre mismo, de su experiencia conforme -

al ambiente que lo rodea. 

Este nuevo g~nero novelístico, con escasa diferencia de 

lustros, tuvo repercusi6n principalmente en Am~rica Latina, 

surgen as! en Am~rica del Sur,"Ricardo Palma, Alberto Blest 

Gama, :Kanuel Gilvez y Eduardo Barrios. 

Por lo que se refiere a N&xico, debemos mencionar que 

la novela realista y costumbrista es adoptada en la mitad 

del siglo XIX• en que los novelistas encontraron un campo 

flrtil para este tipo de literatura en que se plasman aspe,2_ 

tos sobresalientes de las realidades nacionales. As! en la 

literatura mexicana surge el carro en forma simul tOOiea a la 

apa:rici6n del gaucho en Argentina. Adem~s, los pronuncia-

mientas, las revoluciones, las guerras civiles frecuentes -

en Latinoam~rica, y asonadas inspiraron nueva tem~tica en -

la que se exalta el tipo guerrillero que se interna en la -

sierra venciendo todo g~nero de dificultades. 

Uno de los escritores mexicanos que apreci6 y plasm6 

en sus novelas la vida aventurera del hombre de a caballo -

fue Luis G. Incl001. 
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"Luis G. Inclán ea autor de la novela que llova el largo 

título de: "Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja; o -

Charros Contrabandistas de la Rama". Inclán era un hombre -

de campo, afecto a la charrería, nacido en el rancho de Ca~ 

rrasco, hacienda de Coapa, y refiere en su novela cosas vis-

tas y narra.das por su madre. El campo y la vida est&i retr!!: 

tados tal como los ve un hombre radicalmente nacionalista, -

amante de los asuntos que ha conocido desde su niñez. Astu-

cia, el protagonista, as! como sus valientes charros, en to! 

no a los cuales se encadenan los episodios tienen caracteres 

románticos. Es notable por su mexicanismo. "1'!unca por ma-

nera tan espontánea - afirma c. González Peña en su discurso 

de recepción corno Académico de la Lengua - se ha reunido un 

r~pertorio tan basto de palabras, locuciones y giros peculi!!: 

r!si4.os del pueblo mexicano. Jam~s novelista alguno nacional 

supo hacer habla?.' a sus personajes con la fidelidad y abund8!! .. 
cia con que ~l lo hace; ni descubri6 con tan único apego y V!!: 

rio colorir.o, mediante las reculiaridades de lenguaje, nues-

tres tipos y costu.~bres, nuestros paisajes, nuestras cosas n~ 

cionales y tradiciones". 28 

28.- En:'·'.'.b'E ALVAREZ, EA.1.V.. Literatura YexicanR e hispanoame
ricanA. p. 273 
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Astucia, una de las novelas m~s importantes de Luis G. 

Inclilll está imbu!da del er.p!ritu del hombre de campo en la 

que hace·refercncia p~rrnanente a los arrieros por 61 usados: 

caballos, frenos, jorongos, reatas, espuelas y sombreros Ga

loneados aparecen con frecuencia en esta novela, lo que mu~ 

ve a Federico Gamboa a opinar que esta nov~la es de un loe! 

lismo agresivo "que ensancha hasta lo trascendental y realza 

hasta la hermosura sus cualidades y primores. Por sus pági

nas congestionadas de colorido y de la cruda luz de nuestro 

sol indígena palpita la vida nuestra, nuestras cosas y nues

tras gentes; el runo y el pe6n, el pulcro y el b&baro, el ed,!! 

cado y el instintivo; se vislumbra el gran cuadro nacional, 

el que nos pertenece e idolatrrunos, el que contemplaron nue! 

tros padres y, Dios mediante, contenplaran nuestros hijos; el 

que nosotros hemos vfsto desde la cun;:i, el que ve¡;¡os hoy el 

que quiz~ seguiremos viendo de más allá de la tumba y de la 

muerte ••••• los personajes que entre su~ renelones discurren 

no pueden sernos más allesados, hablrui, y piensan y obran a 

la par nuestra •••••• sus moradas no son simp~ticas, y los c~ 

minos que andan, y los pueblos que habitan; palpamos que son 

nuestros hermanos, nosotros mismos, tal vez, que sin previa 

licencia, de letras de molde nos pergeñaron. 
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Otro de los representantes del costumbrismo en J.~éxico 

es r:,anuel Fayno, quien escribi6 Los bandidos do R!o F.r!o y 

El Fistol del DiAblo. Funda.mentalmente en la primera. de -

estas novelas, Payno alude al medio rústico mexicano, en la 

que se relata lns fechor!as de los bandidos, las partidas de 

juego, las ejecuciones, las cárceles, las pulquerías, los 

mesones, los ranchos, y, sobre todo, las aventuras de las -

diligencias en que trru1sitaban cotidianamente las personas -

de mejor posici6n econ6mica. El desbordamiento de las rn~a 

bajas pasiones y la exaltaci6n al rompimiento del orden est,2; 

blecido es caracter!atica de la obra mencionada. 

'! 
... 



CAPITULO IV 

VIDA Y OBRA l~OVELISTICA DE RAFAEL DELGADO 
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Los medios con que contamos para el estudio de la vida 

de Rafael Delgado son tanto su propia obra oomo loa peri6d! 

coa de su ~poca, los estudios de dicho autor y sus apologi! 

tas. 

Sus principales novelas, Angelina, La. Calandria., Los ;pa..

rientes ricos e Historia vulgar, son producto de un mismo m!_ 

dio geogr~fico, donde se perfila el car~cter peculiar del ID!, 

xicano y de las clases sociales de la ~poca. Especialmente 

está caracterizada la clase social media, con sus correspon

dientes conf'lictos, tanto emocionales como econ6micos. 

Particularmente en Angelina, ]elgado se individualiza, -

relatando pasajes tomados, posiblemente de su propia vida. -

tas características de uno de sus personajes: Rodolfo, joven 

cuya existencia se desenvuelve en el medio ambiente del siglo 

X!X, se identifica con la personalidad de Rafael Delgado: de 

clase media, con permanente esp!ritu de lucha, trabajador, -

respetuoso y con una exaltaci6n excesiva de sus sentimiento.~ 

En Los parientes ricos se advierte ya al hombre maduro, 

que lleva la miel y le. hiel de la experiencia del hombre. 

Por lo que s~ refiere a s~s rasgos f!sicos, el escritor 

Raimundo I":ancisidor al proloeax :Historia vulGar, presenta la 

.~. 
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siguiente descripci6n: más bien bajo de estatura, frente am-

plia, calvicie pronunciada, quebrado de cabello echado hacia 

atr~s, bigote abundante cuidadosamente peinado que hace sombra 

a una boca amplia de labios carnosos, ojos pequeños pero vivos, 

de mirar penetrante, descuidado en el vestir, pulcro y j~"'Ue

t6n en el hablar, pronto en la r~:plica, ausente su lenguaje de 

interjecciones altisonantes cuyo uso frecuente parece ser pri-

vativo de los"jarochos". Accesible por tempere.mento y respe-

tado por todos lo que lo trataron, poco dado al bullicio cit!! 

dino y amante del campo". 29 

El Diccionario de escritores mexicanos 30 especifica 

que Rafael Delgado naci6 en C6rdoba, Veracruz, el año de -

1853, fue hijo de don Pedro Pablo Delgado y de doña María -

Jesús Sainz Y.erosa. Su familia era conocida en la localidad 

por la actuaci6n de su abuelo paterno como alcalde de la Ci:2, 

dad y por la holgada .posici6n econ6rnica de su abuelo materno, 

orizinario de Santander, España, quien lleg6 a E&xico con el 

fin de hacer fortuna. Delgado vivi6 desde niño en erizaba y 

::'9.- r.:ancioidor Raimundo. Pr6logo a Historia vule:ir, :r-:~xico 
1944. 

30.- Cca~;po Aurora y Prado Brnesto.- :p.p. 95-96 
ricr.ionario de E~cri tores !(exicanos. 
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ah! se educ6 en el colegio de Nuestra Ser.ora de Guadalupe. 

A los doce a.í1os se traslad6 a. estudiar a J.:i$xico en la es-

cuela de la Colegiata de Guadalupe, de la cual era direc-

tor un herm:ono de :m r.!arlr,., c~6nit;o do la cutcdrn.l de JE:, 

lapa. 

Los acontecimientos políticos interrumpieron sus estu

dios en la ciudad, ya que el emperador }:aximiliano fue obli 

gado a abandonar el poder y, trasladado al Cerro de las Cé3:!!!. 

panas en t;¿uer6taro junto con MiramcSn y nej!a, para ser fusi -
lados. 

En 1868 Delgado ingres6 al Colegio Nacional de Orizaba 

a cargo de Silvestre l·íoreno Cara en donde fue un excelente 

alumno, lo que mereoi6 que, posteriormente, fuese nombrado 

profesor de geograf!a,de literatura, historia general e hi~ 

toria de l·:éxico de dicha insti tuci6n, por un período de di~ 

ciocho años. I':ás tarde, como sus ingresos econ6r.1icos eran 

muy reducidos hubo de impo.rtir clases en diversas escuelas 

primarias. 

En 1881 se reunía con un grupo de escritores, poetas, -

literatos de la ~poca en una serie de veladas donde se leían 

estudios. literarios. De ahí naci6 la sociedad literaria -
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Sánchez Oropeza, cuyo fundador fue don '.:ilvostrci Horcno Cora. 

Por sus poemas y cuentos fue adquirienC:O prccJdgio como orJcri 

tor. 

Su produccic5n lit~raria se inició con el ¡;6nero de la :Pº2. 

s!a l!rica, entre los a.ffos de 1869 a 1970. Public6 versos e~ 

tre los dieciseis y los treinta años, debido a su temperamen

to rom~tico. Los primeros versos que e:::crlbió fueron: 11r:o -

me niegues tu amor" (1872). ''Presenti::i!.e~itoz" (1872) 1 "lejos 

de t.!11 (1872), "Al partir" (1876). 

111!1 Pueblo" , :peri6dico de Oriza"ua., ~ul,1ic6 el 26 de oc

tubre de 1873, su poema. "Lejos de tí'' 9 lo que J?a!'ece ser que 

constituye el inicio de posteriores public~cion~s de sus tr.§_ 

bajos como poeta l!rico, inspirado en los cli1sicos castell2.

nos. ::-~ntre los treinta y los cuarent« d~cs ~scribe "A rsreP:.~" 

y "A la J.aza Latina", a €sta última se le corLccde la orq,u!dea 

de oro en los juegos florales de Orizaca. 

En el g~nero dram,tioo, Delgado osc~ibc cuatro obra.o: 

"Caja de Dulces", en tres actos: en prcse., "T::i.za de t~", en 

un acto; "~l caso de conciencia", en u:"! acto y ''Ant~s rlc 1~ 

~''• 

Delgado tenía inclinación, adeoáa, por la lengua y lit2, 
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ratura francesa, como lo demuestran las diversas citas que hE: 

ce de varios autores en sus novelas, cuentos y lecciones de 

literatura. 
1 

En 1886 os nombrado por el Ayuntruniento de Orizalm, con 

cariícter provisional, preceptor de la Escuela ~!Wlicipal t::6m. 

l paxa niños y adultos. 

Ingresa al Liceo Morelos. en calidad de socio y corres-

ponsal en la sociedad de Orizaba y en 1887 actúa como seer~ 

ta.rio de la Sociedad El Clavel. 

Para 1889 Delgado es invitado a colaborar en la Revista 

Nacional do Letras y Ciencias, por Justo Sierra, Gutiérrez -

i:~jera, Gondlez Obreg6n y Jesús F.. Valenzuela. 

Un año m~s tarde publica con gran éxito su primer nove-

la LE!. Calondria, en la Revista Hacionttl de Letr2s y Ci~ncias. 

En 1892 fue nombrado miembro de la Academia :r-:exicana C.e la -

Lengua Correspondi~nte de la Española, por sus m~ritos lite-

rarios. 

En el Tiempo Ilustr~do public6 del 6 de a~osto al 31 de 

d.e dioiembre de 1893 su segunda novel::i.; r~t;cl~. ~:.:n eise -

año hace varias vi si tas a r.:6xico paxa asistir c. reu.".liones -

literarla. 



- 84 -

ne 1894 a 1898 desompeñ6 un caxgo administrativo on una 

empresa minera de Taviche, donde debo.haber conocido a los -

principales personajes c:i.pi talinos de t:._9_s p~~~n~.a rico~ -

s~ tercer novela, adem~s del ambiente general de la vida de 

la Netr6poli en aquellos tiempos de los :principios del esplen -
dor porfiria.na. 

En las reuniones del Liceo Al tarnirano presentaban estu- . 

dios sobre figuras literarias como Leopardi, B&cquer, l~ez 

de Arce, Ru!z de Alarc6n, los que había leído en la sociedad 

sruichez Oropeza. 

Casi cinco affos despu~s regresa a Orizaba donde desem

pefi6 e.1 careo de Secretario de la Jefatura Política 1898 y en 

1900 fue nombrado profesor de primero y segundo años de esp! 

ñol y de literatura en el coleeio de estudios preparatorios 

de la ciudad de Jalapa. 

En 1902 public6 una colecci6n de cuentos de cuadros y 

costumbres bajo·el título cuentos y notas. .. 
.. 

Dos ~os m[s tarde public6 un libro de texto, prologado 

por ~1 misr.io, denorninado lecciom.!S ele 1i teratura. 

Castro Leal comenta: "En las lecciones de literatura 

se encuentra la idea que ten!a Delgado de la novele. Debe -
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ser donde sea posible una visión exacta de la verdadera vida; 

el novelista. ~s un historiador oon mucho o oaai todo de poeta, 

un ren1:tzador de belleza, rico en observación y sabio en el C.2, 

nocimicnto de la aocietlo.d, d'-' los hombrea o mlÍs bien del hom

bre y, en suma de cuanto lo rodea. El toque principal de la 

novela linda en la creaci6n de almas y en la pintura exacta -

de la naturaleza". 31 

En 1905, fue nombrado orador oficial de la Sociedad S5!!, 

chez Cropeza, para celebrar el tercer centenario de la publ.!, 

cación de el Quijote y entonces expone el siguiente conc~pto 

de novela: "es la na1Taci6n gallarda, exquisita y entretenida 

de imaginarios acaecimientos y aventura.a y C.e singulares an

danzas, urdidas con ingenio tramada por la discreci6n, hecha 

con hidalgo propósito y noble designio, y realizada por modo 

art!stico y con fines estéticos, para dar el espíritu pl~ci

do solaz y grato esparcimiento. 32 

••• El novelista es, en cierto modo el poeta; mejor di

cho: es poeta tambi~n. El mundo f!sico y el mundo moral son 

31.- Castro Leal :\ntonio. P~ólogo de loa parientes ricos. 

32.- n'lgado Rafael. Obras CompJ.et::J.i::. Torno 11. :PP• 7 48 
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terna inagotable ele su estudio •• ,.. "ln novela h~rm.ana deii h. 

historia e hija de la poesía, ~nero por naturaleza VRriadc 

y mfiltiple y por generalidad ameno y tliverticlo..... 33 

A :pFtrtir rlel nrn i!e l~í'~, la ~ctivioi~rJ 1i terarfa c1.c -

Delgado ~isrninuye sensiblemt!nte, debid~ entre otras cosas, 

a que se dedic6 a actividades educativas. As! dure.r1te. cua-

tro años, de 1912 a 1913, ocup6 la rectoría del Colegio Fr!. 

paratorio de Orizaba y posteriormente tuvo a su cargo la -

Direcci6n de Educaci6n de Jalisco, cargo que ocup6 por in-

vitaoi6n de don Jos& L6pez Portillo y Rojas, quien fune!a -

como gobernador de dicho Estado y, a la par que Delgado --

aficionado a las letras, autor de ¡,a p~~~~~. quien se sig

nificaba por su catolicismo liberal. Fue L<Spez Portillo -

partidario del general Bernardo Reyes en las postrimer!as -

del r~gimen porfiriano. 

Su ideología tradicionalista que mantuvo cierto grado 

en dignidad e independencia frente al gobierno. Su amplia 

cultura y su capacidad para el ejercicio de las letras le 

permitieron servirse de diversos elneros literarios pare -

expresar el an~lisis rlel pro~l~ma e impresion~s del mundo -

que cono~i6, esto lo lleva f'. la iiwi tación para CJ.UI! J.:el¿;ado 

33.- r.elc.aC.o, i':.ti'?el. o¡. cit. ~-~ir::curso, Tomo 11 :PP• '{!¡.G-749 
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participara en el equipo de su grupo <le trnbajo, quo además 

de director genoral de educaci6n de dioho Estado, tuvo a su 

careo la d'.todra de li tcratura en el Liceo de Varon~s d.e Cu~ 

dalajnra. 

Como en 1913 se caracterizcS por ser un ar:o de trascendeE_ 

tes cambios políticos en la vida de t~lxico, r-elcado regresa 

a Orizaba seis meses después a ocupar su antiguo puesto. L.!!, 

mentablemente su estado de salud se iba deteriorando r~pida

rnente Yo despuGs de un viaje a Jalapa a donde se traslad6 en 

medio de una tormenta enferm6 de una afecci6n bronquial, de

ja de existir rodeado de sus discípulos el 20 de mayo de 1914, 

a la edad de sesenta y un años. No se tiene noticias de que 

quedaxa.n obras suyas inconclusas, lo que demuestra que en los 

in timos años de su vida percU6 el inter6s por continuar una -

obra literaria iniciada con tanto ~xi to. 
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LA FORMA DESCRIPTIVA DEL PAISAJE EN RAFAEL DELGADO 

El valor literario de las obras de Delgado estriba, en 

gran parte, en su forma descriptiva, ya que presenta la na

rraci6n de su obra de una manera veraz y con detalles pro

pios del paisaje de la regi6n en que se desarrollan los he-

ohoe por &l relatados en sus novelas. En sus descripciones 

hay algo mis que el elemento sutil de la veracidad con que 

trasmite sus sentimientos. En ellas podemos apreciar Vill! 

verde, Pluviosilla, y Villatriste semblanzas de su ciudad 

natal Orizaba, en las que combina aspectos f !sicos con im

presione a subjetivas: 

"Villaverde es una ciudad en petrificac16n. Pueblo -

por excelencia ag;r!cola, mira cultivado sus campos como ha-

ce cien años, rinne los mismos productos, cosecha los mis

mos frutos y gasta y consume hoy lo rr.ismo que gastaba y con -
sum!a ha.ce veinte lustros". 34 

"Las casas, como cortadas por el mismo patr6n; los tr! 

jea iguales. Las caras parecidas, unísonas las vocea. tos 

varones agrios, huraños, sombr!os; las mujeres, t!midas, --

34.- Castro J.,eal, Antonio. Pr61ogo a Ang~lina. p. 17 
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asustadizas, amables, pero con amabilidad monjil. ~La vida ~ 

como las cosas y las personas''• 35 

A cada uno de los objetos por &l descritos les da el.--

efecto y el gusto, m~s que su valor intrínseco, en loa que -

tiene importancia hasta el menor detalle: 

"La salita era típica; un ajuarcito austríaco; sof6., 

dos mecedoras y una docena de silla.e, con sus correspondientes 

velas tejidas de gancho; una mesita redondo, de vulgar estir

pe, con una gran quinqui, y cargada de muf'iecos y tarjetones -

de porcelana; en los lingulos, unas rinconeras antiguas de ta

lla que Jurado compró a los albaceas de un fraile domin!co; -

en cada una de ellas U.na estatua de yeso, candelabros de cri!!, 

tal azul y jarrones con haces de flores de caña y plumeros de 

cola de zorra" 36 

Con la mism~ intenci6n, Delgado describe en su última no

vela c6rno era el Salón de Cabildos de Villatriste, lugar en 
.. 

que se reunía la sociedad de la 6poca, en que refleja el br.!, 

llo decadente de la &'poca: 

35.- Delgado, Rafael. Ane~linR. 

36.- Delgado, Rafael. la Calandria. · p. 30 
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"En el muro de la derecha, arribe. del sorir, en dorado 

marco, un retrato litobl'é.fico de Dn. nenito Ju~ez, coloca

do entre dos cromos, de sobra intencionados y maliciosos; el 

uno un cura franc~s, plácidamente engolfado en la lectura de 

Naná; en el otro, el mismo individuo dando remate a un plato 

de ostras y a una botella de vino blanco ya muy merIDada. 

Pendiente de la viga central, una lrunpara de globo opaco, 

que cada noce prestaba su claridad lunar a los raptos po~ti-

. cos de la romfutica l'Tagdalena". 37 

En Angelina , (poseedor de ese espíritu reflexivo) de

ja ver a los personajes inmersos en el mundo que los ·rodea. 

·As! conjuntamente con la oaracterizaci6n del personaje de 

que se trata, encontramos descripci6n de detalles, objetos 

aislados: relojes, abanicos, tapetes, que dan más signifi

cado y caracterizan mejor a su poseedor: 

"Detalle fastuoso de aquel cerro de papelee: valioso 

tintero de plata (sin uso porque Castro P~rez se servía de 

uno de plomo), un verdadero tintero colonial, de oidor en

riquecido, o de can<Snigo pr~ximo a obispar, con una oamp9.-

nilla que le serv!a de plata.". 38 

37.- Delgado, Rafael. Historia Vulgar. P•P• 32-3~ 

36.- Delgado, Rafael. La Calandria. p. 160 
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f'1uchas descripciones similares a las apuntadas enoon-

tramos en todas sus obras; En La Calandria, al referirse a 

un cuadro, hasta el marco de tipo plateresco queda descrito, 

lo que permite reconstruir con todo detalle el ámbito en que 

se desenvuelven los personajes, con esa pecularidad tan pro-

pia de ~lgado: 

11El dorado marco de estilo plateresco, a trechos ennegl'.e -
cidos y deportillado, luc!a su figura colosal y su mue.culatu -
ra atl~tica el fortísimo orero, cargando m~s cuidadoso que n,g_ 

. . 

vel nodriz?., un niüo Jes~s mofletudo y rozagante, de violada . 

t!nica y ca.belios riza.dos de entre cuyos bucles se destacaban 

un trl5nsulo Is6seles las tres potenci:?.s d~ rigor, dentro un 

nimbo ~vxeo tambi~n que con sus imperfectos contornos decla-

raban al n:enos listo quf!' eran obra. de otro artista y adita-

mento puesto .. a la imagen del risueño Infante por los afanes 

de un devoto que, de seguro, no encontraba en ella. expresilSn 

nine.-una superior y divina". 39 

Fres~nti e;rupos de personajes Rn6nimos en las calles de 

l:l ciu·hd• dar.do ns! una visi6n de conjunto plena de realis

U•O c'om~e descubr·'.! el lector las caracter!stica.s del lugar: 

... 

1 
! 
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"!,7ot!.base en el patio silencioso inusi ta.do movimiento. 

En todas le.s puertas había grupos tle muj !!res (i.Ue conversa-

ban rtl'esa.re.¿afl de la era.vedad de le. enfenr.a. Otros, rr.ás -

alH'. en el corredor más lejano, a callandi tas, para corres-

pender al silencio". 40 

"El gi-an sentimiento que exl1l'esa por su tierra, esd -

muy ligado a su vida; no podr!a escribir con tanta sinceri-

dad si no sintiera las cosas muy dentro. ·El dice en su pr.2, 

logo que lo que escribe "es vivido más que imaginado, "ade

m€s, ·muchos autores coinciden en que esta obrR es autobiogr_! 

fica". 41 

Villaverde est~ descrita en forma tan objetiva que p~.r,!;. 

ce transportarnos a los lugares mismos en que se desarrolla 

la accién, con una visi6n de conjunto en la que enmare~ igl~ 

sias1 casas, habitantes y tertulias: 

"En Villaverde se trabaja poco, lo suficiente :para co-

n;er, no andar desnudo, pa.sar el el!!!, y ¡santas pascuas: 

"Grato pasatiempo diario fue para mi la. tertulia que se 

40.- Ibidem P• 3. 

41.- Castro Leal, Jmtcnio. 
eado, en El Nacional, 

Bl arte ~arr?.tivo d~ Rafael Del-
2' de agosto de 1953. 
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reunía todas las tardes, dada.a las cinco~ en el despncho del 

jurisconsulto, Conourr!an do ordinario en aquel sitio, el·-

Sarmiento •••• don Cosme Linnres y el escribano Quint!n Porras". 

"Tenduchas solit~ias, alumbradas por un .farolillo; oas~ 

chas de madera deshabitadas y miserables.- jarccr!as y alcace

nes de pasturas;- ancho portal en·~~c pernoctaban arrieros, y 

cerca del cual ard!a. una fogata.1 luego la calle anch!sima ••• 11 

42 

"El convento de·los franciscanos, pesado y sombr!o; la -

Iglesia de Cristo con su arrogante cúpula; la Parroquia; 111 

la capilla de Sn. Antonio", 43 · 

Delgado refl~ja con absoluta nitidez la t!pica vida pro -
vinciana donde la tristeza, la melancolía y la conf'o:rmidad -

de sus habitantes hacen contraste con la exuberante naturale -
za, plena de colorido:. 

"Los villa.verdinos son de semblante triste, y en sus la

bios tienen la risa dolorosa expresi<Sn, como de 'gentes con- ... 

trariadae y pesimistas". 44 
,;;i 

"Singular alegr!a la de aquel.valle; ¡Espl~ndido panor! 

42.- Ibid P• 22 

43.- Ibid P• 10 

44.- Ibid. P• 43 

.. 
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ma el de aquel paisaje en que se mezclan y confunden las se

renidades de ln tierra fr!a con la vcgetaci6n abrumadora de 

las regiones cálidas; Pero ¡ ay t no buequiis all! carncté

res regocijados, espíritus afables y risueños. Villaverde -

es la ciudad de los espíritus desalentados y melánc6licos -

es la ciudad de las almas tristes". 45 

La vida apacible y tranquila de la provincia mexicana 

est' descrita en toda la plenitud de su verdad: 

"Aquí nunca pasa nada, nada de gritos, de or!menes, na

da del mundo de alta sociedad; todo pasa con suma calma; es 

la"cl~ica vida de las peque5as ciudades del interior. Las 

familias que pueblan la ciudad, s61o trabajan para comer y 

vivir tranquilamente. 

"Con el producto de seis u ocho solares y de un rancho 

cafetero me basta y sobra para vestir a la señora alcaldesa 

y a su hijo". 49 

La descripci6n en Delgado es tan minusiosa que ailli. los -

muebles parecen cobrar vidaa · 

"Aquella r.iesita baja y la.rea, cubierta con un mantel vi,!;_ 

45.- Ibid p. 43 

46.- Ibid p. 50 
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jo, ilun:nina~a por un quinqu~ con pantalla verde, y llena de 

cajitas, ruedas de alambre y rollos de pa:pel"••••• 47 

Kuebles: dos estantes de cedro, con alambrera, llenos 

de libros viejos, iníolios monumentales, añosos pergaminos 

que nadie tocaba, en los cuales ninguno pon!a mano y que -

estar!a hechos polvo". 48 

"Casi en el contro del gabinete, una mesa, una gran mesa 

cubierta con su cubierta de pafio verde, que ca!a hasta cerca 

del suelo, dejando ver .los pies del mueble, unas garras de -

le6n o de grifo que hicaban en sendas esferillas las pujantes 

ufías, como en m!sera presa fam~ico milano". 49 

Aun personajes -e segunda. importancia en las novelas son 

descritas con agudeza y percepci6n propias de un· observador -

acucioso: 

"•... oscuro, muy oscuro,. el color; estrooba la frente , 

al to el crineo, salientes los p6mulos; la barba escasa, esoa

sísima; los ojos pequeflitos, negros, muy negros y vivos; la. 

mirada franca, al aire resuelto, como en todo aquel que no -

tiene en su vida acci6n que le avergüence". 50 

47.- Delgado, Rafael. Angelina. p. 121 

48.- Ibid p. 159 

49.- Ibid. p. 160 

50.- !bid p. 130 
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La viaicfo de conjtmto que el lector alcanza a captro: 

con sus descripciones hacen que se transporte a la ~~oca -

misma. en que tienen lugar los hechos por él relatndos: 

"La tarde era espléndida, una linda tnrde de otoño, 

fresca y luminosa. Hormigueaba la multitud. en la ancha -

calle; :puertas y ventBllas estaban cuaj ad~s de muchacha. bo

nitas, y era aquello un conjunto de Gentes festivas y ale-

gres, tan pintoresco y hermoso, que no olvid~.r~ jam~s. Unas 

que iban bulliciosas y :parlanchinas; otras, que volvían can-

sa.das, arrepentidas, cargando el cesto de la comida. :r-:ozos 

encandilados por el alcohol, que se deten!an para requebrar 

a las chicas; honrados padres de fBlllilia que bregaban con -

la :prole mrocima, mientras la esposa traía en brazos al IDOC,2_ 

so rebelde y llorcSn. J.V:ás all~, un viejo, de capote antes -

negro y ahora tornasol, cofrade de de la Vela Perpetua, he!: 

mano de la Tercera Orden de San Francisco; el panadero de -

flamante azulada camisa, faja purpúrea i'lccada de blanco, y 

sobrero a lo terne; unos rancheros muy orondos con la calzo -
nera de pana y el sombrero galoneado; unas lavanderas que -

hao!an ruido de hura e~ con sus enaguas tiesas; unos gauchi

pinci tos, vendedores de ropa o dependientes de El Puerto de 
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Vigo, inocentona, reci~n llegados, toscos de pies, mirando a 

todos con airecillo protector; una media docena de pisaverdes 

villaverdinos jinetes en buenos cabnllos, y al fin solo, ~n -

el overo acabado de compre.r, el hijo rlel alcalde". 51 

!J. relatar pasajes necrol6glcos presenta cu~dros v!vldcs, 

plenos de realismo: 

''Deser..cajadas las facciones, pálido c:l ros.tro, <>.:norP..tadns 

las sienes, afil::!.da le nariz, los ojos mortecinos, los labios 

entreabiertos por la agonía, me pareci6 que dirigía a los n.a

motretcs echados en olvido, dolorosa r;;irada de extrnña co:np;-:--

13iv2 pi~dad". 52 

11Espir6 a las siete menos cuarto. 'l'r;s los acosturnbrml.os 

rezos, las buenas lavéUlderas tornaron poioesi6n c1el cuarto mor

torio ••••• " 53 

":i:ntre t~nto, doña I'ancha preparaba lo necesario p!!lra el 

velorio. los preparativos consistían en proveerse de pan, -

bizcochos, az~car, caf~ y de algunas botellas de ague.rdient~ 

añejo, del mejor, :para obsequiar, de medianoche en adelante, 

a los doloridos asistentes". 54 

51.- Ibid. p. 151 

52.- Itid. P• 161 

53.- "':'el¿;aC:o, Rnf~.el.-

54.- ¡t.B. :P• 10 
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I.~s incle:::enci:;is des?tGdas :por le.s fuerzas de la natur~ 

lcz<'! pa.reccn m'!Jzcl::i.r rast;os de misticismo e impotencia pro--

pías de los :;;1.:'!dios rurales: 

11 .;;;1 viento lenguidec!a, :r-ero de tiempo en tiempo soplaba 

con bpe tu feroz, trayendo torrentes de arene>. y de carb6n. -

1lov!a fuego. Acababan de dar las diez de la m?.ñana, y, sin 

embargo, la tempera.tura era como la de mediodía• Los edif !. 

cios fronteros al and~n, todos con techos de zinc, ennegridos 

por el humo, y el suelo de la v!a y del vast!simo patio oubie~ 

tos de menudos trozos de carb6n balastados con peladillas Ob!, 

curas, recoe!an y almacenaban el calor solar, y lanzaban sobre 

la concurrencia oleadas abrasadoras y sofocantes". 55 

Rafael Delgado paxece tener una especial inclinaci~n por 

las flor~s, a las que trata con especial gi~sto aunque, natu-

ral:nente, sus sensibilidad es igualmente exquisita al tratar 

los ter::as buc61icos, en los que pinta cuadros originales y -

r.-:?r:.:0sos "!'! l::i c0r.t.?:riplacié:: rl.el C'?Jn¡>o ver!".cruzano que le de! .. 

:p»rté fr+.erls por J. 'l. ;;ctf,nic::i, 1o r;.u·'; le :P~rmi ti6 engalanar 
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º- ¿Y cu~l es el nombre de esas hojas tan frescas y tan 

lindas, listadas de morado y también moradas por el rev~s? •• " 

"¿Esas'? ¡Ahl Son ''calateas". Es una soberbia planta 

de sombra. Es el mejor adorno de nuestras casas; pero ea -

delicacl!sima: el fr!o la mata; los rayos del sol la queJDan. 

Vean ustedes mis flores proferidas. Para papá las azaleas; 

para maro~ las dalias. Elena no gusta mis que de las viole

tas; a m! me encantan las rosas ••••• Ahora hay pocas. En -

este mes todas las mañanas, cortamos las fJores abiertas en 

la noche y las mandamos a Santa Harta. Vea usted, señor -

Doctor •••••• 

"La blonda. doncella, seguida del cancSnigo y de don Cosme, 

fue detenii!ndose frente a. cada rosal"• 

"Hab!alos de mil especies; a cuál más bellos; desde los 

rastreros que se tienden como alcatifas en la tierra, basta 

loa m«a altivos y osados que trepan a las tapias, queriendo 

escaparse por los techos. La cosa centifolia lucía su falta 

alrica, pr6dica de eu aroma deleitable y m!stico; la blanca 

alardeaba de su opacidad but!rica, y e~ desmayaba rendida -

al peso de sus ramilletes; la "reina", fina, eristocr~tica, 

sedienta de luz, ofrecía sus p5culos ·incomparables; la "d.2, 
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rada" entreabría sus capullos pujantes y luc!a sus cráteres 

ol!mpioas; la "Napoleón" v!vida y sangrienta era la nota ~ 

diente de aquella sinfonía primaveral; la "t~", menuda y -

gr~il, vibraba en haces sus botoncilloe delicados; la mus

gosa rasgaba su envoltura de felpa glauca, como ansiosa de 

desplegar su nítida veste; la 1o/.almaie6n11 , sensual, volup

tuosa, languidecía de amor; la "Concha", rieueffa y amable, 

extend!a sobre la fuente sus ramos floribundos; la duques,! 

ta" se empinaba para que vieran su ingenua elegancia, y la 

"triunfo de M&xico", lá'.ctea aqu!, con bordee carm:!nados -

all~, flamante el morir, soltaba sus p~talos, orgullosa de 

sus mit:!cas, arcanas apariencias". 56 

56.- Ibid, PP• 20-21 



/ 
/ 
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:81 ruedio ?.n;biente en que DelDN'.o desr.rroll::i tcdns r;¡;:i 

obras est~ imbu!do dt"J ese esr!ri tu welánc6lic'.'.l ¡irov5.nci~-

no, donde el paisaje cobr.:i. im máximo espl~ndor. La ten-

C6:t'dob"1, le sirven de marc::> :par<"! dcst.r:r:ollar toc:1s sus ll.2, 

velas. 

"Zste modesto profesor de Jlrovlncia es un<'l ñemostrac:!.6n 

de que ·el artista verd1:1.eero J?uede reemplazar l?. orservaci6n 

directa de la. vida y la experiencia con su mera intuici6n." 

57 

Aunque Manuel Pedro Gonzflez dice: "Delgado es un no-

da originalidad en la elecci<Sn de sus temas". 58 

Sus personajes est~ sacados de ese medio de provin-

cia, es:Pecie.lmente: la de Veracruz; donde reina la. r~.uxmura-

ci6n, el chisme y la intriga, lo qu'!, naturalmente, r10 po-

demos sefíalar coir.o algo t!pico de la :provincin verF>cruz~n:C", 

~ino de tod:l :p·~quer:;i, ciudi:id no solrimente e.e !·:éx5.co, sino -

eel mundo, ya que las penas, los goces, los oñ.ios y renco-

57 .- Azuela, E::iriano.- C'ien e.f'.os de nov<'.'la m~xlcana. p. 130 

5s,.- Cor.zález, l:anuel !·~tlro.- ':r:t¡"!ctcri;; ele l~ !::ow·lr. rre:d
~' Ediciones p. 7c 
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res se trnsmiten de ger.eraci6n en generaci6n y constituyt"n 

la diaria intriga que, como motor, impele a la sociedad a 

moverse a. ritmos cambiantes, entrelazando personalidndP-s -

de muy diversa índole: tímidos, intr6pidos, nobles, dcsle! 

lea, aJLbiciosos, conformistas, altivos, sumisos, etc., quie -
nea al gozar de tic~po libre entretejen audaces embrolios -

ayudados :por la estrechez del runbi to en que se desevuelven: 

"Pues bien: corru!)ci6n siempre la hubo, aquí en la le

v!tica ciudad, y en Pluviosilla, •••• vamos ¡en todas partes! 

Vagos y ociosos no faltan en parte alguna, ahora bien ¿por -

·qui son tantos en Villaverde? 

Don Cosme movía la cabecilla y hac!a un gesto de duda, -

].lara. decir "¡no lo s~! 11 Castro PtS'rez se componía las gafas. 

- Voy a decirlo. ¡porque en esta tierra no tiene porve

nir la juventud! ¡porque los horizontes son oscuros! Y to

dos, usted don Juan; y usted, Linares; y yo; todos los Vill_! 

verdinos, sin excepci~n alguna, nos empeñarnos en cerrar a los 

j~venes el ca.mino de la prosperidad. ¡Esto es lo cierto! -

¿Iludan de ello? V2lllos al crano; d!game usted, mi señor don -

Ju~, h~grune el favor de decirme: ¿cuMto cnn? ese muchacho 

que tiene usted aquí y que trabaja de la ndí:=tna a la noche? 
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Véinte pesos al mea. ¡Y me parece mucho r ¿Cree usted que 

con eso pueda Tivir? 59 

Naturalmente, la gran capital es una prolongaoi4n de la 

provincb., por lo que le. pluma. de Delgado lleva la trama de 

81211 obru a lol!i lugares que visita y, u!, como viaja a la 

oiwi&d de Mlxioo, hace que aus peraonaJea es deaenvuelvan en 

aste medios 

" - Pobre do t!, 1DUCbaoha! -•xolamcS la aeiiora en tono -

compasivo. •¿Te va gustando Mlxico? 

- La verdad, aeflora, no, me da miedo, no al por qui, es-

ta ciudad tan grandot ¡Ro puado unos auatoel 

~ ¿SUatoa? ¿D6nde mujer? 

- En ol coohe, on la estnci6n. Cuando utodes ee fueron 

a m! me metieron en un coobe do eitio, en un "a~n" como d! 

ce Ramoncito, y all! me estuve y •&ttr9'e, 1 allí me estuvie~n 

hasta. que sacaron los equipajes y los pusieron en un curo.

y mientras, yo aola en aquel cocho, y en lugar obscuro, y 82_ 

la con el ooohero, que a mi ver estaba borracho ••••••• ¡CSmo 

ol!a a pulque! ¡Por fin quiso Dioe que nos fulramoa 1 Y ah! 

voy con el mozo eee9 que ae port& bien, 10 no tengo de qui -

quejarme, y me fue platicando, y preguntédome ai ma gustaba 

esto, y que me iba diciendo los nombres de laa callea por - , 

59.. Delgado, Rafael. An~lina. p. 174 
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donde íbamos pasando•••••" 60 

"Mar!a y Alfonso llevaron a aua primas a Tacubaya, dea

pula de dar unu cuantaa weltu en la Calzada de la Reforma". 

Declinaba el asol, y al morir espelend!a en una deslumbr'!, 

te gloria do oro y de grana. Sobre el tondo 4ureo del oca.-

••• erguido entre sus ehuehuetea y 8U8 euoaliptcs, dibujaba 

el alchar de Chapultepeo sus terrados, sus galer!as y su C! 

ballero al.to, majeatuoae y triste. Loe \iltimol!I rayoe del A! 

tro moribund• centellaban en las vidriera.a de loa edificiea 

celaterales0 en lea vidrios de los coches y en el charol de 

los carruajes, 1 algo cemo leve polve de oro !lotaba en el -

ambiente del paseo. 

"All' per el Sur, en lu cumbres del .Ajusco, i11111ensa y 

negra nube aorr!a a lo largo de las cimas, deagarrande su º! 

puz en loa picachos, 11'8 all& de lH cuales culebreaba el r! 

ye, anunciando distante y fuerte tempestad". 61 

A pesar del poce tiempe que Delgade visit& la ciudad de 

Mlxice, en eu ebra Les ¡a.rientes ricos 0 parece haber advert! 

do, con un detalle enmeradc9 loe lugares que frocuentl.iln los 

Tisitantes de provincia~ casi obligQ.dllll'lsnte, como sens El ..... 

61.- Ibido P• 211 



/ 
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Cutille de Chapultepec, Pasee de la Refel'lla, l3aB!lica de -

Gwutalupe. y La Catedral. 

"Avanzaba el carruaje por la calzada de la Ref•l'lla, av~ 

zaba lentaaente el cupe y a oada lado del pasee, llUJ mal 11'1!.! 

nad• en la aegun4a ~ita.el, les al.tes y desairados euoalipt•• de 

cua lade, parac!an clH~ilar en t&iebro peapa, c•ise reveatius 

d.e negrea auclariH hachos gironea. Era obscura la nacha, y -

ne hab!a en la imaenaa 7 &ali ta.ria a·Hnid.a llÚ claridad. que la 

de le1 titilant•• 7 narteoin•a faeea ellctrico• que en caaa -

trua eaparc!a hsutioiente luz, buena parte de la cual ae 

peri!a e11tre el tellaje, preyeotande negru '1 oele1alea aabru". 6~ 

"Para hablar cea el Dr. Feraédez, d.efta Dalere• aoud.11 a 

bumoarlo a la Catedral. Allí le hall&. El oan&nige e1taba en 

el pGJ.pi t& engeltado en 'W1 eoraln· pnpoH. -Hablaba de la efic.! 

eia •• la Caridad, 7 demostraba oon frasea on&rgioaa .y augesti

Yat:I c&u una buena palabrA, un oonauelo, 7 hasta una airada o•! 

paaiva0 .• baatabaa para que me nea abran las puertu del ciele". 

"Luentaba la blenda seftor1 ta el deaaaee de la Catedral, -

11\11 neceaitada de euidue y alifle, tales ce111e aquellH que te

.tu para su igleaia l•• diligentes capellanea ele Santa Mar!a, 

el ari•tecr&ttíce temple ele Pluvieeilla¡ luentaba el d.eaaaee, -

pero extasiaba contemplando las vastas proporoiene• del gran-

62.- Ibi~. P• 291 
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di••• e4ific1•"• 63 

El aabieate religieae en que oreci' Delgde, aeguruen-

te influyl para que en tctdu aus nevelaa se pueaa apreciar -

cierte ospúitu s!atico e11 el que sus pera•na.jeo ae cleaenvuel -
Ttllj el aacercl•te, la iglelia y lu plegariu nea el !reouen-

te refugio de aucbes actores de su.a ubru, especialmente cuan -
•• atraTiesan Bituacien.ea af'lictivas • e11ooienaleai 

"Entrente eataba el templo. Desde .la calle Tela 70 la -

h1111ilde lamparita del Sagra:ri•• Me encaa!Jtl bao1a la iglesia. 

En.tri en ella. Estaba escura. CUatr• individuos ele redillu 

con senaoa oil'ioa delate, nzaban el rosari•. Buaqul eLrin -
ola úa retirado, 1 allí H~I, eÑ con tenor ele lnl,1er, cea -

11onoilles d.e niflo. Pere a poco me d! a consid.erar lo augusto 

del temple, la majestad. del eclifici~, lo BUDtulNle d.el alta¡ 

el ateoto que pred.uo{an en mures y otluanaa las luces de loa 

hachenea¡ lu aoabrau que al titilar fe las flaau bailaban 

en laa pilas tras una cluza d.e ond.riagos eapantablea 7 tr4-

euloa, 7 huta m re! 4• la groteeoa tJ.gura de loa denrotes, 

del anaeute ie ewa rezH, de un astornud.o ineportune qm -

viae a iaterrumpir una oraciln eoleJlllNlftte prinoipida". 64 
6,,_ Ibii. P• ,52 
64.- eplina. P• 141 



- 110 -

"; -Bien, padre •lo! ¡Lo que usted gueste J lo que usted 

quiera..... Ir& eon mis hijes 7 con Margar! ta.... • pero a -

oond.ioi4n de que elles vend.ria a esta casa. Lanento nu poder 

recibirles en ella como en mejores tienpos". 

"Vendr4n, hija m!a, vendrhl.... Pasado •afl.ana dirl en -

Santa Marta a.a ai~a tle dirunws (as! ae lo ha encargado mi 

toca.,ye) J>Or el tieac&nao eterno de sus padree, y por el reJ>! -
ao aute .te 1u aariclo. Esa aiaa sexi a la vez, come una ni• 

aa ele perdln. ¡Ha! ¡Olvidar •••• perdonar, y que Dioa ben

diga a todos per los 1igloa dé lea siglos!" 65 

" - Mia patJ:es tueron oatllicos, y catSlioo aon as! -

.tm.. educad.o. ,.· ai. no éatud&rnoa ..en -1.a verdad., eso. aolaaezr 

te bastar!a. Aa! ta111bi4'n he educad.o a 11! hija. Cr&ilo us

ted y, VQ1a, sin modestia y sin que pareaoa hipocrea!a, hu-

ta exagerad.o sey en ese..... En 111 casa no penii to que se -

lea nada irreligioso. Be llegad.o hasta proaaribir de ella -

El Monitor - 7 al decir esto t0111& el peri4diee> que medie - - .. 

abierto, deapidieade el acre ol•r de papel rooiln illpreae, -

emtaba ea la meaa, '1 estrujlndole, dijo: - ¿Entrar este p&P,! -
luoho en ni oaaa? ¿que lea asto •i hija? ¡Cu4ndo, padre, - -

culndo 1 1 Cdndo r n 66 

65.- Pariente• ricos. P• 3~31 

66.- La calandria. p. 8 

'. 
~ ! •..•• 
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El medie ambiente en las obras del autor eet' taabi&n 

lllJ1' influid• por la pesici6n econlmica de auu personaje•. 

St advierte su olara preterencia por la clase aeiia, a la 

que seguramente perteneci&: especialaente on au obra Los --
;parientes rioos, Dolgado aoent'1a las oaracter:Csticas aen

oiónadas. El hoabre que viTit de su oetidiano esfuerzo, de 

au iiario laborar 1 CUJGS ingresos le peraiten apel!l&.8 pe

queftu li'btrtades econlllicu ea exaltado por este deatac,... 

tle novelista d.el sigl• XIX. Eaoriter y 11a.eatre, llU8 ingr!. 

••s necesariamente tuvieren que aer SUf liaitadoa 7 BUll -

carencias econlaiou freeuentea, le que ee posible que h!; 

ya deterahad.o au esp!ri tu rea&tico, oontinuuente aae•i.! 

4~ por carencias eoonlaicaa y ie afecteaa 

"A la pobreza debemos atribuir la indiferencia de los 

oaractlrea y la trieteza ele las almaa. En villaverd.e nada 

se deaea y nada se aspira: todos eat«n ~onteatos oen su -

•uerte. 11 pervenir ee gsoure, y anhelarle riauefie aer!a 

una leeura. El alcalde perpetuo, don Basilio, dice cuando 

de ••t• se trata: que en esa tal ta de aspiraciones ea-ti la 

d.icha ae Villaverie 1 la telicid.u de SUB gobernad.ea. El 

viTe 11\11 aatiefecho. Con el produete de seia u ocho eola--

rea y de-UD rancho oaf'etero le basta 7 aobra para vestir a 
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la seflera aloali.eea y a BU hijo, UD llUCbacho idieta hinohad.o 

de vanidad". 67 

"A Conchita so le pasaban las horas oentando grandeza, 

lujos '1 refinaaien.tes aristooriticoe 1 parisienses. Ya te

nla cansadas a sua uigaa, 1 tant• que cierta neche, en caaa 

4e A:rture Súohez, al acabar el enaqo, como ae tratue ele -

cierta eaceaa que requer!a amaa cliatinci4n de •odalea. Cen-

cha to11I la palabra, y, despuls ele charlar a su saber, pwse 

come ejemplo la elegancia 4e lea Collantea, y tanto dij• de 

ellos, y lea encuabrl de tal manera, que Osear que •11 tecle 

eate, rie •osu& enojlUl!abo, no pudo dillhnüar su contra

ried.ad, 1 exolaa& s 

- Te han sorbido •l aaao 101 tales Collantea. ·¡El can 

que te hará! 68 

"En ADgell te estaban cifrad.u laa de r!sueffu esperan

zas de la tuilia J.iñnez, ya muy mermada 7 en ti!d.qui to, 1 

ele 11'8 a 11'8 pobre y casi •iserable. Pero Nuaatro Padre J!. 

alis, remediar!a tode, y entonces, el ahora eol!oito aonage 

aubir!a el al tu con planta trlJIUla, para etrecer la h••t1a 

imsaoulada" 69 

67 .- Angelina. P• 50 

68.- Loe pa.rientea ricos. P• 340 

69.- La calandria. P• 25 
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La naturaleza es el úbi to natural en que se desenvuel

ven lu novelan de Delgaclo, exalta la cupifla, aus flores, -

aue aerran!as, los &bolea, las estrellas, el cielo, y adn -

los truenos en las tormentas: 

"0ri6n fulguraba eapllniitlea Sirio brillaba apacible como 

una ligrina de oro; Aldebarn ard!a purp\Ú'eo; la cerulea Cape

lla parpadeaba alanc6l.ica, y all' por el sur, joya Bin par 

ie regiones australes, reaplandec!a Canepo con irradiacionea 

uulea, blancas y roju. En rnma., hermos!siJaa·noohe, una de 

esu noohes ante lu cuale• ae dilata el alaa 1 se ensancha 

el ooraz&ns en que el penauiento vuela de estrella en ••U! 
lla, 1 en que, elYidaios ele las miseria.a i• la triste vida -

terrena, quiai4rámos velar y subir hasta aú all4 de loe di.

tilles astros, para perd.eraos y abinamos en las aolecladea -

aieterieeu del lter". 70 

"En la regi&n del sur hab!a llevido a torrentes, y laa 

nubes •• deshac!an en necadoa cortinajee, cruzados a cada 

instante por el ra;yo; pare en el horizoate occid.ental el oe

laJ• prenntaba cleleitoao aspeotoi una coriillera de nubes -

blancas y doradas se prolongaba gigutesca hacia ol norte, 7 

hacia el oeste se deavaneo!a coao declives eoateros, y al -

fin se abr!a, en fona o ampl!eillo pillago, un golf• cerdle•, 

70.- .Angelina.- p. 188 
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sembrado de islotes de gualda, en torno de l~ cuales v~ 

ban cien cel~ea que a la rubia aefiori ta se le antojaban -

f antúticu DU'eoillaa que con la vela d.espliegua iban ru11 -
bo a misterioau encantadas tierras, impelidaa por el aeplo 

ele una brisa suave y ••bala..Ua. El Hl iba descendiendo 

detrú de la.a aireas ••n~afias, '1 al caer llajeatuoae en el -

imaenao deecentoido pillat;o, regaba GN '1 rubíea en lu ci-

11aa fant'8t1cu, inundaba en tintaa violiceu el oriente, e 

incendiaba en ~eoa fuegos aquella inooaparable·gloria 

del ocas•"• 71 

"Algunlla noches cuando la tempestad almtbraba con ~ 

d.enoa refiel•a 1.as cumbres ae la serranía, me ooaplac!a ye 

en adllira.r loa ruegos de la tormenta, los rellmpago• que se 

sucedían ain cesar con el estrlpito de mil truenos que, re-

petidos por los.ecos, aumentaban la grandeza de aquel eape.2. 

t4culo oeleate, coao si a toda carrera cruzaran por el cielo 
' 

trenes de guerra. al estallido de mil y mil cafionea. 

Se alejaba la tempestad¡ se despejaba el firmuento1 &&.! 

maba la luna, y las nubes, an~a aterradoras y negras, se ºO!!. 

vertían en blancos celajes orlados de plumas, de blondas ele -

argentados flecos¡ en valorea eac¡uifes, en g8ndolaa dtt n4ca:r, 
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en cianea •aravilloeos de cuello enhiesto y alas erguidas, que 

vagaban en un golfo de aguas l!npidas salpicado de eatrellas. 

72 

72.- An§eliaa.- P• 254 
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Antes del advenimiento del ro•anticismo, el paisaje no 

se interpretaba como un sentimiento directo ele la naturaleza, 

como en la actualidad ee interpreta, sino como una sensacicSn 

aeoundaria que, como tal, no s&llDJente no alcanza a constituir 

un estado de 4nimo, sino que ignora los medios descriptivos -

cread.os por el prop1e rollantioiamo, por lo que debemos eaten

der al sentimiento d.el paisaje ooao una creacih·de estaco

rriente literaria que alcenz4 su mQ1or repreeentatividad en 

Mixico durante el siglo pasado, en que la 11 teratura mexica

na ea prcSdiga en paisajiatu de gran relieve, lo que parece 

16gico Di tom111101 en consideraci&n que los escritores esta-

-bu, -por ra11:ones .de clpooa.,. ..ae~r .di.apue.atu .a la contempla

cidn de loa eapeot&culos naturales, la magniticencia de ali! 

neceres y c:re¡Ñaculos que i.Jlpresionaban y estimulaban la ac

tividad creadora de los artistas y los invitaba a prodigarse 

en sus innatos donea, que, como Delgado, conati tuyen autlnt! 

cos pintoren ae la 11 teratura, estilllllados por los variados • 

matices que de lstos eleaentos se ofrecen en M&xico. 

Ignacio Manuel AltaJDirano, Vicente Riva Palacio y Joel 

Roaaa Moreno son los escritores que podr!an considerar oemo 

precursores del paisajisso en nuestras letras. El pri•ro 
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de elles ocupa un lU&a.r prellimtnte, en virtud de que au pro

p&ai te eatuvo enca1dna.do a expresa.r el paisaje mexicano y -

presentarlo ante sus lectores, infundiendo una nueva savia -

a la 11 teratura aeXicana, depurédela y reproduciendo el Pal 

ea;le mexicano ctn tonos coloridos que, al ser captados por -

algunos escritores, airviel'9n de brecha a esta corriente li

teraria. 

El feliz acierto de Altuirano al eaooger e interpelar loa 

elementos d• llUQ'Or precisi'n pl'8tica del paisaje y su ferti

lidad descriptiva ae aprecian cen toda nitidez en La navidad 

en las a•ntafías, m'8 qua:; en El Zarco y Cle•encia. 

Maestro, periodista, noveliata, dipló~tico y soldado, -

Altaairano-eo, posibleaente, la figura literariaª'ª illporta;!l 

te en la segunda •i tad del siglo XIX. Aunque d.estac~ ca• -

cr!tioo literario 1 ce110 poeta, para loa efectos del presento 

trabaje circuJ!lcribiremos su obra a la de aovelista que, como 

COJlllUlladO rom'2itioo, alcanza una destacada fuerza creuera '1 

estilo equilibrado al transformar tipos y paisajes realea con 

la 111aginativa de au mente cread.ora. 

La originalidad. de Altaairano se basa, funduentablente, 

en la amenidad de la desoripci~n, el colerido de aus »aisajes, 
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el realis•o de los tipoa y en su narraci&n sobria y elegante. 

Sirve de •aroo a las ideas de este escritor nacional el 

paisaje mexicano, d~l que Delgado tuvo conocimiento y eirvi& 

de luz erientadora para iniciarse en el cupe 11 terario. En 

w obra ta navidad en laa •ontaffaa, pequeflo relate en prosa 

que el autor oolood enm aue "Cuentos de inviemo" clioes 

"El aol ae coultaba J&J y las nieblas ascend!an del pro

fundo seno de loa valles; deten!anse un momento entre loa os -
euros boaquee 7 laa negras gargantas de la cordillera. coao 

un rebaiio gigaJ'.ltescor deapula avanzaban con rapidez hacia -

la.a cumbres, ae deaprend!an zu.jeutuo1as de las agudaa cepaa 

ae 1.os a'betoa, e iban per n"t111o, a envol.ver1:a 116"'bab111.--f're! 

te de lu rocu, ti thioos guardianes de la 11ontaf'la. que ha

b!an deaaf'iad• all!, d.urate aillaree ae aiglea, las tnpaa

tad.ea d.el cielo y las agi tacienea de la tierra. 

"Los 1'.ltilloe r~oa del sol poniente franjaban de oro 1 

de pdrpun. estos enonea turbantes farmadoa por la niebla; - ~ 

pareo!an incien4iar las nubes agrupadae ~;m el horizonte, rie

laban dlbilee en las aguaa tranquilas del remato lago, tem

b.laban al retiran• de las llanuras invadidas ya por la 1cm

bra "/ deaapuec!an desP'lla de ilU11inar con su 111. tima caricia 

\ 
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la oscura cresta de aquella oleada de p6rfido•. 

Al leer eatoe pmaf os no pedenos 111enoa que evocar las 

descripciones de Delgado, quiz' m'8 vigorosos, m'8 profundos 

y detallados pere, qui duda cabe, inspirados en la obra pre-

cursora de Al tairano. 

En Clemencia, el autor describe el ubiente .de la pro-

vincia aencana y sus persona.jea, sobre tode los femeninos 

que, está bien del.inaados, son definitivaaente roaánticos y 

ae mueven i.Jlpulaados por eu apuionaaiento. El desenlace, -

de acuerdo con loa oúones ?'Ollinticos, tienen un intereeante 

ap!loge en el que podnH observar el detalle de un destile 

•tlftar_de .h.ancesea .ante la naci.Sn J.ntenanida. 

En au obra !!1 Zarco, tubi~n d.eacr!be el paisaje mexic.! 

no del Estado •e Jl[ereloa, en el qua se demarrolla un illtere-

sante episodio sobre "Los Plateados", bandoleros que aprove

eharon la guerra civil para sembrar el terror entre los ve-

cinoa de esas ccnurcae. 

El general y licenciado Vicente Riva Palacio ea conaid! 

rade ene uno de loa m'8 importantes continuadores ele Alto! 

rene. Diplo.itico, poeta f n0veliata de gran imaginaci4n, -

supo plall'!Mlr en sus poeaaa el paisaje c0110 eleaento funda1ten -
tala 
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"Bad.iante el 11el •ridiano 

lonsa torrente• de fuego, 

'1 en 1ua endaa lumineau 

ad.uel'llt el IUUUle viento" '' 

Lt •3•r u la obra llteraria·del general Riva Palaoi• 

•• encuentra en na "OU9ntos", que ion una colecoifn ele 8'l".! 

dable•.· narncionea, en que hq d..Wo de la tlcmoa del re

.latoj •l•ganoia 1 hl.meiao aspectos que prevalecen al •el -

roaantioiao prepiuente ilche,.le que se truuoe en una de• -
cripci.Sn •noa·detallda e iapertante, cao paiaaji•ta. 

Joal Roaaa Mereno · ti•• eu 11a7or reputaciln como. taba-

- lista, -enq;119 oultl.4 la Poe•fa irrtea., en la 4U se capla

·ce en lea reou.eftoa del valle de la . infucia 1' ·de la u.tena 

.·alele a. Su'a .araoa tiulucn la nostalgia propia de la pro

vincia, a la que pinta con rugos de gran originalidad.a 

LA PU!RTB ocuvrA 

tJu. ignorad.a aend.a misteriosa 

ua 11&111ntlal conduce, 

7,.. RJ.va Palacio Vicente, "Bl •d1o4fa•. J!llliits Aluc6a. 
· Moimla, l'Jlli torial Herrero, Mfzico 1970. »• '48 

.. 
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7 ,1&1~ • conoce. n prennci& 

poi; lu fnpatee nore• que produce. 

l11f la caridad ea la eximtericia. 

debe acudir ocal ta a quien la u._, 
1 

aliviudo al 1ilencle al alma tri1te1 

1 mmoa debe revelar que exilte 

11 no ea pe el cnauel• qa derraa. 

COllO ae pude apreciar en lu pequefiu •••blansa• ele 1011 

tn• e1critore• antes menci--4••• ninguno puede ser da re

preuntativo que Delgado como paisajl•ta, 1a que este au.tor 
' 

no ello illtáD.ta captar las anaacione• piet4ri.cu -4el -patH6e 

que le rodea, •1.U que va 11'8 all« al o011plementar el aspecto 

d.eacriptiYO traaitiead.o Sensaciones fntimaa ad'rertidaa por 

el autor. El palee.je ea eao, pero u-'8 ea movilliento •b

aerYado con aent14oa 4v1damente despierto• que trascienden a 

1& pe:raonalid.U de loe protagonistas de aue novelas. La P1'! 

tUnda •nailtiliclad de Delgado percibe "11 alu" del JMLi.•aJ• 

7 la traslada a tttnaacione• vleualea 1 auditivae,produciendo 

un Pl1•83• nboaante de coler, de sonidos y de l>OYi.ltiento. -

tu •arladas !migenea • impreaionea naoen del ús cr1etalino 
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caudal de inquietud l!rica. A los elementos •4s representa-

tivos de la novela se une la sinfonía d.e la naturaleza con -

la variada sonoridad que de ella se deaprende: llU.rllUl.lo de las 

~e, &rr\Ül• del viento, &Ullbidoa de i1.13eotos, cantos de -

aves, rumorea, etc. Esa es la esencia del paisaje en Dele 

do. 

El paisaje en Rafael Delgad• no es Wüoamente el marco 

constante de eus novelas, aine que constituye una co•binacila 

en que no se interrwq>e la acci6n, aino la compleaenta con ob -
servacionelil particulares encuadradas en el campe de la regi&n 

de Clrdoba y Orizaba 7 adn da otras regiones de Veracru.za 

"Las ·ebeledu,~-Me cepU&Greonurvaban-la aiaaa dtapJ

aici6n, el mismo aspecto, el caser!e de la hacienda p:r6xilla 

volv!a ante mis ojos igual, idlntioo, co•o una estaapa. adai

rada en la niflez. Blancas las paredes del ldo del poniente¡ 

las orientales pardu ennegreáidu por los vientos cllebre~ -

de la costa. La8 enredaderas que trepan por laa tGrrecillaa ~ 

hasta prender sus talles, en la cruz de hierro, hacían gala -

de llUS !eatones fleridos 1 en las cornisa.a, y en lta te3adea, 

ea los '1-boles, friolentas palomaa1 pichnea tornueluo•, •• -
peraban la noche para recogerse al amoroso nido"• 74 

74.- .Angelina.- p. 116 
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Lae tonalidades mimnaa del JlA.iaaje ve cambiando oonjun -
taaente con las eatacionea del afto, haciendo que el lector -

alcance a percibir el aoviaiente de temporal que ello entrafias 

"Estibamos junto a fines de octubre, mediaba el otono y 

los ca11pes reverdecidos por lu lluvias hac!an gala de sus -

follajes. tu •afianaa eran l!mpidas, frescas, pr&digu de -

luz, loa crepúoulo1 breves, eapllndidea, 1nco•parable11". 75 

"Toda. la noche 11epl& el Sur, 1 aepll terrible e impetu,! 

ee, en aodo inesperado en d!aa de aayo, 7 co•• aopla en no-

viembre, puad.e el cordonaz• d.e San Franciece. Bufaba en -

las avenida, aullaba ea les techo• y tejados, parecía vocear 

-mi a lo ·1e3ea en bar.ranoea 1 boaquea, en l•• frwanH y en 

loa '1amoa del r!G, 1 lanzaba agudos ailbidoa en los alambrea 

d.el alumbrado y del telfgrato." 76 

''Francisco Sosa en el pr&loge de loa Cuentos de Delgado 

eno•ntraaoa la.a mismaa galas del buen decir, las milmeu fa

cultades pict6ricas que en las anteriorea, desarrollande aca

•• cen afa fulgurante brillo por la pr4ctica y ejeroicie, y -

75.- Ibid. p. 117 

76.- Los pariente• ricos. p. 35 
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encontramos que el autor ein prescindir de eu terrufio, hace 

pasar una parte de la acci6n en la. metrcSpoli mexicana". 

Seg&¡ este cr!tico expresa del paisaje en Delgad•J ''ll 

paisaje no ea ya una deaoripoiln; al conjuro de las palabras. 

aurgen loe objetos y todo se reconstruye. Una cont!nua. evo

caci&n, un espejismo que suscita ante el lector la :realidad 

de ill'«enaa. El objeto ya no ea contar, exponer pensamien

tos o hechos sin presentar al lector cada cosa con .su dibujo, 

. BU color, su eler, con el conjunto completo de au existencia. 

De ah! un modo de deooribir que 8U8cita el espect'°1Jlo mismo . 
de la naturaleza. animada, exaltada donde las piedras poseen 

aentiDientos de seres vivos y las personas prestan a loa ho

rizentea su tristeza o su melancolía". 77 

Algunos pasajes de las obras de Delgado tienen una maro.! 

da connotaciln nostJlgica que posiblemente no hubiera podido 

plasmar con tanto realismo de no haberlo sentido 1 vivido, -

lo que pemi te suponer que su '9'ida e atuvo 11arcada por mul ti

ples problemas, por lo que el estado de inimo de Delgado ae 

traBJlite en los paisajes ditndoles tonos sensitivos acordes 

con su estado de 4nimo, colores tenues, eombr!os, tristes: 

77.- Soaa, Francisco. Pr61ogo a los cuentos de Delgado. 
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· "Los vientos otoñales habían ex.tendido en pocos minu

tos negro manto de nubes, unif orniemente oscuras, y e&lo en 

un punto ralas y tenues, hac!a.el oriente donde a trav&s -

de blancos velos dejaban adivinar las m~s altas regiones 

del lter, loe oo6anos superiores del aire, limpios, surca

dos' por mil celajes voladores. Oíase el ruido lejano de -

la lluvia. Las ·plantas del jardincilllo se balanceaban -

rumorosas-. Las adelfas colwapiaban sus tallos flexibles; 

los floripondios mec!an en la oscuridad sus ca11panaa de r.! 

ao, y en la espllndida copa de su naranjo las primeras go

tas, gruesas resonantes, caían con !apetu extraordinario, 

precursoras de un largo aguacero". 78 

11.Ard!a el poniente. Sobre la hermosa colina que limi

ta y da oeabra a la sauceda, el mejor paseo de la ciudad, 

declinaba el sol en una eapl~ndida gloria de ¡nSrpura se -

hund!a como un pi&lago de doble murice, cuyo oleaje carmi

nado se extiende impetuoso hac°la regiones del Norte". 79 

Otra de las caracter!eticaa de Delgado que podemos ªPI?. 

ciar por medie de eus novelas es su car'°ter taciturno y -

aolitario, lo que le permiti6 a.preciar muy claramente las -

peculiaridades do la nora de la. regi.Sn, especialmente a ~ 

las flores, a lae oualee casi htUDaniza al describirlas: 

78.- Anf5!!1ina Po 21 

79.- La Calandria. Po 39 

,. 
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"A su pie yergue una araucaria su ea'belto tronco con in -
auperable pntileza, y excelsa, soberbia extiende con ergulle 

leg!tiao sus brazos aim&trioos y levanta al cielo su plrtiga 

como la aguja de un campanario !6tiao. A au pie airviln4ole 

de alfnbra, rindieRd• parias a tanta Jl&jestad, viven lili4-

ceu e ir!deu, que en 11qe enaltan el clspecl con sus mil -

colorees la azucena con su aanto de araiffo; la cruz lle San tia -
go con su hibi to escarlata; la Virgen con BU apacible jub&n 

rosado; la cien~ en tma con au vilada t\fnicaa la nor de un 

d!a con su dalm4tica de color de aamey, '1 las glad.iolu blA;! 

den sus espadas y dan al viento 8128 tl&ulu 1 e•tandarta• -

de seda, bordádos de rolo, b"lanco -Y gülda...,. 80 

"Enfrente las d:racenaa censtantea hacen gala de su trop! 

cal follaje¡ laa aa.gnoliaa brindan nus criteres de alabastro 

llenas de escencia suav'siB.a; las gardenias e?ltreabren 8U8 -

capulllo• gaucos, mostrando rico traje nupcial, las adelfu 

aaarga.s y mort!feras cortesanas im}n1dicu de los parques, -

balancean sus ramilletes, 7 el crottSn vestido de arlequ!n -

crece entre les helechos arToreecentee ~ gravedoso oon BUS 

episcopales cayadu". 81 

80.- Los parientes riooe. p.· 20 

81.- La Calandria. p. '9 
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.... .. 

"En otro cuadro los antirrinoe de canino rastro y me-

nudas hojas; las trinitarias de carita grotesca, como si -

arrugaran el entrece~o y sacaran la leIJ«Ua para insultar 

a quienes las miran; los crisantemos· mimados y las petli-

nias h!bridae, el panalillo arom,tico y las inmortales -

pajizas, la roseda fragante y los mirasoles inquietos". 

82 

Al leer las obras de Delgado no solamente gozamos de 

la bien llevlJ.da trama de sus personajes, sino que asisti-

mos a los lugares mismos en que los hechos se desarrollan, 

gozando del paisaje de una de las mis bellas y coloridas 

regiones de M&Xico. Lamentablemente, la corta vida de Del

gado y la poca oportunidad que tuvo de Vi aj a r no solamente 

el extranjero sino a otras regiones del pa!s, nos privl -

de la pesibilidad de acompaf'iarle en lo que hubiera sido -

m~s interesante y variado viaje novel!atico presentado por 

este vibrante escritor mexicano. 

82.- La Calandria. p. 39 
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lo. El glnero ooetumbrista en Hil!Jpanoam&rica ea una prolonga
ci&n de la narrativa de este tipo que se inicia en !apa

fta, aunque con matices muy caracter!atícos de AJalrica. 

2e. Aunque resulta dif!oil diat!Jl&Uir con frontera& absolu
tas realismo, costumbrino, regionalis110, naturalismo e 

impresionismo, en el curso del trabájo establee! los ras

gos eobrel!lalientea diatinU-4-oa de cada caso• pero recono
cf que, por ejeaplo, el realiBJ110 eet4 !nti.maaente vincu

lado al illpresioniamo, supuesto que el primero, aunque -

trata de. de atacar a la realidad y procura.: deehacerae de -

lo rant&tioo e illagillativo aie•pre, invariablemente, - -

eat4 influido por el impresionismo ya que la. realidad - -
ue capta a travla de · 1oa sentidos pero ea expuesto con -

loa •atices advertides por el escritor y, desde este - -
punto de vista, lo que para un escritor puede ser sigi- -

nificado co•o esencial:Hnte realista para otro puede - -
destacar la influencia i•presionista propia del narrador. 

30. A\tn los escritores del gfnero realista presentan mdltiplea 

dif erenoias dentro del per!odo a que se contraen, adeúa 
de que cada lpoca eat' matizada por cada una de las eacu!. 

laa representativat!1 lo que explica la variedad de temaa -
desarrollado• dentro de la propia cerriente. 

40. ! pesar de que el costumbrismo ha sido tan criticado, •• 
sigue utilizando y au influencia en el glnero novel1etice 
ea indiscutible. 
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50. El Regionalismo no ea puede considerar como una escuela 

litera.ria separada de la realista, ya que las novelas -
regionalistes constituyen tan solo una modalidad de la 
novela realista, que tiene lugar en una localidad peqll!. 
ffa o en una regi6n de cootU11bres poco difundidas y que 

por ello Be considera que en una sociedad que cada d!a 

tiende a captar los aspectos m'8 generales no puede in

teresarse en caeos t!picos desprovistos de la esencia -
del 1DUJ1do.contemporlneo. Ea algo as! como deshechar lo 

particular, lo aasu!stico, lo si~ar, en aras de una 
concepcicSn quiz4 menos bella pero mú generalizada en 

que lo illportante son los raegos comunes, aunque estos 

se encuentren desvestidos de una escancia en que la aocio -log!a haya sido to•ada debidamente en cuenta. 

· 60. 11-'Bealtsmo¡"'"en~quien,....de~....corrientea, . .hien . .como 

costllllbrismo, como regionalismo, como naturalismo o como 

illpresienismo debe considerarse dentro del contexto hia
t6rico en que tiene lugar, puesto que para el lector es 

importante trasloarse imaginariamente a la lpoca y lu

.gar en que tienen l~ar lo.a hechos, sentir al escritor -
que expone losv (vi da saconteoimientoa en un lugar dete=: 
minado, influido por un medio espec!rico y actuado en el~ 

contexto de un momento en que las convulsiones sociales 
pueden ser el m6vil determinante que h~a puesto la plu
ma en las manos del escritor y que late haya tratado de 
plasmar con la mayor precisi6n los hechos por 11 obser
vados, que procura traemitir fielmente por medio de ca
da una de l~á palabras que se utilizan, sin hacer uae de 

su capacidad e ingeni'?, sin trasladarse a lo f antútico, 
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para concretarse a loB hechos conSUJBadoa pero siempre que 

influyan an .. un hiatorisiemo de que el lector no deba de

sentenderse. 

70. Por lo que hace a Raffi\81 Delgado, considero que eu realio

mo oat' fuertemente influido tanto por el ccstumbriemo co

mo ol regionalismo y el naturalismo, lo que resalta el in

ter&o de sus cuatro novelas en las que en cada una de ellas, 

palabras plenas de emooidn, pintaron los rasgos mis oigni-. 

ficativos, m'8 t!piooe, de cada uno da sus personajes; los 

registra y enmarca con precisi~n, loa mueve 4giherite en -

un 1111biente de naturalidad incomparable y nos permite asi.! 

tir y m~vernos en ese mundo JZl4gico en que la naturaleza se 

humaniza o la humanidad se naturaliza. Algo de hu:aano hay 

en las flores, y algo de flor y de campo hay en los perso

Mjes. 

80. Rafael Delgado no es aolaente1·11Jl paisajista, ne es sola

mente un escritor que pinta el ambiente y las costumbres 

de su lugar natal, sino que se muevo en la costa pero tu
bitfn sube a la al tiplanioie s quiz~ 11'8 por requerimientos 

econ6micos que por deseos personales. Ademfs Delgado se -

aparta un tanto del glnero realista para destacar y hacer 

sentir al lector lo que BUS ojos ven, lo que Bu ooraz6n -

siente, lo que su alma aufre pues algo de su eacenoia al

gG de eu propio eer9 esta imaerso, est4 incrustado en ca
da una de :sus~ebram. 

9o. Por todo lo &\Jlterior considero que Delgado es llnO de loo 

principales exponentes del g6nero realista en Mlxico y en 

Hiapanoemlrica y sus obras. aunque aparentemente han deja -do de tener vigencia, conatituyen la representatividad de 
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u.na 4pooa que, superada o no0 .nos permite transportamos 

al M&xico de hace un siglo. 

100. Seguramente su obra pudo haboraa engrandecido, o por lo 

menos haber sido Gás prol!f ica, pero seguramente algitn 

euoeso ignorado, determin6 que perdiera inter&s en se

guir brindan~o la oportunidad de conocer algo m'8 de·sus 

experiencias, pues en los iíltimos aiíos de su vida, impr.!. 

vistamente y, aparentemente sin causa justificada, Delg.! 

do abandona la pluma y muere silenciosamente en el lugar 

que tanto amcS, en la :regicSn que tanto quiso. 
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