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Al ír conociendo e intcoducíéndorne en la obra de 

Altamirano, he podido comprobar que en realidad logr6 gran parte de sus 

objetivos, ya que siempce hubo y habr;á quienes no estén de acuet'do con 

todo lo que hizo y pens5. cada elemento que utili26, iba unido al otro 

com::t si fuera una cadena, eslabón tras eslabón, y que a lo largo de la 

misma obra trató de ser agradable a los ojos de sus lectores. 

El fin espectfíco de este trabajo, es querer dar a conocer, 

no todo pero sí una 9t:'an parte de lo que er-a, es y seguirá siendo la 

literatura del siglo XIX, especialmente en manos del maestc-o Ignacio 

Manuel Altamirano. El porqué la relación entre el romanticismo y el 

realismo, puesto que la obt"a aqut tratada ~ pertenece a estos 

dos géneros y que Altamir:-ano los une de tal forma que logra ccear: un 

aspecto nuevo y diferente dentro de la novela mexicana. 

No sólo quiso enfatizar el tema amoroso, tocado una y otra 

vez por los maestros de la pluma, sino que trató ada~s de revelar la 

realidad del pata, hasta en sus tMs pequeños detalles, ya que los 

elementos realistas se contraponen a la esencia rcxrdntica del argumento .. 

Unidos a estas dos cor-rientes se encuentra la polttica, que 

era, si no el Cínico, uno de los más importantes aspectos dente-o de la vida 

de nuestro autor:, porque gran pacte de su existencia la· dedic5 a formar 
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parte de la tribuna. a corrt>atir por lo que él llamaba su patria y por 

llegar a ser protagonista de muchos de los episodios narrados tan 

magistralmente en todas sus novelas, principalmente en Clemencia, ya que 

habla de los hechos suscitados durante la Intervenci6n r'rancesa. 

La naturaleza y la religi6n son otros de los puntos 

tratados dentro de este trabajo, y que están ligados al romanticismo, al 

realismo y a la pol!tica, porque sin éstas, es como si estuviéramos 

mutilando al mismo A.ltamirano. La naturaleza principalmente, porque al 

tener la necesidad de fijar el lugar donde ocurren los hechos que se van a 

desarrollar, se recurre con frecuencia a ésta, y Altamirano lo hace de una 

manera extraordinaria, porque sin necesidad de conocer el lugar: descrito 

por él, lo llegarros a conocer como si estuviéramos en el lugar mismo. 

Trata el conocimiento, la exhuberancia de sus bosques tropicales nativos, 

y nos socprendemos al encontrar en ~l a un artista todo ponderaci6n y 

equilibrio, y, a la vez, nruy original, muy personal. 

La religi6n era para la gente de aquella época -siglo XIX

una de las cosas más importantes, pero Altamirano no pensaba lo mismo: 

incluso estuvo en contra de ella, no por eso la deja de lado, porque tenta 

corro fin, y lo vuelvo a decir, el querer educar a las masas de una manera 

muy atractiva, por medio de sus novelas. 

Los personajes son la estructura principal de las novelas, 

de todas, no s6lo hablo de Altamirano. En este caso la novela estudiada 

tiene nombre de mujer, y alrededor de esta se suceden los destinos de los 
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denás personajes, al igual que el de la pt"otagonista. Hay rranentos en que 

los personajes secundarios llegan a desarrollar papeles de tmJcha 

importancia como el de ser el narrador de una histor-ia que ellos mism::is 

conectan o llegaron a vivir, y otras veces sc5lo para introducirnos en la 

obra. 

Muchisimas son las cosas que del maestro Altamirano 

podr!amos decir, pero tarrbién ya son muchos los estudiosos del tema que lo 

han hecho y de una manera Gnica. Lo que tt"ato en el presente trabajo es 

s5lo completai: las tantas cosas que a lo largo de su vida logir6 (ensayos, 

investi~aciones, novelas, poesS:as, etcétet"a), en todos los aspectos que se 

propuso abarcar y el constante esmero que puso en cada uno de ellos. 

El problema que se presentó para la elaboraci6n del 

trabajo, fue la ~scasa infocmación bibliográfica relacionada con este 

tema. 
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Maestro de varias generaciones y creador de una literatura 

1ru.y nuestra -lo qua noaotr()s c:onocem::>$ caro litec-atura nacional- Ignacio 

Manuel Altamirano, que con la pluma en sus manos ccOO hüst.orías ficticias 

unidas a la vez con hechos hist6ricos ver!dicos, ccmo lo pcdemos canprobar 

una y otra vez a lo largo de tOOa su obra, haci~ndola original, porque 

Altamirano tue un iniciador de la literatura romántica. Por su calidad 

humana, Altamirano, es una de las figuras con que M~xíco se enorgullece 

justamente. se entreg6 totalmente a au pata corro hoobre de letras y como 

ciudadano. su figura $e integra con los acontecimientos tumultosos de su 

ti""l'O y listos, a su ve•, se completan con él. 

Novelas cortas parecen las de Altamírano, especialmente si 

se comparan con las de sus contemporáneos. Peco la diferencia no radica 

E!'n ~l tema ni en la meta que se ha propuesto, sino en la manera de 

concebir la novela.. Altamil:ano pcopone una selecci6n. No se inter:esa p:>r 

tO<loa lo$ hechos posibles o imposibles, sino por los m§s notables, por los 

determinantes. Y esto no ea pobcez:a de imaginación, sino prueba de 

eficacia .. 

La mayor concesión ·que se hace al público lector se 

relaeiona con el asunto sentimental, que no debe faltar. Com:> es lo 

primero que se bUsca, se procura que tenga invariablemente las mi.sma.s 
~ 

<:ualidades que han puesto de ncda las novelas europeas. Altamirano acepta 

este principio, pero busca un canbio total, que sea adecuado a la 
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literatura mexicana, o sea que introduce momentos híst5ricos relevantes .. 

11\lchas son las obras de Altamirano en las c¡ue podemos encontrar lo antes 

mencionado, tal es el caso de fil. Zarco ~ !!!. ~ !!!.. le! ~ -

exceptuando a ~, ya que en el trabajo realizado se hace un 

an!lisis rrás profundo de esta • 

.. fil. ~' es considez:ado supecior: cano ob1:a literaria a 

cuantos se hab!an escrito antes, cano novela es inferior a todas de las 

que ya me he ocupado".. As! habla Azuela al refecirse a esta obra. Aspira 

a sec novela mexicana, su argumento, sus personajes, el medio en que 

actGan, todo ha querido sei:- mexicano. se basa en el movido tema del 

bandolero legendario por- sus amores y aventuras. Los grupos de 

salteadores y bandidos eran comµnes y se r~onoctan poc las 

caracter!sticas de su atuendo, p::ir los lugares en que operaban o p::>r sus 

técnicas de pillaje y robo. Los plateados asolaban en el actual Estado de 

Morelos, comandados EX>r el Zarco, llamada as! por sus "ojos de ese color 

claro que el vulgo llama zarco" •1 Cono en los casos de las otras novelas 

del autor, lleva su mensaje: es el alegato en favor del indio y del 

mestizo" que representan tarrbién a los 11 hombres fuertes, los valeroscs y 

justicieros, los salvadores del pats11
• El estilo es aqu! m§s acabado; el 

l CAAI.OS GOOZALEZ PEl<A. Historia de la literatura mexicana. p1i9. 48. 
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lenguaje, mas terso, rico y Ull\)ido. Han desaparecido las incorrecciones 

verbales, tan ccmunes en 1869. Llega el fin de siglo en que se escribir.§ 

bien, y Altamirano escribe ahora maravillosamente .. 

~ navidad .!!!. l.!! ~, tan canentada por- la eficacia 

de su lenguaje y l:XJr su siniJolo de concordia nacioñal, es, al mismo 

tiell\)O, la s1ntesis de las ideas sociales que aplica y justifica las Leyes 

de Reforma. calor de alma, roce vibrStil de alas estremecidas, se 

desprende de un r:elato novelesco no grande por la extensi6n, aunque st' por 

la intenci6n -que cuenta entre lo mas popular y gu.stado de Altarnirano. 

Aparece en el follet1n de la Iberia, 1870. 

A través de la fresca novelita, y por virtud de los 

sucesos y per-sonajes que describe, el autor -quien presumiblemente se cela 

en la figura del capit.§n y pinta algo que en efecto vio- refleja su propio 

pensar en materia religiosa y social. Los ideales de Altamirano, liberal 

neto, esforzado paladtn reformista; pero, asr mesmo, esptritu lleno de 

canpensi6n y de simpa.tS:a humana, se han expresado en buena parte en f!_ 

~ !!l ~ ~· El primor descriptivo que en relato campea: la 

gracia y el hechizo que de lil fluyen: el halo de tradici6n que circunda a 

este rústico, pintoresco y amable episodio de navidad que tiene blanduras 

de heno dece!!Drino, lo hacen aparece.r can:> uno de los puros efluvios del 

espfritu de Altamirano, exaltado en belleza y en bondad. 2 

2 CARLOS <nlZALEZ PEÑA. ~~,!!,literatura mexicana. p.59. 48. 
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La relaci6n de circunstancias poUticas en las que tuvo 

participaci6n directa, dan el airbiente general de las obras. cuando el 

autor se encuentt"a solo, cavilando sobre su situaci6n, dice: "et'a yo un 

pC'oscrito, una victima de las pasiones polt:ticas", y por lo que se refiet"e 

al personaje del cura, Altamirano aclara que no eS una ficci5n sino un 

h<:lTibre que existi6 realmente y a quien él pudo conocer en aquel tierrpo en 

que les hacra la guerra a los clérigos "en favor- de la Reforma". En fil 

~ los acontecimientos ocurren en 1861, "tiempo calamitoso" en que los 

bandidos de la tierra caliente asolaban los pueblos en favor de la guerra 

civil. En alguna ocasi6n las tropas liberales aceptaron err6nearnente la 

cooperaci6n de estas partidas de malhechores ccxoo, por ejemplo, para 

perseguir "al faccioso y reaccionario Márquez" en su travesta por algunos 

pueblos del Estado de Morelos. 

Dentro de las circunstancias que da rrarco a los hechos de 

las novelas, los rasgos de algún personaje, las referencias especificas 

del protagonista que habla en primera pecsona, C"ecuerdan, en nás de un 

detalle, al propio Altamirano. 3 En ~ ~ .!!11!!. ~, a pesar 

de que usa el mismo subterfugio empleado en ~' de t-elator de una 

historia que le confi5 •un personaje hoy muy conocido en ~xico y que 

durante la guerca de Reforma sirvió en las filas liberales", se trata, qu~ 

duda cabe, de los propios y enotivos recuerdos que el maestro hace de su 

3 Mii. DE:!. CARMEN MILLAN. Literatura Mexicana. p5gs. 15-16. 
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pueblo, sus padres y hernanos, de las alegres costunt>res de navidad, el 

olor del incienso, la fresca voz de los l!llchachos del coro, y el verdadero 

sentimiento de piedad cristiana que añora en el presente. En fil. ~' el 

car~cter de NicoUs tiene una notable semejanza con el de J\ltarnir:-ano, de 

tipo indtgena "bien marcado". "Se conecta que eobellecido pcr el trabajo 

y que tenta la conciencia de su fuerza y de su valer". Despreciado por la 

mujer que amaba porque prefiri6 la galana apostura del Zaz:-co, sufri6 en su 

0['9ullo, peC'o su desengaño no tU.e brusco. •con esa facilidad de 

peC"cepci5n que tienen los enamorados humildes", corrprendió que desde el 

principio que habta perdido la pac-tida. Sin ent:>argo, U ten ta la 

"conciencia de su dignidad y de su fuet."za" y su sentimiento humillado 

empez6 a desvaneceC"se. 

A través de los mlis irrportantes órganos de difusi6n de su 

tierrq:io, pcopios y ajenos, expuso sus ideas: estudi5 los movimientos 

culturales registrados hasta entonces: canentó con espt:ritu generoso y 

canprensivo las obras de mayor significaci6n de sus cont~r§neos: 

intet"es6 a sus lectores en problemas de literatura universal; señallS las 

relaciones entre las otras literaturas latinoamericanas y la nuestra, y se 

detuvo a reflexionar sobre los alcances de la obra de aquellos pensadores 

cuya• opiniones respetaba y canpartia: present6 con elogio a los 

escritores jlívenes de calidad y en. los cuales habta logrado infundir el 

proplSsito de trabajar por la integracilín cultural de México. 

AS{ pues, Altarnirano veta en grande: su aliento de 

novelista reclamaba espacio. Y de aquf que sus novelas nos le revelen en 
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toda la aJ!l)litud de su personalidad fuerte y radiosa. 

Altamirano nos enseña el arte de contar. sabe contar .. 

Introduce en la novela la unidad y la sobriedad. Es armonioso y conciso. 

Adereza las escenas, las gradúa matiz~dolas de claroscuro, de suerte que 

ast las fija, con vivientes traza, en nuestro á;nimo, corn::> las va haciendo 

ganar en emoci6n e interés. Es un creador de em:x:i5n. 
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2.- MARCO HISTORICO 

Al igual que en el resto del continente, el panor~ 

ma pol1tico mexicano verifica hechos que habr~n de gravitar d~ 

cisivamente en el futuro inmediato. Esos hechos se encadenan 

en un proceso agitado y cambiante. ~ientras los guer&illeros 

conservadores cazaban liberales, los 11deres pol1ticos de la 

misma tendencia gestionaban el apoyo de Europa y el estableci

miento de un segundo imperio. Por su lado, las dificultades 

financieras del gobierno federal obligaban a tomar la medida 

de suspender el pago de la deuda exterior y de sus intereses. 

Contra tal medida, tomada en julio de 1861, protestaron Ingla

terra, España y Francia, y decidieron en la Convenci6n de Lon

dres (octubre de 1861) intervenir en México y obtener el pago 

de la deuda por la fuerza. 

Francia se qued6 sola, resuelta a imponer una mo

narqu1a en México con el apoyo de un numeroso y disciplinado 

ejército expedicionario y los restos de las tropas del partido 

conservador . l 

Historia m1nima de México. El Colegio de México. 
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JuArez, s1mbolo de la Rep6blica contra la interve~ 

ci6n francesa, preside los destinos del pais a la caida del em 

perador Maximiliano y es reelegido en 1867 y 1871. A su muerte 

lo sucede Sebastián Lerdo de Tejada y despu~s un golpe de esta 

do encumbrará a Porfirio D1az. 

La disminuci6n del poder de la Iglesia, el predom!_ 

nio de las corrientes liberales, las luchas de la Reforma y la 

progresista legislaci6n de Juárez, son elementos fundamentales 

de ese periodo. 

El fusilamiento de Maximiliano y el golpe de Diaz 

son dos de los hechos más trascendentes de esa etapa hist6ri-

ca. El primero subraya el triunfo de la resistencia nacional 

contra la intervención francesa. El segundo inaugura una di~ 

tadura que habrá de prolongarse hasta 1910, cuando en M~xico 

estalla la primer gran Revolución popular del siglo XX. 

Habrán pasado los años de cruentas guerras y la 

FEDERICO GAMBOA. 
pág. 36. 

La novela mexicana. 
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intelectualidad mexicana, dentro de la República Restaurada, 

decide ubicarse a mediados de 1867; y ya al año siguiente, la 

actividad intelectual va a tomar forma; como el mismo Altami

rano lo dice en los siguientes tl!rminos: "En los primeros 

d1as del triunfo completo de la República, esto es, en 1868, 

el cansancio mismo que hab1a causado.la lucha por tan largo 

tiempo sostenida en todo el pais, el hastío que produc1an las 

cuestiones po11ticas y el anhelo por buscar el esparcimiento 

del ~nimo y la distracci6n en tareas agradables, hicieron que 

los antiguos cultivadores de la literatura y una juventud in-

teligente y &vida de estudio y de gloria, buscaran de común 

acuerdo el terreno literario para declararlo un campo neutral 

en que contendiesen pac1ficamente todas las aptitudes y todas 

las opiniones. 3 

La divisi6n social se manifest6 entonces en la l~ 

teratura de un modo evidente; las clases superiores, las que 

cuidaban y representaban los intereses y las tradiciones, los 

que hab1an gozado de los privilegios virreinales, espafioles y 

criollos, salidos de la Universidad y de los seminarios, pro

pagan las tendencias clásicas' frias y mesuradas que hab1an 

3 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Literatura Nacional. 
t. 11, pAg. 10. 
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servido para combatir la emancipación. Este es el motivo por 

el cual persisten todav~a, hasta muy adentrado el siglo XIX, 

los gustos y las imitaciones del clasicismo espafiol, cultiva

dos por la clase conservadora que se empefiaba en continuar con 

la corrección y pulcritud acad~mica de los modelos del Siglo 

de Oro. 

En cambio la clase media, francamente liberal, be 

neficiada en sus derechos y estimulada en sus aspiraciones por 

la Independencia, presentada a sus literatos y poetas, posed~ 

res de mayor espontaneidad y sinceridad, menos apegados a la 

retórica y a los modelos cl~sicOs, es decir, francamente ro

m&nticos; ellos se pusieron del lado de la libertad y salie

ron, dice el mismo Urbina, "muchos de ellos desenfrenados, i!!_ 

correctos, desbaratando reglas, rompiendo disciplinas, en un 

libertinaje retórico y prosódico que pon1a espanto en el ban

do aristocrfttico de los clásicos". 

Cl&sicos y romAnticos, conservadores y liberales 

convivieron en México en la Academia de Letran, que de 1836 a 

1856, reuni6 en su seno a la generación que llenaria medio 

siglo de nuestras letras. Con un amplio sentido de toleran-
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cia asist1an a la Academia, sin distinción de opiniones lite· 

rarias, ni pol1ticas, y alli discut1an libremente sobre asun

tos gramaticales, prosódicos y literarios. Pero lo más gran· 

de y trascendental de esas reuniones fue su tendencia a mexi

canizar la literatura emancipándola de la Europea y dándole 

carácter peculiar. 

En novelas, poemas, leyendas y dramas, los escri

tores se impon1an temas nacionales, ya estuviesen relaciona

dos con el pasado precortesiano y colonial, ya se tratara de 

cuadros de costumbres o descripciones de tipos y paisajes. 

Ignacio Manuel Altamirano que es un te6rico de la 

literatura, predica con el ejemplo. Por esta raz6n su obra 

novel1stica marca un momento importante en la evoluci6n del 

género. Consciente de la necesidad del valor artistico en la 

obra literaria, a más del humano o el documental, propone a 

sus contemporáneos trabajar por una literatura propia de Méxl 

ca que sirva como medio de ensefianza para el pueblo y hace ~~ 

fasis en el sentido moral y la importancia del estilo. Más 

sabio y ponderado, busca el interés novelesco en un mejor 

aprovechamiento y equilibrio de sus elementos antes que en la 
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imaginaci6n desordenada y truculenta. La lecci6n de sobrie

dad y de sentido estético es evidente en las tres principales 

novelas de Altamirano: Clemencia, ~y La Nav~ 

las montafias. 4 

En ese afán de buscar lo nuestro, de dar a nues

tra literatura un lugar que mereciera, Altamirano luchó y lo 

hizo arduamente, ~a que a trav~s de su literatura, especial

mente en Clemencia, nos introduce partiendo de los hechos hi~ 

tóricos suscitados durante la Intervención Francesa, y que va 

a ser una de las partes fundamentales dentro de la novela, 

donde hace uso de su magnífico don de lo narración y se pre

~entan cuadros de extraordinaria belle¡a, 

MA, DEL CARMEN MILLAN. 
pág. 167. 

Literatura Mexicana. 
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3.- CONTEXTO LITERARIO. 

Es Clemencia una de las obras literarias m!s im

portantes del siglo XIX. Al respecto se han hecho varios es

tudios, pero desgraciadamente carecen de una produndidad, y 

s61o se le estudia con una actitud descriptiva y una valora

ci6n superficial. 

Julio Jiménez. Rueda señala: "Como novelista, el 

mayor de la ~poca es, sin duda, don Ignacio Manuel Altamira

no ... Es el primero que en la novela, se preocupa no sólo 

por entretener sino por crear un estilo propio, elegante, co

lorido. Como afirmara Carlos Gonz.Alez Peña, Clemencia es la 

primera novela escrita con sentido artistico." 

Ralph E. \•/arner dice: "Desde un punto de vista 

literario, Clemencia es la novela mfis importante del siglo 

hasta la fecha. Como demostró el autor en sus 11 revistas li

terarias11, un estilo claro y elegante en lo posible era una 

de sus preocupaciones principales. Ademfis, la obra es el pri 

mer caso de novela bien pensada, que va derecho a su fin sin 
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perderse en tramas complicadas. Por su estilo sencillo y por 

la unidad de la forma y de los personajes - a pesar del inev~ 

table romanticismo - Clemencia es la primera novela moderna 

de M~xico 11 • 

Alberto Valenzuela Rodarte afirma " ... los perso

najes de Ignacio Manuel Altamirano son muñecos m4s o menos 

bien ajuareados a )a mexicana, por los que habla el Jacobini! 

mo o el laicismo francés ( ... ) Clemencia es en resumen, un 

embrión de novela bastante imperfecto que muestra una mentall 

dad primaire en la que es bueno todo lo liberal, malo es todo 

lo conservador11
• 

Antonio Castro Leal anota: "Al parecer, ~

cia lleva la literatura narrativa mexicana a una nueva meta. 

Su trama se desarrolla dentro del mayor realismo. Los cara~ 

teres complejos, como el de Fernando Valle y el de Clemencia, 

están descritos en sus elementos fundamentales, dentro de los 

cuales se justifican los desarrollos y nuevas modalidades que 

les imponen los acontecimientos extraordinarios de la histo

ria, la cual está narrada en la forma más suscinta e imprcsip_, 

nante. 
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Puede afirmarse, entonces, que no contamos en lo 

que respecta al estudio de la literatura mexicana del siglo 

XIX con una actitud critica coherente, pues se pretende que 

aceptemos las apreciaciones estéticas de la historia de la 

cr1tica. 

A. Rodarte Valenzuela, da su punto de vista sobre 

Clemencia de una manera diferente, ya que para ~l la novela 

carece de muchas cosas o exagera algunas, sin llegar a cum

plir con ciertas normas. 

Altamirano tenla una meta, la cual era educar a 

las masas por medio de sus obras. Y desde un punto de vista 

personal, la obra trató de ser clara y concisa, quedando ex

plicados el romanticismo y el realismo, asi como creando una 

conciencia de la patria; es por eso que Altamirano crea un 

bosquejo de su teorta literaria": 

1) En Nlxico, la' literatura debe buscar 
la esencia nacional, deshaciEndose de 
las tendencias y pretensiones exis
tentes en Europa. 
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2) La novela debe ser el "libro de las 
masas'1

; un instrumento educador, al 
go ast como una herramienta de "pe::"" 
dagog1a c:ivil". 

3) La literatura es ante todo un manan
tial de ideas y en este sentido, la 
novela se propone fundamentalmente 
como un vehtculo ideol6gico. 

As1 pues, conocimos algunos de los comentarios 

acerca de Clemencia, pero lo que mns nos interesa t~atar son 

el romanticismo y el realismo, ambos se encuentran dentro de 

la novela, ya que es bien sabido que Clemencia es una novela 

rom§ntica y realista a la vez, que relata una historia senti 

mental y sencilla, como todas las de Altamirano. 

El romanticismo en Europa es un movimiento revo

lucionario que se sitüa en el siglo XIX, enlazado a la ante· 

rior centuria, y q?e abarca desde la pol!tica a las letras. 

Romanticismo es la Revoluci6n Francesa y es un drama de Vfc

tor Hugo y es Rousseau defensor de la vida natural no urbana, 
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y es, en Alemania, Goethe, con su Fausto, realizada rebelión 

contra las leyes de la naturaleza, y con Werther, el suicida 

representante de la rebeldta ante las leyes biol6gicas y es, 

en España con Don Alvaro, el Tro'.~ador y Don Juan Tenorio, que 

ofrecen diversos aspectos de la profanacjón y el sacrificio. 

El siglo XVIII fue una ~poca de reglas clfisicas; 

el XIX, habia de ser indisciplinado y anúrquico. Asi apare

ce el romanticismo como rcbeli6n del individuo ante la soci~ 

dad, del mismo modo que lo era de la personalidad libre del 

escritor ante las reglas establecidas. 

"El Romanticismo - habia dicho lfugo - no es mfis 

que el liberalismo en 1 itera tura" y así fue como el espíritu 

liberal se difundi~ por toda Europa impulsado por los grandes 

poetas de la ~poca, que fueron hacia el pueblo, se confuntli~ 

ron con sus ideales, despertaron sentimientos al parecer do! 

midas y se erigieron en abanderados de un movimiento politi

ce precursos de la revolución social. 

El romanticismo en España representa, ante todo, 

el nacionalismo en el arte, una ruptura completa con el seu-
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do clasicismo francés de los eruditos. En la producción lit~ 

raria, el Romanticismo causó una transformación esencial~ 

El Romanticismo en M6xico encontr6 medio propicio 

para propagarse, "nuestro nmbiente es incurablemente romtinti· 

co", afirma Luis G. Urbina¡ la expresi6n nos vino de fuera, 

la emoción la scntiamos ya, era nuestra, desde hacta muchos 

años. El medio social de agitací6n incesante que habíamos v~ 

vida durante los filtimos años de la dominación española y en 

la 6poca de la independencia eran a propósito para sentir y 

difundir la gallarda manifestación literaria que dio comienzo 

a una nueva era art1stica y po6~ica 11 • 

Decir rQmanticismo es decir arte moderno. ºEn su 

entusiasmo por obtener color local, por abordar temas sensa

cionales y por hechar por tierra los géneros clásicos, los T~ 

m§nticos habían anunciado a los realistas; mientras que los 

realistas> debemos tenerlo presente, hablan absorbido un con

sidC'rablc residuo de romance11
• 

La ficci6n rom5ntica que comenzó siendo relativa

mente impersonal, se volvi6 cada vez rn5s autobiogrdfica y 

"acat6 la moral del sentimiento, se reveló contra el destino 
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manifiesto de los héroes y se aplic6 a denunciar problemas so 

ciales. 

Pero, a pesar de todo esto, las pasiones se suce

den unas a otras - hablamos de todo tipo de pasiones - corno 

lo era la pasi6n del poder por parte de Enrique Flores, o co

mo la de Fernando Valle, que se limitaba al terreno amoroso; 

el querer demostrar a la mujer que ama, que es capaz de cual

quier sacrificio con tal de halagarla, aunque ~sta se muestre 

indiferente a los hechos; hasta que es demasiado tarde para 

comprender que realmente valla la pena amarlo: 

5 

- Que horribles es - dijo Clemencia con 
una indignaciOn que le volvi6 toda su 
energta haber amado a semejante mise
raOle, haber corrido por Colima, como 
una loca, suplicando y llorando, y ha 
her expuesto los d1as y la dignidad -
de un padre anciano para salvar a un 
hombre que ha acabado por aceptar el 
sacrificio de la vida de otro, y por 
confesar con vanidad que es un trai
dor, ¡De modo que ese infeliz Fernan 
do no era un calumniador, de modo que 
habr5 tenido un infierno en el cora
zón, y que va a.morir asesinado por 
nuestra crueldad ... ! 5 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. 
pAg. 83. 

. Clemencia. 
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Los hombres del romanticismo quienes demostraban 

un estado general de malestar que los orillaba a la soledad, 

al sufrimiento como reflejo de inadaptaci6n dentro de la so

ciedad, hasta llegar a estar separados o alejados de la real! 

dad, como es el caso de Fernando Valle - que viene a ser uno 

de los personajes mAs representativos dentro de la novela 

en el cual, Altamirano trata de representar al clásico tipo 

rom&ntico de la época, en el que se vertirá todo el movimien

to que existta en el tiempo en que Altamirano escrihia: 

- Valle era un muchacho de veinticinco 
años como Flores, pero de cuerpo ra
quttico y endeble ( .•. ). 

Taciturno, siempre sumido en profun
das cavilaciones, distra1do, metódi
co, sumiso con sus superiores, aun
que traicionaba su aparente humildad 
en el pliegue altanero de sus labios, 
severo y riguroso con sus infc~iores, 
económico, laborioso, reservado, fr1o, 
este joven tenia aspecto repugnante y, 
en efecto, er1 antipático para todo 
el mundo. 6 

Creador por evocaci6n, Altamirano es perfecto, 

por observaci6n un fracaso; ~l lo dice, ya que los recuerdos 

6 IGNACIO MANUE~ ATl\MIRANO, 
p~g. 7. 

Clemencia. 
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de un pasado mediato son los que Altamirano tiene presentes, 

pero no todos los recuerdos que pueda acumular en su mente, 

sino aquellos que le son agradables al momento de volver a V! 

·virlos; y en el mismo instante, no poder comprender del todo 

lo que se est~ viviendo en el presente. El material propicio 

para sus ficciones no es el hoy y el aqu1. De su predilecci6n 

saca reglas: 11 si algo es rico en elementos para el literato 

en este pa1s es la historia antigua de méxico, las grandiosas 

ruinas de Palenque y de Puebla que tienen muchos encantos pa

ra los viajeros como las de Egipto, de Pompeya y de India; 

los tres siglos de la dominaci6n española son un manantial de 

leyendas po~ticas y magnificas. 7 

La descripci6n de la geografia mexicana revela el 

interés de Altamirano por exaltar, como lo anota en su teor1a, 

"el amor a lo bello, el entusiasmo por las artes y el 

amor a la patria 11
• En las descripciones y en las 11 teor1as 11 

del autor sobresalen las premisas de la escuela rom~ntica: v~ 

lorar lo nacional a trav~s de los héroes y la naturaleza; y 

es, creo yo, una de las cosas que más importancia ten1an para 

Altamirano, ya que su af~n era el de poder trasmitir a las 

7 MARIANO AZUE~A. 
p~g. 123. 

Cien anos de novela mexicana. 
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nuevas generaciones todo lo bello que ten1a nuestra patria, 

tomando como base el romanticismo, para que de esta manera, 

pudieran sobresalir todas aquellas cosas, que a través de su 

pluma eran tratadas: 

• Guadalajara, que a justo título puede 
llamarse la reina de Occidente, es sin 
duda alguna la primera ciudad del in
terior, pues si bien León tiene la po
blaci6n más numerosa, y Guanajuato la 
tiene casi igual, la circunstancia de 
ser la primera de estas dos ciudades 
muy pobre Y escasa de monumentos, y 
de estar la segunda situada en un te
rreno Aspero y sinuoso, aunque rico en 
metales, hace que Guadalajara, por su 
belleza, por su ~ituación topogrdfica, 
por su antigua importancia en tiempo 
de los virreyes - la que no ha dismi
nuido en tiempo de la Repablica - sea 
considerada superior, no s6lo a las 
ciudades que he mencionado. sino a to 
das las de la Repablica. B -

"Hugo ambicionaba - en su manifiesto romAntic.o ... 

una literatura que no sólo se dirigiera a los letrados, sino 

también a las masas: Hay que "transformar a la multitud en 

pueblo" por medio del libro - deda - y cumpl1a incesanteme!!_ 

8 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. p~g. 11. 
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te su función de educador". 

El Romanticismo rescat6 la historia, las tradici~ 

nes y leyendas; acept6 la utilidad en el arte y cre6 una nue

va moral que sosten1a como valores lo verdadero, lo interesa~ 

te. Los rorn&nticos se dan a la tarea de enseñar y civilizar. 

Se buscarfi por todos los medios lograr la emancipaci6n, co

brar conciencia de lo que se es a través del nacionalismo. La 

integraci6n de lo nacional y lo rom~ntico, por converger his

t6ricamente, vinieron a ser para la literatura hispanoarneric! 

na corrientes simultáneas e interdependientes. También el r~ 

manticismo vino a ser "sin5nimo de la libertad individual, de 

subjetivismo, de originalidad: Todo esto dentro de los mol

des de la idiosincrasia peculiar de cada nacionalismo" como 

lo señala Huberto Batís en su estudio a Ul Renacimiento. 

Altamirano tuvo un concepto de la novela muy sig

nificativo: "Nosotros - dice -,, hemos considerado la novela 

como lectura del pueblo y hemos considerado su importancia 

no· por comparaci6n con otros géneros literarios, sino por la 

influencia que ha tenido y sigue teniendo en la educaci6n de 

las masas. Los dem~s estudios, desnudos del atavío de la 
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imaginación y mejores por eso, sin disputa, estAn reservados 

a un circulo más inteligente y dichoso, porque no tienen nec~ 

sidad de fabulas y poesias para sacar de ellos el provecho 

que desea. 9 

El Romanticismo particip6 en todos los 6rdenes 

de la vida; en las ideas, en las reivindicaciones y en las 1~ 

chas sociales. 

3.2. REALISM_Q. 

La observaci6n de la vida real conduce a un pre

dominio cada vez mayor de los eÍementos descriptivos que da 

lugar a la novela realista muy en boga en España en la segun

da mitad del siglo XIX. Entre los grandes novelistas de esta 

generaci6n, la figura más atrayente es, sin duda, don Juan V~ 

lera. Una derivación romantica del realismo, en que son más 

importantes los elementos regionales descriptivos que la trama 

de la novela, la encontramos en José Maria Pereda, con alíen· 

to magnifico, más pr6ximas a los procedimientos ~picos del 

poema que la servil copia del natural de la novela realista. 

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

9 MARIAtlO AZUELA. 
pfig. 121. 

Cien años de novela mexicana. 
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figura cumbre, Don Benito P~rez Gald6s, el gran animador de 

muchedumbres de creación literaria autor de los Episodios na

cionales que vienen a ser una síntesis de la Espana del siglo 

XIX. 

Escritores de Amórica interesados por cuanto oc~ 

rr1a en Espana, segu1an las modas literarias de la pen1nsula. 

La escuela Española de novelistas del siglo XIX tuvo disc1p~ 

los en el Nuevo Mundo, aunque por una extraña irania, los es-

critores que describ1an costumbres y paisajes peculiares de 

las naciones americanas, pronto comprendieron que aun siguie~ 

do modelos espafioles estaban creando un americanismo litera

rio. La novela, g6nero literario que se hab!a prohibido cul· 

tivar en Hispanoamérica durante el periodo virreinal, produ

cir1a sus obras maestras en la segunda mitad del siglo XIX, 

apenas unos lustros después de consumada la emancipación. 

El realismo es un ataque a la convención, a la 

imitaci6n, a toda clase de escuela. "De modo mas afirmativo·, 

describe a continuación la meta propuesta 11 como la reproduc ... 

ción exacta, completa y sincera del medio social y de la ~P~ 

ca en que se vi veº. 10 

10 HARRY LEVIN. 
plig. 94. 

El realismo francos. 
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En México, los escritores lograron alcanzar en la 

novela realista y en la novela de costumbres, plenas realiza

ciones al mediar el siglo XIX. Los autores buscaron y encon

traron en el campo, el escenario adecuado para sus novelas y 

un tipo digno de exprcsiOn, en parte, de la realidad nacional, 

para de esta forma lograr concientizar al pueblo, de todo el 

sentido de patria, de lo realmente nuestro, o nacional. 

Una cosa curiosa es que Altamirano presenta la 

historia central de Clemencia cuando ésta ya ha sucedido, a 

través del relato que años después hace el doctor. (Narrador 

testigo). 

La historia se inicia mediante la voz de un na

rrador colectivo para situar al lector en la época de la ocu 

paci6n francesa en territorio nacional. 

El narrador asume .el papel de protagonista y te~ 

tigo de los hechos sangrientos, recurso del que se vale Alta

mirano para darle verosimilitud a la anécdota real y a la 

ficticia. 
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Enseguida se atenna el tono de la narraci6n coles 

tiva para dar paso a un narrador en primera persona: 

- "Debo volver ahora un poco atrás, a los 
d1as en que nuestro ejército se dirig1a 
a la Piedad en el mes de noviembre, para 
decir a ustedes que yo, bastante enfermo 
y sin colocaci6n en el cuerpo m~dico -
militar, consegut licencia del cuartel 
general para dirigirme a Guadalajara, y 
aproveclt~ la salida de un pequefio cuer
po de caballerta que el general envi6 a 
Arteaga, para incorporarme a H". ll 

La verosimilitud que el escritor le da a la nove

la, es parte del realismo que se hace presente en ésta, ya 

que el realismo fue un arte tradicionalista m~s o menos mora-

lizador, docente y disciplinado pero antagonista a lo rebelde 

de Ja apoca rom!ntica. No se opone a cierta realización ar

t1stica; no es la fotograf1a brutalmente real, es el relato, 

m~s real ciertamente que hace el pintor. La idealizaci6n im

prime a las cosas un sello de otra realidad m~s alta, de otra 

verdad m~s profunda. Merced a esta verdad, todos los elemen

tos del arte, y esta vara mágica es la imaginaci6n creadora 

del artista. 

11 IGNACIO MANUE~ ALTAl!IRANO. 
piig. s. 

Clemencia. 
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La novela, por definici6n hist6rica, tiende a lo 

real - una b6squeda permanente, puesto que el objeto cambia 

de apariencia en diferentes contextos y para diferentes obseI 

vadoTes. "Cada época tiene su propio realismo, inventado más 

o menos en relación con las dpocas precedentes - . "A veces 

reacciona contra ellas, a menudo continna en su misma 11nea". 

12 

A partir de la trama de Clemencia, Altamirano de

sarrolla un drama de pasi6n, que transcurre teniendo el fon

do ~pico de la lucha contra la Intervención Francesa. Ese 

escenario, que Altamirano conoci6 directamente, es descrito 

con elementos realistas que se contraponen a la esencia ro

mántica del argumento: 

12 

Estábamos a fines del año de 1863, año 
desgraciado en que, corno ustedes recor 
darán, ocup6 el ejército francés a M6~ 
xico y se fué extendiendo poco a poco, 
ensanchando el circulo de su domina
cidn. Comenzó por los estados Centra 
les de la Rep6blica, que ocup6 tambi~n 
sin quemar un s6lo cartucho, porque 
nuestra táctica consist!a s6lo en re-

HARR'l LE:VIN. 
pág. 548, 

El realismo francés. 
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tirarnos para tomar posiciones en 
los Estados lejanos y oreparar en 
ellos la defensa... 13 

Y es entonces que Altamirano quiere que quede pe~ 

fectamente establecido que los hechos fueron durante la Inte~ 

venci6n francesa, hecho que h~ce resaltar una y otra vez a 

lo largo de la novela, la cual ocupa la atenci6n del escritor 

para mostrar, a trav~s de una mirada omnisciente, no s61o una 

historia amorosa, sino también su visi6n de la realidad del 

pais. 

El escritor busca en el exterior los medios que 

señalen el comportamien~o,y las actitudes del protagonista: 

la ''visi6n por fuera 11 va revelando no sOlo el aspecto flsico 

y el ambiente en que se desenvuelve el mismo, sino que tam

bién conforma su psicolog1a. 

Es la descripci6n del escenario lo que provoca 

reacciones encadenadas hacia el interior del relato. El na-

13 IrnACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. 
pag. 4. 
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rrador, a trav&s de su descripci6n, desea plasmar los lugares 

y testimoniar la ~poca precisa de los acontecimientos. 

11 Altamirano es el m:ís grande escritor de su tie!!!_ 

po creyerase que tra1a el ardimento, la exuberancia de sus 

bosques tropicales nativos, y nos sorprendemos al encontrar 

en él a un artista todo ponderaci6n y equilibrio, y, a la vez, 

muy original, muy personal. Romántico por temperamento, ªP! 

rece clásico por expresi6n. Representa la sobriedad, la me

sura, la simplicidad; su pensamiento es claro, su estilo n1-

tido, su sensibilidad fina y delicada: dir1ase que comunica 

al m:írmol de puras 11neas el estremecimiento perenne de su 

emoci6n. Y era que este romántico hab1a bebido a tiempo en 

las fuentes 11mpidas de los antiguos, penetrado del esp1ritu 

y de la cultura modernos volv1a incesantemente sus ojos ha

cia los modelos imperecederos. De all1 que, tanto por su pr~ 

pia obra como por su personal simpat1a - pues que era, ante 

todo y sobre todo 1 un animador, un maestro - haya ej ere ido 

tan benéfica influencia en nuestras letras, aspirando a fun

dir en una sola, robusta y nueva, y por dem4s nacionalista, 

dos corrientes literarias - la clásica y la rom~ntica que an-
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tes andaban separadas y hasta saltan mostrarse antag6nicas". 

14 

14 CARLOS G:tlZALEZ PEÑA. ~ ~ ~ Literatura Mexicana. 
piíg. 191. 
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3.3. ASPECTOS POLITICOS EN LA NARRATIVA DE ALTAMIRANO. 

El sentido nacionalista que estaba presente siem

pre en las obras de Altamirano, se debla, como es claro, a 

que era un homore que hab1a dedicado su vida a la pol1tica, 

ya que ~l sent1a la obligación de luchar por sus ideales, 

creando as1, una patria mejor; esto, como se sabe, a través 

de la literatura, porque era un arma de la que se valla para 

poder llegar a las multitudes de una forma sencilla pero cla 

ra, dando a conocer su pensamiento y adoctrinando asi al pue 

blo. 

En los monumentos de la literatura extranjera, 

Altamirano buscaba ante todo la ensefianza que habr1a que apli 

car a la incipiente literatura mexicana, la lecci6n hist6ri

ca que deber1a guiar sus pasos. As1 llega al convencimiento 

de que nuestras letras, artes y ciencias, para que lograran 

ser expresión real de nuestro pueblo y elemento activo de 

nuestra integraci6n nacional, necesitaban nutrirse de nues

tros propios temas y temperamento y de nuestra propia reali

dad, es decir, convertirse en nacionales. 
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El mensaje perdurable de Altamirano queda sin d~ 

da en esta revelaci6n que hizo de la dignidad artistica de lo 

.mexicano, mensaje que logr6 convertir en la doctrina de toda 

una época y que aan continQa vigente en nuestro tiempo. 

Cre1a también el maestro que para que nuestra li· 

teratura fuese orgánica y no le faltasen las ra1ces, precis~ 

bamos de una poes1a épica, salud vigorosa de las letras y 

fundamento de toda expresi6n y conciencia nacionales. 15 

La preocupaci6n d~ Ignacio Manuel Al tnmirano por 

lograr una cultura nacional, quedó plasmada en el campo de la 

critica y la historia literaria. A través de éstas, pudo ex

presar su pensamiento y sus "teorias", y ejercer el magiste

rio intelectual que desarroll6 en las letras nacionales du

rante el periodo de la Restauraci6n. 

La bt'lsqueda de una 1 itera tura "virgen", nacional, 

15 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANQ. ~ Literatuna Nacional. Revistas, Ensa
yos, Biograffas y Pr6logos. 
p:fg. n. 
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propone Altamirano como un rechazo a las influencias europeas. 

Nuestra literatura, prosigue el maestro, debe buscar el fondo 

hist6rico 11
, el 11 estudio moral", la "doctrina pol1tica 11 bulle!!_ 

tes en la sociedad mexicana. 

Dentro de la introducci6n a "El Renacimiento", A!. 

tamirano nos sittia en la época cuando nos dice: "todos los 

escritores han tenido la oportunidad y la fuerza de alma ne-

cesarías para consagrarse a semejantes tareas, a pesar de la 

convulsión del pats". 

Va a existir una poHmica entre los liberales y 

conservadores, ya que cada grupo con su actividad dentro de 

sus respectivos partidos po11ticos van a intentar "imponer 

sus concepciones en torno a la l'f.nea que llevar:i el pais 11
• 

En el nivel intelectual esto tambi~n se llev6 a cabo, como 

señala Gonzlilez Peña: "Dos peril5dicos fueron los principa-

les baluartes en que los mejores escritores de los partidos 

en pugna expon1an y defend1an sus ideas: El siglo XIX, li-

bera 1; La Cruz, conservador". 16 Ambos bandos estaban tan 

16 CARLOS GOOZALEZ PEÑA. ~ ~ ~ Literatura Mexicana. 
p~g. 227. 
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bien delimitados, que los escritos presentaban caracter!sti-

cas distintivas, como fue, por parte de los conservadores, 

el 11 guardar 11 el lenguaje castizo, y por parte de los libera

les, "tomar neologismos u y todos los tErminos que hablaran 

del ambiente propio de América, su gente y sus bUsquedas. 

"El Renacimiento" va a obedecer a las necesida-

des del liberalismo, vinculando tanto el aspecto politice ca 

mo a la labor arttstica, sobre todo porque 11 el lazo entre los 

asuntos pOblicos y las artes es particularmente estrecho en 

los paises en que la conciencia nacional y los movimientos 

de libcraci6n o unificación nacional estaban mis desarrolla-

dos. 17 En nuestro pa1s se comienzan a manejar ideas de 

liberaci6n desde el siglo XVIII por los intelectuales y po-

11ticos, binomio fundamental sobre todo en la época de Inde

pendencia, pues ellos ser~n los que le dan las caracter!sti

cas que tomarla la vida nacional, dentro de un México que 

- a partir de la Intervenci6n francesa - hab1a quedado "en 

ruinas, a pesar de que hubiera triunfado la revoluci6n y se 

encontrara con un ej6rcito libertador que amenazaba ser tan 

17 HOBSBAUUN. Las revoluciones burguesas. 
p~g. 243. 
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gravoso, como el Trigarante en @:pocas anteriores". 18 De 

allt la postura del pueblo, y que por lo mismo, fuera necesa

rio para el liberalismo "llegar" al pueblo en general. 

Por eso resul t6 "bastante natural que tal nacio

nalismo encontrara su mejor expresi6n cultural en la litera

tura y la mnsica, partes pnblicas ambas que podian con la po

derosa herencia creadora del pueblo; el lenguaje y la canción 

popular". 19 Esta era, sin duda, la atm6sfera que hacia 

posible y necesaria la f6rmula de una revista literaria de al 

to nivel: "El Renacimiento". 

Los románticos conservadores de nuestro pais, si

guieron utilizando las antiguas bases del cristianismo y su 

sincretismo con las culturas indigenas. En el caso de los ro 

mánticos liberales, buscarán desarrollar la corriente, dando 

a conocer los ocultos encantos de la patria, sobre la base 

del co~ocimiento de la "naturaleza", fundamentada sobre la f.!_ 

losof1a liberal por medio de un nacionalismo que buscaba ser 

18 BOSC!l GARCIA. La t inoam~rica, una terpretaci6n. 
plig. 243. 

19 HOBSBAUUN. Las revoluciones burguesas. 
pllg. 455. 
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aceptado popularmente, basándose en la 16gica positiva, Es

ta bOsqueda se fue consolidando paulatinamente, debido a la 

importancia que los liberales dieron al 11pueblo 11
, y de tal 

forma hubo una presi6n ideol6gica unida a la estructural, 

ejercida por la clase dominante. 

En el caso de la corriente romántica, fue base 

sustancial la idea relacionada con el "pueblo", pues "entre 

los rom&nticos de todas las tendencias se admit1a sin discu-

si6n que este - es decir el campesino o el artesano repr~ 

sentaba todas las virtudes no contaminadas y que su lenguaje, 

sus costumbres eran el verdadero dep6sito espiritual de la 

naci6n11 • 

La bOsqueda de los románticos liberales era, por 

un lado, propagar las ideas, pero por otro, despertar inqui~ 

tudes expresadas mediante "bella literatura". 

Lo importante en torno al vinculo que hacen los 

románticos liberales entre la obra art1stica y la naturaleza 

corresponde, dentro de los procesos hist6ricos, a la necesi-
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dad que tentan presente, pues ºlas interpretaciones de la na

turaleza y de la vida se han mezclado con los conocimientos 

reales [relativos tambi~n ellos) en proporciones variables s~ 

gOn el momento, la clase social, el carácter y la evoluci6n 

de esa clase [ascendente o decadente). 

La tenaz lucha de Al tamirano por lo 11popular 11 

era lo que le permit1a tener una constante vida dentro del 

plano cultural en el pa1s, adem~s de su valiosa producci6n 

literaria, 
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4. - !A NATIIPALF.ZA P.N r.JB.IF.NCIA. 

Uno de los elementos mas representativos dentro 

de la novela de Ignacio Manuel Altamirano, y que debe ser e~ 

tudiada, es la geografia de M~xico, tan vivamente represent! 

da dentro de sus novelas, especialmente en Clemencia, en la 

que estA·puesta nuestra atenci6n. 

El poder narrativo y descriptivo, - en cuanto a 

naturaleza se refiere -, de Altamirano es extraordinario, ya 

que nos introduce a un ambiente fantfistico pero cierto, por

que la pintura que de ella nos hace es precisa y perfecta, 

puesto que la retrata con exactitud. 

En M6xico, por ejemplo, la intervenci6n pasará 

pero el pensamiento de la misma subsistirfi en la novela. Y 

tendrd en la paz no s6lo el idealismo de sus primeros tiem

pOs sino tambi~n la critica aguda, mordaz, o el resentimiento 

sobre una obra asaz fracasada. 
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En diferentes obras encontramos con frecuencia la 

naturaleta. Esto se debe quizd a que, como escribe Taine en 

su libro Filosofia del arte, "cuando el hombre nuevo e inerme 

se encuentra entregado en manos de la naturaleza, esta lo en

vuelve, lo transforma, lo moldea". 20 

Y esta era la forma en la que se hallaba este ho~ 

bre, aunque la naturaleza es, segtin San Mart1n, 11un fecundo. 

campo de la inspiración artistica - Ella, en sus aspectos va

rios, ofrece al artista cuantos elementos necesita para com

pletar sus cuadros. Los grandes genios que ha tenido la hu

manidad fueron observadores incansables del mundo moral y fi-

sico. Ni Homero, ni Dante, ni Milton, en la epopeyu; ni Cer

vantes, en la novela; ni Lepe de Vega 1 ni Shakespeare, ni Ca~ 

der6n, en el drama; ni Rafael, ni Murillo, en la pintura; ni 

Miguel Angel, ni Fidias, en la escultura; ni Mozart, ni Verdi, 

en la m6sica; ni Dem6stenes, ni Cicer6n, ni Bossuet, en la 

oratoria, hubieran alcanzado la justa fama que gozan de prin-

cipes en las artes, sin ese estudio constante de la naturale-

za. 21 

20 CUsicos y Modernos. p~g. 120. 

21 Curso superior de literatura preceptiva. 
primer tomo, págs. 36, 37. 
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Podr1amos comenzar hablando del paisaje o color local, ya que 

éste nos sitúa en el lugar preciso en donde Altamirano quie-

re que se desarrollen los hechos, esto - como ya sabemos -

partiendo de un hecho histOrico como lo fue la IntervenciOn 

francesa. Las descripciones que éste hace de los lugares, 

podr1an ser la misma presentaci6n de una tarjeta postal, ya 

que nos va describiendo paso a paso el lugar al que se refi~ 

re, desde sus personas hasta los arboles frutales que existen 

en dicho lugar; en el caso de Clemencia, Altamirano no se es-

t~ refiriendo a Guadalajara: 

- Sobre las cercas 1 cubiertas con milla
res de parietarias, se asoma la oscura 
copa del nogal, el zapote de hojas bri 
llantes, la magnolia con sus grandes y 
blancas flores, y el naranjo con sus 
pomas de oro. 

Los Arboles de diversas zonas se mez
clan all1 en admirable consorcio. El 
plAtano confunde a veces sus anchos 
abanicos con los ramajes del albarni
coque, y el chirimoyo se cubre de flo 
res a la sombra de la higuera. El -
granado se cobija bajo las ramas del 
olivo, y el limonero y el manzano pa
recen alargarse mutuamente sus arom~
ticos frutos. 22 

22 IQlACIO MANUEL ALTAMIRl\NO. Clemencia. 
pAgs. 12, 13. 
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Como se observa, no s6lo es la simple descripci6n 

de un lugar hermoso, es la canción, el poema que Altamirano 

va construyendo con todos los elementos que conforman dicho 

lugar. 

Altamirano es sin duda alguna nuestro narrador, 

narrador que se nos presenta en la figura del doctor, que es 

el narrador-testigo, y que en el capitulo, "Guadalajara de 

cerca", se ve claramente la pasi6n que Altamirano siente al 

hablarnos de algo que a él lo emociona sobremanera: 

- Tengo esta debilidad, as1 como tengo la 
contraria, a saber, la de apasionarse 
de los lugares que a primera vista me 
son simp~ticos. Guadalajara lo fué. 
23 

"En la reproducci6n de la naturaleza - como obser. 

va Luis G. Urbina - radica para él principalmente, la carac

terizaci6n de nuestra poes1a. Si el paisaje es un estado del 

alma, es en él, en su disefio y matiz, donde hemos de revela~ 

23 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. 
Pág. 13, 
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nos mental y sentimentalmente. El curso de nuestros rios, 

el rumor de nuestros bosques, la gris placidez de nuestras 

aldeas, los nombres aut6ctonos de nuestras flores y de nues

tros pAjaros, todo eso era preciso que entrase en nuestra 

poes1a, en nuestra literatura, que tomar1a un aspecto disti~ 

to, regional, sui géneris, que nos dar1a pronto una definida 

personalidad americana". 

Es él, el primero en darnos la sensaci6n, la vi-

braci6n, el color del paisaje mexicano de la regi6n de donde 

era oriunda, en versos de una extraordinaria robustez y pur~ 

za. 24 

Y esto no s61o lo encontramos en Clemencia, sino 

en cada una de sus novelas, ya que en su af~n por educar a 

las masas, estaba el poder mostrarles cada rinc6n de su pa

tria, para que de una forma agradable pudiesen comprender la 

geograf1a del pa1s. 

24 CARLOS <XNZALEZ PEÑJ\. ~~la Literaturna Mexicana. 
p~g. 191. 
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Entonces result6 que ese medio, ese paisaje, esa 

naturaleza fue superior al protagonista - en algunos casos -

y le dio las verdaderas fuentes al novelista. Esa naturale

za resultfi ser, muchas veces, m~s subyugante que la trama hu-

mana. 

Pero puede objetarse que este "ir al paisaje" no 

es nada nuevo. "Sabido es que el sentimiento del paisaje es 

una creaciOn del romanticismo. Cabria mencionar una frase de 

Azorin, relacionando el tema al de la novela de Clemencia 

"convertido ya en tradición el romanticismo, se mantiene la 

exploraci6n de los temas nativos, desde el paisaje hasta el 

habitante de la ciudad". 25 

Esa manera de tratar el paisaje vista en el ro

manticismo y aún también en el modernismo y latente en nues

tros dtas, adquiere una importancia primordial, es de una sia 

nificaci6n que no tuvo en los periOdos literarios anteriores. 

25 CUsicos y Modernos. 
plíg. 122. 
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Dicha significaci5n nos la revelan intuitivamente 

las novelas contemporAneas. Parece que al leerlas nos viene 

esa comba de cielos y esa naturaleza tentacular con todo el 

vigor que tiene en la realidad visual. Realidad de pueblos 

nuevos en tierras bravtas cuya energia se abre paso para el 

ascenso hacia la plenitud; esto ya se ve1a en las novelas que 

tan cuidadosamente escrib±a A~tamirano, al referirse a la na

turaleza. 

En Altamirano encontramos ya a la naturaleza no 

en forma est4tica, sino con un cierto dinamismo que culmina

rA en la humanización contemporánea del paisaje. 

Cada uno de nosotros ha sentido la voz de la na

turaleza, la sugerencia que viene del ria que corre desbara

tando su propio cauce para llegar al mar, el sabor recio de 

la tierra mojada y los charcos como ojos glaucos que miran al 

cielo. 

La sugerencia que habrA vuelto creaci6n estética 

o habrá permanecido en nosotros, porque la palabra fuera tor-



- 49 -

pe para devolver la emotividad o porque la recreaci6n estéti

ca engendr6 un complejo de imposibilidad creadora. Pero la 

influencia de la naturaleza en esa historia ha sido indudabl~ 

mente cierta. 

El paisaje no es un recurso, tiene una funci6n en 

s1. 

Dice Maples Arce, en su ensayo sobre El paisaje 

en la literatura Mexicana que, si ''el sentimiento del paisaje 

se manifiesta latente a veces (en los clfisicos) con toque de 

viva impresi6n que suscita visiones de pintura, ello debe 

atribuirse a la poderosa facultad del verbo descriptivo, mie~ 

tras que en los modernos se define, adquiere un carácter con

secuente y una precisa observaci6n que constituye un fin, un 

ideal estético en si". 26 

El escritor, al tener la necesidad de fijar el 

26 !bid •• p~g. 8. mn TESlS Nn HEE 
, SAllR DE lA BIBUO í EGl 
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lugar donde ocurren los hechos que va a desarrollar, recurre 

con frecuencia al paisaje, Es de suponer que no diera mucha 

importancia al asunto. Tendr1a la frase y seguir1a adelante. 

Debido a que Gnicamente se quer1a precisar alguna circunsta~ 

cia de lugar o de tiempo en relaci6n con la naturaleza, la 

frase salta sencilla, casi podr1a decir que autom~ticamente 

pensada por el autor. 

Y la naturaleza, por ser la tierra parte de ella 

misma, tiene en sus entrafias el vigor mismo de esta renova

ci6n. Por eso lleva el paisaje tambi~n relieves agudos y nue 

vos, de energ1a que nace. 
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5,- EL SENTIDO RELIGIOSO DENTRO DE LA NOVELA DE CLEMENCIA. 

Al hablar de Ignacio Manuel Altamirano, nos esta

mos refiriendo a un politice que luchó constantemente por sus 

creencias liberales, haciendo a un lado según ~l a la reli

gi6n, puesto que la atacaba una y otra vez. No obstante, en 

sus trabajos literarios la retoma para as1 darle sentido a 

ciertas cosas que.de golpe no pod1a quitar, ya que su prop6-

sito era el de atraer a las multitudes para poder completar 

sus prop6sitos. 

Quiz~s por esa inadaptaci6n de su concepto senti

mental y rom~ntico de la religión, con las f6rmulas acabadas, 

con la liturgia hecha, con la esencia de la religión católica 

consolidada en la inteligencia de los hombres y en los escri

tos de los te6logos; es por eso que Altamirano y ~us rom~nti

cos compafieros no pod1an ver en el catolicismo la religión 

verdadera y despreciaban y perseguían con todas sus fuerzas, 

siendo en cambio, entusiastas .defensores de aquellos burdos 

ensayos de la religión de la patria y el progreso, sin saber 

que aquellos ritos exóticos, llevar1an hasta los ritos de las 
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dictaduras europeas del siglo XX. 

En su novela Clemencia, que es una de sus mejores 

obras, encontramos tambi~n a un Altamirano que urga los esp1-

ritus y las conciencias y va descubriendo ricas vetas de no

bles sentimientos. En Clemencia se observan rasgos de lo que 

tal vez, quiso hacer de su propia vida. 

En las diferentes obras escritas por Altamirano 

hace un brillante esfuerzo por comprender y captar los modos 

de ser peculiares de los mexicanos y los presenta por medio 

de sus personajes tomados de la vida real. Tienen reacciones 

y sentimientos diferentes y aquellos llenos de fobias que nos 

presenta en sus escritos pol1tJcos. Y as1 como Altamirano 

siempre que pod1a hacia gala de su aversi6n al catolicismo, 

el personaje central de Clemencia no lo puede tener, - sin 

fugarlo de la realidad - llegando a la muerte, más que como 

un cristiano que exclama: "ahora deseo recogerme un instan

te; tengo que rogar a Dios que me perdone mis faltas y forta

lecerme con la idea de que en'la otra vida no sufrir~ como 

aqu1 11
• 
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Quiz~s por este carácter de realismo que imprime 

a los personajes de sus novelas, es por lo que la obra pura

mente literaria de Altamirano es la que más se aprecia y la 

que ha perdurado a trav~s del tiempo. 

A la par que as1 hablaba Altamirano, con marcado 

desprecio hacia las instituciones de la Iglesia, se mostraba 

por otro laso, un· sentimental de la religión. Era uno de 

esos hombres que deseán que la religión sea completamente 

irracional y que s6lo afecte al sentimiento, que hacen de su 

fe no un acto de la razan, sino del sentimiento, que viven 

un romanticismo religiosos que priva a los hombres, en sus 

relaciones con el Ser Trascendente, de su cualidad m4s exce~ 

sa: la racionalidad. 

A trav~s de su pluma deseaba terminar con todo 

aquello que oliera a Religi6n Cat6lica, a fin de interpretar 

fielmente el contenido de las leyes de Reforma. Sin embargo, 

no se puede desprender del sentido religioso y ensalza aque

lla religi6n subjetiva intraducible a otras fórmulas que no 

fueran, o bien las propuestas por la religión tradicional, o 

bien aquellas más o menos ridtculas, de la religión de la p~ 
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tria y de la libertad. 

En este aspecto• Altamirano permanece co"mo un so

fiador que no elabora en f6rmulas concretas su pensamiento en 

relaci6n con el problema religioso. 

Una confirmaci6n a lo anterior, nos la proporcio

na el propio Altamirano cuando revisamos sus p~ginas litera

rias como costwnbrista y novelista, a trav~s de las cuales V! 

mos que, si en el aspecto que acabamos de comentar forja alg~ 

nos personajes que s6lo conciben a la religi6n como algo que 

ha de quedar dentro del individuo, los personajes de las nov~ 

las son completamente diferentes, pues se encuentran arranca

dos a esa realidad, de la cual muchas veces Don Ignacio se º! 

vidaba, y forjaba individuos ideales que nunca, ni en IH mis

mo, se llegarian a realizar. 

Por regla general, los personajes que imagina Al

ta·mirano para sus escritos y Sus novelas, son tomados de la 

realidad y no se parecen a los que hubieran resultado de exi~ 

tir el hombre ideal que en sus teor1as forjaba Don Tgnacio, 
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con la sola fe en el progreso y en la libertad. As1, al des

cribir en su novela Clemencia, a un personaje que es el prot.!!. 

tipo del malvado, lo pinta de la siguiente manera: 

Sin creencias de ninguna especie, ca
rec1a tambi@n de la energ1a que da la 
fé, que da la justicia de una ~ausa, 
que da el amor a la gloria. 27 

En otro lugar presentarli la crisis vitál de otro 

de sus personajes, el mAs noble de ellos, una mujer que al 

pensar en el hombre que amaba: 

La obligaba a rezar para buscar apoyo 
en Dios, contra ese sentimiento que 
parec1a dominar su coraz6n de una ma
nera tan desconocida como inesperada. 
28 

El sentimiento religioso de Altamirano hab1a si

do transformado por doctrinas ·extrafias y revolucionarias, que 

27 IGNACIO = ALTAMIRANO. Clemencia. 
plig. 

28 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. 
plig. 28 
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lo llevaban, muchas veces, a despreciar aquellas prftcticas i~ 

genuas de la religi6n popular. Para ~l, aquellas representa

ciones de la Pasi6n de Cristo, las Peregrinaciones al Tepeyac 

·a al Señor del Sacromonte, la ceremonia del d1a de Difuntos 

lo molestaban y hablaba de ellas s6lo en el aspecto pagano 

que sigue a la festividad religiosa, quit~ndole el significa

do que tiene la parte esencial de esas fiestas de nuestro pu~ 

blo. 

Por medio de sus nemerosas descripciones, va de~ 

cubriendo facetas de la personalidad del pueblo mexicano que 

despu~s se han ido reafirmando y son admiradas por quienes 

gustan de escribir sobre las costumbres populares mexicanas. 

Los problemas religiosas aparecen en el literato 

de una manera bien diferente de la que nos presenta el poli-
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tico. Sus cr1ticos al clero y a la labor de la Iglesia, aun

que no dejan de presentarse, son hechas de manera mucho m§s 

suave y tienen caracteres de comprensi6n hacia aquellos que 

no piensan igual que él. Parece que cuando ya no es audito

rio exclusivamente pol1tico al que va a llegar su palabra, le 

importa menos convencerlo de la maldad del clero y del oscu

rantismo de la Iglesia Cat6lica. Por el contrario, se siente 

consejero de todos aquellos que pretendan descubrir lo mexic~ 

no a través de la literatura. 

Altamirano, el literario, vive por medio de sus 

personajes una religión que él no quiso o no pudo vivir en la 

realidad, y se desahoga haciendo que sus personajes tengan 

los momentos que ~l no pudo tener. 

Sus descripciones populares dan la impresi6n de 

ser de un escritor que observa c6mo la gente del pueblo re

suelve un problema al cual él ha buscado una soluci6n que con 

sidera superior, y al no ·Satisfacerle siente por la gente sen 

cilla una especie de desprecio que se muestra a través de la 

iron1a de sus descripciones, en las cuales hace resaltar los 

defectos y olvida el mensaje espiritual de esos actos popula-

res. 
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6.- LOS PERSONAJES 

Los personajes juegan un papel primordial en cua! 

quier novela, ya que ellos van entretejiendo los hechos susci 

tados dentro de la misma. 

En Clemencia, es nuestro narrador-testigo (el do~ 

tor) quien nos hace una presentaci6n de los personajes, pues-

to que dedica un buen espacio dentro de la novela a cadn uno 

de ellos. Los personajes a los que nos referimos son: Fer

nando Valle, Clemencia y Enrique Flores. 

Bourneuf y Ouellet afirman en su libro La novela 

que el personaje narrativo puede desempeñar diversas funcio

nes; puede ser sucesiva o simultAneamente "agente de acci6n11
, 

portavoz de su creador o ser humano de ficci6n con su manera 

de comportarse, sentir y percibir a los otros y al mundo. 29 

29 VID. R. BOURNEUF y R. CUELLET. La novela. 
p~g. 181. 
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6.1. FERNANDO. 

En el caso de nuestro narrador; se entiende que 

6ste tuvo contacto con uno de los personajes - Fernando Va

lle -, de esta manera conoci6 los hechos reales de la histo-

ria que nos estA contando. También se dice que Altamirano es 

el mismo doctor, o sea que toma otra personalidad, para as1 

participar en los hechos. 

Sus h~roes y hasta las figuras de carActer secun

dario, aunque vaciados en el molde idealista, y, los m~s, de 

inconfundible traza rom§ntica, no son siempre invarialbe pro

ducto de la fantasta, sino creaciones human1simas y hasta, a 

veces, trasunto de seres que el. autor conoci6 o de cuya exiS

tencia supo: 

- Doctor - le dijimos - ¿será indiscre 
to preguntar a usted qué significa -
este papel con citas de los cuentos 
de Hoffmann? 

- Ah. amigo mio ¿ya descubri6 usted 
eso? 

- Acabo de leerlo, y me llama la aten 
ci6n. 
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Pues no hay ninguna indiscreci6n 
en la pregunta. Cuando m~s es do 
lorosa para m1, pero no es ni im7 
prudente ni imposible de contestar. 
Ese papel tiene una historia de 
amor y desgracia! y, si ustedes 
gustan, la referir~ •.• 30 

En su novela Clemencia, que es una de sus mejores 

obras, encontramos también un Altamirano que urga los esp1ri

tus y las conciencias y va descubriendo ricas vetas de nobles 

sentimientos. En Clemencia se observan rasgos de lo que tal 

vez quiso hacer de su propia vida. 

En la novela de Altamirano los personajes desem

peñan diferentes funciones. La funci6n m~s importante que 

puede desempeñar un personaje de novela es la de un agente 

de la acci6n. Puede definirse la acci6n de una novela como 

el juego de fuerzas opuestas o convergentes en una obra. Es

to equivale a considerar que cada momento de la acci6n da l~ 

gar a una situaci6n conflictiva en la que los personajes se 

persiguen, se al1an o se enfrentan. 

30 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Cle ... ncia. 
pllg. 4. 
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Con el protagonista todo conflicto tiene en su 

origen a alguien que conduce el juego, un personaje comunica 

a la acción su primer impulso dinAmico. La acci6n del prot~ 

genista es Fernando Valle, sus acciones proceden de las moti-

vaciones señaladas. Valle act6a porque~ alcanzar el 

amor de Clemencia, ~ser rechazado y necesita cumplir con 

su deber patri6tico, Este personaje masculino parece descri 

bir muchas de las caracter1sticas del soldado suriano que re 

corr1a el pa1s e~ los campos de batalla. Fernando Valle, se 

nos presenta como un tipo f1sicamente feo, que sufre ipcont~ 

bles desdichas que le conducen al final, a recibir tan solo 

el castigo que 3 otros correspondta: 

Pero, en fin - continu6 Fernando -
yo le acusé; y la causa indirecta 
de su condenación soy yo. Tengo 
remordimientos por esto, y la 
muerte de U•ted emponzoñar1a con 
su recuerdo mi vida entera. Quie 
ro ahorrarme esta pena y, además; 
hay una mujer que morir1a si lo 
fusilasen a usted. Quiero que vi 
va y que sea feliz; ella lo ama y 
a su amor deberA usted su salva
ción. 31 

31 IGNACIO MANUEL ALTAMIRAOO. Clemencia. 
pAg. 80. 



- 62 -

6.2. ENRIQUE. 

Otro de los personajes que es el que representa 

un papel de antagonista es Enrique Flores, ya que los confli~ 

tos aparecen y se complica la acci6n, puesto que Flores impi-

· de a Valle conquistar el amor de Clemencia. 

Altamirano tiene que compensar una cosa con otra, 

ya que Valle es feo fisicamente, pero bueno de coraz6n, Flo-

res es hermoso, pero es el malvado de la novela, ademds de te 

ner preparación; le gustaba jugar con los sentimientos de las 

personas, y siempre aparece cuando la acción se desarrolla de 

una manera tranquila, para complicar asi los hechos. En el 

caso de las mujeres ocurre lo mismo, ya que Isabel y Clemen

cia tambi~n son opuestas en todos los sentidos, tanto fisicos 

como sentimentalmente. Isabel, rubia, angelical, de nobles 

sentimientos y Clemencia, la morena, astuta y causante de la 

muerte de Fernando Valle. 

- ... Pero s11 ausencia habta sido nota 
da en la cena, y Clemencia, acompafti 
da de Enrique, vino luego a buscarle. 

- Fernando ¿no vi~ne usted a cenar?, -
le dijo la joven -. 

- No? mil gracias; me siento un poco 
mal; prefiero estar aqu1 - respondi6 
Valle secamente -
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- ..• Rabioso no es la palabra; indi[ 
nado s1, como un hombre sincero que 
descubre una perfidia ... 32 

6. 3. CLEMENCIA. 

Esa fuerza de atracci6n que es la representación 

del valor, constituye el objetivo o la causa del temor. Cle 

rnencia es el personaje representante del amor-valor que persi 

gue el protagonista. No es casual el predominio de t1tulos 

con nombres femeninos, nomBre y protagonista, ya que en ellos 

encarnaba mejor el novelista goces y desdichas sobre todo 

desdichas del coraz6n, aunque los hombres no ceden mucho en 

el trance. 

Se puede decir que Clemencia es la que crea las 

intrigas en la novela, ya que se tiene una falsa imagen de 

ella, puesto que aparenta ser de una manera y s6lo lo hace 

para ocultar sus verdaderos prop6sitos: 

¡Pobre Fernando! ¡He hecho mal en 
jugar as1 con su coraz6n! Si hu 

32 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. 
p&g. 56. 
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hiera vista en el fondo del mio 
¿qué hubiera dicho? ••• No hab1a 
necesidad de este engafio ... mafia
na yo le diré que no tome a lo se 
rio •.. ¡Y la flor! ¡y tantas pa':" 
labras! ¿qué he hecho Dios m1o? 
¿Qué he hecho? ... 

- Enrique, Enrique tyo te amo! 
Después de un momento se levant6 
erguida, sonri6 con orgullo y ••• 

- El me amar~ también iOh! me amar~ 
mucho, lo prometo - dijo y se me
tió en la cama - 33 

6.4. ~-

Una situaci6n tensa se da, se desarrolla y se so

luciona a causa de la intervenci6n de un destinador, especie 

de ~rbitro que ordena la acciOn y da lugar a que la balanza 

se incline de un lado a otro en la narraci6n. Esta funci6n 

es mAs o menos importante según a quién afecte y el momento 

de la acciOn en curso. Al rechazar a Enrique Flores, Isabel 

propicia el acercamiento de Clemencia y Enrique cambiando el 

curso de la acci6n: 

- Pero Isabel - dijo él asombrado -

33 IGNACIO MANUEL .ALTAMIR1'NO. Clemencia. 
pAg. 45. 
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;Caballero, salga usted por pie
dad, salga usted! 

- Isabel, va usted a desmayarse, le 
ruego que escuche, que me perdone ... 

- D!jeme usted morirme ... Usted sal 
ga, Flores; cada instante que us-
ted permanece aqut, me ultraja .•. 
34 

Para observar la funci6n que desempeñan los pers~ 

najes en un momento dado, puede procederse deteniendo la ac-

ción en diferentes estados de su evoluci6n y practicar el aná 

lisis sugerido por Guy Michaud para el teatro: 

La acci6n consiste precisamente en 
salir de una situaci6n o, con mayor 
exactitud, en el paso de una situa
ción a otra. ¿C6mo se opera tal pa 
so? Mediante el reporte dramático7 
El resorte es pues, lo que hace avan 
zar la acci6n y asegura su duraci6n7 
ActOa como un motor: introduce en 
las fuerzas en liza o en sus rela· 
cienes internas una modificaci6n tal 
que de ella resulta una situaciOn 
nueva, es decir, un problema drama 
tico nuevo. Comprender una pieza-y 
su acción es ver, por consiguiente, 
como evoluciona y progresa ésta, es 
comparar la situación inicial y la 

34 Ibid, pág. 52. 
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final de cada escena y buscar el 
resorte mediante el cual se ha mo 
dificado la acci6n en el paso de
la una a la otra". 35 

En Clemencia, el rescate dramdtico es la Interven

ci6n francesa, as1 como los sucesos amorosos que se entretejen 

a lo largo de la novela y que Junto con los aspectos poltticos 

forman una unidad. A partir de este hecho hist6rico se cons

truye la novela. Es indispensable hablar de esto, ya que Alt~ 

mirano retoma estos hechos que vivi6 y en los cuales partici

p6, y a los que dio lugar esta novela, ya que muchas de las c~ 

sas vividas dentro de ésta, son importantes para cada uno de 

los personajes. Por tal motivo, a lo largo de la novela, en 

cuanto se habla de Intervención francesa se acelera la ac-

ci6n; modifica la función de los personajes y, el desarrollo 

de la historia: 

Conocidos estos sucesos, vuelvo a 
tomar el hilo de mi narraci6n, por 
lo cual retrocederé hasta los Qlti 
mas de diciembre de 1863, ~poca eñ 
que todo el mundo en Guadalajara ha 
eta ya sus aprestos, ora para saliT 
también de la ciudad con el goberna 
dar republicano,.ora para recibir a 
los invasores. 36 

35 VID. R. BOURNEUF y R. CUELLET. La Novela. 
p4g. 186. 

36 IGNACIO MANUEL ALTAHIRANO. Clemencia. 
p~g. 54. 
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Finalmente el resorte dram&tico conduce la acci6n 

al desenlace funesto, tanto de los acontecimientos hist6ricos 

como de los personajes. El ej~rcito francés se apodera de J!!_ 

lisco y de Colima, las tropas republicanas son derrotadas; 

Fernando Valle es fusilado por salvar al traidor y Clemencia 

se recluye en un convento en busca de perd6n y paz para su al 

ma at.ormentada. 

Anderson Imbcrt propone dos técnicas que son, 11 la 

comprensi6n psico16gica", y la 11 introspecci6n11
• La primera 

es la que dice que un novelista puede ponerse en la posición 

de un psic6logo. El punto de vista de la novela es el del a~ 

tor, pero lo que est§ en el foco de su visi6n es el car&cter 

de sus personaj es 11
• 37 

El papel del novelista psicólogo es la "intros

peccil\n", En esta aparecen dos modalidades. En la primera, 

el protagonista se narra y se autocontempla dando como resui 

tado que la novela sea una larga introspección. En la segu~ 

37 ANDERSON IllBERT. Formas de la novela contempor4nea. 
p&g. 155. 
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da modalidad, que se presenta en las novelas narradas en te~ 

cera persona, el personaje en ocasiones toma la palabra y va 

descubriéndose, o bien puede ser también un discurso pronun

ciado por el personaje o una reflexi6n silenciosa de la que 

nos damos cuenta porque el autor omnizcicnte nos la traduce. 

En Clemencia, Altamirano emplea esta técnica y facilita la 

comprensi6n de la obra. Cumple con lo que él mismo demanda 

en sus principios te(\ricos al decir: "la novela debe conser 

var un estilo que sea sencillo 11 • 

Altamirano ha elegido a un personaje secundario 

para que cuente 'la historia de Fernando Valle (personaje pri!! 

cipal). Al respecto Michel Butor opina que en estas circun~ 

tancias el autor, muestra 11 10 que ~l es" a través de su per

sonaje secundario y "lo que sueña" a través de su h6roe: 

- La distinci6n entre los dos persona
jes reflejar~ en el interior de la 
obra la distinción vivida por el au
tor entre la existencia cotidiana, 
tal como la soporta, y esa otra exis 
tencia que su actividad novelesca -
promete y permite. Y esta es la di~ 
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tinci6n que quiere hacer sensible, 
incluso dolorosa para el lector. Ya 
no quiere contentarse con proporcio 
narle un suefio que le alivie; quieTe 
hacerle sentir toda la distancia que 
subsiste entre ese sueño y su reali 
zaci:6n práctica11 • 38 -

En su obra Altamirano dosifica con proposici6n el 

uso del diálogo, logrando dar variedad a la narraci6n aunque 

en Oltima instancia, es el narrador (el doctor) quien conduce 

al lector por el universos novel1stico. 

En Clemencia el conocimiento de los personajes es 

proporcionado mediante el punto de vista del narrador - autor 

omnisciente: 

••• y debo confesar a ustedes que 
Flores era seductor; su fisonomia 
era tan varonil como bello; tenia 
grandes ojos azules, grandes bigo 
tes rubios, era herc61eo, bien fOr 
mado, y tenia fama de valiente .. 7 
burl6n altivo y aOn algo vanidoso, 
ten1a todas las cualidades y todos 
los defectos que aman las mujeres 

38 MICHF.L BUTOR. Op. Cit. 
pllg. so. 
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y que son eficaces para cautivar
las". 39 · 

a través de los juicios que dan unos personajes de otros y 

que son dados a conocer por el narrador: 

- ... Clemencia era una mujer de ima
ginación exaltada y ardiente, amaba 
también lo bello ¿C6mo no hab1a de 
haber encontrado digno de atenci6n 
a aquel joven tan privilegiado? Pe 
ro Clemencia era orgullosa y domini" 
dora, sabia disimular sus inclina-
cienes, y no quer1a por nada de es
te mundo cometer la debilidad de in 
dicar con una soia mirada, con una
sola palabra, el afecto de su cora
z6n. 

As1 que no habia motivo para tener 
una rivalidad ... Tales eran sus 
ideas que en tumulto se levantaban 
en el alma de Isabel. 40 · 

A través del punto de vista del autor ominiscien

te se determina la personalidad y el comportamiento de los 

39 .IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Clemencia. 
Pfig, 6, 

40 Ibid, p~g. 27, 
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personajes. Es el autor, con sus juicios y descripciones, 

quien conforma la fioonom1a y el alma de sus criaturas a lo 

largo de la historia. 

La finalidad didlictica y el utilitarismo litera· 

rios que Altamirano manifest6 en los diversos campos de su 

actividad intelectual, se cvidenciar~n en esta obra. En Cle

~ los personajes cumplen, a medida que transcurre la na

rraci6n con el prop6sito del escritor: dar una lecci6n politi 

ca y moral. 

Sus personajes estAn delineados en base a rasgos 

romlinticos. El autor presenta a Valle como un anti héroe pa

ra convertirlo luego en un h~roe por el camino del idealis

mo. Fernando acepta su tragedia y su derrota amorosa; en el 

acto que lo enaltece por encima de los dcmAs personajes se 

entrega a la muerte, acto que puede verse también como un su! 

cidio. 

El romanticismo permiti6 a los escritores mos

trar la búsqueda de su identidad psocol6gica y reflejar en 
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la literatura una etapa de integraci6n que estaban viviendo 

los pueblos americanos, 
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7. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA DE ALTAMIRAOO. 

Altamirano recogi6 la herencia de Ram1rez y la i~ 

corpor6 para siempre en su propia vida. En la tribuna parla

mentaria, en los campos de batalla, en la prensa, en el Gabi

nete ministerial, defendi6 el pensamiento de la Reforma, pre

dic6 la libertad de conciencia, combati6 los privilegios, las 

sumisiones, las tiran1as, all1 donde al creta que podrian en

contrarse, y, rebosante de pasi6n jacobina, fue implacable p~ 

ra los enemigos y constante, generoso y fiel para sus compa

fieros de ideal. Aficionado a la educaci6n literaria de pri

mer orden, Altamirano logr6 tener una expresi6n nitida de clA 

sica sobriedad, dentro de la cual quedaba preso y aquietado 

su hervoroso temperamento. 

Odiaba como si fuesen sus adversarios poltticos, 

la exageraciOn, la superabundancia, la desproporci6n, la as! 

metr1a. Poseia y cultivaba el sentido de lo arm6nico y pon

derado. 

Altamirano no quer1a que se volviera a una frial 
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dad académica, ni a la alusi6n mitol6gica, ni al artificio i!!_ 

sustancial, pero se limpi6 de sensibler1a y de falsedad la 11 

rica y los ojos se fijaron de nuevo en el mundo real, y dio 

·principio la noble tendencia de sentir con sinceridad y de e~ 

presar con verdad. 

Quer1a que en la poesta americana dominasen la 

transparencia de piedra preciosa del estilo, y el color lo

cal. MAs no era de esos maestros que se encasillan en lo ª!. 

cAico, viven en éxtasis bajo la sombra de la musa antigua y 

circunscriben su admiración por las obras pret~ritas, des

prendidos de la existencia real y presente, fantasmas de 

ayer que, por anacronismo, pasan indiferentes al hoy y desd~ 

fiosos del mafiana. 

Altamirano perteneci6 a la llamada segunda gene

raci6n de escritores, como lo denota as1 GonzAlez Peña; esta 

se caracteriza - en general - por ser una generación organi

zadora y polemista (aunque esto Oltimo m4s en relaci6n al as

pecto social que al estrictamente literario). 
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La prosa adquiere importancia señalada: de la ma-

nera, se dan aqu1 una serie de valiosos prosistas (novela, 

cuento ttensayo"; esto flltimo dentro de no muy estricto senti

do gen!rico). Prosa que enfila hacia el contenido social, o 

el tono discursivo, o la labor historiográfica. Tambi€n se 

puede hablar de un vigorizamiento del tema realista, en cons~ 

nancia con aires que vienen de afuera y que toman contacto 

con formas n1tidamente romlinticas. 41. 

Altamirano es considerado maestro de varias gene-

raciones literarias mexicanas. 

En la critica y en la historia literarias encon

tr6 Ignacio Manuel Altamirano uno de los mlis adecuados ins-

trumentos para ejercer aquel magisterio intelectual. 

"El esp1ritu comprensivo de su generación, decla

raba que mientras hacia vida de guerrillero en las selvas del 

Sur, peleando contra el Imperio, gustaba de recitar la belll-

41. CARLOS GCNZALEZ PEÑA. 
~· plig. 367. 
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sima oda con que Roa B~rcena saludo la llegada de Maximilia-

no". 

Hab1a en las conciencias §nimo decidido de cons

truir para la cultura. La prensa renace; "al cesar la lucha, 

vuelven a encontrarse en el hqgar los antiguos amigos, los 

hermanos". Unos y otros se dan cita en reuniones literarias. 

Son estas cordiales, entusiastas; domina en ellas un conta

gioso sentimiento de fraternidad. 

El Renacimiento, es no s6lo un veh1culo de la as_ 

tividad literaria, sino tambi~n un indice espiritual de la 

época. En torno a Altamirano que lo dirige, agrOpanse eser~ 

tares viejos y j6venes, liberales y conservadores. El llam~ 

miento se hab1a hecho "a todos los amantes de las bellas le

tras11, a los escritores de "todas las comuniones pol1ticas". 

Bien pudo Altamirano afirmar que cuantos con él 

hab1an colallorado en la empresa "se llevaban la satisfac

ci6n, que no quer1a negarles la justicia pOblica, de haber 

contribu1do empcfiosamente a favorecer el movimiento litera-
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rio que se notaba en todas partes "y que no en vano califica

ba él de ''inaudito''· 

Altamirano es el primero que se preocupa por el 

arte de la composición novelesca. Sus nove~as, a diferencia 

de las de sus antecesores, tienen estructura artistica. Con 

cibe la trama de ellas con un gran sentido de proporci6n, de 

unidad, de sobriedad; con lo que está dicho que sus relatos 

son ponderados y concisos, al contrario de los copiosos y de 

sordenados que en su época se estilaban. 42 

Poeta, novelista, orador, historiados y periodi! 

ta fecundo, no pudo alcanzar la misma fortuna en tan varia

das actividades. En su juventud, altern6 brillantemente la 

reveli6n de su lirismo y de los paisajes tropicales que alíe~ 

ta en sus pocs1as, con la valerosa y elocuente proclamaci6n 

de sus creencias poéticas que conservan sus discursos. Pero 

en los años de su madurez, atento a aquella preocupaci6n s~ 

ya por una cultura nacional, no pudo entregarse sin reservas 

42 CARLOS GJNZALBZ PEÑA. 
~· pag. 241. 

Historia de la literatura mexi-
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a sus creaciones novelescas; encontró, en cambio, el cauce 

justo de aquellas ideas en los estudios de cr1tica e histo-

ria literarias. 

La serie de panoramas literarios escritos por Al

tamirano constituye una histo~ia de muchos aspectos de la li

teratura mexicana desde 1821 hasta 1883. De acuerdo con sus 

ideas liberales, fue registrando, en el curso de las letras 

del siglo XIX, los acontecimientos, los libros y las persona 

lidades que le parec1an m§s ilustrativos en el proceso de 

nuestra literatura. Escribe pues una historia doctrinaria 

que, cuando no pasa en silencio las obras opuestas a sus pro

pias convicciones, las condena sin que medie ninguna otra co~ 

sideraci6n. 43 

Alejado temporalmente de la pol1tica, pudo dedi

carse mas tiempo a trabajar para la cultura nacional. Duran

te el afio de 1868, el maestro redact6 numerosos art1culos pe

riod1sticos, escribi6 y publicó en El Siglo sus "Revistas li

te~arias'' y fue un organizado; de las ''Veladas literarias''. 

43 .IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. La Literatura ~ 
pAg. 9. 
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Altamirano aspiraba a que nuestra literatura lle· 

gara a ser expresiOn fiel de nuestra nacionalidad y un ele· 

mento activo de integraci6n cultural. 

La contribuci6n de Altamirano a la historiograf1a 

de nuestra cultura, no se redujo a sus Revistas literarias. 

A lo largo de toda la época en que ejerci6 su magisterio int~ 

lectual, escribiO,numerosos ensayos, crónicas teatrales, apU!!_ 

tes bibliográficos, biograf1as, articules criticas y pr6logos 

que constituyen aportaciones fundamentales, en su mayorta, P! 

ra el conocimiento de la vida, de la obra y de la ~poca de 

los escritores a que se refieren. 

Fue acaso el primer mexicano que en los princi

pios mismos de su carrera literaria, hacia 1868, exploró con 

inteligente curiosidad literaturas como la inglesa, la alem! 

na, la norteamericana y la hispanoamericana, que en su tiem

po continuaban siendo desconocidas para la mayorta de nues

tros hombres de letras. 

En los monumentos de la literatura extranjera, 



-00-

buscaba ante todo la enseñanza que habr1a que aplicar a la i~ 

cipiente literatura mexicana, la lección hist6rica que debe

rta sumarse al conocimiento de nuestras personalidades eminen 

tes y de nuestra historia, al fortalecimiento de nuestra edu

caciOn y al cultivo de las lenguas ind1genas, para lograr en 

el esp1ritu popular la afirmaci6n de una conciencia y un or

gullo nacionales. 
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Con el desarrollo del presente trabajo, me he dado cuenta 

que la literatura del siglo XIX, fue fundamental para las generaciones 

subsiguientes a la de AltamiC"ano, y que es bueno saber un poco m5s acerca 

de ella. No debo olvidar que la literatura es tattbi!ín una necesidad 

humana odginada en la funcilin vital de canunicaci6n, creaci6n y 

conservaci6n de las costurrbres; por ello siempre el harore ha producido 

literatura, ésta es hija de su espt.ritu e intelecto, y esto lo digo 

porque Altamkano cunplta con muchas de las cualidades que un buen 

escritor desea tener: lo supo demostC'ar de diversas formas, tanto en el 

aspecto poUtico, con el que m5s lo identific:airos, caro en el aspecto 

sentimental t~atado una y otra vez en sus novelas y p::>est'as. 

Clanenc:ia es irrportante dentro de nuestra literai:ura, 

poC"qUe es una de las obras mSs relevantes de nuestro autor~ ya que el 

romanticismo juega un papel inportante en la obra. El rooianticismo, 

pienso que le dio ese toque que tal vez nruchas personas deseaban en aquel 

entonces, y al referirme a ese toque r quieco significar qu~ es el am:>r, 

que en aquella !ípoca se pensaba que era el ideal, y que exist!a siempre 

alguien que aufr!a amargamente todo el desamor de la persona a la que 

amaba. Es aqut en donde entra el )!ealisnc que viene a cant>iar todo ese 

tema ya tocado tantas veces y de distintas rraneras, a uno m!s vecdadero, 

el de la realidad del pata, al de los hechos hiat6ricos que marearon un 

eapttulo muy inpcrtante para toda la gente que vivi15 las luchas, los 

desastres, las desgracias que surgieron con la Intecvenci6n Francesa: y 
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eso es muy importante, porque el pueblo, s6lo de una manera sencilla cano 

lo hacia Altamirano, podla entender y darse cuenta de lo que ocurrla a su 

alrededor, y aun ahora podemos ubicar los hechos hist6ricos con mayor 

· precisii5n •. 

Muchos fueron los elementos que COfll?letaban cada cosa que 

escribta Altarnirano, estos elementos formaban parte de su personalidad, 

caro por ejenplo la geograHa de México, pala al que tanto amaba, y por 

el que hubiera dado la vida misma, esa naturaleza tan magn!nima y diversa 

que a lo largo de la repGblica podemos encontrar y que él la hacta 

aparecer aun ~s hermosa con el don de la palabra. La religi6n era otro 

de los aspectos que conformaban su car&cter, él sierrpre estuvo en contra 

de esta, porque debido a la polltica se sentla alejado de ésta, pero que 

muy en el fondo respetaba, y asr lo hacta notar en sus escritos: y si no 

fue ast; al menos la tratlS de manejar para atraer a un auditorio con el 

cual querta congraciarse. 

El trabajo realizado en una gran experiencia, porque 

llegur; a conocer a un Altamirano si no del todo, en gran parte 

desconocido. Esto lo logré con ayuda de los diferentes estudios 

relacionados con Altamirano, porque cada uno me daba una idea un tanto 

diferente de las otras opiniones,. claro que todas coincidtan en que 

Ignacio Manuel Altamirano fue y ser§ un hanbre admirado y respetado. 

Este horrbre que vino de humilde cuna, nacido en Tixtla, 

Guerrero, de padres indtgenas. Hizo estudios en el Instituto Literario 
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de Toluca, geacias a una beca para escolares indios creada a propuesta de 

Ignacio Ramfrez. Altamirano fue discfpulo de Ramkez y heredero de sus 

inquietudes poUticas e intelectuales: pero el hecho de que fUera un joven 

de pocos recursos econCimicos no fue obstliculo para que pudiera demostrar 

a cada momento la capacidad que tenfa guardada y que vino a florecer en 

el momento pr:eciso en que el muchacho, lleno de inquietudes supo 

aprovechar. Muchas fueron las cosas que hilo Altamirano a lo largo de 

toda su vida, en las que qued5 grabado su nombre para la posteridad. 

La autenticidad en todas sus novelas, especialmente 

~' lo vinieron a poner en un lugar especial. 

orient5 la literatura ·hacia la afirmaci6n de los valores 

nacionales. sin descuidar el conocimiento de las literaturas extranjeras. 

En su obra personal puso de manifiesto su preocupaci6n esthtica frente al 

descuido general¡ intent6 encauzar la historia y la crttica literarias. 

En cuanto al aspecto literado, poddamos decir que 

~ es y ser.§ una obra t:'om!!Íntica en la que encontrairos al aroor 

presente, con todas sus características (pasi6n, desengaño, etc.}, y 

realista porque nos introduce en los hechos hist6ricos del momento. 

No me queda m§s que decir, s6lo que las generaciones 

venider:as, al igual que me sucedi6, verrut en Altamirano a aquel hombre 

inteligente que supo retratar en un segundo y por medio de las palabras 
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todo lo que t!l mismo conside~aba digno de ncrnbrarse, animales, flores, 

frutos, personajes, ast cano polttica y religi6n y hasta cierto punto, 

sentimientos muy Intimes que dej6 entrever en cada una de las p.§g inas de 

su obra. 
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