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HISTORIA Y SOCIEDAD EN LA OBRA
DE ALBERTO BLEST GANA

Guillermo Araya

Alberto Blest Gana aparece estudiado en la mayorfa de los manuales de
historia de la literatura hispanoamericana como el novelista mas importante
del realismo de esa region del mundo en el transcurso del siglo XIX1. De una de
sus obras, Duranite la Reconquista, se ha afirmado que "Es una de las mejores no-
velas historicas de Hispanoamericana"2 y que es "una de las mas excelsas novelas
de America"3. Las historias de la literatura chilena acuerdan tambi6n un extenso
espacio a este escritor. No parece haber ninguna discrepancia en la critica chilena
en el sentido de afirmar que A. Blest Gana es el mas grande novelista que ha pro-
ducido este pals. Una de sus novelas, Martin Rivas, la han leidc practicamente
todos los chilenos que han cursado los primeros anos de la ensenlanza media. Des-
de la publicacion de su primnera novela importante, La aritnuetica en el anzor, has-
ta hoy, los investigadores chilenos se han preocupado de analizar e interpretar
sus obras. Mas tarde se ha ocupado tambien de el la critica extranjera4.

1. El mas grande novelista hispanoamericano del siglo pasado fue indiscutiblemente Al-
berto Blest Gana, cuya ambici6n era llegar a ser el "Balzac de Chile". Arturo Torres
Rfoseco: La grani literatujra iberoamericana. Bs. Aires, Emec6 Editores, 2a. edici6n,

1951,p. 207.

2. Enrique Anderson Imbert: Historia de la literatura hispanoamericana. Mexico, FCE,
4a. edicion, 1962, T.I. p. 263.

3. Mariano Latorre: La literatura de Chile. Buenos Aires, 1941, p. 68.

4. Hay cuatro libros de estudiosos chilenos dedicados a este autor: Hernin Diaz Arrie-
ta (Alone): Don Alberto Blest Gana. Santiago, Edit. Nascimeento, 1940, 338 p.;
Hernan Poblete Varas: Genio Y figura de Alberto Blest Gana. Buenos Aires, Edit.
Uiniversitaria, 1968, 255 pp.; Raful Silva Castro: Alberto Blest Gene (1830-1920) (Es-
tuidio Biogrdfico y Critico). Santiago, Imprenta Universitaria, 1941, 652 pp.; Id.
Alberto Blest Gana. Santiago, Editorial Zig-Zag, 1955, 352 pp. (Es una refundici6n de
la obra anterior). El primnero y tercero de estos libros compartieron el premio otorgado
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VIDA Y OBRA.

Alberto Blest Gana nacio en Santiago, en 1830. Era hijo de un medico irlan-
des, William Cuinningham Blest y de Luz Gana Lopez, dama de la aristocracia na-
cional. Su padre hizo una brillante carrera funcionaria y universitaria, siendo uno
de los fundadores de la escuela de medicina de Santiago. A. Blest Gana ingreso
pronto a la escuela militar, dirigida por uno de sus tios, y en 1847 viajo a Fran-
cia donde obtuvo el titulo de ingeniero militar. Regreso a Chile en 1851. Presen-
ci6 la revolucion de 1848 en Francia y leyo entonces -y medito- a Balzac y
Stendhal. En el hogar paterno, desde nifio, habi'a escuchado primero y leido des-
pues, las obras de W. Scott y de Dickens. En 1853-54 abandona la carrera militar
e ingresa a la administracion puiblica, contrae matrimonio con Carmen Bascuhin
Valledor y publica su primera novela. En 1864 es nombrado intendente de la
provincia de Colchagua. En 1866 es designado encargado de negocios en los
EE. UU. y un afio mas tarde embajador en Londres y en Paris. En 1887 jubila
como diplomatico y permanece por el resto de su vida en Francia. Despues de su
salida del pais en 1866 hasta su muerte en 1920 nunca mas regreso a Chile. Su
familia y 6l estan enterrados en el cementerio Pere Lachaise de Paris. Durante
su larga vida de diplomartico presto valiosos servicios al pais, especialmente du-
rante la guerra que Chile sostuvo contra Perni y Bolivia a partir de 1879 (hasta
1883), la llamada Guerra del Pacifico. En 1870 observo los acontecimientos de
La Comuna y vivio a partir de 1914 las dificultades de la primera guerra mundial.
Uno de sus nietos luch6 por el ejercito frances. De sus once hermanos, conviene
retener el nombre de Guillermo, su mayor inmediato, que fue el mejor poeta li-
rico del siglo XIX chileno y de Joaquin, su menor inmediato, que se dio a cono-
cer desde muy joven como critico literario y que despues se dedico a la politica.

La obra de A. Blest Gana es extensa. Como diplomatico y funcionario ha de-
jado una enorme cantidad de archivadores repletos con sus informes enviados
al gobiernlo. Alguna poesia de su adolescencia se ha conservado en las piginas de
una de las revistas de la epoca. Escribio numerosos artlculos de costumbres a
partir de 1853 que se caracterizan por la liviandad, las seguras dotes de observa-
ci6n que revelan y por ciertos toques graciosos. Aunque el modelo general
en Hispanoam6rica en la epoca fue sin duda Larra, sus articulos estain ma's

por la Universidad de Chile con motivo de un concurso al que convoco en 1937 sobre
la vida y la obra de Blest Gana; todos estos libros tienen abundante bibliografia sobre la
produccion propia del autor y de los estudios realizados en torno a ella; el libro de
Poblete y el primero citado de Silva tienen abundante material iconografico. Tambien
Ricardo Latcham dedico un estudio de conjunto a A. Blest Gana: Blest Gana,y la nove-
la realista. Santiago, Anales de la Universidad de Chile, afno CXXVI, no 1 1 2, 40 trimnes-
tre de 1958, pp. 30-46. (Reproducido en Ricardo A. Latcham: Antologia (Cr6nica de
vana lecci6n). Santiago, Edit. Zig-Zag, 1965 (Seleccion y Prologo de Alfonso Calder6n
y Pedro Lastra), pp. 286-310. Ya en 1922 se escribio la primera tesis sobre A. Blest
Gana en EE. UU.: Ethel Gertrude Dunn: An analysis of the works of A. Blest Gana,
with an appendix showing the influence of Balzac, 161 pp. Actualmente, J.A. Epple:
Harvard University, prepara una bibliografia completa y al dia sobre Blest Gana.
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pr6ximos del estilo y temple de los de Mesonero Romanos. Algo parecido pue-
de decirse del mayor costumbrista de la epoca Joaquin Vallejo, Jotabeche
(1809-1858). Recuerdese que el Panora ma tritense de don Ram6n se enmar-
ca entre 1832-1835 y sus Escenas matritenses entre 1836-1842. De su corta es-
tancia en EE.UU. qued6 su relato de viaje De Nueva York al Nidgara, Santiago,
18675. Estas paginas conservan toda la frescura de un observador atento que
sabe aplicar toques de humorismo con oportunidad. Al viajero le sorprendieron
la pujanza vital, econ6mica y tecnica de los EE.UU. y la gran independencia
que ya entonces disfrutaban las mujeres norteamericanas.

En cuanto a doctrina literaria, dej6 solo dos escritos: De los trabajos litera-
rios en Chile, Rev. La Semana, Santiago, Mayo de 1859, no 4, 11 de junio de
1859, pp. 51-2; Literatura chilena (Algunas consideraciones sobre ella). Revista
del Pacffico, Valparaiso, T. IV, p. 418, 18616. Sobre todo este ultimo es de
gran importancia para comprender su obra de novelista. Volveremos a el mas
adelante.

En El Correo literario, Santiago, 1858, aparecio la unica obra teatral suya
que se conoce. Como en todos los casos en que los novelistas ensayan el drama,
esta obra tiene las mismas caracteristicas que su produccion narrativa. Esta bien
estructurada y tiene bastante gracia. No desmerece frente a su producci6n
novelesca.

La fama de este autor se funda en sus novelas. Como escritor fue esencial-
mente novelista y entre novelas breves (nouvelles), de extension corriente y muy
extensas public6 dieciocho titulos7.

5. Con el titulo de Costumbres y viajes (Pdginas olvidadas). Santiago, Edit. Difusion,
1947, 303 pp. , Jos6 Zamudio Z. ha reunido la mayor parte de sus articulos y su relato
de viaje ya sefialado. Zamudio indica, ademas, los diarios y revistas de la 6poca en los
que aparecieron publicados por primera vez los articulos de A. Blest Gana. V. las pp.
17-20. Tambien hay informacion detallada sobre esto en el libro de 1940 de Silva Cas-
tro, op. cit., pp. 612-616.

6. Ambos textos estan reproducidos en A. Blest Gana: El jefe de la familia y otras ptgi-
nas. Santiago, Edit. Zig-Zag, 1956, pp. 449-453 y 418-432 respectivamente. El ultimo
de los textos citados fue el discurso que ley6 A. Blest Gana el 3 de enero de 1861 cuan-
do fue incorporado a la facultad de humanidadcs de la Universidad de Chile. Este es-
crito sera citado mas adelante bajo la denominaci6n de Discurso y la pieza anterior
bajo Trabajos.

7. 1. Una escena social. Rev. El Museo, nos 13, 14 y 17-20, Santiago, 1853. (Ocupa
siete paginas. En una edicion de Zig-Zag, Santiago, s/a.,de 26 x 18.5 cm., a doble co-
lumna, hace 31 paginas).

2. Engafos y desengaios. Rev. de Santiago, T. I, Santiago, 1855. (La edicion de
1858, Valparaiso, tiene 190 pp.).

3. Los desposados. Idem supra. (La edicion de Zig-Zag, Santiago, 1953, de 21 x
14 cm. esta compuesta de 65 pp.)

4. El primer amor. Rev. del Pacifico, del nO 1 en adelante, Valparaiso, 1858. (En
la edici6n por separado de ese mismo aiio, Valparaiso, cuenta de 94 pp.)
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Si dejamos aparte De Nueva York al Nicgara, escrito y publicado en 1867,
hay un lapso de treinta y tres afos entre la publicaci6n de La flor de la higuera,
1864, y Durante la Reconquista, 1897. Ese largo periodo el escritor lo dedic6
fntegramente a sus labores administrativas de intendente y diplomaticas de em-
bajador. Cuando fue designado para el primero de esos cargos tenia ya un exten-
so manuscrito con la redacci6n de Durante la Reconquista. En los mismos instan-
tes que se transladaba a San Fernando para ejercer su cargo de intendente, ato el
manuscrito y lo sello con lacre. El funcionario no queria distraerse con labores
ajenas al servicio. S61o en 1887, cuando obtuvo su jubilacion como diplomatico,
hizo saltar el sello de su ultimo trabajo literario. Pero la relectura lo llev6 a
romper todo lo escrito y a recomenzar la obra. El enorme silencio seialado ha
movido a algunos criticos a distinguir dos epocas en su produccion novelesca:
desde 1853 hasta 1864 y luego desde 1897 hasta su muerte. Asi lo establecen,
por ejemplo, Diaz Arrieta y Silva Castro. Otros hablan de 3 etapas: la inicial
desde 1853 hasta 1860 (La Aritmetica en el amor), la de una anticipada madu-

5. Juan de Aria. El aguinaldo del Ferrocarril. Santiago, 1858, 58 pp.
6. La fascinaci6n. Valparaiso, Imprenta y Libreria El Mercurio de Santos Tornero

y Cia, 1858, 67 pp.

7. Un drama en el campo. Rev. La semana, nOs 8 y 9, 1859. (En la revista ocupa
nueve paginas).

8. La aritnmetica en el amor. Imprenta y libreria del Mercurio de Santos Tornero.
Valparaiso, 1860, 576 pp.

9. El pago de las deudas. Idem supra, 1861, 98 pp.

10. La venganza. La Voz de Chile. Diario de Santiago, nos 15-17, 1862.

11. Martin Rivas. Imprenta de "La Voz de Chile", Santiago, 1862, 197 pp.

12. El ideal de un calavera. Idem supra, 1863, VI - 402 pp.

13. Mariludn. La Voz de Chile. Diario de Santiago, nos 186-207, 1862.

14. La flor de la higuera. Diario El Independiente. Santiago, 1864. (En una edi-
cion de Zig-Zag (V. nO 3) hace 35 pp.).

15. Durante la Reconquista. Gamier hermanos, Paris, 1897, T.I VI - 533 pp.,
T. II IV - 582 pp.

16. Los trasplantados. Idem Supra, 1904. T. I. VI - 333 pp., T. II IV - 526 pp.

17. El loco Estero. Idem supra, 1909. T. I VI - 202 pp., T. II IV - 213 pp.

18. Gladys Fairfield. Idem Supra, 1912. VIII - 180 pp.

Cito s6lo las primeras ediciones. Unicamente para complementar algun dato, n6mero
de paginas, cito alguna otra edici6n. De todo lo que escribio Blest Gana hay, por lo me-
nos, una segunda edici6n. Normalmente sus obras se publicaron en Chile o Francia,
primeras ediciones, y luego se reeditaron en esos dos paises. Posteriormente ha habido
ediciones de algunas de sus obras en Espaia y en diferentes paises de Hispanoamerica.
S6lo dos de sus novelas han sido traducidas a otras lenguas: El ideal de un calavera
al frances con el titulo de L 'idal d'un mnauvais sujet, por la Edit. Hachette, bajo los
consejos del autor (no conozco el afio de esta traduccion) y Martin Rivas al ingl6s,
translated from Spanish by Mrs. Charles Witham. New York, Alfred A. Knopf; London
Chapman and Hall Ltd., 1916, 431 pp.
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rez (1860-1864) y el periodo de la vejez8. Pero tales etapas no se ajustan a las ca-
racteristicas de sus obras. El largo pen'odo aliterario de 33 afios no Ilevo al autor
a escribir novelas de un tipo diferente de las anteriores. En su vision del mundo,
estilo, tecnica, valores y estructuras, obedecen a las mismas opciones fundamen-
tales tanto las novelas escritas hasta 1864 como las escritas a partir de 1897. La
mas que treintena de anios dedicados a los papeles e informes diplomaticos inte-
rrumpen fisicamente su impulso creador pero cuando este se reinicia la estetica
que orienta la ejecucion de las uiltimas novelas sera exactamente la misma que la
que habia orientado sus obras anteriores escritas antes del comienzo de sus labo-
res administrativas. Tampoco es efectivo, como quiere Lazo, que hay:i una etapa
de iniciacion completamente diferente al peri'odo de su produccion posterior. Es
efectivo que La aritmetica eni el amor es su primera novela importante. Pero des-
pues de ella habra cinco novelas que no son superiores a las escritas con anterio-
ridad a La aritm&tica (El pago de las deudas, la Venganza, Mariludn, La flor de la
higuera e, incluso, la uiltima de todas, Gladys Fairfield). No hay, pues, etapas
ni ciclos en la produccion novelistica de Blest Gana. Desde Una escena social
(1853) hasta Gladys' Fairfield (1912), el narrador tiene esencialmente los mismos
medios expresivos y las obras presentan una orientacion estetica esencialmente
igual.

De este corpus noveli'stico unitario de dieciocho novelas es posible, sin em-
bargo, distinguir con plena seguridad las mas valiosas de las menos valiosas o me-
diocres. Sus novelas importantes o valiosas son seis: La aritmetica en el amor,
Martin Rivas, El ideal de un calavera, Durante la Reconquista, Los trasplantados
y El loco Estero. De ellas me ocupare con una extensi6n mayor o menor mas
adelante.

NOVELA Y CUENTO EN CHILE HACIA 1850.

La guerra de independencia de las colonias espafiolas en America produjo
un intenso y extendido sentirniento antiespanol en los hombres del siglo XIX.
Politicos, intelectuales y escritores dejan traslucir muy a menudo y con fuerza
esta actitud. Para ellos la Colonia es un periodo de dominio de Espafia en Ameri-
ca y no una etapa primera y larvaria de las naciones que fojarani su independen-
cia entre 1810 v 1824. Por la exaltacion del aborigen que la caracteriza, solo
La Araucan-za de Ercilla escapa en Chile al rechazo de lo colonial que impero alli a
lo largo de todo el siglo XIX y que, en muchos casos, todavia perdura.

Bello llego a Chile en 1829 y por su enorme ciencia y por su formacion neo-
clAsica, trato de anudar la cultura nacional incipiente con la tradicion espanfola.
Sus esfuerzos se centraron en la pureza linguistica y en el cultivo sabio de la poe-
sia. Trato de fomentar tambien el gusto por el teatro y, naturalmente, empren-
dio las tareas juridicas y docentes de todos conocidas. Pero la novela no fue una

8. Raiipundo Lazo: Historia de la literatura hispanoamericana (El siglo XIX, 1780-1914).
Edit. Porria, M6xico, 3a. edici6n, 1976, p. 116.
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preocupaci6n central suya. Por su formacion y sus gustos cabe deducir que el ge-
nero novelesco no ocupaba en su intelecto un lugar muy importante. Por eso es que
no se conoce orientacion suya ninguna respecto de este genero literario que tan
enorme desarrollo tendrfa en el siglo XIX. Bello muere en 1865 absorbido por
su colosal tarea de linguiista, poeta, critico literario, educador y jurista, pero sin
que su acci6n se haya hecho sentir sobre los esfuerzos que desde 1843 (El mendi-
go de Lastarria) los jovenes chilenos venian realizando para crear en el pals el
cuento y la novela nacionales.

Aunque hay otros intentos anteriores. se acepta practicamente por todos
que la primera novela chilena es El inquisidor mayor, de Manuel Bilbao, publica-
da en Lima en 18529. Aunque Manuel Bilbao publicara otras obras de ficcion,
no logro afirmar su perfil de novelista. Solo un afno despues, en 1853, Blest Gana
publica su primera nouvelle, Una escena social y desde entonces, hasta poco
antes de su muerte, no interrumpira su ciclo creador, dejada aparte la etapa de
treinta y, tres afios ya sefialada que dedico a sus tareas fuincionarias. Esta tenaz
vocaci6n de toda su vida lhace de el el verdadero creador de la novela chilena.

Sin duda que la pol6mica de 1842 entre los escritores argentinos y los chile-
nos en torno al romanticisrno y a la tradici6n literaria sirvieron tambien de incen-
tivo a la preocupacion y a la reflexion sobre la novela. Lastarria y otros escritores
chilenos continuardn en su labor literaria despues de agotada esa polemica y
hardn beneficiar al genero novelesco de sus inquietudes surgidas o intensi-
ficadas entonces. De 1848 son dos articulos de Joaqui'n Blest Gana: Walter Scott
y Causas de la poca originalidad de la literatura chilena'O. Este uiltimo es espe-
cialmente inmportante. En el no s6lo se preocupa de pasar revista al tenia que da
tftulo al artl'culo, sino que tambien va deslizando entre lineas el modelo de
literatura chilena que el crntico propugna. Mas tarde, en 1860, el mismo Joaquin
firma junto con Lastarria un informe crftico sobre una obra de los hermanos
Amunategui que se ocupa de la poesia hispanoamericana dirigido al decano de la
Facultad de humanidadesl 1. En este breve escrito, los informantes exaltan como
uno de los meritos principales de la obra su americanismol 2.

9. V. Ricardo Latcham, op. cit. nota 3, El centenaro de la novela chilena: "El inquisidor
mayor" de Manuel Bilbao, pp. 282-285 y Rau'l Silva Castro: Panorama de la novela chi-
lena (1843-1954). Mexico, FCE., 1955, pp. 23-24.

10. Revista de Santiago, T. I, Santiago, Imprenta chilena, 1848, pp. 153-158 y T. 11, pp.
58-72.

11. OCrftica literaria. Revista del Pacifico, T. III, 1860, pp. 31-34.

12. En un articulo muy solido e inteligente, Bemardo Subereaseaux pasa revista documen-
tada y rigurosa a estos problemas: Nacionalismo literario, realismo y novela en Chile.
Rev. de critica literaria latinoamericana. Lima, afno V, no. 9, ler semestre de 1979, pp.
21-32.
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PERSONALIDAD DE A. BLEST GANA Y DOCTRINA LITERARIA.

Los hermanos Arteaga Alemparte, suerte de Plutarco bicefalo de los p
hombres chflenos del s. XIX, han dejado una escueta y severa semblanza de
Blest Gana firmada por Domingol 3: ". . .de continente seguro y un tanto m
cial, de modales correctos y desembarazados, que bailaba a la perfeccion, que
sabia conversar amenamente con las mujeres y discretamente con los hombres"
(p. 434). Y mas adelante . . . "no tomaba gran interes en la poliftica militante".
Leidas estas lineas teniendo como trasfondo su obra literaria y su biografia, re-
sultan reveladoras. Blest Gana fue ante todo un ciudadano, un funcionario y un
caballero ejemplar. Creyo en el liberalismo de su epoca y en el progreso, pero
se abstuvo de participar en la lucha polftica. En sus relaciones con los dema's ten-
dio siempre a una conducta irreprochable y prefinro dedicarse a la observacion
antes que a la accion. Su personalidad fuertemente marcada por ua sentido
moral exigente se traducira en el transcurso de toda su obra. Personajes masculi-
nos y femeninos de sus novelas que observen las virtudes burguesas del trabajo,
la limpieza de proposito y que sean- en todo superiores moralmente, lograran
exito. Los corrompidos o debiles, los perversos o caidos, iran irremediablemente
al fracaso. En muchas de las novelas de Blest Gana, enamorados que encuentran
resistencia para progresar en su entrega amorosa deciden fugarse. Universalmente
tales fugados -mas pronto o ma's tarde- encuentran la muerte o desembocan fa-
talmente en el fracaso. La moral burguesa de Blest Gana, en consonancia con la
de su 6poca y de la sociedad chilena de entonces, se objetiva reiterada e inequi-
vocamente en su produccion novel'stica. El ciudadano intachable que fue Blest
Gana traspaso al narrador de novelas una actitud de honorabilidad que actuo
como l;nea de fuerza en su produccion tanto para darle una orientacion inequf-
voca como para limitarla sustancialmente en cuanto a profundidad, valentia y
originalidad. Narrador y autor comulgan plenamente con una moral burguesa
eficaz y valiosfsima en la vida practica, pero amputadora y empobrecedora en el
ambito de la literatura.

En su Discurso, su texto doctrinal mas inportante, otorga a Ia novela
costumbrista el gran merito de exaltar los ejemplos morales positivos que ofre-
ce la sociedad reflejada en dichas novelas. El cultivo en Chile de tal tipo de nove-
las es aconsejable, entre otras cosas, porque "su influencia en el mejoramiento
social es al propio tiempo ma's directa tambien que la que otros generos de no-
vela pueden ejercer,. . ." (p. 428). Insiste ma's adelante, ". . . en hacer resaltar la
fealdad de aqu6llos (los vicios) esta el deber del novelista y no en callarlos, y pa-
ra esto las segundas (las virtudes) le ofrecen un poderoso auxiliar"14. Hay una
clara correspondencia, pues, entre ciudadano y novelista, entre moral practica
cotidiana y concepcion etica de la novela. Criticos muy penetrantes y valiosos

13. Justo y Domingo Arteaga Alemparte: Los constituyentes de 1870. Santiago, Impren-
ta Barcelona, 1910, pp. 434-438.

14. p. 430. Hago academica la grafia bellista de la epoca en Chile.
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han interpretado mal algunos aspectos de la novelistica de A. Blest Gana por no
haber captado adecuadamente su concepcion moral burguesa de la ficciOn lite-
raria.

A los grandes escritores de la independencia americana se les planteo de ma-
nera aguda el problema de como hacer literatura propiamente americana sin dar-
le la espalda a la cultura occidental. Hombres como Olmedo, Heredia y Beilo
tuvieron lu(cida y honda conciencia de la situacion que se les presentaba como
poetas del Nuevo Mundo recientemente liberado entonces. Dentro de los gustos
y la cultura de la epoca resolvieron ejemplarmente el problema. Utilizaron con
sabiduria el acervo literario universal tecnico y formal y lo llenaron de tematica
y de contenido americanol5. A los novelistas, mas tarde, se les planteo, en cada
pais de America, una situacion semejante. La solucion del problema no fue (nica
ni estable. Importa ahora lo que penso e hizo Blest Gana. En su Discurso trata a
fondo la situacion de la novela en Chile (America) en esos momentos -hacia
1860- y manifiesta claramente sus preferencias y las razones que las justifican.
Como queda dicho antes, este Discurso es del 3 de enero de 1861, pero obvia-
mente contiene reflexiones y decisiones que venian fraguaindose de mucho antes.
De modo que lo expuesto en este escrito vale para toda la obra de Blest Gana, la
hecha anteriormente corho la au(n no realizada, puesto que hemos establecido ya
que no hay etapas diferentes en su produccion.

Distingue allf este autor tres clases de novelas: la fantastica, la historica y la
de costumbres.

Tal vez por parecerle obvio no define lo que es "la novela o cuento fanta'sti-
co". Afirma que en Chile no se ha cultivado nunca practicamente; tal caracter
tendria en parte Don Guillermo de Lastarria pero ma's bien le parece, atinada-
mente, una novela polftica; agrega que el exito de tal tipo de novela es muy di-
ffcil en Chile por no existir alli el gusto por esta clase de relatos y por no existir
en America -segun el- "las antiguas y poeticas tradiciones" que abundan en
Europa. Como novelista practico, Blest Gana se atuvo escrupulosamente a esta
doctrina. No cultivo nunca este tipo de novela. Solo La flor de la higuera se apro-
ximaria a este clase de obras. Unos amantes contrariados aprovechan la supersti-
cion popular de que la higuera florece a medianoche el dia de San Juan. La mu-
chacha es sorprendida y autoengafiada cree en una aparicion sobrenatural cuando
se ve rodeada por sus celadores y esta situacion en que confunde lo real con lo
fantastico termina por ocasionarle la muerte. Relato muy debil e imnperfecto que
tal vez resulto as; por la escasa conviccion que el narrador tenia sobre tal tipo de
literatura.

Tampoco define lo que entiende por novela historica, pero esto en su epoca
hubiera sido una insolencia majadera. Todo el mundo identificaba automatica-

15. En relacion con esto, Pedro Henriquez Urenia: Las corrientes literarias en la America
hispdnica. Mexico, FCE, 1949, p. 109, escribio respecto de Bello: "El deseo de inde-
pendencia intelectual se hace expli'cito por primera vez en la Alocucion a la poesia de
Andre's Bello".
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mente entonces en Chile (y en America) novela historica y Walter Scott. El ma-
estro y creador indiscutido de esta clase de obras era el autor de Ivanhoe. Blest
Gana demuestra entusiasmo por este tipo de novelas e invita a los escritores de
su tiempo a cultivarla. Con el infaltable reflejo antiespafiol de la 6poca escribe
que no hay necesidad de 4'. . . remontarnos al eterno batallar de la conquista"
(de Amenrica por los espafioles); que en las gestas de la independencia de los pai-
ses del Nuevo Mundo hay amplio material para ejercitar las dotes literarias na-
rrativas dentro del marco de la novela historica. Tambien en esta ocasion su doc-
trina dirigio su praxis de narrador. Durante la Reconquista es la unica novela his-
torica que escribio A. Blest Gana. En la primera edicion esta obra llevaba como
subfitulo Novela hist6oica. Es la unica que lucio tal denominacion por voluntad
del autor16. Esta novela narra acontecimientos que en la historia de Chile se ex-
tienden por dos ailos y algunos meses entre el desastre de Rancagua, I y 2 de oc-
tubre de 1814, y la batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817. Oficialmente la
independencia de Chile es reconocida como iniciandose el 10 de septiembre de
1810. De esta fecha a Rancagua se extiende el peri'odo que se llama de la Patria
Vieja. Entre Rancagua y Chacabuco, el periodo asi enmarcado se denomina Re-
conquista y a partir de Chacabuco en adelante, Patria Nueva. Durante la Recon-
quista, pues, tiene por asunto ese lapso de la historia chilena denominada asi.
Es un tema de la historia nacional tal como la entend('an los hombres del siglo
XIX y no algo discutiblemente nacional segOn el criterio de entonces como hu-
biera sido el caso si hubiera tratado un asunto del periodo colonial. La devo-
cion que A. Blest Gana y los escritores de su tiempo sentian por W. Scott los
hubiera podido llevar a ver en la Colonia el equivalente de la Edad Media en
Europa inspiradora de los romanace de su maestro. Pero mas fuerte fue para
Blest Gana su rechazo del tradicionalismo y de lo espafiol que el esquema de-
ductible del novelista escoces. Pero la independencia respecto de Scott no se
limita en Blest Gana solo a esto. Como veremos mas adelante, la concepcion
misma de la novela historica tal como se concretizo en Duranlte la Reconlquis-
ta difiere notable y creadoramnente del modelo ofrecido por W. Scott.

En otras novelas de Blest Gana hay episodios de la historia chilena o fran-
cesa que aparecen alll' narrados. En Martin Rivas, la creacion y desarrollo de la
Sociedad de la Igualdad y el Motln de Urriola (20 de abril de 1851); en El ideal
de un calavera, el motin del cerro Baron y el asesinato de D. Portales por los
militares de la epoca (6 de jullio de 1837); en El loco Estero, la entrada triun-
fal de Bulnes vencedor en la guerra contra la Confederaci6n de Peru y Bolivia

16. Universalmente los subtitulos de las novelas de Blest Gana han desaparecido en las edi-
ciones mas proximas a nuestros dias. En el caso de Durante la Reconquista como en el
de todos los dema's. ,Por que? Simplemente por la ninguna, absolutamente ninguna,
atencion que los editores otorgan a su trabajo. Para ellos se trata de sacar al mercado
un libro que se vende. Y nada mas. Mientras menos costo tenga, mejor. La idea de en-
cargar a un critico responsable para que revise la primera o las primeras ediciones a fin
de dar a la imprenta un texto cuidado o integro. no perturba la impermeable constitu-
ci6n de sus cerebros.
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(Batalla de Yungay, 20 de enero de 1839); y en Los desposados, Luis es el jefe
de las barricadas de la revolucion de 1848 en Paris. Pero estos episodios aisia-
dos son elementos rodeados de una gran masa de acontecimientos cuya histori-
cidad no esta comprobada, es decir, que no son historicos. Por lo mismo nadie
podria llamar historicas a tales novelas a causa de episodios de ambito reduci-
do dentro del contenido total de cada obra.

Mas espacio dedica el autor a la novela de costumbres en su Discurso y
muestra por ella una clara preferencia. Sus consideraciones en torno a ella las
inicia asf: ". . . creemos que, consultado el espintu de la epoca y la marcha de
la literatura europea durante los ultimos treinta aflos (Soy yo el que subraya.
Tengase presente que las primeras novelas de Balzac propiamente balzacianas
son de 1829, 1830. A. Blest Gana leyo su Discurso el 3 de enero de 1861 en la
Universidad de Chile), la novela que est6i ilanada a conservar por mucho tiempo
la palma de la supremaci'a es la de costumbres" (pp. 427-8). Estima que la nove-
la historica creada por Scott no obstante su gran valor no se ha renovado acerta-
damente por la accion de otros escritores y que hay un pu'blico numeroso -de
acuerdo,"con el espiritu de la epoca"- que no se interesa por los valores de fina
poesifa y por los elevados sentimientos tratados en las novelas de Sir Walter, pero
que si manifiesta gran apetencia por las narraciones en que se presenten asuntos
de la vida cotidiana. Esta gente ntayoritaria. . . "ha menester para nutrir su espf-
ritu de un alimento mas sencillo del que aquellos preciosos modelos del arte (las
novelas historicas a lo Scott) le presentan". Solo la "gente de esmerada educa-

cion" sigue conservando interes por la novela historica. Blest Gana hace aquf cla
ramente la distincion de la tradici6n narrativa y critica inglesa entre romance y
novell 7. La novela de costumbres estai dotada para el de tres elementos estructu-

rales basicos en cuanto a su contenido: en ella hay cuadros de la vida de todos
los dias que quedan alli pintados verbalmente, la descripcion se desarrolla sin di-
ficultades como resultado de la atenta observacion de la realidad y por la gran
(cantidad) de aconteciientos que caben en su seno dara lugar a intrigas bien
elaboradas. Por sus cuadros, la novela de costumbres atraera la atencion de to-
dos los lectores, por sus descripciones atraera al pensador y estara Ilena de "color
local", por sus intrigas variadas y complejas sera del gusto de muchos. Adema's,
como ya queda indicado arriba, la presentacion de los vicios y virtudes propios
de la vida real pennitira al narrador exaltar las uiltimas y combatir los primeros
Establecido lo anterior, Blest Gana formula la pregunta crucial para el y para los
escritores de su 6poca. ,Puede haber una novela de costumbres efectivamente na-
cional? Su respuesta es afirmativa plenamente: "Estudiando pues nuestras cos-
tumbres tales como son, comparandolas en las diversas esferas sociales, caracte-
rizando los tipos creados por esas costumbres y combinandolos, a fin de ofrecer

17. Clara Reeve definia en 1785 1 novel como... "una pintura de la vida y de las costum-
bres reales y de la epoca en que se escribe" y para romance estableci'a que. . . "des
en estilo alto y elevado lo que nunca ha ocurrido ni es probable que ocurra".
Clra Reeve: Progress of Romance, Londres, 1785. Citada en Rene Wellek y Austin Wa-
rren: Teoria literaria. Madrid, Editorial Gredos, 4a. edicion, 1974, p. 259 y 357.
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una imagen perfecta de la epoca con sus peculiaridades caracteristicas, la novela
no puede dejar de ser esencialmente nacional, segun el mayor o menor acierto de
los que a ella consagran sus esfuerzos". (p. 429).

La preferencia que en este texto doctrinal mostro Blest Gana por la novela
de costumbres la corroboro macizamente en su producci6n novelesca. Mientras
que las doce novelas menos valiosas de este autor llevan ora el subtitulo de nove-
la original o simplemente novela (mas numeroso el primero de los dos), tres de sus
novelas importantes reciben como subtitulo en sus primeras ediciones la palabra
costumnbre: La aritmntica en el amor (Novela de costunzbres), Martin Rivas (No-
vela de costumbres politico-sociales), El ideal de un calavera (Novela de costum-
bres)1 8. Es impresionante comprobar que los criticos han escrito cientos y hasta
miles de paiginas sin seflar claramente que la praxis novelesca de Blest Gana se
corresponde cabalmente con su doctrina novelesca. Teniendo presente tal co-
rrespondencia estricta la labor critica se simplifica y elimina todo margen de
error: la obra novelesca de A. Blest Gana puede ser analizada e interpretada,
comprendida, con sus propios enunciados te6ricos.

Debe llamar la atencion que el nombre de Balzac no figure en este Discurso.
Parece claro por lo que anote arriba entre parentesis que el ejemplo de Balzac ac-
tuo en la elaboracion y obtencion de las ideas aqui recordadas del Discurso. Hay
sin embargo una mencion expresa, clara e inequivoca de la enorme significacion
que el conocimiento de Balzac y de su obra tuvo para la formacion y proyectos
de Blest Gana. En 1864 escribi6 a su amigo Vicunia MacKenna una carta en la que
le decia. . "desde un dia en que leyendo a Balzac hice un auto de fe en mi chi-
menea, condenando a las llamas las impresiones rimadas de mi adolescencia, jure
ser novelista y abandonar el campo literario si las fuerzas no me alcanzaban para
hacer algo que no fuesen triviales y pasajeras composiciones"19. Sin duda el
principal esquema de novela realista que Blest Gana trato de adaptar a la realidad
chilena lo tomo de Balzac. Basta leer un poco a uno y otro autor para darse
cuenta de ello. La vision ciclica de la sociedad, la importancia del tema del dine-

18. Walter T. Phillips dedic6 una tesis al costumbrismo de A. Blest Gana: Chilean Customs
in the Novels of Alberto Blest Gana. USC., 1943, de la cual hace un resumen en Chile-
an Customs in Blest Gana's Novels. Hispania, vol. XXVI. no 4, december, 1943, pp.
397406. El autor hace una clasificacion en quince tipos principales de las costumbres

descritas por Blest Gana en sus novelas que transcurren en Chile. Luego usa una
dante bibliografia de la epoca correspondiente a la reflejada en tales novelas, 1814 a
1860, historiadores, viajeros, etc. y ilega a la siguiente conclusion: "Checking with
other sources named above revealed a high degree of accuracy in Blest Gana's picture
of the customs of Chile. Three hundred and thirty-two citations were made from
sources other than the novels of Blest Gana, and twelve disagreements were found bet-
ween Blest Gana and the other authorities." (p. 402).

19. Citada de hl obra de Silva Castro, Zig-Zag, 1955, p. 49. Por lo dema's en su primer
vela, Una escena social, el ingenuo narrador de entonces cita a Balzac como una auto-
ridad que apoya sus puntos de vista: "Balzac ha dicho que los sentimientos verdaderos
se comprometen con la impudicia de las cortesanas. . ." Op. cit. en nota 7, p. 67.
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ro, el gusto por la intriga bien montada y con momentos de gran suspenso, el
gusto por la observacion detallada, son todos elementos que Blest Gana apren-
di' de Balzac20. Naturalmente la sociedad y la cultura francesas eran muy otras
que las chilenas y Balzac era un monstruo apasionado y genial, luicido y embria-
gado, ingenuo y sabio, de dimensiones colosales que jamas sofio con poseer Al-
berto Blest Gana.

En el Discurso revela tambien A. Blest Gana otra condicion personal que le
sirvio enonmennente en su carrera de literato. En la pagina 427 de ese texto afir-
ma que el escritor que quiera ilegar a hacer algo debe tener una gran tenacidad
y observar una gran continuidad en el trabajo. En su carta a Vicunia Mackenna,
el texto interrumpido arriba sigue asi: "Desde entonces he seguido, incansable
(yo subrayo), como tu' dices, mi prop'sito, sin desalentarme por la indiferenci
sin irritarme por la crftica, .. . El secreto de mi constancia (yo subrayo) esta' en
que escribo no por el culto a la gloria. . . sino por necesidad del alma. . .". Esta
probada tenacidad, rasgo suyo muy 1ntimo, es un aspecto caracterologico que
comparte tambien con Balzac y, naturalmente, con todos los otros grandes crea-
dores.

En su artfculo Trabajos, Blest Gana habfa ya desarrollado a fondo, en 1859,
su pensamiento en torno al t6pico de la tenacidad laboriosa y en torno a otros
temas. Alli manifiesta su profunda adhesion al progreso y a la civilizaci6n. Dice
que, en el fondo, hay que trabajar incansablemente con la vista puesta en estos
ideales superiores. El trabajador intelectual, el escritor, debe trabajar dura y
constanternente, no obstante que sus resultados sean modestos. La falta de d
rrollo de la literatura chilena, su frigil existencia, se debe a la falta de tenaci
de los escritores. Solo su continuado empefno cambiara esta situaci6n. No tiene
ninguna iniportancia que las obras lterarias europeas sean superiores a las ame-
ricanas: hay que producir. Es la actitud de Marti, 'nuestro vino amargo, pero
nuestro'.

La personalidad civil de Blest Gana ha determinado aspectos importantes de
su doctrina literaria. Su caracter ha sido una firme soporte del escritor. Lo indis-
cutible y claro es que este hombre hizo en su vida practica exactamente lo que
cualquiera esperaria de el de acuerdo con lo que sabemos de su personalidad
y que el novelista realizo cabalmente en su praxis de escritor lo que habia pen-
sado y escrito en sus articulos doctrinales. No hay ninguna grieta entre el hom-
bre y el novelista. No hay ninguna grieta entre los proyectos que formulo el na-
rrador, entre sus ideas en tomo a la novela, y las caracteristicas concretas que
presentan sus obras.

"LA ARITMETICA EN EL AMOR"

En 1859 la Universidad de Chile convoco a un concurso para el afno siguien-
te invitando a los interesados a presentar "una novela en prosa, historica o de
20. V. el articulo, bastante debil, de Maurice Frayse: Alberto Blest Gana et Balzac. Carave-

ile, Toulouse, no 20, 1973, pp. 117-134.
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costumbres, al arbitrio del autor, pero cuyo asunto fuese precisamente chile-
no"21. Blest Gana presento La aritmitica en el amor y obtuvo el premio. En
ella encontro la f6rmula adecuada de novela que venia buscando desde sus
primeros intentos conocidos que comenzaron a aparecer publicados en 1853.
El autor eligio la f6rmula de la novela de costumbres y cumplio con creces las
exigencias de chilenidad que sefialaba la convocatoria del concurso. El jurado
no dej6 de resaltar con satisfaccion tal caracteristica: "El gran merito de esta
composicion es el ser completamente chilena. Los diversos lances de la fibula
son sucesos que pasan efectivamente entre nosotros"22. E. Astorquiza, afios
mas tarde, escribio sobre el informe del jurado: "Lo que Lastarria y Amuna-
tegui omitieron decir era que estaban en presencia de un gran lhecho historico:
el nacimiento de la novela chilena"23. Lo que omitio decir Astorquiza a su vez,
y que otros crfticos repararon mas tarde, es que el realismo literario surgia con
esta novela diez afios antes que en Espafia24. Como se recordara, la primera no-
vela de Galdos, La fontana de oro, se publico en 1870.

Dos triangulos fundados en el amor y el dinero simnultaneamente, con mu-
chos elementos coincidentes pero con diferencias apreciables y muy diversos des-
tinos, estructuran y dan dinamismo a la novela. El angulo principal de uno de
los triangulos esta constituido por Fortunato, joven pobre que busca fortuna (de
ahli el ingenuo simbolismo de su nombre) porque ama a Amelia, muchacha tam-
bien pobrre con la cual no cree que podria ser feliz sin poseer antes una esposa
adinerada. El angulo principal del otro triangulo es un personaje femenino, Julia,
hermosa mujer pobre que tiene un amante, Pefialta, pero que busca marido rico
para hacerse una vida mas regalada y agradable junto con su amnado. Julia encon-
trara este marido providencial en Anselmo, un tio de Fortunato ya anciano, adi-
nerado e ingenuo que la amara profundamente. Fortunato fracasara en dos pro-
yectos de matrimonio por conveniencia intentados con Margarita y Juana. Mien-
tras se suceden los empefios de Julia por casar con don Anselmo, mientras
Fortunato corre tras las afortunadas Margarita y Juana -Julia manteniendo a su
amante Pefialta y Fortunato amando y exponiendose por Amelia- y mientras
van apareciendo muchos otros personajes secundarios movidos tambien por el
amor y el dinero, o solo por el dinero, o por la gula, como el reverendo Ciriaco
Ayunales (otra vez el simbolismo ingenuo del nombre), el narrador va descri-
biendo puntualmente el ambiente urbano de Santiago, la vida corriente, las casas,
las calles, los salones y tambien aspectos tipicos de la vida de provincia cuando
Fortunato, acorralado, debe abandonar la capital para vivir en una ciudad de ca-
ricaturesco ambiente provinciano.

21. Tomo la cita de Silva Castro, op. cit. p. 188.

22. Idem supra, p. 189. El jurado lo componian Lastarria y M. L. Amunategui.

23. Eliodoro Astorquiza: Don Alberto Blest Gana. Revista chilena no XXXIV, agosto de
1920, pp. 345-70. La cita esta en la p. 351.

24. "Como habia ocurrido con el romanticismo en poesi'a, el realismo moderno en la no-
vela hizo su aparicion en la America espafiola antes que en Espania". P.H. Urefia, op.
cit. p. 152.
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Mezclado a los personajes atrapados en sus respectivos triangulos, desempe-
ffando un papel importauite y negativo, aparece un personaje, Anastasio Bermiu-
dez, que encarnara el eingaffo, la mezquindad, la doblez y la malignidad. Una fal-
sificacion que Fortunato se ve en la obligacion de efectuar para ayudar noble-
mente al padre de Amelia, tendra tambien una gran importancia en la novela. Un
valor semejante tendran unas cartas comprometedoras sustrai'das a Julia. Habra
que agregar, por ultimo, que en las primeras lineas de su novela el narrador advier-
te que los sucesos que revelara acaecieron en 1858. Es decir situa con exactitud
la cronologia de los acontecimientos narrados.

La escueta enumeracion de elementos hecha para La aritmentica en el amor
refleja muy bien el mundo novelesco de A. Blest Gana. Con un desarrollo menor
o mayor, con un manejo que revela ma's o menos maestnra, ellos reaparecen prac-
ticamente en toda su obra de ficcion. Hay que tener presente, sin embargo, una
distinci6n que ha sido aludida antes. La aritnietica en el amor contiene el esque-
ma estructural y novelesco en que cutlnina toda la labor del literato anterior a
1860. Este esquema le abre el camino para escribir sus novelas mas importantes.
Cronologicamente, pues, esta novela es la primera de la serie de seis que hemos
calificado como sus mejores novelas. Sin duda es la menos acabada de esta serie
de seis, la mis imperfecta, y en cierto modo todavia larvaria, pero como un de-
sarrollo necesario de su arquitectura novelesca se explican perfectamente Martin
Rivas, El ideal de un calvera, Durante la Reconquista, Los 7rasplantados y El
loco Estero. Estas novelas estan potencialmente contenidas en La adtmetica en
el amor. Todas ellas se ordenan a una tecnica semejante, a una identica vision del
mundo, a un mismo modo narrativo. A. Blest Gana, para lo mejor de su obra, no
cambio nunca de esquema novelistico. Por eso a lo largo de su extensa vida atra-
ves6 ciego y sordo por entre las diversas tendencias literarias que se sucedian en
Europa y America. Como los grandes novelistas del realismo europeo (Balzac,
Dickens, Galdos) se mantuvo fiel a la fnrmula descubierta en los inicios de su ma-
durez, luego de algunos tanteos que a tropezones lo conducian a ella.

TEMATICA Y PERSONAJES

A nivel de los personajes dos temas principales recorren toda la obra de B
Gana, el amor y el dinero. La mayori a de los crnticos han percibido esto sin
ficultad25 .

El tema amoroso tiene tres desarrollos posibles: conduce al matrimonio (
roes logrados), a la fuga (fracaso y normalmente muerte) o, por uiltimio, se p
senta bajo la forma de anor extramatrimonial, de union libre entre ama
(tambien en este caso se deriva a la muerte o al fracaso). En La arit7ndica en
amor, Fortunato contraera matrinmomo con Amelia. Fortunato ha cometido

25. Por ejemplo Leoncio Guerrero: Alberto Blest Gana y su epoca. Atenea, anio XXXIX,
CXLVI, no 36, Concepcion, 1962, pp. 103-114. afirma:' "Esta novela de Blest Gana
(Martin Rivas), como todas las de este escritor, tiene como aglutinante los problemas
amorosos. . ." p. 109.
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errores, pero su motivacion ha sido altruista. Julia, la aduiltera, sera desheredada
por Anselmo. En la novela todo esta unido causalmente. Anselmo enferma ful-
minantemente cuando descubre que Julia -lo engafia con Pefialta. Perdona a For-
tunato por Amelia que lo ha cuidado abnegadamente durante su enfermedad. El
viejo imprudente monrra, la aduiltera se ilevara un chasco y los mas virtuosos se
uniran para siempre. En Martin Rivas, Leonor y Martin contraen matrimonio y
ambos se insertan en la vida burguesa y acomodada de la familia de la muchacha;
Rafael San Luis, coprotagonista de la novela, pierde a su novia Matilde y muere
porque antes ha tenido amores ilegitimos con Adelaida, la cual ha concebido un
hijo suyo. En esta novela ya hay un mufion de fuga amorosa. Aparentemente
Martin rapta a Edelmira. Queda en claro, posteriormente en la novela, que esto
es falso. Pero la sola imputacion de rapto cuesta a Martin el abandono de la casa
de su protector, el padre de Leonor, el enojo de esta y los riesgos que corre de
perder la vida en el motin de Urriola. En El ideal de un-1 calavera, Ines resiste el
apasionamiento amoroso de Abelardo y casa con otro. Desde entonces Abelardo
ileva una vida bohemia, de calavera, amargado y sini propositos claros. Rapta a
Candelaria. La hace su amante y vive con ella. Aunque arrepentida mas tarde,
Candelaria sera el agente del traslado de Abelardo a Valparaiso donde sera
fusilado. En Durante la Reconquista, Laramonte rapta a Trinidad. Ella morira de
enfermedad repentina mientras Laramonte sale desterrado al Per'u. Violante de
Alarcon ha tenido amores antes con Laramonte, sutilmente lo deja saber el
narrador. Sus propositos de casar con Abel se veran frustrados: este sera asesina-
do por San Bruno. Patricio Fuentealba ama a Mercedes en Los trasplantados.
Ambos ensayan una fuga frustrada. Mercedes tenninara suicidandose. Un perso-
naje secundario de esta novela, Sagraves, que tiene sin embargo bastante impor-
tancia en la estructura y mensaje de ella, vive amancebado con Odile, hija de una
lavandera. Poseen dos hijas. Todos moriran. Primero una hija y luego los tres
restantes que con el cadaver en brazos del padre se ahogan voluntariamente en el
Sena. Manuela y Quintaverde son amantes en El loco Estero. Manuela engafna
abiertamente a su marido Matias. Morira de muerte repentina cuando Quintaver-
de la abandone para desposar a otra mujer. Esta muerte permitira que Diaz y
Deidamia, los protagonistas jovenes, contraigan matrimonio26.

Hay un cuarto desarrollo posible para el terna amoroso. S6lo se presenta dos
veces. Y en los dos casos son personajes femeninos los que aportan tal desenvol-

26. En el resto de la obra de Blest Gana hay otros matrimonios obtenidos como premio por
los protagonistas ejemplares y muchas otras fugas que terminan en el fracaso y la muer-
te. Engaiios y desengafios, Ismael y Laura casan; Clementina y Luis deciden ahogarse en
el Sena desesperados por los fracasos subsiguientes a su fuga en Los desposados; Cami-
lo casa con Adelaida en La fascinacion; Clara con Casimiro en El jefe de la familia;
Juan de Aria pierde a Julia que muere, a consecuencia de la fuga de ambos; Pablo rapta
a Paulina en Un dranw en el campo. Su hermano Antonio lo hiere con arma de fuego y
abandona el hogar paterno. Paulina es desheredada por sus padres; Luciano se suicida
en El pago de las deudas despues del fracaso de su fuga con Adelina; Peuquilen es com-
plice de Ferm'n en el rapto de Rosa que se narra en Mariludn. Cogido de amor repenti-
no por la muchacha, asesina a Fermi'n despues de la fuga de este con Rosa.
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vimiento. Es el amor abnegado. El sacrificio de una mujer enamorada para qiue su
amado consiga a otra mujer. En Engaiios y desengafios Elisa, profundamente ena-
morada de Ismael, proporciona las pruebas de la inocencia de Laura para que 6s-
te case con ella. Cumplida su mision, profesa en el monasterio del Carmaien Alto
de Santiago. Edelmira explica a Leonor la falsedad del rapto que respecto de ella
se le imputa a Martin. Y para salvarlo de su condena a muerte, se ofrece en ma-
trimonio a Ricardo Casta'Ios. Su sacrificio hara' posible el casamiento de Martin
con Leonor.

El dinero es un tema que afecta tanto a los protagonistas como a los perso-
najes secundarios. En relacion con el amor, el dinero act(ua como un factor que
coadyuva al matrimonio de las parejas o se transforma en impedimento defmiti-
vo. Fortunato solo puede casarse con Amelia cuando hereda a su tio. Este ha
conquistado a Julia porque es adinerado y Julia ha casado con el solo por esta
raz6n. Towdos los demAs personajes de esta novela, La aritmftica en el anior, gi-
ran tambien en torno al dinero. Bermiudez busca un matrimonio de convenien-
cia. Petronila, hermana de Anselmo, intriga para que este le deje en lherencia
parte de sus bienes. El padre de Amelia enfrenta crisis econ6micas que s6lo la ge-
nerosidad poco moral de Fortunato le permiten sobrellevar. Recu6rdese que
el nombre completo del protagonista es Fortunato Esperanzano. En Martin
Rivas la gran dificultad de Martin en su conquista de Leonor esta constituida por

la riqueza de ella y por su propia pobreza. Su conducta virtuosa, la gran persona-
lidad de Leonor y la notable debilidad del padre de esta deben conjugarse para
allanar el obstaculo. La primera vez que Rafael San Luis pierde a Matilde se debe
a la ruina economica de su padre. Toda la familia Molina, excepto Edelimira, es-
pera obtener ventajas economicas en sus tratos con los jovenes de la burguesia.
Fidel Elias, Simon Arenal y el mismo Damaso Encina tienen las ideas politicas
que en el momento protejan mejor sus intereses economicos. Parte del rechazo
de Ines hacia Abelardo en El ideal de un calavera se explica porque sp familia es
rica y la del galan modesta. Don Lino Alcunza pretende seducir a Candelaria am-
parado en su solvencia economica que impresiona a la muchacha y - su familia.
En Durante la Reconquista, Violante de Alarcon enfila las armas de su coquete-
ra hacia Abel Malsiva porque lo sabe un primog6nito de casa poderosa economi-
camente. El bastardo Juan Argomedo se vende a San Bruno y mata a su madre
para obtener dinero. En Los trasplantados, la pobreza de Patricio impide su casa-
miento con Mercedes Canalejas. La riqueza de la familia Canalejas permite dar-
la a ella a un principe. Sagraves y su familia se suicidan, entre otros factores,
abrumados por la pobreza. La dote que el Sr. Estero regala a Deidamia y a
Diaz facilita el casamiento de dstos en El loco Estero. En los otros doce relatos y
en su obra de teatro el tema del dinero tiene tambi6n una gran importancia. No
hay en la obra de Blest Gana el retrato de ningiin avaro. Lo ma's proximo es la
figura de Genaro Gordanera, de Los trasplantados, presentado como un viejo ta-
cafio.
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A nivel de lo social los temas tratados por Blest Gana son las costumbres, la
descripcion de las diversas esferas sociales (observacion social), la historia y la
poli'tica.

Las costumbres estan descritas como usos sefialados al pasar cuando el narra-
dor caracteriza a los personajes o describe ambientes. 0 estan presentadas como
cuadros de costumbres27. La tecnica para introducir estos es siempre la misma:
los personajes de la novela respectiva se ven envueltos en situaciones tradiciona-
les de la vida social. En Martin Rivas, se describe latamente una fiesta de la ma's
modesta burguesfa. En la epoca se ilamaba a este tipo de fiestas picholeo. El na-
rrador describe la casa, los trajes, los bailes, las comidas, los cantos, las bebidas y
el transcurso del picholeo desde su preparacion hasta su termino. Tambien en
esta novela hay una pintura igualmente nuciosa del aniversario de la indepen-
dencia de Chile. Desarrollada al aire libre esta festividad, el narrador describe las
cabalgaduras y sus jinetes, los carruajes de la gente adinerada, las carretas de los
mas humildes y las ramadas en las que se bebe y se baila. Es en El ideal de un ca-
lavera donde se acumula quiza's el mayor nu'mero de cuadros de costumbres. Alll'
se describe un juego de prendas, un rodeo y aparta (recogida y separacion de ani-
males vacunos), una funcion de teatro popular y diversas fiestas y diversiones
propias del ambiente social modesto por el cual transitan los protagonistas. En
Durante la Reconquista hay la maravillosa descripcion de una chingana (taberna
popular) en la que se baila cueca (danza nacional chilena), se bebe mistela y en la
que el pufial de los galanes del pueblo esta dispuesto a intervenir en cualquier
momento. Incluso en el mundo sofisticado de Paris, el narrador se las arregla pa-

ra descrubrir cuadros costumbristas. En Los trasplantados, un elaborado carac-
ter de tales tienen las descripciones del palacio del hielo, las carreras de Long-
champ y los paseos de los carruajes por el Bois de Boulogne. El Nato Diaz es un
afamado elevador de cometas (encumbrar volantines, decimos en Chile) y toda
su tecnica y los incidentes de las competencias entre cometas (comisiones) estan
frescamente recogidas en El loco Estero.

Una de las caracteristicas que A. Blest Gana propugnaba para la novela cos-
tumbrista nacional era la de comparar las costumbres "en las diversas esferas so-
ciales" (Discurso, p. 429). Primero: es altamente oportuno retener la expresion
esfera social que 61 emplea. Si pretendemos reemplazarla por clase social, darle
un alcance terminologico exacto dentro de la sociologia, o cargarla de un sentido
ideologico determinado, cometeriamos violencia con el pensamiento del autor,
con sus concepciones doctrinales, con su concepcion intuitiva y empirica de la

27. W. T. Phillips, art. cit., hizo la siguiente clasificacion de las costumbres descritas en las
obras literarias de Blest Gana ambientadas en Chile: "Dress of the Chilean People; Cus-
toms of the Home; Customs of the Family; Customs Pertaining to Servants; Customs
Pertaining to Education; Vices of the Chilean People; Foods and Beverages; Social Di-
versions; Public Festivals and Religious Customs; Customs Pertaining to Health, Medi-
cine, and Punishment of Crime; Customs Pertaining to Commerce and Government;
Street Life in Santiago; Customs of Country Life; and Travel and Transportation".
p. 399.
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sociedad de su tiempo y -por filtimo- caerfamos en desfiguraciones grafes de la
dosis de verdad y objetividad que Blest Gana aprision6 en esta ex-
presion y en las obras resultantes de su praxis de narrador . Esfera social es
una denominacion relativarnente vaga, pero que se precisa con bastante claridad
en las obras de este escritor, en la presentacion que hace en sus novelas de las
diversas capas sociales que el percibe en el Chile de su tiempo. Segundo: fiel al
programa novelfstico expuesto en su Discurso se esfuerza por caracterizar las di-
versas esferas sociales de acuerdo con las costumbres de cada una. Y tercero: es-
tas diversas esferas sociales sostendran entre si unas complejas relaciones de pug-
na y convivencia en sus obras literarias, especialmente a partir de MAartin Rivas en
adelante.

En esta novela hay unas breves pinceladas en las que la esfera social del pue-
blo asoma tfmidamente: un cochero, unia criada de casa pobre, unos lustradores
de botas y una masa amorfa que contempla el motin de Urriola. Hay otras dos
capas que nombra el autor con fraseologia clara e inequivoca. A una Ia Hlama
"las buenas famnilias". Otras veces la denomina aristocracia. Es la esfera de la bur-
guesfa adinerada. A la otra la denomina "medio pelo" . Nunca designa. por el
contrarics, la esfera social a la que pertenece el protagonista Martin Rivas. Sin
duda el nombre que le corresponde es el de burguesfa imiodesta o clase media sin
fortuna. En el trascurso de toda esta novela los cuadros de costumbres que se
describen, o los usos que se sefialan al pasar, corresponden a la aristocracia o a la
esfera del "medio pelo". Cuando estas dos esfe-ras se suman en actos sociales co-
lectivos, el narrador se encarga de indicar la coniducta diferencial de los persona-
jes pertenecientes a cada una. En El ideal de un calavera cambia el ambito de
observacion. Aquf se describen fundamentalmente la esfera de la burguesia mo-
desta (Abelardo y su amigo Solama, tambien don Lino) y del "medio pelo" re-
presentado por la familia Basquiffuelas a la cual pertenece Candelaria. Tambien
figura un cursi (en Chile decimos siitico) de buena famiia, pero plegado al esti-
lo de vida de Abelardo y Solama. Ines Arboleda pertenece a la aristocracia. Pero
su capa social no tiene praicticamente cabida en esta novela. Ines misma es un
personaje esporadico. Las armonias y conflictos se suscitan aqui entre la bur-
guesia sin fortuna y el "medio pelo". En Durante la Reconquista ocupa un gran
espacio la aristocracia criolla; practicamente no hay "medio pelo" (tal vez, con
dudas, podria sostenerse que Juan Argomedo pertenece a el); figura como uni-
co caso en las obras de 9lest Gana un mulato, Jose Retamo28 y tiene una im-

28. En su estupendo articulo, aparecido casi simultaneamente con la novela, Diego Barros
Arana nos informa: "El Jos6 Retamo de la novela, a quien se supone que le daban el so-
brenombre de Callana, es la fotografia exacta de Jos6 Romero, mis conocido con el so-
brenonbre de Peluca, mulato truhan y burlon, pero notable caballero por sus sentimien-
tos, por su bondad, por su fiantropi'a y por su jwicio recto y claro. Jose Romero, ofi-
cial del batallon de pardos (infantes de la patria) en la batalla de Maip'i y por largos
afios oficial de sala de la Caimara de diputados, mereci6 por sus virtudes que ei pueblo
le erigiese un monumento sobre su tumba en el cementerno de Santiago". Diego Barros

Arana: Durante la Reconquista (Novela hist6rica por don Alberto Blest Gana). Ana
de la Universidad de Chile, tomos XCVI-XCVIII, ,ano 550 Santiago, 1897, pp. 5-10,
la cita en p. 9.
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portancia bastante notable la capa popular cuyo portavoz y heroe es Camara. Por
la indole de esta novela no hay aqui conflictos entre estas esferas. Todas ellas

estan unidas y enfrentan al enemigo comun: a los realistas espafioles. En Los
trasplantados la situacion se complica con la pertenencia al mundo de la novela
de las capas sociales francesas. En cuanto a las hispanoamericanas que allf figuran
estan en colision la aristocracia con la burguesia pobre (enfrentamiento entre la
familia Canalejas y Patricio), o esta (iltima se pone al ruin servicio de la primera:
Sagraves. De la sociedad francesa figuran los nobles tronados y las demi-mondai-
nes. Hay tambien un principe aspirante a un min'usculo trono centroeuropeo, pe-
ro que durante el transcurso de la novela es un simple cazadotes. En El loco
Estero, el Rato D;az tiene notas muy populares pero puede inscribirse dentro d
la burguesia modesta, tambien el resto de los personajes que pertenecen a las
capas de los funcionarios y militares de la epoca.

Alone hizo una observacion indiscutible en torno a los personajes de A. Blest
Gana: . . . "sus personajes adquieren mayor vitalidad a medida que bajan social-
mente y la pierden de un modo visible en cuanto suben. 0 sea, ocurre todo lo
contrario de lo que, en apariencia, deberia ocurrir"29. Esta observacion puede
trasladarse de los personajes a las capas sociales correspondientes. A los lectores
de hoy todo lo concerniente a las inferiores les resulta ma's fresco, espontaneo y
gracioso. A medida que se remonta en el espectro social el mundo se hace mas
acartonado, rigido e inerte. El narrador pertenecia a la clase alta y deja un re-
trato de ella muy negativo. Sus componentes estan lienos de vicios y de cobar-
dia, predomina sobre todo el interes economico, el arribismo social y el oportu-
nismo politico. Estos rasgos se dan plenamente en Martin Rivas, Los trasplanta-
dos y, en parte de esa capa social, en Durante la Reconquista. S6lo algunos esca-
sos miembros de ella tienen personalidad fuerte y virtudes humanas valiosas. So-
bre todo tres mujeres: Leonor (Martin Rivas), Luisa Bustos (Durante la Recon-
quista) y Mercedes (Los trasplanitados). En cuanto a los tipos masculinos de la
aristocracia, s6lo Abel y Alejandro Malsiva quedan en el recuerdo como persona-
jes dignos. Pero en todo caso mucho menos energicos y elaborados que las
protagonistas femeninas sefialadas. La burguesia modesta aparece dotada de edu-
cacion y buenos modales. Sus gustos e ideales coinciden con los de la aristocra-
cia, pero aparece descrita como mas valiosa y energica moralmente. El heroe vir-
tuoso por excelencia de esta esfera social es Martin Rivas. Muy parecido a el,
pero mucho menos afortunado, es Patricio Fuentealba de Los trasplantados.

La esfera social del "Medio pelo", tratada a fondo en Martin Rivas y en El
ideal de un calavera, es la uinica clara -admirablemente- defmida por el narta-
dor: "Colocada la gente que ilamamos de medio pelo entre la democracia que
desprecia y las buenas familias, a las que ordinariamente envidia y quiere copiar
sus costumbres, presentan una amalgama curiosa, en las que se ven adulteradas
con la presuncion las costumbres populares, y hasta cierto punto en caricatura

29. Hernan Diaz Arrieta (Alone): Historia personal de la literatura chilena. Santiago,
Edit. Zig-Zag, 1954, p. 181.
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las de la primera jerarqufa social, que oculta sus ridiculeces bajo el oropel de la
riqueza y de las buenas maneras"30. Globalmente esta capa juega un papel mez-
quino en la narrativa de Blest Gana. Las mujeres estin destinadas a ser arnantes
vergonzantes de los personajes de la aristocracia o de la burguesia modesta. Tie-
nen hjos ocultamente, se fugan con sus amantes, son perseguidas por los viejos
inescrupulosos. Los hombres son oportunistas sin principios, capaces de enga-
fiar y de cometer no importa que bajeza para conseguir dinero y ascenso social.
Amador Molina de Martin Rivas es el prototipo de esta clase de personajes. Es un
cursi al borde de la delincuencia, siempre turbio y siempre truhan. La capa social
entera es bastarda. Huye del pueblo pero nunca accede a la clase superior. Esta
en una permanente fuga y un constante proyecto de ascenso social que no alcan-
za ni puede realizar. Solo un personaje hay digno en este estrato social: Edelmira
que es capaz de sacrificarse por Marti'n Rivas.

El afio 1862, el mismo anfo que Martin Rivas, se publico Los Miserables de
Victor Hugo. Alli el autor define la capa social a que pertenecian los Thenardier,
ese matrimonio rofioso y repugnante que explotaba a Fantine y maltrataba a Co-
sette. Es impresionante comprobar Ia similitud de la definicion de Hugo con la
de Blest Gana: "Ces etres appartenaient "a cette classe sociale b&tarde coinposee
de gens grossiers parvenus et de gens intelligents d6chus, qui est entre la classe di-
te moyenne et la classe dite inf6rieure, et qui combine quelques-uns des defauts
de Ia seconde avec presque tous les vices de la premhire sans avoir le genereux
61an de I 'ouvrier ni I 'ordre honnere du bourgeois"3 1. En la novela chilena y en
la francesa esta esfera social desempefia un papel parecidamente repugnante32.

La expresion "medio pelo" para designar este estrato social no la puede expli-
car satisfactoriamente en el articulo que vengo de citar en nota. Alll suponia que
la expresion era de origen anrimal (v. nota 7 de dicho articulo). Jaime Concha se
entusiasmo con esta hipotesis y agrego por su cuenta: "Obviamente, la f6rmula
debio tener un origen ganadero y surgir entre gupos agropecuarios que conside-
raban a otros sectores como socialmente inferiores"33. Ahora creo que puedo
dar una explicaci6n semaintica mas satisfactoria de esta expresion. El Diccionario
de la Academia Espafiola trae, slpelo, la locucion de medio pelo con el significa-
do de 'lc. fig. y fam. con que se zahiere a las personas que quieren aparentar
mis de lo que son'. . . El significado despreciativo esta tambien en el diccionario
de Malaret desplazado a un campo semantico racial: De medio pelo (s,/pelo)
'Dicese de la persona de color que no es de pura raza blanca'; atribuye este signi-
ficado a Puerto Rico34. Neves trae la expresion sin de, registra simpleinente Me-
30. Martin Rivas. Santiago, Edit. Zig-Zag, 4a. edici6n, 1948, p. 73.

31. Editions Rencontre, Suisse, 1966, livre quatrie'me, chap. II, p. 210.

32. Para un mayor desarrollo de estos puntos de vista, V. Gufllermo Araya: El amor y la re-
vo*ciOn en "Martin Rivas" Bulletin Hispanique, Bordeaux, T. LXXVII, nO 1-2.
Janvier-Juin, 1975, pp. 5-33.

33. Jaime Concha; Pr6logo, Notas y cronologias de "Martin Rivas" Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1977, nota 36, p. 62.

34. Augusto Malaret: Diccionario de anericanismos- Bs. Aires, 3a. edici6n, 1946.
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dio pelo (s/v). con la mencion de 'mulato' y la atribuye a toda America35. La
Academia s/sombrero, trae la expresion sombrero de pelo y con el significado de
'sombrero de copa' la refiere a Chile y Argentina. Vicufia Mackenna habia escrito
por su parte: "El doctor Blest (el padre de Alberto) llevo durante sesenta afios la
misma forma de sombrero de anchas alas que trajo de Londres a Santiago cuando
habfa sombreros de pelo entero (cual eralo el suyo) y sombreros de medio pelo
que de estos iltimos, por mas baratos que los otros, fue de donde las gentes vi-
niesen en llamar tales a los que no habian nacido en casa, chacara o bodegon de
buen tamanio"36. La expresion medio pelo habrfa tenido un camino sinuoso.
Primero tuvo un valor general de reprobacion de conducta, luego significo una
categoria racial vista como inferior y de ahi pasaria a designarse una capa social
singularizada por la modestia de sus atuendos, en especial el sombrero.

El estrato popular, el pueblo, solo tiene cabida en Durante la Reconquista.
El roto Cramara37 es su simbolo. Y es un magnifico siimbolo. Primitive, leal,
valiente, astuto y listo, enamorado.y de facil palabra para convencer a las mucha-
chas de las que se enamora, enemigo mortal de los espafioles, patriota a carta
cabal, es el representante mas acabado del chileno surgido directamente del pue-
blo, no contaminado por la sociedad ni deformado por la educacion. Mariano La-
torre escribi6 que "Camara es la mas valiosa interpretacion del roto chileno que
existe en nuestra literatura"38. No obstante que casi todos los personajes prota-
g6nicos mueren a manos de los espafioles en Durante la Reconquista, alguien
observ6 a A. Blest Gana que Camara no moria en la novela. El novelista replico
de inmediato: "Ro (sefor) Camara representa al pueblo chileno, y el pueblo chi-
leno no muere: vive y vivira siempre"39.

La politica como tema de algun desarrollo aparece solo en Martin Rivas y
Durante la Reconquista. En la estancia provincial de Fortunato, hay solo una
suerte de alegoria politica que divide a los habitantes de la ciudad en dos bandos
irreconciliables. En El ideal de un calavera la participaci6n de Abelardo en el
complot contra Portales es nula. En El loco Estero aun planea la figura de ese
poderoso ministro y hay referencias borrosas respecto del pasado pipiolo de algu-
nos personajes40. En Martin Rivas estan presentados los bandos liberal y conser-

35. Alfredo Neves: Diccionario de americanismos Bs. Aires, Edit. Sopena Argentina, 2a.
edici6n, 1975. (No es efectivo que esta expresion se use en toda America con ese va-
lor. En Chile no existe).

36. B.V. Mackenna: El Dr. don Guillermo C. Blest. Articulo publicado a la muerte de ese
medico en 1884. Citado de Silva Castro: Alberto Blest Gana, Imprenta Universitaria,
1941, p. 79.

37. Roto es el nombre que en Chile recibe el hombre de la clase popular.

38. Mariano Latorre: Op. cit., p. 68. V. tambien el estudio de Russell 0. Salmon. Alberto
Blest Gana como retratista del roto. Caravelle, Toulouse, n° 20, 1973, pp. 135-148.

39. V. Silva Castro: Op. cit. de 1955, p. 286.

40. Pipiolos fue el nombre de los liberales exaltados que tuvieron importancia politica en
Chile entre 1824 y 1830.
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vador de los afios 1850-1851. La presencia de Bilbao se presiente y las activida-
des de la sociedad de la Igualdad ocupan cierto espacio. La intensidad de la pug-
na politica que va a desembocar en la guerra civil de 1851 se dibuja con bastante
nitidez. No se nombra a Manuel Montt, pero su presencia pesa en el ambiente ae
la novela. Liberales por momentos y conservadores cuando les conviene, el nove-
ista retrata bien a los oportunistas politicos, los llarnados "tejedores" en esa
6poca. En Durante la Reconquista dos fuerzas ifreconciliables se oponen: los pa-
triotas y los realistas (espafioles). Entre ellos, disiniulandose y buscando como si-
tuarse, estin -una vez mas - los oportunistas y los indecisos. En toda la obra de
Blest Gana no hay sino tres personajes cuyo destino estai marcado por los aconte-
cimientos politicos. Esto ocurre con Rafael San Luis (Martzn Rivas), pero su
dedicacion a la poiftica es secundaria y derivativa. Aunque muere en el motin de
Umola, ha llegado a ella solo para consolarse de su fracaso amoroso. Luisa Bus-
tos (Durante la Reconquista) es la mujer patriota decidida a jugarse entera por la
libertad de su tierra. Toma parte en planes clandestinos para combatir al enemi-
go, mantiene entrevistas secretas para apoyar los preparativos de los patriotas pe-
ro, en ultlma instancia, muere mas a causa de actuar como mujer enamorada que
como heroina. Manuel Rodri'guez, personaje hist6rico de la novela, dedica su vida
a luchar por la independencia de Chile. El novelista no hace aqui mas que apro-
vechar el personaje proporcionado por la historia y por la mitologia nacional.
Naturalmente hay que agregar a Camara del cual sabemos que es un patriota con-
sumado. Por la parte espaniola son leales a su propia causa especialmente San
Bruno que esti presentado como el simbolo de la crueldad dominadora. Pero
aqui otra vez estamos frente a un personaje hist6rico.

Aparte los episodios historicos esporidicos que aparecen en otras novelas ya
seiWaladas mas arriba, el tema historico tiene un gran desarrollo en Durante la 
conquista. Siguiendo muy fielmente a Barros Arana y a los hermanos Amunate-
gui, A. Blest Gana narro varios episodios venrdicos que ocurrieron en el tiempo
que abarca su obra4l. Tales son la entrada triunfal de Osorio en Santiago, la
batala de Rancagua, la matanza de patiiotas en la caircel de Santiago en la noche
del 8 al 9 de noviembre de 1814, la embajada traida a Chile de parte de San Mar-
tin por Jose Antonio Alvarez Condarco y el asalto a Melipilla por la huestes de
Rodrfguez y Neira. Los personajes historicos chilenos son los dos que acabo de
nombrar y tambien Juan Argomedo; de la parte espafiola lo son Osorio, Marco
del Pont, San Bruno, Villalobos y el mayor Antonio Morgado. Como ya indique
antes, nota 28, el mulato Callana si no historico, por lo menos existio en la reali-
dad42 .

41. Diego Barros y Arana: Historia General de Chile. Santiago, 1888. Miguel Luis y Grego-
rio Victor Amunategui: La Reconquista espaflola. Anales de la Universidad, Santiago,
185 1. V. tambien William E. Wilson. Blest Gana's debt to BarrosArana. The Hispanic
American Historical Review. Vol. XIX, no 1, february, 1939, pp. 102-105.

42. El asesinato de Alejandro Malsira y sus compaheros en la carcel son una version nove-
lada que se basa en la suerte que alif corrieron Jose Clemente Moyano y un soldado de
apellido Concha. V. Francisco Antonio Encina: Historia de Chile. Santiago, Edit. Nas-
cimento, 2a. edicion, T. VII, 1953, pp. 4446.
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Cinco de las seis obras principales de A. Blest Gana, traen indicacion muy
precisa de mano del narrador en cuanto al aio o a la epoca en que transcurren
los hechos narrados. Martin Rivas comienza en el mes de julio de 1850 y termi-
na el 30 de octubre de 1851; no se sefiala con precision la fecha de inicio deES
ideal de un calavera, pero sabemos que ternina un poco despues de junio de
1837; la cronologia bastante precisa de Durante la Reconquista ya fue indicada
(1814.1817); El loco Estero comienza el 19 de diciembre de 1839 y su transcur-
so puede calcularse en un afno mas o menos. Como ya lo dije, La aritmentica en el
amor se desarrolla en el afio 1858. No hay cronologia precisa para Los transplan-
tados, pero obviamente esta situada en el Paris de fines del siglo XIX. La crono-
logia de estas seis novelas, pues, tiene una secuencia interna muy diferente al
orden en que fueron escritas. La secuencia temporal de su redaccion qued6 Midi-
cada en la nota nu'mero 6. Aquf acabo de indicar su orden temporal interno.

ESTETICA DEL TRIANGULO

El amnor y el dinero de temas se transforman en motivos en las obras d
Gana mediante la existencia de trinangulos. Estos triangulos son el esquem
nidades y rechazos que producen entre los persorajes el amor y el dinero mezcla-
dos o la atraccion y la repugnancia amorosa por si solas. En una proporcion
enorme todas las obras de ficcion de este autor estain destinadas a narrar las v
riadas alternativas vitales de personajes antagonizados o atrai'dos entre si por-
que tienen un mismo centro de interes amoroso. De las diez y nueve obras lite-
rarias de A. Blest Gana, diez y siete estan estructuradas por triangulos. Solo dos,
La venganza y La flor de la higuera, escapan a esta ley43.

En sus obras mas simples y menos elaboradas suele haber un solo trahngulo
amoroso. En las mejores y ma's elaboradas, hasta cuatro. Dos hay en La aritme-
tica en el amor, El ideal de un ealavera y El loco Estero; tres en Los trasplanta-
dos y cuatro en Martin Rihas y en Durante la Reconquista. Algunas veces estos
triangulos tienen elementos en comtun; otras, son triangulos diferentes respecto
de los personajes que los componen. A veces uno de los tres factores del trian-
gulo no es singular sino plural. Asf ocurre por ejemplo en La aritmetica en el
amor y Martin Rivas. En la primera, Fortunato corteja a Margarita y a Juana.
Cualquiera de ellas -y otras virtuales tambi6n- cumplen la misma funci6n.
Fortunato busca la riqueza a traves de la mujer y no a la mujer misma. Leonor,
en la segunda, aparece cortejada por Emilio y Clemente cuando ilega Martin.
Los dos primeros cumplen la simple funcion de admiradores. Aquf tambi6n
hay una pluralidad fisica pero una sola funcion amorosa. Y en ambas novelas lo
interesante es tal funcion y no la diversidad de personajes que la encarnan. La
mayoria de los triingulos estan constituidos por personas de la misma genera-

43. La venganza es una suerte de tradicion a lo Ricardo Palma, radicada en Lima precisa-
mente. No es propiamente una novela. La For de 1 higuera es uno de sus relatos mas
imterfectos y se basa en una supersticion popular.
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cion, pero tambien se da el caso de viejos enamorados de jovenes. Es el caso de
Anselmo que ama a Julia en La aritmentica en el amor y de Lino que persigue a
Candelaria en El ideal de un calavera. Predomina el triangulo formado por per-
sonajes solteros; pero el adulterio existe en La aritmetica en el amor, Julia ama
a Pefialta estando casada con Anselmo; Manuela ama a Quintaverde en El loco
Estero enganando a Matias. En Gladys Fairfield Florencio y Gladys se aman, pe-
ro la mujer de Florencio es Rafaela. Hay triangulos integrados por personajes de
la misma esfera social, pero se presentan otras combinaciones. Lino y Abelardo,
burguesia modesta, aman a Candelaria, "medio pelo"; Martin, de igual estrato
que Abelardo y Lino, ama a Leonor, burguesia rica, pero los admiradores de 6sta
son tambien de la aristocracia. En la misma novela, Martin Rivas, Rafael y Ma-
tilde pertenecen a la alta burguesfa, pero el tercer miembro del triangulo, Ade-
laida, pertenece al "medio pelo". En Los trasplantados, Mercedes, alta bur-
guesfa, se ama con Patricio, burguesia modesta, pero la familia la casa con un
noble, el principe Stephan. Las combinaciones anteriores se basan en rasgos
objetivos, individuales y sociol6gicos. Atendiendo a los rasgos psiquicos y a los
sentimientos de los amantes, otra gran gama de combinaciones existe en la obra
de Blest Gana. Desde luego los amadores son capaces de sentir el amor de muy
diversas maneras. Muy abundante es el amor integro y verdadero que dos miem-
bros de un triangulo sienten reciprocamente. En este caso el tercer personaje
puede manifestar tipos de atraccion muy diferentes por el elemento comun del
tridngulo. Ocurre en oportunidades que la atraccion es pura o preferentemente
economica: Violante por Abel en Durante la Reconquista, Luciano por Luisa en
El pago de las deudas, Stephan por Mercedes en Los trasplantados. En ocasiones
siendo intenso el amor, es transable por otro: Matilde y Rafael en Martin Rivas,
Fortunato respecto de Amelia en La aritm6tica en el amor. Existe el amor pu-
rarnente erotico: CaQmara por Maniunga y Marica en Durante la Reconquista,
Juan por Luisa en la misma novela. El amor bajo distorsionado por alguin elemen-
to perverso o vivido como simple sustitucion: Mateo por Carolina en Una escena
social, el Mayor de ejercito por Julia en Juan de Aria, el de Rafael por Adelaida
en Martin Rivas. El amor frivolo: Elena por Fernando en El primer amor, Rosa
por Stephan en Los trasplantados. Hay el amor que cesa o desaparece; el inte-
rrumpido pero que se reinicia; el que se desarrolla y crece; el inexistente pero
que se forma y se desarrolla (Luisa y Abel en Durante la Reconquista); el amor
pasion (caso tipico de Abelardo en El ideal de un calavera que siente tal tipo de
amor por Ines y Candelaria sucesivamente); y hay el amor abnegado que lleva al
sacrificio.

La existencia de triangulos eroticos trae por consecuencia inevitable el surgi-
miento de rivalidades. El primer grado es el de la simple rivalidad amorosa. Lue-
go, viene la rivalidad que degenera en disputa: Luciano y Jose Dolores en El pago
de las deudas, Marica y Mafiunga en Duranite la Reconquista. El fultimno grado de
Ia rivalidad lo constituye la agresion violenta entre los e6mulos que puede Ilevar a
la muerte de uno de ellos: Pablo y Antonio en Un drama en el campo; Fermin y
Peuliquen en Mariludn, Lino y Abelardo en El ideal de un calavera. Inversamen-
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te, hay el sacrificio que un rival hace colaborando con el otro para beneficio del
amado comu'n: Edelmira con Leonor en Martin Rivas y Elisa con Laura en Enga-
flos y desenganios. En un caso la colaboracion es interesada. Ricardo Castafnos
ayuda a escapar a Marti'n de la carcel porque esto le permitira obtener a Edel-
mira.

Al comparar la conducta amorosa de personajes masculinos y femeninos
resulta que la mujer es muy superior al hombre. Es mucho mas frecuente que el
hombre ame a la mujer por instintos bajos o con intenciones bastardas. Muy
frecuentemente la mujer ama plenamente, o simplemente no ama. Hay hombres
y mujeres que aman por interes economico. Pero los hombres son mas cazadotes
que las mujeres. Hay rivales femeninas que se disputan por su amado, pero nunca
ninguna de ellas llega a la violencia de hecho o a matar al contricante. Nunca hay
el caso de que un hombre sacrifique su amor por la felicidad de su amada. Por
dos veces hacen esto las mujeres en obras diferentes. El u6nico suicidio individual
por amor que existe en toda la obra de Blest Gana es el de Mercedes en Los -tras-
plantados que prefiere la muerte antes que entregarse a Stephan a quien no ama,
y traicionar asi su amor por Patricio.

EL NARRADOR

La vision del mundo del narrador es laica. La religion es una costumbre, una
conducta tradicional de la sociedad que no se discute. Pero en ninguna de sus
obras hay fervor religioso. Es un recurso que usan alguna vez los enamorados que
abandonan el triunfo a otros o que necesitan meditar y consolarse de su fracaso.
Elisa en Engainos y desengafnos, Rafael San Luis en Martin Rivas. 0 es el recurso
de los ancianos para consolarse de la corrupcion del mundo. La abuela Regis de
Los trasplantados.

Ideol6gicamente, el narrador -y el escritor- afirma varias veces su fe en la
civilizacion y el progreso. Es un liberal principialista como hubo tantos en esos
anios. Cree en la libertad como en el bien supremo. . . "la libertad, esta esquiva
querida de todos los pueblos"44.... "las cuestiones que agitan a la humanidad
como una fiebre, que solo se calmara cuando su naturaleza respire en la esfera
normal de su existencia, que es la libertad"45. Algunas veces aparece un franco
aserto populista en el lenguaje del narrador. Suele invocar al pueblo y manifes-
tar su fe en el. Pero ese es un pueblo completamente abstracto. No esta dicho
como se impondra a las demas clases, ni hay accion alguna en las novelas de Blest
Gana que tenga al pueblo por su agente principal. El 'unico heroe popular, Cama-
ra, es esencialmente instintivo y devotamente fiel y obediente de sus amos y su-
periores. Ideologicamente se entusiasma a veces el narrador con el pueblo en es-
tallidos puramente verbales; en su vision del mundo, sin embargo, se refleja en

44. La aritmetica en el amor. Santiago, editorial Zig-Zag, s/a., p. 100.

45. Marti'n Rivas. Op. cit., p. 42.
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muchos indicios su actitud paternalista y patriarcal hacia las capas populares. En
rigor el narrador adopta mucho mas a gusto la actitud del observador que la fun-
ci6n del panfletista o del ideologo que aprovecha sus obras literarias para hacer
proselitismo. Y mas alla de toda duda, esta regido mucho mas hondamente por
las leyes del coraz6n, amante o enamorado, que por el fanatismo del politico
militante.

En muchas ocasiones asombra la ingenuidad moral del narrador. Aparece
tan pudibundo y recatado que semeja un ser serafico. Pero esto no impide que
maneje con vigor la ironia hasta llegar a lo sarcistico y lo grotesco. Su critica
la descarga, especialmente, sobre los oportunistas polfticos, los cursis aristocrai-
ticos y sobre el "medio pelo". En Martin Rivas su satira es continua y a ratos
implacable. Naturalmente su postura es de compresion y carifio con los persona-
jes que encarnan la pureza moral. Con 6stos no se permite la mas leve ironia. Un
cierto maniqueismo recorre asi sus obras. Los viciosos, corrompidos y cobardes
de un lado; los virtuosos, sanos y valientes del otro.

Tecnicamente, el narrador usa incansablemente la caracterizacion de los
personajes mediante atribucion de conductas o actitudes que les son consus-
tanciales. Engracia en Martilt Rivas esta universalmente con su perrita Dianela
en brazos; Timoleon aparece sin falla disparando voladores en El ideal de un
calavera; Cata y Cleta no olvidan jamas referirse a la muerte del novio de una
de ellas en Durante la Reconquista; Juan Gregorio no agota nunca su tos corta
y seca n.lntras dura la lectura de Los trasplantados.

Los personajes son definidos por el narrador y ya no cambian jamas a lo
largo de toda la obra. Su identidad es inmutable, sin evolucion posible. Incluso
despues de muerta la aduiltera Manuela, Matias sigue leyendo Robinson Crusoe
como empezo a hacerlo desde su primera presentacion en El loco Estero; no hay
nada que haga modificarse el proposito de Abelardo por conseguir a In6s en El
ideal de un calavera, etc. Obviamente el narrador usa la tecnica propia de la
novela realista de la epoca sin modificaciones de importancia.

Aunque a veces el narrador indica sus fuentes de informacion, para el mo-
tin de Urriola en Marti'n Rii'as por ejemplo, normalmente goza de una irrestric-
ta omnisciencia. Sus apariciones son mas frecuentes en sus obras iniciales, poco
a poco se retira y deja de ser perceptible para el lector. Esto trae beneficios este-
ticos a sus novelas porque desaparecen asi cursilerias de la peor especie como la
siguiente: "Un criado introdujo al joven en un elegante salon amueblado con
sencilla elegancia, en donde se respiraba la suave y embalsamada atmosfera de
que saben rodearse las mujeres bonitas. . ."46(Yo subrayo).

"MARTIN RIVAS" Y "EL IDEAL DE UN CALAVERA"

Martin Rivas es la obra mas frecuentemente reeditada de A. Blest Gana47
Es la obra que goza -o sufre- de mayor nuimero de criticas. Publicada origi-

46. La fascinacion. Santiago, Edit. Zig-Zag, s/a., p. 19.
47. Fl bolcti'n del Instituto de literatura chilena. Santiago, aiio II, no 3, octubre de 1962,
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nalmente en nu'meros sucesivos de la revista La Voz de Chile, su entrega final
aparecio en el n. 109 del 18 de julio de 1862. Menos de un mes mas tarde, el 17
de agosto, publico Barros Arana un articulo sobre esta novela en el Correo del
Domingo de Santiago4S. Este libro ha entrado en las costumbres de los chile-
nos. No hay practicamente chileno con alguna aficion a la lectura que en no lo
haya leido. Esto explica sus continuas reediciones. Pero tambien en el extranjero
es la obra mas conocida de A. Blest Gana y donde quiera que haya estudiantes
de literatura hispanoamericana en el mundo han escuchado su nombre y la han
leido en parte o entera. Su lectura es especialmente atractiva para adolescentes y
para pre-adolescentes. La explicacion es muy simple. Muchachos y muchachas se
identifican facil y gustosamente con los heroes de la novela, Martin y Leonor. El
es estudioso, inteligente y tenaz; ella es bella, altanera y orguilosa, pero enamo-
rada cambia profundamente y lucha con invencible decision por su amado. Los
lectores adultos captamos otros valores: el costumbrismo, la aguda observacion
social, el perfil nitido de las luchas politicas de la epoca, el oportunismo burgues
y, en definitiva, el variado y vivo retrato de la sociedad chilena de esa epoca. Para
el adolescente, la novela tiene la fuerza oculta de un cuento de hadas. Un joven
pobre que conquista el amor y la riqueza venciendo ogros que tienen la forma
de burgueses egoistas y de truhanes marrulleros. Para el adulto existe lo mismo,
mas la complacencia de asomarse a un mundo sepultado por los afios que revela
sus secretos.

Martin es el heroe virtuoso por excelencia. Es pobre, no tiene esperanzas de
conquistar a la rica heredera; debe cumplir pesadas obligaciones con su familia.
Se enamora de el una muchacha hermosa, Edelmira, pero que el no ama. Tiene
que socorrer a sefioritos torpes y cobardes, Agustin; batirse con picaros ingenio-
sos y atrevidos, Amador; ayudar a amigos nobles cuya vida esta signada por un
romanticismo tragico, Rafael San Luis. Todo lo consigue. Sobre todo consigue
dominarse a si mismo. No es debil como San Luis. Este se enreda con Adelaida.
Martin se reprime frente a Edelmira y la transforma en aliada providencial. Y,
sobre todo, consigue que la princesa altanera se enamore profundamente de el.
El narrador nos recuerda con mucha frecuencia las altas virtudes de Martin:
"Desde el dia siguiente principio Martin sus tareas con el empefno del joven que
vive convencido de que el estudio es la unica base de un porvenir feliz, cuando la
suerte le ha negado la riqueza" (Edicion cit. p. 44); "No obstante su largo insom-
nio, abandono el lecho a las siete de la maflana y empleo, como de costumbre,
dos horas en sus estudios" (p. 271); "...pero dotado por la naturaleza de soli-
da energfa, lejos de abatirse con la perspectiva de su triste porvenir, encontro en
su propio sufrimiento la fuerza que a muchos les falta en estos casos". (P. 306).

enumera veintidos ediciones en espaniol y una traducci6n al ingles. Aunque hay algu-
na diferencia en la nomina, igual numero trae Cedomil Goic: La novela chilena. San-
tiago, Edit. Universitaria, 4a. edicion, 1976, p. 184. Pero este recuento se detuvo en
1968. Hay ediciones posteriores de esta novela. V. nota 33.

48. Articulo reproducido en el Boletin del Instituto de literatura chilena, V. supra, pp.
2-13-
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A nivel de la sociedad, Martin Ileva a cabo todas sus proezas venciendo si-
multaneamente a las dos esferas sociales que se reparten entre si todo el libro: la
burguesf'a rica (aristocracia) el "kmedic pelo". El no pertenece a ninguna de las
dos, viene de fuera tanto social como geograficamente. Su esfera es la de la bur-
guesia modesta. Su lugar de nacimiento es Copiapo, la provincia. Burgues modes-
to y provinciano es capaz de imponerse a las capas sociales superior e inferior
que amanenazan devorarlo en la capital. En general, los criticos han visto con
claridad que Martin es el simbolo de esa capa social ascendente49. Esto es ver-
dad. Pero para muchos lectores, Martin es el heroe que vence endriagos y ogros.
Y Leonor es la bella obtenida como premio a su valentia y caracter50.

Moral y esteticamente El ideal de un calavera es la novela mas audaz de Blest
Gana. Es la unica de sus seis grandes novelas que tiene por protagonista a un tipo
impugnable moralmente. Fortunato de La aritncetica en el ainor, no es un ejem-
plo de moral burguesa; pero sus trapacerias nunca Ilegan a lo irremediable. Sin
grandes pasiones, apenas las circunstancias lo permiten, endilga sus pasos por la
buena senda. Abelardo es absolutamente refractario al medio. Esta determinado
por la pasi6n y se regira por su capricho y su voluntad hasta la muerte. Es un perso-
naje byroniano, generoso y simpatico pero roma.nticamente atormentado y de
sino fatal. Aunque el narrador soslayadamente desliza su opinion sobre el prota-
gonista con el adjetivo calavera que usa en el titulo para deslindar responsabilida-
des, no trepida en hacer de este apasionado frenetico la piedra sillar de su obra.
Este es un Abelardo criollo que no encuentra a su Eloisa. Decide enamorarse de
una coqueta, Ines, que no acepta el papel de amante ciega al ambiente y solo
atenta a la pasi6n amorosa que 61 desea asignarle y decide no dejar de amarla
nunca pase lo que pase. El rechazo de ella lo transforma en un amargado y en un
bohemio. Acorazado por una indiferencia completa hacia el medio, hace trope-
lias y quema su tiempo mientras busca la forma de morir. Un motin que nada le
importa y que no entiende le ofrece la oportunidad. Sino romantico el de
Abelardo, y la mas romantica de todas las novelas del autor la que le da vida. Un
personaje de abolengo romalntico es tambien Rafael San Luis de Martt'n Rivas
Pero Rafael es un romantico triste y derrotado; Abelardo es rebelde y con
pespuntes demoniacos. Jamas Rafael raptarfa a su amante del "medio pelo"
Adelaida; Abelardo no solo rapta a la suya, Candelaria, sino que castiga con
riesgos de matarlo o de morir 6l a su rival Lino Alcunza. Jamas pensaria Rafael
fugarse con su arnada Matilde; Abelardo le propone la fuga a Ines en la primera
oportunidad que se le ofrece. Rafael muere en un motin cuya ideologia y fines

49. "Se ha dicho que Marti'n Rivas es la cLase media, con todo el impulso de sprgir, de ha-
cerse un destino con los recursos de su propia capacidad". Milton Rossel: Pasado y
presente de "Martfn Rivas". Atenea, Concepcion, aiio XXXIX, T. CXLVI, no 396,
1962, pp. 93-102. La cita esta en la p. 98. V. tambien George D. Schade: Notas sobre
"Martin Rivas": evoluacion y vigencia. La literatura iberoamericana del siglo XIX.
Universidad de Arizona, 1974, pp. 119-154.

50. Un interesante anilisis marxista de esta novela lleva a cabo Jaime Concha en el pro-
logo a la edicion venezolana, V. iiota 33.
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comparte aunque sea superficialmente; Abelardo se hace matar por un complot
que no tiene ningu'n significado para el. Rafael es un romantico delicado y
timido; Abelardo un romantico de fuerte personalidad y audaz. Rafael es vi'cti-
ma de las circunstancias; Abelardo decide su destino por voluntad propia.

Hay un personaje secundario en esta novela que tiene interes. Es Sola-
ma, un amigo de Abelardo, que se pasa la vida haciendo discursos dispara-
tados y que se alsla de las mujeres y de los negocios del mundo. Es un excentri-
co simpatico y filantropico. En Los trasplantados, con variaciones interesantes,
hay un personaje que se le parece, Cirilo Campafia. Es un positivista bondadoso
y sonriente que mira con comprension y lejania las debilidades humanas. De-
sempefia el mismo papel de consejero y amigo del protagonista de esta novela,
Patricio, que Solama en El ideal de un calavera respecto de Abelardo.

Martin Rivas y Abelardo son heroes completamente opuestos. Caracter y
destino antagonicos, aunque ambos pertenecen a la burguesia pobre. Martin bus-
ca hacerse abogado pasito a paso. Abelardo se hace militar abruptamente y se
lanza con vehemencia a la vida. Martin logra derrotar, con inteligencia y serenidad,
la esfera aristocratica y el "medio pelo". Conquista a Leonor, la personalidad
mas valiosa de la primera, y transfonrna en su aliada a Edelmira, el tipo mas pur
y noble del segundo. Ambas mujeres se uniran para salvarle la vida y por el sacri-
ficio de la humilde obtendra la adinerada. Abelardo fracasa en toda la linea. No
logra penetrar en la familia de la aristocrata In6s. Sus amores con Adelaida, del
"medio pelo", le significaran su alejamiento de Santiago y su muerte. Adelaida
no coopera con Ines. Es su rival y pretende hacerle un mal irreparable denun-
ciando a su marido sus filtimos coqueteos con que encandila a Abelardo. En de-
finitiva, las acciones conjugadas de A del a ida e Ines ilevan a Abelardo a la
muerte. Martin Rivas es simbolo de la modesta burguesfa emergente, (,de qu6 es
sfmbolo Abelardo? Los criticos normalmente no dan respuesta. Un critico ofrece
una explicacion para esta novela. No una respuesta a la pregunta que acabo de for-
mular -pregunta que el critico no se plantea- sino una explicaci6n global: "(En es-
ta novela hay) una descripci6n de un demi-monde frustrado, excluido del poder,
incapaz de ascender socialmente. "51- Esta afirmacion no es convincente.
Abelardo no esta' determinado por el ambiente. El, voluntariosamente, fija su
destino. ,Es simbolo de la burguesia modesta que no puede ascender? No, no
es ningu'n simbolo. Es simplemente un caracter de destino tragico por su des-
precio de la sociedad y por su apasionamiento romantico. Es una version de
Blest Gana del heroe maldito, rebelde a toda disciplina, aislado, y en contra
de todos; pase lo que pase siempre terminara por aparecer como victima de la so-
ciedad que no lo comprende. ,Como podria comprenderlo la sociedad si 61 mis-
mo no hace ningin esfuerzo por comprenderla a ella? Situacion, pues, sin solu-
cion posible. Altanero y demoniaco, el heroe se encamina hacia una muerte tem-
prana.

51. Jean Franco: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona, Edit. Ariel, 1975,
p: 129.
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"LOS TRASPLANTADOS" Y "EL LOCO ESTERO"

Estas dos novelas son las mas anudadas a la biografia del autor. El loco
Estero de una manera patente. El narrador coloca un velo transparente que
permite percibir sin esfuerzo en los nifios que alli aparecen a su hermano Gui-
ilenno y a 61 mismo. Parte importante de la fibula puede ser reconocida como
hechos reales que Blest Gana conocio y vivio de nifio. El Estero que alli figura
como personaje era un vecino de la familia Blest en la Alameda de Santiago52.
En Los trasplantados no se puede aislar ningiun hecho preciso que pertenezca a la
vida del autor. Sin embargo todo en ella respira la experiencia vivida. En 1870 se
radica el autor en Pari's. Los trasplantados se publica en 1904. Practicamente sin
interrupci6n, el novelista ha vivido los treinta y cuatro anios enmarcados entre es-
tas fechas en Paris. All; ha crecido su familia. Alli ha visto innumerables chilenos
e hispanoamericanos que se trasplantan a Parns. ^,Alguno de sus hijos hablaba
mas fluidamente el frances que el espafiol como Juan Gregorio? j,Alguna hija suya
sentia verguenza quizas de ser rastaquouere como Dolorcitas y Miilagritos? No lo
sabemos 'a ciencia cierta. Los biografos de A. Blest Gana son puidicos como seflo-
ras de la Acci6n Catolica. Apenas sugieren algo en torno a las posibilidades enun-
ciadas aqui', enmudecen y disimulan de inmediato.

Solo su larga permanencia en Paris permitio al autor captar bastante a fondo
la vida frivola y social de los hispanoamericanos en esa ciudad. Su conocimiento
de la sociedad francesa es tambien notable. Esta novela solo puede ser escrita por
tin observador que habia vivido largos afios en Paris. El narrador se ha vuelto se-
rio y grave. Apenas si hay algunas jugarretas comicas de dos ninos de la familia
Canalejas. Toda la novela es severa. El narrador manifiesta un temple austero y
parece sufrir con lo que va narrando. Mariano Latorre, siempre perspicaz, dice:
". . . el novelista parece haber perdido su humor optimista"53. Implacablemente
va machacando con la casulstica de los personajes el significado principal de la
novela. El mensaje de esta es nitido e implacable. Todos los hispanoamericanos
(chilenos) que hayan cortado las rai'ces con su tierra, se hayan trasplantado a
Pari's (Europa), van irremediablemente al fracaso o a la muerte. Se transforma-
ran en una poblacion flotante sin ideales y sin energias, perdida en un mundo
fri'volo y corrupto. Para que no haya sombra de dudas, el narrador ha cons-
truido una novela minuciosa, detallista, con una fibula muy simple, en la que
el despefiadero moral y humano es registrado hora por hora y casi minuto por

52. ". . .el mismo loco Estero no es otro que un senior Otero que vivia en Santiago, por
los anios de 1839 a 1840, en estado de enajenacion mental, en la casa de la Cafiada arri-
ba, en frente del Cuartel de Artileria, al pie del Cerro, que ocupaban por entonces,
por mitad, la familia del doctor Blest, padre del novelista, y la familia Otero, a la cual
pertenecia el personaje indicado. Los ninios que figuran en esta novela son el mismo
don Alberto y su hermano don Guillermo". Domingo Amunategui Solar: Bosquejo
hist6rico de la literatura chilena, Revista de historia y geografia. Santiago, 1915, 1920.
pp. 564-5.

53. Op. cit. p. 67.
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minuto. Cualquiera que sea el caracter de los personajes, su esfera social o su es-
cusa para no regresar a la patria, es condenado por el narrador. Todos estos per-
sonajes van a la deriva. En la familia Canalejas el padre, Graciano, disimula una
quiebra economica que se perfila en el horizonte y tiene amores clandestinos con
menores de edad; sus hijas Milagros y Dolores son mujercitas frnvolas y vaci'as
que solo piensan en la moda y el arribismo social. Una ya tiene un amante con el

beneplacito inexpreso de su marido, la otra tal vez lo coja pronto. El hijo, Juan
Gregorio, es un vago semi-alcoholizado y tisico. Quiteria, su mujer, se desespera
por no poder atender a todas sus citas con las modistas y por su gordura un poco
excesiva. Genaro Gordanera, su cufiado, es un viejo tacafio que usa como expe-
diente su falta de salud para no regresar a la patria. En el fondo es un ab(ulico y
un apocado. Las otras familias de la burguesi'a hispanoamericana rica no ofrecen
una situacion diferente. Los Fuenteviva regresan por fin a su tierra, pero su hija
Rosaura se fuga de la estacion misma del tren. Les crea asi una tragedia definiti-
va. En la modesta burguesia rastd que alli figura, Sagraves se ha convertido en un
guifiapo humano. Responsable y capaz cuando recien ilega a Paris, ha ido siendo
devorado por los vicios y la pobreza en la ciudad luz. Hay solo tres hispanoame-
ricanos dignos en la novela: Patricio, Mercedes y la abuela Regis. Los tres quie-
ren volver a su patnia. La abuela es incapaz de hacerlo sola por su vejez y falta de
medios. A Mercedes la sacrifica la famnilia casandola por arribismo social con un
principe. Se suicida. Patricio queda vivo,Sin duda volvera a su patria y alli seri
un brillante ingeniero. Su vida, sin embargo, esta' definitivamente rota. El culto
parisino de los rastd ha ilevado a su amada a la muerte. Los representantes de la
sociedad francesa con los que se relacionan los trasplantados esta constituida por
viejas nobles tronadas, duquesa de Vieille-Roche; por cortesanas de vida mas que
ambigua y de origen vergonzante, Rosa Montestruc; por seductores de mujeres
casadas tontas, Guy de Morin; por principes sin dinero, con muchas deudas y
ilenos de vicios, Stephan Roespingsbruck.

Por las razones que sean, A. Blest Gana tampoco regreso a Chile. Para conso-
larse escribio en su vejez El loco Estero. Y naturalmente la novela le resulto ludi-
ca porque su recuperacion de la patria lo hace volver a su infancia. La lectura de
esta novela trae a la memoria pasajes de Tom Sawyer. Los ninios juegan en esta
novela. Juega su amigo joven y admirado, el nato Diaz54. Juega con ellos i en-
cumbrar volantines, pero juega tambie'n a libertar a un misterioso prisionero que
pasa por loco. Los ninos gozan y sufren con todas estas aventuras. El narrador
acerto al no centrar la novela exclusivamente en su yo individual. Tuvo la modes-
tia de reducrise a un nifno comparsa en el mundo de su infancia que recrea con
frescura admirable. El foco de luces mas potentes lo endereza hacia el protago-
nista, el Rato Diaz. Este es el h6roe de origen mas popular de toda la obra de
Blest Gana. Camara, naturalmente, lo es mis aun, es un roto chileno, pero Ca-
mara no es el personaje principal de Durante la Reconquista. D(az lo es, y ple-
namente, de E loco Estero. Pero su modesto origen ha servido para dotarlo de

54. Nato en Chile signiflca chato.
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conocimientos y de argucias insospechados. Su educacion callejera lo ha dota-
do de armas paza vencer a todos sus enemigos y para levar a buen termino todos
sus planes. Diaz es el protagonista mas listo de Il obras de A. Blest Gana. Con
su inteligencia vence cuanto obstaculo se le opone y consigue asf casar con Dei-
damia. Esta novela tiene como subtitulo Recuerdos de la ninlez. No figura
aquf la palabra costumbres. Pero esto no significa que ella sea de otra clase que
La ritmentica en el amor, Martin Rivas y El ideal de un calavera. No, es tam-
bi6n una novela costumbrista, plena de observacion social y de cuadros de la
epoca. El autor quiso sin embargo resaltar el caicter memorioso de esta novela
como su rasgo distintivo.

"DURANTE LA RECONQUISTA".

A. Blest Gana supo siempre que habia una gran diferencia, una diferenc
g6nero, entre las novelas hist6ricas de Scott y lo que el queria y podia hace
su Discurso de 1861 muestra una clara preferencia por la novela de costumbres
(novel). No descarta la posibilidad de que se escriban novelas historicas, pero pa-
rece que pensaba firmemente que otros y no el debian emprender la tarea. Sin
embargo, en 1864 tenia un borrador de novela historica . Lo rompio en Francia
y escribio de nuevo el libro. Y este libro, Durmte la Reconquista, resulto ser una
novela hist6rica, pero no un romance a la manera de Scott. Cuando retomo la
idea de su borrador de 1864, luego de su jubilaci6n en 1887, era un hombre de
57 afios, plenamente maduro. Ya habia escrito tres novelas de costumbres bas-
tante logradas: La aritme'tica en el amor, Martin Rims y El ideal de un calavera.
Con su experiencia vital ya larga y con su pericia literaria ya probada, se sintio
capaz para crear un tipo de novela historica adecuado para reflejar la realidad
chilena (e hispanoamericana). No se elevo a las zonas de los sentimientos puros
y de las hazafias miticas de los caballeros de W. Scott. Tomo un trozo de la his-
toria de Chile y lo narr6 con la tecnica y la vision del mundo que habia ensaya-
do ya en sus novelas costumbristas anteriores. Es decir, cre'o asi una obra literaria
de caraicter historico que era una novel y no un mmance. Dicho de otra manera:
creo una novela historica costumbrista.

Sabemos por muchos indicios que Blest Gana corregia poco. Su habito no
era el de hacer y rehacer. Por eso es sorprendente que haya roto un manuscrito
integro. Y precisamente en el caso de su umica novela hist6rica. Para un lhombre
moderado y de una formacion literaria no muy solida, condiciones arnbas que se
daban en el, era temerario escribir una novela historica que fuera abiertarnente
diferente de las de su admirado Scott. ,Hay algiin otro antecedente que explique
su destruccion del manuscrito de 1864 y su audacia innovadora? Aunque apare-
cida antes enrevistas,La guerra y la paz de L. Tolstoi termina de ser publicada en
libro, por primera vez, en 1869. Su 6xito fue fulminante. Su i;tima parte apare-
cio en diciembre de ese afio. Una traducci6n alemana de toda la obra se publico
ya en febrero de 1870. No tengo datos a mano de cuando apareci6 la primera
traducci6n francesa. Pero sin ninguna duda antes de 1897, fecha de publicaci6n
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de Duranite la Recorquista. Blest Gana veria en esta obra un esquema de no-
i.ela historica muy diferente al de Scott. Y mucho mas apto para sus propo
sitos literarios. En esa genial novela se enfrentan dos bandos, el uno invasor, el
frances , y el otro que lucha por su independencia, el ruso. La vida pacifica y pa-
trialcal se cuartea de arriba abajo. Familias numerosas, ricas y de gran poder, de-
saparecen porque los hijos mueren en la guerra y porque los viejos se dejan ani-
quilar. Mientras la guerra lo destruye todo, los amantes siguen el impulso ciego
de sus pasiones. Es todo el pueblo ruso el que lucha contra el Emperador y el
ejercito invencible. Los hechos narrados no son miticos ni remotos55. La no-
bleza de sentimientos no tiene los toques romanticos irrealistas del romance in-
gles. Ellos son compatibles con las pasiones humanas desencadenadas que surgen
como chorros de lava por todos lados. Tolstoi nacio en 1828 y murio en 1910.
Es el coetaneo casi exacto de A. Blest Gana (1830-1920). Nuestro chileno en
Paris sabria, como sabia todo el mundo entonces, de las genialidades y revolucio-
narias iniciativas de ese hombre extraordinario. ,Parece desatinado pensar que
todo esto influyera en el? No tan extensa como La guerra y la paz, Durante la
Reconquista es, sin embargo, una novela muy larga56. Una y otra son impresio-
nantes romans-fleuves.

En la novela chilena tienen representaci6n todas las capas sociales existen-
tes entonces. Es la unica novela de Blest Gana en la que hay un triangulo eroti-
co formado por personajes de la clase popular (Mafiunga-Camara-Marica). La
familia Malsira, rica y poderosa, queda destruida. Sus miembros mueren en la
carcel o en el enfrentamiento con los espafioles (los hombres); por enfermedades
repentinas o a causa del dolor (las mujeres). Toda la sociedad chilena se moviliza
contra el ejercito espafiol represor y conquistador. La vida social y las diversiones
patriarcales e ingenuas van desapareciendo brutalmente. Los amantes perecen o
son separados por la lucha frontal entre un pueblo que busca la libertad y un
ejercito invasor. Este enfrentamiento masivo impide que las parejas se unan aun-

que hagan todo lo posible para ello. A nivel.polftico y militar, Manuel Rodriguez
se enfrenta sistemaiticamente con San Bruno. El patriota chileno con el cruel ca-
pitan espafiol. A nivel erotico, lenta pero fatalmente, se desarrolla la rivalidad en-
tre la patriota chilena Luisa Bustos y la viuda espafiola Violante de Alarcon. El
coronel espafiol Hermogenes Laramonte tiene la posibilidad de contraer matri-
monio con la chilena Trinidad Malsira, pero la dureza del enfrentamiento lo im-
pide. No hay una sola union entre peninsulares y criollos que se logre. Todo lo
malbarata el antagonismo colectivo y generalizado. El mensaje de la novela es
inequivoco: la lucha belica destruye todo equilibrio social y no hay amistad ni
armonfa posible con el invasor.

55. La cronologia intema de La guerra y la paz se extiende desde 1805 a 1812. La de
Durante la Reconquista desde 1814 a 1817. De 1812 a 1869 -publicacion en el Ii-
bro de la novela tolstoiana- hay una distancia de 57 ailos. Entre 1817 y 1897 -pu-
blicacion de la novela blestganiana- hay 80 ainos de intervato.

56. En una edicion de Santiago, Zig-Zag, 3a. edicion, 1951, hace 1000 paginas de 21 x
14,5 cm.
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Algunos criticos afirman que la mejor novela de A. Blest Gana es AIarti'n Ri-
vas. Otros que es El ideal de un calavera. Otros aiun, l loco Estero. Tambi'n al-
gunos piensan que Durante la Reconquista esta por sobre todas. Este es un ejer-
cicio mas de juez de campo que de crntico. Pero como la diversidad de opiniones
existe, es dificil permaniecer al margen. Para ml no cabe duda alguna que-Duran-
te la Reconquista es la mas valiosa de las novelas de este autor. No solo eso sino
que como decia Mariano Latorre, ". .. la consideramos como una de las mas ex-
celsas novelas de America". Naturalmente que para el lector no chileno la per-
cepcion de esta novela ofrece algunas dificultades. Pero lo mismo ocurre con
cualquiera otra novela respecto de cuyo autor el lector no sea connacional. La
universalidad de la historia de Chile es muy reducida en comparacion con el ra-
dio internacional de largo alcance de los hechos historicos de los paises europeos
y de EE.UU. Pero no se olvide que el periodo de la Reconquista en Chile finalizo
definitivamente con la batalla de Maipu (5 de abril de 1818). El ejercito patriota
estaba al mando, en esa batalla, de San Martin. Con el ejercito libertador, larga-
mente preparado en Mendoza, el general argentino habi'a atravesado los Andes en
1817. Mas tarde, con la ayuda del pueblo de Chile, se trasladari'a al Peru', para
iniciar alli el proceso de liberacion del Virreinato para afianzar asi la libertad de
toda la America del Sur. Despte's de la revolucion norteamericana, la nuestra, la
hispanoamericana, fue la segunda gran guerraanticolonialista de la historia. Todo
esto se jugaba, en cierta medida, en el Chile de 1814 a 1817 que A. Blest Gana
fijo para siempre en Durante la Reconquista.

CHILENIDAD.

Los escritores e intelectuales de Hispanoamenca percibieron claramente la
tarea que tenian de comprender e interpretar las nacionalidades nacientes. Los li-
teratos enfrentaban una doble dificultad: buscar las formas adecuadas y seleccio-
nar del totunm revoluturn observable lo verdaderamente significativo desde el
punto de vista nacional. A. Blest Gana cumplio con exito notable tales proposi-
tos. Naturalizo en Chile los generos de la novela costumbrista y de una forma de
novela historica apta para los prop6sitos del pasado historico chileno (e hispano-
americano). Incluso cuando debio novelar el lamentable extraniamiento de los
hombres del Nuevo Mundo en Europa encontro la f6rmula adecuada. Aplico
a la observaci6n de la vida y la sociedad en Paris el mismo metodo de sus nove-
las costunubristas chilenas. No por azar, entonces, sus seis mejores novelas son
aquellas en que la forma conveniente se unio a un contenido bien articulado y
elegido.

Silva Castro ha reparado en la perspicacia con que el novelista refleja en sus
vivencias de nifio el impacto enorme que en la sociedad chilena produjo la batalla
de Yungay (1839). Hasta entonces el sentimiento de nacionalidad no estaba ex-
tendido a todas las capas sociales o era de una escasa intensidad5 7. Los nifios que

57. Rau'l Silva Castro:Alberto Blest Gana, Zig-Zag. 1955, op. cit. pp. 32 7-330.
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observan la entrada del ejercito restaurador -uno de ellos es el propio A. Blest
Gana- bajo los arcos triunfales de la principal avenida de Santiago, encabezado
por el general Bulnes, el mariscal de Ancach y por el presidente de la Repu'blica,
se sienten inflamados en cuanto a las aspiraciones futuras de grandeza: "Un fue-
go interno, una ambicion de sefialarse en la vida, de que sus nombres sonaran
alguin di'a en los ruidosos ecos de la fama, inflamaba a los dos chiquillos en pre-
sencia de aquella glorificacion del prestigioso guerrero"5 8. De una manera vivida,
intuitiva, el novelista trasmite lo que mas tarde han descubierto historiadores
profesionales: "La batalla de Yungay es el hecho mas trascendente en la historia
de la Repuiblica. Fue la chispa electrica que determin6 la eclosion del sentimien-
to adulto de la nacionalidad, y de las fuerzas espirituales que el azar feliz iba a
transfigurar en estado en forma. . ."59.

Generacion tras generacion los chilenos deben incorporar a su psique indivi-
dual los fundamentos de la nacionalidad surgidos en el siglo XIX. La nacion chi-
lena, como todas las otras, tiene muchos medios para crear en los miembros de
su colectividad el sentimiento de pertenecer a una tradicion hist6rica determina-
da. Existe la educacion, el estudio de la historia, las efemerides, etc. En el caso
de Chile, las novelas de Blest Gana son de una gran eficacia en la conservacion de
la memoria del pasado. Sus novelas se leen con agrado y divierten a los lectores.
Sin esfuerzo, al mismo tiempo, van incorporando en su conciencia el perfil de la
identidad y continuidad nacionales. Como conjunto, las novelas de Blest Gana
constituyen el instrumento mas eficaz para tales fines. Como obra del siglo XIX
solo compiten con ellas los maravillosos Recuerdos del pasado de V. Perez Rosa-
les. Para el periodo colonial, solo La Araucana desempena una funci6n semejan-
te. Asl como los jovenes griegos leian a Homero para reconocer su pasado y para
darse animos en sus tareas futuras, los chilenos encuentran en las obras de Blest
Gana satisfaccion a sus deseos de conocer el pasado de la nacion e inspiracion
para el porvenir siempre impreciso y dificil.

VALORACION

Para intentar una valoracion de conjunto de la produccion de A. Blest Gana
hay que compararlo con los grandes escritores realistas europeos: Balzac, Dic-
kens, Gald6s. Seria absurdo establecer paralelismo entre sus novelas y formas
narrativas de epocas posteriores. Los tres grandes novelistas citados describieron
tambi6n la sociedad de su tiempo de sus respectivos paises. Todos elos crearon
personajes inolvidables. No se limitaron a narrar solo lo habitual, sino que
tambien exploraron en las psicologias perversas o sublimes, presentaron perso
lidades estramboticas y complicadas, penetraron en el crimen y la locura. La g
nialidad de estos coLosos de la novela realista se basa en su capacidad de capta
cion y de adivinacion de la patologfa humana. La patologia humana conductu

58. A. Blest Gana: El loco Estero. Santiago, Edit. Zig-Zag, 4a. edicion, 1946, p. 111.
59. Francisco A. Encina: Op. cit., T. XI, 2a. edicion, 1969, p. 496.
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y caracterologica que cohabita estrechamente c-on un minnimo de normalidad pa-
ra mantener a los seres libres en el circuito del juego social. Se interesaron en la
exageracion intelectual y estetica. en lo fantasmagorico del ser humano.

Algunos criticos hani querido ver las linitaciones esteticas de A.Blest Gana
en su falta de estilo: "Lo que estropea la literatura de Blest Gana en todas sus
novelas es la pobreza de su lenguaje literario"60. Es tambien la opini6n de Alone
pero mejorada porque este se refrere adema's a lo psicologico: "(Es efectiva) su
ausencia de valores universales como penetraci6n psicologica o belleza de esti-
1o"61. Esta claro que Blest Gana no fue un estilista. Su lengua es apenas correcta
y a veces ramplona y descuidada. ,Pero no se hablo en la generacion del 98 del
estilo agarbanzado de Galdos? ,Qui6n sostendrna que Balzac y Dickens son ma-
estros del estilo? Comparado con estos gigantes, A. Blest Gana no es menor que
ellos por sus deficiencias estilisticas. Nuestro novelista es menor que ellos porque
se mantuvo casi siempre dentro de los mirgenes de una vision burguesa y equili-
brada del mundo. Es un narrador que esti dominado por la honorabilidad del
funcionario y del ciudadano ejemplar. No penetra en el mundo del desequilibrio
mental di en los entresijos de los instintos destructivos o de las mas bajas pasio-
nes. Sus hdroes son capaces de sacrificarse por sentimientos y pasiones vulgares
y corrientes: conseguir a la mujer amada, luchar por la patria, ayudar a un ami-
go. Pero son incapaces de vivir pasiones de una ambicion desmesurada o de un
sentimentalismo serafico. Algunos de sus personajes arafian tales orillas del psi-
quismo humano desorbitado, Matias Cortaza en El loco Estero, Abelardo en
E7 ideal de un calavera, pero sus personalidades son timidos esbozos respecto de
las creaciones de los maestros del genero- La sensatez pslquica y moral rige las
creaturas blestganianas. Su conducta se enmarca dentro de lo colectivo habitual.
Las variadas formas de la locura y de lo complicado imperan en el universo de los
grandes novelistas del siglo XIX europeos. Dostoiewski llevara esta dimensi6n de
la novela de ese siglo a un nivel insuperable.

Comparado con los novelistas hispanoamericanos de su siglo, Blest Gana es
el mejor de todos. Su falta de genio no impide quehaya sido un muy buen nove-
lista de nuestro continente. Sus novelas se leen aun con placer y entusiasmo. Una
de ellas, Durante la Reconquista, es una gran novela hispanoamericana de todos
los tiempos.

60. Jean Franco: Op. cit., p. 129.

61. Hernan Dfaz Arrieta (Alone): Historz personal de kl iteratura chilena. Op. cit.,
p. 185.
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