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Filabraa proliminari.;:: 

efn esto estudio scaalamos las influencias francesas en algunas 

obras de tres novelistas del siglo XIX: el •colombiano Jorge Isaacs, 

el chileno Alberto Blost Gana y el mexicano Ignacio Manuel Al- 

tamirano. De Jorge Isaacs, su novela, la tánica, os iviarfa; do Ig~ 

necio Manuel Altamirano, la que representa mejor su habilidad li- 

teraria es Clemencia; poro de Alberto Blest Gana, novelista pide 

fecundo, ha sido necesario escoger una, Martín Rivas, que se inspiró 

y escribió en su país natal, otra Los trasplantados, en que relató 

sus impresiones de los latinoamericanos en Barb o  y otra We l  El 

loco Estero, que fue el fruto do sus anos m'U maduros, aunque brotó 

de los recuerdos de su nifitlz. 

De los tres novelistas todos son iberoamericanos y todos 

nacen en el mismo decenio, Isaacs en 1837, Blest Gana en 1830 y 

Altamirano en 1834. Escriben después quo pasó ,o1 pleno desarrollo 

del romanticismo, pero el estilo de cada uno do ellos os hasta 

cierto punto romIntico. Encontramos en todos abundante realismo 

geogrIfico e histórico. 

Aunqu© tengan muchas características comunes, se puede decir 

quo es el costumbrismo el que constituyo ol vínculo específico 

entre los tres. 

Nadie ha presentado mejor quu Jorge Isaacs la vida canpestr© 

de Oolombia. En su ambiento hay abundante colorido focal y muchas 

descripciones de la familia, ropfío visitas, caza y matrimonio do 

la gente pobre que rodea . 1a hacienda del piare do Efrafn en el 

valle del Cauca, ademLis de los pormenores del modo do vivir do una 



familia relativamente acomodada. 

Blest Gana, desde el principio de ouearre". literaria s  querla 

ser el secretzrio del Chile de nue tiempos. Describe la filosofía, 

educación, clases sociales, deportes y pasatiempos, ademas de las casas, 

comidan, bebidas y ropa, do loe santiaguinos. El cuadro del picholeo 

de la 'gente de medio pelor es un buen ejemplo de su costumbrismo. Finta 

tipos como el, elegante, el joven serio la mujer egoísta, la señorita 

bella e inteligente y el m;rtir político. 

Altamirano es costumbrista por excelencia. Representa en 

Clemencia la vida de los jóvenes ricos, sucesos militaren salones 

aristocr¿ticos una fiesta de Navidad, conversaciones sobre el porvenir 

de In4xico, pensamientos y actividades de los patriotas en los d{as de 

la intervención y muchas costumbres de sus tiempos. 

Deseo expresar mi gratitud profunda al Licenciado Jose Rojas 

Garciduefas, quien me sugirió el tema de esta tesis y la dirigió con 

mucho tino y eficiencia. Tallaban tengo mucho placer en manifeetar mi 

reconocimiento al Doctor Julio Torri, a la señora krofesora Margarita 

R. de RamIrez y a Theodore Scourles, quienes leyeron el manuscrito y 

me dieron consejos valionlmimos para el desarrollo del trabajo. 
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Introducción al estudio de la influencia francesa 

en Marfa do Jorge Isaace 

Al hablar de la primera parto dol siglo XIX, Arturo Torres 

Rfoseco, en La gran litoratura iberoamericana, escribe: 

"La actividad intelectual do este perfodo rovolucionario se 
alimenté de ideas francesas. Los famosos libros do los filjeefos 
Be abrieron camino on el Nuevo Mundo y enardecieron la imaginación 
de los futuros héroes de las guerras de independencia. En 1794, 
Antonio Nana', precursor de la libertad colombiana, tradujo la 
Declaración de los derechos del hombre. El Contrato social de 
RouBseau adquirinnestimable valor para los jovenes Inlíjgos 
sudamericanos, que se apresuraron a negar a los reyes el derecho 
divino y a afirmar los derechos soberanos del pueblo. Las ideas do 
Montesquieu reelecto a la organización política y social se 
estudiaban en las universidades como antidoto del poder absoluto de 
los virreyes. Voltaire, prototipo del hombre libre, era acogido 
como el campeón del escepticismo. Pero en otra dirección, ads, 
Francia proporcionó generosa inspiración a la joven Hispanoulrica, 
que, habiendo roto políticamente con la madre patria, tambión 
buscaba una nueva fuente de orientación estética. De empaparse en 
la doctrina democrática de Roueseau, expresada en el Contrato social, 
a acoger las renovadores teorlae educacionales del Emilio y el 
estilo y sensibilidad nuevos do La Nouvelle Héloise-7175habfa un 
paso: los hispanoamericanos abrieron sus esilZWs a las nuevas 
nociones de libertad humana y al mismo tiempo a los nuevos 
ostfmulos románticos en literatura' (1). 

El romanticismo en la literatura de la América Latina Be 

inició en las poesías de José Joaquín Olmedo, 1780-1847, José hada 

Heredia, 1803-1839, y Andrés Bello, 1781-1865. Continuó en 

Domingo Faustino Sarmiento con su Facundo o civilización y barbarie, 

1845, y sus polémicas contra las leyes del clasicismo, on José 

Mármol con su extensa novela, Analta, 1851-55, en Juan Montalvo, 

1832-89, con Capftulos 	se le olvidaron a Cervantes y en Jorge 

Isaace con su novela harfa, 1867. La escuela poetromIntica está 

representada principalmente en poee/a por Juan Zorrillo. do San 

hartIn 1855-1931, Antonio Pérez Bonaldo, 1846-92 y Manuel González 

1rada, 1844-1919 (2). 



La novela romántica nata lerda en América y Europa es, in- 

cuestionablemente, la María de Jorge Istmos. pie basa su encanto 

en la representación realista de SUB persona jes, la hermosura de sus 

descripciones de la naturaleza su costumbrismo fielmente señalado 

y su didlogo natural y atractivo. 

Baldomero Sanfn Cano, profundamente versado en la literatura 

de Colomi4a,, su pafe natal, dice que Marfa es una de las obras mds 

cercanas a la perfección que haya producido la literatura americana. 

Compara la habilidad descriptiva'de Isaacs con la del otro escritor 

colombiano tan conocido Euatasio Rivera pero prefiere la naturalidad 

y belleza del estilo de hada (3) ,  

ara el que quiere estudiar la vida de Jorge Isaacs, muy intere- 

santes y reveladores son los sentimientos y las experiencias que se 

descubren en el material autobiogrIfico de VARIA. Allf encontramos 

detalles sobre su familia muestras del cariño que reinaba. en el 

hogar Paterno, relatos de las pérdidas <Wolk padre oy pruebas do su 

amor al paisaje del valle de Cauca. 

"La madre de la joven que mi Pldre Amaba exigió por con- 
dición para ddreela por esposa que renunóiaae él a la religiln 
judaica. Mi padre so hizo cristiano a los veinte años de edad° (4). 

"id padre, encanecido durante mi ausencia, me dirigfa miradas 
de satisfacción, y sonreía con aquel su modo, malicioso y dulce a 
un mismo tiempo, que no he visto nunca en otros labios. Mi madre 
hablaba poco, porque en esos momentos era más feliz que todos loe 
que la rodeaban. hie hermanas se empeñaban en hacorme probar sur 
colaciones y crearais, y s© sonrojaba aquella a quien yo dirigía una 
palabra lisonjera o una mirada examinadora" (5). 

"Mo convida mi padre a visitar sus haciendas del Valle, y fue 
preciso complacerlo; por otra parto, yo tenía interao real a favor 
do sus umpresas.....¿'n mí ausencia, mi padre habfa mejorado sus 
propiedades notablewante: Una coetooa y bella fábrica de azúcar, 
muchas fanegadas do caña para abastecerla, extensas dehesas con 
ganado, vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de 
habitación, constitufan lo reas notable de sus haciendas do tierra 



caliente. Los esclavos, bien vestidos y contentos hasta donde 
es posible estarlo on la servidumbre, oran sumisos y afectuosos 
para con ©u amo" (6). 

941 Padre.,,sconeluyó la lectura y arrojé ol papel sobro la 
mosa diciendo: -IEso hambre me ha muerto! ,Loo esa carta: al 
cabo sucedió lo quo tu madre tam£a...Nlid suma y on qué cir-.  
cunstanoinsi 

"Lo interrumpf para manifestarlo el medio do que creía 
podíamos valernos para hacer menos gravo la pérdida. 

- Es verdad - observó oyéndome ya con alguna calma. 
"Golpes de fortuna hay que s© reciben on la juventud sin 

trepidar, sin pronunciar una queja; entonces se confía en ©l 
porvenir. Los que se reciben en la vejez parecen asestados por 
un enemigo cobardoi iya ea poco ol trocho qua falta para llegar 
al sopulcro...1Y cuan raros son los amigos del que muere quo 
saben serlo deieu viuda y do sus hijos! fOutIntoe los que espían 
el alionto postrero de aquel cuya mano, helada ya, estIn es-
trechando, para convertirse luego en verdugos de hudrfanosim  (7). 

"Gozaba de la nido perfunacha mañana del verano. El cielo 
tenfa.un tinte azul pllido, hacia el oriente y sobre las crestas 
altísimas do las montañas medio enlutadas aun, vagaban alguñas 
nubecillas do oro, como las gasas del turbante de una bailarina, 
esparcidas por un aliento amoroso.....Elitaba mudo ante tanta 
belleza s  cuyo recuerdo habla croYde - cOnservar en mi menoría, por-
que algunas de mis estrofas, admiradas por mis oondiscfpulos, 
tenfan de olla pálidas tintae....As£ ol cielo, los horizontes, 
las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los 
contempla" (8). 

"Ya no volver a admirar aquellos cantos, a respirar aquellos 
aromas, a contemplar aquellos paisajes llenos do luz, como en 
loe días alegros do ni infancia y en loe hermosos días de mi 
adolescencia: 	extraffos habitan hoy la casa de mis padres" (9), 
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Influencia francesa on María de 

Jorge Ioaaco 

TEMA 

El tema de Atala por Francois-René de Ohateaubriand es 

el amor pudiente e ingobernable, entre dos seres primitívos. 

El tema de Paul m,Virginie,por  Bernardin de Saint-Fierre ea el 

amor puro, dulce, poderoso, entre dos seres civilizados pero 

semiprimitives. El tema de hada por Jorge Isaac. es el amor 

virginal, casto hermoso, irresistible, de dos jóvenes ingenuos 

y sinceros en la atmósfera de bellos paisaJoo  y  de un hogar 

culto, cariñoso 'Y sencillo. En cada una de esas obras el 

sentimiento descrito tiene un poder intenso e imperativo 

durante la vida de los dos amantes, pero cada autor emplea 

los resultados de la muerte de la amada para demostrar un 

amor y una Pena casi increíblemente tuertos e irrefrenable. on 

el amado. La muerto de la amada ea una  parte 1ntogra del 

teca do las tres novelas. 



Earla de Jorge Isaacs 

PERSONAJES. 

En las pocas descripciones do Atala que nos da Ohateaubriand 

se destacan cinco caracterfsticas: la belleza, la sensibilidad, 

la nelancolla, la pureza, y un amor sunaLente poderoso. So 

manifiestan en los párrafos siguientes.: 

Tout á coup j' entendió le murmure d' un vttenent sur -l'herbo, 
et uno reinas á demi vota° yint s'aseeoir lk mes Alee. Dee 
pleura roulaient sous ea paupAre, 1 la luour du feu un petit 
crucifiX d'or brillait sur son_leein• - 1:11e ¡tait regulJérement 
bello; l'on remarquait sur son visage je ne saielmok do vertueux 
et de passionné dont l'attrait était irrésistible. Elle joignait 
1 cela des graces plum tendresi uno extrhesonsibilitj unid 
une ollancolieprofondo rospirait dans ses regaras; son i eburira 

cjloste°  (I). 

°Qui pouvait sauvor Ataba? Qui pouvait l'empecher do 
succoMbor a la nature? Rien qu'un mirarlo, sane douto; ot co 
mirarlo fut faiti La fille do Sipaghan out recoure au Diett dee 
Ohriltienol ellu.se prScipita sur la torre, et prononga uno 
forvente oraison, adreeseo h ea are ata 	Roino deo viergee..... 
Aht 	qu'olio me parut divino, la oimple malva ge)  1' ignorante Atala, 
quia genoux devant un vieux pin tombe, copme au piod d' un autol )  
Offrait á son Pidu duo vooux pour un amant iderátret 80.0 youx 
levels vos l'astro do la nuit, zoos joues brillantoe dos pleura  
do la.  religion et do l'amour,   taiont d'uno boautfíimmortelle (2,Y. 

u0 roligion, qui rafe 1 la fois pes naux ot pa fglicitét  qui. Po 
porde ot qui me Console! Et.toi, chor ot triete ob jet d'une 
passion' qui me consumo Juegue dono les breé de la mort, tu vois 
baintenant, O Chactas, ce qui a fait la rigueur de notre deew 
tin(leu  ( 3) k 

Bernardin de Saint!-Pierre pinta un cuadro rads claro de 

V i ti ¡Me pero le atribuye las misma co.racterfsticas: la 

belleza, la sensibidad, 	melancolfa, la pureza, y un amor 

intenso, 

"De grande cheveux blondo ombmgea tent ea tate; Pes yeux 
bleu et mes fhvres de corail brillaient du plus tendre éclat 
sur la fratcheur de son visage; ile aouriaient toujours de concert 



lo 

quand elle parlait; mate, quand elle gardait le silence, leur 
'obliquité naturel vera le ciel donnait une expression d' une 
sensibilite extremoot momo celle d' une léiére mólancolied  (4) 

"On voyait alors arriver une are dp familia avec deux ou 
trote misérablos filies, jaunes, malgres, et si timides qu'elles 
n'osaient lovor les yeux. Virginia los mettait bientót a leur 
atoe; ello leur servait dos refratchissoments, dont elle rolevait 
la bonté pare quelpio circonstance Particublre 	on atImentait, 
selon elle, l'agrement: cette liquour avait Cito préparee par. 
Marguerite, cotto nutre par sa Mbro; son J'Are avait cuoilli 
lui-m6o co fruit en haut d'un aubre.....Elle voulait qu'elles 
fussent joyouses de la joie do sa famille. 'On no fait son 
bonhour, disait-elle, qu'on sloccupant de celui d©s autres" (5). 

°O Paul: O ami: tu m'os beaucoup plus cher qu'un fibrel 
Cambien m'on a-t-il conté pour to repousser loin de moi: Jo . 
voudrais que tu miaidasses a me sóparer de mol-mtbe, jusqu'II 
co que le Oiel pút belnir notre union. Uaintenant je resto, je 
paro, jo vis, je meurs; Vais do moi ce que tu veux. Pille sana 
vertut j'ai pu l'Instar a tos careases, et jo ne puto soutenir 
ta doulour" (6) 

"Il slapprocha de Virginia avec respoct:.nona le vtmes se 
joter 7). neo genoux, et s'offorcer mano de lui &ter sea habite; ,:, 
mai° ello, lo repsussant.avec dignité, dótourna do lui ea vuo...... 
Cet homme, 4chappe 1 une mort preeque cortaino, s'aenouilla sur 
le sable, en , disant: HO non Dieu, vous mlavez sauve la vis; mais 
je l'aunada donné de bon coour pour cotte.digno domoiselle qui. 
n'a Jamie voulu se d4shabillor como moi" (7) 

La representación de Warli os mucho m'U completa quo las 

do Atala y Virginia. Al terminar la obra maestra de Jorge Isaacs 

podemos decir quo conocemos a fondo el éorazón de la muchacha, 

poro vemos en Veda las mismas cinco caracterfstics que hemos 

señalado en las dos otras: la belleza, la sensibilidad, la 

nelancolfa la pureza, y un amor intenso. 

"Marfa estaba en pio junto a mi, y velaban sus ojos anchos 
parpados orlitlálv: do largas pestañas. Fu(1 su rostro el quo so 
cubrió do miste notable rubor cuando al rodar mi brazo do sus 
hombros rozó con su tallo; y sus ojos estaban humedecidos aún 
al sonr(dr a mi primera impresión afoctuosa, como los de un niño 
cuyo llanto ha acallado una caricia materna" (8). 



"Esquivaba mirarmot Estaba bella mas que nunca, as/ ligara-
monto pálida" (9),  

"Yo espiaba ol rostro de baria sin quo olla lo notase, buscan-
do las efntomas de su mal, a los cuales procoda siempre aquella 
molancolla quo de súbito so habla apoderado do ella" (10) 

" Don una enfermera como usted - lo observó ol doctor a 
tiempo que olla colocaba la luz sobro la masa 	no so moriría 
ninguno de mis enfermos" (11). 

• 

"Hablamos llegado al corredor, y Juan (el niffo), con los 
brazos abiertos, salió al encuentro de Mama; ella lo levantó y 
dosaparecil con 41, despucle do haberle hacho reclinar la cabeza 
softlienta sobre uno de aquellos hombros do porcelana sonrosada" 
(12). 

"Las almas como la de Marfa ignoran ol lenguaje mundano 
del amor, pero so doblegan estremociéndoee a la primera caricia 
do aquel a quien amaino  como la adormidera de los bosques bajo el 
ala do los vientos" (10. 

" Qué hura Dime, dime que debo hacor para quo ostos anoe 
pasen. Tu durante ellos no vas a estar viendo todo opto. Dedicado 
al estudio, viendo pafsos nuevos, olvidar‹s muchas cosas horas, 
enteras; y yo nada podre olvidar....mo dejas aquf, y,rocordando 
Y EóPERANDO VOY A hORIRME.... Ah! tú tienes valor aun, y yo 
hace días que lo perdí todo. He podido conformarme - agrego 
ocultando el rostro con el pafluelo; -he debido prestarme a 
llevar en mí este afán y angustia que me atormentan, porque a tu 
lado se convertía eso en algo que debe ser la felicidad...Pero 
te vas con ella y me quedo solo....y no volveré a ser como antes 
era....¡Ayi ¿para quo viniste?" (14). 

La influencia de Atala y Virginie sobre Marfa se ve con 

mucha claridad, pero ¿Ohactas y Paul acaso son antepasados de 

Efrafn? Vamos a analizar las cualidades mle salientes de los tres. 

Ohactas amaba la vida de soledad e independencia en los 
bosques. "Je fue saisi du détgoett de la vi© dee citleIN  
°Je meure si je no reprende la vis dlIndien" (15)* 

Era muy valer000. -  "Je ne cretino point les tourmentet je 
suis bravo, O Muscogulgeol Je vous d4fie...Un guerrier me pena 
le brae d' uno fleche; je dist hóre, jo te romorcie" (16)* 



Vemos una gratitud intensa en sus menciones do López como, 

"Mon gelnéreux protecteury °  mon bienfaiteurl "14gónóreux López," 

"mon hlite geln4reux" (17)11 

Tenla gran admiración y respeto para las mujeres, "Vous 
Ches les Oaces du jour, ...Vous caven lee paroles magiqu©e qui 
endorment toutee lee douleure....Elle qui mla mis 'au monde...mla 
dit oncor© que los viergos Itaient des fleurs mystérieusee, qu!on 
trouvo dans loe lieux solitairca" (18). 

Amaba profundamente a Atala. "Mol qui za'qtais dévoucl aux 
flammes plutót que do la quitter....je mourrais avec joie pour 
ello" (19)..  

Paul vivvo en el medio do una naturaleza primitiva, y era 

aficionado a la agricultura. Hizo de su propiedad una tierra de 

encanto. "En assujettisaant les v4geltaux á son plan, il ne 

s'était pas ‘carté de celui de la natura." °Y a-t-il un commerce 

au monde plus avantageux que la culture d' un champf" (20) 

Tenfa mucho cariño por su madre y la de Virginiep "Paul, 

serrant M'aclame de la Tour dans ees bree lui dit: °Je ne vous 

quitterai pas non plus. Je n'irai point aux Indee. Now travail- 

lerons tous pour vous, ehlre maman; raen ne vous manquera jamara 

aves nous" (21). 

Era bueno e ingenuo. "Ainei croiseaient ces ceux anfante de 

la nature...Aucune intempérance n'avait corrompu leur sano aucune 

paggion nalheureuse Wavait déprav4 leur coeur: l'amour, 1 innocence, 

la pité, d¿veloppaient cheque jour la beauté de leur ame en 

graces ineffableo" (22). También en su convereacián con el cura 

es muestran su ingenuidad y su integridad» 

12.. 
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Era humilde en su amor. "Laisee-moi t'accompagn©r sur lo 

vaieeeau 611 tu pars......En France, oú tu vas chorcher de la fortune 
• 

et de la grandeur, jo te servirai corno ton esclavo. Heureux de 

ton eeul bonheur, darle ces hotels oú je te verrai servio et 

adorée, je eerai ancoro aseez riche ot assez noble pour to faire 

lo plus grand dee sacrificas, on mourant a tos Piado! (23). 
• 

Su constancia extraordinaria s© manifiesta en inconsolables 

lamentos después de la muerto de Virginia al fin de Mis de dos 

años de ausencia.. 

Efra£11 apenas parece sentir la influencia de Fatal y Cha tas. 

Be vép algunas semejanzas, pero pocas influencias reales. 

Efra£h es mucho mis humano. Adenvls del hecho blsico de 

su amor profundo por Marfa, descubrimos muchos detalles interesantes: 

Chanzas tiernas para con su amada; • ezfuerzos paravillosoe para 

cambiar la decisi¿n de su padre; diegusto por la falta de 

afición literario de Carlos, y Oharlas con sun hermanos. 

Paul goza de la.  vida rústica,' pero no expresa muchas veces 

su amor a la naturaleza. Chactas describe el paisaje, la tem- 

pestad, la noche, la luna; poro no revela claramente sus propias 

reacciones para estos ast£mulos. El escenario do Niar<a es casi 

un personaje, al que ol protagonista responde con una sensibilidad 

extrema. "Estaba mudo ante tanta belleza". "Era ale grato que 

nunca a mi alma,." "Todo me pareció tristi0(24) ',112Wro no vemos en 

Efra/n manifestaciones do amor extraordinario a la soledad, a 
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la independencia, ni a la agricultura. 

El amor y la gratitud para con la familia y los bien-

hechores se ven en los tres jcivenes, pero no en una forma que 

pudiera constituir una verdadera influencia. En Erran como en 

Baul hay gran humildad e ingenuidad, pero las demostraciones no 

se parocon. "Dudó doy, amor do MarkwOonoiderlme indigno de 

poseer tanta belleza, tanta inoconcia. Echt:Ime en cara ese or-

gullo que me hab£a ofuscado hasta el punto de creerme por él 

objeto do su amor, siendo solamente morocodor de su caria° de 

hermana.°  "...Dios. égul te he exigido, qué me has dado que no 

pudiera darse y exigirse delante de Ella  (25). 

Ohactas y Fául aman a Ata la y a Virginio, pero apenas 

tratan a otras personas. Efrafn tiene muchos amigos entro sus 

oondiscfpulos do Bogottl, entre Sus >deanes humildes, y entre 

los criados; la oetimaciln de todos para él es sumamente grande. 

Muchauveces-el caria() y lo© deberes de Efraen para con sus 

andgos hacen que so aleje do Harl por días enteros, lo que, no 

obstante, no entibia su amor. 

El amor de Efra£n para Mai:fa os de tipo romántico, poro es 

verdadero amor, aún a los ojos del siglo XX, mientras que al do 

Chantas y Baul a V0400 parece exagerado y aln fingido. ''Era ya 

para mi una necesidad tenerla constantemente a mi lado; no 

perder un solo instante de su existencia abandonada a mi amor; 

y dichoso con lo que poseía y lvido aun de dicha, trató de hacer 

un paraíso de la casa paterna" (26). 
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r Maa de Jorge lavaos 

Ambiente 

Sin un examen detenido, el lector podría pensar que el 

ambiente de la isla primitiva de Paul y: yirginie,  y el de las 

~tafias y los ríos salvajes de Átala, no son predecesores del de 

Nada, pero despude de una reflexión minuciosa se observan al-

gunas semejanzas. 

El ambiente de Paul z, Virginie  os el de una isla tropical, 

aislada de los males del mundo, y lejos de Europa, 'ice paya 

barbaron  (1). Las cuatro personas que componen las dos familias 

tienen un gran °arillo entre of, y su vida es un idilio sencillo, 

puro, hermoso. La naturaleza no es un personaje de la obra; 

su papel es el de suministrar a lob personajes un refugio  apaci-

ble y bello. 
• 

El ambiente do Atala os la magnificencia de la selva norte» 

americana a fines del siglo XVIII, y la vida de los salvajes, una 

vida de barbarie y crueldad pero atenuada en este relato por el 

amor intenso de Mala y Ohactao. 

St. Fierre y Chateaubriand colocaron loe escenarios de sus 

novelas en el extranjero, y Ohateaubriand puso el de la suya en un 

tiempo pasado, como hab%an de hacerlo muchos romdntioo0 del siglo 

XIX. Por lo relatado en las obras mismas, Bita y Virginia vivían 

en una isla africana, aproximadamente hacia los arios 1726-45. 

St.-Fierre nació en Francia en 1737 Y publicó su libro en 1787. 

Mala vivía en la América d©l Norte, aproximadamente hacia los anos 

1653~71. Ohateaubriand nació en Francia en 1768 y publicó su novela 

en 1801. 
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Llama la atención que, aunque lo© dos autores francepodso 

hubieran situado en lugares extraloo, Isoace encogió su propio 

terrufto, ©l vallo del Cauca de Colombia, y su propia época, a 

mediados del siglo XIX;.' Retrató la vida sencilla de familia con 

un vecindario amable, uña vida que contrasta con el aislamiento de 

Atala y de Baul 5/Virainie.  Es verdad quo Isaace pone un Uo* 

do exotismo en su largo relato do Nay y Sinar en el Africa oic-

cidontal (2). Poro apenas so puede decir que os por la in-

fluencia de St.-Fierre. P 

Chateaubriand puede haber sugerido a Isaac° el atribuir a 

la naturaleza la importancia de personaje real, do personaje 

elevado, quo modifica las acciones do las personas',  y que es 

modificado por ellae. Los oscenarios silvestres do Chateaubriand 

son majestuosos y, muchas voces, terribles; los do Isaacs son 

majeotuosos, pero casi siempre tiernos. 

Oomo Bornardin de St -Fierre, el novelista colombiano dió 

un fondo lierm9130 su novelo con el fin de poner de reliovo no 

sólo ol amor antro los dos amantes sino tambión gran cordialidad 

antro loe miembros do la familia. 

Atala manifieeta gran costumbrismo aprovechando la vida do 

los indios. Por ejemplo "le chef pouosa lo cri d'arrivde" cuando 

la tribu llagó a un nuevo lugar; ol Postín destine° pospuso una 

vez el castigo dol cautivo Ohactalk leemos la doscripción do loe 

° Jsux funlbreo, la courea, la bailo, loe °ocelote"; Atala describo 

las coetumbros matrimonialoe de su tribu y lao palabras do]. 



esposo do eu madrot 11.10 no vous mutilorai point, jo no vous 

couporai lo noz ni los °millas, parco que vous avoz été sinclro 

ot que vous ntavoz point trompé ma couchali  (3). En Paul 

VirRinio  so encuentra lucho monos costumbrismo. 

Uhria abunda on colorido local. Nos intoraean mucho al 

bailo quo aiguo al caaamionto do Bruno y Romigia Úvropa y 

lá cabollora do Mar‹a y loa otros personajes la etiqueto/ del 

hogar correcto, la visita a la cabal, del, sencillo paisano José, 

la caza do Carlos, Braulio y Efraín, +al matrimonio do Trinsito 

y muchos mis pormenoros do la vida campestre colombiana del 

siglo XIX (4). 

1. Paul et Virginia,*  Wg. 77s 

María, plgs. 117.,132. 

3. Atala, p4s. 40, 54, 73e 

4. 	 plgs. 13; 9 18 22 >7, 39, 40, e ce; 9, 11, 26, etc.; 

45-47; 69~72; 95106. 
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IDEAS Y SENTIMIENTOS 

Ya hemos mencionado el pnpol do la naturaleZa en los trol 

libros, pero se puedo aladir aún mels. 

Los' oscenarios de Saint-Horro eDn casi siempre hermosos y 

estáticos. Hay que notar que habla una tenpestad cuando Virginie 

se apesadumbraba porque empezaba a ente oraren y no' podía: dellentrgflar 

sus sentimientos tan nuevos y tan inquietantes; pero más tarde, 

mientras los dos anantos padeclan angustias en su dltina reunión, 

faisait une do ces nuits délicieuses°1 (I). Isaac° nunca 

habida pintado tal noche en aquellas circunstancias. 

El paisaje do Phatoaubriand siempre so adapta a la experiencia 

de las personas. Cuando los anados estaban juntos, °La nuit 

átait délicieuee...La luna briilait au milieu d'un azur sane tache4 

(2). Cuando so empezaba la escena principal de amor, la que había 

de AtalsAlizarse trágicamente, HL'éclair trace un rapide losango 

do fou...La foudr© met lo fou dans los beis; l' incendio s'étend 

come une chevelure de fIammes;...du milieu de ce vasto chaos s'éfhve 
• 

un mugissement oonfus form4 por lo fracas d©e vente, le gémissomont 

d©s arbres lo hurlement des bCtes féroceal  le bburdonnoment do 

l'incendie, ..et la chute-répétóe du tonnerre°. En el velorio 

después de la muerte de Atala, °La lune prIta son 'Ole flambeau 

cotte voillée funábre...comme uno bIanche vestal() qui viont 

pleurer sur lo cercuoil d' uno coi pagne°  (3)i .  

Do Chateaubriand, Isaaca aprendió el subjetivismo en las des-

cripciones do los aspectos do la naturaleza. Efrafn tamtbién 
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encontró deliciosa la noche después do las primeras palabras 

cariaosas do Warfa. "La luna... iluminaba las faldas do las 

montaaas...argontande las espumas do los torrentoo...Lae plantas 

exhalaban sus mde suavos y nistoriosos aromas. Ese silencio... 

ora nds grato quo nunca a ni aire." Cuando volvía a. la casa 

paterna después do la muerto de Marfa; se expresó, 'Dos años 

antes, en una tarde cono aquélla, quo entonces armonizaba con ti 

felicidad y ahora era indiforonto a mi dolor, había divisado 

desde allí mismo las luces do aquel hogar donde con amorosa arr. 

siodad era esperado.°  En el oanino hasta su casa, para averiguar 

si Marfa estaba viva o nuorta, uLa luna ..deacond£a ya al ocaso, 

y...baffil las salvas distantes...con resplandores tréuulos 

rojizos', cono los que esparcen los blandones do un Writtro sobre 

el pavimento de mdrmol y lo© muros do una sala montuna°  (4). 

La creencia rorántica do aaint Fierro y Ohateaubriand de 

que 'alamar ideal os el primer amor influyó en Isaace. Ohateawm 

bkiand escribe HO prennre prenenade do l'anota.: il faut que 

votro souvenir soit bien puismant, puisque apiles tant d'amibos 

d'infortune vous romuoz encero le coeur du vieux Chactas... 

Oubliant mon paye, ma dbre, ma cubano et la mort affreuae qui 

m'attendait, Vétale devenu indifférent Itout ce qui nIlltait 
. • 	 • • 

pee Atalau (5). Isaacs profiere la misma queja, u nrimer amor! 

Noble orgullo de sentirse amado; sacrificio dulce de todo lo 

que antes nos era caro a favor de la mujer querida...flor 

guardada en el alma y que no es dado marchitar a los dessngaftese.. 

;Nada! iMárfai ;Canto te amé! ¡Cuánto te amara i" (6). 
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Loa dos autores franceses influyeron en Isaacs con 

respecto a muchas de sus ideas sobre la correspondencia entro 

los amados. 

Lo daban importancia al parentesco espiritual o de 

elocci6n. Muchas voces (7), Chactas lo llamaba a Atala soour 

después de saber que no ora hija do Simaghan, cacique do la 

tribu de los Muscogulges, sino hija do Lépez, el castellano 

quo le había dado asilo a Ohactas on San Agustfn. St.-Fierre 

hizo quo la madre do Vir inie didora a la madre do Bala, 

°Chacuno de nous aura deux onfants, ot chacun do nos enfants 

aura deux sibresH  (8). Virginie y hui ee llamaba casi siempre 
o 

nsoeur°  y °l'Are', y el autor hacía hincapi4 en el que su amor 

era mds comprensible porque habían sido criados juntos. Isaacs, 

en su idilio, deseaba el mismo fondo de parentesco y represerkm 

taba a María como prima de Efrafn, criada en la misma casa. 

Habfan jugado juntos en la niñez, y Mara les llamaba a los 

padres de Efrafn %alud° y °pape (9). 

Loa tres autores señalan gran ingenuidad en el trato do 

los amantes, aun despuds de darse cuenta de la intensidad de 

su amor. Atala y Ohactas manifiestan deseo apasionado Poro 

resignado ante los obstáculos. Isaace, siguiendo el ejemplo 

de 3t.-Pierre, revela un amor fuerte expresado por palabras 

inocentes y caricias leves, muchas veces aun en la presencia de 

los respectivos familiares» 

En las obras francesas figuran floree y otras dddivas 
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entre los amantes. iul le llevaba a Virginia flores y frutas 

a menudo, y le regaló un retrato de San Pablo, la sola cosa 

del mundo que posefa. Mientras Virginia estaba en Francia, 

él le envió frutas de su cocotero especial, y ella le mandó a 

41 una bolsa pequeña, en la que halda bordado con sus cabellos 

las letras P y V entrelazadas. Después de la muerte de ella, se 

ele devolvió el retrato a !tul. Chactas teja para. Atala coronas 

de flores azules. Atala le, regaló a Chactas la cruz que su padre, 

López, le había mandado a su eadre, y que ésta le haba tramo+ 

inItid0., como herencia. Cuando el viejo y ciego Ohactas le 

contaba su historia a René, le mostró la cruz que guardaba como 

un tesoro sobre su pecho. 

leones muestra los efectos de una influencia fuerte a pro— 

pósito de las ddidivas. Db.rfa siempre llenaba la jardinera de 

Efrafri con flores del jardín, y Efraln cogía flores silvestres 

para loaría. Se regalaron rizos de su pelo, y »arfa guardaba el 

de Efraín, en el mismo guardapelo en que conservaba el do su 

madre. 	dij a Efrafn antes de su viaje "una sortija en 

la cl.n1 estaban grabadas las dos iniciales de los nombres do 

aun padree", (lo),  y  Efrafn le regal6"1-Mada la-eortMa Que 

su madre lo halda dado cuando 41, siendo latin nifto, habfa salido 

de la pasa, para ir al colegio. Dentro del aro Efrafn habla 

hecho grabar los nombres "Piaría n  y Efrafnu  • Cuando In °ataba 

en Londres, Marfa lo mandaba pedacitos do azucenas de su nata 

especial en cada carta. En visperas de su muertz, entregó el 

guardapelo y la sortija a Ei.m, para devolvóreelos a Efrofn. 



Siguiendo el ejemplo de Virginia, (11), baria en presencia 

de los padres prometió alisarse con Efraín después de su regreso 

de Europa (12). 

Algunos de los presagios y'augurios en liaría se originaron 

en hui y, Virginie yAtala. Como si previera que moriría ahogada, 

Virginie siempre sentía pánico cuando Paul padabao y antes de 

salir ella para Francia Paul predijo su muerte (10. Cuando 

Chaina° vil a Atala Por Primera vez, "des pleura roulaient sur 

ea pauplbre", y ella le dijo "Je te plains de n'étre qu'un méchant 

idolátre". Al libertarle la segunda vez, Átala recordó a 

Ohactas que ya había arriesgado su vida por ella, y anadió con 

un tono que lo espantó, "Lo eacrifice sera réciproque°(14)* 

En María encontramos muchos presagios. La linda muchacha 

siempre temía que no habría do casarse con Efrafn, y evitaba 

hablar del matrimonio primeramente por timidez y reserva y 

mde tarde por presentimientos. En una do las primeras tardo' 

que Pasaron juntos des048 dol regreso de Errafn al vallo del 

Cauca leyeron Atala, en una vorsión castellana. °Luego que 

leí aquella desgarradora despedida quo tantas veces ha arran- 

cado 	un sollozo a mi Ocho: "'Duerme en paz en oxtranjora 
• 

tierra, hija deeventuradul. En rocomponsa , do tu amor, de tus 

sacrificios y de tu muorté quedas abandonada hasta del mismo 

Chactas",...¡Ay! Mi alma yl la do Earía no sólo estaban 

conmovidas por esa loctura: optaban abrumadas por el pre-

oentinientoli . Mide tarde, u4 amigo que sabía la salud frdgil 



de Marfa lo preguntó a Efrafn, "¿Vas a pasar quiza la mitad 

do la vida sentado sobro una tumba?" (15). 

Sin embargo, el augurio principal on Marfa es el ave negra, 

objeto do espanto intenso para los doe arados, y skmbelo 

funesto de gatIstrofe. Al principio do la obra, una noche mientras 

Marfa sufrfa su primer ataque nervioso, Efrafn, triste y absorto, 

estaba de pie, en el corredor, sin sentir el cierzo y la lluvia; 

de repente lo rowS la frente un ave negra. Mds tarde, Efrafn 

y su padre en "la hacienda de abajo l'afana las diez do la noche 

una carta que traía noticias calamitosas de lérdidas financieras; 

Marfa en 1 1a casa de ln sierra", el hogar paterno, a las diez de 

la nieva noche vil la infeliz ave negra parda sobre la hoja de 

la ventana abierta del cuarto de Efrafn. En vfsperas del gran 

viaje Efrafn cambiaba de sertirjas con su amada en el corredor; 

llenos de esperanzas y de temores, hacían proyectos para su boda, 

cuando otra vez el ave negra cruzó por delante de sus ojos. Al 

fin del (mento Efrafn se estremece, viendo la malhadada ave 

en un brazo de la cruz de hierro, sobre la tumba de Marta. 

La muerte  temprana de la amada es eco& en las tres obras. 

En cuanto a la despedida final y loe medios de la muerte, los 

autores franceses no influyeron en 'sauce, pero se ve influencia 

en algunas circunstancias; en el resultado de la muerte de María 

sobre Efrafn, y en su visita a la tumba. 

Atala so suicidó por medio del veneno. En
, 
los brazos de la 

muerte, so despidió do Ohactae on un largo monólogo, y murió con 
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	peo!..1c  

una flor do magnolia en pus cabellos, flor que halda cogido Cha tae. 

Virginia tuvo quo salir en el buque sin despedirse de Paul: vol- 

viendo a la isla murió ahogada después do Ido de dos aftos. kuriondo, 

toda en sus manos el retrato do San Pablo que le habla regalado 

Paul. En el oratorio do su casa Efraln sollozante, se despidió 

de Nada, abrazándola estrechamente, pero ni 01 .uno ni. el, otro 41panuncic5 

palabra'.. 	ADsolio'despuími mur1:15“1111aa-consecupnbia de una 

epilepsia, y la sepultaron con un crucifijo entre las manos. 

Después de la muerte de Virginia, Paul se quedó deshecho 

durante tres semanas; ,visitó su tumba y or14.intensament09 Durante 

muchos (das anduvo por los lugares donde había caminado con Virginia, 

y por otros sitios a donde el cura le llevaba. Escuchaba mudo las 

palabras alentadoras de ¿ate, sin aceptar su consuelo, y murió doe 

meses desPués de Virginies Cbactas desPués de la muerto  do 

estuvo casi inconsciente dUranto dos días, mientras 01 cura procuraba 

consolarle. Después del entierro do su  amada, fue a buscar la 

tribu de BU Padres, obedeciendo al cura. Más tarde, volvié a 

visitar la soPultura de Atilda Y so 11ev4  sus huesos,. En su vejez 

se hizo cristiano, conforme a los ardientes deseos do ello. 

Cuando Efrafn se reunid con eu familia en Cali Y 0140 que 

hacia mils do un mee que estaba muerta Marfa, se desmayé Y ©e quedó 

sin fuerzas por tres semanas« Antes do su regroso a Europa, fuo 

con gran tristeza a ver el hogar paterno y los lugares dondo'habla 

pasado tantas horas relieve con su amada, a orar en el oratorio, 

y a visitar la tumba de Marfa. Se ve en opto la influencia de los 

autores franceses. 



En muy intorcsanto examinar la opinión do los tres autores 

respecto a la literatura. 

St.‘Pierro cita a Horacie y a Virgilio on los versos quo 

grabe el cura sobre los drbeles do la isla. Los niftoo jugaban 

dramatizando tomas do la Biblia. aul claramonto, os a los ojos 

do St..-Fiorro ol tipo do la perfeccidn natural, no daflado aún 

por Ida malos do la civilización; por coneiguionto, loa gustos 

del joven dospuós de aprondor a loor, revelan los del autor. 

Estudió la agricultura y la horticultura. No lo gusto:1 la historia. 

°L'histoiro, ot'surtout l'hiotoire moderno, no llintdrossait 

gdbro davantagei 11 	voYait que loe malhours Alma ot 

périodiquee dont il n'aporcovait pie les causes; des guerree 

sano su jet et sane ob jet; dos intrigues obscuros; dele natione 

asno caraclbres ot des primos sano humanitéu  (16). 

bu lectura predilecta era la de novelas como Télémaculs  Pro 

no de las actuales de entonces, porque contentan Pecado y costumbres 

licenciosas. En el Téllnaque, escrito por Ildnélon Pim instruir 

al joven duque de Borgofli y Publicado en 1699, se trata de 

mitologta e historia griega en el estilo de Hornero Abunda en 

lecciones morales ampulosas, en las que so deleitaba 	Piorrs. 

En cuanto a la opinión del autor sobre la literatura, en genoral, 

leemos estas palabras del curar "Lo moillour des livres qui 

no pr8cho que l'égalitó, l'amitié, et la concorde, l'Evangile, a 

eorvi, pindant des s£bolos, do prdtoxto aux fureurs des Européens. 
• 

Oombien de tyrannios • publiques et particulfbros s'oxercont encors 



en son nom sur la torro. Apihs cela, qui so flattera d'Iltre utile 

aux homo» par un livrelu  Pero añade mis tardo, "Lee lottree, mon 

filo sont un secours 41110iel Flr ellos nous rtuniseons autour 

de nous les chosos loe lieux, loe hommes ot les tompse•sEllos 

calmont les papelona; ollos rdprimont les vices; ellos excitent 

les vertus par les example° augustos des gens do bien qu'elles 

c411brent, ot dont elles noua phhentent los images toujoure honoréesh 

(17). 

En Atala bambi4n encontramos citas de Hornero y do la Biblia 

grabadas en los ilrboles (18), y el cura repite palabras de Job en el 

velorio do la amada. Ohactas siente mucho aprecio por la her~ 

mosura de todos estos versos. Chateubriand también se refiere a 

Pénélon como ol anfitrión da Chactao en Francia. 

Ieaace so refiere al Genio del Oristian.Ismo,  yds que a cuavd, 

guiar otra obra y ha e que Efratn lea en vea alta el episodio de 

Atala. La hermosura  y  el fuego poítico do la obra encantaron a 

Nada, a &loa, y a Efrafn; su melancolía loe conmovil sobremanera. 

Uds barde, Carlos amigo de Efrafn, habla'del mismo libro* N i eChateau- 

briands Mi Prima Hortensia tiene furor por esto°. Al fin de la 

novela dos das antes de la Partida de Efrafn para EuroPa Marfa 

vuelve a mencionar a Ata la,.  °Ve solamente ,balahat I 't i0 TO como 

es domingo, estaremos todo el dfa juntos; leeremos algo de lo que 

nos leías cuando estabas recidn venidon e(19)• 

En los estantes do la biblioteca de Efrafn se encuentran tanm 

bien la Biblia, Tocquoville rylfraysdrhous, entre Don QuIjote,  



ihakespeare, Calderón, Cortés, y otros mde. Etrafn se disgusta 

porque Carlos habla de los libros con poca estimación. Una vez 

menciona el Diario de Napoleón en Santa Elena. En una conversación 

significativa por su contenido psicológico, Carlos le dice a 

Efrafn "Siempre me ref de la fe con que creías en las grandes 

pasiones de aquellos dramas franceses que me dormía oyéndote leer 

en las noches de invierno°  (20 

Veme') que 'emes ofrece muchas pruebas de haber gozado de 

Chateaubriand y de otros autores franceses, y podemos estar seguros 

de qua lela mucho en franuSe y estaba al corriente de la literatura 

do aquella época; 
	

pero no encontramos on ha 	libros de tono 

moral como el de Pcfnélon en Paul y, Virginiej  ni citas de poesía 

clásica, como en los dos autores franceses. 

En Bull y.  Virginia y &tala hay muchas alusiones a la religión. 

El cura de St.-Fierre es el dnico amígo de los cuatro pereonaJos 

principales y demuestra mucho afecto por ellos; hace lo posible 

por consolar a Paul después de la muerte de Virginia, hablIndole 

con una fe profunda de la vida futura y de la sabiduda y el amor 

de Dios. Sabemos que Chateaubriand escribió Atada como una parte 

del Gelnie du phristianisme, aunque George Brandes cree (21) que 

la obra en general carece de pereuasitin religiosa, fundándose en 

pasajes tales como la afirmación de Atala a Chactaat "Tant'at, 

eentant une divinité qui m'arittait dans mee horribles transporto, 

j'auras© désird que cotto divinité se th anéantie, pourvu que, 

sorrée duna tea bras, j'euese roulé d'abtme en abtme aves le© 

débrio de Dieu et du mondeV (22). Sin embargo, el escritor nos 



presenta a 1 cura como el padre venerable y comprensivo de loe dos 

jóvenes aellomo del pueblo qua ha fundado; llena muchas pésimas 

con las palabras sabias y devotas do esto representante do la 

religiln. Leemos quo, dospuós do la muerto do Atala, ol cura so. 

contontait de me din: Ilhon filo, c'ost la volonté de Dieu;U  ot 

il me pr000ait dans ces tiras. Jo n'aurais Jamie cru qu'il y dnt 

tant do consolation dans ce pou de mote du chrétion rdsigné, si 

j no 1 avais jprOuvé mof-átme" (23). 

'sanco no fué influenciadoptereste'-yeepectol por losados 

novelistas franceses, porque, adonde do algunas muestras ligeras 

taloa como oraciones y objetos religiosos, no encontramos esfuerzos 

por afirmar o propagar la fe religiosa. 

Tanto Ste-Fierre como Chatoaubriand hablan do la virtud y 01 

vicio, la resignacidn a la voluntad do Dios, la vanidad de la 

gloria mundana, la rapidez d© la vida el padocimiento para poder 

consolar a los que sufren, y la inestabilidad de los bienes de 

esto mundo. El novelista colombiano no menciona estas cosas. 

Los personajes de ambas novelas francosas alaban a menudo la vida 

primitiva y sencilla, lojos de los malos .de la civilización; 

pero los do harla, colocados en una ¿poca mle adelantada del 

romanticismo y a mayor distancia do Rousseau, nunca aluden a eso 

ideal en sus conversaciones. 
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• Fria de Jorge Isaacs 

EáTILIJ 

St.-Pierre y Ohateaubrian4 precursores eficaces del roman-

ticismo, influyeron mucho en el mundo literario. Su influencia 

se demuestra en los autores de la primera mitad del siglo XIX en 

?rancia, que, abandonando las ideas enteramente intelectuales y 

razonables del clasicismo, se entregaban a la expresión de 100 

sentimientos, al cultivo del individualismo, a la senaiblerla, a 

la melancolía, a la tristeza, a la muerte, al frenesí 'frico, y 

al dón de lágrimas. 

El estilo do Faul y Virginie es hermoso, poético, o idílico; 

el de Atala es hermoso, poético, grandioso, y eleg/aco; el do 

Marla es hermoso patio°, idflico, elegíaco, y. tierno. 

Hay gran poesía en la obra de dt..»Pierro, pero Ohatosubriend 

es el que está conceptuado como al mejor poeta en prosa de La 

lengua francesa. Esta calidad poltica, se ve en sus paisajes y 

en los cdnticoo líricos de sus personajes. 3t.-Pierre es artista. 

Pinta la naturaleza con tal sinceridad que prueba que para 41 el 

paisajes., la noche la tempestad, las olas son reales. Mds 

impresionante, pero no más verdadera, es la sinceridad de Ohateaw. 

briand, que se revela en el colorido local y la exactitud con-

vinoente de sus deecripciones magníficas. Los dee autores in-

fluyeron sobre Isaacs, en cuanto a La roprosontación po4tica do 

los paisajes que 	conocía tan bien, y que reprodujo con tal 

encanto y tan gran fidelidad realista, a posar del subjetivismo do 

su interpretachlia. 

Para lograr plenamente el estilo elegíaco por la hermosura 
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melancólica en sus paisajes y en la persona de la herofna, 

Chateaubriand agregó la previsión temprana del final desdichadó.  

Todas estas circunstancias influyeron sobre Isaacs, pero éste 

afladi4 ademd!s, el empleo de sus propios métodos, mezcla de la 

ternura de sus paisajes y de los efectos psicológicos de.sus 

conversaciones. 

Lo idflico de St.~iierre se ve.. en la ingenuidad de sus per-

sonajes, faltos de experiencia, en la sencillez de sus vidas, en 

la constancia do su amor, y en el encanto de su ambiente. Todos 

estos aspectos influyeron en /mace. 

La nitidez psicolligica de los personajes falta casi por comm' 

pleto en los dos autores franceses. Sus héroes y hero/nas no son 

personas reales» Nos dicen los autores que viven estas personas, 

que son bollas y puras, que so aman y que padecen. Vemos esas 

pruebas poderosas y las creemos; amamos con esos personajes y 

padecemos con ellos. Pero siempre sabemos que no son familiares 

y amigos nuestros y que no viven on este mundo ni en cualquier 

otro, excepto el do la imaginación fecunda del autor. 

Al contrario, Isaac°, de una manera tan natural que parece 

inconsciente, nos presenta muchos detalles bien escogidos que 

caracterizan a personas reales con sus pensamientos fntimos. Nos 

pinta la admiraciln de Efrafn por un paftuelo perfumado; la 

timidez dulce do Marfa cuando poda flores en el florero de él; 

el cariño inocente dol hermanito; la travesura do Efrafn al 

hablar de las ondinas; la pena de halda porque los familiares 

los vetan tantas voceo a ella y a Efrafn solos. 
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Se nota gran diferencia entro la forma de St. norro y de 

Ohateaubriand al describir escenas de amor, y la do Isaacs. Los 

personajes de los autores,  franceses pronuncian palabras mfe 

exageradas, menos naturales. Zaul,le dice a Virginie, °L'azur du 

cica eet moine doux que le son do ta voix. Si je te touche 

seulement du bout du doigt, tout mon corva frémit do plaisir°  (1). 

Ata la le dice a Ohactas, °Tu es boau comme le désert avec toutee 

ses fleure et toutes 008 brines. 81 jo me ponche sur Ud., je 

frémisi si ma main tombe sur la tienne il mo semble que jo Vale mourir°  

(2), 
lóaacs manifiesta su amor ©n una forma psicológica 

muy distinta a la do los otros dos. En una conversación encantadora 

Efrafn desea quo Uárl le diga que lo quiere. baría dice: 

it 
	

amo te lo puedo decir/ 

- Piensa. 

N 
Ya pensé- dijo Marfa después de un momento de pausa. 

Di pues..... 
No mo mires. 

- No to miro. 

tntonces se resolvió a decir en voz muy baja: 

Por Nada que te... 

° - Ama tanto conc).uf yo, tomando entre mis manos las suyas, quo 

con BU adormí:1 confirmaban su súplica inocente°  (3). 

En otra'conversación dice Marfa: 

u  ~ Yq vienen a llamarte a comer...Ahora, hasta la it,arde'. agregó 

desapareciendo. 

A f solfa despedirse de 	aunque en seguida hubiésemos do 



oetar juntos, porque lo mismo que a m‹, le parecía que estando 

rodeados de la familia nos halldbamos separados el uno del otro°  (4). 

El sentimiento que se revela en las obras de 4.-ilerre Y 

Ohateaubriand es sobradamente intenso y en algunos lugares exagerado. 

El de Marfa también es intenso, a la manera romántica, pero hay en 

él menos exageraciones. 

En hui, Virginia,  si se permite mencionar el ejemplo de exa" 

geración trillado, se encuentra el pIrrafo que describe el efecto 

de la muerte de Virginie sobre las muchachas pobres de la vecindad. 

"Il fallut mettre des gardes aupills de ea tease, et en ¡carter 

quelques rulos de pauvree habitante qui voulaient s'y jeter 

toute force, disant qu'ils n'avaient plus de consolationll espérer 

dans le monde, ot qu'il ne leur restait plus qu'á mourir avec elle 

qui était leur unique bienfaitrice". Sin embargo, otros ejemPlom 

se hallan en la ausencia absoluta de defectos y debilidades ©n la 

personificacijn de los niños, aof como en la aatinfacción completa 

de loe cuatro personajes, en la correspondencia entre loe amantes, 

Y en el hecho de que las otras tres personas murieron P000 doga* 

pués de la muerte de Virginie. "Toute linar étude 'han de se cote» 

plaire ot de slentr'aider." "Elles (lee femíneo) admiraient avsc 

transpon le pouvoir d' une Providence qui, pu' leure marine, avait 

répandu au mílieu de ces aridee l'ochar° l'abondance les grilos, 

les plaisirs purs, eimples et toujours ronaisaants." "hui. mourut 

deux mole m'As la mort do ea chlre Virginie, dont 11 pronongait 

sane cesse le nm v  barguorit© vit venir ea fin huit joure aprhe 

callo do son file.4madhlutrde la Tour...no lour eurvécut d' un 

mole" (5). 



Cuando Chactas abandonó la casa de López, dice que devolvió 

su ropa europea 11 mon genereux protecteur, aux pieds duquel j. 

tombai en vereant des torrente de larmee..Je me donnai des noma 

odieux; je m'accusaie dlingratitudeu  (6). 

Hay muchos otros ejemplos de exageraciones. Encontramos 

en el bosque primitivo norteamericano una sociedad de salvajes 

dirigida por el uPlere Aubryu , sociedad en la que hab(a tanta paz, 

tanto amor, tanta piedad, tanto gozo, tanta industria, y una 

ausencia tan completa de maldad y de dolor que no podemos creer 

que exista tal sociedad. El uplre Aubryl  la llama °ce royauns 

de Jésua-Christu  (7). Sabemos que Jesucristo puede establecer 

la paz y el amor perfectos en el corazón de un individuo, pero 

en la historia del mundo no tenemos conocimientos de que haya 

existido tal amor en ninguna sociedad. Las comunidades relim 

giosas del perfodo precolonial norteamericano demuestran gran 

contraste con esta sociedad norteamericana que nos describe la 

imaginación do Chateaubriand. 

Al saber quo Atala haba tomado veneno, nanas so volvía 

casi loco. "Ce no fut plus
,
ici par des sanglote que je troublai 

lo recit diAtala, co fut par des emportements qui no sont connue 

que des sauvagss. Je me roulai furioux sur la torro en mo 

tordant lee bias ot en me d¿vorant los mainsu  (8). 

Isaacs, sin contar hechos imposibles y onajenamientos del 

juicio, retrata emociones fuertes. Esto párrafo demuestra eu 

arto tjpicamente romántico: uCerr¿ las puertas. Allf.estaban 



las flores recogidas por olla para ni ,• 
Las a jo con mis besos... 

bafillas con mis lclgrinzi.s.. ¡ah. ¡les que no habóis llorado de 

felicidad asf, llorad do desesperación oi ha pasado vuestra 

adolescencia, porque así tampoco volverclie a • azur yalu  (9). 

El pesar que encontramos en liar/a es extromo.do, poro es 

controlado, disciplinado, verdadero. Cuando supo . Efraín 

muorte de liaría, "Algo como la ho je. fina do un pufial penetró 

en mi corobro: les faltó a mio ojos luz y a nd. pecho aire. 

Era la muerte que no hería...Bina tan cruel o implacable, ¿por 
• • 	 • quo supo herir?" ain embargo, después do tres (munas, se «d'orzo 

por hacer proyectos razonablos para su "regreso a Euroya, el 

cuil debía emprender el dieciocho de aquel mos" (10) según 

los desoos do su padro. 

La descripción sensible del. carian dol viejo porro bayo 

demuestra aquel estilo moderado y tierno de Isaac° ol quo no 

von1a do los autores francosos. "Llegó »ayo, entonces fatigado, 

y so detuvo a la orilla del torrente que non separaba dos 

voces intontl vadearlo y en ambas hubo de retroceder; sentó«, sobro 

el oclapod, y aulló tan lastimosamente como si sus alaridos 

tuviesen algo de ~no; como si con ellos quisiera recordarme 

ou;nto me habita amado, y reconvenirme porque lo abandonaba en 

su vejez" (11) 

Ohateaubriand, al hacer que °Motas cuente la historio. de 

Atala, revela el punto de vista del amado. loases, aceptando 

esta influencia, hace que Efraín ~Ola el relato de Varía. 
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Como en el Rent; de Chiateaubriand, ?Iría tiene estilo auto-,  

biogrelfice al relatar ciertos sucesos y manifestar algunos 

sentimientos. 

En las obras de 3t.-Florre y. de Ohatoaubriand hay citas y 

referencias clásicas que no encontramos en Istmos. N'os acordamos 

de los poetas romanos cuando leemos las palabras de Chactas, al 

abandonar el sepulcro de Atala: "Trois fofo ji;voquai 

&Átala; %  
trola fois lo 	du desert repondit a mee cris sous 

l'arche fundbrou  (12). La descripción que hace el joven indio 

de la pompa nupcial de los bosques antes de la escena de amor 

recuerda el relate de la uni¿n de Dido y Encae. 

Atala. “Cepondant l'obscurit; rodouble...Quel affreux, 
quel magnifigue spectacle! La foudre met le,feu dans les Uds..* 
Les youx leves vare lo ciol, a la lueur des °claire, jo tonal° 
mon epouso dans mee bras en presenco de l'Eterno'. PemPo nuptialo, 
digne de nos malhours ot de la grandour de nos amours: superbos 
forSts qui agitioz vos llanos et vos damos comm los rideaux et 
le ciol do notro coucho, pino embrases qui formiez los flambeaux 
de notro hymoneisd  (10. 

Enclida. “Interea magno placen murmuro coolum 
Incipit; inaequitur conmixta grandine nimbus. 

por agros 
Tosta motu potiore: ruunt do montibuo armeoe 
Speluncam Dido dux ot Trojanus oamdem 
Devontunt: prima ot Tollus ot pronuba JUno 
Danl oignum; fulsore ignea ot COMOLUB aothor 
Connubii, eummoque ulularunt vortice Nymphao. 

vocat" (Enélida, Libro IV, 
L neao 160-172). 

Un recurso estilístico que apenas so oncuentra on los autores 

franceoes, poro que so destaca en Earía ©e el ouploo realista 

de provincialionoo propios del ambiente, tales como cazoleta 

(fusil), finar (molestar), fia (seftora), mazamorra (sopa do maíz), 



influenciado por Biul et Virairlie,  ni por Atila,  
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cangalla (persona o animal nmy flaco) zumbo (calabazo), castruera 

(instrumento músico), quincha (una clase de cerca) pintón 

(Plátano maduro), rancharso (oncapricharse) y tombo (tonto) (14)4 

Otra certidumbre de realismo os ol hecho de que los 

escenarios en karl son pajeajoe reales, fielmente pintados a 

Pesar de la interpretación subjetiva del escritor. l'ileon PoPenool 

explorador agrícola del Departamento de Agricultura do los 

Estados Unidos escribió': 

NE1 Valle del Cauca, on donde se desarrolla esta oncena 
amorosa, os una de las regiones nos pintorescas de la América, a 
talrpunto que en ni opinion puedo considerarse, meo que cualquier 
otro lugar, como el ideal do los parahos troPioalos...Muchos 
do los lugares descritos en el libro Pueden visitarse en la 
actualidad y reconocerse facilmente por aquellos que hayan lerdo 
cuidadosamente la 'María }̀  (15). 

En estos rasgos do realismo, Isaac© no puede haber sido 
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Influencias de Graziella sobre María 

Un estudio de las influencias francesas en la obra de Jorge 

Isaac. no sería completo sin mencionar la Graziella de Lamartine, 

escrita en. 1851. 

El temer de Graziella difiere del de l'hui. et V1rAinie y Atala 

en el hecho de que la muchacha es de condición mucho más baja que 

eljoven, y que su amor para el es sin gran esperanza de ser corm 

respondido. Atala os de condición tan alta como la de Chactas, ó 

quizás más alta, porque es do la tribu que ha cautivado al joven; 

Virginie también, es de condición posiblemente ale alta que la 

de Paul. Esta desigualdad entre Graziella y el jawrn puede 

haber influido en Jorgo Isaac° al hacer que Eariii sea muy humilde 

y que siempre se crea indigna del amor de Efraín. Sin embargo, 

hay contraste entro Graziolla y Varía en la falta de amor profundo 

de parto del joven protagonista  do Lamartino, que, el bien siente 

tierno caria° por la joven, no la ama tan intensamente como para 

casarse con ella. 

Oeme `Earia, Virginie y Atala, Graziella es bolla, sensible, 

melancolica y pura, y.selotérné dominada por un amor tan intenso 

que desea sacrificarse por crIl. El j¿Iven puede haber influido en 

Efraín, pues es instruído y sociablelafocto a la lectura y de 

buenos modales:  con algunos conocimientos de la vida, en contraste 

con Paul y Ohactas, que arenas si saben loor. 

El ambiento de Graziella ee la vida cariffoea do familia en 

un lugar de gran hormosura natural, algo distante del mundo, como 



al hogar de Maria y Efrain. Aunque ia casa es muy pobre, aunque 

ea 021 hogar do Graziolla, y no del joven, y aunque las aguas del 

mar y las ola© del golfo son una parte del fondo do la novela 

francesa, so von ciertas semejanzas en el ambiente. 

Las tempostados y la isla do Lamartino son distintas a los 

paisajes do Isaacs; poro la habilidad descriptiva os característica 

do ambos novelistas. Como loo dol escritor colombiano, loe lugares 

quo pinta Lamartin© eón reales, y hay gran costumbrismo on su obra. 

En ol escritor franela no siempre vemos subjetivismo en la in-

torprotación do la naturaleza; sin embargo en una ocasión dice 

así: UN0 mostr; insonoiblo y frío a ese espectáculo que tantos 

viajeros vienen a admirar...Una nube sobro el alma cubre y do 

colora más la tierra qUo una nube sobro el horizonte. El 

pecticulo está en el ospectador" (1). Pinta tambiln una tempestad' 

durante la huida do Graziolla y algunos otros acontecimientos 

emocionant©s (2). 

Se ven semelanvas respecto a sentimientos, ideas y recursos 

en los dos novelistas. GTaziella vive con sus abuelos, como 

María con sus primos y el joven, como Efraín, por algún tiempo, 

vive en la misma casa. Ceceo, cuyo padre pide la mano de Graziella 

para su hijo, puede ser el prototipo de Carlos, que quiere casarse 

con Varía. El joven protagonista le enseña a Graziella a leer, 

como mls tarde Efraín lo hace con María. 'lamban en lauk et 

Virglpie se le'e en voz alta a la familia, y el efecto producido 

sobre Graziella al oír osa lectura es tan extraordinario como 



el producido sobre Maria por la lectura de A, tala, hecha por Efraín 

(3). Se descubre asimismo la misma pureza en las caricias leves 

de los amantes de ambas novelas. El joven besa las puntas do 

los dedos de la muchacha (4), y  Pasa la noche a su lado, "Con-

versando y entregados a esa confianza natural y pura de dos seres 

que se revelan inocentemente la ternura' (5). 

En lirazielle„ so encuentran daivas do amor, como en María,. 

Despu¿s de la hulda de la muchacha, "vi en el suelo, debajo do mi 

puerta una flor do granado quo había admirado el último domingo 

en los cabellos de Graziella, y la medallita de devoci¿n que 

llevaba siempre en su seno' (6). MIs tarde, °Cuando llegul a 

Lyon hallé otra carta más tranquila y confiada. Dentro do ella 

venían algunas ho jas del clavel rojo que crecía.on ol pretil 

del terrado, muy cerca de mi aposento, y de cuya mata arrancaba 

(7). 

Estas flores pueden haber sido los estímulos para roforirso a 

los padacitos de cáliz de azucena que María coge do su unta os. 

pocial y pone en cada carta quo le escribe a Efrain. Graziella 

].e da, tambi4n, bucles do su pelo al joven. 

Hay un contrasto entre Lamartine o Isaacs en su juicio sobro. 

el primor amor. 

Lamartine dice: °FUI%) Graziellat hiuohos días han Pasado 
desde aquellos días. Hé.amado y he sido amados Otros rayos de 
belleza y de ternura han,iluminado mi obscuro camino. Otras 
almas se han, abierto a mi...pero ceda ha empaflado,tu primera 
aparicion en mi. corazon. Cuando mas he vivido, Man me he apromi- 
ifedo a ti con el pensamiento 	censiervo siempre en el fondo 

ella todos los domingos una flor para adornar sus cabellos°  
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• 
de mi corazon una lagrima que filtra gota a gota y cae en secreto % 
sobre tu memoria para refrescarla y embalsamarla en mi° (lo). 

Sin embargo, su opinión más sincera Parece exPresaree en: 
slAy! El hombre demasiddo joven es incapaz de amar, porque no 
sabe 11 valor de nada, y no conocela verdadera felicidad, sino 
deepues de haberla perdido. Hay mas savia loca, y sombra flotante 
en las tiernas Plantas del bos4ue; pero hay mas fuego en el 
viejo corazon de la encina. El amor verdadero os el fruto de la 
vida. A los dieciocho aloe no os conocido, solo es imaginados (11). 

Al contrario, Istmo escribe: sAlli cataban las flores recom 
gidas U" ella Para mieg•baftelas con mis lagrimaelwesiAhl los que 
no habeis llorado do felicidad asi, llorad de deseeperacion si 
ha pasado vuestra adolescencia, porque así tampoco volvereis a 
amaryal...¡Frimer amor: ;Noble orgullo de sentirse amado; saen— 
Aincio dulce de todo lo que antes nos era caro a ,favor de la, 
mujer querida; felicidad quo, . comprada para un die con _¥a©, lágninas 
de tqda una existencia,, recibiríamos como un don de Dios!..ykariali 

¡Cuanto te ame!. 'Cuanto te amara t" (12). 

El autor franc¿e ¡acribe en un tono-ologiaco que puede haber. 

intluído en el do Jorge Isaac°. En ambos autores so enouontran 

mucho romanticismo en los personajes y en la acción (lel como 

realismo en los lugares, teatro do la acción, descripciones 

bollas, gran ternura y profunda malancoda. Foro on la novela 

francoea aparecon pocas convorsaciones y ninguno do loe diálogos 

festivos y do los toques do alogría e ingonio do la obra colombiana. 

Isaac') puedo haber sido influenciado tanto por Lannrtino 

como por Chateaubriand al escribir su novola en primera persona, 

deedo el Punto de vista del amante. 

En resuman, la influencia do Lamartine en el novelista 

colombiano es probable en el carjeter de Efraín, en el efecto que 

hizo su lectura de Atala sobre María, y en los pedacitos de 

flores que puso en las cartas quo olla lo oscribla. Es posible 

quo el escritor franc¿s haya influido sobre Isaace en el sub-- 
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jetivismo do la interpretación de la naturaleza, en la humildad 

do Varia, y en ol fatalismo de su muerte. Un contraste notable 

so encuentra en el hacho de que •Lamartino creía que el amor 

verdadoro es el fruto de la vida mofas avanzada, miontro.s Isaac° 

opina que ol amor do la juventud os ol más profundo y dulce. 

1. ALFONSO DE LAIvIARTINE, Graziella,  Versión ospaffola de Pedro do. 
Clavija, Casa Editorial Maucci, Barcoloha, 	f., rig. 149. 

2. .11.3i51., pag. 156. 

3. Ibid 4 pergri. 90-991 1.5arla pj.gs. 22.24. 

4. Graziella  pag• 1121 

5. Ibid., pág. 173. 

6. Ibid., pág. 157. 

7. 'bid., pág. 199. 

8. illág, W,  É, 168.  
9. DM., pag. 184. 

10. Ibid• pg• 

11. Ibid 

12« Maria 

203. 

Wsos 200, 201 
•  país. i4. 
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Conclusiones sobre la influencia francesa en la novela 

Marfa de Jorge Isaace 

María no es la imitación de otro libro; sin embargo ee 

ven algunos paralelismos marcados entre la novela colombiana 

y ciertas novela.. francesas, y no vacilarnos en decir que hay 

influencia francesa en esta obra Diestra de la escuela ron¿ntica 

de lberoanx;rica,. Hemos trazado sobre todo las influencias de ,u1  

Virgini,e,  y de Atala en María añadiendo una breve comparación 

con la Graziella  de hanurtine. 

El tema, de la obra de Italica nos recuerda las dos novelas 

francesas por el amor puro e ingenuo entre dos jovenes eencillos 

y eincerogi y por la inconsolable pena del anudo despuels de la 

muerte de la amada. 

Virginia y Átala son cuadros de belleza, sensibilidad, 

melancolía, pureza y amor intenso. María tiene las mismas CE" 

//turísticas, pero pintadas de tal lin tle re. que resulta mas real 

y humana que sus predecesores. En los amantes no vemos mucha 

influencia. Todos son buenos y puros, y todos están dominados 

por un amor ardiento; pero ata, el semiprimitivo, oe transo 

quilo y apciblo; Chactas, el salvaje, os vehemente e indepondiento, 

y Efraln, quo ',Labia hecho estudios amplios en Bogota% es sociablo 

y atractivo, tiene algunos conocimientos do la vida y do la 

literatura, goza con. el trato de sus amigos y so interesa por 

todos los acontecimientos do ou tierra 

En el ambiente se ve un poco do influencia, por su sencillez, por 
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su hermosura natural y por cierto grado do aislamiento. El hogar. 

do Earía y Efraín no estaba tan lejos de los centros de la • 

civilización como los escenarios do las novelas francesas Por9 

se encontraba en un lugar oilvostre bello, montaftoso Y casi 

primitivo, donde la gente ora ingenua  y pobre. Cada uno de los 

dos novelistas franceses colocó su obra en un sitio lejano a 

Francia al contrario de Isaac°, quo describicl su propio hogar y 

la. ¿poca en que vivía. Chateaubriand, pero no Ste-Pierre, puede 

haberle influenciado a Isaac© en el subjetivismo de sus interim 

protaciones maravillosas do laivaturaleza. 

Tanto Isaac° como loe dos escritores franceses, describieron 

el amor ideal como el primer amor, atribuyeron parentesco real 

0 
o espiritual a los amantes, e hicieron quo estos no se casaran, 

a pesar de su amor profundo. Se ve gran influencia en las flores 

y d¿divas de amor que se regalaron María y Zfraín. Los presagios 

y augurio@ en Mirla pueden haberse originado en los de Fatal 2: 

nallke y deAtala, pero son ale claros en la novela colombiana. 

Los tres autores emplean el recurso de la muerte temprana de la 

amada, el dolor inconsolable del amado y loe pormenores de su 

visita a la tumba para demostrar la intensickd do  su amor. Cada 

autor revela, hasta cierto punto, sus opiniones sobre la literatura, 

la religián y loe fines de la vida, pero no so ve mucha semejanza 

entro las do Isaacs y las de los novelistas franceses. 

Como el de Ési.ul x yludrig. y el de ktalaj  el estilo do haría 

• • 
ea romantico y elegíaco, poro Iaaaco, mas que 8t.-Fierre y 
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Ohataaubriand hace naturales y voridicos sus personajes, sus 

conversaciones y sus eoconaa do amor. Aunquo representa 

°mociono° reales, no se permite tanta exageración como olloe. 

Las alusiones clElsicas do las dos obras francesas no existon en 

la novola colombiana; al contrario, se oncuontran provincialismos 

qul con  las descripciones del escenario verdadero del vallo 

del Cauca, forman rasgos do un :Talio= relativamente moderno. 
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Introducción al estudio de la influencia francesa 

en ciertas novelas de Alberto Blest Gana 

En las novelas de costumbres y de estudios psicológicos 

de la raza hispanoamericana,. Alberto Blest Gana, 1830m1920, 

demuestra muchas facultades que le merecen el título del 

"Balza° dm Chile". Ya había escrito La Aritmética  en el 

amor (1860), 11 pa4o;de las deudas (1861), MartímRiv¿s 

(1862) y 11 ideal de un calavera (1362), cuando le mandó 

al historiador Vicutiallackenna la famosa carta fechada el 7 

de enero de 1864: 

"Desde un día en que, leyendo a Balzac, hice un auto de 
fe en mi chimenea, condenando a las llamas las impresiones 
rimadas de mi adolescencia, juré ser novelista, y abandonar 
el oampo literario si las fuerzas no me alcanzaban para 
hacer algo que no fuesen triviales y pasajeras composiciones 
(1) 

En la Revista Chilena de Agosto de 1920, página 348, 

aparece esta crítica escrita por Aatorquiza:  

"Respecto a Blest Gana, la tiranía de Balzac sobre él 
debía ser tanto mds grande cuanto que hacía presa en, un 
individuo indefensol.,imitaba de él precisamente los defeotos,., 
le encantaban esas tiradas líricas del peor gusto, esas 
metáforas intolerables, esas interrupciones del relato para 
decir en tono sentencioso las mayores banalidadesi,  En cuanto 
al fondo, demoró algunos ellos para ver lo que constituye la 
novedad y la grandeza de la obra de Balzac: la representa- 
oión de la vida cima Y ordinaria. Desde el genial novelista, 
el personaje de la novela no es un ser extraorainario a quien 
no conocemos ni reconocemos; el personaje es nuestro vecino, 
situado en la casa y en la calle que habita y entre los 
muebles que usa" (2) 

Esta crítica no es enteramente serena con respecto a 

Martín Rivas y a las novelas posteriores, Los p111/11.allt1190.  

y El loco Estero. Aunque tengan muchas metáforas, no se 
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pueden tachar de tener largas tiradas liricas ni un número 

excesivo de digresiones; además , los personajes y los temas 
son verdaderamente típicos hispanoamericanos. 

En su larga residencia en París, como diplomático del 

gobierno chileno, Blest Gana leyó ampliamente la literatura 
francesa y conoei6 muchos autores franceaea1  Naturalmente, 
sus obras revelan esas influencias como hemos de ver en las 
páginas siguientes. 

1. Citado en SILVA CASTRO, RAU, Alberto 13.111Lik Gana Ilepow  
221(21., Imprenta Universitaria, San rnir-19-417paWIEL, 
-27-"Titallo en DM. , págs. 476 , 477, 
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Influencia francesa en varias novelas &e 
ALBERTO 313ST GANA 

Temas y Ambientes 

Las obras de Blest Gana son estudios sociológicos. Sus temas 

y ambientes predilectos son la vida social de los hispanoameric41105, 
la vida chilena en las varias etapas &e su historia política y 

social, y los cuadros de costumbres, A su primera novela, pum 

lineada en 1863, le puso el título Una escena social, Después de 

otras novelas y varios artículos de costumbres ohilenas escribió 

en 1860 La aritphtioa en el amor, que entró al concurso para esooger 

entre la mejor "novela en prosa, histórica o de costumbres, al 

arbitrio del autor, pero cuyo asunto fuese precisamente chileno"(1 

Tituló la novela que muchos críticos tienen por su obra maestra 

Martín Rivas., novela de,..costumbi7es pplítioupociales, Su trabajo 

más largo y mejor documentado es 11211111.32222nalistaf 

Vamos a examinar los temas de Balza° En el "Avant-propos" 

de su Comedia humana, notificó a sus lectores que "la Socidté 

fran9also allait dtre l'historien je nc devais 8tre que le Escoré- 

-taire" (2), y en realidad en su obra monumental loaré sor el 

secretario más asombroso que haya levantado las actas d. la sociedad 

y de la sociología do Francia, 

La Comedia humana contiene tres partos, I lEtudes dmw moeurs o  

  

11, ii.,....,.12,...2.....L.„-oschiuesEtudes} 	 y 	Etudes analytilues, La primera 

parte Etudes de moeurs, está dividida en seis escenas, 1,. Samoa 

de  la yltarolE911, 2,50Ines de la vio de yrovince 3 Soenes &e la 

vis DInkUIN21,  4 paérea de la ene poli:ligue,  5 Scenes de la 'lis 
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militaire y 6, Solnes de la  vio de 01unadat (3). 

En la siGuiente lista de los títulos de sus libros, como en 

los títulos de los estudios y las escenas ya citadas, podemos 

ver que Balzac escogló como temas determinada clase de la 

sociedad francesa, y muchas de las ocupaciones, profesiones, 

y tipos principales de la vida de Yrancia: Etude de femme, 

La femme abandonnée s La femme de trento ano Gendres et bellos ......... 

mares, Les célibataires, bes,parisiens en...krovince, La  

fill°# 19.2.22219412, 192.22111191511.21E11, APlon199xli ot 
miaér¥ees de courtioanes, Les yotits pourisoois, pAttaché  

d2%1»,~2.• 	 IIAM9111122, Loa 
paycana, Le médecin do campagno„ Lo Apile do_ xsaix, Lo curó de 

vinazo, La reoherche  de vaboolue 14,2211214512.121292ume, 

R1291512.11.49219.PPeicAP La du°11P°119."Leng"", iX La 

E2129112211nalne 

Aunque sus novelas demuestran 010 es autoridad on historia, 

en política y en filosofía, su interés Principal esta en la 

creación y descripción psicológica de sus personajes así como 

en los estudios sociológicos.  
Balzac aloanz8unvuelo amPlisimo; su Comedia humana 

abarca ol mundo entero y puode, hasta oiorto punto, aplicarse 

a la humanidad de cada país y de cada época, porque su obra 

os muy francesa, poro al mismo tiempo muy universal. Sin 

ombargo, no cabo duda quo Balzac 	a Bloat Guna en la 

°lección de sus tomas y ambionto0; criloría sor el Balzac do 
o 

Chile y así osa Tibió sobro sociedad e historia social y poli., 

tica do Chile y Prinoipalmonto do su capital, Santiago, como 

Bolzac sobro la de Francia y do su capital, Paria. 



Antes do analizar las obras del novelista °hilan°, citamos 

algunas frasca do los juoces literarios escogidos para 01 con- 

curso dm la Univorsidad do Chile on 1860. Los concursantos 

hablando escribir una "novela en prosa histórica ó do costumbres 

al arbitrio del autor, poro cuyo asunto fuese precisamonto chilono". 

Cuando los arbitras so declararon on favor do pa aritm6tica on el  

amor do Blost Gana, esoribioron on la explicación de su elección: 

"El gran mdrito do asta composición os el sor complotamonto 

chilena. Los diversos lances do la fábula son sucesos quo pasan 

ofectivamente entro nosotros. Romos presenciado o hemos &(do 

cosas análogas, Los porsonajos son chilenos, y se par000n mucho 

a las personas a guiones conocomos, a quienes ostroohamos la mano, 

con quienes conversamos...Toda la novela so halla animada por un 

gran mimara de cualros do costumbres nacionales llenos do colo- 

rido y do verdad, y ciertamente nada inferiores a los tan »ata 

monto aplaudidos dol Larra chileno, 01 ospiritual Jotabocho..," (4), 

Como Womplo del costumbrismo do Blost, Gana, ofrecemos esto 

cuadro dm la zamacueca en un lichol90 on casa do doña Bornarda 

de Uolina: 

"Varias personas rodearon una mesa sobre la cual do la Ber- 
narda colocó un naipe, y las restantes, con Rivas y San Luis, en- 
traron al salón donde se oía el sonido de una guitarra. 

"Tocábala Amador, sentado en una silla baja y dirigiendo 
miradas a la concurrencia, mdentras que la ariada que había abierto 
la puerta a Rafael pasaba una bandeja con copas de mistela, 

"RombroS y muJeres acogieron el licor con agrado,Amador 
dejando la, guitarra

y
, presento un vaso a Rivas otro a Rafael, 

Obligándoles a apurar todo su contenido. A esta a libación su e. 
dieron varilla otras, que aumentaron la alegria pintada en todos 
los semblantes e hicieron acoger con entusiasmo la voz de uno 
que resonó diciendo: 

u . /Cueca, cueca, vamos a la cueca! 
9051táronse al aire varios paíluelos y Rivas vio con no poco 

asombro salir al modio de la pieza a una niña que daba la mano al 
mismo oticial que lo había recibido en la policía la noche do su 
prisXón» 
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"Reson6 en esto la alegre milsica de la zamacueca bajo los 
dedos de Amador, y so lanzó la paro ja en las vueltas y movimientos 
Clo este baile, junto con la voz del hijo de dofia Bernardo., Que 
cantó, elevando los ojos al techo, el siguiente verso , tan viejo 
tal voz como la invención do este baile: 

"Antenoche sofié un suefio 
Que dos negros me mataban, 
Y eran tus hermosos ojos 
Que enojados me miraban, 

"Seguían muchos de los espectadores, palmoteando, al compás 
del baile y animando otros a los de la pareja con descomunales 

voces. Un bravo general acogió la vieja galantería que usó el' 
fícial, loniéndose de rodillas delante de ou campanera al termo 

ninar la ultima vuelta" (5), 

Vemos que Blest Gana es costumbrista, Sus obras nos des.» 

criben con pormenores abundantes las actitudes y actividades de 

los santiagueftos y de algunos provinciales ohilenos, en Chile y 

en Europa. En ellas nos da a conocer sus costumbres, habita.» 

ciones t alimentow, juegos, pasatiempos, vida familiar, educación, 

ANsicnes e ideas', Hace mucho hincapié en esto, como: "la orgullo.- 
l'ea dignidad de la raza hispanoamericana"`, "para cultivar la 
cocina nacional", "el sport favorito de la juventud santiaguefia", 
"una (familia) de las mas aristocráticas de Santiago" "la WUX04 
en grande escala, tan común entre los capitalistas chilenos" y 
"las diáfanas tardes del verano chileno" (6) lo que nos reouerda 

las repetidas alusiones del novelista francés tales como éstas, 

escogidas al azar de Le cousin Pons: 'oeux qui hantent le nonde 

rarisien", "A Paris, une belle verte a le almea d'un gros 

diamant, d'une curiosité rara", "Aprls douze ans do persistanoe 

dans son ohemin pierraux, ayant fini par gagner un millier &Mous 

par an, Mme Poulain pouvait alors disposor d'environ cfna mil 

franco «  vétait, pour qui connatt Paris, avoir le stricte n6ces- 

sairen, "Le jeune avocat sano causes, lo jeune médecin sane oliente, 

sont los deux plus grandes exprossions du dósespoir décont, particu- 

lier a la vi .l de Paris", "une do ces affreuses localités qu'on 

pourrait appeler les cancere de Paris" (7). 
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por Los Trasplantados sabemos las costumbres de la colonia 

hispanoamericana transplantada a París; sus deseos furiosos de 

figurar en la alta sociedad parisiense; las envidias entre las 

familias por si una tenía más éxito social que la otra, Conoeemoa, 

además, que algunos jóvenes saltaban sobre el escrúpulo de ciega 

obediencia a los padres, pero otros no. Las demimondaines tuvieron 

un papel importante en la vida de los jóvenes y también de los 

adultos; el autor nos describe la vida, hábitación, ardides y 

engaños de una demimondaine notable, Nos pone en contacto con las 

carreras de Iongohamps, los paseos en el Bosque, las cenas en 

paillard y los vestidos de Worth y de Paquin, Por los negocios 

complicados entre la embajadora del príncipe Stetan y el padre 

de Mercedes, por la tertulia del contrato y de la boda en la 

iglesia de la Magdalena, se conoce mucho acerca de los matrimonios 

entre la gente de "buena compaftía", (8), y la colonia trasplantada. 

Por Martín Rivas nos damos cuenta de la vida social y poli.* 

tics te Chile en los dios 1850 y 1051,, Encontramos varios tipos 

de gente adinerada:~ el joven de la ciudad, elegante e inútil, que 

emplea expresiones francesas inadeouadaa, brilla en las actividades 

sociales y nunca hace nada provechoso o de mérito; el joven filó~ 

soto y patriota, do mucho talento, quo sufre porque no realiza sus 

altos ideales; el quo se junta a cualquier partido político para 

asegurarse una fortuna; la mujer frívola quo pasa su tiempo en 

acariciar a superrita; o].tipo do otra mujer cuyo intords por 

la política es do más visión y más lógico quo el do su esposo; 

así como la sefiorita hermosa o inteligente, 
Encontramos también tipos do la "gente de modio.pelo": el 

joven viciado en su. vida privada y ongailoso elSolltica; 1 
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mujer quo quiero, sobro todo, casar £ sus hijas con jóvenes ricos; 

la muchacha ambiciosa, egoísta y doscontonta; la muchacha dulco, 

ao sentimientos profundos y desinterés sincero. Encontramos tan-. 

bión el joven do buena familia quo llegó do la provincia a la °apl.-. 

tal para estudiar y para contribuir dando a su patria la fuorza civ 
su caráctor y los idoaleo sanos quo había aprendido on ol campo (9), 

¿Do dónde sacó Alborto Blost Gaña ol modelo do sus novolas do 

costumbros? Bien puodo haber sido do las Etudes d.o moours  de 

Balza°, En ambos novelistas lomos relatos detallados de sucesos y 

costumbres típicos do su país, en la haca quo so doscribe„ En~ 

contramos también on ambos ol ostud.io dn tipos sooiales, tipos 

políticos, tipos do gonto docente, do burgueses, do pobres, do 

egoístas, do dosintorosados, do ambiciosos do honrados, do fuer~ 

tes y débiles. 

En ilartín Rivas soguimos la carrera do un joven ambicioso. 

Martín, mal vestido y sin dinero, llega a la capital para hacer os«. 

tudios do abogado, y busca el amparo do un amigo do su padre, A-. 

Indo mucho por su experiencia, y al fin alcanza una posición ros. 

potable Esto fue un toma común on Balza°, Eugóno de Rastignaci 
N 

joven pobrapapareco por primera voz en Lo oro Gor).ot  y mcls tardo 

°I I2Ja91111.1191naan. I12.921aatAuunkluae# La oousinof 10tto• 
Y otras novelas, Lloga a París para "fairo son drolt", Pronto, 

impulsado por ambiciones 0m:dalos, buOca la ayuda do una parionto 

del Faubourg Saint-Gormain, Aprendo mucho por su oxporioncia por". 

sonal, y al fin lloga a una posición do autoridad y riquoza como 

ministro do trabajos públicos y Par do Francia. Théodoso de la 

Poyrade en Los Botito kang2111, Louis Lambert on Lou .s Lambort, 
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Grandot paro ' Churlos Grandot on 	¿ni° Grandot, todos son ejem.» 

plos hasta cierto punto dol tema dol joven ambicioso. En ol caso 

do Eugéno do Rastignac hay quo confesar con Goorgo Downing (1C) 

quo sus altos dotos morales degollaran miontras sus victorias socia' 

/los y económicas afianzan cada vez más su posición en el. Fauborg 

Saint Germain. LoBroton dice do Lo plro Goriot "Le vdritablo 

suiet do l'ouvrago est l'initiation d'un jouno homo, Eugono de 

Rastignac, a la profonde ot affrouse corruption dont ost falt o  

solon Balzac, la vio ot surtout la vio do Paris" (11). 

En los trasplantados tonomos ol toma do personas dominadas 

por una gran pasión; en cato caso la pasión os ci deseo do los 

"rastacueros" do sor admitidos en la alta sociedad parlsionso. 

La absorción de la vida fntogra do una persona por una sola pasión 

fué el toma psicálógico rrodilocto do Balzac. Vamos a oxaminarlo 

dospuds mas detenidamente, en 01 análisis dol estilo do los dos 

autoros. 

En El loco Estero encontramos la caída do Julián Estero 

que baja do una situación do fortuna y una posición do capitán 

do caballería en el ojército "pipiolo". Llega n sor el preso do 

su heme= en' su propia or.sn, bajo ln nousación de enajenación 
monta, casi convertilo por sus propias penas en un loco verdadero. 

En Los tras 	Ignacio S'agraves cae do la "existencia 

sin saltos sin deslices ni tropiezos" profetizada por sus com- 

Paneros, y por una serie de hechos referidos detalladamente por 

el novelista, se hace "ose vencido en las batallas de la vida, 

transpirando por todos los poros la miseria" (12). Do podemos 

decir con se unidad que la influenoia de Delzac so muestra en 
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estas bajadas, porque el tema ca común en muchos novelistas, pero 

sabemos que la caída os un tema quo trató Balzao con gran maestría. 

Casi siempre en sus novelas la decadencia ea muy lenta. Empieza 

01 autor con un inventario completo do los bienes, honores, adquim 

noionea y hochos del personaje, Dospu(5s relata un sucesoque 

parece ser de poca importancia, paro quo arrastra en la caída a 

la persona. Cada suceso que sigum contribuye a su descenso. Si 

hay una interrupción o una esperanza ligera de rehaoorse, dura 

poco y nada más sirve para aumentar la atmósfera do desconsuelo. 

Tenemos ejemplos numerosos, tales como el paro Goriot, Pone 

Balthasar Claes, lo colono' Chabert, liabbé Birotteau, y BAWrette; 

en cada caso forman la parte principal de la novela los Uttalles 

de la caída gradual leilta desaPiadata e inexorable. Odsar 

Birotteau cae, poro vuelvo a rehacerse 

En boa trasplantados se encuentra ol largo relato del mar«. 

tirio do Moroodos Canalejas, pintado en dos tomos y en más:do 

700 páginas. A pesar do todos los esfuerzos débiles dm la muy.  

chacha, tuvo que rendirse a la voluntad completamente egoísta do su 

familia para que renunciara a Patricio y so casara con el príncipe 

Iteran. La vemos pasar pausadamente do la esperanza a la 

desesperación y al suicidio. Nos recuerda a Balza°, ao quien so 

puede decir quo su trabajo más oompleto lo hizo con ol tema del 

martirio. En casi todos los casos citados en el párrafo arriba, 

a la caída acompaña el martirio. Podemos añadir el martirio de 

Véronique en Le ouré de villaw, y el de Mme. de. Mortssuf en 

alajpinp la 176.11ée (13). 

Otro tema que maneja Blest Gana es la subida o restableci- 

miento de un personaje. Don Julián Estero, poco a poco, gana 
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confianza y respeto hasta demostrar al fin de la novela una 

autoridad ante la cual sus detractores tienenque inclinarse. El 

tema del restablecimiento aparece en la Histoire de la firandeur  

et de la décadence de César Birotteau cuidadosamente pintado. 

Durante .41 reconquista, Martín Rivas El ideal de u.11 calavera 

y El loco Estero tienen elementos históricos importantes. Tanto 

Rallajajtusallul como El loco  Estero empiezan con la entrada 

triunfal de un general victorioso en Santiago; éste con la del 

chileno general Bulnea en 1839, despuls de la derrota de los 

peruanos y bolivianos en bingay, aquél con la del general Osario 

ospaftol, despuds do la derrota do las tropas patriotas chilenas 

en Rancagua en 1814, En Durante la yeoonquistp, Blost Gana relata 

las crueldadas del dominio espolio' do Chile, los hechos de repre- 

salia, los sufrimientos de los chilenos, su deseo ardiente de la 

libertad, y la división entro monárquicos y patriotas, aún en la 

misma familia, El loco Estero pinta la enemistad entro 100  par,. 

tidos políticos, pelucones y  pipiolos (conservadores y liberales), 

en la hoca do la batalla do Lircay,1830, durante la "dictadura" 

de Portales, y hasta 1839. Martín Rivas  nos da informes sobre 

la liberal Sociedad de la Igualdad y  sobre la guerra civil entro 

los liberales y los conservadores en 1851. El ideal do un calavera 

describo la vida social y politica de alguno0 años desPuda  do la 

batalla de Lircay. 

¿Podemos estar seguros de quo Balzac influYó a Blest Gana en 

estas novelas? Otros escritores han hecho novelas históricas. 

Poro al examinar la gran documentación, los relatos confirmados 

Y las pruebas do quo el autor chileno consultó a los mejores 

historiadores de la época que trataba (14), vemos las huellas 
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ao  Balza°, y pensamos en pos ̂̂ Chouans y La maison du chef-iquArjel9to. 

Los tomas ficticios del autor chileno son muy oomunos y 

sencillos. Murtín Rivas joven pobre, do oaráctor noble, so 

onamora do Leonor, rica , hermosa y, al principio, desdeñosa; 
poro on ol fondo Leonor tiono buen juicio, y al fin lo °torras. 

pondo a Martín y so casa con 61. Carlos Díaz so enamora do la 

sobrina do don Julián Estoro y lonlYoposición do su familia 

y la frivolidad do la niña,. La familia do Mercados Canaloias, 

ávida do títulos, misto on que olla rochaco a Patricio, a quien 

ama, para quo so caso con 01 príncipa Stofane  Tolos estos tomas 

son comunes, y no vemos mucha influencia do Balzac en aloa. 

El novelista escoge casi siompro un ambiento que conoce muy 

bien y que sabe prosontar do una manara real, A la edad do 23 

años, poco dospués de su vuelta do Francia a Chile, oseribió 

Una (mona social sobro la vida quo conocía entro la gonto adinorada 

do Santiago, Alguno0 affos más tardo, en La fascinacibn escribió 

sobró Paris, demostrando una obsorvaoién minuciosa y acortada do 

la Vida do los artistas on la Ciudad luz (15) e  En Martín Rivas 	 VY; 

una de las eumbreá de la obra es el conflicto armado del 20 de sm 

bril.  de 1851, unos poods meses antes de la vuelta de Blost Gana de 

Francia; aunque no pudo haber estado prosente en esa notable lecha, 

al obra prueba quo por numerosas fuontes de inforinaoi6n se había 

documentado sobro los acontoctmiontos y hechos que desorm6, En 

Durante la roconuista  so revela como un autor ampliamente conoce.. 

dor dolperíodo 1814,.17 en la historia do su pais, o instruido de 

la técnica  de  la Guaira, pues ha sido estudiante en la Escuela 

Militar de Santiago, en la do Vorsalles, en la cho APlieación del 
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Bstado Mayor, do París, así como profesor do la Escuela Militar do 
Santiago y jefe do una soeoish en el. Ministorio do Guerra do Chile 
desde aproximadamente 1854 hasta 1864 (16), La aritmatioa on el amor 
ostá basado en el Chile de mediados do] siglo )11Xy, como los otros 
libros menoionados, abunda on cuadros de costumbres fielmonto ro- 
presentados por ol que conoce la vida soeial. 

Sabemos que el autor tenía oportunidades constantes de Observar 
las coi:mal; sociales vio describo on sus obras contomPorancas. Hijo 

do un médico irlandés y una mujer do familia de rancio abolengo, 

muy respotada en Uno, tenia entrada a la sociodad aristocrática 

do Santiago, desde su Juventad, Su personalidad atayente y éxito 

literario y Político le atrajeron muchos honores on sus dios más 

madurpos. Como Ministro Plenipotenciario en Fraiicia, podia oon000r 11 

vida do los trasplantados, ricos y  Pobros,  sabios y fatuos, do París, 

Sus obras damuostran los rosultados do esta larga y amplia oxperionm 

oia, 

El novoliata so refiero a muchos lugares conocidos de Santiago, 

do las Provincias chilenas y do París, así como Balza° lo hacía rosm 

Pecto dm la capital que conocía tan bien, Loamos que la Alamoda do 

Santiago ora en 1850 al "paseo do que noti enorgulleoomos todos como 

buanos santiaguinos" (17), y en 1840 "era entonces aquel sitio el 

iinico Paseo público do la ciudad. Oficialmente condecorado con el 

presuntuoso nombro do Paseo de las Delicias, la Alameda, más común... 

mento dosignada por osito último nombro, ora conocida también, por 

el do la Calada...0ra  forzesanonto el contra preferido para la celen 

braci6n do las fiostas populares" (18), Sigue a coto una dosoripw 

oión do la avenida, También menciona el novelista muchos lagares 

talas como la eatódral de Santioso, c 1 corro de Santa Lucía, ol Tem, 
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jamar y la . Pampina, que ora on 1850 un [campo y ahora es una parte 
del hermoso Parque Cousifio (19)4  El reloj de "la iglesia do la Com- 
pedida, que una catástrofe memorable on los Zashos de Santiago sem 

pult6 en 1863, entro les humeantes asombros del viejo templo jo- 
suita,0 daba las tres de la tarde dol 18 de diciembre de 1839, cuanm» 

do uno de los personajes do El loco Estero llegaba a la Alameda (20), 

Tambidn el autor alude a los pueblos provinciales chilenos de Co.'

piaPée 60quím110, Renca y otros (21). En su estudio de las familias 

chilenas en París, menciona casi todos los lugares comunes do a. 

quIlla ciudad, los Campos Eliseos, el Arco do la Estrella, la, Calle 

de la paix, la Opera y el teatro Francés, el puente Nuevo, la igleum 

sia de la Magdalena, Pass y hasta el cementerio del pero Laohaiso 

(22) Habla del viajo de Patricio "por el Sena. Después do desem- 

barcar frente al Trocadero, subía la colina cubierta de Jardines 

sobre la que se levanta on arco de circulo el palacio, dominando el 

río y el Campo de Marte como la corona en un inmenso escudo henil. 

dimos' (23), 

100alizaCienes que hace Balza° también comprenden casi todos 

los lugares de París que eran muy conocidos, además de muchos lugares 

quo no lo aran tanto, y aún muchos pueblos de las provincias to- 

dos descritos con una prolijidad asombrosa. Balza(' explica e inter^ 

Preta 100 paisajes, barrios y aldeas. Por ejemplo, nos describe en 

Les 22ti boui~ las dos rices y la manItra de quo les 

parisienses abandonaban la rivo gaucho en 1830 e iban a la rive 

droite Despultli de icor su descripeión Le Provine en Pierrette; 

so conoce con gran dotallo la topograUa del pueblo, de las casas, 

de los habitantes ; sus costumbres, reno oros, alianzas y opiniones, 

La tristeza del paisaje y del pueblo. 	Saumur ca un fondo para 
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quo resalte la desolación en el eorazon da Eugdnie Grandot (24).. 

Vernos quo la localización os un oJemplo más en la t6onica del • 
greill novelista por ajustar cada detalloque tiene quo ver con 
alguien, para intensificar los mismos rasgos do esapersona. La 
localización so halla en armonía con el toma de cada novela. 

No podemos estar seguros do ver la influencia do ,Balzac en 

cuanto al realismo do la localización. Este realismo existe en 

Blest Gana; poro es una tdonica casi necesaria al, costumbriame, 
y so nota que la forma del novelista chileno para tratarlo ca 
muy distinta a la de Balzac. Haoo muchas referencias pero 

da pocos pormenores., interpretaciones y desaripcionea. 

En las 700 páginas de 102111111.ffintadoe apenas se encuentra 

una sola descripción de paisaje. Le gusta al novelista hacer 

alusión a la luz de un rayo de sol y nada más,. Menciona en Los 

trasplantados 'lel grandioso paisaje, al que poco a poco el sol 

fué balando con torrentes de luz% y dice que "un rayo de sol 

que empieza a declinar hacia el ocaso inundaba de luz la estrecha 

buharailla; repartía en torno de ella una sensacifb do bienestar... 

iba dandp a cada viejo trasto un beso &o despedida" (25), En 

El loco Estero "el solo  al ponerse, enviaba sus rayos horizon~ 

tales, en un desmayo do moribunda luz, sobre la masa de los 

paseantes engalanados dn fiesta...tendía su. manto cho oro sobro 

loa tocaos , convertía en relucientes topacios las nieves eternas 

de la cordillera y hacía bajar la calma y la frescura a la tierra" 

( 26 ). 21121112.111229.2nalata empieza con las palabras: "Desde 

las cumbres nevadas do los Andes, el sol, colmo enamorado de la 

tierra, la abrasaba. Su tibia caricia, de fulgurante luz, había 

dorado con sus resplandores la falda do la cordillera...Había 
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besado con su saludo dei alba, la despoblada cima del corro do 

San Cristóbal y partido sus rayos sobre los riscos del Santa 

Lucía" (27). 

Ciertas novelas do Blest Gana abundan en realismo histórico. 

Dan la improsión de que estudió con mucho cuidado la historia 

política do la ópooa do sus obras. Sabemos quo suprimera novela, 

Una escena social, se imprimió en El museo, periódico fundado por 

Barros Arana, quien más tarde so hizo un historiador de los más 

conocidos de la Amórica del Sur; Sabemos también quo fuh a 

Ilaokermo., otro historiador dostacado, a quian osoribió su 

famosa carta en quo se encuentra la afirmación: "Un día, leyendo 

a Balzacea•jur6 ser novelista..." (28). 

Es interesante saber las opiniones de dos historiadores 

sobre esto novelista. En su Historia do 	20 de  

abril de 1851, Santiago do Chile, 1920, página 642, dice Vicuña 

Mukonna: "Sabido es quo en la interesante novela do Alberto 

Blost Gana, titulada 9ilartín Rivas", so describen con lúcida 

fantasía algunos do los cuadros del 20 do abril, mezclando ol 

amor con la guerra ol miedo con la baratería y el logorismo 

político. Los quo quieren por tanto oon000r a los barateros do 

aquel tiempo, como tipos moralos y patrióticos, averiguon en esa 

novola qui6n era el soffor don Dámaso Encinas, futuro suegro do 

Martín Rivas, y Amador Molina. Los tipos do Rafael San Luis, quo 

tantos so han apropiado, no brillaron oso día, particularmente 

alrodedor do la Uncido." (29) • En 01 Pos111J9,hist6rioo de 1111 

241151a1ma 212112alt 
Santiago do Chile, 1920, paginas 557-562, don 

Domingo Amura cito 	Solar afirma: "Blost Gana había bebido su 
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DoPiradión eill.dos fuentes distintas: una era la sociedadque 

había tenido a la vista y que estudió durante más de dos anos, 

desde 1853 hasta 1864, en las oasaBaristooráticas y en las viviendas 

populares, y la otra, las obras de nuestras historiadores, La 
época de la reconquista español, había sido objeto de prolija 
investigación entre nosotros, desde que los hermanos Amunátegui 

presentaron a la Universidad, en 1850, una memoria especial sobre 

este interesante tema, Siete años después, Barros Arana había 
consagrado a los mismos sucesos el tercer tomo de su Historia 

general_ de 	alridg_z echnee  No faltaron, pues, al con~ 

oienzudo novelista datos positivos sobre los hechos y los per- 

sonajes de aquel aciago período....En elogio de Blest Gana cabe 

además asegurar que, en general, los hechos y personajes históm 

ricos de su obra, guardan conformidad con lo quo nos refiere la 

historia patria". 

Entre los historiadores más conocidos del Chile del Siglo 

XIX son Diego Barros Arana, mencionado arriba, por su Historia 

WW21112.11111to  Santiago, 1888,y Un deoenip de la historia de  

Chile,I y II, Santiago 1913; Vicuña Maokenna, también mencionado 

ya, autor de Don Diosa Portales*  Valparaíso, 1863, e Historia de  
11_1292111.11122.1p  abril de _1851, Santiago, 1878; Miguel Luis 

Y Gregorio Victor Amunátegui que esoribieron 

espaaglq,  Santiago de Chile, 1912; Domingo Amunátegui Solar, 

bultallItálludp la literatura chilena, Santiago de Chile, 

1920. Aunque el novelista da prueba de estudios cuidadosos sobre 

las obras de' muchos escritores históricos, William Charles liaison 

en su investigación detallada sobre los elementos históricos en 

las novelas de Blest Gana opina que estudió sobre todo las hiot04. 
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ria8 do Diego Barros iranxy Miguel Luis Amunategui, prefiriendo 

los datos de Barros Árana cuando los dos no estaban de acuerdo (30). 

Blest Gana ded.ica muchas pkinas d.e sus novelas a relatos 

históricas de su país. Por ejemplo, describe detenidamente varias 

actividades de la Sociedad de la Igualdad, que estaba "compuesta a 

principios de 1850 de un corto número de personas", pero que "al 
cabo de corto tiempo ...contaba oon más de ochocientos miembros y 

ponía en discusión graves =ostiones de sociabilidad y de politica': 

Comenta sobre "la famosa sesión, llamada comúnmente' de los palos" 

de esta sociedad el 1.9 de agosto de 1853. (31). Nos habla mucho 

de los pipiolos, liberales, y los pelucones, conservadores (32) • 

En espíritu caricaturesco, dice quo los conservadores "llamaban 

a la opini6n pública una majadería de "pipiolos", comprendiendo 
el 

bajo este dictado a todq."qu.e se atrevía a levantar la voz Sin 

tener casa, ni hacienda, ni capitales a interés" (33). 

Menciona muchos personajes históricos.  Al relatar los 

acontecimientos del. conflicto (lel 20 de abril de 1851, nos presenta 

al coronel Urriola,jefe principal del motín, que murió exela. 

mando "Ole han engafiadol" (34). En el mismo libro se hace 

referencias a Francisco Bilbao (35) que era uno de los J'uní.» 

Eadores entre los pipiolos de Chile y buqués fué a otros países 

sudamericanos para fomentar la libertad.. pl.,,..2.000:231ezp nos 

ofrece un cuadro notable del general Manuel Bulnea y su entrada 

triunfal en Santiago el. 18 de diciembre de 1839; también se 

refiere a la batalla de Lircay en 1830 y a la "dictadura" de don 

Diego portales (36); pero un personaje do los principales es el 

mayor Quintaverde l'infatigable perseguidor de los PiPiolos". y 

"el mas activo proveedor de reos políticos, sobre los que los 
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tribunales militares hacían recaer el temible peso de las leyes 

y de los decretos draconianos, con que PortalesperseGuía sin 

piedad y sin tregua a los conspiradores" (37), Como Balzac, que 

inventó a la cortesana de Louis XVIII, el autor ohiIeno mezcla 

personajes reales con fantásticos, y representa al mayor Quinta- 
verde oemo el amante de doña líamela (38) Don Eduardo Fuenteviva 
nos reouorda las revoluciones de los ellos de 8090 y a los 

generales chilenos, Negreros, Cartavieja, Pietradura y Amargos, 

Tue le habían hecho pagar contribuciones exorbitantes, tanto a 

los gobiernos conservadores, por ser él conservador fiel como a 

los revolucionarios, por no ser él liberal (39) 

Hay poca discrnISWIRISLAU históricos referidos por 

los historiadores y►  los de 1mm novelas, Vilson nos llama la 

atención sobre una diferencia, en el hecho de que Blest Gana no 

inoulpa el fracaso de los liberales de Santiago en el conflicto 

del 20 de abril de 1851 al coronel Urriola, aunque el historiador 

Vicufla Mackenna indica que la vacilaci6n del coronel fuá la 

oausa principal de la derrota del grupo, que era muy Poderoao 

en la capital en aquel entonces, "Pedro Ugarte,.,inclinó durante 

un momento el ánimo vaoilante del jefe hacia un ataque esforzado 

a la lidoneda," "El coronel Urriola, después de tan prolongada y 

funesta indecisión, iba corriendo con entusiasmo juvenil hacia 

la victoriay la muerte" (40), También en EmElatpAIJIllzágálll 

leemos que, en la miga de gracia do la entrada triunfal del 

general. Osmio on 1614, "oficiaba el arzobispo electo acompañado 

do m'anos cubiertos de lujosa vostimenta"; encontramos en el 

mismo libro que "la pulmonia fuh fulminante y todo la ciencia del 



Aoetor 2asaxnan, 01 más cdlebro médico do aquellos tiempos, no 

bastó..." (41), Pero nos dice Amunátetsui Solar quo el primor 

arzobispo do Santiago rocibi6 el palio on 1842,y que ol famoso 

doctor Pasaman todavía no puede haber estado en Santiago on 1814. 

17 (42), 

Como Balzac, quo con frocuoncia describo las institucionos 
do París con detalles roalos, Blost Gana nos habla de las de 

Santiago. Salemos que 01 "Rato Díaz" estudió latín en al Insti- 

tuto Nacional antes do 1840 (43), y que on 1850 Martín Rivas so 

incorporó en la clase do praotica forense on la soccién univorsi. 

taria del mismo instituto, donde estudiaban los preceptos do las 

Siete Partidas, una reoopilaoión de loares hocha bajo la dirección 

de Alfonso el Sabio en el siglo XIII, Los hijos de don Damas° 

Nreoibian su educación en el cologio do los padres franceses", 

probablemente ahora el Colegio do los Sagrados Corazones  do 

Jesús y Mar la. Menciona tambidn la Constitución, la Guarda 

Nacional y la Quinta Normal (44), Para la entrada triunfal do 

Bulnos en 1839, "En las vontanas, en los balcones, en las 

severas puertas de las viejas casas solariegas, en los tejados 

de las humildes moradaswel glorioso tricolor batía sus pliegues, 

cantando su oanoión de victoria y arrancando al potente pecho del 

pueblo ese grito electrizador de: iViya Chile1/1(45). Encontramos 

en Martín Rivas descripoiones excelentes de las fiestas patrias 

( 46 ) 

Balzao emplea la cita abundante de fechas en sus narraoiones1 

por lo regular nos dice la edad. de cada personaje destaoado y 

100 aflos , apr¿ximados de los acontecimientos, Por ejemplo, 

cuenta que Grandet pare nació en 1749, su esposa en 1770 y su 
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hija en 1796; la parte principal de la historia se desarreiló 

en 1819-31. Blest Gana también nos cita algunas fechas; la 

mayaria son históricas, pero sabemos,por ejemplo, que Martín 

Rivas, personaje novelesco, llegó a Santiago "aprincipios del 

mes de julio de 1850" (47). En El loco Estero sólo, encontramos 
loar 	— As.  

:st 

que la batalla de Yungay tuvo lugar el 20 de enero de 1839, que 

la noticia de la victoria llegó a Santiago el 20 de febrero, que 

los héroes de la batalla de Yungay hicieron su entrada triunfal 

en Santiago el 18 de diciembre, que la batalla de Lircay fué en 

Abril de 1830, que Portales organizó la segunda expedición al 

perfi en 1836 y que murió él en 1837 (48), 

Balzac enseña muchas costumbres de París y de las provincias, 

Por ejemplo, leemos que en París en el invierno "les femmes se 

ehauffaient aves des gueux", que en 1840 un hombre pobre se 

vestía 	vieux carrick, en perruque de chiendent et en bottes 

percées" y que "Me. Derville fut m'u par la comtesse dans une 

jai° sano a manger d.lhivor au ello déjeunait. Elle jouait aves 

un Bingo attachd par une °hable a une ea loe de petit poteau 

garni de batons en for" (49), Se podrían multiplicar los ejemplos, 

ad libitum, 

En Martín Rivas aprendemos que Rafael Sah Luis, on 1850, 

tenía un retrato en daguerreotipo de Matilde, y Que él "se afeitaba 

mirándose en un espejo redondo, susceptible de bajar y subir"; 

leemos también uno. descripción del teatro le Santiago, con sus 

palcos, lunetas y galerías (50). En El loco Estero el sereno 

todavía en 1840 gritaba "con prolongadas sílabas la fórmula da 

ordenanza: -íAaaave María Purísima, las once han dao y soronoj; 
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doiroy en el anvorso y la cruz al reverso figuraban las arma 
espafiolas"; y "los perros, muy abundantes entonces on las callos 
de la capital, tomaban harte en el regocije público" de la entrada 
triunfal de Bulnes (51), 

Como rasgo realista, Balzao describe ciertos platos y comidas 

parisienses y provinciales. Por ejemplo, nos dice que "Pons 

regrettait certaina crémes, de vraie po;raes.: oertaines sauces 

blanohes , des chef-d I oeuvres 	certaines volailles truffées des 

8110111113,1 et, par-dessus tout, les fameuses carpes du Rhin, qui ne 

so trouvent qu'a Paris, et avec quels condimentar (52), 

No es sorprendente que Blest Gana, como costumbrista, también 

describa muchos alimentos y bebidas de Chile. 

"Frente de doae. Bernardo., que ocupaba la cabecera de la mesa, 
ostentaba su cuero dorado por el calor del horno el pavo que • figura como un bocado clanico en la cena de. Chile, cualquiera que 
sea la cond.ici6n del que la ofrece, El pescado frito y la.  ensalada 
daban a la mesa su valor característico y lucían junto al chancho 
arrollado y a una fuente de aceitunas, que dofia Bernarda contaba 
a sus Convidados haber recibido por la mafiana de parte de una 
prima suya, monja de las Agustinas, Para facilitar la, digestión 
de tan nutritivos alimentos o  se habían . puesto algunos jarros de la 
famosa cosecha baya de García Pica y una sopera de ponche en la 
Que °Elda convidado tenía derecho do llenar su. vaso, con la condim. 
oión de no mojar en el liquido los dados" (53), 
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Varias Novelas de Alberto Blest Gana 

2ERSONAJES 

Balzac pintó con gran habilidad su enorme variedad d.e per-

scnaJes• Encontramos  tipos opuestos como Jérhe Thuillier, el 

burgués de 1119.111111.1911nalakl, con sus defectos Y sus cuan" 

dados, la Vicomtesse de Beauséant, dama elegante del Faubourg 

Saint-Germain, Pierrette, la niña provincial, pobre y desea- 

parada, a merced de la caridad y de los caprichos de sus parientes,- 

y el barón dm Nuoinen, financiero astuto y poco escrupuloso; 

todos son descritos con exactitud y minuciosidad. 

Se puede decir que Balzao influyó a Blest Gana en su sistema 

de emplear Personajes típicos como protaGonistas de SUB novelas, 

Pero haY que decir que aquel procedimiento es up,  concomitante 

natural del costumbrismo, 

No, son tantos los tipos 100  el novellerla chileno pone en 

juego como en "la grande Armée" de dos mil. Personajes de Balzao; 

no son tampoco tan claros, tan netos, tan perfectamente acabados 

en su estructura, pero si examinamos la historia y la psicología 

de los chilenos, sabemos que si son tipos reales 

Por ejemplo, en ltaytin Rivas encontramos varios Personajes 

descritos con mucho ouidado y de acuerdo con los historiadores de 

la época. No es difícil sefialar las oaraoterfstioas de cada uno 

Y averiguar que son representantes de los grupos principales de 

Chile en 1850. La siguiente lista basta: 

3:icemos ae Martín Rivas que "Todo en aquel joven revelaba 
al provinciano que viene por primera vez a Santiago",, que "El 
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conjunto de su persona tenía cierto aire de distinción que con- 
trastaba con la pobreza del traje, y hacía ver que aquel joven, 
estando vestido con elegancia, podía pasar por un buen mozo". 
don mucha frecuencia su "buen sentido y generosos instintos se 
revelaban contra la argumentación de los autoritarios", y "su 
juicio recto y su noble orgullo de joven le hicieron concebir 
villy triste idea de su protector como personaje polítioo" (1). 

Conocemos al rico, indolente Agustín Encino, y nos damos 
atonta de que "su pelo rizado, la gracia de su persona y s'u 
perfecta elegancia hacían olvidar lo vacío de su cabeza y los 
treinta mil pesos invertidos en hacer pasear la persona ,del 
jama Agustín por los enlosados 4o las principales ciudades 
europeas" (2), 

Del joven patriota que murió por su patria el 20 de abril 
de 1851, Rafael San Luis, so menciona la "poética belleza" y.los 
ojos quo "parcelan brillar con los destellos de una intoligenoia 
poderosa y con el fuego de un coraz'n elevado y varonil". La 
admiración del loctor para 61 crece cuando lee las palabras do 
doía Bernardo.: "El arlo pasado estuve a la muerto, y dospuds 
do sanar, cuando quiso pagar al m6dico y al boticario; me onconm 
tré con que no los debía nada, porque él ya los había pagado, 
tAh Os un buen muchacho:Y (3) 

La hormosa Leonor, "mimada desde tomprano, so había acos. 
tumbrado a mirar sus perfocoionos como una arma de abaoluto 
dominio entre los quo la rodeaban", poro al fin de la novela, 
escribe Martín en una carta a su hermana: "La orgullosa nifta 
que salud(*) con tan soberano dospreoio al pobre mozo quo llegaba 
do una provincia a solicitar el favor de SU familia, tiene ahora 
para tu hermano tesoros de amor que lo deslumbran y hacen oaor de 
rodillas ante su mirada angolical" (4)i 

El rico don Dámaso Encina "portonocfa a la numerosa familia 
que una ingeniosa expresión califica con ol nombro do tojedorea 
honrados en los cuales la falta de convicoiones so oondecora 
con ol titulo acatado do moderact6n" (5)4 

Fidel Elías y Simón Aronal "oran ol tipo del hombre paró~ 
sito en politica, quo vivo siempre al arrimo do la autoridad y 
no profosa máo credo político que su conveniencia particular y 
una ciega adhesión a la gran palabra Orden realizada en sus mas 
rostrjotivas consocuoncias" (6). 

La esposa do Fidel Elías, sin embargo, "había loíde algunos 
libros y protendía pensar por si sola, violando así los prinoi- 
goa sociales de su marido, que miraba todo libro como inútil, 
cuando no oomo pornicioso. En su cualidad de letrada, dona 
Irancisoa ora liberal en política,' (7). 

L esposa do don Damaso "se había visto poco a poco caer 
bajo e

ll ascondionte de su hija, hasta el punto de mirar con 
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aquolla silonciosa y prolongada lucha dom6stica más que su amor a 
los porrillos falderos y su avorsi6n hacia todo abrigo" (8). 

En la familia típica de la "gente do medio polo", doña 
Burlada Cordero de Molina "cultiva su pasión a los naipes y a 
la mistela", En una ocasión "se había ataviado con ol propo- 
sito do parecer una señora a las personas ante quienes había 
dotorminado prosontarso,„Sin sospochar que aquel tra4o olía, 
do a legua, a ponto do 'j'odio polo, clava Bernarda entro convenm 
oida do que lo bastaría para dar a los quo la vioson una alta idea 
de su persona" (9), 

Doña Bernarda tiene dos hilas, Adelaida, la mayor, 
"cultiva en su pecho una niMbición digna de una aventurera de 
drama; quiere casarse con un caballero*, Para las gentes de 
medio pelo, que no conocen nuestros salones, un caballero o 
como ellas dicen, hijo de familia, es el tipo de la perfeqpión. 
....Las dos hermanas se parecen un p000m pero la expresión 
revela los tesoros de ambición que guarda el pecho de Adelaida y 
Ice 'que atelatora'el' de Edeimira dé sitiar y de deSinteda0 (10). 

.• 

El hermano de ellas no tiene "ni un adarme de juicio en el 
cerebro. Es el tipo de lo que todos conocen con el nombre de 
siútioo, Lleva el bigote y. la perilla correspondiente a su 
illiary dice vida mida cuando canta en guitarra....costea con 
los naipes susWmergastoss  En tiempo de elecciones es un 
activo patriota si la oposicion le paga mejor que el gobierno, 

l conservador neto si déte gratifica su actividad; a veces 
leva su filosofía hasta servir a los dos partidos a un tiempo, 

porque como él dice, todos son compatriotas" (11). 

En E]. l000 Estero vemos a los santiaguinos de 1840: un 

pipiolo ardiente valiente, don Julián Estero;. un joven de la 

clase media, voluntarioso y traviterso„ phro'tiionoiálmonto ~no,  
el. Mato"- Garle Díaz; lao familias Calningham y Topín de la 

clase adinerada; los Cortaza y Linares de la clase media,. Un 

ejemplo de la represontación do un grupo so ofroce en esto 

cuadro do uno do los porsonajea menores: 
"Don Matías era el tipo perfecto de aquellos funcionarios 

subaltornos do la Administración chilena, formados bajo el 
férroo rdtsímon do don Diego Portales, quo habían convertido en 
devoción ol, severo deber do no faltar jamás a la oficina, 
Operario obscuro do la gran labor que sacó a Chile do], caos da los disturbios políticos y lo dio fuerza y prestigio entro los 
Neblos do Hispano-Amdrica, Cortaza, oomo la generalidad do los 
hombros tristes, era osenoialmonto motódioo..,E1 flato lo encontró 
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nolundo on orden algunos expedientes mal compaginados. En su 
¿Ellidad do archivero, don Matías vivía en el manojo continuo do 
los peles, É los que en el aislamiento moral do aa existencia 
haba llegado a tratar como confidentes do suspenas" (12) , 

En Pos trapplantados estudiamos varias clases de personas que 

han sido trasplantados do Chile a París. Defia quiteria so 

=mora de los trajes do Worth. Su esposo, don Graciano "on un 

pranch detestable, habló de SUS coches, de sus caballos, de sua 

~mes gastos, creyendo persuadir cal esto a sus huéspedes 

europeos que estaban sentados a la mesa de un verdadero gran 

setorn  (13) • lailagros• Dolores y Agustín suspiran por un lugar 

en la alta sociedad parisiense y adoran los títúlos. Ellos como 

sus amigas, "llevaban su afrancesamiento al grado de encontrar, 

generalmente, incultos a sus compatriotaa de Hispanoamérica" (14) , 

El tío Unan) PareoLa (»dilatar su País y 	deleitaba en decir: 

"DéJense de nobles; ¡a la tierra la la tierra! pero siempre 

contestaba: "¡Así pudiese. !Así me permitiera mi salud.!" cuando 

le preguntaban por qué no regresó él a Chile (15). Dofia Regís, 

que amaba de veras su hogar audamericano, "hablaba de la patria 

lejana, de la felicidad de aquella existencia sin artificios en 

el caluroso abrigo de los afectos de familia" (16). Ignaoio 

Sagraves malgasta todo su dinero y el de sus hermanas en "el 

Paris que se divierte" y en las carreras, lleva una existencia 

miserable durante algunos dios, y después, todavía relativamente 

Joven, se suicida (17). 

Incidentalmente, es interesante hacer notar q:ue es el 

indolente hijo joven de la familia Canalejas quien expresa más 

acertadamente su.propia filosofía de la vida y la de los tras,. 

Plantados en general Juan Gregorio habla "con su tono burlón 

de chicuelo parisiense, mezclando él francés y el espaftol 
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tintartente,tdntaiiti$ la palabra que le parecía más adecuada, siempre 

con la misma facilidad, con el vivo colorido de la imaginación 
meridional, el aplomo enfático del mozo trasplantado que no 

alcanzó a recibirse de bachiller en letrasr, pero que ya lo sabe 
todo y no se arredra de dictaminar ex cáthedra sobre .cualetier 
materia". Dijo a sus amigos más serios: 

"Ustedes son de los hispanoamericanos que vienen a estudiar, 
a observar, a gozar y aprender en Europe.; son de los que vienen - 
y Be van a su tierra muy contentos, pensando en aquellos goces de 
la familia, que nada iguala, segun dicen, sin sospechar que llevan 
inoculado el microbio de la vuelta. • .Nosotros . los 	jaTorrevie , 
los Fuenteviva, los .A.ltaraura, los Terrazabal, aunque de distintas 
secciones de la América latina, SOMOS, ,los verdaderos trasplanta.. 
tos,> loe que iaapiramos al chic, a frecuentar la sociedad..europea, 
los . qué no consideramos do tono a nuestros paisanos si no son 
ricos, los que reivindicamos títulos de Espaaa cuando podemos, o 
los compramos o inventamos si fueron patanes nuestros abuelos"(18). 

Cuando su abuela stioirié que se ocupara en algo mas provechoso 
que sus francachelos con los amigos de "donde gaxirae", 	

., 
contestó: 

umlOcu.pexraeti ¿En qué? Nosotros, los transplantados de Hispano 
colérica no tenemos otra función en este organismo de la vida pari- 
'denso que la de gastar plata.  ..Somos lOs acres sin patria" (19). 

En Balzac encontramos a mucha. personas que encarnan tal ,  
«talud y vicio que parecen irreales. Por ejemplo, en Le.  acusan 

Pons  el itmédicin de quartiern , el abogado artero y la, duefía de la 

casa de huéspedes,' todos en su avaricia y en sus esfuerzos para 

hacer morir a Pons nos dan la impresión de que carecen de sentir 

mientos humanos. Il.l.e Gamard y 1' abbé Troubert en pv cuxé dp Tours 

se muestran sin compasión en su persecución desalmada del abbé 

Birotteau. M. et Mlle Rogron, por razones mezquinas, martirizan 

a Pierrette hasta matarla con su crueldad insaciable. Vautrin,. 

criminal educado, culto e impasible, es más siniestro que un 

criminal, vulgar y franco. Podríamos multiplicar estos ejemplos 

Oqsi ad. infinitum,porque uno de los lemaa de Balza° parece ser 
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heme lupus homini, 

Los personajes de Blest Gane., pintados también  a la manera 
realista, demuestran a veces en la vidaeconómica y de familia el 

egoísmo, la avaricia y la malicia, pero no alcanzan la intensidad 
feroz 'y sin piedad. de los del novelista francés. Milagros y 

Dolores están dispuestas a sacrificar a su•hermana en elaltar de 

in propio delirio de grandeza. Dofia Manuela encarcela a au hermano, 
don Julian Estero, para apoderarse de sus propiedades. Don da mas 
Endino, se aprovecha de las desgranas de José Rivo.s, para hacerse 

duelo de su mina. Pero al leer a Blest Gana no tenemos la improai6n 

de que el mudo entero esté poblado siempre por monstruos de crueldad 
y de egoísmo, como algunos que pinta Balza°. 

Hay que añadir, sin embargo, que en las novelas ,históricas 

del autor chileno, como Durante 19.0 reconkul.pta, hay escenas' de odio 

implacable entro enemigos políticos, y hay martirio cruel de presos 

y personas indefensas. 

Blest Gana pinta a un avaro en Los tras 	, Jenaro 

Gordaneras Raras veces se menciona a.  don Jenaro sin afiadirse 

una prueba más de su avaricia. Sin embargo, tiene muy poco 

parentesco con Grandet, el. destacad.o avaro-de Balza°. Grandet es 

tin carácter de hierro. Su pasión lo domina, y él domina a su 

familiay hasta al pueblecito donde mora. Después de la muerte 

del pére de Charles, en los primeros días del duelo, dijo Grandet: 

"Cebon homme nyerit bon ríen, 11 stoccu.pe plus des morts que de 

lf argent" (20. Hace ahorros mezquinos, como el que está pintado 

arl laspaiabras 	 l' troisilme oís depuis son mariage quoil donne 

atnerli (21) • pero también despliega talento y hasta intriga 

tinanciera para obtener grandes gananciaaa Jenaro Gordanera 
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también es muy avaro, "rara vez a menos de enfermedad, dejaba 

de avenir a almorzar a casa de su hermana,para ahorrar el gasto 

de un almuerzo« (22), "Vestía su traje de interior, que le perra.- 
tia evitar el uso de la escasa ropa con que salió de la casa"(23) 
2ero no desarrolla grandes intrigas; es una persona más débil. 

"Temía que la visita de su sobrino no tuviera más objeto que 

pedirle plata, bien que jamás obtenía de él un solo fre.nco"(24), 

Siempre lleva su medicina dondequiera vaya, y teme enfermarse 

"¡lío ve: exclamó lleno de aprensthn% ¡es capaz quel esto me cueste 

una enfermedad! Buscaba al mismo tiempo su caja de pastillas 

t6nioas i, murmurando contra la malcrianza de los muchachos" (25), 

Grandet callaría a los muchachos con la fulminación de una sola 

de sus miradas, si no estuviera muy ocupado en multiplicar sus 

rentas para saber que existían tales niños. En cuanto a enferw 

maree por sus travesuras, la fuerza terrible de su voluntad se 

lo impedirla. Cu avaricia os más diabólica, como se ve en la 

mella de su muerte cuando ve ol crucifijo en las manos del aura, 

en la extremaunción, y quiere arrebatárselo porque os de oro. 

so ve un poco de parentesco entro Graciano Canalejas, el 

ad.venodizo de las riquezas, chileno y .16r8me Thuillier, ol tipo 

do] burguds- de Balza°, "Embriagado por su palabra, pasó don 

Graoiano de los reproches a las amenazas" (26). "....la rondeur 

ronflanto du moto Tio bourgoois est ainsi fait; le mot ost uno 

monnaiequi a du cauro pour lui sana contesto" (27) 	Tacs dos 

hombros son d6biles, fatuos, cr6dulos, fáciles a la lisonja, 

Y 0411 
ongatio así cono locamente deseosos de honras y honores 



Don Graoiano "contestaba así, sintiéndose incapaz do conti- 
nua la lucha, La porfía do sus hijas, la mirada do la condesa... 
con-stiroástlea sonrisita que lo crispaba los nervios, • .lo habían puesto on ese estado do enervación quo oxranco, las concesiones 
dososporadas" (28), "El singular fon6mono do satisfacción vani- 
dosa quo sienten los ricos por e], acatamiento rendido a su dinero, 
como si &he co.nstituyose una verdadera superioridad moral, una 
virtud por la quo puedo tonerso orullo, no dejó asta voz do 
produdxson (29 ) , "Algo corno una baso do areno., más allá de los 
sólidos cimientos sobro que creía habor fundado el edificio do 
su riqu.eza lo parecía sentir, en sus osca,sto horas do meditación. .1 
(30). 

En En.l. ridícula y fatua falta do convicciones políticas oa 
don Dama.so Encinas quien nos recuerda o. JértYmo Thuillior. 

" Sin embargo - repuso don Damas° - todo ciudadano debo 
ocuparse de la cosa pública y los d.erechos de los pueblos son 
sagrados* 

"Don Dé.maso, que como dijimos, era opositor aquel día, 
dijo con gran énfasis esta, frase que acababa de leer en un diario 
liberal" (31), 

En 13u falta de piedad, en su apatía por las desgracias 

ajenas, en su delirio de grandeza y en su insano vértigo de lujo, 

Hilagrós y Dolores Canalejas nos recuerdan a Anastasie y Del.- 

phine Goriot 

"La ansiosa vehemencia de relacionarse con la gente de gran 
tono, de poder llegar hasta los salones de la vieja aristocracia, 
no so calmaba en las dos hermanas casadas, Tenían por la gran- 
deza la insaciable codicia del oro que llevó hacia la tierra de 
que ellas eran oriundas a los conquistadores de América" (32) 

Mme la vicomtesse de Beauséant dice de Delphino Goriot de 
Nuoingen: "Aussi lime de Nuscingen laperait-elle toute la boue 
qu'U y a entre la rue Saint-Lazare et la rue do Grenelle pour 
ontrer d.ans mon salon" (33) 

Mercedes Canalejas una muchacha dulce, pero d6bil, tiene 

algunas características semejantos a las do Péleste en Les_ patita  

bourgoois Mercedes so deja vencer por la voluntad. da sus padres 

influídos por sus hormanos• 
"Su espíritu do muchacha tranquila, ajena hasta entonces 

a las violentas complicaciones do la pasión, no era capaz de„, 
atropollar la piadosa costumbre de la sumisi6n 	"Merca. 
dos 1o, miraba con sus dulces 0013 do criatura indefens1:34, que pido 
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0,1 cielo que aparte de ella, la fatalidad a la T 
resistir". 	 lu© no se atrevo a 

aleste tampoco resiste a la voluntad desus.parientes ego. /supo 	était bonne, simple, ,sané fiel; elle aimait son pare et sa mare o  elle se serait sagrifiée pour eux", y "ello ap~ 
partenait au vrai troupeau des fideles" (34),. 

En las novelas de Balzac, la mayoría de lospersonajes son do 

la buppesia, de los muchos que han alcanzado por su riqueza cierta 

poi310/611 en el mundo económico, político y social; hay además 

muchas personas de'la.aristocracia. Blest Gana también escoge 
'1 

muchos de SUS personajes entre la clase adinerada, pero no pinta 

gran cantidad de personas de la nobleza titulada. Al hablar del 

Santiago de 1850, explica con cuidado: 

"Entre nosotros el dinero ha.heoho desaparecer más preocum 
Paciones de tamilia que en las viejas sociedades europeas, En 
éstashay lo que llaman aristocracia de dinero, que jamás alóanza 
con su poder y su fausto a hacer olvidar enteramente la oscuridad 
de la cuna, al paso que en Chile vemos que todo va cediendo su 
puesto a la riqueza, la que ha hecho palidecer con su brillo el 
orgulloso deddén con ue antes eran tratados loé advenedizos 
sociales Dudamos  mucho  que éste sea un paso dado hacia la domo- 
cracia, porque los que cifran su vanidad en los favores ciegos de 
la fortuna afectan ordinariamente una insolencia, con la que creen 
ocultar su nulidad" (35), 

Hay que diadir que algunos de los mejores cuadros del autor 

chileno son fotografías de la gente de medio elo, espacialmente 

en aus relaciones con los ricos. los rotos figuran en algunos 

libros, pero hacen un papel do menor importancia. IlÁs tardo en 

la evolución del realismo les ha tocado a JoaTaín Edwaxds Bello 

(1888) y aAugusIc Thomson (1880) pintar el roto chileno 

En Martín Rivas hay muchos cuadros de la gente de medio celo, 

vista por la gente decente. El eslaben entre las dos clases os 

elgrupo de joven os ricos quo buscan diversión y pasatiempo entre 

las muchachas de la clase media. Tres ejemplos do aquellos mem 

dros: 
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Rafael San Luis le dice a Martín: "Tengo por tí un verda- 

dero inter6s...Lo. soledad os un consejero fatal, y tu vivos muy 
sao. Es necesario que ,te distraigas...to llevare a ver ciertas 
gentes que te divertiilan i'.¿,Sabes a d.6ndo voy a ].levarte? 

11  - No por cierto... 
ir 	Te dir6 • Pues, que te voy a presentar en una casa en 

donde hay nifias y quo vas a asistir a lo quo en t6rminos tdoe- 
nieos se llama un picholeo. R Si conoces la significación do esta 
palabra, inferirás que no es al seno de la aristocracia de Santia- 
ízo a donde vas a penetrar. Las personas quo te recibirán per- 
tenecen a las quo otra palabra chilena llama gentes do medio 
pelo" (36). 

Se puede deducir al. loor esto quo las madroa do las niffas 

do la clase ,do_ modlo221.2 tienen vivos deseos do casarlas con 

caballeros, ry hasta so valen de intrigas para realizar aquellos 

deseos, Una noche cuando el. rico Agustín está platicando oon la 

bonita Adelaida, la madre y el hermano do la muchacha entran do 

repente, y ol hermano amenaza a Agustín de muerto si no so casa 

con Adnaid.a. Luego introduce a un amigo, vestido do aura, quo 

finge una ceremonia de matrimonio, 'Así Agustín durante mucho 

tiempo se croo el legitimo, aunque inafecto, esposo do Adelaida. 

Cuando ol padre do 61 so , entera del asunto, está, abatido, poro 

Martín.lo divo: 
"Yo estoy persuadido do quo todo es una farsa."puos segéri 

lo quo Ud, refiero,' si ellos tuviesen las pruebas do quo hablaban, 
las habrían manifestado, y sobro todo Amador, a quien conozca, no 
habría ostado tan humilde,. ello asisto la sospecha do que Amador os 
el ole tiene el hilo do estatrama, 4,  oreo que con dinero so 
poda% hogar al 'in quo Ud. indica" (37). 

Cuando la viuda de 	fué a casa de don Fidel Elías 
para denunciar a Rafael San Luis como el padre del hijo de Ade. 
laida, "Los espantados ojos de Rafael vieron a doña Bernarda„ 
haciendo saludos que a fuerza de rendidos eran gr <Mocos 

"Matilde y los deriláS (1110 allí había la miraron con curiosim. 
dad, La nifia y Bu madre no pudieron prescindir de admirarse al 
ver el, traje singular',con que la viuda de },.opina se presentaba. 

"Preciso es advertir que d.ofia Bernarda so había ataviado con 
elpropósito de parecer una sehora e, las personas ante quienes 
habla determinadopresentarsel Sobre un vestido de vistosos 
colores, estrenado en el recién pasado dieciocho do septiembre' 
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ndal dejando  desnudos  los hombros, un pañuelo de espumilla, bor- 
(lado de colores, comprado a lancea una criada de una señora vieja 
ve lo había llevado en sus mejores afros, 	

, 
os. Sin sospechar que aquel 

trajo olía, de a loGuai a«lente de medio pelo, doña Bernardo, entró 
°oven° ida do que lo bastaría para dar a los que la viesen una alta 
idea de su persona. A esto agregaba sus amaneradas cortesías para 
Que viesen, según pensaba en su, interior, que conocía la buena 
alanza y no era la primera vez que se encontraba entre gonteó, 

u 	¿Quién será esta seaora tan rara? -preguntó en voz baja 
Wilde a Reían. 

l'Este se había puesto de pie y con semblante demudado y pálido, 
dirigla una extraña mirada a dona Bernardas 

u- ¿Cuál sera doña Francisca Encina de Elías? proguntó ceta. 
señora contestó doña Francisca. 

u 	ice alegro del conocerla saftorita; y este oaballoro será 
su marido, ¿no? Aquélla os su hijita,no hay que preguntarlo; 
Pintadita a 13U madre., ¿Cómo está don Rafael? A este caballero lo 
conozco, ¡cómo 	no!; hemos sIlo amigos., Vaya pues, me sentaré 
porque no doio de estar qansada. 'Los aaos, Pues, misiá Panchita, 
ya van pintando. La demás familia ¿buena? 

" . Buena - dijo doña Francisoa, mirando con admiración a todos 
los oiraunstantes y sin oxplicarse la aparición do tan extraño 
prsonajo, Los domas la contemplaban de hito en hito con igual adm 
miración" (38), 

Balza° tenia un caudal inagotable de personajes, Do entro 

ellos algunos tienen algún parentesco espiritual con otros, pero 

no es muy marcado. Como tdonica brillante de la Comedia Humana 

encontramos en muchos libros los mismos personajes, tales como 

hgono do Rastignac, Dolphino y Anastasie Goriot, el doctor 

Bianohon, Vautrin, los Popinot, y muchos otros pargan calcula 

quo la cuarta parte do los caráctores do Balza° aparocen en dos 

o más novelas (39), Esto recurso forma tn m6todo do enlazar todas 

las Obras y hacer más realista el mundo ficticio del gran novelista. 

Al contrario, Alberto Blost Gana pono los mismos personajos 

convencionales, con los mismos rasgos'. poro con otros nombres, on 

Varios libros, En Ilartin Rivas,1862, 01 padre débil y fatuo, quo 

°Iba influonciado por sus hijos y por cualquior viento quo sopla, 

°I don pámaso Encina, "No era don Dámaso Encina capaz de tomar 

por consejos de 
"terminación alguna en asunto do trascenaoncia 
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isn  mujer y a Leonor para consultarlaa sobro la marcha quo con- 
vallaría adoptar" (40) 	En I.im3 tren 	1904, el mi sirio per- 
lonajo psicológico os don Graciano Canalojois, Unto 	 •sus dos hijas, 
.luo lo miraban con aíro do triunfo, Canalejas se quod6 pensativo. 
sus propósitos do oconómras lo abandonaban" (41) .. En Martín Rivas 

mad.ro carece totalmente do fuerza, Homos visto quo sus únicos 
rasgos salientes parecen sor su amor para su perrita, Diamola, y 

su aborrecimiento pare el calor y los abrigos*  En los trasylanta- 
dosf  1.a madre está "abanicándose, siompro acalorada", y habla "con 

frasos cortadas, con roticoncias do persona que no tiene voluntad 

propia" (42) e En los 42 años entró 1862 y 1904 Blost Gana . le 

había aumentado a esa persona convencional quo figura en sus. obras 

únicamente una pasión por los vestidos nuevos*  

Balza° describo con cuidado la apariencia do sus porsonajes, 

incluyendo cada pormenor do mi fisonogiia y d.c su estatura. En 

cuanto a la ropa, oncontramos muchos pasajes como éstos: 

"Il avait la t8to couvort° d'uno porruquo appropri6e a sa 
physionomie, i1. 6tait habillé do drap bleu, avait du linge blanc o  
ot porta SouS son gilot lo sautoir rougo des granda otCiciors do 
la Légion d.'honnour.....Mmo la comboso° Ferraud on sortit dans 
une toiletto simple, raaia hablipment calculé° pour montror la 
jounosso do sa tailloo Ello avait une jolio capoto doubl6o do 
ros° qui oncadrait parfaitomont ore figuro, en disaimulant los 
oontours, ot la ravivait" (43) 

Blest Gana menciona los ojos azules y los labios de bermeja 

frescura; poro raras v000 da una doSoripoión detallada, y apenas 

sofiala los dotallcs del vestido. Posiblomonto como influencio. do 

Balza°, laa pocas doscripcionos quo hace son para acentuar la 

acuité marrosso do la persona. Cucho Palomares, quo apasiona-- 

lamento ansiaba tarar el chic y asociara° con porsonas tituladas, 

"l'arda ya vestido para, la fiesta, con uno. gran orquídea al ojal 
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danta°, luciente la irreprochable pechera, microscópico el 

rwdo blanco de corbata, sobro 01 cuello de altura fenomenal. So 

Iwlia dado prisa on venir, con la idea do no llegar tardo para 

la presentación ala gran duquesa" (414!), 

Hm.chos críticos han hablado do la tónica doBalza° para 

out= on sus personajes principales una faculté mattressoo  En 

al pare Geriot, la faculté mattresse es su amor paternal desmedido; 

en Grandet la avaricia sin tren9sY en Baltasar Clals la inves-

tigación esclavizante; en Vautrin el crimen bien urdido; en el 

barón de Nucingen los negocios financieros; en Pons su colección 

y nbrioabracologie", De una habilidad mai increíble, Balzac 

hace que cada pormenor en la apariencia y en la vida de la persona 

refleje su faculté maftresse, Aun de un personaje secundario 

como Lydia de la Peyrade, nos dice repetidas veces que es de una 

"douceur angélique", y que su apariencia está de acuerdo oon su 

,-.9arapter 451 • 
Basta cierto pillyto p  el autor chileno siguió esa técnica; 

aunque de un modo md« 41aro, pero menos magistral que su predo 

11"1 frün060, Ehv j.  Prtmer  volumen sólo de Los ftmasklantadosp 

=Cha« veces, con las pismas palabra« o somejanioli o  nos dice quo 

don Graoiano "so acariciaba la barba negra, bien teftida"4 quo 

dolla Regia era "impaolble en BU melancolía do desterrada" y tenía 

les ojos "do un vago mirar nostagico"; quo Antugo Cuadrilla 

cataba "rabiando en sus aaentros do que no lo doiaaon ir polo con 

en mujer"; el marquds de yarielle~Landry "con mirada lánguida 

acariciaba, el perrito ao la dwuosa do Viet110 400he, bajo su 

brazo"; Ignacio  Sagraves estaba unido a la "miseria"; Juan 

Grogorto ntoalo y hablaba do la "galleta"; Jenaro Gorc3.anora 
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era avaro, y también llevaba pastillas "de clorato para combatir 

una bronquitis crónica"; cuando se emocionaba, se le encendían 
wwlonadamente los juanetes de las mejillas (46). 

No siempre con las mismas palabras, pero con una compren- 

sión psicológica más penetrante, retrata el novelista a algunas 

personas con su faculte mattrease. Hercedes siempre parece ino- 

cente y sencilla, pero débil (47); don Graciano siempre quiere 

lucir aus posesiones lujosas; Juan Gregorio quiere gozar de 

placeres mundanales muy caros; Ignacio Sagraves quiere salir de 

su miseria económica, pero no puede abstenerse de apostar en las 

carreras. Sin embargo, la pasión saliente del libro ea el 

delirio de grandeza deldilaaros, Dolores y el esposo deldilagros, 

que ya hemos discutido antes. 

Una rama de la técnica de la faculté mattresse en Balza° es 

su empleo del "mot de caractlire", un recurso que aparece también 

en Blest Gana. Un ejemplo claro se encuentra en el caso del mayor.  

Robles, que "hablaba de sus charrateras con orgullo, como de algo 

inseparable do su persona... 

" Yo mismo me respeto mis mesmas oharrateras. 
"Esta era una de sus frases favoritas en su lengua jo de 

afloja forma, era su código de moral, un apéndice que el había 
puesto a la Ordenanza general del ejército, el breviario de su 
religión militar" (48). 

Juan Gregorio, que llevaba la vida relajada de joven rico, 

Quo probablemente moriría precozmento por su tos y sus costumbres 

P000 morigere.d.as  decía siempre: "Corta y buena". Por lo menos 

cana o veces en el volumen 1 de Los traasplantados encontramos al 

invwhacho citando esas palabras', que consideraba "la divisa do 

todojoven chic« y "la  regla d.e la vida', (49), 

y 
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Dargan (50) nos llama la atención sobro 01 recurso de Baizae 
y Dickenta de omploar un tic o pequofila manía físicapara acentuar 

la característica do un personajo, Puedo sor influencia o no, poro 

encontramos un ejemplo destaca.d.o do tic on la descripción do 

1,1tvdas Cortaza: 

l'Unió uno do los legajos quo tenía delante de sí, 	hizo 
adomán do colocarlo en un estanto, Poro al notar quo lo había 
oogido con la mano derecha doj6 procipitadamontc los papeles sobro 
la mesa y so quedó do pie, haciendo movimientos apenas porcoptiblcs 
oon las manos; una espocio de exorcismo misterioso, que habría 
dQ ovitarlo el tenor que mezclara° en ningún asunto do. su mujor" 
k5i • 
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Varias Novelas de Alberto Blest Gana 

IDEAS Y SENTIUIENTOS 

Una de las ideas prinoi Palos de Balzac es la que llaman 

los críticos la eqp19111111111 (1), la división  de la humanidad 

en especies como las divisiones zodlógicas, Dice Balzac que 

las personas pueden dividirse en tipos según sus ocupaciones, 

sus habitaciones  y otros datos fijos, y que, para cada persona, 

los gustos, los deseos y las costumbres pueden ser calculados 

según su tipo. "Le don de sPécialitél  cYest le don de voir, 

travars les ohoses, les esPlces les Idées, qui sont a leur 

prinoipeu (2) , Hemos visto que esta idea influenció al novelista 

chileno en los tipos que escogió para representar su País. 

La importancia del dinero en las novelas de Balzac es casi. 

increíble. El hacer su propia fortuna y el enriquecerse son 

motivos constantes de ansias de embrollos, de enredos de 

intrigas y de matrimonios. Blest Gana también atribuye mucha 

importancia al dinero, especialmente en Los trasplantados,  en 

el que la familia CanaleJas quiere Comprar con "billetes de 

mil francos" la posición social y la dicha. Las hijas hablan 

mucho de sus riquezas y do su lujo, y Juan Gregorio tiene pre~ 

ecuPaciones continuas por conseguir más "galleta", diciendo que 

es "el nervio de la rigolada" (3)4 

o Tanto en Vio_, trasplantados  como en las obras de Balzao se 

habla mucho de las dotes, "Les croases dots font faire auejourdthui 

de Grosses sottises sane aucune pudeur" (4). "Ils sont la 

Pea mes écus", dice Grandet, al ver los pretendientes de su 



"Don Dámaso se habla casado a los veinticuatro dios con 
d.ofla Engracia Nufiez,smás bien por especulación que por amor" (6) 4  
:DoEia Francisca no quiere que Matilde se case con el "insignificante" 
Agustín pero su esposo dice 	-¿Cómo? insignificante , I y au. 
Padre tiene cerca de un millón de pesos:" (7). Al hablar del 
casamiento de liercedes, don Graoiano expresa sus opiniones: "No 
Ele ha suprimido, por supuesto, el. amor, porque éste es un mal. 
inevitable de la humanidad; pero se ha dejado .  de considerarlo 
necesario para el casamiento. Aquí, la base de la unión entre 
el. hombre y la raujer es el contrato; después viene la Iglesia, 
como un accesorio. Del amor, nadie se ocupa; los eónyuges se 
m'Irán barda, si pueden, o no se amaran; esto no es necesario 
para su felicidad. Lo esencial es que el contrato sea equitativo, 
es decir 	].os novios traigan al matrimonio fortunas equiva.,  
lentes o , lo que es más general en las altas clases sociales • que el novio tenga un titulo de nobleza o un gran nombre, y la 
novia 'bastante dinero para que ambos puedan vivir con elegancia 
(8). 

Balzac ni Blest Gana se puod,en cone:Un:ro novelistas perno. 

l'éticos, pero los dos dan gran importancia al amor ilícito, lo 

cual so ven en casi todas .las tovQ1as. 

92 
ja (5), En Los ty1.1.221..antados encontramos catsi cien páginas 

llenas do discusiones y negocios sobre la dote de Mercedes, 
Para Halzao., la familia es una fuerzaque une a los indivi- 

duos, a pesex del egoísmo, del rencor, del amor ilícito y de 

otros obstáculos. Los distintos grados deparentesco enlazan 

algunos personajes de cada novela. Se puede decir que en la 

mayoría do las obras de Blest Gana, también, la familia os una 

parto esencial de la trama, la familia Cane.lejas, la familia, 

Boina, le, familia Estero, y otras.  
Entre algunos de los carácteres de Ulula, el amor puro es 

una fuerza muy potente en la consideraci6n del matrimonio; pero 

Pfiamayoria de suspersonajes hay otras consideraciones más 

poderosas el dinero y la importancia del rango social. El 

novelista chileno prefiere el amor romántico, pero pinta también 

la actitud. materialista: 
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Ya hemos descrito a Morcodos Canalojasy a alesto Collo,. 
Vallo Los par iontos de cada una querían casarla con un hombro 
a  quien no amaba. Hay algunas souo janzas entre las oirovata— 

tanoics, y Posiblomonto so revela influencia do Balzac en la 

obra do Blost Gana* 

Dios Brigitto a adlesto: " ~ Ta abre, tonplro Thuillior, 
rad, Orín tour coux qui ont lo sons commun dans la liaison, nous 
sonaos adoiclCallovsAystuAo.prOnOnooal.on.ftivour:do.la-Poyrada.;. 
Vous sommes dispos6s a te Pairo une dot como nous no foriona 
cortainomont pas pour un autro. Ainsi, oloat dit, los bans vont 
tlrepublids, ot a l aufourd'hui en huit nous signons lo contrat. 
I1, y aura un Grand d nor paur les paronts et per los intimes ot 
cmhuito uno soirdo ou l'on signora l'acta ot ou l'on flora 
l'oxposition do son trousseau ot do ta corboillo, 

▪ el Mais, tanto Brigitto...,dit timidoment C6losto. 
n'y a pas do mais ni da si, roparIit impériousomont 

la vioillo 	clost arrang6 como9a, ot a moins quo vous 
niavoz, Mad.omoisollo, la prdtontion d'avoir plus d'esprit quo 
tous veo parenta.., 

"Jo forai co quo Irgue voudroz, ma tanto repon lit Célesto, 
qui aontait up nuago 'res de crover sur, sa tate ot no so savait 
pas do force á luttor contra la volontó do for dont olio vonait 
diontondro l'arret, 

"Allant aussitSt vorsor sos chagrins dans iota° do Mmo. 
Thuillior, sa marraino, quand olio slontendit consoillor la 
pationco ot la résignationaa pauvro onf ant ponsa quo, do co 
oeté, ello no pouvait uttondro aucun appui, memo pour lo moindro 
ossai do rdsistanco, et ollo dut tenir son sacrifico pour 44sr. 

mol/ • ( 9) 

Dicolloroodos a su padre: "Poro, papá, to suplico que mo 
dgasee#Yo no inc puodo ro signar a casarme con un hombro a quien 
no quiero.' 

n - ¿Y por osa razón te arrancas con otro? exclam6 don 
Graciano, alzando al tocho los brazos, tomando por testigo al 
ciclo do tamal° desacato. 

"El Ímpetu de su (mojono tuvo limitas dosdo oso momento, 
Tomó BU VOZ 011* *110~0  tirdgiCABe La aoci6n fue imperiosa, como 
la do' quo Babo quo no ti ono quo guardar considoraoionos con su 
contondor.s t  

"Dospuds do oso, ¿cómo ro 	ir? 	a una lo fueron aman- 
'mulas las promosas do obodionoia abaoluta...",(10). 

• .poro si ora buena cristiana continuo la soflora 
debí sor sumisa y obodionto a sus padros... 

"Abandonada por la abuolíta on su pasajera voloidad do ro. 
oistoncia, sentía romporso ol último lazo quo la unía a la 
esperanza. La corriente impetuosa do lo inevitabto la empujaba 
cerro flotante despojo do naufragio" (11)• 
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Su madro dico: 11 No te aflijas, hijita, Lvoras los vos- 
tIdos y las 1.3.1h9jas quo to vamos a dar: No habrá on Poxis njnguna novia mas eloganto quo tío  

?Quo lo importaban a olla los trajos y las joyas, osos 
halagos do corazones folicosi Hubiera querido gritarsolo así 
a su madre, quo no comprondia su quebranto" (12). 

l'Había llagado 01 tiompo de fijar los plazos de las doe 
grandota solemnidades: la tortulia dol contrato y ol, casamionto 
on la iglesia. Era prooisowdisoutir el mon{i, para la cona do 
aquélla y dol lunch con quo so recibo a los privilegiados on 
caso, do la novia después do las bondiciones" (13). 

La inspocción dol ajuar do 	novia duró largo rato" (14). 

El novelista francds os maostro en pintar las gauchorios 

do los nouvoaux riehos. Como los ejemplos más sencillos, so 

puodon citar a bol hinca Goriot do Nucingon, quo "rit tras haut", 

y amu.obla su casa on "lo luxo inintolligont du parvonu" (15) 

Milagros y Dolores repetidas vacos "hablaban ruidosamonto. * iban, 

acotadas do sor así ol objeto do la gonoral atonoión" (16). Don 

Gral:dono "so conquiataba las voluntades...con el ostentoso lujo 

do su casa y do su tron", la casa do su hija era do "presuntuoso 

lujo" (17), y en casi todas las paginas de Los 

oncontramos ojomplos do lujo sin buen guato. Probablemente os 

un coso doparalolismo, poro puedo sor también influencia. 

liadame Collovillo en Los ,poitlitt ypurpois cambia ol c.pos• 

llido a d.Q Collovillo (25). En Loa tut9~2.....dos so halla un 

comentario do Patricio: "Asi, ustodos,woon ponerlo "do" Cana- 

lojas, en voz d o lo quo son,Canalojas paludo puedon pasar 

aquí por nobloan (16). 
Las cortosanas do la Comedia humana muchas voces toman 

títulos ridLoulos como"  Mmo la comteaso 	Godollo"ron Los ygtits, 

Loursopilli  El novolista chilono los atribuyo tantos titu,los a las 

miau il000ttaa do Juan Grogorio quo el loctor no puodo sino 

/oír. nLa °ondosa do Mermando, la marquesa de Mortagne, saluden 
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ustolica s  señoras mías...la sonora baronesa do Saint-liond.ain, 
alía° "Pata Volante" (19), 

En su realismo, Balzac domuostra en muchos do sus porsonajos 

unce, complota falta do escrúpulos y do compasi6n. Annotto dice a 

Charlas Grandat que no domuostro su despreciopor cierto señor: 

o Post un hora= pou honorable; mais attondoz quin Boit sane 
pouvoir niers vous lo mépriseroz a voto aise"(20), Don Gra- 

oiano, cuando sus viejos amigos están onojados por sor excluidos 

sol, gran baile do la entrada do sus hijas "al mundo", dice son.» 

tokiciosemonto: "En toda guarra tiene quo haber muertos y horidos" 

(21), Para toner más 6xito en lou arreglos dotales, el príncipe 

notan quioro quo ol padre do Dioreod.os orca quo hay mucha pro,- 

ba'bilidad. do que Sabían sea pronto ol roy do Roospingsbrdck; 

do Enflora quo 61 "so nova haoiondo publicar ©n los diarios 

noticias deplorables sobro la salud do su humano ol príncipe 

horod.oren. Juan Gregorio aprueba oste expodionto y hace el comen.,  

t'Ario: "En la lucha por la vida os una bobada el anclara) con 

&ansiados oscrúpulos en la elección de las armas' (22) 

Bolzae os suficiontomonto oxporimontado para sabor quo los 

malos rocibon ind.isponsablomonto al castigo da sus pocados por al 

hongo do quo ol vicio do por si ya tiono su propia rocomponsa, 

P°10  muchasvoces no relata ol castigo ni una coñac.evidente do 

arropontiraiolito. Algunos 00rnploa don Hilo Gamoxd y 3.. sabbd 

Troubort on Zc ourd do Tours, los perseguidores do Pons en :Lo 

etita Ponso la,s hijas, d.0 Aro Goriot, Th6odoso d.o la Poyrado on 

Pee Lotipp b °ganso ois  y id. ot 11110 Rogron on Piorrptto, 

Por el contrario, los oriminalos d.a Blast Gana son «Latí.. 

840a; algunas vous so arropiantene 
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Do la Manuela muerde pidio.ndo al perdón de su hermano, el.  "loco", quo habia encarcelado en su. propia 00.849:e "A su vlsta, defla litanuela oxtond.ió laa sanos en actitud. suplicante, .oubiertd 
el rostro do palidoz cadavdried.` Do su boca salieron algunos . 	, seni.d.os guturales, inartiáulad.os, quo torminaron en un ronco 
ostortor do agonía., y la lívido. frente so inclinó sobre olpocho 
con el abandono do la eterno, inmovilidad" (23). 

Itilagrob el miombro prominonto . do la familia Canalojasa.  cuando so dio cuenta, al filia  do la muerto do llorcodos, iáufrió un golpe vord.a 	 nidord. "La donto imagon do Mor  codos habla enoJ. 
tracio con una fuorza do huracán en su pocho, arrabtrando, hecha trilaa>, la porfiada voluntad. do su onbición mundana. .,Un pura-. 
zanto dolor do su injusticia y do su envidia lo rasgaba el.  on• 
semiento, =t'o:dándola, vencida, en la vana dosesporación dol mal 
irroparablo" 

«Amador -  • quo había consoguido la aprehensión do Maprtiii Rivaa 
landa ahora oculto y porsocsüido por sus acroedóros quo han rosuelá- 
to alojarlo en la carcol" (25). 

Balza() omplca un ramilla() realista para aoontuar ol egoísmo 

de Dolphino Goriot do Ifucingon. Cuando Euglno do Raotigno.o lo 

dice : "Iiontends lo ralo do votro paro", ollc. llora,poro en 

soguida "Jo vais dtre laido, pollea-t.-011e. áos larmos so séehl=. 

rent" (26) é  Encontramos un caso como junto en Blost Goana. Moroodos 

00 ha fugado con Patricio por algunas horas, con ol Propósito 

dososporado do no tenor quo casero° con ol principo• Guando la 

oncuontra su madre, liercodos so arroja en sus brazos, sollozando. 

"Poro la sofiora no alcanzó a sontir en toda su purozó, la 
clortipo.si6n protectora quo imploraban las palabras y ol ademán do 
la afligida. porquo sintió quo, al echarse data on sus brazos, 
buscando cómo ocultar en ol rogazo materno su fronto ruborizada, 
lo había =Tusado dosestrosamonte ©i gran cuello do rico encajo 
do Molinos, quo lo cubría ol pecho y las espaldas. En voz do 
cerrar los brazos sobro Morondos, dota Quitoria se retiró casi 
de olla por un movimiento instintivo" (27) 

Edoimíro, Molina en Mvxtin 11:,...122, so sacrificó para asegurar 

la dioha do Martin;' aun uta doto no corrospond16., su profundo amor. 

So caa6 en cambio,' clon al guardia a quien no amaba; noi faioi- , 

lit6  a Martín ol escapar so do la carcol, o hizo posibio su mata:~ 
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oonio con Leonor. nos rocuorda ol caso do Eug6nie Grandet, cuyo 
mor no fuá' corrospondido por su primo Charlos. En 

cierta ocaai6n 
Pagó fiquinzo cont 	francs" a los acroodoros del paro difunto 
do barios, para qu.e Charles pudiora casarse con la hija dol 

%anudé a'Aubrion i  quo lo ofroci6 "unoposition dos plus brillantos" 
(28). 

Balzno doseribe a las dos, hijas dol plro Goriot como personas 

sumemonto ogobites, y relata detenidamente los sacrificios quo ha 

hocho 811 padre por ollas, Al fin do la novola, para describir al 

oxcesivo amor propio do las hijas, oscogo el autor ciertos dotalles 

con mucho cuidado El padro osté, muriendo. La misma noche hay un 

gran bailo do los que h dcon 4poca en la vida social del barrio 

Saint-Gormain, Hace mucho tiempo que Anastasio recibo invitacionos 

pera ir a los bailas do la alta sociedad, pero tiene grandes 

dosoos do concurrir a Esto "pour dissipor diaffrotut: soup9ons"(29), 

Étra Dolphino, dsta os la primera voz quo tiene la ciportunidad do 

presenciar una fiesta do esta clase, y ha recibido invitación 

Sólo por los osfuorzos do su amante, uno do Rastignac quien 

os tam'biln amigo do su padre. 

%, 	A las nuevo do la noche, cuando .Euq?.N.no supo la gravedad dol. 
Poro Goriot, "partit pour allor portar a Mmo do Nuaingon los 
tristón noávolj.es..qui,4 dime: son esprit encaro imbu ..dos deVoirs 
de l'anillo dovaient suspondro, t out° j °lo e. 

I15 	deis e madrino votr o poro 
Encoro mon paro, siocria-t-iello ,en llintorrompant. Unta 

voue no ni* approndroz pas co quo jo dois d. mon plre • • .Pes un mot o  
Eugorle • Je no vous 6coutorai.. •Nous causorons do mon poro en 
cllant au bal.« • 

1' Madama! Alloz; pus un mot, d.it-ollo., courant lona son boudoir 
poi 	prondro un oollior" (30) • 

Blest Gana, probablomonto por influenoia, ()acogió situaciones 

somojantos para pintar el colmo del ogoismo de Milagros, 
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urmana do lloreodos o Es la noche dol bailo de la gran duquesa 

-?roderowna de la familia imperial do Rusia. Elnmanto do MiIa&ros 

tin  oonsoguido, paro. Milagros, Doloresy sus osposos, invitaciones 

paa 01 bailo con ol fin do sor presentados a la duquosa. Esto 

bcluo significa para ollos algo básico on su ascenso on la vida 

social y "una especie do entrada al paraíso do la grandeza on la 

tiorrre!. Poro pocas horas antes do la fiesta, ol manto do Uilagros 

nndbe un telegrama on quo so lo pido aviso a la familia la muorto 

lo MoroodeS Cuando llega a casa do Uilagros y lo dice que tiene 

un despacho telografico do Stcfan con malas noticias, olla no 

odmro quo lo diga más artos del bailo, Dice con febril oxaltación: 

"Usted os hombro do mundo, y 'conoce, tan bien como yo, le im-
portancia do esta prosontación. Yo quioro tenor una posici6n 
indiscutible. .Ya ostoy harta do saludos desdoríosoS, do miradas 
do grandes damas y de grandes sofiores quo pasan sobro mi cabeza 
sin yermo, do sonrisas protectoras dispensadas como un favor cuando 
me hago presentar. No quiero quo mo traten como intrusa. Estoy 
harta de sor OX01131da do las fiestas ologantos en casas donde visi- 
to. Una voz 'hamltida por una altota imperiál, toda la sociedad 
chic mo  acogerá  como do "su mundo". ¿Qui5 mo faltará? Soy joven, 
eoy ,  bonita+, soy rica. POCO a poco llegará a tenor todo al barrio 

Gorméx on mis salones: tendrá a mi mosa a los Irandos duques', 
a los ombajadorow. Poro si falto veta nocho, dospuds do optar ins~ 
wita on la lista do prosontaoionos a la* gran duquesa:e estoy por-
dida. ¡Nunca lloaard a tenor ocasión some Junte I" ( al) 
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Varias Novolaa do Alberto Blost Gana 

ESTILO 

En las novelas de la escuela "realista", encontramos la repre- 
sentación de la verdad, observada por un investigador cuidadoso 
y minucioso, pero no interpretada subjetivamente, Temas realistas 

solos episodios y acontecimientos de la vida real; pueden ser 

mulesos históricos o contemporáneos. nuchos de los temaspor esta 

razón son crudos y aun dolorosos, con un desenlace amargo, pero 

tonbién los hay alegres y consoladores. El costumbrismo os uno de 

los tomas realistas, El ambiento realista es un ambiente común 

muchas veces vidgar, sórdido y tridte, pero tambiln puede ser 

venturoso, confortable y hasta lujoso, si no se separa do la verdad; 

incluye costumbres e instituciones do la vida real. El realismo en 

los personajes y en la acción no ase aura quo una sola persona en 

la vida real haya pronunciado todas las palabras y haya ejecutado 

todos los actos que el escritor atribuye a un solo personaje; Pero 

sí asegura que a los ojos del novelista cada hecho quo narra en 

la vida de ciertapersona os el hecho quo es natural y quizás in- 

dispensable a personas Vordadaras de aquel tipo en aquellas cir- 

cunstancias, 
El realismo en la localización doscribe con voracidad, si es 

un etadad, sus barrios, parques, calles y edificios, con los nom- 

bles miles; representa, si se trata de una provincia, los pueblos, 

ríes, montarlas, carreteras y, en general, la topoarafía de una pro. 

vincia verdadera, El realismo en la historia politica describe en 

1Q,  novela algunos 
acontecietiontos verdaderos y, muchas veces, hasta 
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apor

sonajes quo intorvionon on la historia del país, a posar do 

vo la novela histórica naco en el romanticismo, 

A vocos el realista tiende a la impersonalidad completa porm 

110 roprosonta los hechos y las palabras do suspersonajes sin in-

torpr9toxlos, juzgarlos o participar en ollos,. Se coloca on el 

ETol de1 socrotario quo levanta las 'actas, y no dol juez quo 

nbsuolvo o condona a Ia porsona, Tal escritor so dedica sobretodo 

ala poroopción extorna y material, Aunquo describo loé ponsa-

mientes, insisto en quo don los ponsamientos do sus personajes y 

nolos suyos propios 

111 realista comúnmente os muy minucioso, Para probar inoon-

hstablomento la verdad de lo quo relata en todos sus aspectos, 

nos relata numorosos pormonoros del ambionto, do la vida do sus 

Prsonajes, do la topografía do los escenarios y do la historia do 

In époon que describo 

Vámos a juzgar a Blost Gana sogIn las normas bosquejadas arriba. 

Romos visto on nuestro ostudio anterior, páginas 53.-79, que su 

tema predilecto on ol costumbrismo social y político, on el am-

bionto verdadero, histórico o contemporáneo,,  do Santiago (1). 

Todos los críticos ostán do acuerdo en que son realistas tanto su 

naturabrismo, como sus ambiontes, y sus tomas históricos . lías 

pruebas ofrecidas han sido abundantes 

sin embargo, como comprobación supiomontaria do su realismo 

histórico, considerem  os la descripción do la entrada triunfal dol 

gonord. Bulnos on Santiago, el 18 do diciombro do 1839, Wilson 

[2), hace la comparación entro la narración dei acontecimiento por 

01 novolista on El loco Estero páginas 94-104, y la historia 
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plgjnas 94~104. y la historia role.ta.da por Diego Barros Allane. en 

ralal~114~~ _ 

un decenio de la  historia de C4ilepágina 94, 

Blest Gana Barros Arana 
"A mitad &e la gran columna en 

marcha, avanzaba sobre un brioso 
caballo de perra, el general en 
jefe del ejercito resta.urad.or, 
dan Itanuel Bulnes. Lo acompaffaba 
a su derecha el. Presidente de la 
República. El más brillante 
Estado Itayor que jamás se hubiera 
visto en ninguno de 1.11.8 fiestas 
patrias, la formaba escolta. 

"Un formidable gnito de 
!Viva Chile; se elevó instan• 
táneamente por los aires •  Las 
manos aplaudían con frencertico 
entusiasmo. De los tablados, al 
mismo tiempo, una lluvia do 
flores caía sobre la tropa." 

"El goneral Bulnes era acoms 
pañado por el prosidonte do la 
Ropública, que había salido a 
recibirlo a las entradas de la 
ciudad y do todo su estado mayor,  
seguido por al ojórcito y por la 
guardia nacional hasta llagar al 
palacio do gobierno en la plaza 
principal. Rocibia las ovacionas 
populares manifostadas por votos 
de aplauso y por lluvias do 
Lloros", 

Vamos a caminar los tomas ficticios de las novelas. El amor 

entro una sofforita rica, quo so siento orgullosa de su hermosura y 

quo tiene muchos protondiontos atractivos, y un jovon pobre, quo 

se hace notable solamonto por sus buena cualiclados, os un tema 

común antro los románticos, porque hace hincapi6 en los sontimion- 

tos COMO baso mas .ntorosanto quo la riquoza y los atractivos 

roatorialos (3). La insistoncia, do una familia para quo una hija 

haca un matrimonio do conveniencia os coraln en la vida y on las 

novelas; so prosta con facilidad al realismo y al romanticismo. Es 

común tambión que la víctima so ponga tristo y dososporada, poro al 

suicidio doilorcodos puodo sor un toque romántico aunque lo haya 

dado al novolisto. la oportunidad do pintar da una manera realista 

los afectos do la trogodia (4). El amor do un joven brioso como 

el »flato Díaz" por una muchacha cuya familia no lo aprueba parece 

también un toma algo romántico (5). 
Huchas do los porsonajos del autor son caracteres histhieos o  

Y hornos visto Tac hay pocas discropano ias entro los cuadros do 
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estas porsonas pintadas por los historidoros  	ritos  par 

ol novelista. Sus porsonajos ficticios tambidn son goneralmonto 
tipos roalos e 

En su manera do reprosentar los «tractores so ad.viorto gran. 

roalismo Por ejoraplo, los esposos. Topin gozaban mucho do los 
placeros d.c Ya masa. 

"Al. contemplar Itzá viandas, lee frutas y los dulces, don 
yíguol y doSa Rosa habían cambiado una mirada boo.tífica do común 
satisfacción", aionto do ta, Rosa "empozó el met6dico ateguo." tt 
principio los 'coposos Topin sólo contribuían a la, convorsación 
oon monosílabos oaordsoE3, con sonrisas ontendidac 	con aquiosconcias 
do cc.boza, para no aprosurarso on su concionzuda masticación: un 
rato pan 01108 do suproma eravoded" (6), 

Sin embargo, so oncuontran algunos rasgos comunes a los román- 

ticos on 1c. pintu.re  do los personajes, como vemos en el recurso 

do accntu,cx el espíritu bondadoso do Rafael. Son Luis haoiendo quo 

realice accionas caritativas sin quo lo sepa el protegido. Dice 

dona Borneada: "El cío pasado estuvo a la muorto, y despuds de 

sanar, cuando qu.iso pegar al mádico y al boticario, me oneontrá 

Con quo no los debía nada, porquo 61 ya los había pabado. lAh, os 

un buen muchacho!" (7) 

No fileanza ol autor una impersonalidad. complota, a posar d.o 

su realismo genera.. Encontramos muchos ejemplos do idontificación 

antro 61 y sus porsenr.,jon en oxprosionos telee como 'entro nuestra 

Juvontud.tiy unos onorgulleCOMOS" (8), y tcmbi6n en sus interpreto, 

monos y juicios: "Aquoi Cepootáoulo do un grupo do mocitos 

gastando su, salud. y su dinero en ol brutal pasatiompo do la bebida, 

10
heliclin hacho aislarso en su propia proocupacién " (9), 

El oxpodionto muy realista dQ Balza°, que so puod.o llamar 

th 	laat turn of tho 13CreVill  • os su costumbre do amontonar d.otalloa 
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Lpios tras otros, en una escena horrible y tremenda, y cuando el 

.190tor oree qu.e ya no puede añadirse más, recibe el golpe final; 

mili poderoso aún que los anteriores. La escena de la muerte de 

1:tiandet es un ejemplo de esto. Después de todos los detalles de la 

avaricia de su vida anterior, él ve oscuramente el crucifijo del 

cura, cuando le están administrando la extremaunción, y procura. 

agarrarlo porque es de oro (10). 

Recordamos ese realismo casi salvaje, cuando leemos el relato 

de las pompas Mnebres de Mercedes, Después de todos los pormonores 

crueles de su vida y de los motivos do su muerto, añado ol novelista 

una escena do egoismo amargo on ol pasaje do las exequias. En ol 

coro do la iglesia de la Mezdalena, en dos sillonos dorados, 

estaban sentados el reprosontanto dol soberano de Roespingsbrück, 

y ol príncipe, novio do la muerta; Abajo, on la primera fila do 

sillas, vetaban el padre y el hermano do olla, 

"El suegro de su altoza se sentía humillado en su expectativo, 
La diforencia do sitios lo colocaba en situación inferior a la do su 
Yornoe.,La voz de Juan Grogorio; calo un ruido de moscardón en ol 
oído, lo murmuró con su volado acento: • 

Es una ad.vortencia, a fin do quo usted no lo reclamo la 
"gallotan quo lo d.ié para el doto... 

"Cucho palomares so consolaba del desairo mirando hacia atrás 
y nombrando o. Gordomera los porsonajos de título que alcanzaba a 
divisar en la asistencia, 

"1/1u,y lucido ontiorro, done Jonaro; diga usted. lo quo quiora, 
Esto pruoba quo nos consideran gente chic" (11), 

Es el "laat tuno of tho sorow" y lo da asco al lector, 

manoraque pod.omos afirmar que os realista Blest Gana on 

cuanto al os tomas históricos y costumbristas, los ambientos y ol 

"tilo on genoral, Sus tomas y porsonajos ficticios son más 

novelescos, y monos realistas, con rasgos de romanticismo, 

Sabomoe quo no su orco romántico al novelista porque habla con 
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dood6n do1. namanorado romanticismo puesto on bogapor las novelas" 

(12). También so vo quo so burla do daría Francisca, quo loo muchas 

novolas y poesías y so creo mujer intolectual; indica quo olla 
vetaba 'oyendo "el, sunfio do &Mu en el Diablo Mundo do. Esproncoda" 

hasta quo la prosoncia de su osposó "la Sacó do su Ixtasis podtico 

para arrastrarla a la prosa do la vida" (13) 4  

Hasta Balzac, "01 padro dol roalismo" contiene muchos alomen- 

torománticos on sus novolas. Los críticos nos dicen quo on Los 

phouanq,  les idealos, la conducta y el caractor do la horofna son 

rodintiocs y casi melodramáticos, Montauran mata o. muchos hombros. 

ficha sus "lottros patontos" en el fuogo, y tiono un carbón ardiente 

ola mano. Tropas oxagorados, apariencias oportunas y disfracos 

son otros toquos románticos (14) 

Domuostre una conmisoración no complota monte roalista o im- 

Poroonal on algunas gonoralizacionoo y relatos. 

Al hablar de los padocimientoe do Eugénio Grandet,dico: "En 

so voyant abandonn6cs„ cortamos formes vont arras:~ tour nmant 

aux brr.s &l'uno rival°, .D'autres fommos baissont la tato ot souffront 

Qn sil°1100; ollos vont mourantos ot r6signdos, plourant ot 

ludonnent, Priant ot so souvonant jus qu au dornior soupir"(15) 

Ell SUB roforoncias a "nuestra juventud", "nuestra raza latina", 

Blost G na puede habor sido influenciado por la identificación 

a° Balzac eon/sus peras:majos on frases talos como "Los paseante 

musont facilomonto roconnu on lui l'un do ces boaux ddbris do 

notro anOionn° 1131116°.  un  a° 
ces lloramos horólquos sur losquols so 

rotilto notro gloiro nationalo" (16)1 

Honor6 do Balzao do ordinario principia una novela con la 

ticipoi6n do un barrio, una casa, oto. y no empieza la narra- 
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haber hecho une. exposición larga con muchos dotallou oi6n antes do 

roclisto.se aunque  comionco en rodias roa. Hasta cierto punto 
Blest Gana principia sus novelas también en mediap res, pero  su 

costumbre es comenzar con a.ccián como Galdós en La nlisercordia 
y otras novelas,. 

De vez en Cuando el novelista francés desliza en sus obras 
una moraleja Al fin deles ei2112 ~sial  encontramos las 
palabras de Corentin a Théodose de la reyrade: "Je moteque vous 

MB un peu jaloux de ce jeune heme. non cher, permettez-moi de 
vous le dice, si un pareil d4nolment était de votre gottt e  il fallait 
'rotular, cotnme 	 péniblettent sur votre galére, avoir le 
oourage de travaux obscura et pénibles...Mais vous avez voulti 

violer la fortuna' (17). En Blost Gana las rectoicpensas de la 

usticia y el castizo d.e la maldad. son más claras, pero raras 

vacos se encuentran moralcjae oxprosa,s. 

Como otros autores, Balza° emploaba el.  expediente del con- 

traste para haoor Más hinco.pi6 en las pasiones dominantes de sus 

personajes. AlEunos contrastes escogidos entro otros son los 

cuadros del paro Goriot y el padre d.c Viotorino, de Grand.ot plro 

y Charles Grandot e  de Brizitte Thuillior y Oélosto Thuillier e  y de 

Th6odose do la Poyrado y F61ix Phollion. El novelista chileno 

tambidn presenta contrastes notables: 
	llorcedes: rubia, dulce, 

d6b1.1, sincera, fiel, amorosa, y su mejor amiga; Roso,ura: morena, 

fuerte, voluntariosa,  atrevida, incapaz do amar profundarnontoll  

Itartín Rivas: sencillo, humilde, noble, bond.ad.oso, r el hijo 

de au bjenheehorAtituníno Encinas: elegante, altivo, ostentoso; 

teoísta; Edelmira 1.1olina: mansa, tranquila desinteresada, 

generosa, sacrificada, y su hermana., Adelaida: 	oiapáda, arti- 
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fioiosai astuta, egoísta, ambiciosa, 

Balza° presenta en sus obras un conocimiento verdaderamente 

amplio de las ciencias del mundo. Algunos críticos han dicho que 

le gusta lucir su erudición,pero Darga'n, traduciendo a Taine, dice 

ten linea el Balza°, you traverse the gour Corners of the 

world's thought 	Chemisry helps explain sentiment. Your duisine 

encroaohes upon your politics. Both music and groceries are 

first cousins to philosophy" (18). Es verdad que encontramos en 

Belzac y también en el autor chileno muchas citas del latín y 

mulas referencias sobre mitología, historia antigua y moderna, 

sobre cada rama le laa ciencias y sobre autores de todos los 

pdoes y todas las épocas, 

Se puede decir con alguna seguridad que Balza° influyó en 

Biest Gana en los símiles y las metáforas. Una metáfora típica de 

Balzac ea ésta: "Colleville eseaya bien, par quelques loyeusetés, 

cliélever la température de la réunion mais le gros Sel de sea 

Plelsanteries d'artiste faisait dans le milieu 	essayait de 

80 produire, l'effot d'un éclat de raro dans la chambra d'un 

adulen (19). Emplea muchos tropas; no es raro encontrar tres o 

on media página (20) 

Entro los tropas predilectos ostán los animalismos, o sean 

comparaciones do personas con animales, un expediente quose debo 

al punto de vista realista y materialista del escritor. Se notan 

en Les.  ErL»......ts poureesis  muchos eiemploa de este tropo, Uno de los 

Woonajes tenía la nariz "dYun ehien de chafasen; cuando Théodose 

de la Peyrade, Cérizet y Dutocq iban a arreglar sus cuentas; el 

autor nos dice: "Le moment al les animaux féreces vont prendre 

leur pature a toujours paru le ' plus critique, et ce moment arrivait 
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pox 
 ces trois tigres. =arnés"; lime Grandet tenía "une résignation 

drinsecte tourmenté par des enfantsu (21), 

Blest Gana inunda todas sus páginas con metáforas y símiles. 

Tiene algunos favoritos como "Un gesto de unapersona a la que 

um pisado un piel' (22) 
►  quo repite varias veces, Encontramos 

seis tropos en la mitad de la página 356 de Los :kpapWiltadps 

volumen II y de ellos uno os un pzimalismo: "volvía luego su 

mote a su lamentable proocupación, con embestidas de toro furioso 

sobre la mulata roja quo lo exaspera",. Sus animallsmos muchas 

mes mencionan toros, poro con más frecuencia son nuohumildipmes, 

cabeza abultada „le daba el aire ae los toros que..."; "con 

DI docilidad del porrito poquefto que va tras el grande u; "como 

perros humildes que buscan un rincón"; "como vuelve el porro fiel 

a buscar el amo que acaba de arroJarlo d.c su lado"; "la condesa 

entró a la aala con su pasito do porro que anda en tros pies"; 

'Icon la sumisión del porro que sigue a su amo" (23), 

Balzac omploa en varias novelas el lenguaje pintoresco do los 

Provincianos, los soldados y tipos de varios grupos sin instrucción. 

Posiblemente por la influencia do 61, Blost Gana presenta d.c una 

manera muy interesante los giros raros do los rotos santiaguinos 

de 1840 y 1850, Los zapateros toscos lo diJoron a Martín Rivas: 

"Entonhos le iremos quos rico, puo" (entonces lo diremos que es 

rico, Puos), La fiesta en la casa do la gonto de medio polo era 

un 
 Wholoo: al poncho era chincolitQj sudar mucho so oxprosaba 

par sudar ol 11112; los vigilantos do la ciudad so llamaban pacos 

110Vaban chafalotos corlo sabios; los hombros do la clase media 

tumban pychop, quo oran cigarrillos ao 
hoja, El finto Díaz lo 

dijo al soldado: "Poro mo vaia a decir quo os alerto que estáis. 

e41.11  para A:ludí-bar 
si entra un alainita a la casa de enfrenteu(24), 
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A Balza° le gustaba mucho inventar palabras y emplear neolo- 
0054  En l¿e cousin Pons. habla, por ejemplo, de la brieabraco10‘.: 
1112, En Le 252, 9oriot las poi'sonas en la casa de huéspedes habla- 

»vi por casualidad, Un día, de un allisjio alaa4 Después  se divirtieron 
en  inventar de die en día, diorama, froidorama', j30.p-  9.9).raikai  y 
Gorinna; como toque do roalismo oruol, antes do la rauerto de 
Goriot, dljoron  doacuidadamente quo iban a tenor unpequeflo 

mortorcune. en casa, En Loatraan,lantadoa los caractoros hacon una 

variedad asombroso, do derivacionos do la palabra rastacuero (doy 

fraude .0 	l ..stp.s>uour9),,rasta .rastacuorismo, archirrasta y dosras 

tecuorarso (25) 

Algunas do las construcciones do Blost Gana son dosmañadas, 

como "con el, ímpetu juvenil, a]. quo no basta el valor do las pala- 

bras y quiero darles forma y vida por medio do adernanos", y "dol 

nifto que abandona su juguete y lo obligan a irse a acostar" (26) 

En Martín Rivas, omploa continuamente la por lo on expresiones 

tales como ""la inttindía tomares", "hablarla del culto", °la 

rospondi6" y "como la dijo" (2'7). 

ITo ostamos en prosoncia do un escritor purista usa (bu. 

borademonto vicios del longuaje, poro con intención de realismo. 

En, El loco Estero so oxplica o]. voseo quo os muy común on varios 

libros do Blost Gana: 
¡Mira, hombro, ¿s221211 22...191?- lo dijo, 12asándole la oí- 

garrore,4 
A ver puos, ocho un cigarro-ontost6  ol hombres., 

- Y rfAud estafe haciondo vos aquí?  
"El soldaddlTar6 con closconfianza• 
1' 	¿Y qud so moto a pr ,  ogusntar puos? ¿que lo importa? 
"Por ol instintivo respeto con que al hombro dol puoblo miraba 

on aquel tiempo al 	 ol ,  soldado no so atrevía a hablar al 

teto do vos, quoo 	os ol, tú dol longuajo popular chileno"(28). 

En el Santiago do 1850 había muchas personas quo habían pasado 

1184
n tiompo on Franela, Y quo gustaban do omploox palabras 
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balzac le gustaba mucho inventarpalabras y emplear neolo- 
gimo, En a a 01,...,113.11 	habla,por ejemplo, de la bricabracolo‘. 

. En Lo al  	pece Goriot las personas en 1a casa de huéspedes hablad.,  
bol por onaunlidad, un día, de una~4 Después se divirtieron 

on  ¡aventar, de día en día, dioraino., frdidoramaí soupeaurama y 

Gp amv.1 como toque do realismo cruel, antes do la muerto de 

Goriot, dijeron descuidadamente quo iban a tenor unpoquelio 

motora= on casa. En Los tr,a94.9,t.4913 los caracteroa hacen una 

variedad asombrosa de derivaciones do la palabra rastacuoro (del 
1 

franc6s liA_stp._quo3,1,pre) rastá rastacuerismo, arohirrasté. y dosres- 

tc.cuorarso (25) • 

Algunas do las constru.ccionos de Blost Gano. son dosmafiadas, 

como "con 01 ímpetu juvenil, al quo no basta el valor do las pala- 

bras y quingo darlos i,orma y vida por medio do ademanos", y "del 

niño 'que abandona su jugueto y lo obligan a irse a acostar" (26), 

En Martín Rivas, ompler. continuamente la por lo on expresionos 

	

tales como 	intluidla temores", "hablarla d.ol culto", "la 

rospondi6" y "como la dijo" (2?). 

Iro ostamos en prosonci . do un escritor purista. usa don- 

beradamonto vicios d.ol lonEnajo, poro con intención do roalismoe, 

En E], loco Es.:_tolo so explica ol voseo, quo os muy común on varios 

libros cle Blost Gana: 

	

I 	" 	

dijo, pasándolo la oí- hombro 	13122.?os pitar? 
garrere.. 

" 	A vor ,puos, ocho un cigarro contesté ol hombro.. • 

" 
Y quo estais haciendo vos aquí? 

"El soldt.d.oro 3.1"Triré con dosconfianza• 

n  " ¿Y qué so moto a prometo, puco? ¿que lo importa? 
"Por ol instintivo respeto con quo al hombro d.ol puoblo miraba 

°11 
 tura01 tiempo al cr,ballero, ol soldado no so atrovía a hablar al 

ficto do vos, quo os ol tú, del longucjo popular chilono" (28), 
1~. 

nn el Santiago do 1850 hnbia nru.chas personas quo habían pasado 

nfigtín tiompo en Francia, y quo gustaban do emplear palabras 
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francesas o espariolizar éstas, Igualmente en el París del fin del 

sjglo los hispanoamericanos empleaban mucho el francés o un espafiol 
afrancesado para comunicarse, En las novelas Martín Rivas y 11522  
tras 	se encuentran palabras, tales como charmante chic, 

lag., etc. las que no vale la.  pena .enuieerar, 

Sin embargo, nos interesan las expresiones francesas espario- 

lizadas, Guando se hallan incorporadas en el d.iálogo, creemos 

cple el autor se ríe con el lector del resultado cómico, pero a 

voces notamos galicismos claros en la narración, y tachamos al 

nov'elista de dejarse influenciar por el francés, cosa que él no nota. 

Las expresiones de las listas siguientes raras veces se en.- 

euentran en castellano, Blest Gana explica algunas, para hacernos . 

ver que las usa a propósito, pero evidentemente omploa otras sin 

apercibirse de su afrancescuniento. Estas listas podrían ampliarse, 

pero sólo son para ofrecer algunop ejemplos. 

El galicismo La expresión en francés 

Martín Rivas 
11~11~~11 

apporter 

Éater 
toilette 
morceaux 
faire le fier 
uno plaisanterie sana consé-. 
uonce. 	N  

m os 	
11 
a l'hoque ou nols soos 

01113 nous atuvo,» a la folie 

54. te han aportado tu albura 
21. 179, la política data los 
esplritus 
33, tualete, 
35, museos literarios 
42. quiere hacer el fiero 
43, una plesantería sin corlee- 
cuencia 
50, 184 a la época donde estam 
171. aseo amamos a la locura 

Los Trasplantados 

17, 01 toO.o París 
58  ponernos en nuestros muebles 
484 la galleta (argot por dinero)  

142 e Un tío e herencia 
2  Q2•  ez • pica,r una cabeza (dormir) 
410  • tina, partida de be,ccara on la que Juan Gregorio había recibido un "calzón corto" (uno culotte) 

lo t out-Por i 
11011E3 mottre doné nos meublos 

galotte 
un onclo a vhdritage 
piquor un chovou 



se pnyer la tete 
bonjour 
otit blou 

10 mal do París ele  con ol cochero y el lacayo en las nubes y los caballos salzq 
tudo, como en el, circo, haciendo la "alte. escuela" haute école ligo  torta a la cromo, l'harte a la'creme 160. yo ni- etexjgo", desde ahora, a'lb, prinocho. Tkiyra para darlo 01 brazo. !Quien,  sabe si no lo "doy en el ojo" j retenir 
313, estoy do más en la familia po suis de trop 

Muchas voces, cuando el, autor puede eseoger entro una expro., 
• de 

24, Juan Gregorio quiere 
nuestras cabezas,' 
5g. buen día 
59, poquelo azul 
61 el mal do París 

"P 	so 
Los Trasplantados II 

sub castiza y un galicismo, elige el galicismo. En la lista 

siguiente, las expresiones pueden ser ya casi comunes en espaiiol, 

pero son de origen francés. 

El galicismo 	 La expresión en francés 

Martín Rivaa 

35 1  183. que hiciesen un poco de naire de la musique 
música 

Los trasplantados 1 

el París que se divierte 	le Paris qui s' amase 
111 	nifio terrible 	 enfant ter,rible 
156 	las primeras de los teatros les premieres des théttres 

Los trasplántaclos 11 

le dernier 'ni 
la cribe d 1 616gance 

Se nota también que el autor chileno acostumbra emplear la 

frase conjuntiva bien11.2 en el sentido de Iliuneue o a22.§.9....r de lue., 

Por la influencia de la conjunción franeesa bien 	"Bien que 

entre los dos mediaban algunos arios, el muchachito y la hermana 

159, el último grito 
411. la crema de elegancia 

eran inseparables"; "'bien que no era día de fiesta, los dos 

chicuelos vestían el traje de los domingos" (29)4 
Umphrey nota a veces una construcción gramatical más francesa 

SlIte castellana, el emplee del impelifecto del indicativo en la prá. 
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tois de una frase, cuando sería más com-án 01 imperfecto del ub-4 

juntivo, llrarecióle que si se de 

el amor que la profesaba ya";  

1921.. .Leonor leería en su cora-

"Pensó que si Leonor miraba 
1~11adlliffle~~ 

con indiferencia al empleado eleGante ...nunca su atención podría 

fijarse en 4lu; llpofia Bernarda...tomiendo dar prueba de mala 

crianza si. 19111911911 en silencio, lo roMpi6 bien pronto". 
guanos cooas é, se pu#1140- onlicar 	~leo, 4 Ol indielrUvo 

en buen castellano, poro el subjuntivo os más corriente (30). 

El novelista menciona 00~ francesas con mucha frecuencia, 

Ildoct or frandsu, °un juego francés llamado platlpace(31). 

Nos enteramos do quo el "almanaque &e Gothau ora la lista do 

parisionsos de la alta sociedad, que ol viajo predilecto do la 

los reci6n casados dhics  al fin del siglo ora 

excursión rp, Italia", Y que "la actitud favorita do 

Las muiores francesas del pueblo cuando se disputan" ea "las 

manos sobre las caderas, sacando los codos hadia adelante" (32). 
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Influencia de Le 	et le noiren Martín Rivas 

No hemos tratado de la influencia de Le robe et le, noir, 1831, 
de  ¡Inri Beyle, en Martin Rivas, 1862 o . porque Raúl Silva Castro 
ha hecho una acertada cemparaci6n de las &os novelas (1) Asevera 
le 	Blest Gana no hubiera leído Itoj_o x ligz.....so o  o no habría escrito 
lartin Rivas, o le habría dado movimientoy d.esarrollo muy diferen.. 

Como afirma e3. critico chileno, en.
las manos de Stendlal la 

heroína y la acción son mucho más audaces; pero en ambos libros un 

joven pobre, alojado en la casa de. su protector rico, se enamora 

hija de éste y al principio recibe el desprecio &e la mucha. 

pero al fin ésta corresponde a su amor apasionado, 

Se pueden affadir algunas observaciones, 

principio &e las historias, cada joven teme la opinión de 

criados y también tiene pena, el primer día, al bajar a la sala 

comedor para conocer a la familia, Cada uno admira la ele. 

gagoia del hijo de su protector y se asombra do la belleza &e la 

Cada uno abluiore confianza en si mismo cuando va conter4 

las preEuntas quo lo dirigen y ompioza a demostrar sus 

onocimiontos. Los paralelismos entre las dos novelas continúan 

en abundancia, 
Las dos muchachata, Leonor y Mathilde, son ricas, hermosas, y 

altivas; tienen muchos auantes. íos dos jóvenes tio.non varias 

semejanzas, pero también muchas diferencias. Martín, desde al prinoh. 

o hasta el fin, se muestra sincero, abierto y honradamente 

110r0110, J'unen Sorel se muestra tan egoísta, orgulloso y reser. 

ton en sus amores, que podría llamársele cruel. Cuando 

n obtiene el amor de :iJeonor, siente fe absoluta en ella y no se 
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atormenta por la posibilidad de cambios en el porvenir, Julien se 

esfuerza por hacerle creer a nathilde que no la ama, porque teme 

que ella vaya a dejar de corresponderle si sabe que su amor es 

compartido apasionadamente, Se tortura a sí mismo y la tortura a 

ella' Al fin, desiste de amarla y vuelve hacia Eme de Renal aun- 

que va a tener un hijo con Mathildo, 

El ambiente do ambas novelas os el do un hogar rico y ario- 

tocrátieo en la capital do su país, 

Hay semejanzas en alguaaa ideas expresadas en las dos novo. 

las, Las muchachas, Leonor y Mathilde, juzgan con desprecio a 

sus amantes frívolos, aunque se tardan en querer aceptar a ,un 

joven de nacimiento humilde, Se manifiesta desdén por la tos- 

quedad y carencia de elegancia. Se pinta, en el protagonista, 

valor para imponerse por su inteligencia aun siendo pebres, sin 

familiares y sin influencias. 

El tipo y el estilo de las obras son diferentes, Martín 

Rivas os un libro de hechos, de costumbrismo social, de historia y 

política. Le ron al et le noir es un estudio detallado en quo se 

desarrolla la trama por los pensamientos interiores de les perso- 

najesi y especialmente del protagonista, Julien Sorol. Refiere 

abundantes hechos, pero describe, como más importantes, las reno,» 

xiones que gobiernan a dstos, y seria imposible comprender los 

actos do Julien si no so supieran de antemano sus pensamientos, 

" - Ton petit précepteur m.' inspire beaucoup de méfiance, lui 
disait quelquefcds amo Derville, Je 	trouvo l'air de Ponser 
toujours et de niagir qulaveo politiquea Clost un sournois" (2). 

1, RAU SILVA CASTRO, Alberto Blost Gana (1830-1920)1  Estudio  
199~ crítico, filma MTIZATTári17'1441, pasea 102-404, 

2
. D STENDHAL Le rotve, et le noir chroni uo du rae silele, 
ImPrimoric Ch. ?Jonn, 	17f,, pago 



Conclusiones sobro la influencia francesa en 

varias novelas do Alberto Blest Gana 

Alberto Bloat Gana fuó influenciado por Honoró de Balza°, 

como confesó aguó], cn su conocida carta a Vicuaa Mackonna, 

En los ambientes, Balzac retrató cuadros del Faris y da las 

provincias francesas de 1790-1845. Blest Gana pintó a Santiago 

y las provincias chilenas de 1814-1860, además a los hispanoameri- 
canos residentes en Europa de 1880 a 1910. Siguió el novelista 

chileno a Balzac, al escoger como adbientes únicamente las escenas 
que conoció a fondo. 

En los temas, se ve influencia en el costumbrismo, en el empleo 

de acontecimientos históricos  y en el hecho de que el carácter de 

un personaje esté dominado por una pasión. Las carreras de 

Jóvenes ambiciosos, las caídas y los restablecimientos Pueden 

ser paralelismos entro ambos escritores. No so ve mucha influencia 

do Balza° en los tomas ficticios pero la influencia de Stendhal 

on Martín Rivas os obvia. 

Blest Gana siguió a Balzao en la pintura de tipos generales; 

en la elección de la mayoría de sus protagonistas entro la bus- 

guesía adinerada, en el empleo do personajes históricos y en 

atribuir a cada tipo un rasgo predominante, En cuanto a los per- 

sonajos mismos notamos más paralelismos quo influencia verdadera. 

ea 
 En cuanto a las idoaa, Balzac influyo en el novelista chileno 

on la especiialidad, on la importancia quo da al dinero, en satiri- 

zar a los advenedizos do la riqueza y en la elección do ciertas 

Circunstancias para acentuar determinadas características do los 

personajes, El empleo do la familia como baso do la trama, el 

matrimonio do conveniencia y la falta do escrúpulos on les 
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sentimientos do muchas personas pueden sor paralelismos, 

Tanto Blost Gana como Balza° son realistas on ol costiambrismo; 

la historia y la localizaci6n, poro los dos demuestran rasgos re. 

mánticos en su falta do Impersonalidad cómpleta y en intercalar 

algunos toques de melodrama. Se ve influencia del novelista 

francés en el chileno en el uso de tropo abundantes. de anima 

liamos y en el detalle realista; pero Blést Gana se entregó 

al detalliamo menos que Balzac, especialmente en las primeras 

treinta o cuarenta páginas de cada obra. Los ContrastoS, el 

lenguaje pintoresco do varios tipos y las alusiones constantes a 

las ciencias, a la historia y a la literatura mundial pueden sor 

paralelismos, o pueden deberse en parto a lal influencia, Claro 

está que el sinnlímero de galicismos no os resultado do la influencia 

de escritores franceses, sino de los conocimientos do Blost Gana 

de la bello Lazgyl. 
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Influoncia franooria on la novela Clomonoio. 

do Ignacio Manuel Alinunirano 
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Introduccián al estudio do la influencia franoosa en 

la novela Clemencia do Ignacio Manuel Altamirano 

Altamirano fu6 un mexicano quo posoíagran númoro do cuali- 

dades y virtudes cívicas. Consideraba como sumamonto dolosa 

para su patria la intervención OUrepea; poro oonsidoraba también 

olmo onomigoft igualmente peligrosos la ignorancia, la injusticia, 

1 rencor y 01 egoísmo político, literario yporsonal; luchaba 

contra estos enemigos con la ospada, la plumay sus discursos 

ara el pueblo. 

Aunque so esforzaba por hacer cada voz más mexicana la litora- 

tura d.o su país, la que ya empozaba a florecer abundantomonto on 

su hooa dijo sincoramonte: 

"No nogzmos la gran utilidad do ostudiar todas las escuelas 
litorerias dol mundo civilizado.. al contrario, creemos quo estos 
estudtos son indisponsablos; poro aculamos quo so croo una litoraily 
tura absolutamonto nuestra, como todos los pueblos tionon, 1.013 
cuajos también estudien los monumentos do los otros poro no fundan 
su «mullo en imitarlos servilmente" (1)'. 

En cuanto a la locture oxeesiva do novelas franecans on]nlxice, 

d Tac 61 so oponía porquo traía como consecuencias la 

introdueci6n de giros franceses en ol castellano, y la onseffanza 

sObro historia y goografia do Francia, on lugar do las do su patria, 

adomlsporquo tal lectura sombraba la inclinación a la intriaak a 

lo lujoso y a lo invorosímil, on lugar do inculcar un amor por 

la Vida local el onoanto dol paisaje mexicano (2) 

Sin ambargo, por sus alusionos frecuentes a le literatura do 

Francia, sabemos quo Altamirano 19176 
 a muchos oscritoros francosos. 

n 	1016MiCe. con motivo do la M aria do 
Joro  Ioaaos (3) leemos 

que 
estudiaba con admiración las obras de Bernardin do St.-Pierre 

Y Chateaubriand. Hizo un estudio de idylneltItl de Daudmt, que 
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ímprimió en La Libertad del 12 de abril de 1883. En su crítica 

del dramaillédée de Ernest Legouvé (4), revela conocimientos; no 

solamente de la obra do Legouvé, sino tambiln do la de Corneille, 

UenCiona con frecuoncia on aus obras a escritores francoses talas 
como Víctor Hugo, Euglno Sucp Alfonso Karr, Balza°, Mclirch 
ossuot, llassillon, Lacordairo, Dunas y «aneo, 

En 1877, en su discurso en honor de Thiers,pronunciado en la 
sesión de la Sociedad. Mexicana de Geografía y Estadísticat  demues- 

muchos conocimientos sobre Francia, y giran  admjraoión por su 

literatura filosofía y escritos políticos (5), 

Seria raro que una persona tan inteligente como Altamirano 

pliera leer tan profundamente la literatura de otro país sin que 

esa lectura dejara huella en su manera de pensar y en sus obras 

escritas, 

Paisajista en poesía y costumbrista en prosa Altamirano es-. 

orilló pocas novelas. Empozó Clemencia con el propósito de in- 

corporarla a sus Cuentos de invierno, poro, publicada pronto como 

M'Yola tuvo un asombroso o inmediato éxito. No so puede decir 

es una novela sublime; poro sí que os interesante y bien escri- 

ta, y que sigue además las normas bosquoiadas por al autor unos 

meses antes en sus Revistas iterarias, 

La importancia do Altamirano so basa menos en las obras que 

eseribi6 que en su influencia al formar un nuavo criterio para la 

literatura maxicana, en el ostfmulo quo dió a los escritores jho. 

nos do sus tiempos, y on al eriodismo que fomentaba, p  



A112.AIIIRANO, IGNACIO MAINEL. Rovistaa literarias, villogurgiraionto 
literario, Una nueva gonoracionYrái, 
impronta Universitario., litáxico 1940, p¿g, 13, 

2 Ibid,,"Lo mexicano on la novela", pago. 24~26. 

5, AliTAIIIRANO, IGNACIO LIANUEL, Pol6mica con motivo d.ola "María 
do JorA.1 Isaaos. on "El Diario doy.Ifogax"7"12~7 wrjunts57TO 

4, ALTAIIRANO IGNACIO istANITEL 	en "El Podoralistan , 29, 30 
onoro, 1875e 

5, ALTAIIIRANO. 
extraordinaria 
Estadistloa, 1.1.1 
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péze, 103-i lit • 

IGNACIO 11ANUEli, Dise so rontincie.d.o tal a 
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Wirlxr°15 —rrasilonto,lnálv7IsITErria.711Milro, 

sesión 
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21Inticia de Ignacio Elmuel Altamirano 

El tema de Clemencia es un estudio de las amores de los cuatro 

personajes principales, Fernando, Clemencia, Enrique e Isabel, con 

escenario en Guadalajara y Colima, durante la guerra de la Inter- 
vención Francesa, 

Enrique, comandante del ejlrcito republicano, "alegre, bur- 

lan, altivo", durante su estancia, en Guadalajara, enamora a las dos 

muchachas, pero, al principio, le presta más atenciones a Isabel, Al 

de la novela, el escritor nos dice que Clemencia confesó, en 

sus pensamientos interiorep, que "por un juego de coqueta que le 

había parecido insignificante respecto a Fernando, aunque había 

tenido por objeto vencer la indiferencia do Enrique, habia denles- 

trado °arillo al primero, lo cual había hecho quo el pobre diablo 

se enamorase de ella' (1). Cuando Fornande• tembión comandante, 

poro foo, reservado y pobre, sabe que olla no lo ama, sino a En- 

riquo, y gua su amor os correspondido, so desespera. "Su pecho ora 

un Volcán, OU, cerebro ardía" (2),  Quiero batirse ron Enrique poro 

su coronel so lo prohibe. 

Dospu6s do algún tiampo, Fernando encuentra y . entrega al 

gonoral en Jefe pruebas claras y terminantes do la traiei6n do 

Enrique a la patria. El tribunal militar en Colima lo condona a 

spera del día fijado para la ejeouci6n, ser fusilado; poro la ví  

Fernando sabe que Clemencia está sufriendo "hasta el dolirio" por 

la condona do su amante, a quien olla oonsidora come inocentes 

Para ahorrarle a olla, 
 tales angustias, 01 joven liberta a Enrique, 



y 61 Mismo toma su lugar en la °área. 

Enriquo va esa, misma noche, a Casa do Clemencia aritos 'de 

huir do Colima para aliarse con los franceses, Cuando olla so da 

monta d.c v.° 61 ha traicionado a supatria, y que Fernando va a 

morir por 61, abarraco a Enrique. Hace lo posible para quo li- 

borton a Fornando; poro no tiene hatoy no alcanzá a verlo sino 

aptos del momento do su ejecución bajo lasp almas do la Albarradita• 

Dospuds, SO va do monja y guarda los cabellos d.c 61 como su único 

tesoro mientras ,llaga la muerto, 

Alumrae hay mucho mexicanismo on la novela, ol toma no os 

witamlluto mexicano, porquo osta acción so podría desarrollar, con 

pocos cambios, en aaalquior país, 

So yo quo ol toma principal os romántico, y solomos la ver. 

dadora inundación do novolas románticas francosas en M6xieo en el 

siglo XIX. Por sus roforonoias froouontos a la literatura do 

Francia, comprondomos quo Altamirano ley6 a muchos escritores 

franceses, (En su Polómica con motivo do la Uaría do :J'orzo Isaacs 

ven os quo ha estudiado con verdadera admiración las obras 

do Bernardin do St.-Piorro y Chatoaubriand. Hizo un estudio do 

Id/£m1111 do Daudot, quo so imprimió en a Libortad ol 12 de 

abril, do 1883, En su crítica del drama If6déo do Ernost Iolouv6  

(4), revela conocimientos no solamente do la obra de Logouvdi  sino 

Monoiona una voz o más en sus obras 

Alfonso Kb= p Bossuot 

MoliCre y otros franceses (5),) 

tanibidn do la do Cornoillo. 

a Víctor Hugo, Buglno Suo, 

Lao ordair o , Dumas Balzao # 
Uno do los tomas que reaparece constantemente on la novela 

allaal os el fatalismo. 

En Cl capítulo de in 
troducciAn ~mitramos insinuaciones 

a ravy, n 1 r 
tri stoza quo llena el desenlace do la novela, Dospu6s 
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áo conocor al doctor quo relata lo. historia, Vemos "un cuadro 

poquorio, con mareo nutot que contiono dos citas do Hoffman; 
primoro: uNin&ún sor pululo mermo 	

el 

, porque nada hay en mí do sim- 
pático ni do dulce"; 01 sogundo: "Ahora que 

0E1 ya muy tardo para 
volvor al pasad.o, pidamos a Diospara nosotros la paciencia y 01 

rapes oto (6). Al fin do la novela, oncontramos las mismas citas con 

su significación on la obra. 

Antes d.° su ojocuci6n, Fernando lo habla n,l módico sobro su 

mala suerte: 

"Ye no s6 si ole buena filosoff.o. estera admitida la influencia 
do la Patalido.d, yo ignoro osas 00E43; poro ol hecho os que sin 
haber hecho nada quo rae hubioso acarreado el castigo del cielo, quo 
sinti6ndomo con una alma inclinada a todo lo,  noble y bueno, he 
sido muy infeliz y he visto cornorso siompro la tompostad do la 
desgracia sobro ml. humilde °abulia, al mismo tiempo que ho visto 
brillar al cielo con todas sus pompas sobro el palacio dol malvado, 
uo so levantaba frente a. mí, insolento en modio do su fortuna." 

A esto sigue la historia do su vida: ora el hijo despreciado; 

su padre ora rico y mandó a das hijos a Europa para od.uoarso, pero 

no quería a Fernando, y le dedicó Dril-lloro a la =moría, y despide 

al comercio; entusiasmado con ideas liberales, ol joven so alistó 

como soldado raso; cuando quoría reconciliarse con su familia, 

recibió la orden de no presentarse jamás en casa; ascendió a 

comandante en el cOrcito 

"Hcl ahí ni historia, historia do dolor, do misoria, y do 
resignación; jam&s - me ho sublevado contra la dureza do mi suorto, 
jamas he manchando mi vida con una acción innoble. Ho sido 3.iberal l  
ho ahí mi crimen para mi familia, he ahí ol título do gloria para r 
tí" (7). 

Flores, al contrario, siempro ha tu .ido buena suorto. Dico: 

"Si alguno puodo dar gracias a la fortuna por sus coquotorías 
y sus lisonjas, soy yo, quO Sin fatuidad he apurado desde mu,y tem- 
prano los goces...hasto. aquí la suorte no mo ha contrariad.°  
Y...apenas lo he podido algo cuando so ha dado prisa en aléusgár- 

nunca, 

molo con buen modo" (8) 
Como muestra col fatalismo, vemos do witomano muchos presagios 
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ao los acontecimientos funestos. 

Al instanto do con000r a Clemoncia, 

por su amor, "so ostromoci6 visiblomonto  
Tornando, quo murió después 

y....tuvo una sonsación de 

do dolor", sonsación quo al autor vuolvo a describir varias 

mes (9). 

Antes do empozar a nmar a Enrique, Isabel sentía un vago tenor, 

"(o la obligaba a rozar para buscar apoyo en Dios" (10), prosagio 

do quo 61 iba a ofenderla y causarle muchas angustiase 

La afirmación de Clemencia parece pronosticar acortadamonto 

las circunstancias de la muerto do Fernando: 

"No lo amo aún;...si Fernando no fuera más que un oficial a- 
trevido, poco habría adelantado en mi corazón,..Pero...so no figura 
lit un proscrito porsoguldo por todo ol mundo, un nr5rtir, un hombro 
quo albiera al cadalso por su fo y por su causa...6so sería al 
hombro ^ Tuion Yo anase15.no s6 lo que quioro procisamonto; poro 
l'Atoro la desgracia, y la desgracia emanada do un grando rasgo dol 
corazón" (11). 

En la fiesta de Navidad, "Llegó  su turno a Tornando. Sacó ol 
número 13, númoro fatal entro los fatales " (12). 

Como Prosagio do la supervivencia dol uno y do la muorto dol 

lo, oncontrcnoa la conversación siauionto entre Enriquo y Fernando: 

" Eso 
usted croo que no morirá en la lucha? 

" Eso no lo sd: nada dificil os quo muera; poro noriré con 

14 conciencia do que tardo o temprano triunfará la República. 
Pues bien; yo tambi6n tongo f6, y hay, algo quo mo dice 

quo sebrevivir6 ala :curra. Usted conprondoraquo vamos a quedar 
muy pocos, y do osos pocos no propongo sor uno" (13). 

Esto fatalismo puedo sor un reflejo do algunas novelas 

francosas. Citamos algunos ejemplos dol fatalismo quo so encuentra 

on *loan= por J'oreo Saha. 

Al principio del libro, León, Guillauno y sir Arthur, pascán- 

dm por la tierra "marchoiso", no muy lejos do la casa do 

Guillnuno, encuentran a una linda campesina dormida, y so quedan 

moho tiempo oontonplándola, Lo6n habla do olla como si fuera un 

miedo y 
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hornos° animal, y quiero 

volver su cabeza para mirarla con más 

foilidad, poro Guillaume lo dice.: 9dettoz votro gantl Les onfants 
do 
 00 pays sont si malproprosí" Sir Arthur os ol quo =otra más 

°ergio y cempromión. Al fin, antas do irso, Lo6n pone en la mano 

cliorta do la bolla durmionte un écu do plata, Guillammo un louis do 

coo t  y sir Arthux cinco centavos, todo loquo toda en oso mamonto. 
'Joh lo dosoa 	gaillard vicourouxpour amant", Guillauno "un 

protootour richo et édn6roux" et sir Arthur "un hanneto uariqui 

t' nitro et ttassisto dans tos poinos", 

Cuando los jávones so han ido y Jeanno so dospiorta, tiene 

dedo porque está segura de quo las hadas lo han dado las monedas, y 

que va a tenor mala cuarto toda su vida. Cuenta dospués quo su 

lo dijo quo "pour mYon pr6sorvor p, u fallan fairo troje 

vooux la sainte Viorgo: voou do pauvrot6, 	causo du louis dlor; 

Yoga do ohastoté 	causo du. (pos dca; voku d'hunilitS, 1 causo do 

pico do cinq sous°. Entiarra en el suelo la moneda do aro, por. 

oro ropresonta la tontación; un ecu do plata puedo ropro. 

lo humo o lo malo, y Joanne lo pomo "dans lo trono aux 

pauvroso; lo, nonedn do cinco centavos os "Pour te d6fondr0", y la 

~hacha la estima y la conservo sioupro "au bout de non ehapelet 

dans Da pocho; la nuit jo lo pause 1 mon oou, et oaumo 9a, je ne le 

t'unte jamnian 

Al dador do cuatro dios más tarde, la bonita campesina, 
•• 

Joanne, ostá trabajando como pastorcilla on la hacienda do Gui- 

llo:uno, Es un encanto de 
inocencia, poro cuando los tres jóvenes 

oa, so cumplen las profecías del principio dol so nnuoran do oll  

Loón ya 00 02. 
ogaillard vigoureux pour anant", ol granó. 

u de plata; sin quoror sor malvado, le =haca mucho dado a 

hanno qua lo dosprocia# Guillaume no quiere ontregarse a su. 
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anor 	
% elle:, porque 61 es dela nobleza titulada, y ella es cam- 

esina; "les enZants de ce y:Q/2 sont si nalpropres". Al prin-

cipio se hace para ella "un DI otee teur riche et Génér aun." pero 

uás tarde, ounndo quiere casc.rse con ella, la ducha ha, se espanta y 

1.0 redhasa, Sir Arthur es el que la ama nlo abiertamente y con mas 

canlronsión., quiere ser. "un honnIte mari qui tiaime et tlassiste 
danIneines" e Ella le quiere más que cu lquier otra persona, 

y él la defiende contra la tosquedad de 'Mon, como el "petit Bous
, 

 

blano pour te défendre", Sin embarco, ~pie con su voto de cas- 

tidad y no se casa, 	precozmente y las tres jóveneEi lamen 

tan 8 pérdida (14). 

IG1TACIO álárUEZ, Clepenclau  sellunda edioi6n, 
edicióny próloao de Joaquín rkamnZirtinerias, Colección de escri- 
tores me=icanos, aún 51 Talleres de la UditoUial Stylo, México, 19", pu, 205. 

Clemencia pág 148, 

El Diario del Hoyar, 27 racY0, 5 10 Junio, 1885, 

en "E]. Federalista", 29, 30 enero, ':1875, 

numuaio, wrimu 1:kruzz, Alres de léxico, (Prosas) prólogo 
selección de Antonio Acevedo gliVallY, 	InIteca del estudiante 

universitario„Imprenta Universitaria, 'Al co, 1940. (El material entre 
pargntesis esta citado de las pátinas 120.0121 de este, estudio. ) 

Clemencia pág. 5. 

páGs. 250-234. 

páG 58, 

Pátls • itd.: 	 147. 

Ibid, 

'bij... pitas. 1 7 130, 

Pátli 1:47  

pág. 61. 

14  • S Ai7D GEORGE Je ann e , impr r le le 1 el 
on Edirabukg o. Escocia • 
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Clemencia de Ignacio 	Altanirano 

ZiRSOIAJES 

Fernando Valle y Enrique Ploi.es estaban 	 •en el misuo cuero 

del ejército mexicano relmblicano en 1065, Ambos eran comandantes; 

ambos tenían veinticinco aHos; pero Fernando era moreno, ,elido 

y de clierpo raquítico y endeble, mientras Enrique era rubio, Guapo 

y de cuerpo hercúleo, El priuero era frío, triste y taciturno; 1 

 'tenia un solo arito, El segundo era simpático, alegre, y 

urlón; ora idolatrado por sus soldaos, Fernando nunca juGaba; 

Enrique era juGador, ganando mucho, Aquél no tenía aventuras de 

amar, "era Profundamente antipático para las mujeres.ogy no las 

recuentaba"; éste "tenle, justanente todas las cualidades y todas 

os defectos que auan las mujeres y que son eficaces para cautivar- 

en  (1) 

pesar de sus claros &efectos, Fernando se mostró de una 

nobleza de alma asombrosa y de una lealtad completa a su anor y a 

Patria, Al contrario, Flores, el "don Juan", exPone constan. 

emente su falta le uorales, es culpable de libertinaje, 

al fin del libro traiciona a su patria (2), 

Uctamos en el novelista alGuna exugeración e inconsistencia 

estos Pewsonajeso Aborrecenos a Dnrique„ el seductor irresis.. 

tible, sin escrúpulos y sin honra; admiramos mucho a Fernando, 

n enbart
wo, algunos &e los rasg os que describe el novelista al 

Principio no parecen verdaderos más tarde. Si Enrique es tan mal. 

Yado, cobarde y traidor, 506m0 
 es que lo ignoran completamente sus 

"143
-ados por tanto tiempo? Se dice al principio que Fernando ea 



poco amable y que no tiene r..1..iGes, De:o luecso, 
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en 2.1G-tules conversa4-1 cienes,  demuestra 
uche juicioy ccz.-i2io: d.es2ués de tocar 	pir,uo 

Isabel y Clenencia l 
 En:aque pidoque lvernend.o compare y juzgue su 

habilidad, pero éste contesta: 118 -1 seha de juzGar por lo que he 
sentido, estas dos sefioritaa conocen el secreto de connover 

aoraz6n u  (S) • Ta 	
leemos que su viejo capitán le tiene nucho 

°arillo, y que el joven es "tseneroso por organizacián" (4) 

Clemencia e Isabel "riValizabr.i.in  en hermostway encantos", pero 

Clemencia es morena, fuerte y voluntzziosa, en tanto que Isabel 

rubia, débil y dulce. "Ambas estaban dotadas del sentimiento 

mas enquisito, Eran mujeres de corazón", "Ilos ojos azules de 

bel inspiralan uzo, afección pura y tierna. Loe ojos negros de 

emencia hacían estremece2... de deleite". Cuando Clemencia con 

apasionada exaltación habla de su amor,' Isabel se espanta pero 

télla le dice: "Te causo tes:.ror. 	porque tú eres dulce y tímida, 

porque tu amor es una láGrima. 	 anor sería una llca...ta 

evoradora, un volcán" (5). 

Iras dos tocan el piano, pero Cleriencia "necesitaba música 
enérGica para traducir los sentimientos de su alma ardiente y . • 
poderosa. necesitaba el desorden, la inspiración robusta y aw ,  
evida, el delirio en la arilionía, Verd.i. era el maestro favorito 

Clemencia. El piano ezpresaba los arebatos furiosos de la 
asián bajo aqu.e./las manos de diosa", Su aniqa prefería "una 
olocción de melodías alemanas, Isabel 	una rauy a prop6. 
to para interpretar el estado de su corazón" Erza una de esas 
°zata en que la ternwa y la melanoolía están unidas a las más 
fiejles combinaciones de la ciencia musical" (6) 

El recurso de contrastes se encuentra mucho en los novelistas 

tinceses, en Víctor Ilukso, Getorge Ean(l, 3all.nac, ".1.1.gene fue y otros, 

En ictsep Tv:ph193.0.1.1  .1.).c„:1! contrastes conocidori. Colette es 

Alzema y :11penine ThénGr.,  
tioe. tiraid.a, bonita, fiel cari.j.osc.,

; 
7eLlos a las tres 

4ier son édsperas t  vultrsares, atrovidari• falsas• 

110 
 Pequerlitas en la prizere parte de la obra, p"..esv?.. 
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pero recv)arecen en otros luGzreS, co:lo, por ejemplo, en la tercera 
parte, Iterius.

, varios ei2:os uls tarde a twavés de la obra, cuando 
Jlan Valjean y Colette vena 

'- habitación pobre de la familia Thé., 

nardier, Zarius,que mira e. Colette por un aGujero de la pnred, 

POUVait s l iueGiner (rue ce Zitt vraiment cette diviue créature 
qu'i.l apercovaitau nilieu de ces "'res ira mondes dans ce taudis 
monstrueux, I1 lui senklait voir un colibri 

p,:urmi des crapauda' (7). 

Otro contrste menos conocído: "Quant aux daun filies de Gillenormand. „Elles étaient nOes h din aria d'intervalle l „La oadette 4tait une charmante líe tournée vers tout ce qui est lumiére, occupée de fleurs, de vera 
.et de musique, L'athée,„était une 

vieille verte, une prud, incombustible, un des nez lea plus pointus 
et un des'esprits lés plus obtus quIon P/t voirie l I1 y avalt dans 
toute sa personne la stupeur d'une vie finie Tui n'a, pis oomnence" 
(8). 

Jeanne el joven Guillaume es idealista, honorable, cariaoeo, 
cumplido, pero algo débil; León es pr ctico, poco escrupuloso, 

apasionado, descuidado y fuerte También Jeanne y Claudio tienen 

Oarnoteres mtestos; Jeanne es encantadora, inocente; candorosa, 

=Z1  cPelada a sus buenos principios; Olaudie es atrevida e im- 

puiente,:aunque oariabse. 

DgGene Sute, en Ies Fily,sqlreel  de Parias, pinta este cuadro: 

unen  de plus enchanteux que  le contraste de efes deux eaants 
el seize ana l  tendrement embrassées, toutes deax si oharmantes' et 

Paurtant si différentes de physionouie et de beauté, 
"L' une blande, au. Grazds yeux bleus mélancoliques, ay pro ̀ i1 

d'une angélique puretb, idéal, un Pau Palio un Peu attriste, un 
Peu sPiritualisé, de oes adorOles PaYsannes de Greuze, d'un oóloris 
81 :trola et 81. transParentie.mélange ineffale de rigverio, de can- 
deur et de 'Grietee.. al'autre brune piquante, aux joues rondes et 
veme:mes, man jolis yeux noirs'au rife inGe.nu, a la mine éveillée, 
tWpe raviasant de jeunesse, d'insouciance et de Gaieté, exemple 
rete et touchant do bonheur dans 1 findiGence, d'honn@teté dans 
l'abad= et de loie dans le travail...  "Rigolette était radieuse de cette rencontrewrleur-de-Uarie 

Oontuse" (e). 
De los cuatro personajes •pl'-incipules de plepencla (casi se 

Puede décir de lo5 
ouctro úni co s personajes de la novela), tres 
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perfección slora*i con son tinos pocos dofectos, y uno es malvado. 

5:,os tres son 1.1ártires, que sufreay se sacrifican, Fernando es la 
esencia de la sublimidad de al :z; latínici.c. 	quien se 
Iíspondría a nowir 	linvique, no le haceentreGa de su castidad.; 
Clemencia aunque  coquetc. y voluntariosi:., es "mujer de corazón"; el 
novelista raanifiest¿:, que Clenoncia 	.,)recozuente, lc..mentando 
E.sf su tardanize. en reconocer la nobleza de I'ernando. :Jatos tipos 

de perfección nos recuerdan la Alije de rzo'usseau, lc. Colette y el 

liarius de Víctor alzo, la Jeanne y el sir arthur de Jorre Sand y 

otros personajes r onantic os franceses • ilalph i;arner nos dice 

"ven thouGh one cannot trace any direct influence of the 
rrench novelists ira Áltamiranois viorhs, one cannot escape the con- 
olusion that hi.s froquent depiction of narally perfect characters 
Harás an echo of the .perfection of the oexly French romantic types" 
(10). 

Se ve que cada personaje de la novela es romé.ntico, Fernando, 

Oleuencie. y Enrique son individualistas apasione,dos; Isabel, muy 

tímida para ser ind.ividualista, ajaroce late. y sentimental. 

Fernando es frío y reservado, pero taubién impetuoso: 

115e acordó de que trc.i.e, Guarde.d.a y cuidadosamente envuelta la 
flor que Clem encia le había dado alGunos días antes. Sacála del 
peca() y la arrojó con cólera sobre el mismo jarrón j4 ponis en que 
cataba laplanta que la habla producido" (11), Cuando el coronel 
lwebia p eleque rohibid.° el duelo, 	- Doctor, rae dijo, llorando de desespera- 
oión, no e 	da rada recurso que el suicidio,' (12), Deépués de 
2eoibir las acusaciones desdeliosas de. Clemencia, cuando ésta cree 
que van a ejecutar a Enrique, "Fernando estaba prónimo a d.esplo- 
uane, y se apoyó en la pe.red, desvanecido" (123), 

rlin le. discusión de los temas, hemos visto pruebas de los sentí- 

nientos apasionadoa 	
C3.emencia, cuando dice que va a araux a "un 

e 	
todo el mundo, un mártir, un hombre QUO 

Prosozito perG 	r  
auiera al cadalso por su fe y por su cause.", Cuando cree que van a 

eiecuter a 11nrique el padre do Clemencics. "veía que • • o la, fructuosa 

inen, exaltada por su pasión •
y por la desaracia de su amante, era 



itai 

capa 

 u e s , La inpetuosa joven ilabría 	

3.233 
de darse la uertess z 	

Li, "Su cólera contra Ilernando 	oonuri.5 

querido matar al, acusador d.e 

su amante si hubiera podido". nntonces fué cuando Cleiaencia 

roG6 de rodillas a su padreelue marchara a ver al General en jefe, 

a fin de obtener el pe:ed.6n de Dnriquen 04), 

Cuando Fernando cambia de papel con Enrique para morir por 

éste dice: " 	¡Oh, Fernando, usted. tiene 	 •un aran corazón; 

permíteme usted que le abrace y que le dé Gracias de rodillas; ea 

usted ni salvador" (15), 

Isabel, al enterarse del libertinaje de ilnrique, le afirme. a 
elemencia: "i:e estoy muriendo, y te lleno porque en mi desespera- 
ción necósito confiarte mis pesares, necesito que los alivies••• 
¿.tabes lo que eae libertino quería? Quería mi deshonor, quería 

verGtienza. • •he juzado no volver a hablarle , per o le amaré toda 
i vida,. .:Ga pobre joven escondía el seublante entre sus manos 

enflaquecidas, y GeLía con desesperaoi6n" (16), 

Las emociones, la ed,:altaci6n y las lágrimas nos recuerdan loa 

personajes románticos de Ilousseau, Choderlos de Lacios, Saint. 

radame de Stan, Chateaubriand, Víctor Hugo y IluGéne Sue, 

Znrique llores aparece muy arable. "Era el tipo completo • 

1 hi.pn parisienses 	"Hacía la descripoiem del estado de la 

sociedad mexicana. ..retrataba con habilidad sin igual a las her. 

mosuxas en boGa• • mil tal tino, con tal donaire, con un tacto tan 

d‘quisito, que ¡zariana acabó por creer que aquel joven era adorable" 

'Pero era seduc or, mentiroso, traidor y villano. La expre. 

n de Balzac, citada por Jorge Sand, es "aimable °c ale taus 

gens corrompas" (16) • 
3e nota que el novelista mexicano pinta las mujerea no cono 

quisiera que fuesen. Las describe desde el punto 
Son e  sino 00L10  

Vista masculino y no universal, el punto de Fernando y Enrique. 

klentle de ser milaaros de belleza, Clemencia e Isabel son "gallar. 
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Clemencj.a de IGnaciol:czuel Altamirano 

AMBIE17T2 

La escenario de la novela 03 frallcanento me:licano; la 

Cama se desarrolla en algunos aciones rzistocrátioos y ©n cuar- 

telas railitwes de Guadalajara, Colint.. y lees cercanías entre los 
dios de 1865 y l864. 

El novelista, tratando do Presentar 	talllbi011t e Culto s  se 
esmewc. en pintar personas do la buena sociedad. y d.e inteliGencia, 

as i cono casas de buen susto,  

"Clemencia) pasaba por tenor una de las inteliGencias más 

°levadas del bello se:to de Guadalajara i  Isabel era citada por 

talento" (1) 
	

El padre de aquélla es notable por su fortuna 

y conocimientos; la madre es hermosa, como la madre de Isabel, y 

timal3le hasta el ontrerao" (2), Fernando es de buena familia 

veracruzana, sus dos herramos se educaron en Europa, Dnrique 

. nació rico y había toraado asiento "en el banquete que el placer 

Otreco en Europa a los sibaritas del. silo XIX" (5), 

En d.escribir el salón de la familia de Clemencia, el autor 
nos dice: "¿Conocen usted.es en 'léxico, salones d.e £arnilias opu- 
lentas? l'era no esos en que la fortuna insolente ha procurado 
agleinerar sin discernimiento, sin Gracia, muebles sobre muebles', 
cuadros sobre cuadros,lámaparas c ons olas „ f. °mando todo 
aquello el aspecto de un bazar de rau.obles, • .en <tuyo centro se 
encuontre. uno tan mal, t 	73D5ro Téz deseoso de naldecir*, 
come en la trastienda de una casa de aoaxrotes, como en la 
bodna do un judío 	• usuxoro„ • „lío: yo hablo de los salon.os ele- 
gantes por su buen gusto" (4) e. 

Flete, desuipeión escrita en 1069, está, do acuerdo con las # 
ópinienos quo había ezprosado Altamirano en Reva.ste„s literarias 

en 1868: 
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"La novole tiene tanbién pm: objeto onseaar o int _ :. buen Gusto y 01 ro 	 roducii? el finaio 

nnto on un luds..,Si el novelista, dotc,do de :gin gusto oclUb000 o poco conocedor do lo bello en artes 
pinta en un sal6n un nuoble do nal tono, o en 	jewdín una planta o une. flor ordinexies, o un z.uNroalo tory), 	lector o  tal vez fascine.do, caerá, on 01 error, y se °ampollaré, 'Luiz casa de elicier, como dicen los franceSes, o tuic. huz:tecita de :nublo, sidlYrréta y sin Gusto" 

(5) 

/1.1 escoger un ambiente purailente aristocrático para 

es probable que Altamirano fuere. influenciado poi: los 

Encontroznos muchos ricos, Dero taubién muchos pobres, en. 

Jorge Sana., EuGlne Sue DalZac, Dunas y otros, 

franceses, 

Víctor Huso, 

Para hacer hincapié en el me ¿icanismo del ambiente, el nove- 

lista nos ofrece muchos pormenores realistas,. líos entelianos de • que 

á catedral de Guadalajara es la 'obra del arquitecto Eartín 

Qa0illas, el maestro más innicjne que habla en aquellos tiempos, 

sedn ellos dicen"; que "Jalisco es le. tierra de Prisciliano 

°hez., de Yi6pez Cotilla, de Ote o, de Ilei:rera y Cairo, de Cruz 

de Epitacio Jesiis de los Idos"; que la iGlesin de San 

rancisco, en Guadalajwc. "cono en iiézico" se encuentre. en el 

arrío más "encopetado" de la ciudad; que se puede ir de Colina 

t'atalajara por ol peso del iTaranjo; y que Santa /ala está entre 

Uadalajara y Zocoalco (5)„ 
El ambiente militar, aunque parece un tanto romántico, tiene 

robablemente rasgos au.tobiográficos, 
"Como era la oca en que se franque4an los escalones de los 

mee altos empleos mas fácilmente que nunca, susuri:sábase que el 
coronel. sería encendido a general, y que entonces Flores 3u.ed.aria 
con el mando de su cuerpo quizás con el carácter que aquel 
tenía°  ( 7 ). 

"Cuando aldui oficial* **estaba enferm 	
n o o metido e aldin 

aptl•Yo l  todo el nuncio volaba a su socorro, se le prodiGaban los 
,
ctudaclos rale solícitos, se velaba a la cabecera de su caria, se le 
Iacilitaba dinero, se le asistía, en fin, como en familia" (3), 

"El coronel era e3. tipo né,s acabado del entle 	
Había 

Itelliao 
 que su.0 oficiales fuesen Seilejantes a 1, y había loaredo 
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ur en s'u oller;)0 'una pléyzde verdulerariente escoGido dQ d.anclvs" (9). 
liariana le dice a Ilernand.o: "n del ne,o 	 o es lo corán r.ue los jóvenes iraionto 	

usted sienten plaza de soldados 2".;o.sos" (10), 
Encontrar:tos breves descripciones del ivoceso militar del 

comandante Enrique Flores por traidor Tarabién se enumeran alGunas 
tesper 	riel traje militar: el levitón, sobretodo, 	acicates 

de oro, espada y pistolas (11), 

ii.deraas de lo militar en C1.2pencia, se encuentre. mucho  cosi.,  
wabrismo en las oosas do le. vida ordinaria, Ieer.os del usober- 

piano de 1)leyel" en la casa de Isabel 5,  de las Kpantuflas 

roja" de Clemencia (12), Describe el novelista la salida de 

seSioritas jalisciencos de la oatedral los dominGos por la 

el salón de la familia "R,..", la fiesta de Navidad_ y 1a 

rue, en que Olenoncia desplieGra sus coqueterías, So afirma gyie 

lenenoia lec pocas novelas; quo el oncoGiniento do Fernando "no 

eco sor propio de un mezioano", y que los jóvenes de la capital 

juzGc,,n a las provincianas más candorosas do le ouo somos, y 

1143ad:os en una sociedad nonos frama quo la nuestra, abusan do 

1.7.41estroza para entsarier, soculios do sus triunfos felicilosu (15) 

El costumbrismo es típico do muchos autores franooses quo 

bía leido Altam •irano, do :3alzao, do JorGe Sana y do otros, poro 

no se puede decir que o.1 novelista aajcica,nn fuó influenoiad.0 

por el1013 

loas dosoripcionoS 	"Guadalujara do loj os" 	"Guadalainra 

cercan son my conocidas, Dan a conocer la itvaitancia atsrfoola, 

comercial, hist6rien y f300iC.1 do la ciudad., Lioncionan su población, 

SitUe..CiÓ11 t020GraiCa sus 005:0C:41ÍLID, 	
olitla, su aspecto en 

tiOnpo caluroso, BU aspecto on la ostueib do ulyuas, sus ezbolos 
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y fiozies, pus Ilabítantes, su provincialisuo patriótico, el valan:. 

de sus varones ;y la belleza de sus valijeros,. Coraparcz la vista de 
Gultaaiajara en e1 desierto con la de las ciudad.es. orientales d. e 
1 Biblia (14). 61 

Aunque incluyen tantas Coses, están muy lejanas de las d.es~ 
ori.pcior.es  balzaoiants y hugoences, 

Clenencia 

.Dérr $ 	• 

4 

. 	re, pc.G e  ave 
• 
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de 'anudoianuel Altamirano 

ID-211.1., Y SIIi.:TE.;I:JiTTCIS 

En los países euroi:oos de la é)oon que sucedió a Napoleón 

el nacionalistio era una cualidadscbresaliente, Da posible 

tte ese característico tuviel"a uma ropuicusión en América; de 
40$ modos, itula andiatA3a principal de Okliejicia es el naoionnits- 

Cuando nos acorde:11.os de que Altanirano era de ascendencia pu- 
&lente ind.itsena l  y que nació en Guerrero, tierra de patriotas 

osos e  podemos comprender ,lao de su intenso mexicanismo. :uo 

entenderaod mejor cuando nes danos cuenta de quo había luchado en 

Revolución de Ayutla y en lz.1 Guerra de Tres Míos, ,ad.ems de  

en la Intervención Francesa, un coronel que se hizo "notable 

el entusiasmo y arrojo que lo han d.istinGuido en todos los 

aques que ha sufrido la línea de mi manclo o  animando con sus 

alabrasy su ejemplo a los valientes solhados de la rlepi513.ica" 

Glín. constaba el informe .rendidil pot al jefe del Elejorlitii -11.e 

'Operaciones de Querétaro (1). 

8610 tal militar y patriota pudo escribir los parákpmfos 

guientes: 
HITada difícil es que muera; pero moriré dora. 	la conciencia 

que tarde o torlprano triunfará la llepública" (2), 
"Se hallaba colocado entre sus deberes de patriota y entre 

its esperanzas de amante-. • 	
austero joven no vacilaba un 

Motiento en preferir la patria a su amor y en c9nsaGrarse todo 
ntero a la d_ofensa de su país" (3) 

" Val i e nt e s hay muchos , 	
,nuestro pais sobran, y desde el 

sóldado raso hasta el u
roeneral hay para admirar a todos" (4) 



l'0 "Un 	no se per•onece 1.311 Vide es do la prdtria¡ y eze:c • 
 doras" (5). 3arla en otra cosa que en su defensa, es traieionr.r 

a sue b an— 
Clerlencie I  de spzé s do habo:i:• Lunad aDasionadc,nen te a Enr ique , le dice 00:1 altivez y desdén, J, saber 

o  que:ha tralcionc.do a su yds :  "Q,u.isiera morirme estanoche, caballero, mejor rj.v..e saber todo eoto 	Lléjese usted: todo lo eouprendo" (6). 
Se neta 	idealigaciCul en la obra del, novelista mexicano. 

Quiere enscaar a sus lectores a aborrecer lo , 	•j 	amar lo bueno. 
a  ni snia cualidad se destvdea en los libros de muchos escritores 

rbinanticos franceses, tales cono JorGe Sand y iluGene Sue, pero 

s se puede decir v.° Altamirano fuera influenciado por ellos. 
labia escrito en :lb:vistas 	 "Pero nosotros deseulas la 

• 

taára3. ante todo, porque fuera de olla na&a venos útil, nada vones 
conduzca a la ¿Lichal (7), 

Un cjenplo de aquella cuclidu.d se ofrece en las palabras 

ospreciadoras de Clemencia: "Se frie acusa do coqueta, aquí en 

uadalajara, donde la ualedieencie. es el pan e-  cotidiano" (3). Zoo 

ot ordzuos del, conentr.k.rio de :13a1zae: "1-ifune des joies les plus 

isées de 1,1,. vie bourGeoise, a savoir: le commérage ot le 

eolportatse d.es nouvelles" (9). 

El ideal do mar de Alcanireno era Inmanente sentimental. 

n esto es posible que sí fuera influenciado por Alphonse Karl,  y 

otros románticos franceses quo había leído, poro os difícil 

lar pruebas de ello, 
En la primera parte do su novela, ]ce:. os la oxprosién de 

zdas ideas buenas, pero trilladas: ":21 corazón,..eansiste on 
0
,aber amar bion y eunplidartente, con ternura, con lec.ltad, sin 
znteréa l 	raíras bastardeo, sino en vil:ital. de un sentiniento 

exaltado cano puro. „„'ate culto del ainor ylsólo existe en 
os puntos del globo....va sustitu.yéndose e n la horrible 
del becerro de oro” (10). 

Eits tarde' 
 dice Fernando: "He deseado con avidez amar pero 

iern creído profanc.x 	
sentinientos entreGándome a las pasiones 

anales y que gastan 
la orjanizeici6n eorra.pienodo casi siermre el 
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lma" (11) • (Es interesante- notar que la filosofía de nrique, 

E el seductor, es: "Con las mujeres 
que en'Pariar o que ser enaiado" (12no hay) • ) 	

reuedio: o tiene uno 

Una idea pro:4e. cae Lltazirano es que se puede amar profunda- 

mente a varias personasi sucediéndose rápidamente una a la otra. 

un su novela, no nos sorprend.eque el bellaco, Enrique, ame primero 

Isabel y después a Clemencia.,pero sentimos mucho asombro al 

eer pasajes cono los siGuientes: 

Fernando suena con "la de los ojós
r 	 y cabellos de azabadhe, de boca rosada Sr  de dientes de perlas. 'la dulce joven de blondos 

cabellos y de ojos azules se había eclipsado en su imaainacióni 
jui en la juventud y en los dulces tilnpos en que se despiertan 
en el corazón los primeros amores, en esas auroras del alma en 
que empieza a iluminarse pera nosotros el cielo de esperanza, las 
imáGenes se suceden a las imaGenes, con la misma facilidad con 
rue las nubecillas atraviesan el espacio en une. mellana de prima- 
era" (15), 

Cerca del in de la obra, después de pruebas reales del amor 

ebril d.e Clemencia para Enrique y manifestaciones de sus deseos 

frenéticos de libertarlo de la cárcel, la muchacha se entera de 

él ha traicionado a su patria. En las,  palabras de Clemencia, 

ve que en setsuida deja de aliar a Enrique y empieza a aner a 

ernando: 

qué horrible es.. * haber alnado a semejante miserable , 
oler corrido por Colilla!  como una loca, suplicando y llorando, 
haber enpuesto la die  na.dad de un padre anciano para salvar a 
hombre que he. acabdo por aceptar el sacrificio de la vida de 

otro , y por conf esar con vanidad que es un traidor, De modo que 
ice  infliz F rrrndo 	erc un crlumniedor de modo que le helaos e 	L. 	 GO 	 é 

trajeado injustwente, de modo que habré. -uenido mi infierno en 
rl corazón 

y que 
 va a morir asesinado con nuestra crueldad... I"(14). 

ÁlGunas horas más tard.e, la muchacha "había procurado 

mente penetrar en la p.-
1: letón de Fernando pcira pedirle perdón de 

'oaillas y asecurc.rle quo lo admiraba hoy y quizás le amaba ya 

anta cono el día anterior le habla ultraj .do y aborrecido". 

fa después, cuando iban a fusilarlo, "la pobre joven, seGuida 

Ente morapaxtrites y arrast• 
rando a Isabel, que iba casi d.esfalle,- 



oída, rogaba, erapujaba, iliyohatib oz  
aritaba oue la dejasen 

pasar, que era, de la faz.lilia del reo, que quería hablarle por 
afina vez, que quería verle" (15) 

	Después de su muerte se hi 	m zo 	onia, ts..uardó COl o relicario 	
, 

un mechón de cabellos de rew- 
ndo, Y esperaba lul ,.. muerte temprana, 

Atiliqu.e no sean típicos de la novela romántica, existen 
e jemplos 

 ¿te variabilidad en amor en las novelas francesas de 
:esta época. J'unen Suelo  antes de ir a la cárcel, desprecia el 
anor de lirae de 	

ama desesperadanente a I, athilde, y no quiere 

más Que casarse con ella, la madre de su. niflo, que no ha nacido 

?era en la cárcel, ya no ama a blathilde, En sus pensamientos 

nteriores, se dice con asombro: 

"71t pouvoir dime que j !chi désiré avec tant depassion cette 
imité parfaite qui aujourd'hui me laisse si froid...Dans le 

fa t, je sois plus heureux seul que quand cette filie si bello 
ertage 	solitude" (16). 

AI contrario, ama a Mine de Rgnal. "Dans le fait, 11 en était 
perdunent amoureux, 	 ncs trouvait un bonheur siulier quand, 

laissé absolument seul et sans erainte dletre interrompu, 
peuvait se livrer tout entier au souvenir des journées hetuieuses 
1011 avait pass6es jadis a, Verriares ou. a VerGny" (17), 

.1.e.ra pintar el anor intenso, Altamirano euplea el recurso de 

oner al amante en la cg.roel y representar los esfuerzos deses.- 

erarlos de la muchacha para libeltarlo, 

"Entonces fue cuando Clemencia roerá de rodillas a su padre 
ue marchara a ver al general en Jefe a fin de obtener el perdón 
e Enrique, 	• n982116E1 de partir el anejan°, Clemencia invitó, rogó  a todos 

enigosque obtuvieran del. comandante de la plaza la suspensián 
clunplimiento de la sentencia, siquiera por un día más, y conm• 

"11.6  a todo Colima con sus esfuerzos y su aflicción. 
"Y pálida, convulsa de dolor, trastorne.da, pero sostenida aún 

su indomable enerGía, desplés de poner en acción cuanto estaba 
,e, su parte para salvar al ei oven, de recorrer varias calles y de 
uliGer a cien personas a acercarse al jefe de Listado, aconparlada 

en que Enrique diriai6 a la pr is ± 6n Su madre y de Isabel, se 
cs. esperand.o su última llora..." einebn Dijo de él: "Mrtir, le a.lo más, mi amor es causa de su 

norte; pero que 
en la tierra unos cuantos (lías para venGarle9  

(10) •  



Encontramos circunstancias souojc.ntos en la actitud do ::a;, 
bhildo: 

"Exalté° 22n2. un ulitimont dont olla était f 
	ot qui l'onporkib sur out son orGuoll, ello 	voulu no pw.s 	passor un instanu do  sc, vio sans lo ro:aplir par urolque ddnarcho oztraordinaire. Les projets les 21us étrnuGen 0 

 les plus pelwillew, pour elle remAissaient ses lonG9 
Q, 	c• 

avec Julien. 	GetIliers, bien paués, la lais. scient reaner lans la prison. 	idees de 1:,..thilde ne se bornaient Das au snorifice de sa réjutationi peu luí itv 	de (aire con- nattre son état a toute la socilte, 	jeter 1 genow.. pour denander GrUe de 'Tullen, devant 1t, voiture du roi allant au galop o  at tírer Vattention du prince, au risque de se (aire utile fols é- 
crasée, étalt une (les uoindres chirieres que rIvait cette imaGina-
tion w.:1:altée et couraGeuse„, 

Ivul milieu de toutes ses anGoisseso  de toutes ses craintes poux 
a vio de ce t c.annt, auquel elle ne voulait pas survlvre, elle 
avait un besoin 	secret diétonner le j'Uno par Vences de son a-
mour et la sublimité de ses entreprises" (19). 

iiuy interesante el que también se hace frecuentenente 

reierencia a flozes y plantas en la obra que estos estudiando; 

uran en cada descripcib oya de una cesa, ya de una escena (20. 

poeta paisajista parece haberse vuelto novelista bontánico. 

patio de la casa de Clemencia, "se ostent= en enormes 

ajts de ¡ladera pintada y en Grandes jarrones de porcelana, 

,llardos bananos, frescos y cogosos naranjos, y limoneros ver-

y carGados de frutos". Una fuente de mlurnol "salpica con 

0 humedas lluvias una espesa Guirnald.a de violetas y de ver- , 

mas que se extiende en derredor de la blanca piedra, perfumando 

anbiente". Dn los corredores del piso principal "se encuentrda 

hileras de inacetas de porcelana, llenas de plantas exquisitas, 

Pnelias bellísimas, rosales, mosquetas, heliotropos, malvai.rosas, 

12iPanes y otras flores tan Gratas a la vista como al olfato" (21). 

a (Des)ués de darnos cuent de la importancia que les da el. 

M'alista a las floreu, sos2echa:tes un toque autobioGr¿fico en el 

nicfo siGuiente: "D1 triste valle continuó la conversación 
con 

341 	
Z' le habló de ple.ntl:ws y árboles frutales, ;Ira alGo 



ani o  y co::o estaba. poco he.bitue.d 	
144 

o 	lea converseciozes de cied.ad, pi: ocurrla mezclar s i el pl e suspecruellos conocimientos 

no quedc.rse call ado" (22) 

ilnoontramos 	
floz.es, retrztos y cabellos cono dádivas 

anor 

Cuando Cleneneia le ofreció a Pernando v.ne hvrnosa troerosa, 

contestó: n'U rae contentexé con alomas violetas;. estas :flores 

den y viven en un lunar clue esté: en anolo h. con el que ocupo 

laruente en el afecto de las re:csonas que ue eonocen", pel;o 

etiencia le dice que acepte la tuberosa: "Ir.. da el carilio, y le. 

aré, el valor". Esa noche, Pernzndo "se recosté en su cana de 

aria, no sin besr.r priuero y repetidas veces la helnosa flor 

Clenencia le había dado, y que iba a ser de allí en adelante 

alisman salir Falo que no se aportaría jamás de su corazón" (23), 

enencia le dice a Isabel, hablend.o de Fernando: "'Le di una flor 

*anoche, ya lo sabes: pues bien; le. Gur.rda junto al corazón, 

adora, y la besa con locura, Hoy le di ui retrato y le puse una 

cataría que le ha trastornado". AlGunos días más te.rde, Per- 

oye por u.sunlidad las palabras de Clentenoi- a nnrique: 

bol de irevidad es si sano, y ella te alarga esto:...retrato 

elloque pediste". El joven "se acordé de que traía csuezdada 

idadosenente envuelta la florque Cleuencia le había dedo 

dies antes, Saella del pecho y la arrojó con cólera Sobre 

EILIO jarr6n jaDonés en que estaba la planta que In había pro-. 

Al fin do la novela, dice la muchacha: "lie aquí lo que 

: un habito que tse consagra a los que sul.i.v 
y esto 

,esporo que él me 
co nsajrn a la muerte, ..son sus cabellos,. 

esy 

perdonc.do desde el cielo" (24)4 



ITo se puede decir que 1.C. liteI. ature, francesa influyó en 
Altamirano en cuanto al empleo de aquellas al:divas de uao's: • 

obable que los novios se hayan dado f3.ores desde el prilciDio 

del mundo, y fotoGrzfías desde la invención del daGuerliotipo; es 

osible que Ini reualo de cebellos haya sido tan ooniin en el* 

lo 	en Léxico calo en 111.1.3.Nopo.: Sin embercso, tales de,divas 

reciben importancia en las noveles pzerroralinticas de autores teles 

vsao Chateeubriand. y Dernardin de iFit .11erre, y en las de la 

orla de los autores románticos de la época de Altamirano. 
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Oler e ne 
e .1z;naciolianuel illtauirano 

EST.T.IO 

Dscribió Altamirano en Revistas _L'iter 	 n arías: "Dejeos el teca.. 
 

njois:.10 y la eieve.ción haste: iSel177.de**171'se. 'nubes, pca el. esoilito científico.. •Y ed¿toptel..:os para la leyenda ronanesta la ma- , yjóc,, de decir eleGante, pero sencilla, 
-G. 	 poética, deálumbradora, si sl - hecesi , i)ea.o fj.cil de' conprenderse por todos, y partic.u.L...rmente . 	,  

por el bello sexo, (..te es el crt.i..e más lee y al que debe diriGirse 
••on e eoia1iCc1 porque 1121 su Genero" (1), 

toCi.r. la  03:.tica deiatuzair•auo, pe puede. ver qlue 

•rea".1..•0n la literaturz• ea qi2..0 el 	 y el estilo.. • 

edante eo sencillo", 

De rIcuerd.o pon 	teoría, el estilo de. Cleriencic. es• de una • ••• 	 41.  
enoillez y lii.-ApiP.ez 	tior(1.,.inariaS.;- 

	
y 

ectoe 

Sus frases cortas nos recuerdan 	a los franceses que a los 
, 

• esc.1-ioles de su boca, col.to se revela en los párraCos siGuient.os: 

, 	Altattirc.no: " - 0116 interesante es! ilazInta eleGancia en 
BU tlaie y en sus acti u.d.es! !Que d.elice.deza ¿ en sus 4.3.ane.Las 

v.6 valor se des cubre en su carácter I rQ,11.4 talento en sus palabras 1 
sobre todo sus Oj Os tienen aleo que su'bIru(se nue atrae, qvie 

o 	 u 	.o 	.1. - 	. 

penetra hasti?. e3. coraon" (a) .. 

Altaviirtuio: "3-Jlai..1.2xon a le. puerta de le, sala, todas las 
se4ore.ss corrieron r.11á, y abrier•one 

"Un milite:1, se precipitó adentro con aíre azorado* Beh6se 

abeijo el capuchón que cubría su senblante* 
U1 	Ilizir icjue " (c3) * 

• Víctor Huso: n"-ou.1-trvelle, du reste, en dellors do 1 fidentité 
to,, 	'-) 	" 	•ek. 	. 

U- 11 re 
reussissait .)oint a ressaissír, fit des 1.1111prochenent5 

et des calculs 	
(Jet 'torillo 1.1,6tait ?as d.0 pays, 1:1 y la.‘rivaite 

All)led, e'v ide'f.r..lent • .;'1.12.c.tule voiture pu..bligy.e no pelase a ces hacia es- 

341#,c1# Iton 	itfeneillt 1.1 avait ut.,x.c11.6 t inte la nuit. D'oil venait-• 
4  
'" 	De pas 1 oin, eta 

il niavait ni. havre-saó, 11á. paquete De 

ec.vis sene3 daute 	:eo-arquoi était-il dan-0e beis? pourquoi. y 

ét i.1- i ' 	- 	• 	 1 	- ' 	' "' e 	(A) 
El u-. i a jpareille lieure? gy... y venait-il falle 

	_ , 
.. 

3 tend.11.49.3. : 	"Le londeliain , dos le Gra d matin i... de Renal 
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re911t une lettre anonyme. 	
était du stkle le plus insul- tanto 	

mots les plus Grossiers api)licables a sa position s.Ty voyaient al, chaque liGne • C'était l i ou.vracse de quelque envieux subalterno, Cette lettre le rellena a la pensée de .se battre avec 
Valenod. :aienth son couraGe alla jusqu'a= idées diexécution iramédiate. I.1 

 sortit seta, et ella cha liarmurier prendre des pistolets 	fit charGer" (5) 4  

Fernán Caballero: "1.0h! !cuán dulce seria, se decía Clemen- 
o ía, con una conciencia pura y tranquila, acostarse en brazos de 
esas fraGcintes yerbas, y los ojos alzados a la brillante bóveda, 
morir alumbrada por el sol, suavemente arrullado nuestro último 
sueno, por el dulce rimrmullo de les perezosas olas del veranoi  y el susurro del aura entre las plantas, subiend.o así nuestra elma 
en un himno de e•labanzas ►  adorzción al eielo, como se alza a las 
alturas la annoniosa alond.ral" (6) 4  

P.erizo Antonio de Alarcón: "Dela Teresa le condujo a su 
Ge.binete, situado al . eutreno.  opuesto d.e la sala, y una vez esta- 
blecidos allí en sendas butacas les dos sexaGenerios, comenzó el 
hombre del nundo por pedir agua. templada con aztlear, alnand.o que 
e l'atiesaba, hablar dos veces set/luidas desd.e que pronuncio en el 
enad.o ven discurso de tres días en contra de los ferrocarriles y • 
elegrafos; pero, en realidad, lo que se propuso al pedir el 
gua fue dar tiempo a que la guipuzcoana le explicase qué Gene- 
alato y que condado eran aquellos de que el buen selor no 

tenia anterior noticie., y que hacían mucho al caso, dado que iban 
tratar de dinero" (7) 4  

Altanirc.".12.o usa pocos adjetivos y tropos, Una investigación 

e. varias págginas escocidas a la ventura en Clemencia y en obras 

francesas indica que, en 300 palabras consecutivas de la novela 

mexicana, el minero medio de adjetivos es 15e  de La chartrouse 

.1tiirle.015. y de Los nisérables, 21 (8), 

13e encuentran en Clemenpi a pocas descripciones y éstas son 

reyes; per o ninGuna:3 diGresiones lar Gas. En esto es muy dis- 

tinto de las novelas de Balzac y HurtSe• 

:Go Gusta al autor el paralelisme• 

en 	lista de títulos de capítulos: 	
co mandante Enrique 

Piales", "1U comand.ante Fernando 71.11e"; "Guadalaj ara de le j os" 

"Guadalajeza de cerca"; "Zas dos amiGas", "lios dos amigos", En 

eiellta conversación ent:ce los dos jóvenes, también sacamos varios 
%ligo Valle, 

„^ rn (ves, conténtese usted,  • 

Se ve un ejemplo de ella 



1/19 

dice usted eso, ..eon un acento tan trkico que 1te ce.usa terror, 
y sobre todo, a esta seiorita. it 

Id p 	
a su vez se pone usted trá- 

gico lo cual. 
 Lie da te,:ibién terror, y sobre todo a esta selioritan( 

Se notan en esta novela, muchos recursos propios del roslanti- 
cismo. 

UneJenplo convencional es la conversación 	por casuali- dad 	ernando, pensativo y lleno de funestos presentiuientos s  en yes de seGuir a los denás se coloco junto a una puerta del salon 
que dnba al corledor, y casi se puso a cubierto con una aran cor- 
tina. De repente dos personas pasaron junto a la puerta, por el 
lado de afuera, cauinando lentamente. Eran Clemencia y Enriw,,. 

:Qué dieh: Y sonaron dos besos aPLZados  que ue daba la objóto que le alarj Cleuenoia, 
n ~  

Retrato y cabello que pediste... 
"i os Jóvenes se alejaron. Fernando cayó desplomado sobre una 

illa" (10). 

jepnne encontra, os luna conversación entre Claudio y YJe6n, 

a por casualidad por Guilleume, y varios otros diáloGos que 

enen mucha iriportancia en la novela (11). 

Víctor }hizo enplea a veces el 111 i :1 O recurso. Ejemplo cono- 

do de un- conversación escuchada a propósito es el de 11,arius 

Pontmercy, al observar las actividades de la familia Thénardier, 

elias Jondretto, en la oviasure Gorbeautr: 
"Il venait de re.iarquer vors le haut, p3..tes du plafond, un titou 

ri.e.ncsulaíre r6sultant de trole lattes qui laissaient un vide entre 
ellen, Ije pie-tras 	ávait d. boucher ae rice était absent, et en 
lontant aux la comuode on pouv•ait voir par oette ouverture de.ils le 
«aletas des Jondrette, 	col.i.lisére,tion a et doit avoir se. curio-. 
síté. Ce trou faisait une espIce de judas, 11 est permis de 
e aIlder 1 7  inf ortune 	trc.ltrpoiw e 	la seo ourir" (12) , 

iíoventa páGine.s do intrie, siisuen el descubriniento de aquel. 

Ideo, 
Otro recurso de las novelas románticas es la identificaci6n 

quivoca,dc„ Cuando el no o del se:lor Hil..." rearesa a su ano en 

carruaje no.ndado por Fernando, la fenilie, cree que :Enrique es 

G 
e lo envi6; por consiGuiente el sefior le obsequia a éste 
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,SQGsilos costosos_(13), 

1.Yn caso sobrouz....11e:ate de inclentificz..ción equivocada en la 11- 

teraturra rourintica francesa es el de Jean Valjeaz, Al fin ete la 

novel .,- le dice 1:.m.iius -2o:otraercy: 

liVous sautvezla vie 	Gens et vous le leur cachezi. •  • oue étiez monsieur 1:acieleine poutrquoi nepas lvavoir ¿Lit? Vous aviez seuvé Javert, pourquoi ne pas lfavoir dit? Je vous (levada 
a vio, pourquoi ne Das 1 favoir (lit?. • .0/es t pe

r hasard que j 'si pais t ou-b cele." (14) 

-33, recurso de tia l.le 4 dc, oportuna es tanbién uuy codui entre 

► 44onántiees, no observe..los 	Balze.c, jorae Sand, Víctor Ruco 
"os, 

Clepenci..p, cuando de noche el mozo esta buscando un carruaje, 

nouent:á:a en el canino una tr opa de cabd.lería, cluzio jefe es. Per- 

la persona Más dispuesta a proveer un coche pc.rt.-c la familia 

(15), 

ple.aIipe, haz' muchas llesad.zs oportunas, Quitzit.ls la más 

ocionante es le de Guillawe y sir Arthur por la noche para sal- 

Jeezne, cuando IJe6n procwo. seducirla, por fuerza, en la 

casa caupestwe, 

En l:es "iiis.(.51 .ajples entre yluchas otras IleGadas oportunas, se 

cuentra ln, de Javert cuando Th6nr4.rdier y sus oálnplices están pci...ra 

Cu.parse: 

Voulez-vous mon chapeta? oy.ia 'une voix clu seuil de la 

II  T 0113 se retournlrent • 	rétait Javert 	tenai-b son chapeau e, 

et le tendc.it e l souriant" (16). 
oornuies en la 

d.estier1%o y la sep:aación de la fauilia son 

Y 10 novela ronclin ioaso 

Fernando dice: ilÁbste 	
las ideas liberales, 

con delirio. • ,-.2rii103? notivo 	
clisGusto para mi familia„ 

cor,l.o soldado r.o„so,..neotbl. la orden de no presentarne 

ás en casas 
 1Jor eso he vivido apartado de ni faid.lia, sin verla 

aun en monent os en que .J.  10 Vil 011  I 
a del. pecho...He sido liberal, 



le ahí mi crimen pz.,. .ra 	fauilia, li (• 	 he ahí el, título de c,J.oria A 7) a parz 

luln la literatus:.e, r odntica f1'ancesc4, hay e jemplos abundantes 
sepuración de la, fanilia por causas políticas. }hizo describe 

oanbio d.e ideas Políticas de Zarius Póntnercy, y su separe.ci6n 
oonsiguiente do su abuelo: 

	

avait vu autrefois le. chute de le. monarchie 	voyait naintene.nt !ay Inenent de 	France. Son orlentation était chanGle • Ce qui c.vait &Gel- .le couchant était le levant a s Tétait ret,otume Tant que les valles apinions politiques et,les raerles idées leur avait 
été connunes , 	ius s I était r ene ontild la avec i.r.. Gillenormancl 
colme sur un p9nt. .luand ce pont toa, lrabtme se fit. 

ni; t out
nb 

 c cou.p se red.ressant, bleme, trenblant, terrible, le 
ont aGrandi pc.r l r effre,yant rayonnemont dele. colare U. étendit 

e bras vera 1.-Larius et lui 	Ve..t ten. 	
, 

 
"Marius quitta la maison" (10). 

Otro recurso en la vida y en la novela romInticas es 'el sv.ic 
, que encontramos en lau novelas de Dalzac, Hugo, Stendhal y 

otros. El padre de Clemencia vio que su hija, neua,3.tada por su • 
paeion y por la desgracia de su Lulante, era capaz de darse la 
norte", y Clemencia dijo, 	quedo en la tierra linos cuantos 
días Imre. venaLwle" (19) , 

El sentimentalismo de la escuela romántica es rally conocido, 

Ilarius está hablando, 
- Pauvr e o se t te i raurnura-t-il, quand elle va savoir 

".h. ce not, Jet= Va3.jean trembla de tour ses nembras, zl. Tixa 
sttr Marius un ovil étsarc" (20). 

"On ne lientendait pas, raais aux secousses de ses ¿paules, 
voyait qu'U pleurait, Pleura silenoiaux, pleurs terribles, Ii 
de lidtoufferaent dans le senc.:;lot, Une aozte de convulsion le 

t, 	se renversa en arriero sin-. le ciossier dii £autouil cor.uue 
our:res:oí:ver, 	 d.r laissant pene ses .

bras et laissant voir licdrius 

a faoe inondée de larnas, et 	lientendit murrturer si bas 

1110  se vor.m. so..-11ait Itre dans une profandeu:r. sana 	- Oh, je 

vottdrais mourir " 21) • 

Unos minutos antes de su 	
Jean Valjean le dijo a Cosotte: 

Voioi lo mouent vonu do te dire le non de ta mr3r2, 	
stair)elait 

kntine, Retiens ce 	
Fantine. iiets-toi Genoun toutes 

113  fois quo tu lo prononceras" (11),)„ 

IIDIs qui lis fur ent ensalble do,ns la gondol°, Corinne , dala 

clarerlont • dit a iiO3.'d .1:01V 	"1111 bien, co qua vous venez de 
n 6  

	

linvondro est raille fois plus cruel que la 
	Soyez Gán6:couy.:; 

evozi-noi clo,ns ces flots t  y)  oral quo 
Ty perd.o lo sentiment qui D1,0 



d6ohire 	
Osvtall, faitos-lo rvoc couraco; il en f.aut moins pour 

repondit Oswaid., je coa, quo, vous no Vonoz d'en montrer. -Si vous d.ites 
	mot 

vais uo précii)iter darla le canal a vos 51.1 

	de 
011:-., é  13C out e z-m o ; at t ando z quo nbus so 

z,; ons arr iv á s chez vous cloro vous prononcoroz sur mon sort ot sur lo vatre. Au nom du ojal, callucZ-VOUSII. 	y avait tzut d.c malheu2:. dans liaccont d'Osvald o  que Corinne se tut; ot soulomont ello trenblait vec e. uno tollo violonce, qu'ello put poine montor los oscaliors qui idvisaiont a son a)partemont, 	Holvil. • pso 'otoo sur uno h-iso en ondant on plours" (23), c. 

"Au.ssi • t out lo rosco du toups, O ost surtout 
Dancony qvi no faisait do la peino; tonto los fois quo jo 
sonrsoais 	lui, nos pleurs redQublaient quo j'en 6tais suffoquée, ot 	sontscais touj ours „ot a pr6sent ancoro vous on voyoz 
ileffet ; voila mon indpier tout trenp6. Hon, jo ne rio consolorai 
mais 

w t
no fdt- ce (rufa causo do lui • • • Znf 	j e n en pouvais plus , et poant Jo 	pas pu dormir uno minuto. Et co mitin en mo 

lovant, quand, je 	suis reGardéo en lairoir je faisais peur t ant 
16tc.is chanGoo" (24), 

El sentimonte,lisno romántico predomina ta:. bién en Clemencia, 

Cundo la protaGonista so da cuenta do que, por amor a olla, Por- 

ando va a morir en lugar de Enrique, se desospera, "Despuás do 

natas pr labras ya no hubo Lula que silencio, sollozos y abati- 

miento do Clemencia, quo mesaba on su dolor sus hormosos cabellos 

noGros, qu.e devoraba sus láGrimas y quo daba las sellalcs do la más 

fron6tica dosesporaci6n" (25). 
noche cultorior a su. ejecución, ,"Dos Gruosas láGrimas 

'odiaban por Las mcjillas do Fernando, y sun labios so aGitazon un 
momento on 	toj.iblor convulsivo; poro 61 so aprosur6 a onju-- 
Gerso los ojos, y afladió sonriendo: 	Doro ¿ quó hemos do hacer?... 
(diana dormir6 °ara siempre Adiós aran.° nao" (26), 

.1. 	• 	• 	b 
Cuando su padre le da los cabellos quo había cortado do la 

cabeza de Fernando, dosgu6s do su muerto, 	
¡Ah! dijo Clomancia 

tonánd.olos con delirio 5' bOSEtni:101013 rOlptidaat voces. A tí era a 
quien doboria haber,  alma.° dijo, y cayo sobro sus almohadas dos.. v 
hecha on llanto" (27). 

Algunas Dersones han °roído que IGnacio Ileynuel. Altamirano 

aieu.1.6 	
Stondhal al pintar la fuerza irresistiblomonte intensa do 

alee Alborto 
n pasioes, 	hablar do la novela 

ov.. dos pemsions 	
est 6tudi6 avec une Gre.nclo 	

ot u.n 1,tara calo : 	av jt cus 	tr 	2r 01)01102 ent e lu 	ondhal Gala 
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viritablo .rklismo psycholoGiciuo" (26) 
• 

Vaios on Le.  1,93.1.c.;o  9t ;Lo noir..  un sinirboro do ejemplos do la 
fuerza do la pasión, pintadospor Stondhalp 

Cuanet.0 	
do 11Cnal. ha oscrito al padro d.o "ilathildo una ocirta nuo clostruyo la csporanza do Julion 	casarse con olla, ol jovon %Insulta 	du finen), ot courut 	sa chaiso do pasto arretSo bout do le. amo „ sarriva a Verrilre 	au 

s tul dimancho matin. Il entra chez I I e.rmur ier d.0 pays • • • v oulait uno pairo do Dist olots 	II armurior svx  sa  donando charGoa los pistolots„ aulion 011tre. dans 
neve de Verrilreswse trouva b. quelques ¿gas derrilre le bario de Eme d.e PL/nal •  • •il tira str elle un coup de pisa 	et la uanqua, U tira un second coup, elle touba" (29). 

Otro caso de la fuerza d.e la pasión en Stendhal sepinta en 

los esfuerzos de Eathilde por libertar a Julien de la cárcel, 

pitados en la páGina 143 de eirte tát1101.0•  

Clenencia, te.ubién, vemos una enerGía suraamenhhe violenta: 

Cuando Enrique está, prestando mucha atenoién a Isabel, Ole.. 
nencit., a solas en su recame.re., "dijo cayendo en un sillón, con un 
despecho mal comprimido: 

!Isabel vencerme) ¡Haber preferido a Isabel! ¿Es, pues, 
oella que yo? 
"...se reclinó con dolor, apoyando le. frente en sus dos manos, 

rtiendo lé.Grimas y diciendo en voz baja y entrecortada por los 
ualozos: 

" 	Enrique, Enriaue, iyo te amo; 
"Después de un 	n t momee o se levanto erGuida sonrió con ore ullo 

••• 
"El me anará tan 	o bién, 	h; me al ara mucho, lo prometo, dijo, 
metió en la cama" (30)• 

11s tarde dice Clemencia a Irernand.o; "He venido a jurar a 
o pies d.e ese hombre que va a morir, pero a quien adoro con 
0Oura l  que le wo, gy.e le amo con toda mi alma, que no morir. a 

mi t  y que no tardarA en seguirle, 4014 usted no sabe de lo 

e es capaz una mujer de mi teraple cuando está apasionada.'" (31). 

Una de las cosas e.., .l 	
en la obra de Stendhal es la 

raPortancia de 
los pensaniontos interiores de los personajes en el 

«¡arrollo de l, tena• Son los pensamientos los 
que provocan la 

ución•  20r ojeuD10 0  a pesar de las manifestaciones frenéticas 

1 uaor de ¡lathilde Julien no se atreve 
a revelarle que su pasión 

• 

0 oars:es .
1)ondidr.• llso nos sorprendería riücho si antes no nos 



hubiérauos enterado de los pensauientos dei
. joven: 

HA 1 véGard de Liathilde, del sin semaines de comédie si pénible ou. ne chanG 	 a eront ríen a sa cbe 	mi instant de réconciliation„. ei Ten , ou 	obtiendront 
mourrai de bonheurl Et i1 n

Luri 
e pouvait achever sa pensée, 

unuand, aprls une lonGue rgverie, 	parvenait reprendre son  raisonneen rzt: Dono, se disait.ill Pobtiendrais un Jour de bonheur, apres quol recommencere.lent ses rigueurs gondées, halas! sur le peu de pouv o ir que j tal de lui plaire, et 11 ne me 
resterait plus aueune ressource, je serais ruiné, perdu. a 4nuais... garantie ♦ peut.elle me donner avec son earactlre? }Lelas; je manquerai diéléGance dans raes manilres, 	fa 9on de parler sera lourde et monot one .2ourquoi suis~je mai?" (132) , 

Hemos visto que Altamirano, también, desarrolle su novela, 

ando mucha importanoit a los pensanientos interiores, 

Isabel está sola en su cuarto, pensando en ihwique y es:)e- 
raudo que la podrá amar, "Y cuando el pensamiento de su uta. 
onislao con Clemencia la preocupaba mé.'s fuertemente, cuando supo- 

nía que su amiGa, atropellando todas las consideraciones había 
e acometer la empresa de subyuGar a Irrique, Isabel se levan-4 

taba apresuradamente, se ponía frente a uno &e los Grandes es. 
pejos que adornaban su salón, veio, retratado. en 41 su imaGen y 
sonreía con aire de triunfo. • .P.ero inmediatanente, y cándida e 
inexperta como era, sentía que en las miradas de :ilnrique y en su 
sonrisa había algo que no era enteramente puro, algo semejante al 
deseo, aleo que parecía, abrasarti.,Entonees un misterioso terror se 
apoderaba de ella, y había alguno, voz íntima que le déeía que 
aquel hombre era peligroso puta su virtud y para su reposo, o 
bien que Clemencia, la mujer de las miradas de tueco, era la que 
debía cautivar la naturaleza sensual del joven neo ioano" (33), 

n Rousseau., Hugo y otros franceses, encontremos toques de 

imbolismo, Pueden o no haber influido en los cuatro personajes 

rincipales 	it novela de Altamirano, 	los álvenes, Fernando 

Enrique, lo moreno simboliza la tristeza, la tragedia y la nuerte'; 

o rubio siGnifica la frivoliclad y la debilide.d moxtal, 	las 

muchachas, Clemencia e Isabel, lo moreno representa la fuerza, la 
lo rubio indica la dulzura., la 

el novelista revela su opinic5n 
como juzgan casi. todas las mujeres, 

winaoi6n y la pasiton ardiente; 

"%ilidad. y la flaqueza. 

Al hablar de las dos nifias, 
simbolismo: "Pero juzgaban 



elovade,,s que sena, y ene en vir.tud Ce su oz.:1v.::tizr.eión en.poiel• 
.1.1c1,11 lo bello y lo ba3can c.ntes en le naterie que en el alua. 
1 3

.Gve
0 	sensuc.1 en su raod.o de vos:. las cocas. 2a:c tioulcmente las 

16» 
 0

nes no pueden ps:esoindiw tle este sinualu.ridadt  s61e las viejas 
0- 0cseri p), in e .c. o lo 	y lo anteponen a lo bello. Zas j&venea 
71 ,,loon  quo en lo bello Se enoierwa siotipl‘o lo bueno, y a :Ce quo 
zalea,a V0000 tienen wazen:1" (54) 
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ano lus 	
s s obs: e la influencia francesa en 

Clemencia de Ianacio lianue3. Áltamirano 

Is difícil encentl.c,r pruebns de inSaueneia francesa especí- 
a en le novela 	

pero el hecho de cue Altamirano 

)1er. muchos de los rectu‘sos rorad,nticos, al escribir su obra, 

haber resultado de sus amplias lecturas de autores franceses. 

encuentrz.,:a en el libro muchos paralelismos con Víctor 111.1Go, 

re;e Sana., litendlal y otros; pero pleengia.. no procede directa- 
de determinada obra. 

tema princijal es romántico; el teme, del fatalismo puede 

puede haber sido influenciado por el fatalismo de franceses 

cOMo Jorge Sand, 

eula,cterizax sus personajes, el novelá.sta mexicano pinta 

rástes, coco Víóta. Ilutio y otros; la perfección moral, como 

Sand. y Huso; y mucho • sentimentalismo, como Rousseau, 

«. los de Yiaclos¡ I.:rae de Stagl, Huso y mu.chos otros. 0 0110 

11203. •  describe las raujeres desde el punto de vista ,de los 

res. 

n el onbiente no se ve mucha influencia francesa, aunque el 

wtibrisr. o det. oriGen 	paralelisuos con los autores que nombramos 

iormente • 

f-ias ideas de los mexicanos naturalraente fueron influenciadas 

1 nacionalismo europeo, pero no vemos influencia directa de 
Drá su 

te3:átura :francesa en el patriotismo de Altamirano. 
or se ven 

1lización de todo lo bueno, y en sus idea 
	4 

anzas con muchos románticos. 55a sucesión de dos ano:ces en 

e et pi., noir influy6 2osiblemente -en Olewencia. y en Fernando. 



Ira novelista prefiere un estilo H eleGante oero sencillo". P J. 

ibe de una manera fá ()l 	 cil y armoniosa, con frr,ses cortas, pocos 
jetivos superfluós y raros tropos; no usa muchas diGresiones 
&escra.poiones largas 	r.plee. muchos recursos propios del 

aiticisuo francés: la conversc,ción óída por casualidad, la 

entificación equivbeada, le. llegada oportunal, la separacsión de 

familia y el sentinentalisuo enatorado. Corso utendhal, 

regenta de Una manera uuy delio da los pensauientos interiores 

fueilza intensa, de la pasión, Se puede encontrar un aran 

ero de semejanzas entré los recursos roméntiooF3 del autor 

cano y los dé los autores franceses, 



Breves Conclusiones Genel.ales 

Véase primero la conclusión al fin de cada 	 •parte del estudio 
Asinas 45, 117, y 158 ) 

La influencia quo se observa en Uaría es clara y detallada. 
La notamos sobro todo en el tema, en los Personajesy en muchas 
de las ideas. :,pos autores que influyeron on Jorge Isaacs son, 

incuestionablemente Dernardin de Saint-Piorre Chateaubriand y 
amrtine. 

La influencia de Balzac en las obras de Alberto Blest Gana 

s Ellnr 02=es en ol tema general y en el ambiente, porque el novena. 

chileno así como el francés, describió clases y tipos de los 

lls coaunes en 511 país en aquella how. También puede haberle 

uuerido a Dlest Gana varios recursos para acentuar el rasgo 

redoninante de cada personaje principal. (Hay poca influencia 

o Dalzao en los temas ficticios, aunque, como hemos indicado, 

tendhal influyó en el toar. de Uartín Rivas.) 

Eni;aría y en las novelas do Albérto Dlest Gana, la influencia 

s indudable, y se ejerció por determinados autores y libros 

ranceseso Dnilealía existo influencia aún en los Pormenoros 

y peluenos 	7111 la obra de Altamirano, sin embartso, aunque 

hay nuohas semejanzas con la escuela romántica francesa y muchos 

Paralelismos tanto en los recursos como on las ideas, no so puedo 

Probar tor.linantemente que el escritor mexicano fuera influ anclado 

per ningún novelista u obra en especial. 



Obras de los tres novelistas iberotinericcnos estudie.dos 
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