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PRÄLIMINARES

AI margen de algunos estudios, escasos aunque muy meritorios,
los relatos breves de Galdös no han gozado hasta ahora del favor de
la critica. Las causas son multiples, entre otras: no disponer de

bastantes ediciones, haberse concentrado la atenciön en las novelas,
Episodios y (en menor medida) teatro, la consideraciön de ese
material como obra menor de un gran autor, la inmensidad del resto
de la producciön galdosiana, la mayor rentabilidad institucional de

publicaciones sobre textos mâs o menos canönicos, etc.
Incluso, entre algunos de los ensayosque han podidotratar esta

parte de la creaciôn galdosiana se percibe cierta rapidez de juicio, una
mirada condescendiente hacia textos ya previstos como secundarios
o un anâlisis pensado a partir de la novela o de los Episodios (ya sea

para destacar temas en germen que luego se desarrollan en novelas o
conexiones entre unos y otras). Es decir, se da una circunstancia
paradöjica que podemos resumir y simplificar asî: los cuentos son

poco estudiados porque las novelas (y otros textos mayores) centran
la atenciön y cuando son estudiados, lo son gracias a las novelas, que
flnalmente pertenecen al mismo autor y, ademâs, prolongan o
culminan lo apuntado en los cuentos.

Quizâs conviene abordar este apartado de la obra de Galdös des-
de una perspectiva algo diferente, situando los cuentos en el primer
piano de la atenciön, como en algunos casos ya se ha intentado.
Sintetizado en pocas palabras, nuestro objetivo ha sido examinar
esos relatos "a partir de ellos mismos", sin buscar luces o sombras en
los textos mayores, y comprobar si semantienen por si mismos y se

justifican como productos literarios de cierto interés.
Establecido asi el objetivo, falta ahora precisar qué investigamos

y cömo procedemos.



14 Galdös: El cuento literario como sistema

OPCIONES METODOLÔGICAS

Para el objetivo que nos hemos fijado, nos ha parecido meto-
dolögicamente rentable utilizar, de manera flexible, el concepto
jakobsoniano5 de la dominante-, loque él llama el elemento focal de

una obra, el que gobierna, détermina y transforma a los otros ele-
mentos, el que garantiza la coherencia de la estructura. En su caso,
la dominante se refiere a las funciones de la lengua. Pero, asi como
Jouve6 la incorpora literariamente al anâlisis del efecto-personaje,
nosotros la adaptamos a nuestro objeto de estudio para evitar dos

peligros: uno, la pretension de abarcar la totalidad de elementos
contenidos en cada uno de los textos dado que el anâlisis (a pesar de
la brevedad de los relatos) séria interminable y de dudosarentabilidad;
dos, la aplicaciôn sistemâtica y sobre todo mecânica, de una misma
estrategia de anâlisis a todos los textos, a pesar de sus diferencias y
caracterlsticas propias7.

En nuestro caso, el concepto de Jakobson cobra aûn mayor sig-
nificaciôn, puesto que se articula con una vision del relato literario
no como un mero conglomerado de piezas que coexisten sin mayor
conexiön, sino como un sistema, esdecir, un conjunto organizado de

elementos multiples en relaciôn8. El hecho de estar reunidos y de ser
interdependientes les da una entidad que no tendrlan separados. En
otros términos, el todo es superior a las partes pues hace surgir
propiedades que no se encontraban en cada una de ellas aisladamente.

5 Jakobson (1977: 77).
6 Jouve (1992: 169-192). Anteriormente Jauss (1970: 80) habia mostrado la

pertinencia de la bûsqueda de la dominante o criterio bâsico que gobierna a la
globalidad texto literario.

7 En ese caso, el resultado tal vez séria brillante pero sin duda no demasiado
pertinente: caeriamos fâcilmente en lo que Jean-Claude Gardin (1977: 10-20)
denorninaba "la tentaciôn centripeta": un aparato critico quizâs ingenioso y
elaborado en el piano técnico, pero cuya eventual "validaciön" sedeberia menos
a lo que diria del objeto de estudio que de si mismo. De esa manera el artefacto
interpretativo acaba convirtiéndose en el auténtico centro de interés
(admiracion, curiosidad, rechazo, etc.) y el objeto de estudio pasa a segundo
término o queda poco menos que irreconocible después de su paso por el tamiz
del critico.

8 En otro ensayo (Penate Rivero: 1995a) examinamos la posibilidad de aplicar
al estudio del cuento literario las aportaciones de la teoria de los sistemas. A
él remitimos al lector para mayores detalles e information bibliogrâfica,
teniendo en cuenta que los planteamientos alli desarrollados han servido de

apoyo al présente estudio.
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Por otro lado, ese conjunto no es estable ni definitivo: ademâs del
dinamismo que encierran sus relaciones internas, esta en conexiön
con el exterior y reacciona frente a los impulsos que recibe de fuera.
La globalidad de las relacionesqueasisurgenpermite la conservacion
del sistema o, en su caso, lleva a su propia desapariciön.

Lo dicho se puede aplicar al cuento literario sin gran dificultad:
es un organismo reducido pero compuesto de numerosos elementos
en relaciön (condiciön para que se constituya en relato). Esos

componentes cobran significaciôn, se justifican, a partir de la fun-
ciön que cadauno desempenaen relaciön con los demâs: la totalidad
del texto es lo que da sentido a cada una de las partes. Un cuento
représenta un mundo inestable, con algun tipo de desequilibrio: es el
desencadenante de la acciön que viene a restablecerlo o a amplifi-
carlo. Ademâs, si consideramos que el cuento sölo se actualiza en la
sucesiön mâs o menos amplia de sus lecturas, admitimos que éstas
forman parte de él y, por lo tanto, lo mantienen (en el mejor de los

casos lo perpetuan) como un sistema abierto (aunque, hablando con
rigor, no hay sistema cerrado9). Finalmente, y como sucede con el
resto de los sistemas, el cuento constituye una "totalidad parcial" que
se inserta en otras (dentro de las cuales actiia como subsistema) y, a

su vez, tiënê funciôn y adquiere sentido para el observador en la
medida en que éste descubre alguna de sus articulaciones con el
exterior (campo literario, cultural, sociopolitico, etc.).

A la hora del anâlisis conviene distinguir entre examinar el

conjunto del objeto (tarea inacabable,incluso en conjuntos reducidos,
como el cuento) o examinar el objeto desde el punto de vista del

conjunto. Una manera operativa de procéder consiste en privilegiar
uno o unacierta cantidadde componentes elegidos entre los conside-
rados como especialmente relevantes: aquellos que procuran al
sistema su entidad, suautonomia relativa respecto a los demâs. Esta

propuesta, hecha por Lugan10 pensando en el anâlisis sistémico,
viene a coincidir con la de la dominante jakobsoniana y le da cierta
consistencia teôrica y operatividad prâctica, motivo por el cual
nosotros la adoptamos como herramienta de trabajo en nuestra
investigaciôn.

Los relatos galdosianos, pocos (una veintena), extendidos a lo
largo de casi cuatro décadas, diseminados porperiôdicos y por algun
que otro libro, abandonados, retomados después de varios anos y

9 Durand (1994: 25) considéra el "sistema cerrado" como un concepto meramente
teörico.

10
Lugan (1993: 24).
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vueltos a dejar, dan, a primera vista, la impresiôn de una sucesiön
ocasional de trabajos dispersos, mâs o menos elaborados y sin mayor
relaciön entre ellos. Sin embargo, nada hay tan estimulante para el

investigador como cuestionar las evidencias iniciales y comprobar
hasta qué punto resisten al anâlisis concreto. Para hacerlo aqui,
hemos partido de una hipötesis alternativa, la de suponer al menos
la posibilidad de que esos textos tengan consistencia en si mismos y
en la relaciön de los unos con los otros, en otras palabras, corres-
pondan a la nociôn amplia de sistema que acabamos de expresar.

Por consiguiente, serân los textos (cada uno de ellos en su mo-
mento) nuestro centro de interés y, dentro de ellos, aquel punto o

aspecto que haya aparecido con un relieve déterminante tras nuestras
lecturas escalonadasa lo largo devarios anos, una cierta documenta-
ciön teörica y, en su caso, otras lecturas sobre el relato que hayamos
podido conocer y apreciar. En varios casos sera un elemento del
nivel discursivo,como el recurso a la ironia, la configuraciön parödi-
ca, el cliché como soporte estructural, la funciön dialogal y el
binarismo compositivo. En otros sera mas bien de orden temâtico (la
problemâtica positivisla o la espiritista) o genérico (con repercusio-
nes temâticas y de composiciôn): la inserciön dentro de la estética
del relato fantâstico, del navideno o incluso la posiciôn fronteriza
entre varios géneros y modalidades literarias.

Esta focalizaciôn estratégica no impide sino que, al contrario,
se basa en el anâlisis previo de ciertos componentes comunes al

texto narrativo. Asi, hemos abordado los textos a partir del cornpor-
tamiento que en ellos tienen algunosconstituyentes bâsicoscomo los
siguientes: en primer lugar (el orden podrâ ser variable en la practica),

la configuraciön general del texto, estructura global, partes,
orden, ritmo, relaciön acciön-descripciön, etc. En segundo lugar, la

acciôn, entendida como acto orientado a transformar, aunque sea

levemente, una situaciön dada (ello la distingue del mero aconteci-
miento/acontecer), una acciön que puede originär o ser producto de

tension y de conflicto, los cuales se constituyen en centro de aten-
ciön del relato. En tercer lugar, los actantes, esencialmente los
humanos, sujetos activos o pasivos de la acciön, descritos directa-
mente o, sobre todo en el relato breve, através de sucomportamien-
to. En cuarto lugar, el narrador como elemento indispensable de la
enunciaciön narrativa, a través de sus diferentes funciones, personas
y posiciones. En quinto lugar, la dimension espacial (de particular
relieve en el relato galdosiano), estudiada en su vinculaciön con los
actantes y como cauce de la acciön. Con frecuencia combinada con
ella, la dimension temporal, en cuanto eje de sucesiön de los aconte-
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cimientos y en su plasmaciön discursiva a lo largo del texto. Final-
mente, la significaciön o conjunto de asociaciones quepuede activar
el relato: la obra, como recuerda Dominique Maingueneau", es

indisociable de lasdiferentes instituciones que la hacen posible y que
incluyen tanto el campo literario, en cuanto lugar de circulaciôn de
los bienes culturales12, como las instancias socioculturalesen sentido
amplio (valores, poderes, tendencias, grupos, organizaciones), cuya
referencialidad aparezca implicada en el texto.

Segûn los casos, unos constituyentes recibirân mayor atenciön
que otros, siempre a partir de lo que los textos mismos sugieran.
Diversas aportaciones, tanto criticas como documentales, serân
invocadas segûn su oportunidady en mâs de una ocasiön nos evitarân
extendernos en puntos tratados por otros estudiosos de forma
convincente (segûn nuestra modesta-opinion).

La referencialidad antes citada remite, en primer lugar, al pro-
pio Galdös en la conquista progresiva de su competencia como
creador literario, proceso nadacömodo puesto queel género literario
que empieza a cultivar todavia no esta formalizado, regularizado y,
menos aûn, "canonizado" por la instituciôn cultural (el mismo
Galdös, incluso con lo limitado de su cuentistica, quizâs forma parte
de la historia de esa evolucion).

Observar esa "conquista progresiva" significa seguir a Galdös en
el camino que le Ueva a su madurez, en este caso como narrador de

relatos breves, madurez fâcilmente perceptible en las ûltimas fases de

su producciön. Ahora bien, para seguir ese proceso, no nos vale el
recurso a la Ecdötica (ciencia que pretende fijar el texto lo mâs

proximo a la presumible voluntad del escritor), sino casi lo contrario:

debemos centrarnos en la primera apariciön pûblica de dichos
relatos. Lo que se pierda en perfecciön formal se ganarâ aqui en
perspectiva histörica, ya que seguiremos mejor la evolucion de la
creaciôn narrativa a medida que se vaya produciendo y no cuando,
eventualmente, se la revise en otra fase de la vida del autor o después
de su muerte.

A través de la progresiön diacrönica aparecen periodos, etapas,
conexiones diversas particularmente ricas, que permiten apreciar la
dinâmica interna de la producciön galdosiana y la constituciôn
progresiva de su posible sentido, sin olvidar la mayor facilidad para

" Maingueneau (1993: 29).
12 Bourdieu (1992) en el piano teorico, asi como Botrel (ver bibliografia) en lo

relativo a Galdös, han sido investigadores de gran utilidad en este apartado,
dada la intensa referencialidad del conjunto de los textos galdosianos.
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insertar la obra de nuestro autor en la historia de la constituciôn del
cuento literario como género moderno duirante el siglo XIX. Por
consiguiente, nosotros hemos seguidoesaopcion aun cuando existian
ediciones posteriores revisadas por el projpio creador (éstas nos
hablan mâs del escritor en el momento de irevisar su texto que del

texto en el momento de ser producido).
La forma de procéder aqui descrita impJica una percepciön sis-

témica del proceso de investigaciôn, es decir, primero, consideraciôn
del objeto de estudio (un texto breve, el conjunto de la obra de un

autor, un periodo historico, una tendencia Iliteraria, etc.) como un
conjunto con entidad propia caracterizado y diferenciado del resto
por los elementos que lo componen y por sus relaciones internas;
segundo, articulacion de dicho objeto al menos con una parte de

aquellos con los que, a su vez, forma un conjunto mâs amplio y
complejo (una nueva "totalidad parcial" y provisional); tercero,
emisiôn de hipôtesis (nuestras tesis solo serân hipôtesis para los

investigadores posteriores), a la luz de dicha articulacion, sobre el
sentido o los sentidos posibles del objeto de estudio inicialmente
abordado; a lo largo de todo el proceso, tener en cuenta la perspecti-
va de globalidad contenida en esta observaciön de Jean-Pierre Gern:
"Ningün elemento puede ser analizado, ninguna interrelacion puede
ser captada de forma vâlida independientemente del todo en el que
se inserta"13.

SOBRE LA LECTURA DEL LIBRO

— No excluimos una lectura seguida de este libro, pero suponemos
que al menos parte de los lectores estarân interesados por unos
capitulos mâs que por otros. Para facilitar esa lectura, hemos procu-
rado dar cierta autonomia a cada uno de ellos, lo que en algunos casos
ha podido implicar repeticiones de conceptos, de referencias o de

fuentes.

— El anâlisis de los relatos estâ precedido de una Introducciôn,
compuesta de très apartados, en torno al campo cultural y literario
en el que interviene nuestro autor: en primer lugar, una incursion en
el medio sociocultural donde Benito Pérez Galdôs produce sus primeras

textos y adquiere una formaciön humana e intelectual, un posi-
cionamiento bastante definido frente a la literatura y una serie de

13 Citada en Schwarz (1988: 185-186).
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habilidades técnicas indispensables para su futuro de escritor. En
segundo lugar, un panorama de la prensa a lo largo del siglo XIX,
como instancia en la que el joven Galdôs ejercerâ su actividad de

narrador e instancia también que estimularâ y condicionarâ su

producciôn. Finalmente, una breve perspectiva sobre la vision que
Galdôs pudo tener del cuento literario como género especifico: <^lo

cultivé de una manera puramente espontânea o cabe hablar de una
vision reflexiva, paralela a su actividad creadora?

— Los textos aparecen presentados segûn la fecha de publicaciôn
menos en el casode La conjuration de laspalabras, publicado entre
la tercera y la cuarta entrega del "Manicomio politico-social".
Facilitamos asi una vision mâs unitaria de la serie (con cuya ultima
entrega damos unas notas sobre el conjunto). Ademâs la diferencia
de fechas se limita a dos semanas y, finalmente, ese lugar conviene
de hecho a La conjuration: segûn veremos, funciona como texto de
transiciôn hacia la fase siguiente.

— En très casos Galdôs cambiô la denominaciôn de sus relatos: Un
tribunal literario se llamô en su primera salida Una especie de

novela; Verano fue el primer titulo de Theros y Fantasia de otono
lo fue de Tropiquillos. En consonancia con nuestra opciôn metodo-
lôgica, mantenemos aqui el primer titulo, por el cual también se

conoce a estos relatos, menos en el primer caso ya que esa circuns-
tancia no se produce (tal vez debido a la rapidez del propio autor
para modificar el titulo: ya al ano siguiente de su apariciôn en El
Debate, Galdôs lo cambia para la impresiôn en Revista de Espana).

— Al margen de algunas diferencias formales, los capitulos tienen
una estructura de base uniforme: datos éditoriales, resumen argumentai,

anâlisis interno del texto y conexiones paratextuales. En nota a

pie de pagina se incluye una referencia, no exhaustiva, de las edicio-
nes posteriores a la primera. Son indicios de la presencia de Galdôs
en el campo de bienes culturales en cuanto autor de relatos breves y
de la vitalidadque éstos, endiferentes grados, continuan mantenien-
do.

— En las citas textuales de los relatos, hemos mantenido la indica-
ciôn de pagina para aquellosque fueron editados en Iibro. Una pagina
de periôdico suele contener bastantemâs texto que la de un libro, por
lo que el reenvio a la misma pagina habria resultado reiterativo e

innecesario.
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— Aunque las citas corresponden a la primera ediciön, para hacer
mâs cômoda la lectura hemos adaptado en general la escritura a las

convenciones ortogrâficas actuales. También para una mayor
lisibilidad (y también, por qué no, para darle mayor relieve a los
textos) hemos escrito los ti'tulos de los cuentos con cursivas menos
al referirnos a "Manicomio politico-social" como titulo general de

la serie y en la bibliografïa final.
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