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UNA DEDICATORIA, EN LA QUE ME -

COMPLACE RECONOCER EXPRESAR UN

AMPL 10 TESTIMONIO DE GRATITUD POR 

LAS ATENCIONES Y FAVORES RECIBl--

OOS, 

T.M. 



1 D E O L O G 1 A y T E A T R O , 

tt VISIÓN HISTÓRICA DEL TEATRO E~AAOL.DE FINALES DEL 

SIGLO XIX COMO REFLEJO DE LAS IDEAS POLÍTICAS DE -

LA ÉPOCA", 

CAPÍTULO l. 

CAPÍTULO 11. 

A) DEMOSTRAR POR MEDIO DE CITAS QUE LA LITE 

RATURA ( Y EN PARTICULAR EL TEATRO) RE-

FLEJAN LA ÉPOCA EN QUE SE PRODUCEN Y POR 

TANTO PUEDEN SER FUENTES PARA EL HISTD-

RIADOR. 

e) DECIR QUE LA TESIS TIENDE A DESCRIBIR EL 

MODO DE COMO SE REFLEJARON EN EL TEATRO 

ESPA~OL DEL ~LTIMO FERCIO DEL SIGLO XIX 

LAS IDEAS POLÍTICAS DE LA ÉPOCA, 

e) HACER ALUSlfiN AL PLAN DE LA TESIS: MANI

FESTAR LA POLÉMICA ENTRE LAS IDEAS MONÁR 

QUICAS Y REPUBLICANAS DE F(NALES DE Sl-

GLO Y CÓMO SE REFLEJARON EN EL TEATRO, 

ESQUEMA HISTÓRICO DE LA ÉPOCA 1 COM~ PRE

MISA NECESARIA PARA HABLAR OE LOS PENSA 

DORES POLÍTICOS Y DE LOS AUTORES TEATRA

LES, HAY QUE UBICAR A TODOS ÉSTOS EN SU 

TIEMPO PRECISO. 

-1-



l 

1 
! 

1 
f 

i 
1 
l 

CAPÍTULO 11 l. 

EXPRESAR LAS IDEAS P~LÍTICAS DE LOS DOS BAN-

' , DOS EN CUESTION: LA IDEOLOGIA CONSERVADORA -

EN UN ÜONDSO CORTÉS 1 CÁNOVAS 1 ETC, 

CAPÍTULO IV. 

CAPÍTULO v. 

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LOS PRINCIPALES -

EXPONENTES OE LAS IDEAS REPUBLICANAS1 INCLU

YENDO TODOS LOS MATICES FRANCISCO G1NER1 ---

JOAQUÍN COSTA, P1 Y MARGALL 1 ETC, 

TRANSITORIAMENTE LAS IDEAS REPUBLICANAS VEN-

CEN AL FINALIZAR EL SIGLO Y EL TEATRO LAS RE 

FLEJA 1 AUNQUE SEA INDIRECTAMENTEj ÉSTO DA 

COMO RESULTADO EL TEATRO REALISTA COSTUM---

BRISTA 1 POPULACHERO, ESTUDIO DE LAS PRINCIPA 

LES OBRAS TEATRALES DE ESTA ÉPOCA Y LA RELA

C l ÓN EXISTENTE CON SU MOMENTO HISTÓRICO, 
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C A P 1 T U L O 

A).- DEUOSTRAR POR UEOIO OE CITAS QUE LA LITERATU-

.RA ( Y EU PARTICULAR EL TEATRO REFLEJAU LA-

ÉPOCA EN Q,UE .SE PRODUCEN Y POR TANTO 1 PUEOEN

SEíliFU<:lii ES p,\RA El HISTORIADOR. 

a).- DECIR'QuCLi'.~Es{s TIEllÓE ¡ ,DESCRIUIR EL ~JODO 
,:/: ·.~ 

DE coiAÓ s'É REf"LEJAR,ON Ell ÉL TEATRO' ESPAÜOL --

DEL hriuo T~R~I~ DEL SIGLO XIX LAS IDEAS PO

LÍTICAS DE LA ÉPOCA·, 

e),- HA~R ALUSliN AL PLAll DE LA TESISl MANIFESTAR

LA PDLiMICA EUTRE LAS IDEAS MOll¡RQUICAS Y RE-

PUBLICANAS DE FINALES DEL SIGLO y ciMo SE RE-

FLEJARON EN EL TEATRO, 
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C A P 1 T U L O 

LA LITERATURA 1 Y EN PARTICULAR EL TEATR0 1 REFLEJA 1 

NECESARIAMENTE EL CLIMA DE IDEAS DEL TIEMPO EN QUE SE -

PRODUCE, SERIA IMPOSIBLE ENCONTRAR UNA OBRA LITERARIA -

EN QUE EL AUTOR NO HUBIERA DESLIZAD0 1 DE MANERA CONS--

CIENTE O INCOSCIENTE 1 ALGUNA APRECIAC16N SOBRE PROBLE-

MAS OE S~ fpb~~; .A&N EN LAS NOVELAS 1 DRAMAS O COUEDIAS 

, , ' 
QUE APARENTEMENTE ESTAN MAS ALEJAOOS OE ESA PROBLEMATICA 

' , '·.,. 

ACTUAL 1 PUEDE RASTREARSE ALGÚN 1NO1C1 O DE QUE EL AUTOR-

SE PREOCUPO POR ALGUNA DE LAS CUESTIONES DE QUE SE HA--

6LA EN SU TORNO, 

LA LITERATURA Es, POR ESTA CAUSA, UNA DE LAa FUEN

TES DEL HISTORIADOR, No ES UNA FUENTE QUE PUEDA UTILl-

ZARSE SIN PREVIA tRiTICA, LA OBRA DE IMAGINAtlbN ESTA -

MUY LEJOS DE LA OBJETIVIDAD DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

AL CREAR UN DRAMA 1 EL DRAMATURGO INTRODUCE EN fL LA PA

Sl6N PROPIA¡ INTERCALA SUS PUNTOS DE VISTA 1 QUE PUEDEN 

SER MUY PERSONALES Y MUY POCO MESURADOS¡ Y EN UNA PALA

BRA1 REFLEJA SU REALIDAD A TRAVÉS OE ~llL LENTES QUE PUf 

DEN DEFORMARLA· No OBSTANTE, LA REALIDAD ESTl AHi, y s& 

LO ES PRECISO SABER DISCERNIR LO OBJETIVO DE LO NO OBJ! 

TIVO. UNA VEZ CONOCIDO EL MECANISMO IDEOL6G1co DEL AUTOR 

Y COMPRENOIDAS SUS REACCIONES SENTIMENTALES 1 PODEMOS QI!!; 

DARNOS CON UNA IMAGEN BASTANTE EXACTA DE LOS VERDADEROS 
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HECHOS, 

LA VIRTUD OE LA OBRA LITERARIA 1 OESOE EL PUNTO DE 

VISTA DE SU UTILIDAD COMO FUENTE DE LA H1STORIA 1 ES 

PUES UNA VIRTUD DE LA QUE NO ES POSIBLE ECHAR MANO SIN 

UN PROCESO PREVIO DE AN¡LISIS DE ESA MISMA OBRA, YA HE

CHO ESTE ANALISis,Es INDUDABLE LA UTILIDAD QUE EL HISTO 

RIADOR PUEDE OBTENER DE LA LITERATURA, 

Los EJEMPLOS ABUNDAN, AMÉRICO CASTRO, EN su LIBRO 

t L ' E • /1 • A REALIDAD HISTORICA DE SPANA 1 EFECTUA LABORIOSOS 

ANÁLISIS DE OBRAS COMO EL
1
'LIBRO DE BUEN AMO/fy DE LAS -

FÁBULAS 1 CUENTOS 1 NARRACIONES DE TODA ÍNDOLE Y POESÍA -

EN QUE SE TRATA DE LOS JUDÍOS ESPAÑOLES DE LA EDAD ME--

DIA 1 PARA CBTENER UNA IMAGEN DE LA SOCIEDAD DE AQUEL -

PAiS EN AQUE~LA fPOCAo 

ÜICHA IMAGEN VA MUCHO tAÁs .. ~LLÁ DE LA SUPERFICIE -

OSTENTOSA DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS, EN REALIDAD 

DE LO QUE SE TRATA ES DE SABER CÓMO v1viAN LAS GENTES -

DE OTROS TIEMP0 1 CON CIERTA INDEPENDENCIA DE LOS DATOS 

DE MAYOR ENVERGADURA, LA OBRA LITERARIA PUEDE PONERNOS 

EN UNA COMUNICACl6N ESTRECHA CON LAS PERSONAS CORRIEN--

TES DEL PRETÉRITO; Y ESTO ES TAMBIÉN UNA LABOR HIST6R1-

CA, CONOCER EL ESTILO DE VIDA 1 LAS COSTUMBRES 1 LAS IDEAS 

PREDOMINANTES EN iPOCAS REMOTAS 1 ES INDISPENSABLE PARA 

COMPRENDER LAS MUTACIONES POLÍTICAS 1 LOS FEN6MENOS ECO

NÓMICOS1 LOS DISTURBIOS SOCIALES QUE PUDO HABER HABIDO, 

GEORGE PERKINS MARSH SE REFIERE AL ASUNTO EN ESTOS TfR

MINOS:~.SOLAMENTE -OR EL CONOCIMIENTO FAMILIAR DE LA -

VIDA DIARIA DE UN PUEBLO PODEMOS ADQUIRIR LA SIMPATÍA -
,¡..··· 

---



INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIO PROVECHOSO Y PROFUNDO DE• 

TODA H 1STOR1 A NAC 1ONAL 1 .. DEBEMOS LLEGAR A CONOCER LOS 

DESTINOS DE LAS MASAS 1 SUS OPINIONES 1 SUS CARACTERES 

SUS ESPERANZAS Y TEMORES PREDOMINANTES 1 SUS ARTES 1 SU 

ACT:VIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIALj DEBEMOS OBSERVARLAS • 

EN SUS OCUPACIONES DIARIAS EN EL CAMP0 1 EN EL TALLER Y• 

EN EL MERCADOj DEBEMOS SER TESTIGOS DE SUS FESTIVIDADES 

RELIGIOSAS 1 DE SUS CEREMONIAS DE LUTO Y DE SUS FIESTAS • 

DE .ALEGRIAj DEBEMOS PENETRAR EN LA INTIMIDAD DE SUS HOG! 

RES Y REVELAR LOS SECRETOS DEL MANEJO DE SU CASAj DEBE·· 

MOS VIVIR CON ELLAS 1 ESFORZARNOS Y SUFRIRj DEBEMOS INVES 

TIGAR LAS !•FLUENCIAS MORALES Y LAS CAUSAS NATURALES BA· 

JO CUYA CONSPIRACIÓN SE MODIFICÓ SU CARÁCTER Y BAJO CUYA 

VIGILANCIA SE ENCUENTRA SU MANERA DE VIVIRj EN FIN DEBE· 

MOS CAPACITARNOS ASi A NOSOTROS MISMOS 1 PARA ESTAR EN·· 

CONDICIONES DE LLEGAR A UN JUICI0 1 DE QUÉ Y PORQUÉ ERAN~ 

¿ C6uo PODRIAMOS CONOCER TAN A FONDO TODAS ESTAS 

MINUCIAS 1 SI NO FUERA POR LOS TESTIMONIOS LITERARIOS? 

CLARO QUE HAY OTRAS FUENTES QUE PODRIAN CONDUCIRNOS MÁS 

O MENOS A LOS MISMOS FINES, LAS ACTAS MUNICIPALES 1 LAS • 

RELACIONES FISCALES 1 TODOS LOS VARIADOS DOCUMENTOS P6BLI 

COS Y PRIVADOS QUE UNA COMUNIDAD ACOSTUMBRA DEJAR EN LOS 

ARCHIVOS, 

PERO SON DOCUMENTOS FRIOS, ÜE ELLOS ES DIFICIL 1 ••• 

CUANDO NO IMPOSIBLE 1 TRANSITAR A UNA VERDADERA COMPREN

SIÓN DE LOS HOMBRES QUE LOS REDACTARON, EL MÁS PEQUEÑO 

CUENTO DE LA EDAD MEDIA ES CAPAZ DE DARNOS UNA IDEA MU-

CHO MÁS CLARA DE LAS COSTUMBRES DE LA ÉPOCA QUE LA MA~O-

, 
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RIA DE ESAS CONSTANCIAS, 

ÜTRO HISTORIAOOR 1 JHON BACH McMASTER 1 DICE LO Sl-

GUIEN'El "EL OBJETO DE MI RELATO ES LA HISTORIA DEL PUE 

BLo ••• Es MI INTENCl6N DESCRIBIR EL MODO DE VESTIR, LA 

OCUPACl6N 1 LAS DIVERSIONES, LAS REGLhS LITERARIAS EN EL 

TRANSCURSO DE LOS TIEMPOS; ANOTAR LAS UOOIFICACION~ EN 

EL MODO DE VIVIR Y EN LOS CONCEPTOS; DELINEAR EL CRECI• 

MIENTO DE AQUEL SENTIMIENTO HUMAU0 1 QUE HA ABOLIDO LA -

CÁRCEL POR OEUDAS 1 HA REFORMADO LAS CÁRCELES Y LOS PRE• 
, 

51Dl05 Y HA DESTRUIDO EN NUESTRO TIEMP0 1 LA ESCLAVITUD 

Y MODERADO LA MISERIA DE LA CRIATURA MUDA~ AQUI SURGE -

OTRA VEZ IMPUESTA POR LA FUERZA DE LOS HECHOS 1 LA NECE• 

SIDAD DE RECURRIR A LAS FUENTES LITERARIAS. QEsPufs SE-

GURAMENTE HABR¡ QUE ECHAR UAHO DE OTROS MEDIOS, EL PANO 

RAMA QUE ARROJE LA LITERATURA SER¡ NECESARIA~ENTE TRUN• 

co¡ PERO QUEDARÁ EN LA BASE DE LA INTERPRETACl6H QUE --

NOS FORMEMOS, 

PARECE PUES LEGITIMA LA sGSQUEOA OUE VOY A EMPREN· 

OER 1 DE LAS _IDEAS POLÍTICAS QUE OURHITE EL SIGLO XIX ES 

paAoL PUDIERON DESLIZARSE EN LAS PIEZAS DRAUlTICAS. DE 

BE ECTENDERSE QUE UD euscc IDEAS CLARAVENTE FCRUULAOAa, 

EN FORMA DE DOCTRINA DE p,\PTIQQ, r.iE INTEHES.: EL HALUZ 

GO DE ALGUNA FRASE SUELTA 1 E~ CUALCUIER PERSONAJE 1 QUE 

'\.)f:Í.P.QUICA c. DE Lri 5C•Cl/.LISTii, 1:.! 1 El~t: ::s :-o.;1sLE •1UE, 

A LO LARGO O! LAS LECTURAS DE CBR~S DRAMiTICAS 1 TRCPIE-
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CE CON PER,ONAJES QUE SEAN POR si MISMOS (POR SUS COS-

TUMBRES1 SU ACTITUD) MANIFESTACIONES CLARAS DE TAL O -

CUAL TENDENCIA, EN TODO CAS0 1 LO INTERESANTE ES VER -

LA MANERA EN QUE EL TEATRO REFLEJA EL ESTADO OE LAS --

1 DEA~ EN ESPA~A EN EL SIGLO XIX¡ COMO SE CRUZAN LAS PO

LÉMICAS ENTRE LOS BAHDOS EN DISCORDIA, y c6Mo EL PUEBLO 

TOMA PARTIDO EN PRO DE UNO O DEL OTRO, 

UN PUEBLO TAN METIDO EN POLiTICA COMO ES EL ESPA-

~OL1 TAN AMIGO OE DISCUTIRLO TOOO EN PGBLICO Y DE SEN-

TAR SUS OPINIONES CONTRA VIENTO Y MAREA 1 POR FUERZA -

HA DEJADO EN SU TEATRO TESTIMONIO OE SUS SIMPATIAS Y SUS 

D 1FERENC1 AS, 

EL PROP6SITO OE ESTE TRABAJO ES DAR CON TALES TESTI 

MONIOS Y Si ES POSIBLE RELACIONARLOS CON EL PENSAMIENTO 

DE LOS .GRANDES IOÉOLO~OS OE LA ÉPOCA, GRANDES IDEÓLOGOS 

QUE 1 POR OTRl PARTE 1 ESTABAN EN ACTIVO CUANOC LOS DRAMA 

TORGOS ESCR1e(AN y ESTRENABAN. ~s DECIR, CUE MI DESEO -

ES ENCONTRAR, EN UN DRAMA POR EJEMPLO nE FÉREZ GALD6s, 

ALGÚN REFLEJ0 1 UN ECO POR MUY LEVE QUE SEA 1 DE JOAQUÍN· 

CosTA o oE· P1 v MARGALL. 

ÜTRO ASPECTO OEL TE~A 1 AL CUAL UE REFERIRÉ DE MANE

RA MARGl,AL 1 SER¡ EL DE LA SITUACl5M DEL TEATRO FRE~

TE AL FOOER PÚBLICO, ~L TEATRO ES UN IHSTRU~EHTO DE --

PROPAGANDA OFICIAL, PERO TAU61itt ES unA TRIBURA DE RE--

BELDiA. Couo.0100, ESTE ~USTE\:A no APARECER¡ SINO E~ -

LA ORILLA DE LA EXPcs1c16n, PERO ES BUENO SEiALARLO AQUI, 

-5-



LAS PERSECUCIONES DE LITERATOS LEVANTISCOS, ASÍ 

COMO LA GLORIFICACIÓN DE LOS SERVILES, ES COSA DE ro-

DOS LOS DÍAS EN LOS PAISES EN QUE HAY UN GOBIERNO TEME• 

ROSO DEL PUEBLO O• CUANDO ES UN GOBIERNO POPULAR• EN •• 

LOS LEVANTAMIENTOS DE LA REACCIÓN. TALES PERSECUCIONES 

Y ACTOS OE SERVILISMO TIÑEN DE DETERMINADA MANERA LAS -

OBRAS DRAMÁTICAS, EN UNAS HABRÁ ESPIRITU DE EPIGRAMA, 

DE SÁTIRA MÁS O MENOS VELAOA 1 O DE LLAMAMIENTO A LA RE• 

BELIÓNj EN TANTO QUE EN LAS OTRAS HABRÁ UN DESEO PATEN• 

TE OE OCULTAR LOS YERROS DEL RÉGIMEN Y JE ENALTECER AL 

MONARCA (CASI SIEMPRE ESE RÉGIMEN ES MONÁRQUICO), PESE 

A TODAS SUS TORPEZAS, 

HAY QUE MENCIONAR TAMBIÉN LA DOBLE FUNCIÓN DEL TEA 

TRO DENTRO DE LA SOCIEDAD: POR UN LADO ES PRODUCTO DE • 

LA ÉPOCA 1 REFLEJA EL PENSAMIENTO DEL MOMENTO HISTÓRICO 

EN QUE SE VIVE1 Y POR OTR0 1 MOLDEA 1 FORJA LA OPINIÓN 

PÚBLICA 1 ES DECIR ES UN ELEMENTO DE PROPAGANDA, 

EL DRAMATURGO TIENE QUE DARLE AL PÚBLICO LO QUE ÉS 

TE QUIERE ESCUHAR, A PROPÓSITO OE ESTO SE PUEDE DECIR 

QUE EN LA HISTORIA DEL TEATRO NO SE HA DADO NUNCA EL CA 

SO DE QUE UN DRAMATURGO TRIUNFE DESPÚES DE MUERTO, Lo • 

QUE SI HA SUCEDIDO CON OTROS ESCRITORES 1 COMO NOVELIS•• 

TAS Y POETAS, 

A ÉL LO TIENE QUE ACLAMAR SU PÚBLICO, TIENE QUE•• 

-TRIUNFAR ANTE sus CONTEMPORÁNEOS. Qu1zÁ El ÚNICO EJEM• 

PLO QUE RECUERDE QUE ALTERA LA REGLA SEA EL DE CERVAN•• 

TES1 A QUIEN LAS GENERACIONES POSTERIORES LO HAN CONSI• 
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DERADO COMO UN GRAN AUTOR TEATRALj PERO SE TRATA DE UNA 

EXCEPCIÓN, lo NORMAL ES LO OTROj EL DRAMATURGO TIENE QUE 

ESTAR EN CONTACTO CON SU AUDITDRI0 1 TIENE QUE CAPTAR LA 

INTUICIÓN DEL PÚBLICO, EL TEATRO SE HACE PARA EL PÚBLI• 

CO Y ES ÉSTE EL QUE ACEPTA O RECHAZA LA OBRA, ESTE CON•• 

CEPTO DEL TEATRO COMO PRODUCTO DE LA ÉPOCA FORTALECE MI 

PUNTO DE VISTA DE QUE LA OBRA TEATRAL REFLEJA LA MANERA 

DE PENSAR 1 LOS GUSTOS 1 LAS EMOCIONES OE TODA UNA GENERA• 

CIÓNo 

AHORA 1 EXAMINANDO EL OTRO CONCEPTO DEL TEATRO COMO 

FORJADOR DE LA OPINIÓN PÚBLICA 1 PUEDO CONCRETARME A UN• 

ENSAYO DE ÜRTEGA Y MEDINA (1) EN QUE ESTUDIA LAS CONSE•• 

CUENCIAS QUE TUVO EN LA HISTORIA EL CONCEPTO DE LOS AUTO 

RES ISABELINOS SOBRE EL CARÁCTER ESPAÑOL, ESTA VISIÓN -

DEL ESPAÑOL NO ERA OPTIMISTA 1 SINO ANTES B1EN 1 DESDEÑO• 

SA Y COMBATIVA 1 ES DECIR 1 HISPANÓFOBAj Y ESTO FUE UNO DE 

LOS FACTORES DE LA FAMOSA LEYENDA NEGRA EN TORNO DE ESPA 

ÑA, ESTA IMAGEN¡ A CUYA FORMACIÓN CONTRIBUYERON LOS ORA• 

MATURGOS INGLESES 1 PERSISTIÓ Y SE REFORZÓ A TRAVÉS DE •• 

LOS SIGLOS, tt EL ESPAÑOL SE PRESENTABA ANTE LOS ESPECTA 

DORES COMO ORGULLOS0 1 ALTANER0 1 FATUO Y CHARLATÁN 1 INTR.!, 

GANTE 1 CARNICERO Y PROFUNDAMENTE VENGATIV0 1 ENAMORADO, • 

POETA RAMPLÓN y FINALMENTE PAYASO •••• Dos ERAN LOS PERS1 

NAJES REPRESENTATIVOS DE ESTA TENDENCIA TEATRAL DE LA 

LITERATURA INGLESA: EL SOLDADO FANFARRÓN, Y EL FRAILE 

MESTUREROo EL MILITAR EL ECLESIÁSTICO ESPAÑOLES PERSO 

NIFICABAN TODO LO QUE DE RISIBLE Y ODIOSO SE PUDIESE HA• 

LLAR EN EL MUNDO,,,,tt 
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TOCAS ESTAS IMÁGENES FORMAN UNA CADENA DE DESCRÉ• 

DITO HACIA LO ESPAiOL 1 QUE EN AQUEL MOMENTO ERA EL AN• 

TAGONISTA HISTORICO DEL IMPERIO INGLÉS, [N FIN 1 LLEGA• 

MOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA DRAMATURGIA INGLESA DEL 

SIGLO XVI FUE TAN PODEROSA COMO PARA CREAR UNA ATMÓS·· 

FERA ADVERSA PARA EL PAiS QUE CONSIDERABA SU RIVAL, 

PRIM"RO FORMÓ UNA CONCIENCIA NACIONAL QUE MÁS TARDE SE 

CONVIRTIÓ EN UN DESPRESTIGIO UNIVERSAL HACIA TODO LO• 

HISPANO, Es FÁCIL VER EN ESTE SOLO EJEMPLO LA DOBLE· 

ACCIÓN DEL TEATRO: POR UN LADO COMO REFLEJO DE LAS••• 

IDEAS DE LA ÉPOCA 1 Y POR OTRO COMO MOLDEADOR DE LAS •• 

MISMAS, 

EN LA TESIS ME REFIERO AL MODO COMO SE REFLEJA-

RON EN EL TEATRO ESPAfiOL DEL GLTIMO TERCIO DEL SIGLO• 

XIX LAS IDEAS POLITICAS DE ENTONCES, Es DECIR, PONGO 

LA ATENCIÓN, PARTICULARMENTE 1 SOBRE LA PRIMERA DE LAS 

FUNCIONES DEL TEATRO DENTRO DE LA SOCIEDAD: SOBRE LA -

QUE CONSISTE EN RECOGER LAS IDEAS DE SU ÉPOCA Y HACER

SE EXPRESIÓN DE ELLAS, 

Y NO SE TRATA SÓLO DE IDEAS CONCRETAMENTE ENUNCIA 

DAS: LA ÉPOCA INFLUYE EN EL TEATRO DE MANERA INCLUSO • 

MÁS SUTIL. EL ESPÍRITU DEL TIEMP0 1 EL ESTILO DE VIDA 

'iJ!.E ANIME AL DRAMATURGO, HACE QUE ÉSTE IMPRIMA EN SU• 
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OBRA UN SELLO PECULIAR, LA REVOLUCIÓN FRANCESA OESBAN

CÓ AL CLASICISMO QUE HABÍA PREPONOERADO EN FRANCIA Y ES 

TABLECIÓ EN su LUGAR AL ROMANTICISMO. Los ROMlNTICOS -

VIERON A LOS CLÁSICOS COMO PERSONAJES ANTICUADOS, RECA~ 

CITRANTES 1 AFERRADOS A SUS CANONES 1 ENEMIGOS DE LA LI

BERTAD ( POR LO MENOS DE LA LIBERTAD LITERARIA), ARRE

METIERON EN SU CONTRA Y POSTULARON UNA LITERATURA QUE 1 

POR SU FORMA Y POR SU CONTENID0 1 FUERA LA EXPRESIÓN DE 

LOS TIEMPOS NUEVOS, NADA DE REGLAS ACARTONADAS, NI DE 

TRES UNIDADES, NI DE ENCORSETAMIENTO, LA LITERATURA -

TENIA QUE SER UNA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU, Y EL ESPI 

RITU ES INQUIETO E IMPREVISIBLE, EL ESPÍRITU TIENE FUE 

ROS QUE NAOIE PUEDE SUJETAR A FUERZA DE NORMAS PREESTA

BLECIDÁS, CADA OBRA DEBE DARSE SUS PROPIAS LEYES 1 POR

QUE CADA ASUNT0 1 CADA PALABRA 1 VIENEN DE LA INSPIRACIÓN 

DEL POETA, LA INSPIRACIÓN ES ALGO MUY PRÓXIMO A LOS -

OIOSES1 Y •OS HOMBRES NADA TIENEN QUE HACER CON ELLA 1 -

COMO NO SEA OBEDECERLA, 

VEMOS AQUÍ QUE 1 APARTE DE ICULCAR EN LA DRAMATURGIA 

DE SU TIEMPO IDEAS POLÍTICAS CONCRETAS 1 LA REVOLUCIÓN -

FRANCESA PROVOCÓ EN ELLA UN CAMBIO DE ESTILO. Hueo UNA 

VERDADERA REVOLUCIÓN EN EL ORDEN ESTii1co, CONCOMITANTE 

CON LA GRAN SACUDIDA SOCIAL, 

EN EsPA~A 1 SIN QUE APAREZCA UN ACONTECIMIENTO HISTÓ 

RICO DE LA MAGNITUD DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 1 SUCEDE - · 

ALGO PARECIDO EN ESE ÚLTIMO TERCIO DEL XIX DEL QUE HE -

DE OCUPARME, 
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HA HABIDO CAMBIOS 1 LENTOS 1 CASI IMPERCEPTIBLES PA• 

PARA EL OBSERVADOR DESPREVENIDO, LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE ESA iPOCA YA NO ES LA MISMA DE CINCUENTA Aios ATRÁS. 

SE PIENSA EN FORMA DISTINTA Y SE ACTGA TAMBlfN DE DIVER 

SO MODO, 

FLOTAN EN EL AMBIENTE IDEAS QUE NO TIENEN YA NIN· 

GUNA SEMEJANZA CON LAS QUE SIRVIERON PARA SOSTENER 1 DU• 

RANTE TANTOS SIGLOS 1 A LA ARISTICRACIA Y A LA REALEZA. 

LA REALEZA EXISTE, PERO SU FORTUNA YA NO ES TAN CIERTA 

COMO ANTES, AHORA UNA NUEVA CLASE SOCIAL - LA BURGUE• 

SÍA- PONE EN TELA DE JUICIO SUS DERECHOS. EL PROLETA•• 

RIO VA DESPERTANDO Y SE ALÍA PROVISIONALMENTE CON LA·· 

BURGUESiA,o POR LO MENOS SIMPATIZA CON isTA MUCHO M¡S -

QUE CON LOS ANTIGUOS SEAORES DEL CAMPO, 

&Quf SUCEDE EN LA LITERATURA Y CONCRETAMENTE EN EL 

TEATRO? Es FÁCIL VER LA TRANSFORMAC16N, LA LITERATURA 

QUE HASTA BIEN ENTRADO EL SIGLO XIX HABÍA VIVIDO DE LOS 

TEMBLORES Y LAS EXALTACIONES ROMÁNTICAS 1 PONE LOS PIES 

EN LA TIERRA, REGRESA AL REALISMO - EN ESPA~A EL REA·· 

LISMO ES UN TONO CONSTAUTE 1 DEL QUE LOS ESCRITORES SUE 

LEN ALEJARSE PARA VOLVER AL CABO DE POCAS GEHERACIONES~ 

EL REALISM0 1 EN EL QUE SE HABÍA FINCADO LA PICARESCA 1 

y EN QUE NACE EL OulJOTE, y EN EL QUE, Mls ATRAS, SE -

HABiA APOYADO EL CANTAR DE M(o C10 1 RESURGE CUANDO LAS 

NUEVAS IDEAS PLANTEAN LA NECESIDAD DE EXAMINAR LOS PRO• 

BLEMAS SOCIALES CON OBJETIVIDAD, 
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LAS OBRAS DE TEATRO, CUYOS PROTAGONISTAS HABÍAN SIDO CA-

Si SIEMPRE ARIST6CRATAS EN EL ROM~NTICISMO, SE VUELVEN -

"PLEBEYAS" EN ESTE SENTIDO.LA BURGUESÍA IMPONE, ENTRE -

OTRAS MUCHAS COSAS, SU DERECHO A FIGURAR EN LA ESCENA -

LOS AUTORES YA NO RENIEGAN OEL COMERCIANTE, OE LA PORTE

RA1 DEL ESCRIBANO MÁS o MENOS POBRETÓN y PINTORESCO. Los 

TOMAN COMO SON Y LOS LLEVAN HASTA EL TABLADO, Y LA GENTE 

AL RECONOCERSE EN ELLOS ACEPTA ESTE NUEVO GÉNERO DE TEA

TRO CON IGUAL'ENTUASISMO QUE HABÍA ADMITIDO LUSTROS AN-

TES LA FANTASIA NEBULOSA DE LOS ROMÁNTICOS. 

A PROP6S1To DEL ROMANTICISMO, ES BUENO ABRIR AQUI 

UNA' DISGRESIÓN 1 PARA DESHACER LO QUE PUDIERA PARECER -

CONTRADICTORIO, EN EFECT0 1 POR UN LADL AFIRMÉ , ~L HA

BLAR DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 1 QUE ÉSTA DESTITUYÓ AL 

~AMCfSUO ?ARA ELEVAR AL ROMANTICISMO, EL ROMANTICISMO 

CORRESPONO[A 1 COMO TE~OENCIA ESTÉTICA 1 AL CLIMA DE LIBER 

TAO QUE HABÍA SURGIDO OE LA REVOLUCIÓN, ¿ CbMO ES POSl-

BLE, PODRÍA PREGUNT;RSEME 1 QUE EN ESPAÑA, A LA HORA DE -

BROTAR LA BURGUESÍA COMO CLASE SOCIALMENTE POOEROSA 1 SEA 

EL ROMaNTICISMO EL QUE CEDA EL PASO AL REALISMO? 

AQUI POOR[A HABLARSE DE LAS TONALIDADES PECULIARES 

DEL ROMANTICISMO ESPA~OL, fU[ :ASI SIEMPRE ARISTOCRATI-

ZANTE 1 AMIGO DE PONER EN EL ESCENARIO A PRINCIPES Y DU-

QUESAS. Su ENGOLAMIE~TO , EL GRAN APARATO ESCÉNICO, LA 

SOLEMNIDAD DEL VERS0 1 LO HACIAN IMPROPIO PARA PINTAR A 

PERSONAS DE TAN POCO BRILLO COMO LOS BURGUESES. ¿QUÉ -

GRANDES HAZA~AS HABIAN EMPRENDIDO ÉSTOS? &C~MO ERA POSI 



BLE VESTIRLOS CON LA POMPA QUE SE ACOSTUMBRABA PARA LA• 

REPRESENTACIONES? ¿No SONARÍAN UN POCO FALSAS LAS PALA• 

BRAS ALTISONANTES EN BOCA DE GENTE QUE NI LLEVABA ESPA• 

DA NI TEttiA ESCUDO? EL TEATRO ESPA~OL TUVO QUE FRENAR• 

LA IMAGINACIÓN ROMÁNTICA Y DEJAR LAS COSAS MÁS EN SU Sl 

TIO, 51 HABÍA QUE HABLAR DE CUESTIONES PROSAICAS, PUES 

LO INDICADO ERA LA PROSA, YA NO SE TRATABA OE CONMEMO• 

RAR HECHOS PRETÉRITOS 1 SINO DE PINTAR A LOS TIPOS PRE•• 

SENTES TAL COMO ERAN 1 COMO TODO EL MUNOO LOS VEÍA PASAR 

POR LA CALLE O CONVERSAR EN LAS ESQUINAS. EL REALISMO 

FUE EL MOLDE IDEAL PARA ESTA TENDENCIA, UN REALISMO •• 

QUE, COMO YA DIJE 1 DE NINGUNA MANERA PUEDE CONSIDERARSE 

NUEVO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA, 

Los PERSONAJES, QUE DURANTE LA ÉPOCA MONÁRQUICA 

SON DE ALCURNIA 1 AHORA DESCIENDEN HASTA EL PUEBLO. EL• 

PUEBLO, PARA LOS ROMANTICOS 1 NO PASABA DE SER UNA GRA·• 

CIOSA COMPARSAj AHORA ES LO PRINCIPAL. EL DRAMATURGO· 

SE DA CUENTA DEL TESORO DE TEMAS 1 DE TIPOS, DE COSTUM•• 

BRES QUE HABI~ DEJADO INTACT0 1 Y SE PONE A EXPLOTARLO • 

CON ENTUSIASMO Y ADMIRACIÓN, 

1L MISMO TIEMPO QUE EN FRANCIA LOS GRANDES ESCRIT! 

RES COMO ZoLA Y BALZAC POSTULAN UNA LITERATURA REALISTA 

•••E INCLUSO NATURALISTA•• 1 LOS ESPAÑOLES DE MIL AMORES 

CEDEN ESA INVITACIÓN, Es LO QUE CONVIENE PARA DAR•• 

CAUCE A LAS NUEVAS IDEAS Y A LAS NUEVAS FORMAS DE VER• 

EL MUNDO, 

SIN EL REALISMO NO SE HUBIERA IDO A NINGUNA PARTE 1 
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EN AQUELLA SITUACIÓN HISTÓRICA, 

y CAMBIA TODO: EL CONCEPTO DEL DECORADO, EL DE LA

ACTUACIÓN, EL DE LA DICCIÓN DE LOS ACTORES. Tooo SE -

SIMPLIFICAj DESCIENDE DE LA NUBE RO~ANTICA Y SE VUELVE

CORRIENTE y MOLIENTE. Los GRANDES TALENTOS SE APLICAN-

AHORA A LA TAREA DE SORPRENDER LA VIDA DE LOS PUEBLOS -

Y DE LAS CIUDAD~S TAL COMO ES 1 EN LUGAR DE PONERSE A RE 

VISAR ANTIGUOS CRONICONES Y A EXPRIMIR LA FANTASÍA PARA 

INVENTAR ESCENAS EXTRAORDINARIAS. Lo BUENO ES LO OROl

NARI01 LO QUE PUEDE SUCEDER A CUALQUIER ESPECTADOR EN -

CUALQUIER MOMENTO. 

Y CLARO ESTA QUE EN ESTE TEATRO REALISTA, QUE HA-

BLABA OE LA SOCIEDAD OE SU ÉPOCA 1 QUE LA PINTABA CON -

SUS PROBLEMAS REALES 1 LAS IDEAS POLÍTICAS TIENEN UN AM

PLIO CAMPO DONDE SALIR A COLACIÓN. 

Hueo DRAMATURGOS OE COMBATE, TANTO LIBERALES COMO

CONSERVAOORES, TANTO MON¡RQUICOS COMO SOCIALISTAS. EN

EL TEATRO SE DISCUTÍAN LAS CUESTIONES MAS ESPINOSAS, 

CUESTIONES TANTO DE POLiTICA 1 COMO OE MORAL FAMILIAR 1 -

COMO DE RELIGIÓN Y DE JUSTICIA, 

FUE UN TEATRO ANIMADO POR TODOS LOS GRANDES TEMAS

OE SU TIEMPO, LA IDEA DEL PROGRESO, TAN CARACTERÍSTICA 

DEL SIGLO XIX, APARECE EN ÉL CONSTANTEMENTE. PROGRESO

TANTO·MATERIAL COMO MORAL, Lo MISMO OCURRE CON OTRAS -

IOEAS 1 MENOS OSTENSIBLES PERO TAMBIÉN MUY EFICACES. PoR 

EJEMPL0 1 LA DE LA PREEMINENCIA DE LAS CIENCIAS ESPERI•• 
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MENTALES, EL REALISMO Y EL NATURALISMO, ¿NO ERAN HIJOS

DE AllUELLA AMBICIÓN DE ANALIZARLO TODO, DE SOMETER CUAh 

llUIER FEN6MENO AL EXPERIMENTO? ¿No q,uERfA ZOLA HACER EN 

SUS NOVELAS ALGO ASI COMO GRANDES PRUEBAS DE MECÁNICA -

SOCIAL? 

LA RELIGIÓN, ENFRENTE DEL POSITIVISMO, CEDIO TER~! 

NO, TODA METAFÍSICA ERA MAL VISTA, LA ORGANIZACl6N DEL

ESTADO TUVO Q.UE SER VISTA COMO UN NEGOCIO HUMANO, EN óL 

Q.UE NO TENÍA CABIDA EL DERECHO DIVINO DE LOS :1EYES, lA

CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA FU€ INTERPRETADA COMO EL ffE

SULTADO DE UN CONTRATO CIVIL, Y EN VISTA DE ELLO EM~EZ! 

RON A CIRCULAR NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE TEMAS TA~ OIVE~ 

SOS COMO EL DE LA FIDELIDAD Y EL DIVORCIO, 

JUNTO A ESTA EXPLOS16N DE ASUNTOS REVOLUCIONARIOS, 

PERMANECIERON, COMO SIEMPRE, LOS DRAMATURGOS TRADICIONA 

LISTAS 1 Q.UE NO CONDESCENDfAN CON LOS MAS JÓVENES, DE -

Al\UÍ LO INTERESANTE DE LA LUCHA, No HUBO POSIBLEMENTE,

POL~M 1 CAS FORMALMENTE 1N1C1 ADAS Y CONT 1 NUADAS; PE~O TO

DOS AQ.UELLOS AÑOS SON OE UNA GRAN POL~MICA ENCUOIERTA, 

DESDE LOS ESCENARIOS SE DEFENDÍAN L03 PROPIOS PU~TOS DE 

VISTA Y SE ATACABA A LOS DEL ADVERSARIO. Y TODO ELL0 1 -

LO MEJOR 1 SIN PROPÓSITO DELIBERADO DE "HACER POLfTICA" 

o DE CONTRIBUIR 11 A LA CAUSA". TODO ELLO PORllUE TEd.1 -

l\UE SER ASÍ. LA DISCUSIÓN ESTABA EN EL AMBIENTE, Ur~A 

DISCUSIÓN l\UE OSCILABA ENTRE VARIOS POLOS, TAN PHONTO -

LOS MONÁRllUICOS INTRANSIGENTES REQ.UERIAN LA ATENC16N CQ 

MO LOS SOCIALISTAS MÁS AGUDOS; TAN PRONTO LOS MODERADOS 
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DE UNO U OTRO BANDO COMO LOS OE ALGÚN TERCER01 QUE PRO• 

CURABAN CONCILIAR TENDENCIAS EN UN EQUILIBRIO IMPOSIBLE, 

EN ESTE TRABAJO NO PODRÉ HACER UN ANÁLISIS OETENf• 

DO DE TODAS ESTAS IDEAS NI DE LAS ÜBRAS TEATRALES EN •• 

QUE SE EXPRESEN, 

EL ESTUDIO, POR FUERZA 1 HA DE SER INCOMPLET0 1 AUN• 

QUE PROCURARÉ SORPRENDER 1 EN LAS PIEZAS TEATRALES DE LA 

ÉPOCA TODAS LAS MANIFESTACIONES QUE DENUNCIEN ESA GRAN 

POLÉMICA A QUE ACABO DE ALUDIR, 

UNA CLASIFICACIÓN MINUCIOSA DE CADA FRASE M¡S D ME 

NOS INTENCIONADAj UNA INVESTIGACIÓN CABAL SOBRE LA VIDA 

DE CADA AUTOR Y SUS PREDILECCIONES IDEOLÓGICASj Y UNA • 

BÚSQUEDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE CADA •• 

OBRA HAYA SIDO CONCEBIDA Y ESCRITA 1 SERlAN EMPRESAS QUE 

POR SU ENVERGADURA 1 NO CABRÍAN DENTRO DE LOS LlMITES •• 

DE UNA TES l S, 

PERMlTASEME PUES SER A VECES RÁPIDA EN MIS APRECIA 

CIONES Y SORPRENDER EN PLENA LECTURA 1 ESAS FRASES REVE• 

LADORAS, 

LAS SISTEMATIZARÉ HASTA DONJE SEA POSIBLE 1 y DEJA· 

RÉ EL TRABAJO CON LA ESPERANZA DE QUE ALGUIEN 1 M¡S ADE• 

LANTE1 LLENE LOS HUECOS - QUE SIN DUDA SERÁN MUCHOS _ 

QUE DEJE YO CON MI APRESURAMIENTO, 
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CAPITULO 11 

ESQUEMA HISTÓRICO OE LA ÉPOCA 1 ÚLTIMO TERCIO OEL -

SIGLO XIX 1 COMO PREMISA NECESARIA PARA HABLAR DE LOS -

PENSAOORES POLÍTICOS Y DE LOS AUTORES TEATRALES, HAY -

QUE UBICAR A TODOS ESTOS EN SU TIEMPO PRECISO, 
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CAPITULO 11 

HAY QUE ABRIR UN PARÉN1ESIS EN EL TEMA DE LAS IDEAS 

POLÍTICAS-EN EL TEATRO ESPAÑOL DE FINALES DEL SIGLO XIXj 

UN PARÉN1ESIS QUE CONTENGA UNA PREMISA NECESARIA PARA PO 

OER ADELANTAR CON FIRMEZA EN EL ESTUDIO DEL TEMA, 

EN ESTE cÁfÍTULO SE TRATARÁ DE DAR UN PANORAMA HIS

TÓRICO DE LA ÉPOCA 1 PARA DESPUÉS PODER HABLAR DE LOS PEN 

SADORES POLÍTICOS Y OE LOS AUTORES TEATRALES QUE SE MO-

VIERON EN ESE ESCENARIO, Es INDISPENSABLE TRAZAR ESTE -

ESQUEMA HISTÓRIC0 1 QUE SERÁ COMO EL TELÓN DE FONDO ANTE

EL CUAL DESFILARON LAS IOEAS 1 LOS HOMBRES Y LAS OBRAS -

QUE NOS INTERESAN, 

NADA MÁS DIFÍCIL QUE DAR UNA OJEADA A LA HISTORIA -

DE ESPAÑA EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO PASADO, LA EN-

CONTRAMOS HENCHIDA DE ACONTECIMIENTOS 1 TANTO POLÍTICOS Y 

SOCIALES, COMO DE VIOLENTAS Y CONTINUAS ACCIONES BÉLICAS 

No OBSTANTE, INTENTARÉ HACER UNA SÍNTESIS DEL COMPLEJO -

MECANISMO OE ESOS CONFLICTOS 1 TRATANDO DE CAPTAR LO TRAS 

CENOENTE Y DE ENTENDER SU VERDADERA TRAYECTORIA, 

LA EPOCA EN CUESTIÓN ES SUMAMENTE INTENSA, POR UN

LAD01 VEMOS LA VIDA PARLAMENTARIA DEL PAÍS ENRIQUECIDA -

CON NUMEROSOS PARTIDOS POLÍTICOS: CONSERVADORES 1 LIBERA

LES, MONÁRQUICOS 1 REPUBLICANOS¡ CARLISTAS, SOCIALISTAS 1-
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ETC, POR OTRA PARTE, A CONSECUENCIA DE ESTAS IDEAS 1 Tf 

NEMOS LUCHAS INTERIORES: SIEMPRE POLÍTICAS, SIEMPRE EX

TREMISTAS Y SIEMPRE INTRANSIGENTES, AL NO SER SUFICIE! 

TE LA·PALABRA1 SE RECURRE A LA GUERRA POR MEDIO DE LAS

ARMAS1 GUERRAS CIVILES AGOTADORAS Y CRUENTAS, Y POR ÚL 

TIMO, LAS DIVERGENCIAS INTERIORES DIERON LUGAR DISCU

SIONES EN AFRICA1 AMÉRCIA Y ASIA• PARA CULMINAR EN EL

CONFLICTO DESIGUAL CON LOS ESTADOS ÜNIDOS DE NORTE AMÉ

RICA, QUE PRODUJO LA PÉRDIDA DE LAS ÚLTIMAS COLONIAS 1 -

AL TERMINAR EL SIGLO, 

DEPOSITAMOS LA MIRADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL REI-

NADO DE ISABEL 1 J, YA SE HABÍA ESTABLECIDO EN ESPAÑA -

LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL, LOS TIEMPOS~ ABSOLUTISMO 

DEL REINADO DE FERNANDO VII HABÍAN PASADO, YA EXISTE -

UN PARLAMENTO DONDE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS EMITEN 

SU VOZ Y SU CRITERIO, 

EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1868 CULMINA LA REVOLUCIÓN

QUE CON EL GRITO DE 11 VIVA LA SOBERANIA NACIONAL11 Y 11 AB!, 

JO LOS BoRBONEs 11 , DA EN TIERRA CON EL REINADO DE ISABEL 

J J, ESTA REVOLUCIÓN HABÍA BROTADO GRACIAS A UN ACUERDO 

ENTRE EL PARTIDO LIBERAL DEL GRAL, 5ERRAN0 1 EL PARTIDO

DEMÓCRATA DE PRAXEDES 5AGASTA Y EL PROGRESISTA DEL 

GRAL, PRIM, LA RE~NA CRUZA LA FRONTERA Y CON ESTO SE -

DERRUMBA UN TRONO QUE PARECÍA TAN SÓLIDO, 
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FuE UN MOVIMIENTO INICIADO POR LOS LIBERALES ESPAÑO

LES Y ESPECIALMENTE POR LOS MILITARES, ENTRE LOS PARTIDA

RIOS DE ISABEL 11 HABfA MUCHOS LIBERALES ~UE DESEABAN UNA 

CONSTITUCl6N AMPLIA 1 PARECIDA A LA DE 1812 O fSTA MISMAj

y OTROS ~UE SIN ATREVERSE A ROMPER CON EL PRINCIPIO CONS-

TITUCIONAL 1 PROCURABAN REDUCIR TODO LO POSIBLE LAS TRABAS 

IMPUESTAS A LA CORONA POR LA CONSTITUCl6N, LA POSIC16N -

POLfTICA DE UNO Y OTRO GRUPO: MODERADOS Y PROGRESISTAS -

HABIA SIDO CAUSA DE CONTINUOS CHO~UES HASTA LLEGAR AL AÑO 

DE 1868 EN ~UE SE PRODUJO LA REVOLUCl6N, 

AUN~UE UNO Y OTRO PARTIDO CONTABA CON MUCHOS HOMBRES 

CIVILES NOTABLES 1 RECURRIERON A LA FUERZA DEL EJERCITO Pl 

RA ALCANZAR EL PODER, Es LA fPOCA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS 

PRODUCTO DE LAS ENCONADAS LUCHAS IDEOLOGICAS, DESCOLLARON 

EN ESTA REPRESENTACl6N 1 POR PARTE DE LOS MODERADOS EL --

GRAL, NARVAEZ 1 Y LUEG0 1 CON UENOS RESISTENCIA A LOS PRIN

CIPIOS CONSTITUCIONALES EL GRAL, 0, ÜONNELL, POR PARTE DE 

LOS PROGRESISTAS EL GRAL, PRIU 1 ALMA DE LA REVOLUCl6N, 

EL REINADO DE ISABEL 11 SE HABfA CARACTERIZADO POR -

IUPEOIR CONSTANTEMENTE LA PR{CTICA AMPLIA Y SINCERA DEL -

LIBERALISUO CONSTITUCIONAL ~UE YA HABfA ENTRADO Y SE HA-

BfA DIFUNDIDO CON GRAN FUERZA EN EL REIN0 1 DESEANDO IM--

PLANTAR UNA UONAR~UfA NETAMENTE REPRESENTATIVA Y CON AM-

PLIAS GARANTIAS, RESULTADO DE ESTA NUEVAS IDEAS Y NUEVAS

CONCEPCIONES POLfTICAS FUE EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO -

DE 1868, 

EL 17 DE SEPTIEUBRE DE ESE MISMO AÑO LLEG6 A C!DIZ,

.PUNTO DE REUNl6N DE LOS CONJURADOS EL GRAL, PRIM 1 ACOMPA-
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ÑAOO DE PRÁXEOES SAGASTA y DE Ru1z ZORRILLA, LA TRIPULA

CIÓN DE TODOS LOS BARCOS DE GUERRA FONDEADOS EN CÁDIZ SE 

FORMARON SOBRE CUBIERTA GRITANDO: 11 VIVA LA SOBERANfA NA

CIONAL, LA REVOLUCl6N HA EMPEZAD0 11
, EL CONDE DE REUS OR

DENÓ VARIOS RELEVOS¡ NOMBR6 UNA JUNTA DE GOBIERNO Y Dl6-

A CONOCER UNA PROCLAMA ~UE ACABABA DE ESTE MODO: 

11 j ESPAÑOLES, MILITARES Y PAISANOS J LA PATRIA NE

CESITA NUESTRO ESFUERZO, No DESOIGAMOS LA LLAMADA: LA -

VOZ DOLIENTE DE NUESTROS PADRES, DE NUESTROS HERMANOS, -

CORRAMOS PRESUROSOS AL COMBATE SIN REPARAR EN LAS ARMAS-

DE ~UE PODAMOS DISPONER, ~UE TODAS SON BUENAS CUANDO LA

HONRA LAS IMPULSAj Y CON~UISTEMOS NUEVAMENTE NUESTRAS Ll 

BERTAOES, RECUPEREMOS LA ALTIVEZ DE NUESTRO ANTIGUO CA-

RÁCTERj ALCANCEMOS OTRA VEZ LA ESTIMA Y EL RESPETO DE -

LAS NACIONES EXTRANJERAS Y VOLVAMOS EN FfN 1 A SER DIGNOS 

HIJOS DE LA NOBLE ESPAÑA, ESPAÑOLES: ¡VIVA LA ilBERTAD 1-

¡VIVA LA SOBERANf A NACIONAL!, 

Eso DIJO PRIM DESDE LA VALEROSA CÁDIZj LA FAMOSA -

CÍDIZ DE 1812 Y 1823, Qy6 GRANDES APLAUSOS, LA CHISPA -

PRENDl61 Y LA MECHA LLEV6 EL FUEGO Y SE EXTENDl6, 

EL PRIMER GRITO DE GUERRA LO LANZ6 LA MARINA Y DE-

ALLÍ SE PROPAG6 ASENTANDO ~UE NO ERA UN PARTIDO EL ~UE -

SE ~UEJABA SINO ~UE ERA LA PATRIA ENTERA LA ~UE PROTESTA 

BA, EN UN DOCUMENTO FIRMADO POR LOS GENERALES: 5ERRAN0 1-

TOPETE1 PRIMO DE RIVERA Y OTROS EXPRESABAN: 11 ,,,,PELEA-

MOS POR LA EXISTENCIA Y EL DECORO, QUEREMOS ~UE UNA LEGA 

LIOAD COMUN 1 POR TODOS CREADA, TENGA IMPLICITO Y CONSTA~ 

TE EL DERECHO DE TODOS, QUEREMOS ~UE EL •NCARGADO DE OB-
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SERVIR y HACER OBSERVAR LA CONSTITuc16N NO SEA UN ENEMI-

GO IRRECONCILIABLE, QUEREMOS l\UE LAS CAUSAS l\UE INFLUYEN 

EN LAS SUPREUAS RESOLUCIONES LAS PODAMOS DECIR EN ALTA--

VOZ, QUEREMOS VIVIR LA VIDA DE LA HílNRA Y LA LIBERTAD Y-

IJ.UEREMOS UN GOBIERNO IJ.UE REPRESENTE TODAS LAS FUERZAS -

VIVAS DEL PAfS Y ASEGURE EL ORDEN EN TANTO l\UE EL SUFRA

GIO UNIVERSAL ECHA LOS CIMIENTOS DE NUESTRA REGENERACIÓN 

SOCIAL Y POLÍTICA." 

LA REVOLUCl6N CUNDl6, Y ENTABLADA LA LUCHA EN EL -

TERRENO DE LAS ARMAS, EL 28 DE SE?TIEUBRE 1 LOS AOVERSA-

RIOS SE BATIERON EN EL PUENTE DE ALCOLEA (PROVINCIA DE -

CÓRDOBA) LA HISTORIA HA DICHO SIEM?RE "BATALLA DE ALCOLEA 

Y SIN EMBARGO FUE UN TRUENO SIN TORMENTA, UN CHISPAZO SIN 

CORRIENTE, TAL VEZ A CAUSA DE SU EFECTO, O A CONSECUENCIA 

DEL DESPLIEGUE REALIZADO POR LAS FUERZAS IJ.UE LUCHARON, 

LAS TROPAS REVOLUCIONARIAS FUERON MANDADAS POR EL -

GHAL, SERRANO Y LAS FIELES A ISADEL 11 POR EL GílAL, P~ 

VÍA Y LACY 1 MARll.U~S DE NOVALICHES. LA BATALLA FUE GANADA 

POR EL GRAL, SERRANO, M'S PRIM DESDE UN PU~STO U,5 POLÍ

TICO l\UE BÜICO FUE IJ.UIEN LA ORIGINÓ Y ClUIEI~ l~.lFULS6 AL

PAÍS A ASEGURARLA, ALCOLEA FUE UNA VICTOlllA ?IRA LA REV] 

LUCl6N ~UE l\UEDÓ TRIUNFANTE CONTRA LA DINASTÍA BrRBÓNICA, 
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UNA SITUACIÓN CAÓTICA· REINA.EN ESPAÑA, SE FORMA UN 

GOBIERNO PROVISIONAL CON EL GRAL. SERRANO Y PRÁXEOES MA 

TEO 5AGASTA 1 PERO EL HOMBRE FUERTE OE LA SITUACIÓN ES • 

EL GRAL, PR1u., CoNoE DE REus. EL PEQUEÑO, DINÁMICO Y· 

REVOLTOSO CAUDILLO CATALÁN ENTRA EN MADRlf DONDE EL AM• 

BIENTE ANTIDINÁSTICO HA HECHO BROTAR LA CONFUSIÓN LA• 

ANARQUÍA, QUE SE EXTIENDE POR TODO EL REINO, 

ANTE ESTA SITUACIÓN EL GOBIERNO PROVISIONAL ANUN•• 

CIA LA CONVOCATORIA DE CORTES CONSTITUYENTES PARA DAR • 

AL P ÍS UNA NUEVA.CONSTITUCIÓN DE ÍNDOLE REVOLUCIONARIA 

LAS yORTES SE REUNEN EL 6 DE FEBRERO DE 1869 Y ELABORAN 
' 

SU NUEVA CONSTITUCIÓN DE MUY AVANZADO CARACTER LIBERAL, 

AUNQUE DENTRo·DEL.SISTEMA MONÁRQUICO. Tocó LOS PUNTOS· 

DE LA REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA¡• 

LA MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA COLONIAL EN SENTIDO LIBI 

RAL¡ LA INICIACIÓN DE LAS MEDIDAS ABOLICIONISTAS DE LA• 

ESCLAVITUD NEGRA EN LAS ANTILLASj LA REFORMA DEL CÓDIGO 

PENALj LA INSTITUCIÓN, POR PRIMERA VEZ EN EuROPA 1 DE •• 

LOS JURADOS MIXTOS DE PATRONOS Y OBREROS PARA LA REGUL! 

RIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE TRABAJO¡ LA DESCENTRALIZA• 

CIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS¡ LA CREACIÓN• 

DEL BANCO DE ESPAÑA¡ LA LEY DEL REGISTRO CIVIL Y LA DEL 

MATRIMONIO. 

EN ESTAS CORTES CONSTITUYENTES APARECE UN BRILLAN• 

TE GRUPO DE IDEÓLOGOS Y ORADORES, 

DESTACAN VARIOS·HOMBRES CUYA FACILIDAD DE PALABRA, 

AL_9USTO DE LA ÉPOCA 1 FUE NOTABLE Y HA QUEDADO COMO MO• 
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DELO DE ORAT!lllA "POLfTICA,EL ESTILO ERA AMPULOSO Y B.!, 

RROC0 1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE NUESTROS DfAS¡HABÍA• 

GRANDES DOSIS DE LIRISMO Y SE BUSCABA EL EFECTO SENSA· 

CIONALISTA EN LOS TR{MOLOS DE LA VOZ 1 EN LOS PASEOS EN 

TRE LOS .ESCAÑOS, EN LOS ADEMANES TEATRALES 1 EN LOS•• 

INTERROGANTES Y PAUSAS ESTUDIADAS, (L ORADOR NO SOLIA 

ENTRAR EN MATERIA SINO DESPUfS DE LARGO EXORDIO 0 DE 

RODEOS INNECESARIOS 1 PERO dTILES PARA CAPTAR LA ATEN--
1 

Cl6H DEL AUDITORIO, LA FIGURA MÍS NOTABLE DEL FIRMA·· 

MENTO PARLAMENTA.RIO FUE EMILIO CASTELAR, CON su r€cNl

CA ORATORIA PERSONALfSIMA 1 ORIGINAL Y ~UE ENCAJ6 DE•• 

MODO PER~ECTO EN EL GUSTO OE SU fPOCA 1 JUNTO A {L, ••• 

OTRAS FIGURAS DESCOLLARON: PI Y MARGALL 1 CRISTINO MAR

TOS1 APARISI Y GUlvARR0 1 Jos€ ECHEGARAY 1 SAGASTA, Ct
NOVAS1 EL MISMO PRIM, Ere, 

(STAS CORTES NOMBRAN COMO REGENTE DEL REINO AL --

GRAL, SERRANO MIENTRAS SE INICIAN LAS GESTIONES PARA -

DETERMINAR ~UIEN DEBE SER EL NUEVO MONARCA, SE OYE El 

NOMBRE DE ALFONSO'OE 80RBdN 1 PERO PRIM INSISTE EN CON

SIDERARLO IMPOSIBLE, 

MUCHOS FUERON LOS PRETENDIENTES Y MUCHOS LOS RE·· 

CHAZAOOS 1 LA MAYORÍA DE SIMPATfAS LA OBTUVO EL NOMBRE 

DE AMADEO DE SABOYA 1 OU~UE OE AOSTA 1 SEGUNDO HIJO DEL 

REY OE fTALIA, VICTOR MANUEL, AMADEO HABfA SIDO PRO--

,UESTO Y APOYADO POR EL GRAL, PRIM, 

ENJUICIANDO LA VOTACidN DE AMAOE0 1 CASTELAR 'RO-

NUNCld UNO DE ~us BELLOS OISCURSOS,HIZO UN INTERESANTE 
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PARALELO ENTRE ESTE PRINCIPE EXTRAJERO QUE VA A SUBIR 

AL TRONO DE ESPAÑA 1 Y OTR0 1 TAMBIÉN EXTRANJER0 1 QUE -

ILUSIONADO LLEGÓ A TIERRAS MEXICANAS: 

"Yo 1 SEÑORES¡ SENTIRiA INFINITO LA RESTAURACIÓN 

DE 00 ALFONSO, 0, CARLOS ME ATRAE POR SUS PARTI 

OARIOSo D. ALFONSO POR ÉL MISuo; NACIÓ EN PALA

CIO AL ECO DEL CAÑÓN 1 A LA SOMBRA DE LA BANDERA 

ESPAÑOLA¡ DESTINADA A SER EL MANTO DE SUS HOM-

BROS, Los CORTESANOS QUE LE CIRCUÍAN, LOS ERU

DITOS QUE LE ENSEÑABAN 1 SU MADRE QUE LE ES-

TRECHABA CONTRA SU SEN0 1 MOSTRÁBANLE EN EL POR 

VENIR UNA CORONA, HA DESPERTADO EN LA PUBERTAD 

ESA CORONA HA DESAPARECIDO DE SU FRENTE 1 Y NO

LLEVA SINO UNA CORONA DE ESPINAS SOBRE SU CORA-

ZÓN. 

PARA ÉL NUESTRAS INSTITUCIONES SON TORMENTOS¡ -

NUESTRAS LEYES S~FISMAS 1 NUESTRAS CORTES 

CLUBS 1 LOS PARTIDOS LIBERALES PARTIDOS DE SAL-

TEADORES, 51 VINIERA SE REPRODUCIRÍAN LAS EXPE 

RIENCIAS DE LA RESTAURACIÓN INGLESA 1 QUE DES---

PUÉS DE HABER CHUPADO LA SANGRE DE LOS REVOLU 

CIONARIOS 1 DESENTERRÓ LOS CADAVERES PARA SA--

CIAR CON ELLOS LAS CÓLERAS CONDENSADAS EN EL 

DESTIERRO Y EN EL DESTRONAMIENTO, SIN EMBARGO 

0, ALFONSO REPRESENTA IDEAS 1 INTERESES¡ PARTI

DOS QUE TIENEN UNA GRAN SIGNIFICACIÓN 1 QUE TI! 

NEN TAAOICIÓN HISTÓRICA, ¿QUÉ REPRESENTA NUES 

TRA CONDUCTA?,,, Yo VOY REPRESENTAR AL GRAL, 
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11
PR 11/, UN EJEMPLO QUE DEBE RECORDAR 1 DE COMO 

SUBSISTEN LAS MONARQUÍAS DIPLOMÁTICAS, LA • 

DIPLOMACIA MONÁRQUICA VEÍA CON HORROR 1 ALLÁ 

EN AMÉRICA 1 UNA TIERRA SIN REYES 1 AQUELLA -

TIERRA SE LLAMABA LA NUEVA ESPAÑA ESTA --

TIERRA SE LLAMA LA ESPAÑA VIEJA, EN AQUEL • 

HECHO TUVO EL GRAL, PRIM UN GRAN PAPEL 1 CO• 

MO TIENE UN GRAN PAPEL EN LOS HECHOS DE HOY 

EL PAPEL DE PROTAGONISTA, ÜN PRINCIPE ILUS• 

TRE DE LA CASA DE HABSBURGO FUE A SENTARSE• 

EN AQUEL TRON0 1 ELEVADO POR LA DIPLOMACIA • 

EUROPEA 1 DE ESPALDA A LA GRAN RÉPUBLICA AM! 

RICANA 1 COMPROMETIDA EN ESPANTOSA GUERRA, -

UNA MUJER DE GRAN CORAZÓN Y GRANDE INTELI•• 

GENCIA ACOMPAÑABA A ESE PRÍNCIPE, 1 QuÉ TRA 

GEDIA 1 ESQUILO Y SHAKESPEARE NO LA HAN ES• 

CRITO MEJOR, A LOS POCOS MESES AQUÉL EMPER! 

DOR 1 ATRAVESADO EL CORAZÓN POR LAS BALAS RE 

PUBLICANAS 1 ERA UN CAOAVER 1 Y AQUELLA EMPE• 

RATRÍZ 1 ATRAVESADO EL CORAZÓN POR ACERBOS • 

DOLORES 1 ERA MENOS QUE UN CADÁVER: ERA UNA• 

LOCA, VOSOTROS PODÉIS ENSEÑAR AL MONARCA UN 

GRAN PUEBLO QUE REGIR1 UNA GRAN CORONA QUE• 

LLEVAR, EL PALACIO DE MADRID POR VIVIENDA¡• 

EL TRONO DE SAN ÍERNANDO POR PEOESTAL 1 RE•• 

CUERDOS GLORIOSOS PARA HALAGAR SU ORGULLOj• 

LAS HAZAÑAS ESPAÑOLAS POR MOTES DE SU ESCU• 

DO y EL ESCORIAL PARA TUMBA DE sus HUEsos,

PERO A TRAVÉS DE TODAS ESAS GRANDEZAS 1 JUN• 
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"ro A LA IMAGEN DEL GRAL. PR1M, VER¡ FLOTAR

ESAS DOS FIGURAS DEL INFIERNO DE 0ANTE 1 VER 

TIENDO RIOS DE LlGRIMAS 1 RIOS DE SANGRE Y -

• I 
ENSENANDO CON SU TRISTE EJEMPLO COM0 1 DADOS 

LOS MISMOS ANTECEDENTES 1 SE REPITEN LAS MI~ 

MAS CATÁSTROFES EN LA p¡GINA DE LA HISTORIA" 

PALABRAS PROFÉTICAS FUERON ÉSTAS DE EMILIC CASTE-

LAR1 PUES EL REINADO DE AMAOEO 1 ( PRIMERO Y GNICO ) -

FUE EFIMERO ( 1871 - 1873 ) TAL VEZ EL MONARCA vEIA SO

BRE SÍ EL FANTASMA QUE EL ILUSTRE ORADOR HABÍA OESCU---

BIERTO ANTE SUS OJOS 1 YA QUE SUFRIÓ UN ATENTADO DEL PUE 

BLO QUE 1 SI NO LE COSTÓ LA VIOA 1 SI LO PUSO SOBRE AVISO 

DE LO QUE PODRÍA SUCEDE~. PEOR FUE LA SUERTE DEL CONDE 

DE REus, PUES su PROPUESTA LE COSTÓ LA VIDA EN UN ASAL

TO CALLEJER0 1 DÍAS ANTES QUE LLEGARA AQUÉL A QUIEN ÉL -

HABÍA OFRECIDO EL TRONO, 

AMAOE01 SIN PODER RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PRE

SENTABA EL REIN0 1 ABDICÓ LA CORONA, UN FIEL RETRATO DE 

SU PERSONA LO HIZO EL DIPUTADO CATALÁN, APOSTOL DEL FE

DERALISMO: Pi Y MARGALL: 

"AMADEO DE 5ABOYA ERA JOVEN 1 SI DE ALGGN CO

RAZÓN, DE CORTO ENTENDIMIENTO, 0ESCONOCIA -

DE ESPAÑA LA HISTORIA 1 LA LENGUA 1 LAS INSTl 

TUCIONES1 LAS COSTUMBRES 1 LOS PARTIOOS 1 LOS 

HOMBRESj Y NO PODÍA POR SUS TALENTOS SUPLIR 

TAN.GRAVE FALTA, ERA DE NO MUY FINO CARÁC-· 

TER, No TENÍA GRANDES VICIOS 1 PERO TAMPOCO-

GRANDES VIRTUOESl POCO MODERADO EN SUS APE• 
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"r1ros, ERA AGN MENOS CAUTO EN SATISFACER 

Los. UNA CALIDAD BUENA MANIFESTÓ y FUE -

LA DE NO SER NI PARECER AMBICIOSO, 

MosTRO ESCASO AFlN POR CONSERVAR su PUES 

ro: DIJO DESOE UN PRINCIPIO QUE NO SE IM 

PONDRÍA A LA NACIÓN POR LA FUERZA 1 Y LO

CUMPLIÓ1 PREFIRIENDO PERDER LA CORONA A

QUEBRANTAR SUS JURAMENTOS, ESTA LEALTAD-

PUEDE ASEGURARSE QUE FUE SU PRINCIPAL -

VIRTUD LA GNICA NORMA DE SU CONDUCTA,tt 

PoR ESTA ÉPOCA 1 LOS DISTINTOS GOBIERNOS QUE SE IBAN 

SUCEDIENDO: LOS DE RuY ZoRRILLA, SAGASTA, SERRANO y EL -

ALMIRANTE TOPETE 1 TENÍAN QUE AFRONTAR UN CRUDO PROBLEMA

QUE ERA EL DE LA GUERRA CONTRA LOS CARLISTAS1 LA CUAL 1 -

SE HABÍA RECRUDECIDO, 

LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA, EN EFECT0 1 SE DESARRO-

LLA DE 1872 A 1875, LA PRIMERA HABÍA SIDO A PRINCIPl~S

DEL SIGL0 1 A LA MUERTE DE FERNANDO VII, QUIEN NO HABÍA• 

DEJADO SUCESIÓN MASCULINA, LO QUE DIO LUGAR A QUE SU HER 

MANO 0, CARLOS MA, ISIDRO DE BORBÓN 1 BASANDOSE EN LA ILE 

GITIMIDAD DE QUE UNA MUJER TUVIERA DERECHO A LA CORONA• 

DE ESPA~A 1 POSTULASE SU PROPIO OERECH0 1 COMO HIJO SEGUN• 

DO DE CARLOS IV 1 PARA SUBIR AL TRONO, Y CON EL NOMBRE -

DE CARLOS V1 CONDE DE MOLINA 1 ASPIRÓ A LA CORONA, ABDI•• 

CANDO EN su PRIMOGÉNITO D. CARLOS Luis, EN MAYO DE 1846. 
CARLOS LUIS TOMÓ EL NOMBRE DE CARLOS VI, CONDE DE MONTE 

MOLÍN Y DECIDIÓ ASPIRAR AL TRONO QUE OCUPABA ISABEL 11, 
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EL NACIMIENTO OE ALFONSO XI 1 OESVANECIÓ LAS ESPE-

RANZAS OE LOS MAS RECALCITRANTES PARTIOARIOS DEL CARLIS 

MOo 

ALGUNOS AÑOS TRANSCURRIERON SIN NUEVOS INTENTOS OE 

LUCHA 1 DESPUÉS VINIERON VARIAS OPERACIONES FRACASADAS¡• 

COMO LAS OEL CAPITAN GENERAL JAIME ÜRTEGA QUE FUE FUSI· 

LAOO POR EL GOBIERNO COMO TRAIDOR¡ CARLOS VI 1 TRISTEMEN 

TE IMPRESIONADO POR EST0 1 ESCRIBIÓ UNA CARTA A ISABLE • 

11 RENUNCIANDO A SUS PRETENSIONES Y PIDIENDO CLEMENCIA· 

POR LOS SUYOS. PERO AL POCO TIEMPO, ESTANDO EN EL EX·· 

TRANJER0 1 SE RETRACTÓ DE AQUELLA CARTA Y SE DIRIGIÓ DE• 

NUEVO A TODA ESPAÑA CON EL FIN OE DIVULGAR SU DECISIÓN, 

PERO AL MORIR 1 A CONSECUENCIA DE UNA ENFERMEDAD 1 LOS D~ 

RECHOS ERAN RECLAMADOS POR EL TERCER HERMANO: JUAN DE -

BoRBÓN y DE BAVIERA. EsTE NO FUE ACEPTADO COMO JEFE --

POR su CARACTER HOSCO y RETRAIDo. Los LEGITIMISTAS RE

CONOCIERON ENTONCES A SU HIJO PRIMOGÉNIT0 1 CON LA DENO• 

MINACIÓN DE CARLOS VII Y EL TITULO DE ÜUQUE DE MADRIOo 

ENTFÓcEN ESPAÑA ENCENDIENDO LA GUERRA EN EL PAÍS -

VASC0 1·EL MISMO TEATRO DE OPERACIONES QUE EN LA PRIMERA 

GUERRA, Y SIEMPRE DISPUESTO A EMPRENDER LA CONTIENDA, -

MUCHA FUE LA GENTE QUE SE LE UNIÓ 1 PORQUE GRANDE ERA EL 

DESCONCIERTO ORIGINADO POR LOS ASUNTOS INTERIORES, Mu•• 

CHOS OFICIALES DEL EJÉRCIT0 1 OFRECIERON SUS SERVICIOS• 

PENSANDO QUE ERA EL MOMENTO DE EL ABSOLUTISMO SE IMPU•• 

SIERA Y EVITARA LOS DESÓRDENES QUE EL PAIS ESTABA SOPO~ 

TANDO. EL LEMA ERA "Dios, PATRIA y REY ", y UNA ADHE

SIÓN FIRME A LA PERSONA DE D. CARLOS. LAS COSAS sr IN-
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CLINABAN HACIA EL MAS INTENSO ABSOLUTISMO: 11 EL REY RE.l 

NA Y GOBIERNA 11 , 

Los CAMBIOS QUE SE HABÍAN VERIFICADO EN EL PODER~ 

CON LA REGENCIA DEL GRAL, SERRAN0 1 EL ADVENIMIENTO DE • 

AMADEO DE SABOYA y EL ASESINATO DEL CoNDE DE REus, DIE• 

RON NUEVAS FUERZAS AL CARLISMO PARA PENSAR EN HACER OE• 

0, CARLOS EL VERDADERO REY DE ESPAÑA, 

PAPEL IMPORTANTE EN ESTE MOVIMIENTO LO REPRESENTÓ· 

RAMÓN CABRERA, MARQuÉs DE TER CoNDE DE MoRELLA 1 JEFE

DE LAS TROPAS REALISTAS Y HÉROE PRINCIPAL DE LA PRIMERA 

GUERRA, ESTABA AÚN EN BUENA EDAD PARA TOMAR LAS RIEN•• 

DAS DEL PARTID0 1 TANTO EN LO REFERENTE A LA POLÍTICA 1 • 

COMO EN EL ASPECTO BÉLICO, 
• 1 

PERO NO SE RESOLVIO A ACEP· 

TAR EL NOMBRAMIENT0 1 PUES DUDABA DEL ÉXITO DE LA EMPRE• 

SA AL NO CONTAR CON EL APOYO DECIDIDO DEL PUEBLO, 

11 S1 EL PA1s NO SE HALLA CON NOSOTROS 1 CREO 

INÚTIL QUE PROVOQUEMOS UNA GUERRA CIVIL 1• 

QUE PROPORCIONARÍA PROFUSIÓN DE SANGRE Y· 

NUEVOS MALES A NUESTRA DESGRACIADA PATRIA 11 

PERO 0, CARLOS SE DECIDIÓ A COMENZAR LA GUERRA Y • 

LANZÓ DESDE GINEBRA EL 8 DE ABRIL DE 1872 UNA PROCLAMA· 

ORDENANDO EL ALZAMIENTO, 

·OTROS CAUDILLOS CARLISTAS FUERON/ 00RREGARAY 1 •••• 

ELÍo 1 L1zÁRRAGA 1 MoR10Ns 1 EL CURA SANTA CRuz, QUE DEST! 

CÓ POR LOS CRUELES CASTIGOS QUE IMPONÍA A SUS PRISIONE· 

ROS, 
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EN ESTA EFERVESCENCIA DE LUCHAS CARLISTAS Y HABIE~ 

00 AMADEO PRESENTADO LA ABDICACIÓN, LAS DOS CÁMARAS: S! 
NADO Y CONGRESO, EN ASAMBLEA NACIONAL, PUSIERON A VOTA• 

CIÓN LA FORMA DE GOBIERNO QUE HABRÍA DE INSTAURARSE¡ ·

TRIUNFÓ LA REPÚBLICA POR 258 VOTOS CONTRA )2 1 EL 11 DE• 

FEBRERO DE 1873, SE PROCLAMÓ SIN VIOLENCIA, POR LA SO

LA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO MANIFESTADA EN -

LAS CORTES, PALABRAS ENTUSIASTAS SE PRONUNCIARON: 

fl,,,CON fERNANOO VJJ MURIÓ LA MONARQUÍA TRAOl 

CIONALj CON LA FUGA DE JSABEL JJ LA MONAR--· 

QUIA PARLAMENTARIAj CON LA RENUNCIA DE AMA•• 

DEO 5ABOYA LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA, NADIE -

HA ACABADO CON ELLA 1 HA MUERTO POR SÍ MISMA, 

NADIE TRAE LA REPÚBLICAj LA TRAE UNA CONSPI• 

RACIÓN DE LA SOCIEDA0 1 DE LA NATURALEZA, OE• 

LA HISTORIA, 5ALUOÉMOSLA COMO EL SOL QUE SE• 

LEVANTA,,,tt, 

FuE GRANDE EL ENTUSIASMO QUE OCASIONÓ ESTA NUEVA·-

FORMA DE GOBIERNO, PERO DURÓ POCO. LA REPÚBLICAj TUVO

QUE LUCHAR EN PRIMER TÉRMINO CON LA D VISIÓN OE SUS MI! 

MOS PARTIDARIOS, ENTRE QUIENES DESTACARONl CASTELAR 1 

SALMERÓN, PI y MARGALL y F1GUERAS. 

MOTIVOS DE FRECUENTES CAM~IOS DE MINISTERIOS Y PRE 

SIOENCIAS DE LA REPÚBLICA, ERA LA DIVISIÓN QUE EXISTÍA• 

ENTRE REPUBLICANOS UNITARIOS O CENTRALISTAS, Y LOS QUE• 

CONCEBÍAN A ESPAÑA COMO UNA REPÚBLICA FEDERAL, 
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EL PRIMER PRESIDENTE DEL PODER EJECUTIVO FUE ETA

NISLAO F1GUERAS, -No PUDO ESTABLECER EL EQUILIBRIO EN-

TRE AMBAS FACCIONES Y DIMIT16 1 SUSTITUYfNDOLO EN JUNIO

DE 18731 PI Y MARGALL 1 PRESTIGIOSO POLlTICO FEDERAL, 

SURGEN PARA LA REPÚBLICA GRAVES PRCBLEMAS CON LOS 

QUE TIENE QUE ENFRENTARSE: MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS-

CONVIERTEN TERRITORIOS PENINSULARES EN CANTONES INDEPEN 

DIENTES, INVOLUCRANDO LAS FORMAS POLiTICAS CON REIV'INDI 

CACIONES OE TIPO SOCIAL, 

GRAN DESARROLLO ALCANZ6 EL CANTONALISMO EN CARTA-

GENA, 

ANTE TAN GRAVES PROBLEMAS : LA GUERRA CIVIL QUE -

SE EXTENDrA CON MAYOR OUREZA CADA DlA¡ EL PARTIOO ALFON 

SINO QUE TRABAJABA EN LA SOMBRA 1 PUES LOS MONÁRQUICOS -

DESEABAN LA VUELTA DE LOS BoRBONESj LOS CANTONALES QUE-

SE DECLARABAN INDEPENDIENTESj LA INDISCIPLINA EN EL --

EJfRCITO QUE ERA CONSTANTE, PI Y MARGELL RENUNCl6 EL 18 

DE JULIO, 

EL TERCER PRESIDENTE FU[ NICOL¡S 5ALMER6N 1 QUIEN

INTENT6 RESTABLECER EL ORDEN POR MEDIO DE LA FUERZA, Lo 

GR6 QUE EL GRAL, ASENSIO MARTlNEZ CAMPOS SOFOCARA EL MO 

VIMIENTO CANTONAL DE VALENCIA 1 Y QUE SE SOMETIERA IGUAL 

MENTE LA REGl6N ANDALUZA, MAS AL NEGARSE A FIRMAR UNAS 

PENAS DE'MUERTE 1 DIMITIÓ SU CARGO A LOS DOS MESES DE --

'ocUPARLO. 
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LE SIGUIÓ EN EL POOER EL EMINENTE ORAOOR EMILIO -

CASTELAR 1 PERO LA PAZ FUE ATACAOA OESDE LOS MÁS OPUESP 

TOS CAMPOS IDEOLÓGICOS, No·HUBO RINCÓN DE ESPAÑA QUE• 

NO ESTUVIESE BAJO EL TERROR, 

EL FIN DE LA·REPÚBLICA FUE UN ALZAMIENTO MILITAR-

EN EL AÑO DE 1874 1 ORGANIZADO POR LOS MONARQUICOSo EL 

GRAL, PAVÍA MANOÓ AL CONGRESO UN PIQUETE OE LA GUARDIA 

CIVIL 1 QUE EXPULSÓ A LOS DIFUTAOOS ALLÍ REUNIDOS E IM· 

PLANTÓ EL ESTADO DE FUERZA, 

SE CONSTITUYÓ ENTONCES UN GOBIERNO PROVISIONAL Dl 

RIGIDO POR SERRANO, SE SIGUIÓ COMBATIE"DD A LOS CAR-

LISTAS EN BILBA0 1 A LOS RQUETÉS EN CATALUÑA Y A LAS -

FUERZAS DEL CENTRO, P"RO LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA

NACIÓN ERA INESTABLE 1 Y FRACASADAS LA MONARQUÍA EXTRAN 

JERA Y LA REPÚBLICA UNITARIA Y FEDERAL 1 SE PENSÓ EN EL 

RESTABLECIMIENTO DE LA DINASTÍA BORBÓNICA, 

ISABEL 11 HABÍA RENUNCIADO A SUS DERECHOS A FAVOR 

DE SU HIJO ALFONS0 1 Y ANTONIO CANÓVAS DEL CASTILLO FUE 

EL HOMBRE DE LA RESTAURACIÓN, QUE ASÍ SE LLAMA AL NUE

VO ADVENIMIENTO DE LOS BORBONES AL TRONO DE ESPAÑA, 

LA PROCLAMACIÓN OE ALFONSO XII LA HIZO EL GRAL, -

MARTÍNEZ CAMPOS EN 5AGUNTO, 

DOMINADA LA SITUACIÓN, CÁNOVAS DEL CASTILLO ORGA

NIZÓ EL NUEVO MINISTERIO, SE RETORNABA A LA MONARQuiA 

DE LOS BoRBONES, CONFIANDO EN UN REY CON PRINCIPIOS D~ 

MÓCRATAS Y CONSTITUCIONALES, ESTAS SON SUS PALABRAS -

I -32-



AL CONTESTAR SU PROCLAMACIÓN EN 5AGUNTO: 

"···'MIS v1vls1MOS DESEOS DE QUE EL SOLEM-

NE ACTO DE MI ENTRADA EN MI PATRIA SEA 

PRENDA DE PAZ, DE UNIÓN Y DE OLVIDO DE LAS 

PASADAS DISCORDIAS 1 Y COMO CORONACIÓN DE -

TODO ELLO, LA INAUGURACIÓN DE LA VERDADERA 

LIBERTAD EN QUE 1 AUNANCO NUESTROS ESfUER-

ZOS1 CON LA PROTECCIÓN OEL CIELO PODAMOS • 

ALCANZAR PARA ESPAÑA UNOS DÍAS DE PROSPERI 

DAD Y DE GRANDEZA,,,d, 

EsTO EXPLICA LA INCORPORACIÓN A LA NUEVA MO~ARQU(A 

DE SECTORES IMPORTANTES 1 YA QUE LA RESTAURACIÓN TERMINÓ 

OEflNITIVAMENTE CON LAS GUERRAS CARLISTAS Y ESPAÑA EN-

TRÓ EN UN PERÍODO DE PAZ INTERIOR, EN EfECT0 1 LA PRO·

CLAMACIÓN DEL PRiNCIPE DE ASTURIAS RESULTÓ INOPORTUNA -

PARA EL CARLISMO. GENTE »ISABELINA" QUE DEfENDiA AL º! 

QUE DE MADRID1 QUEDÓ SIN ENTUSIASMO POR LA CAUSA EN EL

MOMENTO EN QUE ALfONSO XI 1 fUE PROCLAMADO REY, 

CABRERA 1 EL DESTACADO CAUDILLO DEL MOVIMIENTO CAR

LISTA1 EN POMPOSA CEREMONIA SE ADHIRIÓ AL NUEVO REY, E! 

TO INfLUYÓ NOTABLEMENTE PARA EL DECAIMIENTO DE LAS fUER 

ZAS QUE SEGUÍAN A 0, CARLOS, SE HABLÓ DE FALTA DE ENTU 

SIASMO Y DE TRAICIONES 1 Y CON EL ABANDONO DE CABRERA1 • 

LA SUERTE QUEDÓ ECHADA, 0, CARLOi MANlfESTÓ SU INDIGNA• 

CIÓN PRIVANDOLE DE TODOS SUS GRADOS 1 HONORES 1 TÍTULOS Y 

CONDECORACIONES QUE LE HABÍAN SIDO OTORGADOS POR ÉL Y -

SUS PREDECESORES, 
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fa VIEJO 11TIGRE OE MAESTRAZG0 11 LE RESPONOIÓ DE ES 

TE MoDo: 

PORQUE LIBRE DE TODO COUPROMISO RECONOCÍ COMO 

REY DE ESPAÑA A D. ALFONSO XII, v. A., SIN p

TRIBUNAL, NI CONCEJ01 NI MAS LEY QUE SU VOLU~ 

TAD 1 ME IMPONE UNA PENA QUE ES PARA TODO MILl 

TAR MAS GRAVE QUE LA MUERTE. EsTE MODO DE PR! 

CEDER ES 1 SIN EMBARGO, MI MEJOR DEFENSA .. ,LLÉ 

VESE V.A, LAS CRUCES Y TÍTULOS QUE HE GANADO-

CON MI SANGREj YO CONSERVO LAS CICATRICES QUE 

LOS REPRESENTAN, y QUE Dios y LA HISTORIA JUZ 

GUEN LA CONDUCTA DE V.A, Y LA MÍA, PoR LA PAZ 

DOY GUSTOSO CUANTO HE PODIDO GANAR EN LA GUE-

ALGUNOS ENTUSIASlAS Y UNOS CUANTOS INTERESADOS --

PROLONGARON LA CONTIE~DA INÚTILMENTE. EL 28 DE FEBRE• 

RO DE 1876 CULMINÓ LA RETIRADA Y SE ACABÓ LA GUERRA, -

A PARTIR DE ESE MOMENTO LOS VOLUNTARIOS REGRESARON A -

SU HOGAR, 

ESPAÑA ENTRA EN UN PERÍODO DE CALMA EN CUANTO A p 

LA ACCIÓN BÉLICA 1 PERO NO POR ESTO DESAPARECE LA LUCHA 

POLÍTICA ENTRE LAS. DIRECCIONES FUNDAMENTALES DEL PENSA 

MIENTO NACIONAL: CONSERVADORA Y LIBERAL, ESTA GLTIMA

SE DIVIDIÓ EN D03 GRANDES SECTORES: EL LIBERALISMO MC-

NARQUIC0 1 QUE CONSIDERABA COMPATIBLES CON LA MONARQUÍA 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL 1 
~ 

t EL PARTIDO REPUBLICANO. EsTE, A su VEZ DIVIDIDO EN-
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TRE CENTRALISTAS Y FEDERALISTAS, 

Tooos LOS PROHOMBRES POLÍTICOS ACEPTARON LA LEGAL! 

DAD DE'LA NUEVA MONARQUÍA, AUNQUE MANTUVIERON SUS PRIN• 

CIPIOS, ALFONSO XI 1 CUMPLIÓ SUS DEBERES COMO REY CONS" 

TITUCIONAL1 PUES LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA DE 1875 N~ • 

FUE ABSOLUTISTA EN MATERIA POLÍTICA, COMO LA DE fERNAN• 

DO Vll 1 AUNQUE SE INICIÓ CON UN BREVE PERÍODO DE PERSE· 

CUCIONES Y CON LA SUSPENSIÓN DE ALGUNAS LEYES REVOLUCIO 

NARIAS COMO LA DEL MATRIMONIO CIVIL, 

UN ASPECTO IMPORTANTE EN LA VIDA POLÍTICA FUE LA• 

CONVOCATORIA A CoRTEs, ELEGIDAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL, 

EL PRIMER JEFE DEL GOBIERNO EN EL ~!NADO DE ALFONSO XIJ 

CÁNOVAS DEL CASTILL0 1 SACÓ TRIUNFANTE DE LAS CORTES UNA 

CONSTITUCIÓN (1876) QUE 1 SIN SER TAN AVANZADA COMO LA • 

QUE LA REVOLUCIÓN HABÍA DADO EN 1869, RECOGIÓ ALGUNOS•• 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL LIBERALISMO Y TUVO COMO Mf 

RITO ESPECIAL, HABERSE MANTENIDO VIGENTE LO QUE HOY PO• 

DRÍA LLAMARSE UN TIEMPO RECORD 1 PUESTO QUE DURÓ CINCUE~ 

TA Y CINCO AÑOS, 

A ESTA Co~STITUCIÓN SE AJUSTÓ EL MONARCA CON EL •• 

ADECUADO CONCURSO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ENTRE ••• 

ELLOS SE DESTACABAN LOS GUBERNAMENTALES DE CÁNOVAS Y G! 
GASTA, SEPARADOS POR ALGUNA DIFERENCIA DE MATÍZ1 Y LOS• 

DE OPOSICIÓN 1 QUE IBAN DESDE LA EXTREMA OERECHA1 CON·· 

LOS CARLISTAS 1 HASTA LOS MÁS AVANZADOS: REPUBLICANOS, • 

EN ELLOS FIGURARON ALGUNOS DE LOS GRANDES JEFES DE LA • 

..e.a1MERA REPÚBLICA: CAsTELAR1 SALMERON, Ruv ZoRILLA 1 P1· 

-35-



Y MARGALL, ELLOS CONSTITUÍAN LA ÚNICA OPOSICIÓN PARL~··~ 

MENTARIA VERDADERA, ALGÚN TIEMPO DESPUÉS SE LES UNIÓ• 

UNA MINORÍA SOCIALISTA, 

ASÍ CONTINUÓ LA SITUACIÓN HASTA LA MUERTE DE AL--

FONSO XII QUE OCURRIÓ EN 1885, DuRÓ DIEZ AÑOS su REIª 

NADO Y MURIÓ A LA EDAD DE 27 AÑOS DEJANDO DOS HIJAS: • 

MA. DE LAS MERCEDES Y MA. TERESA QUE TUVO CON SU SEGU,!! 

DA MUJER 1 MA, CRISTINA DE HABSBURGO, EL PAÍS VEÍASE• 

AMENAZADO POR UNA SUCESIÓN FEMENINA QUE PODÍA PROVOCAR 

TRASTORNOS COMPARABLES A LOS DE HACIA CINCUENTA AÑOS¡• 

Y SOLO CABÍA LA ESPERANZA DE QUE EL HIJO PÓSTUMO DE AL 

FONSO XI 1 FUERA VARÓN, AL NACER UNOS MESES DESPUÉS AL 

FONSO Xlll 1 RENACIÓ LA CALMA 1 PERO EL NUEVO REY NO PU

DO OCUPAR EL TRONO·OE HECHO HASTA 1902, MIESTRAS TAN• 

TO DIRIGIÓ EL PAÍS1 COMO REGENTE, LA REINA VIUDA MA, • 

CRISTINA 1 SIN QUE SE PRODUJESE CAMBIO ALGUNO CONSTITU• 

CIONAL, 

ÜURANTE ESTE PERÍODO SE TRATÓ DE LOGRAR Y MANTE·· 

NER UNA LEY CONSTITUCIONAL BÁSICA Y EL CUMPLIMIENTO -

EFECTIVO DE LAS NORMAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, •• 

ASIMISMO SE PROPUGNÓ A LA INTEGRACIÓN MAS O MENOS AM·• 

PLIA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL -

PODER EJECUTIVO, 

EL PARTIDO CONSERVADOR POR UNA PARTE1 REPRESENTA· 

00 POR CÁNOVAS DEL CASTILL0 1 Y POR LA OTRA EL,PARTIOO• 

LIBERAL (DENOMINADO FUSIONISTA CREADO POR SAGASTA) 1-

SE ALTERNARON DURANTE ESE TIEMPO EN EL PODER 1 QUE CAU• 
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BIABA DE·MANOS CON FRECUENCIA Y SIN GRANDES LUCHAS 1 EN • 

REALIDAD1 LOS OOS PARTIDOS ACABARON POR PARECERSE MUCHO, 

EL MISMO CÁNOVAS LLEGÓ A LLAMAR A SU PARTIDO CONSERVADOR 

"coNSERVADOR-LIBERAL". EN LA PR¡CTICA, YA ESTUVIERAN --

UNOS1 YA LOS OTROS EN EL POOER1 EN REALIDAD LOS PROCEDI• 

MIENTOS GUBERNAMENTALES NO SE ALTERABAN EN GRADO APRECIA 

a~. 

EL MEJOR EJEMPLO QUE DENOTA LA COLABORACIÓN QUE HU~· 

BO ENTRE LOS LIBERALES Y LA MONARQUÍA 1 LO PROPORCIONA LA 

FIGURA OE CASTELARj PRESIDENTE DE LA PRIMERA REPÚBLICA -

Y MAS TARDE SERVIDOR DEL LIBERALISMO MONÁRQUICO DE LA -

RESTAURACIÓN, 

DENTRO DEL BANDO LIBERAL FIGURABAN 1 AL EXTREM01 LOS 

I 
DE LA OPOSICION REPUBLICANA, 

EMPEZÓ A DESTACAR POR ENTONCES EN BARCELONA EL RÁPI 

DO DESARROLLO DE LA CUESTIÓN SDCIAL 1 MANIFESTANDOSE SUS· 

EXIGENCIAS CON HUELGAS Y ATENTADOSo EN TANTO EN MADRID• 

SE FORMÓ EL PARTIDO SOCIALISTA, DIRIGIDO POR PABLO iGLE• 

SIAS 1 UNA PARTE CUYO MANIFIESTO DICE ASÍ: 

«,,,COMO TRABAJADORES OS LLAUAMOS 1 NO COMO POLÍTI•• 

COS Y RELIGIOSOS, 5EDLO SIN EMBARGO MIENTRAS OS PAREZCA 

BUENO, NOSOTROS 1 POR NUESTRA P\RTE1 FUNDAOOS EN MUY DE• 

SAPASIONAtAS OBSERVACIONES 1 NI ESPERAMOS EN LA POLÍTICA• 

NI TENEMOS CONFIANZA EN LA RELIGIÓN, 

SÓLO ESPERAMOS 1 SOLO CONFIAMOS EN NOSOTROS TODOS, • 

SuLO PODEMOS LÓGICAMENTE ESPERAR NUESTRA SEGURA EMAl.CI• 
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PACIÓN 1 DE LA ASOCIACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES OEL

MUNOO CON UN FIN COMÚN,,,YA NO SE TRATA DE FUSILES NI -

DE CA~ONES 1 DE REVOLUCIONES Y BARRICADAS¡ SE TRATA OE • 

UNIRNOS TODOS LOS OBREROS DE ESPA~A CON LOS DEL RESTO -

DEL MUNDO PARA REALIZAR LA JUSTICIA QUE ENCIERRA EL LE

MA SAGRADO DE NUESTR' POTENTE Y GIGANTE ASOCIACIÓN, No 

uls DERECHOS SIN DEBERES¡ ~o M¡S DEBERES SIN CERECHOs." 

SIN EMBARG0 1. Li REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA NO u

ERA UNA EXPRESIÓN LIBRE Y AUTÉNTICA DE LA OPINIÓN POLÍ

TICA DEL PAÍS 1 L,A QUE EN SU MAYORÍA, NO ACTUABA ESPONTl 

NEAMENTE EN LAS ELECCIONES NI EN EL JUEGO EFICIENTE DE

LAS ACTIVIDADES CIUDADANASo HABÍA UN CUERPO ELECTORAL-

MUY AMPLI0 1 UN PARLAMENTO Y UN MINISTERI0 1 EN SUMA UN -

GABINETE QUE TEÓRICA Y LfGALMENTE PARECÍA IRREPROCHABLE 

PERO EN LA PRÁCTICA NO ERA ASÍj LOS PARTIDOS SUBÍAN AL

PODER DESNATURALIZANDO EL SISTEMA DE GABINETE 1 SUBÍAN -

UTILIZANDO LA INTRIGA REAL 1 MILITAR 1 O DISOLVIENDO LAS• 

CoRTEs. Los POLÍTICOS SE DESATENDÍAN POR COMPLETO DE -

LA OPINIÓN PÚBLICA, PUESTO QUE A NADA CONDUCÍA GANAR SU 

APOYO, Y FORJABAN POCO A POCO UN MECANISMO OLIGÁRQUICO-

CACIQUIL QUE IBA SUPLANTANDO Al CUERPO ELECTORAL EN LA• 

FUNCIÓN DE NOMBRAR A LOS REPRESENTANTES DEL PAÍS, EXI! 

TÍA1 PUES1 UN CONFLICTO EN CUANTO A LA TEORÍA Y A LA -

PRACTICA1 Y LLECÓ A ADQUIRIR TAL ARRAIG0 1 QUE NADA PU-

DIERON CONTRA ÉL1 LOS ESCASÍSIMOS GOBERNANTES QUE TRATA 

RON DE DESTERRARLO, 

MAYOR PROBLEMA REPRESENTÓ EN ESTA ÉPOCA LA '1 TUA-

CIÓN INTERNACIONAL A LA QUE TUVO QUE ENrRENTARSE ESPAÑA, 



EL CONFLICTO SE PRESENTÓ CON LAS POSESIONES ESPAÑ~ 

LAS·OE ULTRAMAR, QUE ERAN PARA ENTONCES: CuaA, FtLIPI-· 

NAS, PUERTO Rico, LAS ISLAS MARIANAS y LAS CAROLINAS. 

LAS IDEAS SEPARATISTAS EN CuBA COMENZARON EN EL -

A~O DE 1868 ( ALZAMIENTO DE JARA ) Y AQUEL PRIMER BROTE 

NO TERMINÓ SINO HASTA 1878, CON LA PAZ OE ZANJÓN, QUE -

OBLIGÓ A LOS ESPAÑOLES A UN CAMBIO EFECTIVO DE POLÍTICA 

Huso CONCESIONES, MUCHAS, PERO EL MOMENTO ERA TARDIO ,_ 

EL SEPARATISMO COMENZÓ DE NUEVO LA GUERRA CON EL LLAMA

DO tt GRITO DE BAIRE tt EN 1895, GUERRA ALENTADA POR UNA

GRAN CORRIENTE DE OPINIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NOR

TEAMÉRICA, 

MUCHOS pOLiTICOS ESPAijOLES ALEGIROtt ENTONCES NUEVA 

MENTE POR LA CONCESIÓN DE LA AUTONOMiA, COMO UN MEOIO -

DE TRANSACIÓN HONROSA¡ MAS LA MAYORiA, ENCABEZADA POR -

EL JEFE DEL PARTIDO CONSERVADOR, c¡NOVAS DEL CASTILL0 1-

SE ENCERRÓ EN COMPLETA INTRAttSIGENCIA 1 SENT~NDO LA DOC

TRINA tt LA GUERRA CON LA GUERRA tt Y EXIGIEND0 1 PARA CO! 

CEDER ílEFORUAS 1 QUE SE SOMETIERAN LOS REBELDES, TAL -

PROCEDER HIZO CRECER LA INSURRECCIÓN Ett CUBA, 

EL EJiRCITO ESPAÑOL SUFRIÓ TODA SUERTE DE CALAMIOA 

DES, EL MEDIO GEOGR¡FICO OPUSO OBST¡CULOS COMO UNA HU

MEDAD CONSTAttTE 1 L~ YANIGUA¡ LA DISENTERÍA, LA FIEBRE -

AMARILLA, EL VÓMITO. A ÉSTO ttaní:. Qu: AÑADIR LA l!ATUR~ 

LEZA MISMA DEL TERRENO Y SE ttOS PRESENTA EL tUADílO COM-

PLETo: MALEZA DENSA E IMPONENTE, MONTES IVPEUETRASLES,-

CAfiAVERALES APRETADOS, Y POR TODAS PARTES GE~TES QUE --
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ACUCHILLABAN SIN PIEDAD 1 DESPUiS DE GRITAR tt VIVA MACEO 

Y AL LIACHETE 11 , 

No-OBSTANTE, LA LUCHA EN CuBA NO SE RESOLVÍA NI -

POR UNA 1 NI POR OTRA PARTE HASTA QUE LOS ESTADOS UNIDOS 

ENTRARON EN LA DISPUTA, LAS RAZONES QUE DIERON ANTE EL 

MUNDO FUERON 1 QUE INTERVENÍAN POR LA PROLONGACIÓN DE LA 

CONTIENDA 1 POR LOS PROCEDIMIENTOS MILITARES OE REPRE--

SIÓN DURA DEL GRAL, WEYLER 1 Y SOBRE TODO POR LA VOLACU

RA DEL CRUCERO 11MAINE 11 QUE SE LE IMPUTÓ A ESPAÑA. A És 

TO AÑADÍAN LA NECESIDAD DE PROTEGER VIDAS Y HACIENDAS -

DE LOS NORTEAMERICANOS RESIDENTES EN LA ISLA 

DOS EN LA PRODUCCIÓN O COMERCIO DE ELLA. 

INTERESA 

EN RESUMEN 1 HUBO CONTIENDAS CONSECUTIVAS CON EL -

FIN DE CONSEGUIR O DE EVITAR LA INDEPENDENCIA! VEINTE -

LARGOS AÑOS DE PENURIAS, FUNDADOS SOBRE EL DESEO DE ca~ 

SERVAR LA ISLA,o OE POSEERLA INTEGRAMENTE. UN GRAN Es-

FUERZO CUYO FIN NO SE LOGRA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS 

ESTADOS UNIDOS SE DESCARAN Y DAN LUGAR A UN DESAFÍO SIN 
, 

DUOA DESIGUAL 1 AL QUE LE RESPONDIERON CON UN ESPIRITU -

PATRIÓTICO SUPERIOR AL ENTUSIASMO BÉLICO. 

11 REMEMBER THE ~AINE 11 FUE EL GRITO BiLICO DE LA -

UARINA AMERICANA FRENTE A CAVITE 1 SANTIAGO Y SAN JUAN -

oE PuERTo Rico. 

LA PRENSA COMENZÓ UNA CAMPAÑA BÉLICA Y HUBO MANl-

FESTACIONES·PGDLICAS, DuRANTE ~ARIOS DÍAS MADRID ESTU

VO EN EBULLICIÓN: 6ANDERAS 1 CARTELES Y DENUESTOS CONTRA 
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AMiRICA. Los CORAZONES ESTABAN HENCHIDOS DE PATRIÓTIS-

MO, NADIE MENCIONABA LA VICTORIA O LA DERROTA, SE DE--

ciA GNtCAMENTE QUE LA AFRENTA ERA INSOPORTABLE. PEoiAN 

LA GUERRA A TODO TRANCE. NADIE HUBIERA PODIDO CONTEUER 

A AQUELLA MUCHEDUMBRE CONVENCIDA DE QUE EL HONOR DE Es

PAílA ESTABA EN JUEGO Y QUE ERA NECESARIO REIVINDICARLO, 

LA SITUACl6N ERA LA SIGUIENTE: NORTEAMiRICA ESTABA 

DECIDIDA A ARRANCAR A CUBA DE LA SOBERANÍA DE ESPAÑA, -

CON AUXILIO DE SU FLOTA Y DE SUS FUERZAS TERRESTRESj --

ESTA OTRA 1 CONCIENTE DE SU FALTA DE POTENCIA 1 SE LIMIT! 

úA A ACEPTAR EL RETO PARA SALVAR su HONOR. CuBA, INTE-

RISADA EN EL CONFLICTO Y OBJETIVO OE LA GUERRA, AGUARD! 

BA EL RESULTADO CON IM•ACIENCIA. 

PERO A, PART 1 R DE LA HORA Ell QUE LA GUERRA H 1 SPANO! 

MERICAl!A SE INICIÓ, VA NO FUE CuoA SÓLO TEATRO DE LA L.!!, 

CHA· ESTA IDA A DESARROLLARSE EN TODA ZONA DE LA TIE-

RRA El: QUE HUBIESÉ DARcos''ESPAÍÍOLES o NORTl:Al'ERICANOSj-
. ·. . ! . . 

Y LOS HABÍA EN ABRIL 'DE 1898<iN EL. ATLÍ.NTICO ( YZllDO Y-

V 1N1 E,:mo DE LAS MiT 1 LLA'~ ') ~ll ''rf~Ni~~ ( ANTE l.AS POSES 12, 

~ES DE ASIA Y ÜCEAHiA) Y'pOR 6LTIM0 1 EN EL PACIFÍCO -

( PARA SALTAR SOBRE LAS ISLAS ftLIPINAS1 LAS MARIANAS Y 

LAS CAROLINAS Y CUALQUIERA M¡S EU QUE FLAMEARA UNA BAN-

DERA HISPlNICA ), 

PALABRAS QUE REFLEJABAN EL SEHTIR DE LA NACIÓN 

ERAN PRONUNCIADAS En LAS CoRTES DE ESPAílA. ~ANIFESTA-

DAN CLARAUENTE EL ESTADO DE ÁNIMO DE AQUELLOS ~CUENTOS! 

-'f1-
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tt NOSOTROS ( LOS ESPAÑOLES TENEMOS QUE 

SALIR DE ALLi ( Cu3A ) CON ESPLENDOR Y 

CON GRANDEZA, UN PUEDLO QUE TIENE LA -

TRAOICl6N DEL NUESTRO¡ UN PUEDLO QUE -

TIENE LA SANGRE DEL ESPAÑOL Y EL VALOR 

HER61co QUE AHORA EST¡ DEUOSTílANDO, -

TIENE QUE VENIR DE Au€RICA DE OTRA MA

NERA, TIENE QUE VENIR DESPUiS DE UNA -

CAT¡STROFE GIGANTESCA O DESPUis DE UNA 

.INMENSA VICTORIA•••i PERO EXPULSADO IH 

.DIGNAMENTE, JAMls.tt 

Y LA C~T¡STROFE.VINO,,, EsPAílA NO ESTABA EN CONOl-

CIONES DE AFRONTAR ESA CONTIENDA. EL RESULTADO DE LAS

BATALLAS FU~ DESASTROSO EN CAVITE 1 EN LA BAHiA OE MANI

; LA, EN D11~u1Rl 1 EN LA BAHIA· DE SANTIADO DE CuaA. Los

ENCUENTRos NAVALES FUERON EXTRAORDINARIALIENTE DESIGUA--

LES, 

LA LUCHA SE EXTENDli Y LOS NORTEAMERICANOS SE DECI 

DIERON A INVADIR LA ISLA DE PUERTO Rico. ESTA NO HABiA 

DADO DISGUSTOS A ESPAÑA 1 PUES LOS AGITADORES POLiTICOS

OE LAS ANTILLAS SE HAaiAN CONCENTRADO EN CuoA y SANTO -

DOMINGO. PUERTO Rico ESTADA CALUADO, SIN DESEOS DE IN

DEPENDENCIA, PERO NO OBSTANTE TA~BIEN ALLI INTERVINIE

RON, PuERTO Rico SE RESIGtt&' A su SUERTE, v1b A CuBA I! 

OEPENOIENTE 1 U&S ELLOS QUEDARON BAJO LA TUTELA NORTEAME 

RICANA, 

LA PAZ CON LOS ESTADOS UNIDOS SE FIRMi EN PARis, -
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COMENZARON ·LAS CONFERENCIAS EL 1o, OE OCTUBRE OE 1898 Y 

ALLÍ QUEDARON ESTIPULADAS LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 

SUSPENDER LAS HOSTILIDADES, LAS PRINCIPALES FUERON: Es 

PAÑA RENUNCIABA A LA SOBERANÍA Y A TODOS LOS DERECHOS -

SOBRE CUBA, 

CEDiA A LOS ESTADOS UNIDOS¡ COMO INDEMNIZAC15N DE

GUERRA LA ISLA DE PUERTO Rico y TODAS sus OTRAS POSESI~ 

NES EN LAS INDIAS OCCIDENTALES. 

MANILA PERMANECERÍA EN PODER DE LOS ESTADOS UNIDOS 

HASTA LA FIRMA DE UN TRATADO DE PAZ EN QUE SE CONCERTA

RA LO MEJOR PARA EL CONTROL Y LA FUTURA ORGANIZACIÓN Y

GOBIERNO DE ÍILIPINAS• 

EsTAS ERAN LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES EN QUE LA 

PAZ DEBÍA BASARSE, 

LAS PÉRDIDAS DE LAS COLONIAS FUE UN ACONTECIMIENTO 

TRASCEDENTAL PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA, SE IBA TODO -

LO QUE REPRESENTABA PARA ELLA SENTIMIENTOS RECUERDOS¡ 

GLORIA PASADA)RIQUEZAS ESPERANZAS, 

Hueo DIVERSAS REACCIONES EN LOS DISTINTOS SECTORES 

DE LA NACIÓN: EL PUEBLO SE ALEGRÓ ! POR FIN HABÍA TERMI 

NADO LA CRUEL SANGRÍA DE SUS HOMBRES !¡ LOS POLÍTICOS -

GUBERNAMENTALES OPINARON QUE SE HABÍAN PERDIDO LAS COL~ 

NIAS PERO SE HABÍAN SALVADO LAS INSTITUCIONESj Y1 LA MI 

NORÍA INTELECTUAL OEDIC5 sus MAS NOBLES AFANES AL ANALI 

SIS CRÍTICO DE LOS HECHOS 1 RECAPITULANDO LA TRAYECTORIA 

HISTÓRICA DE LA NACIÓNj REFLEXIONANDO SOBRE EL PASADO Y 
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MEDITANDO ACERCA DEL FUTUROo 

EsTOS SON EN GRANDES RASGOS LOS PRINCIPALES ACONT! 

CIMIENTOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA AL FINALIZAR EL Sl-

GLO XIX 1 AHORA NUESTRA MIRADA IRl DIRIGIDA AL PENSAMIE! 

TO POLÍTICO DE LOS GRANDES IDEÓLOGOS DE ESTE TIEMPO, SE 

VERA LAS NUEVAS IDEAS QUE IBAN SURGIENDO EN ESPAÑA¡ EN

FRENTlNDDSE A LAS IDEAS TRADICIONALISTAS QUE EXISTiAN. 
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CAPITULO 111. 

LAS IDEAS POLITICAS DE UNO DE LOS DOS BANDOS 

EN CUESTION 

li IDEOLOGIA DEL PARTIDO C6NSERVADOR Y SUS PRINCI• 

PALES REPRESENTANTES: DoNOSO CoRTÉs, CANOVAS DEL

CASTl LLO, Ere, 
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CAPITULO 111. 

LAS IDEAS POLITICAS DE UNO DE LOS DOS BANDOS 

EN CUESTION. 

LA IDEOLOGIA DEL PARTIDO CONSERVADOR Y SUS PRIN••• 

CIPALES REPRESENTANTES: DONOSO CoRTÉS 1 CÁNOVAS OEL 

CASTILLO 1 ETC, 

ANTES DE ANALIZAR LAS IDEAS POLÍTICAS QUE IRRUMPIE 

RON EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX, Y ALTERARON LA FOR• 

MA OE VIDA DEL PUEBLO ESPAÑ0 1 CONVIENE HACER UN ESTUDIO 

DE LAS IDEAS ANTIGUAS 1 QUE SE HABÍAN ENQUISTADO DESDE • 

SIGLOS ATRÁS EN LA MENTALIDAD IBÉRICA Y QUE 1 POR TANTO 

TUVIERON QUE OPONERSE A LOS PENSAMIENTOS MODERNOS, 

SE TRATA DE TODO UN SISTEMA MUY ANTIGU0 1 CUYA 

FUERZA ERA MUY GRANDE, 0UDIERA DECIRSE 1 INCLUSIVE 1 QUE 

MÁS QUE DE IDEAS 1 AQUEL SISTEMA SE FORMABA DE CREENCIAS 

EN EL SENTIDO EN QUE ORTEGA Y GASSET USA ESTA PALABRA, 

Es DECIR 1 ERA ALGO QUE LOS ESPAÑOLES DABAN POR CIERTO • 

SIN MÁS, Así COMO TODOS LOS DÍAS 1 CUANDO ANOCHECE 1 TEN! 

MOS LA CREENCIA ESPONTÁNEA DE QUE POCAS HORAS MÁS TARDE 

AMANECERÁ 1 ASÍ EL PUEBLO ESPAÑOL NI SIQUIERA SE HACÍA • 

PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD DE LOS REYES. Los REYES ES-

....... 



TABAN AHÍ 1 EN EL TRON0 1 POR LA GRACIA DE DIOS¡Y NO VA--

LIA LA PENA METERSE EN MAYORES-AVERIGUACIONES, CLARO ES 

QUE NO TODOS LOS ESPAÑOLES SE DEJABAN LLEVAR TAN CANDl-

DAMENTE POR AQUELLAS CREENCIAS. HUBO MUCHOS QUE SE AVEN 

TURARON POR EL TERRENO DE LA TEORÍA POLÍTICA Y QUE ATAC! 

RON LA MONARQUÍA NO SÓLO EN EL SIGLO XIX, SINO MUCHO AN

TES, SIN EMBARG0 1 LA TÓNICA GENERAL LA DABA EL ESPÍRITU 

MONARQUIC0 1 QUE PARECÍA INCONMOVIBLE, ARRAIGADO EN LA -

CONCIENCIA DE LA NACIÓN 

LA MONARQUÍA ERA UN HECHO QUE TODO EL MUNDO ACATA• 

BAo DE PADRES A HIJOS 1 A LO LARGO OE GENERACIONES Y GE• 

NERACIONES 1 SE HABÍA TRANSMITIDO LA COSTUMBRE DE CONTAR 1 

EN EL CUADRO DE LA VIDA NACIONAL 1 CON EL MONARCA 1 QUE •• 

ERA EN QUIEN REPOSABAN LOS DESTINOS DEL PAÍS, 

AHORA BIÉN 1 ESTE SISTEMA DE IDEAS O DE CREENCIAS• 

(EN LA BASE 1 COMO ES NATURAL 1 HABÍA IDEAS 1 QUE EN SEGUI

DA EXAMINARÉ) NO PUDO CONSERVARSE IGUAL A SÍ MISMO DURAN 

TE LOS AHOS Y AÚN SIGLOS EN QUE PERMANECIÓ VIGENTE, SU

FRIÓ ALTERACIONES 1 ALGUNAS DE MUCHA MONTA 1 COMO LUEGO HA 

DE VERSE, 51 BIEN SE MANTENÍAN INCONMOVIBLES LOS FUNDA• 

MENTOS ÚLTIMOS 1 YA EN EL SIGLO XIX LAS CUESTIONES DE DE• 

TALLE HABÍAN CAMBIADO, No EN VANO LAS IDEAS DE LOS ENCI 

CLOPEDISTAS 1 Y DE LOS LIBERALES MÁS TARDE 1 HABÍAN ENTRA• 

Do-EN CONTACTO CON LA IDEOLOGÍA MONÁRQUICA. ALGO TUVO -

QUE INFLUIR EN ÉSTA EL CHOQUE CON LA MODERNIDAD, 

AL PRINCIPI0 1 LOS CONSERVADORES ALUDEN A LA MONAR

QUÍA CON LAS SIGUIENTES FRASES 1 SUFICIENTEMENTE ELOCUEN• 
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TES: "Los REYES SÓLO A Dios DEBEN LA CORONA y EL CETRO 

LA VOLUNTAD DEL PRÍNCIPE es LA LEY UNIVERSAL DEL PUEBLO 

LOS SOBERANOS SON DUEÑOS DE VIDAS Y HACIENDAS¡ Y PUEDEN 

DISPONER DE ELLAS Y EXIGIR CONTRIBUCIONES¡ Y GRAVAR LOS 

VASALLOS Y PUEBLOS A SU ARBITRIO¡ Y HACER LAS LEYES Y -

VARIARLAS,,,tt(1), EN ESTAS PALABRAS SE MUESTRA EL ESPI 

RITU CONSERVADOR EN TODA SU PUREZA, ES OECIR 1 APEGADO -

TODAVÍA A LO MÁS MEDULAR 1 A LO MÁS SÓLIDO DE LA TRAOI-• 

Cl6N DE DONDE ,PROCEDiA, [L REY ES EL SOBERANO ABSOLUTO 

DADOR DE LEYES 1 DUEÑO DE LAS VIDAS Y DE LOS BIENES DE • 

LOS SÚBITOS, NADIE TIENE DERECHO A OPONERSE A SU VOLUN 

TAO. Su PODER LE VIENE DE Dios, y DE AHÍ SE DEDUCE QUE 

LOS HOMBRES NADA PUEDEN EN CONTRA SUYA, 

Los CONSERVADORES OE FINALES DEL SIGLO XIX NO PRO 

NUNCIARON FRASES SEMEJANTES EN LAS CORTES, ERAN CONSER 

VAOORES 1 SIN DUDA ALGUNAj PERO YA NO PODÍA SUSCRIBIR -

UNA DESCRIPCIÓN COMO LA QUE HIZO MARTiNEZ MARINA. Los 

CAMBIOS A QUE HE ALUDIDO NO LES PERMITÍAN PENSAR DE •• 

ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE SU PROPIA IDEOLO 

GÍA, EsTA 1 EN REALIDA0 1 HABÍA EXPERIMENTADO ALTERACIO 

NES DE MATIZ 1 Y AUNQUE EL REY SEGUiA SIENDO LA FIGURA 

CENTRAL DEL SISTEMA 1 SUS ATRIBUTOS YA NO PODÍAN SER -

LOS Ml3~0 1 NI TAN AMPLIOS COMO LO HABÍA SIDO ANTAÑO, 

Los CONSERVADORES DE FINES DEL XIX LUCHAR¡N POR -

UNA MONARQUÍA, sí PERO YA MUY MODIFICADA· Sus PALA-

BRAS SER¡N ÉSTAS: 11 , .. LO SUSTANCIAL 1 ESENCIAL DE EsP~ 

ÑA ESTl A NO DUDAR CONTENIDO EN EL PRINCIPIO MONIRQUI• 
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CO CONSTITUCIONAL, LA NACIÓN TIENE COMO PRIMER REPRESE~ 

TANTE AL REY¡ FORMADO POR LA HISTORIA¡ PERO AL LADO OEL

REY HAY OTROS ELEMENTOS QUE SON LAS CORTES, DE LA 

UNIÓN DEL REY CON LAS CORTES OEPENDE EL EJERCICIO DE LA 

SOBERANÍA, 11 (2), 

SALTA EN ESTE PÁRRAFO A LA VISTA LA EVOLUCIÓN A QUE 

HABÍA ESTADO SUJETO EL PENSAMIENTO CONSERVADOR, AHORA -

LA SOBERANÍA YA NO RESIDE EXCLUSIVAMENTE EN ELMONARCA 1 -

SINO QUE ÉSTf LA COMPARTE CON LA REPRESENTACIÓN POPULAR¡ 

O SEA CON LAS CcR.T,ESo 
,-,-

Prno:PÁ;í.:AP~E~IAR EL.ESQUEMA IDEOLÓGICO EN CUES.,~
TIÓN, y ~s~U~~·~Ás\xACTAMENTE LAS MODIFICACIONES QUE 

' ·:: .... _ ... :~·¡;·: ... " .. < ' 

HABÍA SUFRIOO.EN,EL.·ÚLTIMO TERCIO DEL XIX 1 BUENO SERÁ --

REMOIHARNOS A SUS ORÍGENES, ¿CÓMO HABÍA NACIDO LA IDEOLO 

GÍA MONÁRQU!CA? ¿CUÁLES ERAN SUS BASES TEÓRICAS? 

EN UN PRINCIPIO EL ABSOLUTISMO MONÁRQUICO SE BASÓ -

EN LO QUE SE LLAMA EL DERECHO DIVINO DE LOS REYES 1 
11 JEO

RÍA PROCLAMADA DESDE EL PÚLPIT0 1 PREGONADA EN LA PLAZA -

PÚBLICA y DEFENDIDA EN EL CAMPO DE BATALLA. 11 (3). Sos-

TENÍA LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: LA MONARQUÍA ERA UNA 

INSTITUCIÓN DE ORDEN DIVINO, y LOS REYES SÓLO ANTE Dios 

ERAN RESPONSABLESj EL DERECHO HEREDITARIO ERA IRREVOCABLE 

A LOS VASALLOS NO LES CORRESPONDÍA NI INVESTIR NI CENSU

RAR1 SÓLO HONRAR Y OBEDECER A SU SOBERANO, 

LA TEORÍA DEJA VER CON TODA CLARIDAD SU FUENTE, PO

DEMOS APRECIAR QUE LA RELIGIÓN ESTÁ EN LA BASE DE TODAS 
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L'AS .'JCl.-A~·11.o!l.li1rJltl CA$;" Así, A .i.'o; LARGO OE LA HISTORIA 1 

LOS AC,TOS V LOS PENSAMIENTOS DE LOS CONSERVADORES TEN--. l:: i.G j. .. ',1 • ·,..," 

DRÁN M¡S VISIBLE O MÁS OCULTO UH CARIZ RELIGIOSO, EL -
CATOLICISMO ES EL CIMIENT0 1 LA PIEDRA ANGULAR DE TODO -

EL SISTEMA, YA VEREMOS EN SEGUIDA CÓMO EN PLENO SIGLO 

,XIX DONOSO CORTÉS ACUDE TODAVÍA A LA TEOLOGÍA PARA EX-

PLICAR LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA NECESl~

DAD DEL GOBIERNO MONÁRQUICO, . 

PERO VEAMOS LA FORMA EN QUE SURGio ESTA fEORiA DEL 

DERECHO D1VINO DE LOS REYES. EN REALIDAD 1 SU NACIMIEN

TO OB~DECIÓ A UN IMPERATIVO HISTÓRIC0 1 Y ES PRECISO CO! 

FESAR QUE 1·EN ESTE ASPECT0 1 CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE 

su 1J1s1ÓN. DURANTE UNA BUENA PAR.TE DE LA EDAD ME01A 1 -

EL P1PA00 'HAeí A ÚE'ií·c 1 ºº :uN pooER AesoLuTo sos RE Los GE. 

B 1 ERNOS y ¿DS .. PUEBLOS. :''Poc~ ERA '.~A· AU_TOR 1 DAD DEL PR 1 N~ 
CIPE EN COMPARACIÓN CON EL.Í;RESTIGIO;DE LA PALABRA PON

TIF ICIA¡l,'(~oN EL. ACATAMIENTO QUE A TODO EL MUNDO LE ME 

RECIA ÉSTA, EL PRiNCIPE 1 EN REALIDA~ 1 NO ERA MÁS QUE 

UN FUNCIONARIO DE SEGUNDA FILA 1 EN RELACIÓN CON EL GRAN 

SOBERANO QUE RESIDÍA EN ROMA, 

AL PAPA LE VEiA ~QUEL PRESTIGIO Y AQUEL POOEíl DE -. 

LA NOCIÓN OEL ORIGEN DIVINO DE SU INVESTIDURA, COMO VI 

CARIO DE CRIST0 1 SU PERSONA ERA INATACABLE Y SUS PALA-

SRAS NO ADMITÍAN RÉPLICA. Dios ESTAaA DETRÁS DE ÉL -

APOY,NDOLO, DICTÁNDOLE OESICIONES Y CONSEJOS, 

LA MANIOBRA IDEOLÓGICA DE LOS PRÍNCIPES FUÉ MUY --

HÁBIL 1 AUNQUE DESDE LU~GO NO PUDO DESARROLLRRSE SIN OBS 
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TACULos: A LA INVESTIDURA DIVINA DEL PAPA OPUSIERON -

ELLOS UNA PRETENSl6N ANÁLOGA, TAMBlfN A LOS MONARCAS -

SECULARES LOS HABÍA NOMaRADO Dios, 51 EL PAPA HABÍA RE 

CIBIDO SU TIARA POR MANDATO DE LA DIVINIDAD, LOS RE·· 

YES LES PASABA LO MISMO CON SU CORONA, 

ENTONCES¡ EL PAPADO YA NO SE ENCONTRÓ EN UNA PÓSI• 

c~ÓN TAN FIRME COMO LA QUE POR TANTO TIEMPO HABiA DIS••' 

FRUTAD~~ ·Los ESTADOS NACIONALES¡ QUE EN AQUELLA iPOCA 

ESTAB~N ~ESTANDOSE 1 GANARON UNA GRAN BATALLA¡ PUES OE 

ESTE MODO SUS SO,BERANOS SE ENCONTRARON DUEÑOS DE UN PO• 

DER INDIS~uiABLE 1 .DE .UNA SOBERANÍA QUE ANTES HABÍAN RE· 

CIBIDO SÓLO ,DE REFLEJ0 1 PUESTO QUE LA FUENTE PARECÍA ES 
- - ,;· -ff_ • 

TAREN R¿MA ·.v.~ADA uls QUE EN ROMA. 

. . 
G~ACIA.;Á .. LA,IDEA DEL DERECHO DIVINO DE LOS REYES 1 

LOS PRINCIPES EMPEZARON A SENTIRSE VERDADERAMENTE SOBE· 

RANOS 1 CON INDE,PENDENCIA DEL PODER PAPAL, AsÍ PUDIERON 

ORGANIZAR UllA' POLÍTICA AUTÓNOMA, DE ACUERDO CON sus PRO 

PIOS 'INTERE~~S Y CON LOS DE SUS ESTADOS, 

COMO SE VE 1 TANTO LA SUPREMACIA PAPAL DE LOS PRI·· 

MEílOS T 1EMPOS 1 COMO LA 1NVEST1 DURA DE LOS REYES 11 POR LA 

GRACIA DE D1os 11
, QUE SE Acu~& MAS TARDE, SE CIMENTABAN 

SODRE UNA CONCEPCIÓN RELIGIOSA DEL MUNDO Y DEL GOBIERNO 

CIVIL, ESTA IDEA ES• REPITO. LA QUE INFORMA TODO 
0

EL •• 

PENSAMIENTO MON¡RQUIC0 1 POR LO MENOS HASTA LA GRAN CRI• 

SIS DEL ABSOLUTISMO. SoaREVIVE EN ESPA~A HASTA BIEN EN 

TRADO EL SIGLO XIX Y AÚN A LA FECHA QUEDAN ALGUNOS RESA 

BIOS1 SI BÍEN HAN PERDIDO LA EFICACIA DE ANTA~O. 
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. AHORA BIEN ( Y AQUÍ LOS CAMBIOS DE MATIZ QUE MENCIO 

NÉ MÁS ARRIBA), LA INSPIRACIÓN TEOLÓGICA HA 100 CEDIEN

DO TERRENO, No ES POSIBLE CONSTRUIR PARA LA ETERNIDAD~ 

UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA, Lo QUE EN LA EDAD MEDIA LLEGÓ 

PARECER INCONMOVIBLE, O SEA LA TESIS DEL DERECHO DIVINO 

OE LOS REYES 1 TUVO QUE ACEPTAR RETOQUES, AJUSTE Y EN---

MIENOAS DE MUY VARIADA NATURALEZA, LA FE DEL MUNDO EN -

Dios, QUE EN LOS PRINCIPIOS DE LA TEORÍA ERA ABSOLUTA, -

NO SE HA MANTENIDO IGUAL, LA ARREMETIDA DEL ENCICLOPE

DISMO DEL SIGLO XVIII LA AGRIETÓ EN MUCHOS PUNTOS, Los 

HOMBRES ABANDONARON LA COSTUMBRE DE EXPLIClRSELO TODO 

POR RAZONES TEOLÓGICAS Y ACUDIERON AL EXPERIMENTO y A LA 

RAZÓN, [N LAS CIENCIAS NATURALES EL FENÓMENO ES MUY VI-

SIBLE• lo QUE ANTES DEL XVIII HABÍA SIDO OBJETO DE DIVA 

GACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO y A VECES MÁG1co, DESPUÉS 

DE OICHA CENTURIA SE CONVIRTIÓ EN OBJETO DE LABORATORIO, 

LAS CIENCIAS NATURALES SE ACOSTUMBRARON A NO DAR UN PASO 

SIN UNA PREVIA COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL, ASÍ FUERON TE 

JIENDO SUS LEYES 1 LABORIOSAMENTE 1 TRAS DE UNO Y VARIOS Y 

EN OCASIONES NUMEROSÍSIMOS INTENTOS, LA RAZÓN OCUPÓ EL 

LUGAR QUE ANTES HABÍA TENIDO LA VOLUNTAD DE Dios. LAS -

COSAS SUCEDEN CON ARREGLO A PRINCIPIOS LÓGICOS Y MATEMÁ

TICOS, LA EXISTENCIA DE Dios NO SE DISCUTE, PERO EN CA~ 

010 1 SE DEPOSITA UNA FE CIEGA EN LA FACULTAD INTELECTUAL 

DEL HOMBRE, EL HOMBRE 1 CON SUS PROPIOS MEDIOS 1 ES CAPAZ 

DE AVERIGUAR Y PONER EN CLARO LOS MISTERIOS DE LA NATURA 

LEZA, . Y LA NATURALEZA_ ESTO QUEDA B 1 EN PROBADO- SE COM 

PORTA SIEMPRE CON ARREGLO A NORMAS QUE LOS INVESTIGADO-
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RES SON CAPACES DE ESTABLECER EN FÓRMULAS PERFECTAMENTE 

INTELIGIBLES, Es DECIR 1 QUE EL MISTERIO VA CEDIENDO EL 

PASO A LA VERDAD CIENTIFICA. y Dios YA NO ESTl TAN PRE 

SENTE EN LOS ACTOS DE LA VIDA HUMANA, CONSERVA SU PRES 

TIGI0 1 PERO YA NO SE LE RECONOCE DIARIAMENTE, A CADA -

INSTANTE¡ COMO EL MOTOR DE TODOS LOS ACAECERES, Y SI -

SE LE RECONOCE 1 AL MISMO TIEMPO SE COMPRENDE QUE HAY UN 

CAMPO MUY AMPLIO DE LA NATURALEZA 1 EN EL CUAL EL HOMBRE 

PUEDE EJERCITAR SU INTELIGENCIA, YA NO ES 11 LA VOLUNTAD 

DE Dios" LA QUE HACE QUE SE MUEVAN LAS ESTRELLAS¡ o 

.MEJOR DICHO SIGUE SIÉNDOLOj PERO TAMBÍEN EXISTEN LAS 

LEYES DE LA GRAVITACIÓN 1 QUE EXPLICAN ESOS MOVIMIEN--

TOS Y QUE SON COMPRENSIBLES PARA LA MENTE HUMANAo 

Lo QUE SUCEDÍO EN EL REINO DE LAS CIENCIAS NATURA

LES ACONTECIÓ EN TODOS LOS DEMÁS ÓROENES 1 INCLUSIVE EL 

DE LA TEORÍA POLÍTICA, LA IDEA DEL DERECHO DIVINO DE 

LOS REYES NO PODÍA QUEDAR INMUNE LA TRANSFORMACIÓN, 

Los ~NCICLOPEDISTAS HICIERON SOSPECHOSA LA FÓRMULA: -

"REY POR LA GRACIA DE Dios". &ERA CIERTO QUE LOS PRÍNCI 

PES OCUPARAN EL TRONO POR MANDATO DIVINO? &COMO PODÍA -

COMPROBARSE LA REALIDAD or ESE MANDATO? &QuE LEGITIMl-

DAD PODÍA ALEGARSE 1 ANTE ESTA DUDA? Y ENTONCES LA TEO-

RÍA POLÍTICA BUSCÓ LAS FUENTES DE LA SOBERANÍA POR 

OTROS RUMBOS, ACABÓ INDICANDO QUE LA SOBERANÍA RADICA 

BA EN EL PUEBLO y NO EN EL REY. EL PUEBLO ERA EL sceE

RANO, Y POR SU PROPIA VOLUNTAD HABÍA DECIDIDO QUE UNO 

DE SUS MIEMBROS LO GOBERNASE, 

ENTONCES 1 EN ESPAÑA 1 AL EMERGER ESTAS NUEVAS IDEAS 
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LOS MONÁRQUICOS TUVIERON QUE RECOGER VELAS, YA SE HA--

BLA OEL GOBIERNO EN TÉRMINOS NATURALISTAS EN VEZ DE --

USAR LOS TEOLÓGICOS, SE DEJA DE LADO LA COSTUMBRE OE -

AMONTONAR LAS CITAS BÍBLICAS SIN SENTIDO CRÍTICO (4), -

LAS ESCRITURAS YA NO SON LA ÚNICA FUENTE DE LA TEORÍA -

POLÍTICA, LA NATURALEZA HUMANA Y LAS COMPLEJAS NECESI-

DADES ·DE LA. SOCIEDAD ENTRAN EN JUEGO DENTRO DE ESA TEO

RÍA, LAS ExPL.!CACIONES RACIONALES SUSTITUYEN A LAS ES-

PECUÚC io~.~;~st~'.~,~~-ó.~L~t~~· 'SE HA DADO EL PR 1 MER PASO HA-

C l A UN CONCEPTO'.DE)LA'POLITICA COMO ALGO UTILITARIO E -

H 1 STÓR l.C~:.:::.~.~~~:'.l~~'~}JJi~§3~t~;s'.;. ~L PERF 1 L PRAGMÁT 1 CO QUE 

ESA CIENCIA TIENE·\EN:\NUESTROS'.DIAS, 

' .. · ~; ",:}~l'.~i':t~~'~l;~1~~;.f,): .•. ,.}·:. 
Los MONARQUICOS~ESPANOlES('SE;'APLICARON PUES A LA -

TAREA OE REESTmTuRAR sV;~t~~~~if1.~~¡~~·· ... Dº~~RLA DE NUE-

VAS BASES 1 AUNQUE EN EL FONDO~S)GUIERAN•DEfENDIENDO EL 
.;·: >;::>:~.:~~(:~.~}.~~;1¿:;~~~\;..'> ,}.·_ .. ·:' '· 

ANTIGUO CUERPO TRAOICIONAL~~'PARÁ;ELL0. 1 ºLA. AUTORIDAD -

DEL REY YA NO PODÍA PRED 1 CA:SE''6'6'Jt;K~'~·Y~HI DO D 1 RECTA 

MENTE DE Otos; PERO EL REY ERA ALGO ~~i' co.f..Ó 'EL GRAN --

PADRE OE UNA VASTA FAMILIA 1 QUE ERA EL PUEBLOj Y LA INS 

TITUCIÓN OE LA FAMILIA SÍ QUE TENÍA ORIGEN DIVINO, SE 

VE EN ESTE JUEGO DE IDEAS CÓMO SE ENLAZAN LAS TEORÍAS -

TEOLÓGICAS CON LAS NATURALISTAS, 

ASÍ PUES 1 AL COMENZAR EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO -

XIX ENCONTRAMOS EN EsPAílA UN PARTIDO MONÁRQUICO BASTAN-

TE MOOERNIZAD0 1 AUNQUE 1 A DECIR VERDAD 1 EN ALGUNOS GRU

POS SE DISTINGUÍA AÚN LA MÁS CERRADA INTRANSIGENCIA, --

StN EMBARGO EL TONO GENERAL ES EL OTRO: EL DE LA MODER! 
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CIÓN, JAIME 8ALMES 1 UNO OE LOS PENSAOORES CATÓLICOS MÁS 

DISTINGUIDOS DEL SIGL0 1 DECÍA POR EJEMPLO: 11LEGISLAR ES 

OE LA COMPETENCIA 1 O OE TODA LA COLECTIVIOA0 1 O DEL ·--

PRÍNCIPE O PERSONA PÚBLICA INVESTIDA EN SU REPRESENTA--

CIÓN PARA SU DIRECCIÓN O CUSTODIA, LA LEY PROPIAMENTE -

TIENE~ OBJETO PRIMARIO Y PRINCIPAL EL ORDEN AL BIEN -

COMÚN, Y ORDENAR ALGO AL BIEN COMÚN ES PROPIO DE TODA LA 

MULTITUD O DE ALGUNO QUE HACE SUS VECES, EL PODER NO SE 

HA HECHO PARA EL GOBERNANTE, EL REINO NO SE HIZO POR 

CAUSA DEL REY 1 SINO EL REY POR CAUSA DEL REIN0 11 , (5) EN 

ESTA CITA PUEDE VERSE CÓMO EL CATOLICISMO HABÍA DEJADO -

AMPLIAS HENDIDURAS 1 POR DONDE SE HABÍAN FILTRADO LAS CON 

CEPCIONES OE LA FILOSOFÍA NATURALISTA. S1N DECLINAR LA 

PRIMACÍA DE LA RELIGIÓN 1 LOS PENSADORES CATÓLICOS RECO-

NOCIÁN EL ·PAPEL QUE LOS FACTORES NATURALES JUGABAN EN EL 

FENÓMENO POLÍTIC0 1 Y NO TENÍAN EMPACHO EN RECONOCER QUE 

EL REY REPRESENTABA LA VOLUNTAD DE SUS SÚBDITOS, Y QUE -

NO ERA LA CAUSA DEL REIN0 1 SINO LA 1 NVERSA: QUE ERA -

SU EFECTOj SU IRRAOIACIÓN 1 SU PROOUCTO. 

HE HABLADO ANTES OE DONOSO CORTÉS (1809-1853), ESTE 

PENSADOR, UNO DE LOS MÁS BRILLANTES ENSAYISTAS CATÓLICOS 

OE SU TIEMP0 1 PUEDE REPRESENTAR BIEN EL OTRO POLO DEL -

SISTEMA MONÁRQUICO, ES DECIR EL POLO TODAVÍA INTRANSIFEN 

TE 1 QUE NO SE HA DEJADO PERMEAR POR LAS IDEAS LIBERALES, 

DE CUNA ARISTOCRÁTICA, CORTÉS 1 GRADUADO EN SALAMANCA Y -

EN SEVILLA, GRAN CONOCEDOR OE LA FILOSOFÍA y DE LA H1sro 

RIA 1 POSÉE UN AR5ENAL MUY AMPLIO DE ARGUMENTOS, TODOS -

ELLOS 'AFiLIADOS A LA DOCTRINA CATÓLIC~, FUE UN HOMBRE -
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DE INFLUENCIA ENTRE SUS CONTEMPORÁNEOS 1 DEDICADO COMO -

ESTUVO AL PERIODISMO (COLABORÓ EN EL PORVENIR Y EN EL -

HERALDO) Y DESIGNAD0 1 COMO LO FuE1 PARA DESEMPEÑAR AL-

TOS PUESTOS PÚBLICOS, 

• • 11 
DONOSO CoRTES 1 EN SU CELEBRE ENSAYO SOBRE EL CATO• 

f/ 
LICISMO, ENUNCIA 1 CON SU PUREZA TRADICIONAL 1 LA TESIS -

DEL PR IMADO:l DE LA TEOLOGÍA, 11 LA TEOLOGÍA- O 1 CE - 1 

POR LO MISMO QUE ES LA CIENCIA DE Dios, ES EL OCÉANO 

QUE CONTIENE Y ABARCA TODAS LAS CIENCIAS 1 ASÍ COMO ÜIOS 

ES EL OciANO QUE CONTIENE y ABARCA TODAS LAS COSAs."(5) 

SENTADA ESTA PREMISA 1 NO ES DIFICIL PARA DONOSO 

CONSTRUIR TODO ,UN SISTEMA EN QUE LA POLÍTICA APARECE C! 

MO UNA SIERVA MÁS, EN EL CORTEJO QUE SIG E A LA 01sc1-

PLINA TEOLÓGICA, CONSIDERA QUE POSÉE LA VERDAD POLÍTI

CA AQUEL QUE CONOCE LAS LEYES A QUE ESTÁN SUJETOS LOS GD 

GOBIERNOS. PosÉE LA VERDAD SOCIAL QUIEN CONOCE LAS LE

YES A QUE ESTÁN SUJETAS LAS SOCIEDADES HUMANAS, Y CONO 

CE TODAS ESTAS LEYES EL QUE CONOCE A Dios, EL QUE ESCU

CHA LO QUE HABLA DE SÍ, Y CRÉE LO MISMO QUE ESCUHCA, To 

DA AFIRMAClbN DE CARÁCTER~OLITICO O SOCIAL SE CONVIER

TE A LA LARGA 1 EN UNA AFIRMACIÓN DE ÍNDOLE TEOLÓGICA, 

ESTE AUTOR VE EN EL CATOLICISMO UN SISTEMA DE Cl-

VILIZAClbN COMPLETO Y UNIVERSAL, PORQUE ABARCA TODAS -~, 

LAS VERDADES, EL CATOL¡IC ISMO SE HA APODERADO ENTERAMEN 

TE DE LOS HOMBRES: EN SUS CUERPOS, EN SUS SENTIDOS, EN 

sus RAZONES. Los TEÓLOGOS DOGMÁTICOS HAN ENSEÑADO A LA 

CRIATURA HUMANA LO QUE ÉSTA TIENE QUE CREER 1 LOS MORA-
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LISTAS LE HAN MOSTRADO EL CAMINO RECTO DE LAS BUENAS --

OBRAS1 Y LOS MÍSTICOS 1 POR FIN¡ LE HAN DICHO CÓMO HAY -

QUE ELEVAR AL CIELO LAS ORACIONES¡ Y JUNTAR POR ESTE ME• 

DIO EL CIELO CON LA TIERRAo 

PoR EL CATOLICISMO ENTRÓ EL ORDEN AL HOMBRE¡ Y POR 

EL HOMBRE A LAS SOCIEDADES HUMANAS, EL ORDEN 1 EN DEFINI 

TIVA¡ CONSISTE EN LA UNIÓN DEL HOMBRE CON Dios. Los PUE 

BLOS HAN PASADO DE LA OBEDIENCIA ANTE EL HOMBRE A LA OBE 

CIENCIA ANTE Dios. EL HOMBRE A QUIEN ANTES OBEDECÍAN -

EJERCÍA SOBRE ELLOS LA FUERZA 1 Y ASÍ LOGRABA LA DOCILl-

DAD, EN CAMBIO AHORA1 EN EL ESTADIO ACTUAL DEL DESARRO

LLO HUMANO, EN QUE LOS REYES GOBIERNAN EN NOMBRE DE Dios 

LA OB~DIENCIA NO ES UNA HIJA DE LA VIOLENCIA¡ SINO DE -

LA FE Y LA CONVICCIÓN, PoR ÉSTO SE EXPLICA QUE EN LA -

HISTORIA RESPLANDEZCAN CON MÁS BRILLO LOS PUEBLOS CATÓ

LICOS: LOS PEQUEÑOS Y MENESTEROSOS NACEN PARA SER SERVI ' 

DOS Y LOS GRANDES Y RICOS ESTÁN DESTINADOS A SERVIR, EL 

CATOLICISMO DISMINUYÓ LA AUTORIDAD Y SANTIFICÓ LA OBE---

DIENCIAo 

Dos COSAS, SEGÚN DONOSO CORTÉS, SON INCONCEBIBLES -

EN UNA SOCIEDAD ORGANIZADA DE VERAS SOBRE ESTOS PRINCl-

PIOS! EL DESPOTISMO Y LAS REVOLUCIONES, Es LÓGIC0 1 PUES-

TO QUE EN ESA SOCIEDAD IDEAL EL PODER Y LA OBEDIENCIA -

SE CONJUGARÍAN EN UN EQUILIBRIO PERPETU0 1 QUE NINGUNA -

DE LAS DOS FUERZAS PODRÍA ALTERAR 1 YA QUE LA PRIMERA (EL 

PODER) NUNCA OSARÍA EXCEDERSE PARA CONVERTIRSE EN UN PO-

DER ARBITRARIO Y ABUSIVOj Y LA SEGUNDA (LA OBEDIENCIA) 

... _. . .,.. 
-58-



JAMÁS TENDRÍA MOTIVOS PARA CONTRADECIRSE A SÍ MISUA y 

CONVERTIRSE EN REBELIÓN, 

EN LA SOCIEOAD• CONTINÚA ESTE PENSADOR- DEBE EX-

ISTIR LA AUTORIDAD POLÍTICA Y EN LA FAMILIA LA AUTORI

DAD DDMÉ•TICA. Dios ESTABLECIÓ UNA DISTANCIA ENTRE LOS 

HIJOS Y LOS PADRES, ENTRE ELLOS EXISTE UN MEDIANIL, -~ 

UNA ZONA EN LA QUE REINA ESE PRINCIPÍO DOBLE DEL PODER 

Y LA OBEDIENCIA, EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD SERÍA IM

POSIBLE, PUESTO QUE DESTRUIRÍA LA PERSONALIDAD DEL PA--

DRE1 QUE ALGO TIENE DE NOBILIARIO Y DE PRÓCER, 

POR ENCIMA DE LA AUTORIDAD DOMÉSTICA 1 Y AÚN POR EN 

CIMA DE LA AUTORIDAD POLÍTICA 1 DEBE EXISTIR 1 DE HECHO 

EXISTE 1 OTRA: SIEMPRE NUEVA Y SIEMPRE ANTIGUA 1 ALTÍSIMA 

INFALIBLE 1 FUNDADA PARA LA ETERNIDAD, ESTA ES LA SANTA 

IGLESIA CATÓLICA 1 APOSTÓLICA Y ROMANA, 

AQUÍ DONOSO CORTÉS HABLA DEL PODER ESPIRITUAL DE -

LA IGLESIA 1 DE LA INFALIBILIDAD DE SUS PONTÍFICES, Y DE 

SU PRIMACIA SOBRE LOS GOBIERNOS TEMPORALES, No OBSTAN-

TE HAY QUE ACLARAR SE REFIERE SOLAMENTE A UN REINO --

DEL ESPIRITU 1 SALVANDO ASÍ LA ETERNA CONTRADICCIÓN DEL 

PODER TEMPORAL Y EL DE LAS ALMAS, 

AHORA BIEN 1 UNA DE LAS CONSECUENCIAS MÁS NOTABLES 

MÁS ANTIMOOERNAS QUE EXTRAE DE TODOS ESTOS RAZONAMIE~ 

TOS ES LA CONDENA DEL DERECHO DE LIBRE DISCUSIÓN, 51 -

LA IGLESIA POSÉE LA VERDAD INDUBITABLE 1 ¿PARA QUÉ PERMI 

TIR QUE EL VULGO HABLE DE LAS COSAS? Es PELIGROSO QUE 
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UNOS OPINEN EN UN SENTIDO Y LOS DEMÁS EN OTRO, LA GEN 

TE SE ENCONTRARÁ DELANTE OE LAS DOS DPINIDNES1 Y LEPA

RECERÁN IGUALMENTE VÁLIDAS Y ATRACTIVAS 1 Y NO SABRÁ 

' . / 
CUAL ELEGIR 1 Y VENDRA UNA ANARQUIA DE LAS MENTES Y LA -

NATURAL INTRANQUILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES, COMO ES 

FÁCIL NOTAR, DONOSO CORTÉS TENÍA UNA IDEA BASTANTE --

DESFABORABLE SOBRE LA INTELIGENCIA DE LAS MASAS, PREFE 

RÍA DESDE LUEGO ENCOMENDAR LOS ASUNTOS GRAVES A LA ARIS 

TOCRACIA 1 EN LA CUAL PONÍA UNA GRAN ESPERANZA, LA ARIS 

TOCRACIA, PRODUCTO DE UNA LARGA EDUCACIÓN 1 DE LA MEXCLA 

DE SANGRES VALEROSAS, ETC, 1 SÍ ERA APTA PARA JUZGAR Y -

PARA GOBERNAR, (6), 

ESTA ES UNA SÍNTESIS 1 MUY IMPERFECTA 1 DEL PENSA---

MIENTO DE AQUEL GRAN ENSAYISTA 1 ENCASTILLADO EN LhlDE_2 

LOGÍA TRADICIONAL 1 QUE CON TANTA INTELIGENCIA DEFENDIÓ 

SUS POSICIONES, No OBSTANTE LO TRADICIONAL DE ESTAS --

IDEAS, NO PUEDE NEGARSE QUE NO SE HAYAN INFILTRADO EN 

ELLAS ALGUNO TONOS MODERNOS, YA NO SE AFIRMA A RAJATA-

BLA QUE EL REY HA RECIBIDO DE Dios su AUTORIDAD. ESTA -

PROPOSICIÓN ESTÁ MODERADA, POR MEDIO DE LA APELACIÓN AL 

CONEPTO DE FAMILIA, POR OTRA PARTE 1 CREO QUE DONOSO 

CoRTÉs, MUCHO MAS QUE BALMES, ES EL REPRESENTANTE MÁS -

ALTO Y MÁS TÍPICO DE LA IDEOLOGÍA MONÁRQUICA DE DERE-

CHA ( SI SE PERMITE LA EXPRESIÓN), ESTO ES, DE ~QUE 1 -

ADEMÁS DE SER MONÁRQUICA, SE REVUELVE CONTRA CUALQUIER 

ASOMO DE PRINCIPIO LIBERAL O REPUBLICANO, 
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RESUMAMOS PUES Y PRECISEMOS LAS NOCIONES EXPUESTAS 

YA REFIRIÉNDOLAS CONCRETAMENTE A LA REALIOAD ESPAÑOLA -

DEL ÚLTIMO TERCIO DEL XIX: 

EL PARTIOO MDNlRQUICO SE MANTENÍA EN PIE CON MUCHA 

I 

FUERZA 1 AUNQUE SU DOCTRINA YA ADMITIA ALGUNOS PRINCl--

PIOS LIBERALES, UNO DE ELLOS 1 COMO SE HABRÁ NOTADO EN 

LA CITA DE BALMES 1 ERA EL DE REPUDIAR LA TIRANÍA Y TOMAR 

MEDIDAS PARA EVITARLA. LA MONARouiA ERA BUENA,PERO E! 

TABA PROPENSA A DERIVAR HACIA EL ABSOLUTISMO MÁS IRRA--

044lNAL•·!.<INJUS.tO, YA FRANC 1 seo SuÁREz HABÍA ACLARADO LAS 

COSAS PROCURANDO PRIVAR AL REY DE TODA ASPIRACIÓN Y DE 

TODA JUSTIFICACIÓ~ ALGUNA CON RESPECTO A CUALQUIER TEN

TATIVA POSIBLE DE CONVERTIRSE EN TIRANO: íl LA POTESTAD 

LEGISLATIVA NO RESULTA EN LA NATURALEZA HUMANA HASTA --

QUE LOS HOMBRES SE RE6NEN EN COMUNIDAD PERFECTA Y SE -

UNEN POdTICAMENTE-HABÍA ESCRITO EL GRAN TEÓLOGO - -

POR QUE ESTA POTESTAD NO ESTÁ EN TODOS LOS HOMBRES TOMA 

DOS SEPARADAMENTE 1 NI EN LA MULTITUD DE ELLOS 1 SOLAMEN 

TE CUANDO SE REÚNEN EN UN CUERPO POLiT1co, POR U' 
I 

CIRCULO DE SOCIEDAD Y PARA AYUDARSE MUTUAMENTE CON UN -

FIN POLÍTICO, Es DECIR QUE EL PODER NO VIENE DE Dios -

POR DELEGACIÓN DIRECTA A HOMBRES DETERMINADOS 1 SINO --

CUANDO ÉSTOS ESTÁN REUNIDOS CONSTITUYENDO UNA COMUNIDAD 

PERFECTA 11 (8), 

Los MONÁRQUICOS DE FINES DE SIGLO YA NO DEFIENDEN 

EL DERECHO ÜIVINO DE LOS REYES 1 AUNQUE SIGUEN 1 EN SU -

MAYOR IA1 APOYÁNDOSE EN LA RELIGÍON, PARA ELLOS ES EL -
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VERDADERO SOBERAN0 1 Y JUNTOS EL REY Y LAS CORTES FORMAN 

LA SUPREMA AUTORIDAD DEL ESTADO, PASARON LOS TIEMPOS DEL 

ABSOLUTISM01 EN QUE LA ÚNICA LEY ERA LA VOLUNTAD REGIA, 

LA MONARQUÍA 1 AHORA TIENE UNA ESTRUCTURA Y UN FUNCIONA•• 

MIENTO REGULADOS POR LA CONSTITUCIÓN, HAY UN RÉGIMEN•• 

CONSTITUCIONAL 1 DE GARANTÍAS, Et CIUDADANO NO ESTÁ INER 

ME ANTE EL REY 1 SINO QUE TIENE A LA MANO UN APARATO LE·• 

GAL QUE LO PROTEGE, 

AQUÍ CABE UN PARÉNTESIS QUE CONSIDERO INDISPENSABLE: 

HE DICHO MAS ARRIBA QUE ESTAS MATIZACIONES N~EVAS DE LAS 

IDEAS MONÁRQUICAS PROCEDÍAN SOBRE TODO DE LOS PENSADORES 

DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, BUENO ES SEÑALAR 1 NO OBSTANTE 

QUE EN ESPAÑA LA INSTITUCIÓN DE LAS CORTES NO ERA NADA• 

DESCONOCIDA, ÜESDE LA EDAD MEDIA HUBO UNA GRAN CANTIDAD 

DE PACTOS 1 FUEROS Y DEMÁS 1 QUE OTORGABAN CIERTAS GARAN·

TÍAS A LOS PUEBLOS FRENTE AL SOBERANO, LAS INSTITUCIO• 

NES DE ARAGÓN T 1 ENEN UNA 1MPORTANC1 A 1 NNEGABLE EN ESTE • 

SENTIDO, PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA VERDADERA CONSTITU• 

CIÓN 1 SALVANDO LOS ASPECTOS TÉCNICOS, SE CONOCÍAN EN LA 

EDAD MEDIA LAS CARTAS EN QUE EL REY CONFIRMABA LAS LIBER• 

TADES LOCALES 1 LOS FUEROS MUNICIPALES 1 LAS CONCESIONES DE 

FRANQUICIAS O PRIVILEGIOS A INDIVIDUOS O CORPORACIONES, 

VOLVIENDO AL TEMA 1 PUEDE AFIRMARSE QUE EN LA ÉPOCA 

QUE NOS OCUPA ( FINALES DEL XIX) LOS MONÁRQUICOS CONCE•• 

BÍAN AL REY COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL PERO NO ABSOLU• 

TO. EN LA DOCTRINA OE Los·GRANOES MAESTROS, ANTIGUOS y -

MODERNOS, EST¡ LA NOCIÓN OE LA PRIMACÍA DE LA LEY 1 LO • 
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I 

QUE HEMOS LLAMADO SOBERANIA DEL DERECHO¡ ESPECIALMENTE• 

FRENTE AL GOBERNANTE. 

YA SONABAN MUY O 1 STANTES LAS PALABRAS DE FERNANDO -

.V 11 : 11 , , , CON EL F 1 N DE QUE DESAPAREZCA DEL PUEBLO • 

ESPAÑOL HASTA LA MÁS REMOTA IDEA DE Q11 E LA SOBERANÍA RE 

SIDE EN OTRO QUE EN MI REAL PERSONAj CON EL JUSTO FIN· 

DE QUE MIS PUEBLOS CONOZCAN QUE JAMAS ENTRARÉ EN LA MÁS 

PEQUEÑA ALTERACIÓN DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA MO· 

NARQUÍA. , ,ll (9) 

ESTAS FRASES, LLENAS DE SOBERBIA, QUE HABÍAN SIDO· 

PRO:iUNCIADAS MENOS DE UN SIGLO ANTES 1 ERAN YA INADECUA·· 

DAS PARA LA ÉPOCA, NADIE 1 NI EL MÁS TORPE DE LOS MONA! 

CAS 1 NI EL MAS SERVIL DE SUS CORTESANOS 1 SE HUBIERA ·-· 

ATREVIDO A DECIR ALGO PARECIDO. Los CONSERVADORES DE -

LA RESTAURACIÓN TIENEN OTRO LENGUAJE ADOPTAN OTRAS • 

IDEAS 1 PARA DEFENDER AL RÉGIMEN MONÁRQUICO, EL PAÍS HA 

PASADO YA POR MUCHOS TRANCES AMARGOS 1 POR MUCHAS EXPE·· 

RIENCIAS COSTOSAS PERO ALECCIONADORAS, ERA IMPOSIBLE• 

IGNORAR TODO ELLO, LA VIDA SOCIAL SE HACÍA MAS COMPLE• 

JA, LOS INTERESES COLECTIVOS ERAN MÁS POOERosos, LAS -

EXIGENCIAS ECONÓMICAS DE LAS GRANDES MASAS RECLAMABAN • 

UN NUEVO CONCEPTO DEL DERECHO, LAS IDEAS TENÍAN QUE •• 

PLEGARSE ANTE UN NUEVO ESTILO DE VIDA, No ERA ADMISI•· 

BLE QUE LAS VIEJAS DOCTRINAS SIGUIERAN FLOTANDO SOBRE • 

UN PAiS EN PLENA TRANSFORMACl6N, HUBIERANSIDO PRONTO· 

DOCTRINAS INOPERANTES 1 FANTASMAS IOEOLÓGICOS 1 SIN ••• 

EFICACIA NI PARA BIEN NI PARA MAL1 DE AHÍ LA MODIFICA· 
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CIÓN DEL IDEARIO MONÁRQUICO, 

ESTAMOS EN EL AÑO DE 1874 Y1 AL ELABORARSE LA CONS 

TITUCIÓN QUE HABRlA DE REGIR DURANTE EL REINADO DE AL-

FONSO XI l 1 EN ~NA ATMÓSFERA LLENA DE REYERTAS POLÍTICAS 

DE POLÉMICAS Y APASIONADAS AFIRMACIONES Y CONTRADIC'O•• 

NES 1 NO PODÍA PENSARSE EN SACAR ADELANTE UNA MONARQUÍA

AL ESTILO ANTIGUO, ALGO HABRÍA QUE DEJAR A LOS LIBERA• 

LES 1 QUE ~.OR SU PARTE PUJABAN VIGOROSAMENTE POR LLEVAR

AL TR 1 UNF~.sus POSTULADOS. 

LA.~ONSTITUCIÓN NO ERA. INGRATA A LOS MONlRQUICOS -

' ' ' . ' AL CONTRARIO,. ESTOS LA ESGRIMIAN COMO UNA BANDERA, 

EL MÁX;~O E~~ONENTE DE~ PARTIDO CONSERVAOOR 1 ANTO

NIO ·CÁNovis DE~ CASTILLO, ALMA DE LA RESTAURACIÓN, 

EXPONE EL PENSAMIENTO DE LOS SUYOS EN EL MANIFIESTO DE• 

SANDHURsr: 11 LA RESTAURACIÓN VIENE A CONTINUAR LA HJST~ 

RIA DE ESPAÑA Y ESTA CONTINUIDAD SE EXPRESA REALIZANDO

LA EXISTENCIA DE UNA MONARQUÍA HEREDITARIA Y CONSTITU-

CIONAL 11 , 

ESTA IDEA DE LA MONARQUÍA HEREDITARIA 1 NACIONAL •• 

Y CONSTITUCIONALj APOYADA EN LAS CORTES Y MODERADA POR• 

ELLAS 1 FUE SOSTENIDA SIEMPRE POR C¡NDVASo MONARQUÍA Y 

CORTES ERAN PARA ÉL LA ESENCIA DE LA HISTORIA POLÍTICA-

DE ESPAÑA, Y HASTA EL MISMO REY RECORDABA LA INTERVEN· 

CIÓN DE LAS CORTES EN LOS ANTIGUOS TIEMPOS 1 Y CONSIDER! 

BA QUE NO HABRÍA DE OLVIDARLA 1 Y MENOS CUANDO EN EL PRE 

SENTE VEÍA A LOS ESPAÑOLES HABITUADOS A LOS PRDCEDI--• 
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MIENTOS PARLAMENTARIOS, 

HABÍA PUES UN PACTO ENTRE EL REY Y LAS CORTES, -

Los DOS ELEMENTOS EN QUE DESCANSABA LA SOBERANÍA TE--

NÍAN QUE COMPARTIRLA JUNTOS, Y EL UNO HARÍA LO QUE LE 

TOLERASE EL OTR0 1 O LO QUE LE ACONSEJASE, 11 EN UNIÓN -

Y OE ACUERDO CON LAS CORTES HEMOS VENIDO A DECRETAR Y 

SANCIONAR LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN 11
1 ESCRIBIÓ ALFONSO 

X 11 EN LOS PREL IM 1 NARES DE LA CARTA MAGNA DE 1876, 

ASÍ PUES 1 LOS PRINCIPIOS MONÁRQUICOS HABÍAN CEDI

DO MUCHO, Y SIN EMBARG0 1 LA LUCHA CONTRA LOS LIBERA-

LES FUE ENCONADÍSIMA, ÜEBE APUNTARSE 1 ADEM¡S 1 QUE DE! 

TRO DE LOS DOS BANDOS HABÍA MATICES. Los MONÁRQUICOS 

NO CONSTITUÍAN UN BLOQUE HOMOGÉNE0 1 SINO QUE ENTRE -

ELLOS EXISTÍAN ALGUNOS RECALCITRANTES 1 INTRANSIGENTES 

Y CHAPADOS MUY A LA ANTIGUA, LO PROPIO SUCEDÍA ENTRE 

LOS LIBERALES. Sus COLORES IBAN DESDE EL MODERADO, -

QUE CASI SE CONFUNDÍA CON EL CONSERVADOR 11 DE IZQUIERDA 11 

HASTA EL EXTREMISTA MÁS VIOLENTO Y MÁS DADO A DESAFUE-

ROS DE HECHO Y DE PALABRA, 
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CAP 1 TUL O IV.· 

~ EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE LOS PRINCIPALES EXPONEN

TEs·oE LAS IDEAS REPUBLICANAS, INCLUYENDO TODOS LOS MATI 

CES. 

·LAS M¡S DESTACADAS IDEAS DE: FRANCISCO GINER DE LOS 

RÍos, FRANc1sco P1 Y MARGALL, ANGEL GANIVET Y JoAQuiN -

CosTA. 
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Los PENSADORES POLÍTICOS QUE HE ESCOGIDO HA SIDO -

' NO SOLO ATENDIENDO A LO SIGNIFICATIVOS GUE FUERON SINO• 

TAMBliN A LAS RAZONES POR LAS QUE LOGRARON UN GRA~ IW--

PACTO CON SUS IDEAS EN EL PUEBLO. LOGRARON FORUAR Y EN 

CAMINAR LA OPINlfiN NACIONAL POR UN NUEVO DERROTERO, Es 

TOS GRANDES AUTORES DE FINALES DEL SIGLO XIX QUE PUBLI-

CARON UN AMPLIO NÚMERO DE OBRAS POLÍTICAS REFERENTES A-

LOS PROBLEMAS NACIONALES FUERON: FRANCISCO G!NER DE LOS 

Rios, P1 v MARGALL, ANGEL GANIVET v JoAQuiN CosTA. 

LA INFLUENCIA DE [$TOS AUTORES FUE GR,NDE. No s6-

LO LLEG6 AL GRUPO DE INTELECTUALES Sl~O TAUBliN 1 COMO -

YA HE DICHO, SE DIFUNDIERON EN EL PUEBLO, ELLOS FORUA

RON UNA GENERAC16N QUE HADiA ACABADO CON UNA IDEOLOGiA-

DE LOS VIEJOS CONCEPTOS TRADICIONALES Y ALENTARON Y PRO 

MOVIERON LA ESTRUCTURACl6N DE UN NUEVO CUERPO CE IDEAS

EN MATERIA POLÍTICA, LA IDEOLOGÍA QUE PROFESABA ESTE -

CONJUNTO DE PENSADORES &RILLANTES¡EN LittEAS GENERALES -

CORRESPONDE "AL CONCEPTO LIBERAL DEL ESTADO Y LA SOCIE-

DAD CON UNA VARIANTE QUE INCLUYE TODA UNA SERIE DE MATI 

CES 1 DESDE UN LlilERALISMO DOCTRINARIO HASTA UN NEO-LIBE 

RALISMO QEgocRATIZAttTE" (1). Su PENSAUIENTO FUE UNA -

REACc16N CONTRA EL ESTADO ABSOLUTISTA 1 CAT6LIC0 1 CENTRA 

LISTA 1 Y MANEJADO POR MINORiAS OLIG¡RQUICAS, 

LA VITALIDAD DEL PAiS EN ESTA iPOCA ES ELOCUENTE:

CUENT~ CON ESTE GRUPO DE IDEbLOGOS BRILLANTES QUE QUIE-

REN DAR SALIDA A LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES POR LOS --
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QUE ATRAVESABA LA SUFRIDA NACIÓN, ERAN LOS TIEMPOS EM 

QUE SE PUSO PARA ESPAÑA EL ÚLTIMO SOL DE AQUEL IMPERIO

ENORME QUE A~ARCABA EL UNIVERSO, EL PROBLEMA HISTÓRICO -

DE LA DECADENCIA ESPAÑOLA ADQUIRIÓ ENTONCES UN NUEVO IN 

TERÉS DRAMATICO Y ES CUANDO SURGE ESTA PLÉYADE DE GRAN

DES PENSADORES Y CON ELLO NACE LA CRÍTICA, EN ELLA TU-

VIERON EL ANSIA DE INTERPRETAR Y REFORMAR, SINTIERON -

EL ANHELO OE ACLARAR EL DESTINO ESPAÑOL 1 BUSCANDO LA 

CLAVE EN EL CARÁCTER EN LA CONSTITUCIÓN DEL PUEBLO 

- HjSPANO. FuE UN NUEVO RESURGIR DE LOS EsPIRITUS EN ES

T4 BRILLANTE Y FECUNDA GENERACIÓN QUE 010 UN NUEVO GIRO 

A LA DIFUSIÓN Y PRESTIGIO DEL PENSAMIENTO LIBERAL, 

YA EL LIBERALISM0 1 ANTES DE LLEGAR A ESTOS PENSAD! 

RES HABÍA LIBRADO GRANDES BATALLAS Y HABÍA PASAüO POR -

NUMEROSAS VICISITUDES, FUERON DIFERENTES SUS ADVERSA-

RIOS SEGÚN LAS ÉPOCAS POR LAS QUE FUE PASANDO, 

EN UN PRINCIPIO VEMOS QUE EL LIBERALISM0 1 PALABRA-

NETAMENTE ESPAÑOLA EN SU NACIMIENT0 1 TAL VEZ UNA DE LAS 

POCAS Y ESCASAS QUE SE MANTIENEN EN EL VOCABULARIO POLl 

TICO INTERNACIONAL DE GRAN ELEVACIÓN¡ YA QUE OTRA 1 TAM

BIÉN DE ORIGEN ESPAÑOL NO DA MUCHO PRESTIGIO NI GRANDE

ZA: PRONUNCIAMIENTO• EL LIBERALISMO, PUES, TIENE QUE -

LUCHAR EN SUS COMIENZOS CON LAS IDEAS ABSOLUTISTAS, Es 

EN LAS FAMOSAS CORTES DE CÍDIZ CUANDO LOS LIBERALES MA

NIFIESTAN A LAS CLARAS SUS OOGMAS Y SUS PROPÓSITOS, 

ABIERTAS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1810, ES CUANDO COMIEN

ZA LA REVOLUCIÓN LIBERAL, 
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Los ORÍGENES DEL LIBERALISMO LOS PODEMOS ENCONTRAR 

NO SOLAMENTE EN LA ILUSTRACIÓN EUROPEA, SINO QUE TAM·~~ 

BIÉN PODEMOS VER SUS REMOTAS RAICES EN LA TRADICIÓN ME• 

DIEVAL ESPAÑOLA• 

V1vÍA ANTERIORMENTE EsPAÑA COMO COMUNIDAD POLÍTICA 

UNA VIDA ADORMECIDA BAJO UN DESPOTISMO MONARQUIC0 1 EN -

EXTREMO DECADENTE, EL ESTADO ERA EL REY 1 PERSONALMENTE 

SAGRADO E INVIOLABLE, FUENTE DE TODO PODER Y DERECHO. • 

LA PLENITUD DE LA SOBERANÍA RESIDÍA EN EL MONARCA, Y •• 

NINGUNA PARTE DE ELLA POR CONSIGUIENTE EXISTÍA EN OTRO• 

CU~RPD O PERSONA, PERO CON ANTERIORIDAD HABÍA HABIDO • 

OTRA POLÍTICA, 

PRECISAMENTE LA PRINCIPAL CENSURA QUE SE DIRIGÍA • 

'' I AL ABSOLUTISMO ERA QUE HABIA CONTRIBUIDO FUNDAMENTALME~ 

TE A LA DECADENCIA DEL PAÍS Y LOS LIBERALES VEÍAN EN·· 

SUS NUEVAS IDEAS UNA SOLUCIÓN PARA SACAR A LA NACIÓN DE 
, 

SU SECULAR DECADENCIA, ELEVANDOLA AL NIVEL DE LOS PAi•• 

SES uAs PROGRESISTAS. PARA ELLO FIJABAN sus MIRADAS EN 

TIEMPOS ANTERIORES, PUES NO QUISIERON DAR A SUS IDEAS • 

UN TINTE REVOLUCIONARIO EN EXTREMO, SINO QUE QUISIERON 

DEMOSTRAR QUE ESTAS NUEVAS IDEAS IBAN OE ACUERDO CON • 
, 

ANTIGUAS COSTUMBRES QUE YA EXISTIAN EN EL REINO, Y QUE• 

LA DECADENTE POLÍTICA DEL ABSOLUTISMO LAS HABÍA DESTRO· 

NADO o 

ESTAS ANTl~UAS COSTUMBRES QUE TRATAN DE ENLAZAR ·• 

LOS LIBERALES DOCEAÑISTAS CON SUS NUEVAS IDEAS, ERAN·· 

LAS LIMITACIONES AL PODER REAL QUE HABÍAN EXISTIDO CON• 

LAS CORTES DEL REINO Y LA PARTICIPACIÓN DE ÉSTAS EN EL• 
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GOBIERNO, 

EN EL DISCRUSD PRELIMINAR DE LAS CORTES DE CÁ01z -

LOS AUTORES OEL PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN RAZONARON -

ESA NECESIDAD LAS IDEAS LIBERALES DEL RÉGIMEN CONSTITU-

CIONAL CON LA HISTORIA OE ESPAÑA, ANALJZARON LOS ANTI

GUOS FUEROS, LAS ANTIGUAS LEYES 1 LOS USOS Y COSTUMBRES: 

EL FUERO JUZGO, EL FUERO VIEJ0 1 EL FUERO REAL 1 ETC, TO

DOS LOS ANTIGUOS CÓDIGOS. 

DE ESTA MANERA JUSTIFICABAN QUE LA CONSTITUCIÓN DE 

1812 EXTRAÍA SU DOCTRINA DE LOS PRINCIPIOS INMUTABLES -

DE LAS EXISTENTES LEYES: tt ANTIGUO EN LA SUSTANCIA 1 NUE 

VO SOLAMENTE EN EL ORDEN Y MÉTODO DE SU DISPOSICIÓN tt -

(2) 

TRATARON DE HACER VER QUE CUANDO EL ABSOLUTISMO --
, , 

ARRINCONO Y DEGRADO A LAS CORTES FUE CUANDO SE PRODUJO• 

LA DECADENCIA DE LA NACIÓN QUE CAYÓ EN LA POSTRACIÓN, • 

5ABIOO ERA QUE LOS AUSTRIAS Y LOS BORBONES DESTRUYERON· 

LAS CORTES EXISTENTES SIN MIRAMIENTOS A LAS COSTUMBRES· 

Y A LAS LEYES DEL PAÍS Y SÓLO TRATARON DE DISFRUTAR DE-

SU PATRIMONIO, IMDUÍDOS EN LAS IDEAS DEL DESPOTISMO R~ 

PRIMIERON LA LIBERTAD Y DECLARARON LA GUERRA A LAS COR· 

TES, 0E AQUÍ QUE OPINARON LOS DOCEAÑISTAS QUE PARA QUE 

tt ESPA~A VOLVIESE ADQUIRIR SU ANTIGUA GRANDEZA, QUÉ • 

OTRA SOLUCIÓN CABÍA PARA SALIR DE LA CRISIS PORQUE ATR~ 

VESABA E~ PAf~ Y PARA RESTAURARL01 SIN LA DE VOLVER A -

ELLAS CONVIRtlÉNDOLAS EN INSTRUMENTO DE REGENERACIÓN P~ 

LÍTICA ll, 
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LA TE~DENCIA DE LAS CORTES DE CADIZ FUE EL NACIO·· 

ttALISU0 1 NUNCA DEJÓ AQUELLA ASAMBLEA DE TENER PRESENTE• 

LA TRADICIÓN Y LA REALIDAD DE ESPAÑA Y MANIFESTÓ SIEM·· 

PRE EL ENLACE ESPIRITUAL ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTEo 

51 BIEN EN AQUEL ENTONCES EL LIBERALISMO TENÍA CO· 

MO CONTRINCANTES LAS IDEAS ABSOLUTISTAS 1 AL CORRER DE• 

LOS AÑOS TUVO QUE LUCHAR CON OTROS ENEMIGOS QUE SE LE • 

FUERON PRESENTANDO, EN SUS COMIENZOS CABE DISTINGUIR • 

DOS ETAPAS MUY MARCADAS: LA PRIMERA ABARCA DESDE LA ••• 

MUERTE DE FERNANDO VI 1 OCURRIDA EN 1833 Y SE CARACTERI• 

ZA POR LA LUCHA 1 COMO YA DIJE 1 ENTRE ABSOLUTISTAS Y LI• 

BERALES 1 Y LA SEGUNDA RECORRE EL SIGL0 1 Y .SU PARTICULA• 
1 

RIDAD CONSISTE EN LA PUGNA QUE SOSTIENEN" LOS LIBERALES• 

MODERADOS Y LOS LIBERALES PROGRESISTASo UNOS PARTIDA•• 

RIOS DEL DOCTRINARISMO LA SOBERANÍA COMPARTIDA POR LA 

MONARQUÍA Y EL PUEBLOj OTROS PARTIDARIOS DE LA SOSERA 

NÍA POPULAR, 

CON EL DESARROLLO DE LAS IDEAS LIBERALES NACE EN • 

ESPAÑA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE DESPUÉS YA NO FUE• 

UNICAMENTE EL IDEAL DE ESTE PARTIDO POLÍTICO SINO QUE• 

LOS MISMOS DEFENSORES DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL TRANSCU••• 

RRIR LO~ AÑOS TUVIERON QUE ACEPTARL0 1 CLARO ESTA QUE •• 

CON DIFF.RENTES PUNTOS DE VISTA, 

LAS CAUSAS Y LOS MOVIMIENTOS DETERMINANTES DEL PR~ 

CESO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL FUERON INSPIRADOS EN EL DE• 

RECHO CONSTITUCIONAL FRANCÉs 1 YA QUE SU ORIGEN 1 EVOLU•• 

CIÓN, IDEOLOGÍA INSPIRADORA Y OEFECTOS 1 TODO SE PRODUJO 
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P~INCIPALMENTE BAJO EL INFLUJO DE LA FRANCIA DE LA REV! 

LUCIÓN, POR OTRA PARTE TAMBIÉN ACTUÓ EN SU FORMACIÓN -

LOS INFLUJOS DE LA CONSTITUCIÓN INGLESA, PERO ES MUCHO 

MAYOR LA INFLUENCIA DE FRANCIA EN LA l~ICIACIÓN y DESA-

RROLLO DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL, YA QUE AL INl--

CIARSE EL NUEVO RiGIMEN INFLUYERON OLRECTAMENTE LAS --

IDEAS GENERALES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA IDEOLO-

GiA EN ELLA IMPERANTE, 

HEMOS VISTO QUE AÑOS DE AGITACIÓN INCESANTE Y DE -

VIOLENCIAS SURGIERON EN ESPAiA COMO CONSECUENCIA DE LAS 

LUCHAS QUE SOSTUVIERON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CUES--

TIÓN, EN SU PRIMERA ETAPA 1 REPITO, LOS DOS OPUESTOS -

IDEALES: EL DEL ANTIGUO RiGIMEN 1 ABSOLUTISTA MONÁRQUICO 

Y EL DEL NUEV0 1 QUE EN SU SEGUNDA FASE CRISTALIZÓ EN -

LAS VARIAS FORMAS DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL: MODERADOS 

Y EXALTADOS, 

CON LA REVOLUCIÓN DE 1868 LA NACIÓN SE VE REPRESE~ 

TADA POR LOS ELEMENTOS DE LA UNIÓN LIBERAL, LOS PROGRE

SISTAS Y DEMÓCRATAS, MUCHOS DE ELLOS REPUBLICANOS, TO

DOS ELLOS SENTiAN LA NECESIDAD HISTÓRICA DE PLANTEAR EN 

ESPAÑA LOS PROBLEMAS ESENCIALES DEL RfGIMEN CONSTITUCI! 

NAL PARA LLEGAR A HACER 1 CON TODA CLASE DE RESISTENCIAS 

EL ENSAYO DE UN GOBIERNO REPRESENTATIVO. LA REVOLUCIÓN 

DESTERRÓ A LA DINASTiA DE BORBÓN, Y LOS ELEMENTOS REVO-

LUCIONARIOS ESTABLECIERON UN GOBIERNO PROVISIONAL1 QUE

CONVOCÓ Y REUNIÓ CORTES CoNSTIHYEllTES 1 ELEGIDAS POR S.)! 

FRAGIO UNIVERSAL, Y ELABORARON LA CONSTITUCIÓN DE 1869, 
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EN ELLA SE ACENTUABA EL CARÁCTER REPRESENTATIVO OEL RÉ

GIMEN CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, EN SU PREAMBULO DECÍA:

" LA NACIÓN ESPA~OLA 1 Y EN SU NOMBRE LAS CORTES CoNSTl

TUYENTES1 ELEGIDAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL, DECRETAN Y -

SANCIONAN LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN". 

,ESTA CONSTITUCIÓN SE DIFERENCIABA DE LAS ANTERIO~~ 

RES POR_L~ ;AMPLITU0 1 DETALLE Y MAYOR ALCANCE 1 COI.ID RÉGI 

MEN DE' :GARANTÍ AS, HAY Ell ELLA UNA VERDADERA OECLARA--:-

C l ÓN o'É:,'LoS D_ERECHOS DEL HOMBRE y DEL CIUDADANO. Tooo

UN SISTEMA.DE CONDICIONES JURÍDICAS QUE SE ESTIMULAH Nf 

CESÁR,IAS .PARA 'EL ADECUADO DESENVOLVIMIENTO DE LA PERSO

NALIDAD 'HUMÁNA~ ESTABLECE UN AMPLIO RiGIMEN DE GARAN--

TiAs DE LA.SEGURIDAD y VIDA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN 

RELAC16N CON LOS LLAMADOS A EJERCER EL PODER PfiBLICO, -

SE DEFINEN LOS DERECHOS DE LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIEN-

TO, DE REUNIÓN, DE ASDCIACIÓH 1 DE PETICIÓN, LA LIBERT~O 

DE CULTOS Y DE ENSEílANZA 1 LA ELECCIÓN DE PROFESIÓN Y DE 

INDUSTRIA 1 LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO, 

LA CDNSTl;UCIÓN DE 1869 REALIZA UN AVANCE EH EL -

SENTIDO DE LA AFIRMACIÓN M¡S AMPLIA DEL RÉGIMEN REPRE-

SENTATIVD Y DE GARANTÍAS. POR OTRA PARTE CON ELLA CAM

BIAN LOS TÉRMINOS DE LA OPOSICIÓN EllTRE LAS FUERZAS PO

LITICAS, 51 HASTA 1833 LA LUCHA SE PRODUCE ENTRE LOS -

ELEMENTOS O FUERZAS QUE DEFIENDE EL ABSOLUTISMO Y LOS -

QUE SOSTIENEN EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL, Y DESDE 1837 -

A 1868 SE ESTABLECE Y MANTIENE UNA LEGALIDAD MON¡RQUICA 

DENTRO DE LA CUAL LUCHAN DIVERSAS SOLUCIONES CONSTITU--

CIONALES1 AUNQUE FUERA DE ELLA PERSISTAN OTRAS CORRIEN-
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TES. CON EL RiGIMEN DE 1869, TRIUNFO DE LOS LIBERALES 

LA E~FERA DE LAS LUCHAS DE LOS PARTIDOS Y DE LA LEGALI

DAD DE lAs.stiLUCIONE~ SE AMPLiA INDEFINIDAMENTE, MERCED 

AL PRINCiPIO óE°:'LA·RÚORMADILIOAO DE LA CollSTITUCIÓtr Y-
.•.: 

A LA 'oETERl.ÍlllACl.6{'.oE: ui'·FÓRMA DE GODIERNO, LA MOllARQUÍA 

POR D 1sf>os 1c1 Ó~ é~~iS;1rfré?o~it:;/\ . 
.. ;~.' ' ~ >j··,<:':'( '·,~~: ;:~. ::" 

¡·'' .'.•; 

LA PR 1MERA REPÚaL 1 cA <(157)). ~·~scb'/uN':.; 'co'risAGRic 1 ÓN 
. .· .' ... ,, .·,··. ,.·•., ''·-.-. '·»' 

l.IEO IANTE LA CONVOCATOR1(0E ·L~~tcoNSTTiu~~NTES;E 1'111-

CIAROU Ll1 ELABORACIÓN DE ~~)R~~~CT~-:~E,¿~sr'ITUCtÓN .FE 

O ERAL. PERO su LABOR NO PUDO :PASAR''óE'; Loi{;~id~tEtll:os 1 N.!, 

CIALES POíli;UE LOS CoNST.ITUYEtfr:s·v·L~:Ri~:ÚB~lc'.\ PERECIE 

RON OAJ~ EL SABLE DEL GRAL. PaviA·~~ ·3 ~E'E~¿RO ~E 1874. 
. ..·.: 

DES?UÉ:s DE ESTO SE ORGANIZÓ COMO CONSECUÉtiCIA DE SEfl.E·-

JANTE VIOLENCIA MILITAR UNA DICTADURA· LUEGO tOMIEttZAN 

LOS TIEMPC~ LLAIJ,\OOS DE LA RESTAURACIÓJI EN LOS QUE DOM.!, 

NA EL ESPÍRITU DOCTRIUARIO OE•REPiRO j OESCOUFIAGZA HA

CIA LAS F6RMULAS DEL RiGIUEll REPRESENTATIVO LIBERAL. -

IGUALUEHTE 5AJC LA REGEUCIA SE ACENTÚA EL CAR¡CTER DEL-

RiGIUEfl ODClRIUARIO, 

Es POR ESTA iPOCA CUAUDO SURGEU LAS IDEAS DE LOS -

GRANDES PENCAD ORES .\.!HES ALUD 1 DOS, 

EL PRIMERO OE Ellos; FRANCISCO GlttER DE LOS Rios -

ES :XPONENTE OE LA TEORiA POLiTICA OECOgttt.\DA EL -----

ll KRAUSSISMO " ORIGINAL DE WALFGAHG KRAUSS ( 1781-18}2) 

EN ALEMAlllA 1 FUE EXTENDIDA PCR EUROPA E INTRODUCIDA Ett

·EsPAfiA POR EL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD OE ~ADRIOl Ju

LllN SANZ DEL íllo. ENTRE LOS DISCiPULCS QUE SE UHIEROH 
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A ESTA NUEV' CORRIENTE SE CUENTA A GINER COMO UNO OE 

LOS tJÍ.s DESTACADOS y BRILLAIHEs. \'IOLFGANG l<JrussE NO 

ERA UN FILÓSOFO DE PRIUERA LÍllé:A PERO 11 LA IUPORfANCIA

CUE· CONriEOIA A LA EDUCACIÓN DE TODO EL HOUBRE Y NO MERA 

IJENTE A SU PARTE INTELECTUAL, TENÍA POR FUERZA QUE AGRA 

DAR .A LOS ESPAHOLES 1 CUYO SENTIDO DE LO HUMANO INTEGRAL 

ES TAN FUERTi 11 (4) 

'::L ?ENSA1.mr:ro Poi. !T i~o: o~ Gr NER óo.TÓ A EsP1fiA oE

l OL~LJGl A-NAC 1 onaL FILOS6F1CA P~LiTiCA o~ VALOR PCSITI-
' . . . . 

VO PAP.o\ UN REOROEl!AMIEIHO DEL PAÍS 506.~E tlUEVÚ BASES -
' ·."', ·,... ' · .. 

CUE LO ALEJARAN OE LA TRADICIÓN ABSOLU~l~TA Y RELIGIOSA, 

Su PEMSIMIE~TO NO ERA UNA ESPECULACl6N°CIEN+ÍFICA PURA

!IHO QUE ~BUNDA8A EN REF~RENCIAS A LA SITUACIÓN CONCRE• 

TA ESPAiOLI DE LA SEG~NO~ ~ITAQ DEL SIGLO XIX, 

Sus OBRA PRINCIPALES, DE LAS UUCHAS QUE ESCRIBIÓ -

FUC:RON: 

EsTuD1os JuRÍ01cos ~ PoLÍriccs.(1868) 
PRINCIPIOS DE DERECHO NATURAl· (1875) 
RESUMEN DE F1Loso~ÍA DEL DERECHo.(1896) 

ESTUDIOS y FRAGMENTOS soaRE LA TEoRiA DE LA PER

SO~A SOCIAL.(1899). 

EL "KRAuss1.uo" REPRESE"TADO POR GINER PENETRÓ EN-

' ' , TODO EL PE~SAUIEUTO POLITICO CQNTE~PORA"E0 1 ESPECIALUEN 

TE ~~ EL ~~JIO UNIVERSITARIO, YA GUE G1NER IUPLICABA -

EL MODELO CABAL·OEL UAESTRO POR EXCELEMCIA 1 SU ALMA ES• 

TABA LLENA DE PROFUNDO SENTIDO HUUA"0 1 AUSE~TE DE TODO· 

ESC¡NOALO Y NOTORIEDAD Y REALIZADA EN UH AMSIENiE DE -

ENERGIA CALL~OA Y SILEllCICSA ESPIRITUALIDAD. 
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Sus PUNTOS DE ATAQUE FUERON LIBRAR EL PENSAMIENTO-

DE TODO LO QUE FUERA LIGADURAS Y DOGMAS, Y UNO DE SUS

AFANES MAS GRANDIOSOS FUE EL DE IMPLANTAR EN ESPAÑA LA

LIBERTAO DE CATEDRA, INDEPENDIENTE DE TODAS LAS CONFE-

SIONES POLÍTICAS O RELIGIOSAS. LUCHA, QUE COMO ES DE -

SUP~NER LE COSTÓ TODA CLASE DE DESVELOS Y FATIGAS• CAU

DILL~ RECONOCIDO DEL LIBERALISMO UNIVERSITARIO SUFRIÓ -

PERSE~~CIONEi"POLiTICAS POR EL MISMO C¡NOVAS DEL CASTI

LLO QUE LO oEiTITUYÓ DE sus CÁTEDRAS. 

Su·EsPÍRITU y su VALER LO ELEVARON POR ENCIMA DEL

AMBIENTE -DOCTRINARIO DE LA RESTAURACIÓN, FUNDÓ EN MA-

DRID LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA QUE TUVO COMO -

GRAN SIGNIFICADO LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA CULTURA HIS

PÁNICA Y PROVOCÓ UN POSITIVO RENACER EN TODOS LOS ÓRDE

NES DEL CONOCIMIENTO, Su ESPÍRITU ERA PREPARAR EN 1RMO 

NIOSA PLENITUD, LA PERSONALIDAD DEL ALUMNO PREVIAMENTE

A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL, "PORQUE NADA VALE LA 

I 
.APTITUD TECNICA SINO SE PROCURA SITUARLA FUERTEMENTE SO 

BRE LOS VALORES QUE INTEGRAN LA CULTURA Y QUE PERMITEN-

LA REALIZACIÓN DEL HOMBRE COMPLETO, DOTÁNDOLO DE LA PO

SIBILIDAD DE TOMAR UNA POSICIÓN MORAL EN LA VIDA 1 LIBRE 

ASÍ DEL PELIGRO DE SACRIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE SU-

CONDUCTA, ANTE LA ESTRECHEZ DE HORIZONTE QUE IMPONE EL

EJERCICIO EXCLUSIVO DE UN OFICIO O UNA PROFESIÓN, EL -

HECHO DE SER UN BUEN TÉCNICO NO LIBRA A NADIE DE SUS DE 

BERES ELEMENTALES DE HOMBRE Y CIUDADANO"• ESTAS PALA-

BRAS DEL MAESTRO AzuELA PINTAN DE UN MODO BRILLANTE --

CUAL ERA EL HORIZONTE DE ESTA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 
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QUE MAS QUE ATENDER A UNA ENSEÑANZA TÉCNICA DABA UN LU

GAR PREFERENTE A LA CULTURA, CONSIDERÁNDOLA ESTRECHAMEN 

TE UNIDA A LOS VALORES INMORTALES DE LA HUMANID~D Y LA-

JUSTICIA, 

EXPLICABA GINER: tt LA NUEVA UNIVERSIOAO OIRIGE HA

CIA UN TIPO DE VIDA MAS COMPLET0 1 NO AL ADIESTRAMIENTO

CERRADO DE UNA MINORÍA PRESUMIDA 1 ESTRECHA Y GOBERNANTE 

SINO A UNA EDUCACIÓN ABIERTA A TODOS LOS HORIZONTES DEL 

ESPIRITU, QUE LLEGUE A TODAS LAS CLASES E IRRADIE HACIA 

/ ' ' TODOS LADOS SU ACCION VITAL NO SOLO DEL CONOCIMIENTO 

NO DIGAMOS DE MERA INSTRUCCIÓN SINO OE ENNOBLECIMIENTO, 

DE DIGNIFICACIÓN, DE ARTE 1 DE CULTURA Y DE GOCE, ESA -

UNIVERSIDAD DIFUNDA EN BUENA HORA POR TODOS LOS ÁMBITOS 

EL PIADOSO ANHELO OE UNA SOCIEDAD Y UNA VIDA CADA VEZ -

EL RESULTADO PALPABLE Y EFECTIVO DE ESTAS NUEVAS -

IDEAS EN EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA FUE UNA GENERACIÓN DE 

INTELECTUALES QUE CON SU GRANDEZA Y PROFUNDIDAD DE PEN-

SAMIENTO VINO A ErECTUAR UN NUEVO RENACER EN EL ÁMBITO-

DE LA CULTURA: LA GENERACIÓN DEL 98, 

....................... 

AMIGOS Y ENEMIGOS HAN ESTADO DE ACUERDO EN RECONO

CER LOS MÉRITOS DE INTELECTUAL PURO QUE SE DIERON EN 

FRANCISCO PI Y MARGALL• A ÉL SE DEBE TODA LA TEORÍA FE 

DERALISTA TÍPICAMENTE ESPAÑOLA, FuE UN ESTUDIOSO DE -

LA REALIDAD DE ESPAÑA: TANTO DE SU PRESENTE POLÍTICO, -
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COMO OE SU HISTORIA, PSICOLOGÍA Y LITERATURA, GRANOE Y• 

BRILLANTE FUE SU ACTUACIÓN COMO ºOL(TICO YA QUE OESEMPE· 

' ÑO OIFERENTES CARGOS IMPORTANTES TALES COMO OIPUTAD0 1 MI 

NISTRO OE GOBERNACIÓN Y FINALMENTE P.RESIOENTE EN 1873 DE 

LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA. 

S1 LAS IDEAS OE G1NER DE LOS Ríos TUVIERON GRAN IN• 

FLUENCIA EN LOS MEDIOS UNIVERSITARIOS QUE SIRVIERON PARA 

MOLDEAR UNA CONCIENCIA POLÍTICA 1 LAS IDEAS OE PI Y MAR·• 

GALL TUVIERON UN CIRCUITO MAS AMPLI0 1 LAS CONVIRTÍ0° EN• 

EL IDEARIO COMÚN DEL REPUBLICANISMO MAYORITARIO, EN LA • 

CONCIENCIA REGIONAL, Y SOBRE TODO ENTRE LOS DIRIGENTES• 

DE LA CLASE OBRERA. Tuvo GRAN VISIÓN EN LA CONCEPCIÓN -

DEMOCRlTICA EN CUANTO VIO LA IMPORTANCIA DE LA INTERVEN• 

CIÓN POPULAR EN LA VIDA POLÍTICA OE LA NACIÓN, 

Sus OBRAS ESCRITAS SON DE VERDAOERO VALOR, OEJÓ EX· 

PUESTAS SUS TEORÍAS POLÍTICAS SOBRE DIFERENTES PROBLEMAS 

QUE ACOSABAN A LA NACIÓN,ENTRE LAS MAS lMPORTANTE SE ---

CUENTA• 

LA NACIÓN Y LA REVOLUCIÓN (1854) 

Y LA MAS RECONOCIDA POR SU MADUREZ Y VALER HA SIDO• 

LAS NACIONAllDADES (1877) QUE ES UNA MUY MERITORIA EXPO• 

51CIÓN DEL PENSAMIENTO FEDERALISTA DEL CUAL FUE CONSIDE• 

RADO SU VERDADERO APÓSTOL. 

EN OICHA OBRA VEMOS EXPUESTA ~U TEORÍA, DEFINE LA• 
\ 

FEOERAC 1 ÓN CON LAS S 1GU1 ENTES PALA~RAS: 11 LA FEOERAC 1 ÓN• 
\ 

ES UN 's1sTEMA POR EL CUAL LOS DIVERS,OS GRUPOS HUMANOS, -
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SIN PERDER SU AUTONOMÍA EN LO QUE LES ES PECULIAR y PRO 

PI0 1 SE ASOCIAN Y SUBORDINAN AL CONJUNTO DE LOS DE iu • 

ESPECIE PARA TODOS LOS FINES QUE LES SON COMUNES, Es -

APLICABLE A TODOS LOS GRUPOS Y A TODAS LAS FORMAS OE GO 

BIERNO, ESTABLECE LA UNIOAO SIN DESTRUIR LA VARIEOAD 1• 

y PUEOE LLEGAR A REUNIR EN SU CUERPO LA HUMANIDAD TODA 

SIN QUE SE MENOSCABE LA INDEPENDENCIA NI SE ALTERE EL • 

CAR,CT~R DE NACIONES, PROVINCIAS NI PUEBLOS,tt (5), 

A ESTA ES LA CONCLUSIÓN QUE LLEGA DESPUÉS DE HABER 

ANALIZADO DETALLADAMENTE CUAL PODÍA HABER SIDO LO QUE • 

OA UNIDAD A LAS NACIONES, Lo BUSCÓ EN LA RAZA, EN LA -

LENGu~; .EN L.A REL1G1ÓN, EN EL CARÁCTER, EN LAS cosTuu-

BRES ,· EH{·¡~. LEYES 1 FRONTERAS NA TORALES 1 ETC, Y UNA -

POR UNA LASfUE Rf:CHAZANOO, VIENDO QUE NO SE OABAN EN -

LA REALIDÁD. LA RESPUESTA LA VIO ESTUDIANDO LA HISTO•• 

RIA OE LOS tSTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, tN ELLA VIO 

QUE SE HABÍA FORMADO UNA NACIÓN SIN UNIDAD DE RAZA, YA• 

QUE VARIAS CONVIVÍAN, SIN UNIDAD DE COSTUMBRES PUESTO -

QUE PERTENECÍAN A DISTINTAS ENTIDADES, TAMPOCO SOSTE••• 

NIAN UNA MISMA RELIGIÓ~ NI HABLABAN LA MISMA LENGUA y -

SE REGIAN POR LEYES DISTINTAS, LA NACIÓN LES IMPONÍA Y 

Y SÓLO TEMPORALMENTE 1 AUTORIDADES QUE LOS GOBERNASE Y -

LOS MANTUVIESE EN LA OBEDIENCIA. AsÍ LAS COSAS, NO SE~ 

rlAN NING&N DESEO LAS GENTES DE SEPARARSE OE LA RrPGBLI 

CA PUESTO QUE EN,NADA SENTÍAN MENOSCABADA SU AUTONOMÍA, 

y EN CAMBIO, TENIAN uls SEGURA LA EXISTENCIA. 

IGUALMENTE QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS,OE NoRTEAMÉRl 

c~ SE DABA EL CASO DE Su1zA, QUE EST¡ COMPUESTA OE CAN• 
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TONES O ESTADOS, ÜNOS ALEMANES, OTROS FRANCESES, OTROS 

ITALIANOS. UNOS PROTESTANTES, OTROS CATÓLICOS. ToDos

ELLO VIVEN SIN EMBARG0 1 FORMANDO TRANQUILAMENTE UN SÓLO 

CUERPO, SOBRE TODO CUANDO ESTABLECIERON EN TODA SU PURE 

ZA LOS PRINCIPIOS DEMOCRATICOS, SE PREGUNTA UNO ¿ POR• 

QUf ·ESTA UNIÓN VOLUNTARIA DE PUEBLOS TAN HETEROGfNEOS ? 

PORQUE CADA ESTADO TIENE SU CONSTITUCIÓN Y SU GOBIERNO, 

Y·Es EN su VIDA INTERIOR COMPLETAMENTE AUTÓNOMO, PoR-

QUE LA ACCIÓN DEL PODER FEDERAL ESTÁ AQUÍ TAMBliN LIMI• 

TAOA A LOS COMUNES INTERESES, 

"A QUf PUES EMPE~ARNOS A RECONSTITUIR LAS NACIONES 

POR NINGÚNO DE LOS CRITERIOS QUE HE EXAMINADO Y COMBATl 

oo?· ¿QUE CONVIENE MÁS? ¿QUÉ ACUARTELEMOS, POR DECIRLO 

ASÍ, LAS RAZAS? ¿o LAS MEZCLEMOS y CONFUNDAMOS? ¿ QuÉ 
SEPAREMOS A LOS HOMBRES POR LAS LENGUAS QUE HABLEN, O -

LOS UNAMOS Y POR ESTE MEDIO ENRIQUEZCAMOS TODOS LOS 

IDIOMAS? ¿QUÉ DIVIDAMOS A LOS PUEBLOS POR LEYES QUE• 

LOS RIJAN D LOS AGRUPEMOS Y POR LOS CONFLICTOS QUE DE • 

LA DIVERSIDAD SURJAN HAGAMOS SENTIR LA NECESIDAD DE UN• 

SÓLO DERECHO ? ¿ Qui NOS ACOSTUMBREMOS A VER EN LAS •• 

COROILLERAS 1 LOS MARES Y LOS RÍÓS MUROS INSUPERABLES, O 

NO VEAMOS EN ELLOS SINO ACCIDENTES DE LA NATURALEZA SIN 

INFLUJO ALGUNO EN LA DISTRIBUCIÓN DE NUESTRO LINAJE ? • 
I 

lQuE DISGREGUEMOS AL FIN A LOS HOMBRES POR LA RELIGIÓN• 

QUE PROFESEN, MEDIO EL uls A PROP6s1ro PARA QUE SE ESTA 

BLEZCA Y AFIRME EN. TODAS PARTES LA INTOLERANCIA, O HAC! 

NEMOS A LOS SECTARIOS OE TODOS LOS DOGMAS PARA QUE MU•• 

TUAMENTE SE RESPETEN Y COMPRENDAN QUE LA MORAL TIENE SU 
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Mls FIRME ASIENTO EN LA CONCIENCIA? "· 

LA·SOLUCIÓN A TODAS ESTAS PREGUNTAS ES PARA PI Y• 

MARGALL 1 EL FEDERALISMO QUE ENSEÑA A LOS HOMBRES A CON• 

VIVIR CON OTRAS RAZAS 1 OTRAS RELIGIONES 1 OTRAS CREEN••• 

CIAS 1 EN COMUNIDAD DE IDEAS Y SENTIMIENTOS, LA·POLÍTI• 

CA DEBE TRATAR 1 SEGÚN ÉL 1 DE NO LEVANTAR VALLAS 1 SINO • 

DERRIBARLAS. No SE TRATA DE AGITAR El MUND0 1 SINO DE• 

RECONSTITUIRLO, 

ESTAS IDEAS FEDERALISTAS EXPUESTAS CHOCARON CON•• 

LAS DE AQUELLOS POLÍTICOS QUE DEFENDÍAN LA UNIDAD, LE• 

ATACARON CONSIDERANDO QUE LA FEDERACIÓN ERA UN ANACRO·· 

NISM01 QUE PODÍA HABER SIDO BUENA CUANDO LAS SOCIEDADES 

SE ENCONTRABAN EN SU INFANCIA, QUE EL MUNDO POR ESAS -

FECHAS CAMINABA A LA UNIDAD Y SU HISTORIA POLÍTICA NO • 

ERA SINO UNA SERIE DE ESFUERZOS QUE SE HACÍAN PARA CON• 

SEGUIRLA, EN LA FEDERACIÓN VEÍAN LA IMPOTENCIA 1 Y EN -

LA UNIDAD LA FUERZA, EN LA FEDERACIÓN EL PREDOMINIO DE 

LOS INTERESES PEQUEÑOS 1 Y EN LA UNIDAD LOS GRANDES INTE 

RCSESo 

PARA DEFENDER EL SISTEMA FEDERAL EXPUSO TODAS SUS• 

CONSIDERACIONES, VEÍA EN EL FEDERALISMO LA MAS SOLEMNE 

EXPRESIÓN DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y COMO EL ÚNICO SI! 

TEMA DONDE DESCANSABA EN EQUILIBRIO LA PAZ Y LA JUSTI•• 

CIAo PUES LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS NACIONES• 

SON: EL INDIVIDUO, EL PUEBLO Y LA PROVINCIA, Y NO ES • 

DESTRUYÉNDOLOS NI PRIVÁNDOLES DE LAS NATURALES CONOICI~ 

NES DE SU EXISTENCIA COMO SE LOS LLEVA A LA UNIOAD 1 SI• 



NO SUBORDINÁNDOLOS TALES COMO SON 1 A UNA FUERZA QUE LOS 

OBLIGUE A MOVERSE DENTRO DE LA VIDA DE LA NACIÓN, RESPE 

TÁNDOLOS, 

EL MUNDO NO MARCHABA A LA UNIDAD 1 COMO QUERÍAN HA

CER VER LOS OPOSITORES DE MARGALL, YA QUE ÉL DESCUBRÍA 

QUE EN EL TERRENO RELIGIOSO ESA UNIDAD NO SE ENCONTRABA 

PUES LA DIVISIÓN LA VEÍA CADA VEZ MAYOR Y LA LIBERTAD -

DE CULTOS SE· IBA IMPONIENDO COMO ELEMENTOS DE ORDEN EN

TOOOS LOS GOBIERNOS• LA UNIOAO EN EL TERRENO POLÍTICO

TAMPOCO EXISTÍA YA QUE PUEBLOS SE REGÍAN POR SISTEMAS -

MONÁRQUICOS 1 REPUBLICANOS, IMPERIALISTAS 1 ETC, Y PUES

TO QUE LOS ESPÍRITUS NO SE PODÍAN UNIR POR UNA DOCTRINA 

NI POR UN DOGMA HABÍA QUE RECONOCER, POR CONSIGUIENTE -

LA AUTONOMIA DEL HOMBRE, 

ESTA AUTONOMÍA DEL HOMBRE SE VE RESPETADA POR EL -

FEDERALISMO QUE REALIZA LA UNIÓN DE LOS HOMBRES 1 LA FA-

MILIA 1 PUEBLOS 1 PROVINCIAS SIN VIOLENCIAS, SIN ESFUERZO) 

RESPETANDO LOS PARTICULARES INTERESES DE CADA GRUPO Y -

SU INDEPENDENCIA• 

CoMo CONSECUENCIA DE ESTOS PRINCIPIOS FEDERALISTAS 

PI y MARGALL RECONOCÍA EN SU TIEMPO LAS AUTONOMÍAS DE -

CUBA y PUERTO Rico PUESTO QUE sus IDEAS DISTABAN MUCHO

OE LA IMPOSICIÓN DE UN PODER Y LAS RECONOCÍA POR SU PR~ 

PIA VIRTUD Y SU PROPIO DERECHO, DE ACUERDO CON ESTAS-

IDEAS SE OPONÍA IGUALMENTE A LA INTERVENCIÓN DE NAPO--

LEÓN 111 EN MÉXICOo ANTES QUE LOS INTERESES MEZQUINOS

VEÍA ÉL,EL RESPETO QUE DEBÍA DARSELES A LOS DERECHOS DE 
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LOS INOIVIDUOS Y LAS NACIONES, 

A ESTE RESPETO HACE UNA SERIE DE REfLEXIONES RELA-

TIVAS A LA GUERRA• CoNSIOÉRASE ENEMIGO DE LA fUERZA1 Y 

PROPONE QUE TODAS LAS DIVERGENCIAS QUE PUEDAN SUCITARSE 

ENTRE DISTINTOS PAISES SE ARREGLEN POR MEDIO DE CONGRE

SOS Y ARBITRAJES• TANTOS AÑOS QUE LA PENÍNSULA fUE EN-

VUELTA EN CONTINUOS ALZAMIENTOS Y ACOSTUMBRADA A LAS Rf 

VUELTAS HICIERON A·LOS CIUDADANOS CONflARSE EN EL EJER-

CICIO DE LA ruERZA, EN VEZ DE ACOSTUMBRARSE EN EL EJER-

CICIO DEL DERECHO. 

ALEJAR : DE LAS IDEAS DE LOS CIUDADANOS EL CONCEP

TO DE LA GUERRA, ES SU PROPÓSITO, CONSIDERA QUE SI PU-

DO SER NECESARIA PARA ACERCAR A.LAS GENTES 1 NO LO ERA -

YA EN ESA ÉPOCA, QUE SE DISPONÍA DE OTROS MEDIOS MEJO--

RES QUE EL DE RECURRIR A LAS LUC~AS SANGRIENTAS EN DON-

, ' DE SE OESTRUIA EN DIAS LAS OBRAS DE SIGLOS 1 Y SE LLEVA-

BA LA MISERIA Y EL TERROR A LAS CIUDADES Y ALDEAS, SE -

PARALIZABA LA PRODUCCIÓN Y SE INTERRUMPÍA EL COMERCIO,-

SE DESPERTABA EN EL HOMBRE A LA flERA Y SE DABA EXPAN-

SIÓN A LOS MAS GROSEROS INSTINTOS Y A LAS MAS SALVAJES

PASIONES, LA DESOLACIÓN, LA MUERTE 1 EL HAMBRE SEGUÍAN

EN TODAS FARTES LA HUELLA DE LOS EJÉCITOS, "Y ! SON TAN 

TAS AÚN LAS NACIONES QUE SE DEJAN REDUCIR POR LA r.LORIA 

OE LAS ARMAS!,,, No HAY AÚN MAS HÉROES QUE LOS GRANOES

CAPITANES A LOS OJOS DE LA MUCHEDUMBRE. Lo ES BoNAPAR-

TE 1 QUE ASORDA LA TIERRA CON EL ESTAMPIDO DE SUS CAÑO-

NES, Y NO FRANKLIN 1 QUE ARRANCA A LAS NUBES EL RAYO, lo 

SQ~ BDNAPARTE Y ANIBAL 1 QUE DOBLAN CON SUS LEGIONES LAS 

-84-



CUMBRES DE LOS ALPES PARA AVASALLAR UN PUEBLO, y NO LO

SON INTRÉPIDOS NAVEGANTES QUE DESAFÍAN LOS TÉMPANOS DEL 

MAR·GLACIAL PARA DESCUBRIR EL POLO Y COMPLETAR EL CONO-

CIMIENTO Y EL USO DE NUESTRO PLANETA 11 , PENSABA QUE HA• 

BÍA QUE EVITAR LAS GUERRAS HIJAS DEL PUNDONOR y BASTAR• 

DOS· INTERESES, PUES NADA RESOLVÍAN EN PRO DE LA HUMANI

DAD, NI A LA MISMA NACIÓN QUE LAS EMPRENOE 1 LOS TRIUN-

FOS SE CONVERTÍAN CON FACILIDAD Ell DERROTA, GUERRAS --, 
INUTILES COMO LAS QUE LLEVARON LOS ESPAÑOLES A LAS COS· , 
TAS DE AFRICA Y A LA MISMA AMÉRICA, Y NO OBSTANTE, NO-

CONDENA EN ABSOLUTO LA GUERRA, LA CONSIDERA SAGRAOA 1 -

AQUELLA, QUE SE HACE CONTRA TODO GÉNERO DE OPRESORES 1 -

CONTRA AQUELLOS PUEBLOS QUE CIERRAN SUS FRONTERAS AL C~ 

MERCIO HUMANO, ALLi ENCUENTRA JUSTA Y ENNOBLECIDA LA -

GUERRA 11 ! LA TIERRA ES PARA TODOS LOS HOMBREs! 11 , 

51 AL EXPONER SUS IDEAS EN DEFENSA DE LA FEOERA·-

C IÓN FUE SU MÁS BRILLANTE PARTIDARIO, AL EXPONER LA CA~ 

SA POR LA CUAL LLEGAN LOS PUEBLOS A CONFEDERARSE ENCON• 

TRAMOS LA MÉDULA DE SU PENSAMIENTO POLiTICO, 

CONSIDERA QUE LOS PRINCIPIOS FUNOAUENTALES DE LA• 

FEOERAGIÓN so~ LA AUTONOMÍA y EL PACTO. 

SERES AUTÓNOMOS SE ASOCIAN Y ENTRAN EN RELACIONES• 

POR SU PROPIO ALBEDRÍO Y DEJAN DE SERLO SI OTRA VOLUN•• 

TAO LOS UNE, No ES AUTÓNOMO EL HIJO MIENTRAS VIVE BAJO 

LA POTESTAD DEL PADRE, No LO ES EL CIUDADANO EN NACIO• 

NES REGIDAS POR EL ABSOLUTISMO, No LO SON LOS PUEBLOS· 

QUE SE SOMETEN POR LA VIOLENCIA A LAS AUTORIDADES, 
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AL CONSIDERAR AUTÓNOMO AL INDIVIDUO NO SE LE PUEDE 

OBLIGAR A QUE FORME PARTE DE NINGUNA IGLESIA1 NI DE NIN 

G¡N GREMI0 1 NI DE NING6N MUNICIPIO, NI DE NINGUN REINOo 

LLEGARA A FORMAR PARTE DE ELLOS POR MEDIO DE UNA ALIAN

ZA1 Y LA ALIANZA NO SE PUEDE CONCEBIR SIN LA IDEA DE -

PACTO, Y LA FEDERAC16N NO ES MAS QUE UNA ALIANZA GENE

RAL Y PERMANENTE, HASTA EN SÍ MISMA LLEVA EMBEBIDA LA

PALABRA FEDERACIÓN LA IDEA DE PACTO, PUES DERIVA DE LA 

voz ROMANA "FAEDus" QUE SIGNIFICA PACTO, ESTIPULACIÓN,

CONCDRDIA. 

POR LA·°FUERZA:O EL PACTO GOBIERNA LOS QUE ESTÁN A

LA C~BEZA.DE LOS PUEBLOS,' Poco IMPORTA SI EN LA PRIME

RA FORMA SE 
0

LE INVOCA EN NOMBRE DE Dios o OEL DERECHO -

DE CONQUISTA, LLEGA A BORRAR SU VICIO DE ORIGEN 1 EN LA

SEGUNDA FORMA 1 CUANDO EL PACTO UNE A GOBERNADOS Y GOBE~ 

NANTES, 

EL PACTO ES EL ESPONTANEO Y SOLEMNE CONSENTIUIENTO 

DE MAS O MENOS PROVINCIAS O ESTADOS EN CONFEDERARSE PA

RA TODOS LOS FiNES COMUNES Y BAJO CONDICIONES QUE ESTI

PULEN Y ESCRIBAN EN UNA CoNSTITUCIÓN, 

COMO DONDE NO H'Y LIBERTAD NO HAY CONSENTIMIENT0 1-

SOBRA EN LA DEFINICIÓN ANTERIOR LA PALABRA "ESPONTANEO" 

Y SE EXPLICA A FIN DE QUE NUNCA SE OLVIDE QUE EL PACTO

FEDERAL EXCLUYE TO~A IDEA DE COACCl6N Y VIOLENCIA, 

~Yo DEFIENDO EL PACT0 1 PRIMERAMENTE 1 PORQUE LLEVA -

CONSIGO LA IDEA FEDERAL, QUE ES MI IDEA PDLÍTICAj LUEGO 
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PORO.UE NO ACIERTO A DESCUBRIR OTRO llEDIO LEGÍTIMO DE RE.

LACldN ENTRE ENTIDADES LIBRES Y AUTÓNOMAS 1 FINALMENTE •• 

PORO.UE 0.UIERO DAR A TODAS LAS NACIONALIDADES EN ESPECIAL 

LA ESPA~OLA, Mts SEGURO 'FIRME ASIENTO". 

EN RIGOR: EL FEDERALISMO RESULTA NO DE LA HUMANIDAD 

SINO DEL HOMBRE, EL HOMBRE VE SALIR POR ESPONTÁNEO Y NA• 

TURAL DESARROLLO, ES DECIR POR PACTOS: LA FAMILIA, EL •• 

PUEBL0 1 LA PROVINCIA 1 LA NACl6N 1 LOS GRUPOS D~ NACIONES, 

ACIERTA A COMPRENDER 0.UE LAS COLECTIVIDADES PARTICIPAN--

DE LA MISMA NATURALEZA Y ESENCIA ~UE LOS ELEMENTOS ~UE -

LA CONSTITUYEN Y VIENDO AUT6NOMO AL INDIVIDUO, DECLARA -

AUTdNOMAS LAS SOCIEDADES. AuT6NOMA CONSIDERA A LA NACl6H 

AUT6NOMA LA PROVINCIA Y EL MUNICIPI0 1 Y AUTdNOMAS CADA-

UNA POR PROPIA VIRTU0 1 Y SU PROPIO DERECHO, 

"TODO HOMBRE 0.UE EXTIENDE su MANO SOBRE OTRO HOMBRE 

ES UN TIRAN0 1 ES MÁS ES UN SACRfLEGO, ENTRE HOMBRES NO -

CABEN MIS ~UE PACTOS 1 LA AUTORIDAD Y LA SOBERANfA SON -· 

CONTRADICTORIAS, LA BASE SOCIAL AUTORIDAD DEBE POR LO--

TANTO SUSTITUIRSE CON LA BASE SOCIAL PACTO", 

ENEMIGO DE LA FUERZA, SE DECLARA AMANTE DEL PACTO.

PUESTO ~UE CONTRA LA FUERZA HAY SIEMPRE LA FUERZA, Y SO

BRE LA FUERZA ESTÁ SIEMPRE LA SOBERANfA DE TODO SER HUM! 

NO, 

....................... 
ANGEL GANIVET FllE UN DESTACADO HOMBRE DE LETRAS 1 N.P, 

VELISTA Y ENSAYISTA, TIENE UN DOBLE 'APEL COMO PENSADOR· 

POLÍTICO, POI! UN LADO TRAT6 DE INTERPllEtAR LA €POCA Y EL 

MUNDO EN EL 0.UE VIVÍA 1 Y POR OTRA PARTE UNA VEZ INTER -

PRETAOO TRAT6 DE TRANSFORMARLO, HIZO UN DOBLE PAPEL EL • 

DE FIL6SOFO Y EL DE ,OLÍTIC0 1 EL PRIMERO PARA INTER ----
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PRETARL0 1 Y EL SEGUNDO PARA TRANSFORMARLO, AL VER LAS

MEO IOAS QUE SE NECESITABAN TOMAR PARA EL CAMBIO TOMÓ •• 

UNA POSTURA RADICAL1 ENTENDIENDO POR RADICAL AQUEL PEN

SAMIENTO QUE VA A LAS RAÍCES Y QUE UNA VEZ EN ELLAS Mlu 

RA AL FOND0 1 CON TODA PROFUNDIDAD, 

DESARROLLA SU OBRA EN LOS AÑºS QUE CORRESPONDEN A-
,. , 

LOS CONFLICTOS COLONIALES: LAS PERDIDAS DE LAS ULTIMAS-

COLONIAS1 LA GUERRA'DE CUATRO'MESES.·co.N LOS ESTADOS UN.!, 

DOS DE NORTEAMÉRICA o: EsTA S\TUÚl.ÓN ,ES LA BASE PARA T~ 

DAS sus .REF.LEX 1 O NE Si :Es .EL- 1N1c1 AOOR- DÉL P.ROBLEMA DEL-
·¡ ) " . ,, '" ; :l · :· i ;:. ~1! .: -:~. . . . ' 

sER DE EsPAÑ.A EN :EL.PENSAtX1 EÍlro CONTEMPORÁNEO. 
•• • •• ' • 1 :·'.~· • .: • • • ' •• 

MURIÓ MÚY JOVEN 1 NO OBSTANTE DEJÓ UNA10BRA DE GRAN 

TRASCENDENCIA• ENTRE SUS LIBROS SE CUENTAN ENTRE LOS -

MÁS IMPORTANTES: 

IDEARl~M EsPAÑOL (1896) 
EL PORVENIR DE ESPAÑA ( 1898 ) 
ESPAÑA F t LoFÓF 1 CA CoNTEMPÓRANEA • 

EPISTOLARIO (1895) 

EN ELLO ESTA IMPLÍCITO EL ESTUDIO DE LA CONSTITU-

CIÓN NATURAL DEL PUEBLO ESPAÑOL, REFLEXIONA 1 LA AGITA• 

CIÓN DEL MUNDO INTELECTUAL INFLUÍDO POR LA RECEPCIÓN DE 

LA FILOSOFÍA JURÍDICA ALEMANA1 PpR LA FILOSOFÍA POLÍTI

CA FRANCESA 1 POR LA ECONOMlA POdTICA INGLESA E INTENTA 

POR VEZ PRIMERA LA UNIÓN DE ELLAS CON UNA POLlTICA NA-• 

CIONAL EN LA QUE NO SE DESCARTE LA TRADICIÓN ESPAÑOLA 1-

SU PECULIAR FORMA DE SER, 
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tt POR OONDE QUIERA QUE ECHEMOS A ANDAR POR LOS CA

MINOS DE ESPAÑA, NOS SALDRÁ AL PASO LA ETERNA ESFINGE -

CON· LA ETERNA Y CAPCIOSA PREGUNTA: ¿ ES MEJOR VIVIR CO

MO HASTA AQUÍ HEMOS VIVIDO, AYER CARGADOS DE GLORIA, -

HOY HUNDIDOS Y POSTRAOOS 1 MAÑANA DE NUEVO EN LA PROSPE-

RIDAD Y SIEMPRE ORGANIZADOS AL MODO BOHEMIO O CONVIENE-

ROMPER DEFINITIVAMENTE CON LAS MALAS TRADICIONES, CON-

VERTIRN0$ EN HACliN A LA MODERNA¡ MUY BIEN OROENANOA Y-

EQUILIBRADA ? N1 ESTO NI AQUELLO. No DEBEMOS CRUZARNOS 

DE BRAZOS Y DEJAR QUE HASTA LO QUE ES VIRTUD SE TRANS--

íORME EN CAUSA DE MENOSPRECIO Y ESCARNIO¡ HAY QUE TENER 

UNA:ORGANIZACIÓN, Y PARA QUE fsTA NO SEA DE PURO A~TIF! 

CIÓ, ~ARA;QUE'Cti~JE Y SE AFIRME 1 HA OE ACOMOOARSi A ~--

NUESTRA. CO,NSiÍTti'c 1 ÓN NATURAL 11 (6) 

l~· IOEO(ÓGIA MAS IMPORTANTE DE CADA NACIÓN, CONSI-

DERA QUE E' LA SUYA PROPIA AUNQUE FUERA MUY INFERIOR A

IMITACIONES EXTRAÑAS• lo EXTRAÑO ESTÁ SUJETO A ALTERN! 

TIVAS 1 ES ASUNTO DE MODA 1 MIENTRAS QUE LO PROPIO ES PE~ 

MANENTE, lo PROPIO DEBE SER EL CIMIENTO SOBRE LO QUE -

SE DEBE CONSTRUIR 1 SOBRE LO QUE HAY QUE CONSTRUIR CUANDO 

LO ARTIFICIAL SE VIENE ABAJO, 

Y SOLAMENTE LA IMITACIÓN OE LO EXTRAÑO DEBE HACER-

SE CONCRETANDOSE A LOS DETALLES, A TODO AQUELLO QUE SEA 

PRÓSPERO Y EFECTIVO Y ENCAJE BIEN DENTRO DE LA CONCEP--

CIÓN NACIONAL, 

LA POLÍTICA NO PUEDE SER AJENA A LOS INTERESES, ~-
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AUNQUE ESTUVIERA APOYAOA EN OERECHOS. INOISCUTIBLES. SE-

NECESITA, POR CONSIGUIENTE, UNA FUERZA IMPOSITIVA QUE -

IMPRIMA"LA HUELLA BIEN MARCADA DE LO QUE ES EL CARÁCTER 

ESPAÑOL, SEGUIR UN RUMBO PROPIO, EN ARMONÍA CON LOS --

PROPIOS INTERESES, Y POR TANT0 1 ESTUDIAR CUALES SON ES-

TOS INTERESES, PARA SENTAR SOBRE ELLOS TODA LA ORGANIZA 

CIÓN POLÍTICA INTERIOR. 

Es:iiTE" EL GNICO MEDIO QUE TIENE EL HOMBRE PARA I! 

FLUIR PROVECHOSAMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS SUCESOS -

HISTÓRl¿O~:•~ONOCIENDO LA·REALIDAD Y SOMETIÉNDOSE A ---
,', :.:;'. ._.:<··" ·. ··::. 

ELLA, NO_,RETENOIENOO TRASTOCARLA NI BURLARLA. 
·':.·.: :'-.'.:.",:' :·.·:: 

EtÍcÚ~NTR¡j'JE\~ QUE TRIUNFA EN LA POLÍTICA NO ES-
. :·: ... '.' .. ~~·f::;-:i.;':Nt):<);?' .. :.,-::.·: .. ·.;.· .. , . . . . . 

LA FUE.RZA':Sl.NO" LA ·IDEA¡· PUESTO QUE LA PRIMERA DA POR RE 

SUL TÁOO ü~)¡¡Ú\Jf~¡'.POLÍ TI co PAs.AJERO y POR .LA SEGUNDA -

SE OBTIE0N~\NR~GIMEN POLÍTICO.INIAU~A~Í.E: ÚN~CESITAMOS
RECONsTRU0l0R'NUESTRAS. FUERZAS MATERIALES PARA RESOLVER -

NUESTR·~¿<A·~J'NTOS. INTERIORES, Y NUESTRA FUERZA IDEAL PA-

RA INFLUIW EN LA ESFERA DE NUESTROS LEGÍTIMOS INTERESES) 

PARA FORTIFICAR NUESTRO PRESTIGIO EN LOS PUEBLOS DE --

ORIGEN HISPANICO. EN CUANTO A LA RESTAURACIÓN IDEAL, -

NADIE PONORA EN DUDA QUE DEBE SER OBRA NUESTRA EXCLUSI-

VA¡ NO PODEMOS RECIBIR INFLUENCIAS EXTílA~AS 1 ORIENTAR--

Nos, si ESTUDIANDO LO QUE HACEN y DICEN OTRAS NACIONES; 

PERO MIENTRAS NO ESPAÑOLICEMOS NUESTRA OBRA 1 MIENTRAS -

LO EXTRAÑO NO ESTÉ SOMETIDO A LO ESPAÑOL Y VIVAMOS EN -

LA INCERTIDUMBRE EN QUE HOY VIVIMOS 1 NO LEVANTAREMOS CA 

BEZA. 11 
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REFLEXIONA ACERCA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA y CON

SIDERA QUE ES LA PRIMERA NACIÓN EUROPEA ENGRANDECIDA -

POR LA POLÍTICA DE EXPANSIÓN Y OE CONQUISTA Y LA PRIME 

RAEN DECAER Y TERMINAR SU EVOLUCIÓN MATERIAL, DESPA-

RRAMANDOSE POR EXTENSOS TERRITORIOS, Y ES LA PRIMERA -

QUE TIENE'AHORA QUE TRABAJAR EN UNA RESTAURACIÓN POLÍ-

TICA'Y SOCIAL DE UN ORDEN COMPLETAMENTE NUEVO, Su Sl

TÜACIÓN~'.P~R TANTO, ERA DISTINTA DE LAS DEM¡S NACIONES 

EU~O~EAS 1 }:NO DEBÍA POR CONSIGUIENTE TRATAR DE IMITAR 

TENÍA QUE SER LA INICIA 

ACOMODADOS A HECHOS NUf 

VOS TAMBÍÉN' EN.LA.HISTORIA. N1 LAS IDEAS FRANCESAS, -

INGLESAS,,~I LAS ALEMANAS1 NI LAS QUE PUEDAN MÁS TARDE 

ESTAR EN BOGA 1 SERVIRiAN. AUNQUE INFERIORES A LA IN--
';' 

FLUENCIA POiiTICA 1 LA SUPERIORIDAD DE ESPAÑA LA ENCON-

TRABA ~N EL PUNTO EN QUE SE HALLABA SU NATURAL EVOLU-

~l ÓN o EN.EL HECHO DE ECONTRARSE CON SUS FUERZAS DOMI

NADORAS. PERDIDAS Y ENTRAR EN UNA NUEVA FASE DE SU VIDA 

HISTÓRICA, TENDRÍA ÉSTA QUE SER DIRIGIDA POR SUS INTE

~ESES DEL MOMENTO Y SUS TRADICIONES. 

UNA SOCIEDAD QUE COMPRENDE SUS INTERESES, ORGANI

ZA EL PDDER·OE UN MODO RÁPIDO Y PASA A CUESTIONES MÁS

IMPORTANTESo UNA NACIÓN QUE COMO ESPAÑA LLEVABA UN SJ. 

GLO CONSTITUYÉNDOSE, NO ERA PARA GANIVET1 UNA NACIÓN -

SERIA• SOLAMENTE DABA A ENTENDER QUE NO SABÍA DONDE -

QUERÍA IR, y QUE POR NO SABERLO SE ENTRETENÍA 01scu--

TIENDO EN EL CAMINO QUE TENÍA QUE SEGUIR, EXISTÍA UNA 

FALTA DE FIJEZA, EN SU ENTENDER, UNA FALTA DE FIJEZA -
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QUE SE DEMOSTRABA EN TODA LA OIREcc16N DE LA POLiTICA ~ 

GENERAL QUE ERA, POR CONSIGUIENTE EL REFLEJO OE LA FAL• 

TA DE LAS IDEAS DE LA NACIÓN, DE LA TENDf.NCIA UNIVER·· 

SAL A RESOLVERLO TODO MEDIANTE AUXILIOS EXTRAÑOS, Y NO• 

POR PROPIO Y PERSONAL ESFUERZO. 11 LAS ESPERANZAS DEBEN• 

ESTAR CIFRADAS EN EL TRABAJO CONSTANTE E INTELIGENTE, • 

TRANSFORMEMOS LA CHARLATANERÍA EN PENSAMIENTOS SANOS Y· 

ÚTILES11 (7) 

ANTE EL PROBLEMA Y LA SITUACIÓN ESTUDIADA LLEGA GA 

NIVET:A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 11 LA SITUACIÓN DE 

NUESTRAS FUERZAS EXIGE UN RÉGIMEN PRUDENTE 1 DE AVANCE • 

LENTO'Y. GRAFUAL, DE SUBORDINACIÓN ABSOLUTA DE LA ACTIVI 

DAD'A LA~INTE~IGENCIA PARA ADELANTAR EN LA OBRA DEL RES 

TABLEC~MliNro'oE NUESTRO PODER, QUE DEBE RESIDIR EN T! 

DOS .LD.S· ÍNOIVIDUOS DE LA NACIÓN Y ESTAR FUNDADO SOBRE• 

EL:~'o'NéEPTO DE TODOS LOS ESFUERZOS INDIVIDUALES 11 , 

EL MOTIVO PRINCIPAL DE TODAS SUS IDEAS SE ENCONTRA 

BA EN LA RESTAURACIÓN DE LA VIDA ESPIRITUAL DE ESPAÑA,• 

-VEiA QUE LAS IDEAS DEMOSTRABAN SU NOBLEZA NO CUANDO DE· 

CLARABAN LA GUERRA A OTRAS IDEAS 1 SINO CUANDO SE ACOMO· 

DABAN A VIVIR EN SOCIEDAD. Y PARA CONSEGUIR ESTO ERA -

POR LO QUE HABÍA QUE LUCHAR TRABAJAR, PARA CONSEGUIR 

QUE EN ESPAÑA FUERA LÍCITO PROFESAR, PROPAGAR Y DEFEN•• 

DER TODA CLASE DE 1DEAS 1 PERO HAC 1 ÉNDOLO 1 NTELECTUALME!!_ 

TE, Y NO AL MODO DE LOS SALVAJES, NI DE LOS DICTADORES. 

PORQUE EN EL MOMENTO QUE UNA IDEA ACATA LA SOLIDARIDAD· 

INTELECTUAL DE UNA NAClfiN Y TRANSIGE LO NECESARIO PARA· 

QUE LOS SENTIMIENTOS FRATERNALES NO SE QUIEBREN, SE ---
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TRANSFORMA EN UNA FUERZA UTILÍSIM~. "INCITA A LOS HOM•• 

BRES AL TRABAJO INDIVIDUAL 1 NO CREA POSIBILIDADES EXCL~ 

SIVIST4S Y DEMOLEDORASj CREA CEREBROS SANOS Y ROBUSTOS• 

QUE NO PRODUCEN SÓLO ACTOS Y PALABRAS, SINO ALGO MEJCR: 

OBRAS" 

LLEGANDO A ESTE TERRENO ENCUENTRA QUE ESPAÑA S~LO

T l ENE DOS SOLUCIONES NACIONALES PARA EL PORVENIR, UNA• 
·. ' 

OE ELLAS. ~OMETERSE A LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA EUROPEA• 

Y LA OTRA ~ETIRÁRSE Y TRABAJAR, TRABAJAR PARA FORMAR • 

UNA CONCEPC 1ÓtfoRÍG1'NAL1 CAPAZ DE SOSTENER LA LUCHA CON .. • -· .. -
TRA LAS IÓEAS c~~RÍ~NTE~, ~A QUE LAS EXISTENTES s6Lo H! 

BÍAN SERVIDO PARA HUNDIRSE A PESAR DE SU RESISTENCIA. • 

TERMINA RECHAZANDO TÓDA IDEA QÜE .IMPLIQUE SUMISIÓN. Y D! 

CLARANDO Y MANIFESTANDO UNA FE GRANDE Ell LA VIRTUD CRE~ 

OORA DEL PUEBLO ESPAÑOL. 

···················· 
Jo~QuiiCosT~ HA SIDO UN PERSONAJE OBJETO DE VENE

RACIÓN NACIONAL .•. }UE UN HOMBRE PÚBLICO DE GRAN VISIÓN· 

PATRIÓTIÚ, DE.:INMENSA CAPACIDAO Y AMPLIOS Y PROFUNDOS

ESTUDIOS, Su OBRA ES EXTENSÍSIMA: ESTUDIOS DE DERECHOj 

DE HISTORIA, CIENCIAS AGRÓNOMAS, FINANCIERAS, GEOLOGÍA, 

GEOGRAFÍA, POLÍTICA, PEDAGOGÍA, LITERATURA, 

Sus LIBROS MÁS DESTACADOS soN: 

COLECTIVISMO AGRARIO EN ESPAÑA (1898) 
REORGANIZACIÓN Y EUROPEIZACIÓN DE EsPA~A(1900) 
ÜLIGARQUÍA Y CACIQUISMO (1901) 
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CRISIS POLÍTICA DE ESPAÑA (1902). 

FORJA UNA TEORÍA DEL EsTAD0 1 DE UNA MANERA NO SOLA 

MENTE POPULAR 1 SINO TAMBIÉN POSIBLE DE CONVERTIRSE EN -

UN PROGRAMA NACIONAL. RECOGIÓ LOS ESTUDIOS DE GINER DE 

LOS Ríos y LOS PLANTEÓ EN TiRMINOS DE POLÍTICA INMEDIA-

TA 1 EN UN VASTO PLAN QUE RECORRÍA A LAS DISTINTAS CLA-

SES l R~GIONES DEL PAis, 

EsTU~li~c.~::,s;TUACIÓN:DE ESPAÑA EN sus DÍAS y LA EN 
' . ~ ' . ~ 

CON1RÓ E~ u dúAINACl.bN;DE·.SU DECADENCIA, A LA ZAGA DE 

MEDITÓ LARGAMENTE -LAS NACIONES CU~TAS 1 .• AFRICA.N.IZAOA. 
'., :. '' •;; .. '.'·f··· .·- '. :_ '' 

ACERCA DE cuAl.Es.¿E;;ÍÁN it.As<·cXúsA~ DE ESTE FENÓMENO , -

ENCONTRÓ DIFERENTEs:'AsP,_ECT~~~> POR UN LADO VEÍA QUE EsPA 
.. ' ......... #,·.· .. : .:,,· 

NA SEGUIA SIENDO.UNA·NACION·OE Esr1RIT~ MILITAR EN UNA-
- -.. ·~··. 

EDAD DE GRAN DEÚNVOLVIMIENTO CÓMERCIAL Y MARÍTIMO, POR 
.;. '.'• ··.·· ,·-_,· 

OTRA PARTE VEÍA AL ~AÍ~'.P~D~bi~NDO LAS CONSECUENCIAS DE 

UN ESPÍRITU ULTRA CONS~~V~~O~~Y-FALTO DE· UNA ÉLITE QUE-.· ' ' .'. ·. ,··.. ..;:··'·. 

PUDIERA GoBERNARt:o .. ú1c,AZMENTE,· 

11 EN EL .. SIGLO X.IX _DES.APARECE EN ESPAÑA EL ABSOLU-

TISMO, PERO NO ES VERDAD QUE LA SOBERANiA RESIDA Ett LA

NACIÓN,,, PUES HASTA 1868 CADA REGIÓN Y CADA PROVINCIA-

SE HALLABA OOMINADA POR UN PARTICULAR IRRESPONSABLE, D~ 

, ~ 
PUTADO O NO, VULGARMENTE APODADO EN ESTA RELACION, CACl-

QUE11, 

,, 
PERO TODO AQUEL ESTADO DE CORRUPCIÓN Y DE SERVIDUM 

BRE, TRASUNTO DE LAS NACIONES DECADENTES DE ASIA, sue-

SISTE ÍNTEGRO TREINTA Y DOS AÑOS DESPUÉS SALVO HABERSE-
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AGRAVADO CON LA HIPOCRESÍA DE LA SOBERAN{A POl'ULAR Y --

DEL SUFRAGIO UNIVERSAL• Lo MISMO QUE ENTONCES LA NA--

CIÓN SIGUE VIVIENDO SIN LEYES, SIN GARANTÍAS, SIN TRIBU 

NALES, .SUJETA AL MISMO DEGRADANTE YUGO OE AQUEL FEUDA-

L IJMÓ ·l~ORG¡NJCO QUE MANTIENE A EsPA~A SEPARADA DE EURO 

PA POR rcio~;¿,¡''kís~AN~ ÍA DE UNA EDAD H 1STÓR1 CA,,, PUEO; 

RESUMIRSE,'ói:/uti\''·d'fo'.HAY:·.uN MILLÓN of: PREVILEGIADos:-
- .. -»·: ": .. -:·-.:~:;,~(i;~;¿.:;:;:.::t~:.~~-~'._'.:-r:::.{:~ ~:. ·;:: -:\:. :..... . .. -

LOS OL1GARCAS~QUE~RESIDEN~EN'MADRIDr··LoSrCACIQUES OE --
: : .. "·.}:_" -:~~ ·.: _·:· ._»-:i-.t~\1,_;:.:r~~.~~·/:'~].,:.:::.-: ·;~-.'.·:: : __ ._-.: ... . : .. : . . 

LOS.PUEBLOS·PROVlllCl~LESlJ~(óS?GóBERNADORES CJVILES QUE 

LES SIRVEN DE b~G¡N~;::~¡f'~'.~·~'ü;~lé~iii~},·¿QuE: GOBIERNAN -

EN v1sTA DE su 1NriRÉs P~R~d~iL· .. : y;:Á(·OTR~ LADO DEL -

PAÍS Los 18 MILLONES oE AIÍA'i¡~~·A'óoSouE v1_m AÚN EN --
. ' .- · .. · .. 

PLENA EDAD MÉDIA,;, 'u.ÓLIGARQÚÍA ES.EFECTO YSÍNTOMA-

DE U}I ESTADO SOCIAL RETRASADO Y ENFERMO Y A SU VEZ rAV,2 

RECE EL ESPÍRITÜ RÚE~101i1sTA Y FACILITA LA DESNACIONA-

LIZACIÓH. l~IC;E~OS LA EUROPEIZACIÓN DE EsPAÑA11 (8), 

DE sui IDEAS si DESPRENDE QUE LOS MÁS IMPORTANTE -
···.·\"' ' 

ES DESTRUIR 'E~·PODER FEUDAL EN LO QUE SIGNIFICAN LAS --

LLAMADAS <ii: 1 GARQ¿Í ,1.5·, . ca11v 1RT1 ÉNDOLAs EN u11A AUTÉNT, cA· 

POLÍ T 1 CA L; ~ERAL( ( 

MANIFIESTA i~~i~1ÉN sti INTERÉS EN 11 roMENTAR LA PRO-
, . . '.: .. ':>:',~.'·~ ~ .. 

DUCCIÓNf riifuilái'~},lsi_ENESTAR MATERIAL EllTRE LOS CIU-

DADANoS" 0E'l.;~11Eg;.::oe: '~n1RAR m PAÍS EL 0PR0B10 oEL -

HAMBRE •. Ü~iio~'A~os'óE' su VIDA LOS DEDICÓ A LA EIWNCIA 
•• 1 •• ,.,. '• • -

CIÓH, PROP~~AN~,i.,y' .. '~EFEtlSA DE AMBICIOSOS PLANES DE 11 FO-

MENTO MATERIAL DE~:PAÍ~ 11 1 A· TRAVÉS DE UNA POLÍTICA ECO

NÓMICA oivASTOS ALC~llCES: IRRIGACIÓN DE MILLONES DE -

HECTÁREAS DE TIERRAS ESTÉRILES 1 REFORESTACIÓN DE GRAN--
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DES ZDNAS 1 .PLANES AMPLÍSIMOS DE ELECTRIFICACIÓN, EXCAVA

CIÓN DE CANALES PARA RIEGO Y TRANSPORTE, ETC, 

JU Ni O, .AtfoM¿TO. NAC 1 ONAL EXPRESA UN VASTO PROGRAMA 

PEOAGÓG1co; 'C:osú.':EX~ONÍA CON VEHEMENCIA CONMOVEDORA LA 

URGENTE NECESl~AD DE''ilui::/Tooo.'ESPAÑOL, SIN EXCEPCIONES -

APRCND 1 ESE 

:·y:.; . 

A (Éi'1i' \· ··Esc··R·¡-ar·Rt'-~··. · 

·····: .... ······ ··-/::;)s:?tiJ:\.;/ ,.( 
Su DIVIS¡ ~i~ÍT~~¡~~¡\~DispE~~A;~'EscUELA"· SENTiA 

.: . ··. ": - : ::.' :;· ::: :. ",.:' ~.~; '·-.. ·:.;.~.~''?;- ' ¡',;,.-_~~:;' ,\, .: 

LA CARENCIA. DE uN'.;REa)Mi'N·~ou:ffci9·~AL\~)(~-·~:.c:~~?/ºEBE ruN 

DAR UNA EsPAÑ¡· NUEVAi)s.'. DECIR '.UtíA>EsPAÑA(R 1 CA/ QUE CO

MA, UNA ESPAÑA CUÍ.TA\ OU:E PIENSE,··UNA ·E~PA¿•LIBRE y -~ 
QUE GOBIER~i,'uNA EsP~ÑA F~~RTE Y,OUE,VENZAi~UN¡ESPAÑA-

EN FIN¡ CONTEMPOR,NEA.DE LA HUMANIDAD, ~UE AL TRASPONER

LAS FRONTERAS.NO SE SIENTA FORASTERA éouo SI HUBIESE PE

NETRADO EN OTRO PLANEÚ O EN OTRO SIGL0 11 • (9) 

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL PARA CosTA ,· ERA N 1 VELARSE -..... 
CON EUROPA, EN LO Fls1CO'LO ~ISMO QUE'i~ LO· ESPIRITUAL,-

QuE EL ESPAÑOL SE ELEVARA DEAVAsAÚA!J;, Á.LA DIGNIDAD -
··'·< ~- .. ' .. . . 

DE HDMORE EN LA PLENITUD DE LA Ll.BÉ:~·¡A~;ASÍ .POLÍTICA CO

MO MORAL 
11 

QUE DEJE DE PADECER HAIABOE 1· .. HAIABRE DE PAN, 

~AMBRE DE INSTRUCC16N, HAMBRE DE JUSTICIA; ESTOS TRES 

COEFICIENTE$ NECESARIOS DE LA LIBERTAO,tt 

Su PEQSAMIENTO RECAE TAMBlfN EN LAS 11 CLASES NEUTRAS 11 

ES OECIR1 A LOS HOMBRES REPRESENTATIVOS DE LA AGRICULTU• 

RA, EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA. SIN DISTINCIÓN DE FDRT! 

NA 1 DE IDEAS POLÍTICAS, DE CONFESIÓN RELIGIOSA, LA CLA-

SE, EN FIN 1 TRABAJADORA1 PRODUCTORA, CR"ADORA, 



tt RESISTAMOS LA POLiTICA MILITAR QUE DESANGRAN A -

LAS CLASES TRABAJADORAS Y CONSUME EN PÓLVORA y RANCHO -

RECURSOS QUE ASEGURAN NO HAY PARA OBRAS PÚBLICAS, NI P! 

RA ESCUELAS, 

EL HONOR: Y LA-SEGURIÓ.ÁO DE LA.NACIÓN NO SE HALLAN-

HOY EN_ MANOS_ 'o E t~~(;i~t~ff~¿ó:~:)~~í\:i~ EN MANOS DE LOS QUE 

.u·.~<~::·:~t.-:~~~~:§~~,·~fri-~:-/lfü~:.'."~i\ ,..;·:·:··-·. _ -~ · 
ARAN LA TIERRAj OE·LOS QUE;CAVAN·.LA VIHA, OE LOS QUE --

PLANTAN EL ~A~Á:~J·~!--JL~:~r;:;~1~;;~~:t~~FiF EL REBAÑo, oE-

Los-QuE ARRANCAN EL MINERAL~ bE L~i QUE [ORJAN EL HIE--

RRO: o~ LOS Q?EX~1~~1'.r,t;~,;~~,A:,;%;~~,í*{~~~~1~~~~'.TEJEN EL AL 

GODON, OE_'.LOS. QUE' CONDUCEN EL\-:TRENí'~OE<LOS 'QUE REPRESAN 
·. . '. ·_,-:_--~:, :'..·<:-~-<~·~:. :-~~·:~(!{~~f~\.-~-~'.~1),~f~~~~~::/;;)~~~i?;~;~3:¡~~~·:'.~ '/( .··' ; ' 

LA LLUV_IA·,. DE Los·.QuE; .. coNSTRUYENéLos;:¡>uENTES¡ .DE LOS --
. . --: :·:·., :-i· :~i ~;1,,~t¿·:~: ':t'.,ii\~-V~i~:+;~l¡··:~'~W~i~~~~~·;f.~,:;~~-~~~:~-~:1~{~-~-";:. -~, -.. , 

QUE. ESTAMPAN.' LOS "L ! BRos·¡:iDE . ;,QU E";ACAUOALAN ·LA . c 1 EN--
'· - .. _·.-: .. /:·:-~t-Y:;.i0:i~t~~-~rf~?~- ~\~:;~'.'.'ilf~l:~~~~~!~,I~~:.}~· t:~.--<:. · ·. . 

CIA, OE LOS-.QUE~HlCENlLOS~ OMBRES(Y~Cós~cfüDADANOS EOU-;· : .. :<}:1Y~~g ~.~\:f:\.~t~'·~:~~1~t.~~~Jf:1~t'.;~.~~f;i~~~.:;~::~1~f:r1~~tt~';;~~::~?· ,:~ ;:'. ::~; ~·.::-
c A No o A LA .N 1 NEZi7.lDE;;E,SA_S''.ESC~ELAS( SA.L~~AN; LO.S '..SOLDA--

O os , o E . E s¿?I'.ff~f gf l~l~~~~f~~~~~~~:f l~~'.~~.túº.f: Mo NT Es 
BAJAR¡N:Lo~ iNAVIO~t~oEtESO~JCA~ALESÍBAjARA'LA,SANGRE, -

o~ E sE ·T RE N.:~;~~V.~Hi~1·'Jf :;t{~1~~;~{~f~.';{t~:~?·,;~Gfr l~.•. ~--.Es~- ... 

CAÑAMO y o E· Esos:,ARBOLEs•:SALORAN :'LAS: T 1 EllOAS. DE CAMPAllA 
... : .. ·\,; .. ::~,;~:> -~·-:.~::.· s;~::. <~>~\~;;~:;~/\~·~;~: f.·.-.r:: .. -.· ... :--·" · · · .. 

Y LAS VELAS Y·EL;ASTA.:SAGR.A~~¡(~_UE•;HA DE'.DESPÍ.EGAR AL --

V 1 ENTO LA ÚNDERA REJUVENÚ 1 o'A. OE LA PATR 1A·11 

.. - . 
INCITA~CON•ENTUSIASMO) LOS ESPA~OLES A HACER UNA-

.·.·"-- ,' 

ESPAÑA V)VA~OtG~A'.OE SER VIVIDA Y DESEADA, PARA ESTO -

VE LA NECES 1 o'Ao :URGENTE OE HACER UNA REVOLUC 1 ÓN, REVOL.!:!. 

CIÓN'DESDE p~ú-~,PARA SER NO SOLAMENTE UN HOMENAJE Y -

UNA SATISFACCi6N~A LA· JUSTICIA, SINO AOEM¡S EL PARARRA

YOS QUE CONJURARIA tt LAS REVOLUCIONES DE LAS CALLES Y -
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-----~---------------·------~-----·----

DE LOS CAMPOS. 11 

LAS IDEAS POLlTICAS DE ESTOS GRANDES PENSADORES EN

CAUZARON A~PAis POR UN NUEVO DERROTERO. V1v1ERON EN -

UN PERÍODÓ DE·C~MBIOS;l~PRESIONANTES, EN UNA ERA DE REVA 

LORIZACIÓ~':,,ili''ia~Ac:<'R,EVALORIZÁCIÓN DE TODO CUANTO PARE 

cí A. MAS/.'~!~E:~~a,~i~i~:~n~:f~t;~~sr:~{~iI~·D.S·;:E;~; ~~-I~c: AL 1 EN 
LO ECONOM.1 coi cE N '.LO] p Ol.'IJ: 1 co ¡·1· LO.)A 1 Sf.to;;,Qu.E•'.EN'.1.EV. AMB 1 TO-

ESP 1R1 f UA~//~'tí~·~i:;:~~;~~~~;~1~:~,J~~t~Jf~~~~~};f11;;~:~.~:,LA, UR--. 

GENC 1 A DE RE\fl SAR ,ESAS 'I DEAS!\y: .. Esos '.•VALÓRES ;·:·y\ TRATARON-
• • 1 ·~, J' ...... - ··.:yj;f}t'·,~~::_:·i:.;~~\\~f.::H}V:\Y:1~;:~~-ti~~~'.~~;f~;~~>::.c.?.>\ .,. ... _,. __ . 

DE 1NTERPRE'rili';su. i"iE~f..o;,Y LAs;REALIDAoEs'DE su MUNDo. · 
·! ~ ;.' ,.~ ' '. <:" :~(:/"'> ~// .. .:)~\~·~·\·;;~:::: --: . 

' ' 

DEL HOMBRE 1 A LA LIDER.TAD Y A LA JUSTICIA SOCIAL, 
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C A P 1 T U L O. V 

EL TEATRO DE FINES DEL 'SIGLO XI.X EN ESPAÑA Y LAS 

IDEAS POLIT!CAS DE LA EPOCA. 

A.NTE rooo, LA REPETICIÓN DE UNA ADVERTENCIA QUE YA 

FORMULi AL PRINCIPIO DE ES~E TRADAJo: no SER¡ POSIBLE -

ANALIZAR NI TODAS LAS OBRAS QUE PUDIERAN CONTENER ALU-• 

SIONES EXPRESAS A LAS TEORÍAS POLÍTICAS DE LA ÉPOCA, NI 

MUCHO MENOS TODAS LAS QUE¡ SIN ALUDIR DE MANERA DIRECTA 

A ELLAS 1 DE ALGÚN ~ODD L'I UT!LIZAN, PARA APOYARLAS O • 

PARA ATACARLAS, EL ESTUOIO POR ruERZA DEBE CIRCUNSCRl

B 1 RSE A UN NÚMERO REOUC 1 DO DE TEXTOS 1 YA QUE .DE OTRA M!_ 

NERA SERIA SUMAMENTE AMPLIO E INCLUSIVE HABRiA EL PELI• 

GRO DE VAGUEDADES Y A~~ITRIRIEDADES 1 QUE 1 ;COUO ES NATU• 

LAS OBRAS DE TEATRO NO SUELEN HABLAR DE IDEAS POLi 

TICAS SINO INDIRi::CTAMENTE. MÁS QUE. PONERSE·~A ALABAR EL 

SOCIALISUO --POttGAUOS POR EJEMPLO·-, DESARROLLAN EN LA• 

ESCENA UNA TRAMA TAL 1 QUE LA TESIS SOCIALISTA ACABE POR 

RESULTAR ilMP¡TICA ~ARA EL ESPECTADOR, HAY CASOS EN •• 

QUE NO SUCEDE •si, Sl~O·OUE EN PARLAMENTOS uls o UENOS

OOCTRINALES SE INTENTA UN PANEGÍRICO DE CUALQUIER TEN•• 

OENCIA. PERO fsTo, EN HONOR A LA VERDAD, ME INTERESA -

~ENOS QUE LO OTRO, CREO EN EFECTO QUE ES MUCHO Mls IM· 
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1 
t 
~ 
' V ¡ 

PORTANTE VER CÓMO EL '~LIM.A POLÍTICO HABÍA COLOREADO EL

AMBIENTE TEAni¡L¡· sl/.~~E 'Los AUTORES CASI SE PERCATA-

RAN DE ELLo./~o··éR·¡·e:·~REALIDAD TAL AMBIENTE EL QUE SE-
.. -.·,,, ;.·j ·:::.·:::.: 

DEJABA. INFLU!1!1 SIN(,LA:,"socrEDADo CUANDO UN AUTOR BUS-

CA UN TIPO pOPULAR SE•TDPA CON EL OBRER0 1 QUE HA COBRA-
.';:;.,) .1\'·,_: 

DO 
11

CONSCIENCIA D~,.cLÁsEº~ ENTONCES, LO TIENE QUE 

VAR A LA ESCENA·,.-t{~ ~{HARi u'NA PIEZA CON NOBLES 
;,•- ,r,;,:t· -:,, ::: 

LLE• 

NI -

BUFONES NI CON PÉRSONAJES PINTORESCOS (CHULOS O BANDI·-
. ;~· ;. !;.,'¡. 

oos), SINO QUE LA ESCR,IBIRÁ TENIENDO PRESENTES OTROS TI 

POS HUMANOS: LOS QUE LA°, ÉPOCA COLOCA DELANTE DE SU RET.!, 

NA, 

Lo MIS.MO QU,E CON LOS TIPOS, SUCEOE CON LAS SITUACl.2_ 
. - i/; ··_ ---·;,_ .. 

NESo , LA· INSTIT.UCION OE LA FAMILIA 1 POR EJEMPLO, YA NO-
,.<:~·:·';':::,:,,:,/··,/;.(:'"'. ... _:·,~: ~- ·, 

FUNCIONA IGUALj.EN EL"'TEATRO¡ QUE HACIA CINCUENTA O 

c 1 Ell AÑOS, .. · AjoR~~b~~::E~~c 1 ONES CONYUGALES ND ESTÁN S!!, 

JETAS TAN)€~;~{A'J~~~~¡s~·;~~\ms AL SENTIMIENTO DEL HO-

NOR DEL P~O~E:~3~;r~'[~~;:r~ci~~kRSE .DEUNIONES LIBRES, --

ETC, Es DEé 1R 1 . QUE 'L_(:ME,NTAli DAD DEL DRAMATURGO HA CA):! 
! '. ," ..... ...,,:-... : .. ··'.·· :'..'::: :·~·;. ~~; _:. :·.,:« :_:.': . ' ' 

B 1 AOOj mio ESTÁ '1RÁNsFORMAC 1 ÓN NO ES UN HECHO 1 NSULAR' 

QUE S~ HA~<~;.riDU~I~~. sÓL~ ,EN AQUELLA MENTALIDAD, Es -

UN HECHO.~UE~AFECTA A TODA LA SOCIEDAD, EL OBRERO ES -
' -·: •' -·'". 

UN PERSONAJE. Q.Ú cfRCULA POR TODAS LAS CALLES DE MADR 1 D 

CON SUS PROBLEMAS ESPECÍFICOS 1 Y EL MATRIMDNID EN ESOS

AÑOS GLTIMOS 6EL ·XIX·EN REALIDAD OBEDECE A OTRAS NORMAS 

NUEVAS Y MAS LIBERALESó 

ESTOS DOS EJEMPLOS ILUSTRAN, A MI JUICIO, LO QUE -

DESEO EXPRESAR, EL TEATRO PONE DE MANIFIESTO LAS TRANS 

FORMACIONES SOCIALES 1 Y AL HACERLO EXPRESA LAS NUEVAS -
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l 
1 

1 
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1 

TENDENCIAS POLÍTICASo 

COMO ES NATURAL¡ HAY OBRAS QUE EXPR~SAN LA REACCIÓN 

DE LAS IDEAS VIEJAS, CUYOS PARTIDARIOS NO SE RESIGNABAN• 

VERU.S DECAER, 

A) SURGEN NUEVAS.CLASES SOCIALES Y PIERDEN PRESTIGIO••• 

~·-EL PROLETARIADO Y LA BURUUESÍA, CON TODO Y QUE ~ 

NO ERAN CLASES'ESTRICTAMENTE NUEVAS EN ESPA~A¡ HABIAN C! 

BRADO UNA IM~iRTANCIA FUNDAMENTAL, LA INDUSTRIALIZAC16N 

LAS HABÍ~ f'O~T.A.LECID~·o: AL MISMO TIEMPO, LA AR.ISTOCRACIA 

DECLINABA. Lo~~A~OREs ESTABAN suJETos A UNA REVISIÓN.

EL DINERO PA,RECÍA PREFERIBLE; PA.RA MUCHOS, A LOS TÍTULOS 

DE NOB~EZA 'Y.:~:3:~E;:I ~fa·¡ E~io Y A LA CUNA, LA ACT 1V1 DAD• 

ERA M1s Brt'/i·iV'i~H::~Ú~~T~ ELEGANCIA, 

, :~;«')'! <. ?f'.H~~~:,~·.1:~X;~• .. :.. . , .. · . 
AHORÁ BIEN 1: NO'S~'.TRAJABA0SOLAMENTE 1 EN EL TEATRO¡• 

DE coNsTA~·¡R'{~~ri~'i:~~J6~i~··~{;'° ;No'ERA.cuEsT1ÓN DE coNST~ 
e:,,',·.,,_·,,;·•::, 

TAR QÚE HABÍAN'SUR,Gloo:'Cós'pRÓlEÜRIDS, SINO DE PINTAR--

LOS CON SU·PECULIA~:MODO DE'PENSAR Y CON sus PROBLEl.IAS,-
._, ·V 

Los OBREROS :TEiiAN'~R6~~EMAS¡ ELLO ERA EVIDENTE. ENTON-

CES, EL DEBER DEL DRA~ATURGO ERA EXPONERLOS 1 Y VER HASTA 

QUE PUNTO LA RESPONSABILIDAD INCUMBÍA AL PROPIO PERSONA• 

JE, y HAS'A o6NoE CORRESPONDÍA A LA SOCIEDAD QUE LE RO--

OEABA, 

A) APARECE EL PROLETARIADO·- LA OBRA JUAN JosÉ DE JoA-

QuiN DICENTA, ES EL rlPICO EJEMPLO DE ESTA CLASE. fuE -

E;SJRENAOA EN MADRID EN EL TEATRO DE LA COMEDIA 1 LA NOCHE 
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~L 29 DE qcTUBRE DE 1895, 0BTU'IO UN FORM 1 DABLE ÉX 1 TO• 

OE CRÍTICA Y DE PÚBLICO, PUEDE DECIRSE QUE ESE CSTRENO 

FUE HISTÓRICO. 

Es UNA OBRA TRAMADA SOBRE CLARAS IDEAS SOCIALISTAS, 

LA TRAMA, EN ESQUEMA, ES COMO SIGUE: JUAN JosÉ ES .UN -

OBRERO QUE NO ENCUENTRA TRABAJO, EsTÁ u~;~o E_N .UNIÓN -

LIBRE CON UNA MUJ.ER A LA QUE QUIERE 1 .. PERO Q~l.EN· NO 
~ .. ·, . . ·. .· " ·- ., ':-- : 1:" ...... ·.· . 

PUEDE ATENDER. COMO EL QUl~IERA 1 ' DEBIDO) L~,Ml.S7RIA .• 

Et MUNDO EN TORNO, ~s iiosT1L;. N~ Es. FÁCIL HAÚAR ocuPA

c 1 ÓN y POR OTRA;;PART~ Lo's; PRE~~ 1c1 os PROVOCAN EN CONTRA 
r' ··,,, .,:, .. ·: 

DE LA PAREJA UNA CASI UNÁNIME·REPROBACIÓN soclAL. Ju A.ti , ... ,.. . ....... :: 
\ : . . 

JosÉ, EN UN ACTO DE•REBE~~ÍA'1.' º~?!D~ ROBAR y ES. ENCARCE 

LADO, :~- '•\'.(~,_':; . ' ·•' 

. •,1 _';:;:_: ··.,.-::\·.:·;"· ::.'.·;> · .. \>:-:;:'>: 

AR G UME llT O ..•. T .l.·~ ~·E ,···::·1/i·_:;~D~.RL O,• .~MUCHA 1.11 GA, Es TE 

LA INJUSTICIA SOCIAL.SALÚ. __ :~,cAD·A·'LÍNEA. -P,~R OTRA PAR

lE, EL AUTOR p 1 NTA A JUAN Jos(,vsU'coMPAÑERA CON COLO

R~S MUY FAVORABLES, DE MODO QU~_SE GRANJEAN LA SIMPATÍA 

DEL PÚBLICO, lNo ES ÉSTO. UN .ALEGATO IMPLÍCITO EN FAVOR 

DE LA LIBERTAD DEL AMOR? &No ~s. EN CONSECUENCIA, UN -

'• ' 

ATAQUE CONTRA .EL MATRIMONIO·' O POR'LO MENOS CONTRA LA -

INTRAllSIGENCIA-LEGAL~REL'IGIOSA Y DE TODO ORDEN QUE POR 

SIGLOS HABÍA RODEADO A ESTAINSTITUCIÓll? 
. . ' .,·_·. 

-~ :.··,_ ····>).·.·· 
RmoDuz6A~o~: ALGÚNbÚ~iRL~1~Ei11os 'DE LA P 1 m: 

>. ~;~:> .. -" , . . . 
... 

11J. JOSE.- INAo~i ;,,iNA~f¡ :·:,, PARECE QUE EL HIELO 

DE LA CALLE SE LES HA MET 1 DO' EN EL CORAZÓN A LOS HOM--

BRES 1 SEGÚN LO TIENEN DE DURO y FRÍO PA IAI, ¿QUÉ l.IE MI 
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RAS? YA PUEDES SUPONÉRTELO: NO HAY TRABAJO, No LO EN-

CUENTRO EN NINGUNA PARTE 9 IEN NINGUNA! ¿DE QUE SIRVE -

TENER BUENA VOLUNTAD Y BUENOS BRAZOS Y SABER SU OFICIO?• 

,,,&DE QUi?, •• NI· QUE EL TRABAJO FUERA UNA LIMOSNA PARA• 

QUE A UNO SE.LO NIEGUEN,,, iPUES QUÉ,.,, NO HAY M¡S QUE-

CONDENAR A UN HOMBRE QUE A ~ORIRSE DE HAMBRE O A PEDIR -

POR D1osl •• , ¿HAY EN ÉSTO JUSTICIA? y SI NO LA HAY, --

¿POR QUÉ SUCEOE? 11 

EN ESTAS PALABRAS ESTA CONTENIDA UNA OE LAS TESIS • 

PRINCIPALES DE LA OBRA: LA DE QUE EL TRABAJO, PARA EL•• 

PROLETARI0 1 NO ES UN REGALO GRACIOSO QUE PUEDA RECIBIR -

DEL PATR6N 1 SINO QUE ES UN DERECHO• EL DERECHO AL TRABA 

~o, QUE HABRÍA•_DE QUED~R CONSAGRADO EN VARIAS CONSTITU-• 
•I' . ·. 

CIONES POL!Tl~~S•POSTERIORES1 ES POSTULADO POR PRIMERA -

VEZ Etl 'LA ESCENA ESPAÑÓLA',' COtl' TODAS sus J MPL 1CAC1 ONES .-

PERO HAY oms DERf:'cHti~-'ll~~:;·JtAt; JosÉ S;l~NT'E IGUfülENTE-
·-:. ::'.:•>:••,:'1-.~,;1,~.:,.,'','0 :?,• }•e' ¡',;';~;,::t·~· 

EN SUS MAllOS 1 Y QÚE NÓ oa's~¡¡/rE Ú' LE NIEGAN: 
•. :,'.··.·>-· :· .. -~·; . . 

:: .. '~ ..:=.: ' . ' . '· .. ' . 
'¡. . '"" . ·_ ~ 

"J. JosÉ.- iDíos MÍO, QUEÓESGRACÍA 'TÁN GRANDE LA -

oE Los auE NACEN cot.to :vo!; ;; N1 A LEER APRENDEN. iNo -

LES EtlSEílAN 1 Y CUANDO LLEGA UN INSTANTE A~Í¡ EN QUE CON• 
'·:, ··.' ,:.,. 

CUi.TRO RAYAS. OE, Tl,NTA'Ú.TIRAN A .UNO EL MUND_O SOBRE LA• 

CASEZA 1 SE VE -~110,P~l,VADOHA,STA_DELÚLTIMO CONSUELO, DEL 

ÚN 1 co QUE L.~ Q~EDA YA! B~SC~R ESOS RENGLONES y TRAGÁRSE

LOS CON Lvs.~.Jos; Y AP~ETIJARLos coN Los DEos, Y ATRAVE

SARLOS CON. LOS_DIEllTES,,;n 

EL ~RECHO A LA EDUCACl5N ES POSTULADO TAMBIÉN POR • 

ÜICENTAo CL~RO QUE EN UNA FORMA AÚN TÍMIDA 1 MÁS BIEN P! 
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HA REFORZAR EL EFECTO DRAMATICO DE LA ESCENA, EN QUE EL 

PROTAGONISTA ALUDE A LA SENTENCIA QUE LE CONFINÓ EN LA~ 

CÁRCEL. 

y· POR ÚLTIMO¡ YA A PROPÓSITO DE ESTE ENCARCELAMIEN 

ro, SURGE OTRO PROBLEMA: 

11lli2_.- TÚ YA NO PUÉES SER MAS QUE UNA COSAl L 1 CEN 

CIAO DE PRESIDIOó 

J, JosÉ. iQuÉ! 

CANO,- SAL DE AQui, VETE A PEiR TRABAJO, AC~RCATE-

A LA GENTE HONRAA 1 Y VERAS LO GÜENOo 

J. JosÉ.- ¿QuÉ ES LO QUE VOY A VER? 

CANO,• QUE NADIE LE DA TRABAJO A UN SENTENCIAD POR 

ROBOj QUE NADIE LE ABRE LAS PUERTAS DE SU CASA A UN LA• 

ORÓN, 

J. JosÉ.- (CoN ANGUSTIA y COMO ATERRADO POR LAS PA 

LABRAS QUE ACABA DE DECIR EL CANO) i0tt! 

CANO.- LA NOCHE QUE ROBASTE A UN HDMBRE 1 TOMASTE -

EN TU MUND0 1 ENELt.!JNDO DE LAS PERSONAS HONRAAS1 BILLETE• 

PARA OTRO MUNDO DISTINTO: EL NUESTRO, EN ESTOS VIAJES· 

NO HAY BILLETES DE VUELTA, SE ACABÓ AQUÉLLO Y EMPIEZA• 

ÉsTo 11 • 

DICENTA PROPUGNA POR UN SISTEMA LEGAL 1 Y POR UNA -

MENTALIDAD SOCIAL, EN QUE EL TRABAJADOR, EL DESVALID0 1• 
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HU TENGA QUE ARRASTRAR SUS CULPAS DE POR VIDA 1 SE~ALADO" 

CN TODAS PARTES Y PRIVADO DE LAS OPORTUNIDADES DE TRAB! 

JO, :TAMBl~~:E~TE·S~ST~M~· VENDRlA MÁS TARDE1 AS! COMO -
; ; ~-·. '/ ._; :·; ~; · .. 

ESE CAMBl~P~l~OLOGICO iN LAS. GENTESo 

,:c.: '" 
·,;,:·-;, 

·TALES·EL'OEÍRÚO'OE D1cÉNTA 1 ·ACOSADO POR MÚLTIPLES 
;_¡,':'.··r:•\ .• · ;~· "'..; ' .. 

CONFL 1 CTOS ,; DE.;:s·o.~·'.f~~~e:,~.:~~-N~; ES CULPABLE. LA soc, E~ 
oAo, coN sus JENAz'Ás'.'.oEs¡;;i·.ÁoADAs, coN su 1ND1rE.RENc1A y 

•••• •• •• -., '-.\.,; : <' • f.,.,_·-,~·,.~·-.·~.,,.,;..¡.;'.>'· • 

:: :::::::;J;:;rr~r~~~~f {Jfüí~Iii61;;:.::·:: ·::::: 
BADO POR UNA·FUERZA?INMENSAMENTE~SUPERIOR•A LA SUYAo 

-'' ..... ~·if{;~t~;~lfi~E;,. ""''"' 
ESPANOLAi· ES~UN:SER~DESGARRADOl~UN~,VICTIMA, PERO ES -

' .>·. ,· ... '..° :· >·.;(;":"': :''.'~·:\:::·J~·~.1 .. .¿;~~;~~·:·¡{:\~,~~:~'.l~JC.'.'::) ~~ "'.'.· · ... · · .. 
UN NUEVO PERsONAJ·~·.·:(¡E1;i6't:É~11:co':;~Ás~j~pºRTANTE, AUNQUE

-·.:. ·;~::· .. ,-,:r:.;;.·y,~{~::~~;:}~~\~::{~:~1~{:{~t~~;:-~t::w.~:t,?· ·· .:.·:-'. - · 
TAMBIÉN LO .soN·-:~~·cMUCHO::.::í;CAOA'!UNO·•DE .LOS POSTULADOS -

:···~· :: .· :'·::·.~;:·:3:'~~/.);§:·~.y;,\·l~~{~tl~~::'.iY:;J~~}!h,;~>~F·;>.:::·~·: ... :. , 
QUE HE PROCURADO.;(SENAL'AR{EN'iESTA~cCORTA EXPOS 1c1 ON. So-

:> . ·.,:; ... :: ~ :y.:~::~i?lS~,;~'..:izl~(~ ::~~~·):~:~;;~~~~~~X~.;r\:~ {~W:·~,\~ ?:>:'.,:::: · 
BRE LO DEL·NACIMIENTot,oWf·NUEVOJPERSONAJE'j BASTE CON RE 

COROAR. LAs··~At~/~:~',~i~~:\~;,;{~~f~ttlí~Z~1~~~j;füs~- COMO AC; 
TAC 1 ÓN p RE.V l A ·!:AL:.: .. rE)(TO~: DE~tsu:/oBRAl{,~!Cu 1 DE(itos :ACTORES-. . ' ····> ·:,~'.··,.:.:{,1•'r.v,·-~~;~::·.',.~~:.: .. :~;t~~~~:·~.~.~~;;:·,:1.: .. 
QUE REPRESENT~N •~STA· ºª~;~~~:?~.)'~~ (A .s.u~:LERs;~N~~~~ •su -

V¿RDADERO CARACTER: SON OBREROS j NO CHULOS j• Y{: POR .CON• 
. .· ' " ., .·· ', 

SIGUIENTE 1 SU LENGUAJE NO HA DE TENER ENTONACION CHULE! 

CA DE NINGUNA CLASE." ESTA RECOMENDAC16N YA COLOCA A • 

JUAN JDSÉ EN UNA NUEVA COMARCA DE LA HISTORIA DEL TEA-

TRO ESPAÑOL, DICENTA RENIEGA DEL PINTORESQUISMO (EL ·

~ES UNO DE SUS ELEMENTOS) Y SEÑALA HACIA' OTRO RUM

BO: EL DEL TEATRO DE CONTENIDO SOCIAL, EL TEATRO DE TE 
, 

SIS O DE COMPROMISO, COMO SE DIRIA AHORA, 
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PÉREZ GALDÓS PUSO MUCHAS VECES SOBRE EL TABLADO EL 

DRAMA DE LA GENTE HUMILDE¡ SOLICITANDO EN FAVOR DE ELLA 

UNA JUSTA ~ISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA NACIONAL, AsÍ SU

CEDE EN PIEZAS COMO LA LOCA DE LA CASA.LA DE SAN QUINTÍN 

CELIA EN LOS INFIERNOS, PEDRO MINIO Y EL TACAÑO SALOMÓN 

LA OBRA LA DE SAN QUINTÍN ES PARTICULARMENTE INTE-

RESANTE. EL PATRÓN CONSTATA QUE UNO OE SUS OBREROS TI! 

NE IDEAS' SOCIALISTAS. HE AQUÍ CÓMO SE EXPRESA AL RES--

PECTO: 

11CA.NSEC'o~r:::~'~¡,.~6:,~X.V~ CH 1 co.1 PERO OE LA P 1 EL OEL• 

o 1 ABLO •.. CR i Ao'o',~ EN ,T 1 ERRAS EXTRAÑAS, su CABEZA ES UN --

HERV 1 orno OE¡,;'l~ .. ~~~¡~·:¡{~11.f,~.1~~i,As:, o 1 SOLVENTES y DEMOLEDO

RAS. PoR, D!CT~~~E,;~i¡~.~~;l,~~~7.~~;~~°,HA.N SOMETIDO A UN TRA• 

TAMIENTO. CORRECCIONALIJºA•::.u.NA0'.:D,ISCIPLINA DE TRABAJOS OURl 
, :. · · · :.:·':.: :~ ·~ ~~:?~i~.:/~:~\~J~~~-·~·~:.s::{~~:.~rt;·~}· :, :~·x. 

S 1MOS 1 S 1 N. TREGUA,!'-N L;RESP I R0,:;1::d'..> .· . 

º· ,,,¡:1~r~'.%~!!!~l,f;;; .. , ........... ,, 
TÁt1 EN su IMAGl_NAc.1 .. o.N·L.ASJIDEAs:D1soLVENTEs, QUE .. . 

0, CÉSAR,- FRUTO DE LAS MALAS COMPAÑ(AS Y DE LAS -

LECTURAS.PONZOÑOSAS, CR~ALO USTED: LOS PÍCAROS LIBROS• 

SON LA PERDICIÓN DE LA HUMANIDAD• 

o. JosÉ.- EL OBRERO QUE A su HABILIDAD NO UNE EL -

DON DEL SILENCIO, NO SIRVE PARA NADA. 

o. CÉSAR.- PoR Éso LE TENGO PROHIBIDO QUE DIRIJA A 

LOS OBREROS MAS PALABRAS QUE 11 euENos DIAs 11 Y 11 s1 11 Y 11 No 11 

TE~O QUE ARROJE A LOS TALLERES ALGUNA SEMILLA DE INSU·· 
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BORDINACl6N, 51 HE DE DECIR VERDAD¡ A Mi MISMO¡ QUE -

SOY TAN lRIOO DE PALABRAS Y TAN SECO OE TRATO¡ ME CAUT! 

VA SI ME DESCUIDO, Y AUNQUE ME P.ARECEN ABSURDA.$ SUS 

IDEAi SOBRE LA PROPIEDAD¡ EL TRABAJ0 1 LA POLiTiCA Y LA

RELIG16N1 DE TAL MODO REVISTE sus DISPARATES DE UNA roR 

MA RELUCIENTE 1 QUE ME SEDUCE 1 ME EMBOBA,,, ÍAH!, PUES~ 

SI YO LOGRARA, CON ESTE RÉGIMEN DE ESCLAVITUD EN EL TRA 

BAJ0 1 QUE AQUEL TALENTO SUPERIOR ENTRARA POR EL CAMINO

DERECHO,,,ll 

COMO SE VE, PÉREZ GALo6s SE BURLA UN POCO DE LOS -

EMPRESARIOS, .QUEA SU VEZ SE ESCANDALIZAN DE LAS 11 1DEAS 

O 1 SOLVENTES1.1 DE .LA ÉPOCA; Y ENTRE RENGLONES PUEDE LEER 

SE UNA PROTESTAijOR L'A'.,INJUSTA TRABAZ6N DE QUE ERAN O! 

JETO ~os OB~~~risi'-G~RECÍAN DE LIBERTAD PARA OPINAR y -

PODIA PROHIB¡RSELES LA COMUNICACl6N CON LOS OEMls, 

Y A~ARTE1 EL BUENO DE DON CÉSAR 1 MUY ORON00 1 LE DA 

LA RAZ6N A DICENTA1 AL DECLARAR QUE LOS LIBROS SON ENE

MIGOS DEL GÉNERO HUMANO, 

B) APARECE LA TÉCNICA, Y QUIEN LA CULTIVA OBTIENE PRES

TIGIO SOCIAL.-:co~o ES SABIDO, LAS OCUPACIONES MANUALES 

NO GOZABAN DE LA PR~oliEic16N DE L~ NOBLEZA, LA NOBLE-
' ·• . .- ,' ··., 

ZA¡ EN sus TIEMPOS OE
0

PREOOMINio, HABIA IMPUESTO sus TA 

BLAS DE VALORES, DE AHI QU~;~~·T~ATR0 1 EN AQUELLAS ÉP! 

CAS 1 NO SE HUBIERA INTERESADO EN PERSONAJES TAN 1PROSAl

COS11 COMO INGENIEROS 1 MÉOICOS 1 ETC, SIN EMBARGO AQUE-

LLA TABLA DE VALORES SE HABÍA MOOIFICAOO EN LOS AÑOS -

QUE ESTUDIAMOS, loE6LOGOS COMO GANIVET y CosTA HABIAN-
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PROBADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA LA NECESIDAD DE UNA MO-

DERNIZACIÓN DE ESPAÑA¡ MODERNIZAC1fiN QUE TENDRiA QUE 

AFECTARLO Tooo: LAS IDEAS¡ LA ENSEiANZA¡ LOS MfTODOS DE 

CULTIVO¡ LAS PRACTICAS COMERCIALES¡ LA RELÍG10SIDAO,,,

GAN1VET1 POR EJEMPLO, DECÍA EN SU loEARIUM ESPAÑOL: --

"NUESTRAS IDEAS SON PROPIAS Y ESCLUSIVAS¡ Y SON DIFEREN 

TES DE LAS QUE HAN HECHO LOS OEMÁS 1 POR SER DIFERENTE -

NUESTRO CLIMA Y NUESTRA RAZA, A LA VISTA ESTA NUESTRO• 

DESVÍO DE LAS CIENCIAS DE APLICACIÓNI NO HAY MEDIO DE -

HACERLA.s ARRAIGAR EN ESPAÑA 1 NI AÚN CONVIRTIEND.OA LOS• 
1 '.' 

HOMBRES DE CIENCIA EN FUNCIONARIOS RETRIBUIDOl POR EL• 

ESTADO, .Y NO ES QUE NO HAYA HOMBRES DE CIENCIA;~LOS HA 
. ' - - . 

HABIDO Y LOS.·HAY1 PERO CUANDO NO SON DE INTELIGENCIA Mf 

DI OCRE; SE Sl'i~.TEN ARRASTRAÓOS HACIA LAS ALTÚRÁS DONDE-
.. -,·,·,r;.•. 

LA C 1ENC1A_'s{;(ESNATURAL1ZA1 COMB 1 NÁNDDSE YA CON LA RE-

L 1 G l ÓN1 YA 'co·;r·il'ARTE, CASTELAR QUIERE SER HISTORIA;.-
.·.'.~'~,_ .. :;:>¡ . 

DOR, y sus Esi"uo1'os·sE LE TRANSFORMAN EN CANTOS ÉPICO..,. 
:, : . -~ 

0RATORIOSf ET~HE~A:R,AY 1 MATEMÁTICO Y pRAMATURG0 1 MANEJA • 

LOS NÚMEROS·CON~LA M¡ESTRÍ¡.~ PROFUNDO MATERIALISMO DE

LOS PITAGORICOSj Y LETAMENDI ESCRIBE EN NUESTRO TIEMPO

SOBRE MEDICINA c'oMO UN FILÓSOFO HIPOCRÁT1co. 11 

EsTE·PARRAF0 1 ENTRE AMARGO E IRÓNICO, DE GANJVET 1 -

REFLEJA PERFECTAMENTE BIEN LO QUE ERA LA CIENCIA (y SO-

BRE T~UO LA CIENCIA APLICADA) EN ESPAÑA EN AQUELLA ÉPO• 

CA, SOBRENADABAN LOS PREJUICIOS ANTIGUOS, Y POR TEMOR-

A ELLOS QUIENES ESTABAN BIEN DOTADOS PARA TALES 01sc1-

PLJNAS LAS CULTIVABAN DE LA MANERA MENOS 11 MATERIALISTAtt 

POSIBLE 1 PARA NO ENSUCIARSE LAS MANOS (METAFÓRICAMENTE-

-110-



HABLANDO), 

PERO LAS OBSERVACIONES DE LOS PENSADORES TENiAN QUE 

HACER MELLA rN ESA TELA DE PREJICIOS 1 POR MUY CERRADA -

QUE rutRA, GALDÓS, EN 1901, ESTRENÓ ELECTRA. OBRA EN -

QUE PUEDEN VERSE PARLAMENTOS COMO LOS QUE EN SEGUIDA CO• 

PIOl 

"MÁx1Mo.- CERO CIENTO CINCUENTA y OCHO. No ES POS.!. 

BLE QUE PARA UN D 1 A METRO DE CABLC MENOR D,E CUATRO M 1 LÍ M! 

TROS OBTENGAMOS UN CIRCUITO MAYOR SEGÚN TU C¡LCULO, LA• 

VERDADERA DISTANCIA DEBE: SER INFERIOR-1.DOSCIENTOS KILÓ• 

METROS, 

PREPARA,Ei. HO~~o \N;JEóI;}A';JEJn:· fEN CUANTO ESTÉ EN 

:::;;, :::;:~It:~~¡;;~¡~~{i~f 1: '.f :.::·:·::, ·: 
. GÍL,~ fo~~L~~ikR~iL¿~~OGEl.)i~t~AÍD~,Y~ 1 CONPUNDI 

··:«; ",!..:· 

LA CIFRA DE LA POTENCIAL con LA DE' LA RESJSTENCIA .. , PE-

RO YA RECTIFIQUÉ.~. DiGAME SI ESTI BIEN, 11 

¿No ES ÉSTE UN LENGUAJE INUSITADO EN EL TEATRO ESP! 

ÑOL 1 Y CASI PODRÍA DECIRSE QUE EN CUALQUIER TEATRO DEL • 

MUNDO? PUES SÓLO PUEDE EXPLICARSE POR EL INFLUJO QUE •• 

LAS NUEVAS IDEAS DE TECNIFICACIÓN ~E ESPAÑA HABiAN LOGR! 

DO EN TODO EL AMBIENTE, YA LAS CUESTIONES DE ELECTRICI• 

DAD1 AUNQUE NO FUERA COMO UN PURO EPISOOIO DE UNA PIEZA• 

ORAMATICA, TENÍAN INTERÉS ANTE EL PÚBLICO, 



c), APARECE EL HOMBRE DE EMPRESA,• 8ENAVENTE CONSTATA -

UN NUEVO FENbMEN0 1 QUE CONSISTE EN LA APARIC16N DE UNA

NUEVA ARISTOCRACIA: LA OE "LA HABILIDAD 1 DEL TALENTO¡ -

DE LA POLiTICA, ESTE GRUPO HUMANO ;IENE "LA CONCIENCIA 

DESPIERTA", ENTRE LAS CONCIENCIAS DORMIDAS, 

SE TRATA DE HOMBRES DE EMPRESA, EN UNA BUENA PARTE 

DEJEMOS DE LADO A LOS INTELECTUALES y A LOS POLiT1CDS y 

FIJÉMOSNOS EN LOS OTROS 1 O SEA EN LOS CAPITANES DE IN--

DUSTRIA1 CONSTRUCTORES 1 BANQUEROS DE UNA AUDACIA Y DE -

UNA PERICIA INCREÍBLES, CoN SU DINERO Y CON SUS TRIUN-

FOS1 HAN OPACADO LOS ANTIGUOS BRILLOS DE LA ARISTOCRA--

CIA TRADICIONAL, 

EN SU OBRA GENTE CONOCIDA, BENAVENTE TRAZA EL CON

FLICTO, MONTES ES EL PERSONAJE EN QUIEN ENCARNA LA NUf 

VA ÉPOCA, PERTENECE A LOS DÍAS PRIMAVERALES DE LA IN-

OUSTRIALIZAClbN DE ESPAÑA. Es UN INICIADOR, EsTÁ COLO 

CADO HISTbRICAMENTE ANTES DE QUE ESTALLARAN LOS CONFLli 

TOS POR LA POSES1bN DE LOS MERCADOS MUNDIALES Y ESTÁ Sf 

GURO DE SÍ MISM0 1 DE REPRESENTAR LO AUTÉNTICAMENTE CA-

RACTERÍSTICO DE SU TIERRA 1 LO NUEVO, FRENTE A LO VIEJO, 

MONTES ES EL HOMO FABER MODERNO, QUE DOMINARA A TODOS

LOS DEMÁS CON SU DINERO Y A LA NATURALEZA CON SUS MÁQUl 

NAS, APARTE 1 Y POR PROPIA INICIATIVA 1 EMPRENDERÁ UNA -

OBRA SOCIAL, FUNDARÁ EN EFECTO UNA CASA PARA OBREROS -

IMPEDIOOS 1 QUE FUNCIONARÁ AL MARGEN DE LA IGLESIA, Es-

' I ' TA ORGANIZACION NO CUMPLIRA UNA MISION PIADOSA EN EL 

SENTIDO CATÓLICO DE ESTA PALABRA; SINO QUE REALIZAR1 

UNA FAENA DE ÍNDOLE HISTÓRICA: FRENTE A LA SALVACIÓN I~ 
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DIYIOUAL DE LAS A,LMAS¡ QUE ES LA QUE POSTULA LA IGLESÍA-

MONTES1 NUESTRO PERSONAJE DESEA HACER DEL MUNDO UN LUGAR 

MAS CÓMODO Y SEGUROj UN SITIO MAS HABITABLE PARA TODOS.

ALGO HAY EN ESTAS IDEAS DELfKRAUSISMOl/QUE POR ENTONCES -

SE INTRODUCÍA EN ESPAÑA, 

o), 0E~LiNÁCIÓ~ DE LA ANTIGUA NOBLEZA,- LA MISMA OBRA -

DE BENAVENTE:~~'':ÚTIL. PARA APRECIAR 1 EN EL TEATR0 1 UNO DE 

LOS HECHOS CÁ~.l'r~Ús DE AQUELLOS TIEMPOS EN ESPAÑA: LA -

QUIEBRA DÉL: PRESTIGÍo.·o.f LA ARISTOCRACIA, EL TEATRO AN-
1 ,1, 

TER 1 oR, HASTA . Los· ÚL T·1 uos MOMENTOS on ROMANT 1c1 SMO Y --

Qu 1 zÁ .HASTA ~N·;:.~:~:co ~·ESPUÉs, HABÍA GIRADO SOBRE LA NOCIÓN 

DE NOBLEZA •. :E~T'i·Noc1ÓN LO MATIZABA DE PRINCIPIO A FIN. 
,, ... ·:·' .. ::'· 

ERA RARA iA.PIEZA EN QUE ALGÚN DUQUE O ALGUNA CONDESA NO 

LLEYARkN Loi:~~~ELES PRINCIPALES. AoEMÁs, TODO EL TEXTO 

ESTABA RECOR~'io~;po~ 1 OEAS QUE EN UNA FORMA D EN OTRA -

ALUDÍAN Á. LA..'A'.¿% ALCURNIA DE LOS PROTAGONISTAS, 

' ... , _,1'.:; ,~::--·: 

AHORA1\~i~úi·HEMOS COMPROBADO, 

TERRENO E~ Eu~~8ENAR 10 1 PUESTO QUE 

YA LOS NOBLES CEDEN• 

HAY PROLETARIOS 1 IN• 

DUSTRIALESj. ~URcibEsts, EN LAS OBRAS QUE SE COMPONEN, 

ESTE.RETROCESO EN EL TABLADO CORRESPONDE 1 COMO ES· 

LÓGIC0 1 A UN RETROCESO REAL 1 EN EL MUNDO DE TODOS LOS·· 

DÍASo LA NOBLEZA PERDÍA PRESTIGIO, Y --LO QUE ERA MÁS -

GRAVE•• PERDÍA PODER, YA OTROS ESTAMENTOS, COMO EL OE • 

LOS BURGUESES, RECLAMABAN PARA SÍ UNO Y OTRO, Y LO LO·· 

GRABAN¡ PORQUE INDUDABLEMENTE ESTABAN MEJOR PERTRECHADOS 

PARA LA LUCHA, 
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EN GENTE CONOCIDA, BENAVENTE PRESENTA A UNA CONDE

SA QUE PRONUNCIA FRASES COMO ÉSTA: 11 --NUESTROS TIEMPOS-

HAN PASADO, SEPULTEMOS CON DIGNIDAD SU RECUERDO EN LAS 

RUINAS DE NUESTROS VETUSTOS CASERONES, 11 

lSE QUIERE MAYOR DESALIENTO EN ESTE PERSONAJE? T~ 

DO LO QUE.DICE CREA LA IMPRES16N DE ABSOLUTA DERROTA, -

DIAGNOSTICA LA• ENFERMEDAD MORTAL DE su PROPIA CLASE • 
. '· ·.':;:.:~·~\·~.: ·_,/ 

YA sus PALAcios iíó·'~;oÍI PÁLAc1os. Sho sE ATREVE A MEN-
''.('-';': ·: ~ . .,'.,: '•"•;. 

CIONARLOS~P~~·~~~io:oE·UNA F6RMULA VERBAL PESIMISTA: --

11 vmsTós cAsERoNEsll; , 
·":" , . 

. · . . :·: .. : ···'!' 

LA QU 1 EBRA. O~ ESTA CL~S~ S0°CI ÁL NO OBEDECE S 1 MPLE

MENTE AL PODER OE LA BURGUES·¡·~ 1 :·~}NO A LA 1NERC1 A QUE -

AQUÉLLA --Í.A ARISTOCRACIA-;. LLEVA~A CONSIGO, 

LA.HIJA ~E LA DUQUESA OiCE EN ALGUNA OCASl6N 11 HE -

VIVIDO SIEMPRE SIN PENSAR c6Mo VIVIR, QUE ES EL ÚNICO -

MODO DE VIVIR, 11 

EsiA.OECLARACl6N LA DEFINE Y LA CONDENA, PARA LOS 

NUEVOS TIEMPOS1 NÓ ES LEGÍTIMO QUE UNA PERSONA QUE ADE-
' ' : '.' ,' 

MAS PERTENECE A UNA .FAMILIA PODEROSA SOSTENGA UN PROGRA 

MA VITAL·,TAN ~UECO y NEGATIVO, HAY QUE SABER c6Mo v1-

VIR Y HAY QUE SABER PARA QUÉ SE VIVE, DE OTRO MODO NO

HAY MÁS DESTINO QUE NAUF~AGIO, 

PÉREZ GAL06N, EN LA DE SAN QUINTÍN, ABORDA TAMBIÉN 

ESTE TEMA, LA MUCHACHA ARISTÓCRATA ACABA ACEPTANDO A -

V1CTOR 1 EL SOCIALISTA, QUE POR AÑADIDURA ES HIJO BASTA~ 

Do. RosAR10 01cE, EN EL TRANCE DEF1N1T1vo: 
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11ROSARIO,• Soy NOBLE 1 NACÍ EN LA MAS ALTA ESFERA • 

SOCIAL, DE NIÑA ENSEÑ~RONME A PRONUNCIAR NOMBRES DE •• 

MAGNATES 1 DE PRÍNCIPES 1 DE REYES 1 QUE ILUSTRARON CON•• 

VIRTUDES HEROICAS· LA HISTORIA DE MI RAZA,,, PUES BIEN¡• 

MI NOBLEZA 1 LA NOBLEZA HEREDADA 1 ESE LAZO ESPIRITUAL 

QUE UNE MI. HUMILDE PRESENTE CON LAS GRANDEZAS DE MIS A!!, 

TEPASAOOS! ME:oaLIGA A:PROCEOER EN TODAS LAS OCASIONES• 
( ' ,· .. :·' . '.~ :.·;, ·~· :: . ; . ·;:' '• ' ' '' .:. . . . : ' . 

DE MI ~ioA.COllF~R~~ ~LA~LE~ ETERNA DEL HONOR¡ DE LA•• 

JUSTICIA,oEU.c~NdíENC
1

1A.iYo PRIVÉ A ESTE HOMBRE DE• 

TODOS LOS BI E~E~·· o'É·, Li\1¡·~:~~rf/:Eú CREE .QUE M 1 MANO ES-

LA GNICA COMPENSACl6N'DE"su'~~~O~T~NIO y YO·SE LA DOY,· 

Y CON ELLA EL ALMA Y LA VIDÁ~ 11 

VÉAS~ ciMo RosARIO ESTÁ MUY LEJOS DE LA VANIDAD DE 

LA DUQUESA BENAVENTINA, ECHANDO MANO PRECISAMENTE DE • 

LOS PRINCiPIOS,DE SU CASTA 1 SE ENTREGA EN MATRIMONIO A• 

UN VILLANO, SE
0

SIENTE DOMINADA POR LA PUJANZA DEL MU•• 

CHACH0 1 QUE NO.:TIENE BLASONES QUE OFRECERLE, PERO QUE -

EN CAMBIO 'Es :i::_s'~':QÚE MAS TARDE LLAMARÍA UNAMUNO 11 TODO 

UN HOMBRE 11 ;· .<·>;": '· 
-··.::.· 

~; ... 
,. .· ;: ' : . ~ 

EL JUEGO DE,LOS PRINCIPIOS DEL HONOR, DE LA JUSTI· 

CIA Y LA CONCiENCIA1 ES.AQUÍ MUY INTERESANTE, P~REZ •• 

GALDiS
0

LOS Tl~E CON UN MATIZ POSITIVO, ¿pARA Quf HAN -

DE SERVIR EN ESTOS TIEMPOS TALES PRINCIPIOS? •DEBE HA•• 

SER PENSADO DON BENITO, -PUES PARA LOGRAR LA ARMONÍA • 

SOCIAL EN ESPAÑAj PARA QUE LOS NOBLES SE ACERQUEN A LOS 

PLEBEYOS Y REPAREN AMISTOSAMENTE TODOS LOS ATROPELLOS -

QUE HAN COMETIDO DURANTE SIGLOS, 
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POR TOOAS ESTAS PÁGINAS DE GALDÓS Y DE OTROS DRA

MATURGOS DE LA ÉPOCA TRANSITAN LAS IDEAS QUE HOMBRES• 

CO.MO p 1 Y MARGALL HABÍAN PUESTO EN C 1RCULAC1 ÓN, Y NO· 

SE TRATA NADA MAS DE IDEAS, LA DERROTA DE LA ARISTO•• 

CRACIA ERA UN HECHO COMPROBABLE A SIMPLE VISTAj PERO -

DE TODAS SUERTES 1 LOS PENSADORES DEBEN HABER INFLUIDO• 

EN LOS AR.T 1 STAS COMO DON BEN 1 TO, RECORDEMOS UN PARRA· 

FO DE.PI Y MARGALL 1 EN LAS NACIONALIDADES: 1'HACE UN S.!, 

GLO HABÍA PARA· .. TODOS LOS ESPAÑOLES UN Dios, UNA IGLE--
'.'. :í' .. ::·:,,..:. :· .. 

SIA1 UN DOGMA~:: Si.GRAO.OS E INVIOLABLEs, NO CABÍA NI DI.§_ 

::::::::::.:tf f i~~~i~f~~~~~i~¡~¡;:¡;;i,:: 
HOY. VIVEN SUJETOS A.CONST-ITUCIONES';ESCRITAS POR LOS SÚ! 

.'.; ·;:·~·/,~! "\~;,'. :~¿';¡~ :~;/~\;·;;:~fü~~J~j·¡~~~-~~!~~~:~}fa~~~'.~~:it:~~:~1:~':\~··~>f <;:; .. ·' ' 
DIT~Sj. Y1 AUNQUE:,1RRESPONSiiBLES!\BAJAN'.OEl:TROND. EN 

c As T 1 G o D•E p:~(If ~">~::tJf J,:i~:1~~~1i1·~;L;f t;~;:: ~A c E; u N S.!. 

GLO ESTAB.AN V 1 LLAS,'.DE;;.I MpORTANC i'A·.•A.' MERCED DE' SEÑORES· 
, · <~··:»~-}~~-~~·'\1:.;_·;~~;;r~rr~}f;~:!;r~~:.'.~~y·;~:rY:.'.··: ·~ '. ~' 2 :'.{.·.·· 

QUE EJERC 1ÁN:,soBRE~'ELLAS'.:tiERo\v:.M1 xTO 1M.P,ER1 o y COBRA-

BAN SOBRE. L~ ;;:t~'~t'::r~~ri~;~~.~~t~'ü~~L !Hov QUEDAN ESC! 
· .. >:~:· <>.·~;:~ {\i::.r,~:~·~·F 

sís1Mos RESTOS.DE AQu~L./ítuDAÍ.1sMo. HACE UN s1GL0 ---
, < 

ERAN Lo.s B1ENES .. RÁ1cEs 1 ''EN sus Dos TERC1os 1 PATRIMONIO 

DEL CLERO y DE LA NOBLEZA, Hov, POR LA DESAMORTIZACIÓN 

Y LAS LEYES DESVINCULADORAS1 EL CLERO LOS HA PERDIDO Y 

LA NOBLEZA LOS VA PERDIENDO, HACE UN SIGLO LA PROPIE• 

OA0 1 APENAS SOMETIDA A CONDICIONES NI GRAVÁMENES, SE • 

EXTENDÍA HACIA EL CENTRO DE LA TIERRA, HoY LA INVADEN 

LAS OBRAS PÚBLICAS, LA ROE EL FISCO Y LA LIMITA POR M.!, 

NUCIOSOS REGLAMENTOS LA POLICÍA, HOY EL SUBSUELO ES• 

DEL ESTADO .,, 11 
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E~TO ERA REALMENTE EL CUADRO DE LA ÉPOCA, LA NOBL~ 

ZA SE ENCONTRABA EN PLENA CRISIS, EL AVANZAR SOBRE f.LLA• 

LA MOOERNIDAD1 CON TODO SU BAGAJE DE NUEVAS IDEAS SOBRE

LA MISIÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO, SOBRE EL OERECHO DEL • 

ESTADO A IMPONER TRIBUTOS¡ Y EN FIN 1 SOBRE TODA UNA SE-

RIE DE COSAS E INSTITUCIONES QUE POR SIGLOS HABÍAN PERMA 

NECIDO INTACTAS, 

PÉREZ.GALDÓS 1 EN OTRA DE SUS OBRAS: MARIUCHA 

(1903) 1 PONE EN ~,SCENA A UN PERSONAJE QUE INCREPA A OTRO 

NOBLE: 

11 LEÓN,.:.,.· '¿y .PARÁ QUÉ HABÍAS DE EXPONER TU VIDA SI • 

AHÍ TIENE!i'\~\~v'; A~i<1{1AR CÓM~DO Y BARATOj ~ PU~DES -

ANIQUILA~ME co·~+UPo~iR FEUDAL SIN NINGÚN RIESGO? Yo,

QUE NADA PUED0 1 SUCUMBIRÉ, Y TÚ QUEDARAS TRIUNFANTE, CON 

LA SATISFACCIÓN DE HABERTE LIBRADO DE UN ENEMIGO SIN DE• 

RRAMAR NI UNA GOTA DE SANGRE 1 SIN UN RASGUÑ0 1 SIN LA ME• 

NOR MOLESTIA, 

0, RAFAEL,• !MALDITAS POSESIONES, QUE SON COMO LOS• 

CASTILLOS ROQUEROS DE ANTAÑO, DE DONDE SALE TODA ASOLA•• 

CIÓN DE PUEBLOS, TODO EL ATROPELLO Y VEJÁMENES DE PERSO· 

NAS! iLAs POSESIONES! ••• iQuE ME DÉ Dios VIDA PARA VER-

LAS ARRASADAS, HECHAS TABLA RASA DE TODO ESTE FEUDALISMO 

1NOECENtE! 11 

COMO SE VE, LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE ESPAÑA ESTÁ 

Bl_EN REPRESENTADA EN SU TEATRO, EL SURGIMIENTO DE NUE•• 
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VAS CLASES, EL ECLIPSE DE OTRAS 1 Y }OS CONFLICTOS QUE-

ENTRE ELLAS ANIMARON EL CUADRO DE LA VIDA IBÉRICA DE LA 

EPOCA¡ FIGURAN EN LAS PIEZAS OE ENTONCES CON GRAN VIVA

CIDAD, ESTOS CONFLICTOS NO FORMAN UN ESQUEMA SIMPLISTA 

NI MUCHO MENOS¡ LA ARISTOCRACIA PELEABA CONTRA LA BUR· 

GUESÍA1 ESTA .CONTRA EL PROLETARIADO Y EL PROLETARIADO -

SE DEFENDÍA DE TODAS, A PROPÓSITO DEL PROLETARIADO --

(TANTO URBANO COMÓ CAMPES;No) ES. BUENO RECORDAR T1ERRA

BAJA (1896) DEL ~ATALÁN ANGEL GUIMERÁ, EN ESTA OBRA -

SE PLANTEA EL PROBLEMA DEL PASTOR HUMILLADO POR EL AMO, 

Su FUERZA ES TAN GRANDE QUE, COMO JUAN JosÉ CONTRIBUYÓ 

EN FORMA QUE PODRÍA LLAMARSE DECISIVA A DERRIBAR LOS 

VIEJOS CONCEPTOS DE LA AUTORIDAD Y LA SERVIDUMBRE, 

B) EL HONOR, EL MATRIMONIO, LA FAMILIA,- APARTE DE LOS• 

PERSONAJES ANTES INUSITADOS QUE SE INTRODUCEN EN EL TE! 

TRO ESPAÑOL DE FINALES DEL XIX 1 DEBEMOS NOTAR OTRAS IN• 

NOVACIONES 1 ÉSTAS MÁS EN LOS CONCEPTOS QUE EN LA CATADU 

RA DE LOS TIPOS HUMANOS, SE ALTERA EL CONCEPTO DEL HO· 

NOR 1 QUE SIEMPRE 1 E_N LA.LITERATURA Es.PAÑOLA 1 HABÍA SIDO 

UNO DE LOS MOTIVOS cÉNTRALÉ:s, . EL HONOR MEDIEVAL, QUE -
····\r~\!!~L~r/::h~r;:~:··,. ._ 

SE OPACA UN TANTO.DESPUES:DE'LOS S1GLOS DE ORO Y RESUR· 
·'-~···":>. · ... 

GE CON TODO SU PRESTIGl~-EN'EL ROMANTICISMO (AUNQUE YA· 

NÓ CON LA MISMA ESPON-~AN{IDA.D) 1 PERSISTE EN LA EPOCA 

QUE ESTUDIAMOS, PERO HAY UNA TRANSFORMACIÓN BASTANTE N~ 

TABLE EN SU ESTRUCTURA, YA NO ES UN CONCEPTO NOBILIA•• 

RIO, SINO POPULAR, 11 0EMOCRÁT1co11 PODRÍAMOS LLAMARLO. EL 

HONOR PUEDE PREDICARSE DE CUALQUIER HIJO DE VECINO Y NÓ 

SÓLO DE LOS NOBLES, ADEMÁS, SU FUERZA SE HA ATEMPERADO 
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YA NO SE LAVAN LAS OFENSAS CON LA SANGRE DEL OFENSOR, • 

LA GENTE REACCIONA OE MANERA MAS SUAVE y MAS RACIONAL -

ANTE UN ATAQUE CONTRA su HONRA, Los CÁNONES ANTIGUOS¡• 

QUE HABÍAN ESTADO VIGENTES DESDE LAS PARTIDAS 1 YA NO --

CONTENTAN A NADIE, 

51 EN ·Los DRAMAS DE EcHEGARAY LA MUJER INFIEL ES -

SACRIFICADA1.EN. ARAS DEL HONOR DE SU ESPOS0 1 EN LOS DE

CALDÓS s1Jti.Ei~ENTE ES OBJETO DE DESPRECIO PERO SIGUE V.!, 

VIENDO~ Nó':HA,~Ei/~Í.~A MA~AR A. NADIE. EL HONOR PIERDE-
• , '¡~'· 

. . .. ' . r ·.:-· .. :· ;: ... , ... ,.':. ,.~·· . . . 
SU CONTEXTURA MET~FISICA ·Y SE .CONVIERTE EN UNA PRENDA -

,.·: 

MÁS coMPRENSIBLE 1 MEtfos i1fi'ÁNGIBLE, 
.·.··,,.-· 

0Rozco, EL PROTAGO.NISÚ' ÓE 'REALIDAD. DE PÉREZ GAL

DÓs, PRORRUMPE EN EL SIGUIENTE .PARLAMENTO AL ENTERARSE

DEL ENGA~O DE QUE LO HA HECHO ~iCTIMA SU MUJER: 

110Rozco.- No, LOS BRUTALES INSTINTOS NO DESTRUIRÁN 

EN UN INSTANTE DE FLAQUEZA1 EL REPOSO SUPREMO QUE ADQU.!, 

RIA FUERZA DE MUTILAR PASIONES Y.AFECTOS MISERABLES, -

ELÉVATE 1 ALMA 1 OTRA VEZ 1 Y MIRA DE LEJOS ESTAS BASTAR-

Di As LILIPUTIENSES. iLos CELOS! iQuÉ ESTUPIDEZ! LAs

VELEIDADEs, ANTOJOS O PASIO,NES DE UNA MUJER 1 !QUÉ MIS! 

RIA! N0 1 CONSERVEMOS NUESTRA CALMA FRENTE A ESTAS AGIT! 

CIONES MICROSCÓPICAS 1 PARA PODER DESPRECIARLAS MÁS HON

DAMENTE,,, (CONTEMPLANDO LAS ESTRELLAS) iAH 1 QUÉ DIRÍA 

ESA INMENSIDAD DE MUNDOS SI FUESEN A CONTARLES QUE AQUÍ 

EN EL NUESTR01 UN GUSANILLO INSIGNIFICANTE LLAMADO MU-

JER AMÓ A UN HOMBRE EN VEZ DE AMAR A OTR0 11 , 

-119-



CoMO SE VE, EL PERSONAJE RAZONA. AuNQUE su RAZONA

M 1 ENTO ES UN POCO ENGOLA00 1 SOBRE TODO AL FINAL 1 ES MU-

CHO MAS POSITIVISTA QUE EL OE ANTAÑO, ÜROZCO TIENE LOS --

PIES SOBRE LA TIERRA Y NI SIQUIERA SE ACUERDA OE SU HO-

NOR, DESPUÉS DE TDD01 EL HONOR ES SUY0 1 Y NO HAY TERCE

RA PERSONA QUE TENGA PODER PARA MENGUARLO. Los CELOS Y

DEMAS PASIONES CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA SU TRANQUILI

DAD, No HAY PUES QUE DEJARSE GANAR POR ELLAS, 

ÜL MANERA PARECIDA1 VA CAMBIANDO LA IDEA CABALLERS• 

CA QUE SOBRE LA MUJER HABÍA PREVALECIOO, DON PÍo 1 OTRO• 

PERSONAJE DE GALoós, DICE EN EL ABUELO: 

110, Pío,• M1 MUJER 1 QUE DE SATANÁS GOCE 1 ME DOMINA· 

BA 1 ME HACÍA TEMBLAR CON SOLO MIRARME,,, Yo, QUIZA HUBlf 

RA TENIDO VALOR DELANTE DE UNA DOCENA DE TIGRES¡- DELANTE 

DE AQUEL MONSTRU0 1 NUNCA LO TUVE,,, 11 

ESTA ESCENA 1 QUE PARA NOSOTROS ES COMÚN Y CORRIENTE 

CASI CONSTITUYE UN LUGAR COMÚN EN CIERTO GÉNERO DE TEA 

TRO MODERN0 1 PARA LA ÉPOCA DEBIÓ HABER SIDO BASTANTE NO

VEDOSA, UN MARIDO HABLANDO EN SON DE BROMA DE SU DIFUN• 

TA CONSORTE,,, ERA QUE TODO HABÍA COBRADO UNA PROPORCIÓN 

MAS DE ESTE MUNDO, LA CABALLEROSIDAD 1 CON TODA SU ENV01 

TURA DE FÓRMULAS GENTILES 1 SE CONSERVABA TOOAVÍA ••Y ES• 

PERAMOS QUE SE CONSERVE POR MUCHOS AÑOS MAS--¡ PERO YA • 

NO ERA AQUEL SENTIMIENTO DE PURO ORNAT01 AQUELLA ESPECIE 

DE VIRTUD DECORATIVA 1 QUE IMPEDÍA A LOS DE OTRAS ÉPOCAS• 

HABLAR COMO ESTE DON PÍO GALDOSIANO, AHORA ERA EL SENTl 

MIENTO PUR0 1 REDUCIDO A SU JUSTA EXPRESIÓN, SIN DESPLAN-

TES, 
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POR OTRA PARTE 1 EL MATRIMONIO COMO INSTITUCIÓN PA• 

RECÍA YA MUCHO MENOS INVULNERABLE QUE ANTAÑO, No ES •• 

QUE LOS DRAMATURGOS DESPRECIARAN TAL VÍNCULO¡ SINO QUE• 

LO ENCONTRABAN DEMASIADO RÍGIDO Y LLENO DE TABÚS, UNO• 

DE LOS PRINCIPALES ERA LA AUTORIDAD DEL PADRE, EL PA•• 

DRE1 SEGÚN EL TEATRO ANTERIOR 1 POSEÍA UN PODER SIN LÍMl 

TES RESPECTO'A.SU MUJER Y·SUS HIJOS, Es POSIBLE QUE H.!!, 

BIERA EN ÉSTO Á'LGo.:O'E HERENCIA MORA 1 QUE TAN AMPLIO PA• 
' '·., , :,r {:2 :)!~j:.~;'a.~:¡1~~;;$~:~'..{i~};,_.'f' .. :.··;: ~. ~·, , , 

PEL HA. JUGADO· EN';LA '.ORGAN 1ZAC1 ON DE LA. SOC 1 EDAD DE Esp ! 

ÑA •. EL;CA~~~¡·t.~·;:·~*~~f~;t~N;{'Dkxix YA NO SE PIENSA CON 

LA MISMA. INTRANSIGENCIA; '-HAY 'TAMBIÉN EN ESTE TÓPICO • 
1 ."¿ 1.•r':'" ···,'· ·;· .. ·:, '"•:. ' 

BROMAS BAST.ANTE 1 NTENC IONADA~; OTRO PERSONAJE DE GAL--
. ''·".'.·." .. · ':. '·, . ·: .: .... ·<,: 

DÓS .DICE ASÍ EN ELECTRÚ 

11 DoN URBANO.- QuERIDO MARQUÉS, PÍDAME USTED QUE A.!; 

TERE 1 QUE TRASTORNE TODO EL SISTEMA PLANETARIO, QUE QUl 

TE LOS ASTROS DE AQUÍ PARA PONERLOS ALLAj PERO NO ME P! 

DA COSA CONTRARIA A LOS PARECERES DE MI MUJER, 11 

YA HEMOS VIST0 1 ADEMAS, AL ANALIZAR ANTERIORMENTE• 

OTRAS OBRAS1 CÓMO EMPIEZA A ABRIRSE LA SOCIEDAD A RELA· 

CIONES ILÍCITAS 1 COMO LAS DE LA UNIÓN LIBRE, ANTES 1 T! 

LES SITUACIONES (EJEMPLO, LA DE JuN1JosÉ) HUBIERAN REC.!, 

SIDO UNA CENSURA UNANIME DEL PÚBLICO, QUIEN DE FIJO LAS 

HABRÍA TENIDO POR INMORALES, AHORA NÓ: LAS COSAS VAN -

SIENDO ADMITIDAS, Y LA SAGRADA ESTRUCTURA DEL HOGAR ••• 

CRISTIANO YA NO ES EL ÚNICO MODELO, ALGO HAY TAMBIÉN· 

DE SANTO Y DE RESPETABLE EN ESOS OTROS HOGARES, FUNDA•• 

DOS SIN EL CONCURSO DE LA SANCIÓN RELIGIOSA 1 QUE LOS·· 

DRAMATURGOS COMO D1CENTA PRESENTAN EN SUS OBRAS, 
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C) LA ESTIMACIÓN DE LA MUJER,• EL MOVIMIENTO FEMINISTA

QUE TIENE, CIERTA RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS RELACIONA--

DOS CON.LA FAMILI~ Y EL MATRIMONI0 1 TAMBliN TUVO REPER• 

CUSIONES EN EL TEATRO ESPAÑOL, BENAVENTE TIENE UNA --

OBRITA EN UN ACTOl TEATRO FEMINISTA 1 QUE ILUSTRA MUY •• 

BIEN EL ASUNTO, CoN SUAVE IRONÍA Y RISUEÑA CARICATURA¡ 

EL AUTOR SEÑALA EL HECHO DE QUE LA MUJER SEHAGANADO UN• 

PUESTO ACTIVO EN LA SOCIEDAD, YA NO ES NADA MAS EL AMA 

DE CASA, SINO QUE SE ADUEÑA DE PUESTOS IMPORTANTES EN • 

EL COMERCI01 EN LA INDUSTRIA 1 EN LAS LETRAS,,, EN ESTA• 

OBRA SE PINTA LA PERTUBADORA IRRUPCIÓN DE LA MUJER EN• 

EL MUNDO DEL TRABAJO.Y DE LA POLÍTICA. Tooo SE VUELVE-

ALUSIÓN MÁS O MENOS SOCARRONA,,,, PERO EN DEFINITIVA 1 -

SE RECOGE EL HECH01 QUE ES LO QUE IMPORTA, 

EN UNTONO COMPLETAMiNTE·DISTINT0 1 Gu1MERA HABiA 

ABOGADO POR LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER, Su T1ERRA BA

~ SE DESARROLLA EN UN AMBIENTE MUY DIVERSO DEL DE TEA• 

TRO FEMINISTA 1 Y LA SITUACIÓN ES DRAMÁTICA, GUIMERÁ NO 

CONSTATA EL PROGRESO DE LAS MUJERES 1 SINO QUE SE QUEJA• 

DEL ATRASO EN QUE MUCHAS DE ELLAS ··LA DEL CAMPO-- ES•• 

TÁN TODAVÍA, MARTA 1 LA PROTAGONISTA DE ESTA PIEZA 1 DI• 

CE EN UNA DE LAS ESCENAS CRÍTICASl 

11~,- "' i51EMPRE ME TRATARON LOS HOMBRES COMO 

UNA PIEDRA DEL CAMINO! IAY, Y FUÍ RODANDO AL AZAR! iTÚ 

PUEDES LIBRARME DE ELLOl M¡TAME 1 ~CABA PRONT0! 11 

MANEL1~1 NOBLEMENTE CONTESTA: 
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11~.- ¿yo DEBD MATARTE? ¿yo, QUE TE AMO? 

i0ESDE QUE TE Vl 1 ME FUNDÍ COMO LA NIEVE! IA MÍ QUE ME• 

IMPORTA LO QUE HAYAS SID0 1 ~I NO LO SÉ NI QUIERO SABERLO! 

SE TRATA DE LA MUJER HUNDIDA POR LAS PASIONES DE LOS 

HOMBRES (SOBRE TODO LAS DEL AMO)¡ QUIEN NO ES CULPABLE -

POR SÍ MISMA, LA CULPA CAE ••OTRA VEZ-~ SOBRE UNA SOCII 

DAD CORROMPIDA Y ORGANIZADA DE TAL MODO QUE LOS DE ABAJO 

NO TIENEN DERECHOS, MANELI~ LO COMPRENDE BIEN, A ÉL NO 
, .. ,'. 

LE IMPORTA·MAS QUE"SU AMOR Y NI SIQUIERA PERDONA A SU 

AMADA 1 PÓR.QUE.'No 01:~TINGUE EN ELLA CRIMEN QUE MEREZCA 

PERDÓN, LA:Dtº.M~·IYF C~AL ES y SE CONFORMA. 
:" ~\;.f :::~· ,··· .. 

. ESTA J1E;Ú'~'E:.Gu {~ÉRÁ; LLENA DE PROTESTAS DE CARAC· 

" TER. SOC 1 AL i ·'1ff. (lBSERvACIONES SOBRE ·EL ;DESEQU 1L1BR1 O QUE• 
'~ ·. ' . . . ' . ' . . ' 

OCASION~Bi EL Rf~IMEtSEMIFEUDAL AL QUE ATACABA, ES UNA• 

DE LAS QUE CON MAS VIGOR POSTULAN LA NECESIDAD.DE UNA Lf 

GISLACIÓN QUE DEFENDIERA A LA MUJER, DESDE EL PUNTO DE·· 

VISTA DE Sti LIBERTAD AMOROSA, 

0), REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE ESPAÑA,• ESPAÑA E~ 

PEZABA A SER OBJETO DE SERIAS MEDITACIONES POR PARTE DE• 

LOS INTELECTUALES DE LA ÉPOCA, ESTAS MEDITACIONES FUE•• 

RON TODAVÍA MÁS TENACES A PARTIR DE LA GUERRA DE CUBA 1 • 

EN QUE SE PERDIERON LOS ÚLTIMOS RESTOS DEL IMPERIO, AL• 

GO LE SUCEDÍA~ LA NAC16N, Tooo EL MUNDO QUISO AVERI---

GUAR EN QUÉ CONSISTÍA LA DOLENCIA, YA HEMOS VISTO CÓMO-

ENSAYISTAS CQMO GANIVET PROPONÍAN UNA 11 EUROPEIZACIÓN11 -

DEL PAÍS 1 ENTENDIENDO PDR TAL UN INGRESO EN LA VIDA TEC• 

NIFICADA QUE ENTONCES EMPEZABA A SER UN MODELO DE UNIVE~ 

-123-



i 
f' 

1 
l 
í 
\ 

SAL VIGENCIA, EN GENERAL 1 SE VEÍA QUE HABÍA QUE DISPD-

NER SOLAMENTE DE LAS FUERZAS DEL PUEBLO METROPDLITANO,

Es'DECIR~ HABiA QUE OLVIDARSE DE LAS COLONIAS, EN CUAN 

TO ~ AQUEL PUEBLO, ERA MENESTER QUITARLE DE LA CABEZA -

TODOS SUS PREJUICIOS Y LANZARLO A LA NUEVA VIDA 1 REMOZ! 

DO, AGIL 1 CON FE EN LO FUTURO, 

GA~IVET HABÍA HABLADO EN CONTRA DEL COLONIALISMo:

"SE PARTE OE EUROPA CON IDEAS DE REDENCl6N Y SE LLEGA A 

AíRICA CON IDEAS DE NEGOCIANTE¡ Y AL REGRESO NO SE ---

APLAUDE AL QUE HA TRABAJADO MAS POR MEJORAR LA SUERTE -

DE LA RAZA NEGRA 1 SINO AL QUE HA MATADO M¡S D AL QUE HA 

AMASADO MÁS CREC 1 DA íORTÚNA .. ," 

Y GALD6S, EN MARIUCHA 1 ALEGA POR BOCA DE UNO DE -

SUS PERSONAJES: 

"MARÍA,- ¿HABÉIS OLVIDADO EL ORIGEN DE ESE PAN, -

DEL AMASIJO DE RIQUEZAS QUE LLEVA SOBRE SÍ LA QUE SERA

ESPOSA DE VUESTRO HIJO? (Es NORTEAMERICANA). Yo os LO

RECORDARÉ. ÍUE SU FUNDAMENTO LA ODIOSA 1 LA INFAME ES-

CLAVITUO, Su PADRE VENDÍA NEGROS Y SU PRIMER ESPOSO --

LOS COMPRABA, .. 11 

Y SIGUE POR AHÍ LA TIRADA 1 SIEMPRE EN CONTRA DEL -

PREDOMINIO DE UN PUEBLO SOBRE OTRO Y DE UNA RAZA (LA -

BLANCA) SOBRE LAS DEM¡S, 

PERO APARTE DEL PROBLEMA DEL COLONIAJE, HAY OTROS

MUCHOS1 DE CARÁCTER NACIONAL, QUE ESTÁN EN EL CLIMA DE

LA ÉPOCA Y PREOCUPAN A TODO EL MUNDO, 
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UNO OE ELLOS, Y OE LOS MAS IMPORTANTES, ES EL DE • 

LA HCNESTIDAO AOMINISTRATIVA 1 MEJOR DICHO EL DE LA CO 

RRUP~IÓN, No PARECE UN VICIO DISTINTIVO DE AQUELLA ÉPO 

CA SOLAMENTE, PERO EN FIN 1 ESTABA SOBRE EL TAPETE Y LOS 

DRAMATURGOS LO PONÍAN A SU VEZ SOBRE EL ESCENARIO, GAl 

OÓS, EN REALIDAD¡ PRORRUMPE: 

"AGUADO.- AMIGO INFANTE, USTED ES UN ANGEL DE Dios 

QUE HA PASADO SU JUVENTUD EN EL INOCENTE REINO DE 0RBA

JOSA HONESTA DISTANCIA DEL MUND0 1 QUE NO CONOCE, HE

REDÓ USTED UN~ FORTUNA¡ HICIÉRONLE DIPUTADO CON UNA PAR 

DE GOLPES DE MANUBRIO DE LA MAQUINILLA DE GoBERNACIÓNj

NO HA VIVIDO, NO HA LUCHADO,,, No CONOCE DE CERCA, COMO 

NOSOTROS, LA PODREDUMBRE POLÍTICA ADMINISTRATIVA,,, -

PUES YO LE JURO A USTED QUE SI Dios NO LO REMEDIA, LLE

GARÁ DÍA EN QUE CUANDO PASE UN HOMBRE HONRADO POR LA CA 

LLE SE ALQUILEN BALCONES PARA VERLE,,,ll 

No HE HECHO MAS QUE APUNTAR TEMAS Y SUS CORRESPON-

CIENTES DESARROLLOS O CONTRAPUNTOS DRAMÁTICOS, ÜESDE -

LUEGO EL TERRENO QUEDA POR EXPLORAR, HAY ZONAS ENTERAS 

SOBRE LAS CUALES NO HE DETENIDO LA ATENCIÓN, SIN EMBAR 

G0 1 ALGO SE HABRÁ ANDADO, LA ÉPOCA ES MUY RICA EN IN--

QUIETUDES Y1 AUNQUE EL TEATRO QUE ENTONCES SE ESCRIBÍA

NO SE DISTINGUE POR su EMINENTE CALIDAD (coN LAS OBVIAS 

EXCEPCIONES), ESTE TEATRO ES DE UN INTERÉS ENORME, DES-

DE EL PUNTO DE VISTA QUE HE ADOPTADO EN EL PRESENTE TRA 

BAJO, 
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¿y EL TEATRO CONSERVADOR? SE ME DIRÁ, PUES EL TEA• 

TRO CONSERVADOR NO ES1 NI CON MUCH0 1 TAN INTERESANTE CO• 

MO EL LIBERAL, EL TEATRO CONSERVADOR SE MANTIENE EN SUS 

TRECE, CON SUS PERSONAJES MAS O MENOS APOLILLADOS, SUS • 

TIRADAS RETÓRICAS Y SUS ESCENARIOS LUJOSOS, ÜE ESE PAR• 

TIOO POLÍTICO HAY ESCRITORES TAN NOTABLES COMO CAMPOAMOR 1 

PERO CAMPOAMOR ERA UN POETA MAS QUE UN AUTOR DRAMATICO,· 

·Y AUNQUE HIZO OBílAS DE ESTE GÉNERO NO ALCANZÓ A PONER EN 

ELLAS 1 NI EXPRESAS NI TÁCITAS, MUCHAS IDEAS POLÍTICAS, 

EN OEF~NITIVA~ CREO QUE SI ALGO PESA 1 EN MATERIA DE 
' •• ~· '. • :. : : ~ " , • ," 1. •. '. ~ ·,: : :; • 

AVANCES IOE~Lot1cos,'.ES LO QUE HE MENCIONADO, DEspufs,-
•.. . ... !" . ·~· ·'. : . . . 

SERIA CÜESTIÓN DE PRECiSAR.EL ANÁLISIS, AMPLIAR EL OBJE• 

TO DE SU ESTUDIO Y CORREGIR ALGUNAS AFRECIACIONES1 TODO• 

LO CUAL QUEDA. FUERA DE MIS LIMITES, 
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CONCLUSIONES. 

¡ 1.- LA OBRA DE TEATRO, COMO CUALQUIER OBRA DE ARTE 1 RE• 

FLEJA EL AMBIENTE DEL TIEMPO EN QUE SE·PROOUCE, .. los -

ORAl.fATURGOS ¡~PAÑOi.ES OEFINALÉ:S DEL SIGLOXIX.PARTICI-

¡ 
1 

{ 

1 

1 
! 

•.j 

' ¡ 

l 
1 ¡ 

1 
1 : 

PARON 1 .EXPREsA'o rÁc1:ÍÁMEtiTE~ ÉN'LA ÍlÍIAÑ)oLhi'1CA QUE -
: ·-::-· ·:".~·.;>:>-N{:f:::'.:->::. ~-/.~ J ).;_·~~;,~.i-i'i· J.;,·.-: .. ' --, ':: .. ,.:_ .. _~-::~?f.\'._;·::·'~:~· _·,·:J,.>::\<~«-.:i. ·. :_ .. - .' .· 

POR ENTONCES [SE .DESA.RROLLA .' EN'•ESPANA'1''ENTRE; LOS: pR 1NC1-

p, os. MotÍÁÍl;Jfi'~~':v (º~:::';~i~Lfo~·EPU;¿.~'¿¡~m {;·;ERALES:. 
1 SOCl,}l~.~~·s,~;.>) /::>;:, · ... • :• 

Y AUN .·,, ·:•· .... •: :'.•;.•. , 
' ,.' ~- i'·:., ';1-·; '".}.:._;,/J.'.~ . < • • '' ••• ' • '>¡ • 

. ·. ·:·~·:···. '-~ .. :. ·,;,._''.- ·"-'!'-.' ' .:·(,:\::, \· .. ·': '., . ,·. ,.· 

2. - PoR ··~~·~;r;t~~·tf ~:t:~~J.fo~.s'.';?~~~"···LA,''•soc .' E:D¡h .• E.~P.AÑ~LA 
SE. HABÍA MOOIFICADO:\c;,HABIAN''APARECIDO:NUEVAS; CLASES SO 

. . . .. .. -_:\~_:·_::\·t:::~1ic.~n::t~~:i:).~~t~.::~·r1~r~
1

:. ·:;·::"'. ~,:·:~ .'.:·~:-,:~:.-/:::_:": :~:->:· -_:·, _ .. ;···'.": -
e 1 ALES, DE ,GRAN-iV 1 GOR¡"<'Que:: DESPLAZABAN, A:. L'AS: ANT 1 GUAS.-

:;::; :i:1lf Jf f tl~it~~it~f~i!~~f ¡~i~f 1W::':: 
TIENE CATEGORIA OE:'Cl.ASEáPf:RO'Sl;OE';GREMIOíQUEES Et· -

ºE···Lº~, •. ~€;f'~;1~·~~~X{~f~~!J!\i~~c~D·~:j/·~R·.~¿~~:;~N'.AL.~~ ..•• Y .. º~~As.-
los HoMaR,o,s,;,~·u.E,,;~,~,~If~I~J.AN~i<T..iLú;E~¡"Al.IENTos o aRE---

" '.,í:'}::"::~~::'.~~--~~:J;.~~,,:;.:¡;1{,;_y~·:-.:-f:_::.::--:";:-,:-_. '... ,: '.- ".. . ' 
MIOS LLAMABAN'LA~ATENCION'DE:LO~DRAMATURGOS 1 QUIENES -

· _·. ·-. ":::-.:·;J,;',i:·;r;-~~~j·;~\f':~:~";~-_:o;~!-~:·~~·;;,_. ... ;:_.<,:-::- _ . 
EN NUMERDSAr'óéii~s\Coffr'rátERO,IHOMD PERSONAJES, EL -

, : :;·'.: :\--.<.:.·. __ -~·,,:.~~H:~-~:~2--t\~V.:¡'.:.· ... ~"::\-.; (·;. >'. . ·-. 
PU6LICO,~COMO:Es~oav1o¡lrAMBIEN'SE INTERESABA. PUEDE -

c0Nctu1R~E::;:-~:~ft,';·H~~¡::~~fü.;·HRMINA00 LA PRIMACÍA oE LA 

AR 1STOCRAC1A10 LA,:CUAL'¡'[,DURANTE MUCHO. T 1 EMPO, FUE LA QUE 
, ; : .:. -.:: ·.f,:)/.:¿: ;:·'.~~~:}·:~~~~\'.·;:~~~~:ú7;:~:;~xS-~-·. 

ACAPARO .LA' ATEllC ION:'oE':'AUTORES, y ESPECTADORES. EsrA --

PÉRD 1 DAOE TÉ~RENO EJ.:~0'ihrRO CORRESPONDE A UNA PÉRO J, 

oA EQUIVALENTE Ell LA vi'~A REAL; 

J.- Los PENSADORES ESPA~OLES DE LA ÉPOCA, CUYOS NOMBRES 

APARECEN CITADOS EN LOS CAPÍTULOS ((( Y IV DE LA TESIS-
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INFLUYER~N DE MODO DECISIVO EN AQUEL CAMBIO DE IDEAS Y

DE ES.TRUC.TUR.A SOCIAL, SoBRE TOD0 1 PUSIERON EN CIRCULA

CIÓW.NUEVO~ CONCEPTOS ACERCA DE INSTITUCIONES COMO EL -
; ... :,.-:::: · ... ·· . 

MATRIMONI0 1" DE. NEÚS.IDADES NACIONALES COMO LA INDUSTRI! 

LIZACIÓN y DE URG~~ciAs_pOPULARES, COMO LA JUSTA DISTRI 

BUCIÓN DE LA RIQUEZA. TODOS ESTOS CONCEPTOS FUERON P.E-

COGIDOS POR LOS ORAMATURGOS 1 QUIENES EN LA ESCENA LOS -

HICIERON FUNCIONAR, ENVUELTOS EN EL'APARATO DRAM¡TICO -

OE SUS OBRAS, 

4,.;. EL TEATRO ES PUES UN REFLEJO F 1 EL. o.~i>.~o~ENTO H 1 S-

TORICO .o E EsPAÑA EN AQuni.A ÉPocA YóE ~IJ .. f"_lsoNouí A .,.--

1oEOLÓG1.cA. TANTO. Los T 1 pos (co"N .. s.us PROB~E~As), couo

LAs IDEAS, .ESTÁN EN .LAS PIEZAS T.EAT~A.~Es, .FIELMENTE RE-

G 1 STRADOS.o '· 
:~ ::, : 

5.- DE. E~TA FOR~A<:;sÉ COMPRUEBA:(:; QfrnlA·~'f:''. sosruvo EN-
-::. ;· ••• l ~ > ,·::2·:· ,,: '.¡<.i.'(~ _·, :~:· ~:'. ;./~·-::: ''.: :;:·'., ~'·;·~.::/;;·\~~':;y:<··~ 

LA 'PARTE INICIA0L·ci'E,,:~A ~ESIS 1 ,0 SEA1 QUE'.L{OBRA .LITER!. 

RIA ES UNA .·~.~EN;:E·~b~.·~~:·i~~~·T;~txt.A~;~'.~.u·t:~{.~.~B~ ~TILl-
zARSE s1N UNA i>REV1A cRÍT!cA, PuÉs HAY,.QtiÉ ó1sr.iNGu1R Lo 

QUc PROVIENE DE. 
"•, .. : .. 
REALIDAD Y· LO QUE. PRDV.IENE DE LA IMA-

GINACIÓN, u¡s o M NOS ARBITRARIA, DEL.AUTOR, 
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