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La crftica de las ultimas decadas nos ha presentado a La 
regenta como una de las mejores obras de la narrativa espa
nola. Pese a los elogios que para su epoca le ofrecieron Juan 
Valera y Benito Perez Gald6s, la novela no tuvo durante las 
primeras decadas del presente siglo la aceptaci6n de que goza 
hoy dfa. En su libro La literatura espanola en el siglo XIX e 1 
Padre Blanco Garda dijo refiriendose a esta novela de 

' Leopoldo Alas: 

difonne relato de dos tQmos mortales que alguien calific6 de Area 
de Noe, con personajes de todas las especies, y que sin en el fondo 
rebosa de porquerias, vulgaridades y cinismo, delata en la forma 
una premiosidad viol en ta y cansada, digna de cualquier 
principiante cerril.1 

Peor aun, y antes de este gran obstaculo que para su apre
ciaci6n le impusiera la academia a esta obra, en el 1887 Luis 
Bonafoux habfa acusado a Clarfn de haber plagiado de 
Madame Bovary la escena del teatro en que mujer, marido y 
seductor contemplan desde el palco Don Juan Tenorio (Lucia 
de Lammermoor en el caso de la primera). En uno de sus 
folletos literarios (Mis plagios, 1888) Clarfn se defendi6 de tal 
ataque con un no rnuy convin.cente exito. La critical actual 

1 Tal fue la idea que en general prevaleci6 desde la publicaci6n de este 
libro (1891) hasta que en la decada del 1950 aparecen estudios que, mas 
alla de alabar gratuitamente la labor de Leopoldo Alas, presentan 
estudios profundos de La regenta. Uno de ellos es el de Albert Brent 
(Leopoldo Alas and La Regenta, Columbia, Missouri, 1951). Un estudio 
de gran importancia que le antecede es el de Juan A. Cabezas (Clarfn. El 
provinciano universal, Madrid: Espasa Calpe, 1936). 
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( espedficamente la de Carlos Claverfa, Gonzalo Sobejano y 
Stephen Gilman) ha demostrado que lo que pudo haberse con
cebido como plagio para aquella epoca hoy nos resulta en ine
ludible dialogismo e intertextualidad. 

Superados ya los prejuicios y tropiezaos a los que se vio 
expuesta nuestra obra sobresale el que concuerden los estu
diosos en que tanto el naturalismo como el positivismo, el sico
logismo profundo, las mas avanzadas tecnicas de estilo, la 
satira y Ia ironia, y la visibilidad amplia del horizonte tanto 
estetico corno ideol6gico de Ia cultura espanola decimon6nica, 
hacen de La regenta una de las obras mas sorprendentes y 
admirables de la lengua espanola. 

Ha sido considerable el numero de estudios dedicados a 
revelar las corrientes espirituales y metafisicas que junto al 
crudo materialismo positivista se conjugan y la mayorfa de 
las veces confligen en esta obra. Como tambien son muchos 
los estudiosos que insisten e~ Ia necesidad de destacar el con
texto hist6rico-social, e l republicanismo y e l krausismo de Ia 
Restauraci6n espanola co'lho elementos significativamente 
configuradores de esta primera novela de Clarin. 

Se destacan en otra parte los estudios ocupados en atender 
los aspectos estilfsticos, formalistas y semi6ticos. Queda reco
nocido en ellos, principalmente, como mediante el empleo 
innovador de la metafora y Ia metonimia, la audaz manipu
laci6n de la perspectiva y el punto de vista, el dialogismo y la 
intertextualidad, el bien controlado estilo indirecto libre (que 
tanto celebrara Benito Perez Gald6s) y por medio de un gran 
despliegue de sicologismo profundo, Leopoldo Alas muest:ra su 
gran maestria cle critico literario que se aventura en la em
presa de escribir una novela. Y mucho mas alia de haber 
podido producir para Espana u no de los mayores monumentos 
narrativos del siglo nxrx», Alas ofrece una singular produc
ci6n en la que rebasa, a nuestro entender, los limites y fran
teras de su epoca al agotar la mayor parte de sus posibilidades 
tanto esteticas como ideol6gicas. De ahf que estemos, junto a 
Fortunata y Jacinta de Benito Perez Gald6s, ante lamas cabal 
pieza del realismo critico espanol. · 

Dentro de la gran gama de enfoques criticos, ya de manera 
explicita 0 implfcita, se destaca ante todo que tanto ' la satira 
como la ironia resu ltan en las vertien tes de mayor y signifi-
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cativa importancia en la recepci6n de la significaciones am
plias y profundas de La regenta.2 No obstante y a pesar de ello, 
las consideraciones de la vertientes ir6nica y satirica aparecen 
siempre subordinadas en los trabajos criticos sobre esta novela 
a otros ambitos del analisis que, sin duda alguna, poseen gran 
importancia, pero no logran una proyecci6n totalizante tanto de 
su producci6n estetica como ideol6gica. Tal proyecci6n 
amplia si se lograria mediante la consideraci6n de la ironia 
entendida como modo de organizar discursos y en su 
capacidad de estructurar la totaldad de las significaciones de la 
obra por lo referente a la inmanencia del texto mismo, a la 
perspectiva, actitudes del autory ala ideologia de la epoca.3 

2Francisco Garcia Serria en Clarin o Ia herejia amorosa (Madrid: Credos, 
1975) ha descubierto . muy bien la peculiar estructura ironica de La 
regenta. Pero no fue su intencion la de enfocar su estudio desde una 
apreciaci6n te6rica de la ironia. Mas particular atencion le presta John 
Rutherford a la ironia en La regenta ·en su libro de in terpretacion de 
texto, ~opoldo Alas: La Regenta (London: Grant and Cutler, 1974). Asi 
tambien Frances Weber en 'The Dynamics of Motif in Leopoldo Alas's 
La .Regenta" (Romantic Review~ LVII, 1966), pags. 188-199; igualmente 
en ·~r~eo)?gy ~nd. ~eligious Parody in the Noyels of Leopoldo Alas", 
Bulletm of H•spamc Studies~ XLIII, 1966, pags. 197-208. El analisis 
semiologico de Maria del Carmen Bobes Naves, Teoria general de Ia 
no~ela. Semiologia de La regenta (Madrid: Editorial Credos, 1985), · 
corrobora n uestra tesis de Ia ironia como estructura totalizadora de las 
significaciones de esta novela. · 

3 ; ' . ' ~ " 
Han s1do Wayne Booth y Douglas C, Muecke, mayorme.nte, quienes han 
insistido en. que la ironia no se limita a ser un. trop~ mediante el cual se 
dice una tosa· y' se 'sugiere otra (el primer9 en A Rhetoric of I.rony 
(Chicago: University of · Chicago Pres's), 1974; el segundo en· The 
Compass of Irony (London: Methuen Ltd., 1969). Tambien vease d e 
Cath~rine : Ke~brat-?recchioni el articulo '.'L'ironie. comme trope" 
(Poettque~ Pans: Seml, .Febrero del 1980). Vease de Beda Alemann en la 
misma 'rev~sta "De l'ironie eritant que principe literaire"). De Linda 
Hutcheon aparece en este numero de Poetique, dedicado exclusivamente 
a las diversas manifestaciones de la ironia, "Ironie et parodie, strategie 
et strucure". El libro tal vez mas valioso sobre la ironia es L'ironie de 
Vladimir Jankelevitch (Paris: Flamma:don, i 964) . La nocion de Ia 
i~onia com? modo del disc~r~o, como actitud asumida por un autor ante 
Sis persomyes y eventos ficUciOs, esto es, el modo de ironia caracteristico 
de Ia obra literaria fue establecido a partir de 1752 en el prevacio de R. 0. 
Cambridge en "Scliberiad ". Aqui Ia ironia es reconocida como 
modalidad literaria manifiesta en la totalidad del texto que prescinde de 
las simples alusiones ret6ricas como la antifrasis. En 1833 Bishop 
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No se torna en consideracion tampoco en la crftica clari
niana, por otra parte, Ia necesaria distinci6n que se debe hacer 
entre satira e ironfa,4 pues elias no implican modos analogos 
del discurso. El simple analisis de la satira en esta obra no 
seria suficiente para su comprension amplia pues tal figura 
retorica por lo general se limita a lo humoristico y burlesco y 
es estructurada por rnuchos mecanismos que la hacen depen
diente de Ia ironia. Mediante Ia consideracion de Ia ironia, sin 
embargo, se puede trascender lo simplemente comico de la 
obra y acercarse mas a lo dispar, contradictorio y tragico no 
solo de su vision de la existencia sino de su concepcion de Ia 
escritura como acto de la cultura misma. 

Pero a pesar de Ia proyeccion tan amplia propuesta no se 
hara referenda a Ia posible influencia en La regenta de la 
ironia romantica de los tratadistas alemanes. Se destacara en 
este trabajo mas bien la ironfa como modo retorico del dis
curso y corno transmision comtfnicativa que codifica un texto, 
de la ironia que representa una disparidad o incongruencia 
entre lo patentemente dicho y·to sugeridamente implicado, de 
Ia ironia que establece una distancia y perspectivismo axioiO
gicos entre el discurso enunciado y el sujeto de Ia enun
ciacion. Aclarado ello cabe proponer, pues, que La regenta, 
tanto en el plano del contenido como de Ia forma se nos revela 
diseiiada mediante los mecanismos de Ia satira y Ia ironia, y 
que Ia ultima representa ulteriormente un modo de acerca
miento problematic<> del autor ante su propia obra y ante el 
horizonte ideologico de Ia Restauraci6n. 

El empleo de Ia ironia en esta novela se despliega por 
doquier: en lo que el narrador dice y demuestra (mimesis y 

Connop Thirwall ve en Edipo Rey este tipo de ironia. Para Thirwall en 
la obra de SOfocles se manifiesta la ironia por medio del tratamiento 
proporcionado al heroc: Edipo se encuentra a si mismo con su tragedia 
precisamente en el intento de evitarla. · 

4Toda satira conlleva una dosis de ironia, pero no toda ironia es satirica. 
El efecto ir6nico se detiene en lo satirico cuando el sujeto nose incluye o 
con templa en el proceso de ironizar, cuando s6lo se burl a del objeto. El 
recurso de inversion semantica de Ia ironia (un significado 
sugeridarnen te se transforma en su opuesto) no es revertido en la satira 
sobre eJ sujeto misrno de Ja enunciaci6n. Si un sujeto se incluye dentro 
de la burla que ejerce hacia algun objeto el efecto se transforma en . , 
tron1a. 
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dieg~sis), en lo qu.e; los personajes dicen. y hacen (palabra y 
praxts) y en la VISion global y de conjunto que el autor se 
pro pone proyectar (ficcion y realidad). Una declaracion ir6-
nica abre ·el mundo novelesco de La regenta: "La heroica 
ciudad dormfa la siesta" - heroicidad que brillara por su 
ausencia a lo largo de toda Ia novela pues en ella se mueven 
personajes que no logran sujetarse a unos valores trascen
dentales y a unos cimientos significativos. Y como clausura de 
lo acontecido en la heroica ciudad se nos propone a finales de 
la novela como su herofna "Habia crefdo sentir sobre la boca 
el vientre viscoso y frio de. un sapo". De ese modo, y mediante 
Ia clausura del cerco novelesco queda manifiesta toda una sar
castica carcajada del autor ante su heroina siempre anhelante 
de besos ya misticos 0 ya romanticos, y solo termina con la 
esperpentica sensacion de lo nauseabundo y lo grotesco. Tal 
proceder en la apertura/ cia usura del mundo novelesco es 
indicativo del sentir ironico del novelista que, como buen 
o?~ervado_: y cre~dor n~turalista, registra desde la inteligi
bihdad mas ampha y social que le impone el ironico cosmos 
de la heroica Vetusta, hasta lo minusculo y particular del 
sentir. grotes.co de Ia sicologfa de los personajes. Se trata de un 
novehsta esmerado en representar una disyunci6n total: su 
mirada narrativa traspada las zonas de Ia satira social y trans
grede los lfmites de lo mas ironico y parad6jico de Ia exis
tencia individual. 

Tanto frente a lo colectivo como ante lo particular ~~ autor 
pr<;>pone enunciados· caracterizados por la transparencia de 
un1dades . opuestas ( transparente es que el contrario de 
"?er~ica" s;ea sugerido con el vocablo mismo); por la presen
Cia simU ltanea de elementos dispares y por Ia mirada de 
disimulo ante acontecimientos que culminan en resultados 
muy contrarios r distantes de los esperados por los. personajes. 
El marco espaCial ·en que se desarrolla Ia accion es Vetusta, 
ciudad que ya desde los inicios mismos de la narracion es 
objeto de la ironfa verbal.5 Pero mas alla de decirlo el novelista 

' 

• 

5con ironia verbal, siguiendo a Douglas C. Muecke en su libro antes 
citado (El compas de Ia ironia), se hace referenda al acto discursivo de un 
age~ te q~e d.ice una cosa ~or un I ado y por otro sugiere todo lo con trario. 
Aqut el tromsta puede abtertamente responsabilizarse por el acto como 
puede hacerlo de manera oculta, lo cual daria mayor magnitud a su 
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. " . 
deja que la ciudad se revele p or si misma en su 1r~n1ca 
heroicidad. Para ello se vale de la cadena de eventos y situa
ciones (de la ironia situacional), de lo perteneciente a ~a 
fabular ("historia") y que se mantiene distante de su deor 
( "discurso"). 6 El even to final de la obra se nos present~ de~t!o 
de tal sentido: el beso ''viscoso y frio" establece la SituaCion 
mas grotescamente ir6nica que Vetusta (y no el autor) le ha 
ofrecido a Ia heroina. 

De ejemplo oportuno sirven estos dos tratamientos de Ia 
ironia para establecer que La rege?ta, __ desde el plano de la 
expresi6n formal nos proyecta la 1ron1a verbal del autor y 
desde su plano del contenido no~ presenta un ~r~ma en el que 
se van desencadenando una sene de acontec1m1entos condo
centes a la ironia situacional. En lo referente a la ironia verbal 
el lector se encuentra con un narrador que no escatima en 
juzgar, satirizar y burlarse de l~s a gentes que se mueven den
tro del plano de la acci6n. Satira que a la larga s: torna . en 
ironia pues mucho de lo ql.je :I autor ~espreCI~ term1na 
caracterizado a aquellos personaJe~ que ~as .~preCia. Y en I_o 
referente al plano del contenido o dramat1zac1on queda ~~ant
fiesta, como en toda novela, la cadena de eventos y Situa
ciones; es el espacio del texto en que el narrador se ve en I.a 
necesidad de suprirnir Ia verbalizaci6n expll~ita de su sent1r 
satirico para asf exhibir y mostrar lo acontectdo a los perso-
najes en la mimesis novelesca .. __ . . . " . 

Atendiendo ya a la proyeccton sttuaCional o dramatt.ca, 
objeto de la ironia es e l macrocos~os que el a~~or denor~una 
Ia sociedad vetustense. Con la ambtgua excepClon del obtspo, 
del · medico de Ana y del jardinero Frigilis, todos los demas 
persooajes de la colectividad son filtrados por la mirada 

ironia. Con la ironia situacional nos referimos al afecto que surge 
cuando un agen te emprende una labor que se to rna en situation que le 
lleva a todo lo coiltrario de lo inicialmente planeado. 

6se acude aqui a las nociones de histoire y discourse de los estructuralistas 
franceses. Aunque no se trata de lo mismo. necesariamente en ?tras 
ocasiones en nuestro trabajo se hara referenCia a plano de contemdo Y 
plano de expresi6n formal. En lo que llamamos ironia. sit~~cional el 
hablante del discurso manipula mas el plano de Ia m1meuco de l_a 
historia. Mientras que en la ironia verbal el hablante se concentra mas 
en el nivel del diswrso. 
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satfrica e ir6nica del narrador. Si hacia esa colectividad el 
autor descarga su mas misantropico desprecio y burda satira, 
con cuatro de los personajes principales hara una significativa 
salvedad al vertir en ellos un singular sentirniento dramatico 
e ir6nico que culmina en lo profundamente elegiaco. 

Los aspectos mas relevantes del tratamiento ir6nico situa
cional de La regenta podrfan ser resaltados mediante un 
resumen de la trama. Dentro del acontecer colectivo de la 
festiva Vetusta se destacan la herofna (Ana Ozores), Vfctor 
Quintanar (su marido), Alvaro Mesfa (su donjuanesco preten
diente) y el Magistral Fermfn de Pas (su confesor). Ana 
Ozores es una hermosa mu jer que continuamente oscila entre 
un sentimiento beato y mfstico a lo Santa Teresa de Jesus y un 
frustrado y reprimido erotismo. Se ha casado con Vfctor 
Quintan.ar, un retirado b~r6crata quien lo .mantiene virgen, 
pues es tmpotente. EI Magistral Fermin de Pas (a quien acude 
Ia heroina en busca de refugio espiritual que Ia aleje de Ia 
pasi6n adultera que le inspira Alvaro Mesfa) Ia inicia como 
una de sus felibJTesas y Ia somete a un "plan terapeutico de sa
neamiento espiritual't que supuestamente habrfa de distan
ciarla de Ia pecaminosa y mundana Vetusta. Pero tras Ia 
relaci6n pastoral y anafrodita del Magistral se oculta su fuerte 
atracci6n erotica hacia Ia feligresa. Termina la heroina perca
tan.dose de ello y, tras vari~s vacilaciones (y por las manipu
laoones de otros personajes deseosos de verla en relaci6n 
adultera con Mesfa), se entrega al mundo de las diversiones 
de Vetusta y al adulterio con Mesfa, su ir6nico salvador. El 
burlado ~arido (Victor), el que se presentara siempre como 
gran. admtrador de los dramas de honor del Siglo de Oro, 
ter.rn.I?a enteran~ose de Ia infidelidad de su esposa y de la 
tratoon de su amtgo Me sf a, a qui en reta al obligado due Io. Ya 
en el mismo, el fanatico creyente del honor clasico, y quien 
fuera un. experto ca~ador, siente piedad por su esposa y yerra 
volu__ntanamente e.l tiro para morir del balazo que le propina 
Mesta. Toda la soc1edad vetustente, pese a haber colaborado en 
la cafda de A~a al haberla inmiscuido perversamente en un 
pr~grama de diversiones que la lleva al adulterio, se escan
dahza. Ana regresa a l Magistral, pero es rechazada. La ir6nica 
regidora de su existencia queda finalmente sola y desam
parada. 
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Entrelazado a este melodrama aparece el cotidiano aconte
cer de una serie de personajes menores con los que se nos 
representa a una sociedad que tras su "religiosidad" y "buenas 
costumbres" se entrega disimuladamente a las pnicticas socia
les mas degradadas, al cinismo politico, a la hipocresfa y al 
adulterio. Se trata del mundo de los concupiscentes festivi
dades de los aristocratas Vegallana y de las burlescas tertulias 
del Casino. En esos espacios de la lujuria y el carnaval se 
trama el plan de actividades que habrfa de sacar a Ana Ozores 
del tedio y aburrimiento (provocado en el fondo por el incum
plimiento conyugal de Victor) y que Ia rescatarfa de Ia vetusta 
religiosidad del Magistral. Frente a estos degradados y festivos 
personajes e l narrador descarga su bur Ia mas satirica. 

Se nos escenifica en La regenta una sociedad en Ia que sus 
miembros han asumido una pretendida alianza y armonfa 
polftica cuando en el fondo exi§,te Ia discordia, una virtud reli
giosa que oculta pnicticas de Io enajenada y desviadamente 
carnal, un cfnico y falso conc~pto del amor que solo puede 
conducir a una pnictica huma1ia degradada. Destacase allf Ia 
petulancia inte lectual, Ia necedad y trivialidad en Ia aprecia
cion estetica. Se nos presenta en general la imagen de un 
sociedad que carga a ocultas, ingenua o perversamente su 
propia degradacion y negatividad. 

El desequilibrio entre realidad y apariencia, entre ser y 
praxis contraria a esc ser aparece constatemente asediado por 
el narrador para desvalorizar burlescamente el mundo de 
Vetusta. Destaquemos varios ejemplos que revelen los ordenes 
mas significativos de Ia satira hacia ese mundo: 7 "la muy 
noble y leal ciudad, ( ... ) had a Ia digestion del cocido y Ia olla 
podrida" (80); "Asf era el turno pacffico en Vetusta a pesar de 
las apariencias de encarnizada discordia" (246); "a los 
vetustenses en general, les importaba poco Ia vida o Ia muerte 
de don Santos; nadie habfa extendido una mano para sacarle 
de la miseria" (680); "ni uno solo de los vetustenses allf pre
sentes pensaba en Dios en tal instante" (799). Se esmera ante 
todo el narrador en proyectar una "heroica ciudad" que como 

7En lo sucesivo todas las citas referentes a La regenta seran ofrecidas en el 
texto mismo y perteneceran a la edici6n de Gonzalo Sobejano 
(Barcelona: Editorial Noguer S.A., 1976). 
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organismo politico funciona bajo una peculiar alianza de 
liberales y conservadores: 

El marques de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido mas 
reaccionario entre los dinasticos; pero no tenia afici6n a la 
politica y mas servia de adorno que de otra cosa. Tenia siempre 
un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era (jOh 
escandalo del juego natural de las instituciones y del turno 
pacifico!) ni mas ni menos, don Alvaro Mesia, el jefe del partido 
liberal dinatico. (246) 

Sirva ei ejemplo para confirmar el caracter abismal entre el 
narrador y el mundo nan·ado: frente a Ia pretendida alianza y 
armonfa del segundo, Ia conciencia de ruptura y conflicto del 
primero. El autor, mediante tal proceder narrativo se distancia 
y se guarda eticamente del mundo de Ia falsedad y del cal
culo disimuladamente perversos. Los vetustentes, por su parte, 
c:een y pretenden haber superado, mediante el cinismo y el 
dtsmulo,. Ia etapa de lu~ha.y.conflicto. Niegan lo carnal para 
estar a bien con unos pnnopios que en el fondo no practican. 
Reclaman una espiritualidad que subrepticiamente socavan. 
Luego de e llo quedara por verse si el autor, mas alia de Ia 
violenta satira y la misantropica actitud, si sobreponiendose a 
s.u desprecio ~ dist~~ciamiento, logra ofrecer una inteligibi
hdad de supenor et1c1dad que supere Ia contradiccion del de
gradado cosmos vetustente. 

. __ Pero si por el I~do de Ia proyeccion carnavalesca Ia oposi
c!on del autor haoa la sociedad vetustense es burlesca y satf
nca, por el lado de Ia perspectiva ofrecida por Ia conciencia de 
los personajes principales tal oposicion se presenta mas ambi
~ua.~ente. Resulta de ello que al ingresar en la sicologfa 
Individual d e los personajes principales el narrador se ve 
obligado a prescindir del animo satfrico que le inspiran los 
de~adados vetust~nse~ para proyectar una vision triste y 
queJUmbrosa del VIVenCial de SUS personajes mas apreciados. 
De a?f qu.e los personajes principales ( excepto Alvaro Mesfa) 
term1men lamentandose d~ la ironica suerte que les ha Ile
vad~ al ~racas~. L.arnento que surge no solo por su ironico 
dest1no sino mas b1en por el equfvoco de haberse labrado ellos 
mis~os una. personalidad _ doble, contradictoria, equfvoca y 
enaJenada, s1empre negando Ia autenticidad de Ia naturaleza 
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de su ser. Cobra asf sentido la ir6nica resultante de que quienes 
pretenden amar anafroditamente, como el Magistral, no lo 
logren al querer realizarlo negando las demandas fisiologicas 
de sus cuerpos. ~Como amar sin el cuerpo?, parece sugerir con 
ello el autor. Igualn1ente ir6nico resulta que quienes deben 
amar carnalrnente, como Victor y Ana, no lo consigan pues 
al estar enajenados (o incapacitados) de su propia corporeidad 
se lanzan a Ia busqueda de un amor idealizado que solo po
drfan encontrar en dramas y comedias (en la imaginaci6n). 
La perspectiva del autor se nos revela de esa manera mas clara: 
se trata de individuos que contrariamente a los degradados 
vetustenses no actuan guiados por el mal pero que, sin 
embargo, sucumben al mismo pues a l limitar, por ignorancia, 
las capacidades de su ser terminan ir6nicamente sucum
biendo a aquello que inicialmente han rechazado. Frente a sus 
personajes el autor parece lame~tar el que no se pueda alcan
zar un amor espiritualizado cuando este tiene inescapa
blemente como mediaci6n el cuerpo, como no tiene sentido 
tampoco un amor carnal que~o tenga como finalidad una 
practica espiritual. 

Amor carnal y amor espiritual (naturalismo contra roman
ticisrno): he ahf los dos ejes contrarios que mueven Ia trama y 
temas de La regenta. Si se empeiian los personajes en buscar 
un amor idealizado, solo e ncuentran la pasi6n carnal; si nie
gan lo carnal e ncontrani n una religiosidad ( espiritualidad) 
degradada y sin sentido humano. Ante tal fuerza determinista 
el que los degradados vetustenses, tras comprender lo inutil y 
problematico de revelarse contra la fuerza del deseo del 
cuerpo, y al verse atados a una sociedad que demanda el ejer
cicio de Ia espiritualidad, hayan optado por ejercer disimu
ladamente lo primero y por insistir hip6critamente en lo 
segundo. Para ellos el disimulo (Ia perversidad ir6nica) resulta 
en mediaci6n que les permite obviar el espacio del conflicto 
( determinismo carnal que contradice el voluntarismo espiri
tual) que lleva a la infelicidad y al hastfo de Ia cutural. Resulta 
de ello que quienes, como Ana Ozores, no Iogren tal disimulo, 
se conviertan en vfctimas del ataque de uno de los .polos 
opuestos del conflicto. De reclamar la espiritualidad se verfan 
asediados por Ia degradacion que trae Ia corporeidad y de 
aceptar a esta se encontrarfan atormentados por Ia ausencia de 
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aq~ella. Tiene asf sentido Ia nocion de superioridad de Ia 
soCiedad vetustense que observa el ritual de una herofna que 
como ellos probablemente se habra de condenar, o contrario a 
ellos, pero muy diffcilmente, se salvara. 

En situacion algo similar se encuentra Fermin de Pas. Son 
varias las oca~si?nes, nos advierte el narrador, en que bajo Ia 
sotana d e l clengo se oculta el hombre robusto que por invo
luntario impulso (pues surge de su natura corporal) busca en 
Ana Oz<?r~s la expresi?n. de un amor que antes de ser espiritual 
contradtctendo sus predtcas de amor anafrodita. Coinciden asf 
en un encuentro degradado el amor espiritual y el amor 
carnal que llevarfa tanto a la feligresa como a su confesor a un 
encuentro adultero mas problematico que aquel que, por otra 
parte, le ofrecen Mesfa y Ia sociedad vetustense. 

De esa manera el amor espiritual parece llevar dentro de sf 
y gener~r su fuerza contraria. Ana Ozores y Fermin de Pas, 
en su ~usque?a d:I eros espiritualizado parecen condenados 
ror Ia Ineludtble fuerza de atraccion de lo carnal. y parado
JlCamen~e, aquel agente en quien Ana podrfa expresar su eros 
carnal stn ~ caer en Ia de~ad~cion y Ia contradiccion (pues se 
consuman_a . en el ~l.~tnn:ont~)~ represent~ el cuerpo impo
te~nte. T~as la paradOJica sttuacton a que la tmpone su marido 
Vtctor ~olo le resta a Ia .herofna entregarse a la practica del 
adulteno. Y ello le convterte en una vetustense mas. Para el 
~utor nadie en Vetusta parece resistir el determinismo de los 
~~pulsos naturales y del deseo del cuerpo, por e llo la imposi
bihdad de una religiosidad autentica. 

Las anteriores consideraciones permiten reconocer por un 
lado e l plano. forma! ?e La regenta en que el au tor establece 
una per~pec~tv~a ~attnca de una sociedad en general, y una 
per~pecttva IrO.niCa .de SUS personajes mas apreciados, en 
particular. Se eVIdenCia por otra parte el plano del contenido en 
el que s~ drarnatiza las vid~s de unos personajes con unos pro
yectos tdeales que culmtnan en todo lo contrario de lo 
e~p~rado. Son los perso?~jes mas valorados por el autor pues se 
dtstt~nguen de la c.olectt~Ida? .que se ha entregado a Ia hipo
~r~s.ta y Ia concuptscencta dtstmulada. Se trata de Ia sociedad 
IntcJalmente rechazada po.r Ana y su confesor, quienes termi
r:an: no obstante, sucumb1endo a ella puesto que en Ia inte
nondad de sus seres se encuentran contradicciones que Jes 
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hacen vulnerables y les proponen como vfctimas idoneas para 
Ia maldad de dicha sociedad. Concebido ello asf, la proble
matica interna del ser de los personajes principales . y Ia 
degradacion de la sociedad vetustense proponen dos pers
pectivas del autor: tras la satira social de l?s espacios so~iale~ se 
vislumbra la ironia profunda de los espaCios de Ia conCienCia. 

Si frente a la degradacion social el autor se expresa me
diante el distanciamiento satfrico, ante el determinismo sico-

. "' fisiologico que sucumbe la voluntad de sus personaJeS mas 
apreciados (Ana, Fermin, Victor, Guimaran) se to~na cornpro
metidamente elegiaco. AI igual que estos personaJeS, el autor 
se afana en el rechazo de un materialismo degradado y an
bela lo que le parecen un ya perdido espirituali~mo: lntenta 
asi ir mas alla de los limites de la refrenada conCienCia de sus 
personajes (especialmente de Ana Ozores), reclamando una 
etica capaz de rebasar las limitaciones de Ia naturaleza (supe
rar Vetusta), pero que no con1Ieve Ia enajenacion del eros 
corporal que tiende a impone I~ religion institucional (superar 
al Magistral). ~ 

La tension de estos dos puntos de vista contrarios en Ia trama 
(lo material enfrentado a lo espiritual), las simbologfas y los 
temas mas significativos de La regenta llevan ya a nivel 
formal a Ia proyeccion de dos estilos y modos de proceder ante 
el lenguaje. De ello se percato muy bien Benito Perez Galdos: 

' .· 
Picaresca en cierto modo La Regenta, lo que no excluye en ella la 
seriedad, en el fondo yen la forma, ni la descripcion acertada de 
los mas graves estados del alma. y al propio tiempo, jque feliz 
aleaci6n de las bromas y las veras, fundidas juntas en un crisol de 
una lengua que no tiene semajante en la expresi6n equivoca ni 
en la gravedad socorrona!8 

Yen efecto, en el recorrido por las extensas oraciones y los 
densos parrafos de esta novela, se nos revela una constante 
itermitencia de tonalidades, ya serias y solemnes (cuando se 
trata de los personajes principales), ya picarescas y socarronas 
( dirigidas a Ia sociedad vetustense). Se trata de dos estilos en Ia 
mayorfa de las ocasiones acomodadas dentro de una misma 

8 Aparece en "Pr6logo" a la edici6n de La regenta (Mexico: Editorial 
Porrua, S.A., 1972, pag. 7). 
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. . "" . 
secuenCia Sintagmattca, pero marcando un contraste de emo-
tividades opuestas: 

Vetusta, .}a muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacia 
la digestion del cocido y de Ia olla podrida. (80) 

Adviertase en e l ultimo juicio ( "hacfa Ia digestion") la 
ausencia del tono de seriedad y solemnidad que caracteriza el 
resto del sintagma. Primeramente, Ia ciudad es "noble y leal'', 
de valor aiiejo ("corte en lejano siglo"), evocadora de emotivi
dades memorables. Pero a partir del verbo se marca un nuevo 
rumbo sintag~~tico pues se. trata de una labor ciudadana que 
provoca emotiVIdades negat1vas como resultado de la actividad 
digestiva que en la personificacion se le atribuye. Se resalta de 
esa manera la discrepancia entre ser y accion. Cabe advertir 
como en el plano de la mimesis de la novela este recurso 
retorico se traduce a Ia ruptura entre el ser ideal romantico de 
Ana Ozores y la degradada practica social y moral de los 
vetustenses dados a las practicas mas materiales del cuerpo. 

En otras ocasiones procede e l narrador a presentar los 
~ontrastes de manera mas evidente entre lo que define el ser 
Ideal, y las degradadas acciones con que este se r elaciona: 

poema romantico de piedra, delicado hirnno de dukes li'neas de 
bell~za ~uda y perenne, era obra del siglo dieciseis ( ... ) era 
maCisa sm perder nada de· su espirit_ual grandeza ... (71) 

Comparese esta solemne valoracion de la catedral con lo 
ocurrido cuando la misma es objeto de las acciones de los 
vetustenses: 

Cuando en las grandes solernnidades el cabildo rnandaba a 
iluminar Ia torre con faroles de papel y vasos de colores, parecia 
bien ,~ destacandose en. las tinieblas, aquella rotnantica mole; pero 
perd1a con estas galas Ia inefable elegancia ~e su perfil y tomaba 
los contornos de una enorme boteUa de diampana.(72) 

Aunque el narrador seiiale que Ia torre "pared a bien", 
deb~mos entender q~e su "inefable elegancia" del pasado es 
desv~rt.ua?a por "el ntual del presente ante hi sugerencia 
metonaruca ?~ ~ enorrne b~·>tella de champaiia ". Implfcita 
queda la oposJcJon entre el ntual religioso y el ritual civil (reli-
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gion frente a carnaval). Dos modos discursivos se desprenden 
de ello: ( 1) el senalado por Galdos en cuanto a la fusion de dos 
tonalidades en el lenguaje de La regenta (lo serio y lo comico) 
y (2) de acuerdo con nuestro analisis, una equiparacion dis
crepante, implfcita en la logica del discurso, entre ser 
(procedente de la espiritual tradici6n clasica) y praxis (la 
degradada accion hist6rica del presente). AI relacionar la 
tonalidad doble referida por Gald6s con el criterio de discre
pancia entre ser y praxis, atribuible es lo serio y solemne al 
perdido ser ontologico de la torre de la catedral, y lo picaresco 
y cornico a la praxis carnavalesca del presente novelado. El 
reconocimiento de dicho proceso temporal lleva al narrador a 
satirizar las acciones colectivas del presente mundo vetustense 
y a sentir nostalgia por la degradaci6n que ha suf-rido el 
antiguo y _solemne ser. Asi, no resulta dificil establecer un 
, paralelismo que relaciona el s@htir c6mico con los degradados 
vetustenses y la emocionalidad nostalgica de la torre de la 
catedral con el drama de An~Ozores. 

Sobre este aspecto han centrado ya su atenci6n dos emi-
nentes estudiosos de La regenta: Frances W. Weber y Gonzalo 
Sobejano. En uno de los mejores trabajos criticos sobre esta 
obra, el ultimo, apoyandose en criterios de Ia primera, nos ha 
seiialado: 

Frances Weber ha hablado de la "comedia" de Vetusta y el 
"drama" de Ana Ozores como la expresi6n dual de la ruptura y 
desequilibrio de lo real y lo ideal, y tambien de la composici6n 
de esta novda mediante la satira social y el analisis sicol6gico. 
Como cualquier otro de la misma obra, nuestro texto se distingue 
efectivamente por esa dualidad, que podria denominarse "sitira 
exr.ensa-elegia profunda", entendiendo por satira la ex presion 
critica del mal, el error o la deformidad, y por elegia la 
expresi6n sentime-ntal de Ia carencia de bien, verdad o 
herrnosura. En el texto la sitira se extiende hacia la colectividad 
y la elegia se introduce al lector dentro de Ia profundidad de la 

persona.9; 

Pero habria que considerar Ia elegia profunda dentro de las 
fronteras que colindan con Ia ironia, pues tal sentirniento 

9Gonzalo Sobejano, "La inadaptada (Leopoldo Alas: La regenta, capitulo 
XVI)", en El comentario de textos, Madrid: Castalia, 1979, pags. 126-176. 
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elegiaco es ~ar:e. del sorprendente proceso en que el autor se 
percata del 1nut1l ernpeno de su heroina en Ia busqueda de 
verdad y hermosura. Si por una parte Ana Ozores se resiste a 
entre~arse. a la degradaci6n y al adulterio por otra nuestro 
noveh~ta se esmera en crear una novela que vaya mas alla de 
Ia .critiC~ social y satirica, para remontarse a lo poetico de Ia 
extstenoa. Resulta la heroina asi en una poetica respuesta con 
1~ ~que el autor no logra superar de manera realista la degrada
oon del mundo vetustense. Tal sorprendente proceso en que el 
autor se contempla en la negatividad de su creacion se nos 
reve~a . aun mas cuando vemos el tratamiento ir6nicamente 
sarcasuco .que posa tantas veces en su heroina a la misma vez 
que depostta en .en.a tanta sustancia poetica personal. . 

De manera Similar a Ana Ozores cuando detesta la bestia
lidad de la sociedad vetustente, el autor se Ianza en Ia busqueda 
de un amor espiritualidad y humano que no lleve dentro de si 
Ia b.rutalidad del~ c~erpo y, a su vez, de un amor que sin ex
traviarse en lo m1s~tco mantenga al hombre en pleno contacto 
con. ~u _pr~ceden.oa nat~ral, y sin, q~e se pierda en Ia degra
daCI?~ a Ia que s1e~pre esta podna tmponer. Tal tipo de eros 
( esptntu en ~rmonta con el cuerpo) solo lo habra de encontrar 
en ~u.no de los personajes mas marginales y enajenadamente 
poe~t~os d.~ Ia obra ( el obispo de la ciudad, personaje de escasa 
paruopaoon en Ia trama de Ia novela). El ideal de fusion del 
eros carnal y el espiritual (que los vetustenses creen haber 
logrado mediante el disimulo y el cinismo) fracasa como pro
yec~o novelesco de nuestro autor, no quedandole mas alter
nativa 9ue conternplar con actitud burlesca a Ia vez que 
compastva a _su heroina y su propio quehacer de novelista 
an;~os empenado~ en la ironica busqueda de un ideal poetic~ 
tragtcamente destinado al fracaso. 
. ..T~l situaci6n espt:jistica en la que Leopoldo Alas culmina 
I~ont~amente contemplandose desde el reverso de su con
CI~n~Ia nos re~ulta trasunto. de lsa siguientes palabras del 
Magistral Fermin de Pas al vtslumbrar con ironia el fracaso 
de su vida personal: 

Asi son las pe:sp~ctivas de Ia esperanza ( ... ) cuando mas nos 
ac~rcamos al termmo de nue~tra ambici6n, mis distante parece 
objeto deseado, porque no esta en lo porvenir, sino en el pasado; 
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lo que vemos delan te es el espejo que refleja el cuadro sonador que 
se queda atras, en el lejano dia del sueno. ( 81) 

Nostalgicas palabras estas que transportan ya a implica
ciones mas profundas del texto al remitirnos a un sentimiento 
de desilusion que muy bien contrasta con el espiritu esperan
zador del ideal de la humanidad del krausismo, filosofia que 
habia inspirado notablemente a Leopoldo Alas varios aiios 
antes de la composicion de La regenta.IO El krausismo, en su 
analisis social proponfa el caos del presente como una pasajera 
indisposicion y desvio del bien ya que la humanidad, pese a 
este obstaculo, habria de progresar continuamente bacia una 
armonica unidad. En los momentos de producir su novela, 
para Leopoldo Alas, sin embargo, Ia realidad historica del pre
sente se le vislumbraba como una ironica version de la utopia 
soiiada en su pasado krausista. De tal desilusion ante el rumbo 
de la historia se nutre el elegiacO"sentir de La regenta. 

Tal equiparacion entre historia y novela nos conduce a 
destacar que tanto Ia filosofia(\ krausista como la revolucion 
burguesa de 1868 infundieron en el joven Alas, como en todo 
liberal de la epoca, un optimismo que vendria a contrastar 
notablemente con Ia vision pesimista que desarrolla durante 
los ·anos de Ia Restauracion espanola, especfficamente durante 
los anos que de 1874 a 1884 marcaron el fracaso de las ideas 
liberales republicanas, las mismas que se habian nutrido, en 
parte, de Ia utopia del ideal armonico krausista.ll La regenta, 

1 0La tendencia filosofica que junto al positivismo influyo con mayor fuerza 
en los escritores liberales del siglo XIX y a varios de principios del XX 
fue el krausismo. Tratase de un movimiento filosofico introducido en 

. ,Esp~iia. por Julian Sanz del Rio (1814-1869). Fue una doctrina fundamen-
. . ' 

tada en los conceptos idealistas de un filosofo aleman po~o conocido: 
Christian !riedrich Kraus (1781-1832). La principal figura del 
kr'ausismo en ta Espana de Clarin fue Giner de los Rios (1838-1915}, su 
maestro, quien fundo en la Instituci6n Libre de Ensenanza, la 
organizacion y proyecto . liberal educativo mas importante de la naci6n 
espanola de fines de siglo. Vease a Juan Lopez Morillas en El krausismo 
espaiiol. Perfil de· una aventura intelectual, Mexico: Fondo de Cultura 
Economica, 1956. 

11 Se proponia el andamiaje filosofico del krausismo pasar primeramente 
por la induccion analitco-subjetiva (de aqui su implicito alineamiento 
con el realisrno y el positivismo) y llegar a Ia sintetico-objetiva (lo 
ontologico espiritualista). Su analisis partia de la instancia real del 
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producida entre los anos 1884 y 1885, ya vista dentro de este 
contexto, nos revela una triste mirada acompaiiad~ ·de una 
sar~astica carcajada ante acontecimientos inesperados de una 
soCieda? restau:adora cuyo perfil ideologico resultaba muy 
contrano al sonado por Alas y por los republicanos mas 
ideologicamente conscientes de la Espana de ese periodo.l2 

De tal contexto historico se nutre Leopoldo Alas para presen
t~r.nos en .su n~v~la, primeramente, un cuadro de las inteligi
bthd.ades Ideologtcas de la Restauracion espanola (y ello por 
medto de la burla y la satira). Luego, y a man era de contra
discurso, juntamente a la degradacion de tal mundo acomoda 
toda una reflexion etico-moral (por medio de la ironia pro
fund~). con la que pretende distanciarse y trascender la pro
blematica de dtcha burlesca s~Kiedad restauradora. Pero la 
re~exion que tr~e la i:or~ia profunda le lleva a presentar una 
sene de personaJes pnnCipales con los cuales termina estable
cier!do relac.iones tanto de repudio como de simpatia. 

En lo rcferente al repudio es significativo que en esos sus 
personajes mas apreciados Alas no deja de encontrar el fa llo 
humano que conduce a la inercia (Ana), a la alienacion ( el 
Magistral), ai equivoco (don Pompeyo) y a Ia ridiculez 
<.Victor). No obstante, y mas alia del desprecio que pueda sen
tir, (pues poseen los rrusmos fallos que parecen haber llevado a 

"yo" para llega~ hasta la s.intesis que era Dios. La sintetica partia a su 
vez de esa totahdad Supenor y descendia mediante las ciencias hasta la 
unidad basica del ser individual. La filosofia es en tal sentido testi
monio del constante progreso del hombre hacia Ia busqueda de una 
perfeccion armonica y racional. Vease J. Lopez Morillas. 

12L . R , bl . a pnmera epu ICa, en poder entre febrero del 1873 y enero del 1874, 
cuatro yresidentes que fracasaron en sus intentos de crear una Espana 
repubhca~a y constitucional, libre de la monarquia. Tras la liquidacion 
de Ia Republica por e1 golpe deEs.tado de Pavia (1874) se restauraron los 
Borbones en la figura de Alfon.so :XII. Mediante la astucia de la alta bur
g~esla, el al~o dero y la aristocracia (sobre todo por medio del lider 
Canovas) se 1mpone en Espana una monarquia constitucional; un Estado 
~o arbitrista respaldado, por supuesto, por el ejercito. Se establecio asi un 

JUego parlamentario, un "turno pacifico" del poder en que subsistian 
conservadores y libe:ales. Leopoldo Alas, hasta el momento de producir 
I:a .regenta, por medto del periodismo combati6 este tipo de gobierno. La 
saura de su novela surge principalmente de esta situacion. Vease a 
An toni Jutglar, ldeo1oglas y clases en Ia Espana contemporanea 
Madrid: Cuadernos para el Dialogo; 1968. ' 
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los vetustenses a Ia degradacion) nuestro autor se percata de 
que en ellos tam bien se encuentra ( contrario al res to de los 
vetustenses) el anhelo de belleza y bondad humanas, el deseo 
de trascender el cinismo y Ia degradacion. De ahi que en el 
fondo sean reflejo de Ia sustancialidad misma del ser proble
matico y contradictorio del autor en su empeno de encontrar 
una espiritualidad que supere la materia y que no enajene al 
hombre de su condicion natural. De esa sorprendente situa
cion dispar entre realismo e idealismo resulta el doble perfil 
de una novela que se asoma a los lectores con una vision 
satfrico-burlesca para culminar en amarga ironia. 

Abordaremos la implicaciones ideologicas de tal ironica 
situacion. En su novelar, bajo las nociones de un deber ser 
ontologico (heredado del krausismo), Alas se empena en Ia 
busqueda de una etica tracendente, de Orden voluntarista, 
capaz de superar las imposiciones de Ia materia y el natura
lismo. Pero no se trata de un to;al rechazo al materialismo pues 
del mismo krausismo nuestro autor aprende que Ia vida del 
hombre tiene una necesaria base empirica. De ahi que en su 
concepcion de Ia historia co'?nprenda que Ia humanidad se 
mueve desde Ia imperfeccion organica hacia el racionalismo 

· armonico que pone en contacto con el ideal de Ia existencia. Se 
esmera Leopoldo Alas por ello en conjugar la etica voluntarista 
de Ia optica krausista con Ia vision materialista de etica 
positivista. Aceptar esta ultima despues de todo le llevarfa a 
reconocer que la conducta humana aparece ocultamente deter
minada por demandas e imposiciones del organismo, coar
tandose asi el deseo de trascendencia, de busqueda de belleza 
y espiritualidad. Del choque de ambas perspectivas resulta en 
Ia novela el conflicto de su herofna que antes de encontrar un 
amor trascendente se enfrenta al mas degradante materia
lismo (el adulterio/Vetusta). Desconoce Ia herofna aquello que 
parece reconocer n1uy bien el autor: que mas alia de Ia 
voluntad de remontarse a lo ideal romantico se oculta la impo
sicion de lo mas organico del instituto (naturalismo). 

Durante la decada de 1870 Leopolodo Alas se habfa puesto 
en contacto con el pensamiento krausista del idealismo ale
man. Para esos anos, y como resultado de una serie de exi
gencias historicas tal pensamiento se vera sometido a todo un 
revisionismo de sus fundamentos filosoficos que le conduce 
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paradojicarnente a asimilar elementos de otro sistema filoso
fico que se presentaba como el peor enemigo de sus bases 
epistemologicas: el positivismo. Se trata, como senalamos, del 
encuentro del ideal del voluntarismo romantico con el deter
m}~ism? so~i?biologico del materialismo positivo. Esta para
dOJICa Sltuacton de los krausistas sera extensiva al caso de Alas 
cuando ~cep~a el naturalismo estetico sin plena conciencia de 
que e11o tmph~aba adoptar posturas de Ia etica positivista. A ello 
s~ ~ebe pnnc1~almer_1te el que en La regenta Ia vision mate
nahsta de Ia extste?cta 5 de los vetustenses por una parte y de 
d?n. Pompeyo Guunaran por otra) se presente en contra
di~cton con la vision etico-moral heredada por Alas de sus 
pnmeros maestros krausistas. 

Mas alia de lo moral-filos6fico, y adentnindose especifi
came~te en lo sociol6gico, entiendase que la vtsi6n social 
krausts~a se negaba a ~~~ptar en todas sus implicaciones, 
contrano a ~uchos postttVIstas, Ia concepcion de la sociedad 
~omo organtsrno que, de modo analogo al biologico, se movi
hza de acuerdo con un desarrollo y evolucion natural. Es esta 
concepcion ?rganicista del positivismo, por su parte, la que 
abre el cam~no a los criterios ideologicos del "laissez faire" 
que exigfan Ia no intervencion del Estado en sus organismos 
men ores ( educacion, religion, prensa); sobre todo, la no inter
vencion en el desarrollo economico (se trataba del capitalismo 
moderno q~e propuls_a?a.n los ideologos de Ia Restauracion) . 
La referenCias eran dingtdas en el fondo a una deliberacion 
s~bre el_ concepto de libertad, lo que repercutirfa en todos los 
ntv~Ies n~:luyendo, cl estetico. La pregunta que motivaba la 
dehberaCion podna forrnularse de Ia siguiente manera: ·Se 
logra por voluntad. prop~a la Iibertad cuando se permite' al 
org~n.tsmo. a_ctuar Sin Ia 1ntervencion de un orden superior 
(poett_ca: divino) y ~uando no se refrena su predisposicion a] 
matenaltsmo que dtstancia del espiritu? Como se ha visto, tal 
p~rec~ ser Ja pregunta de Leopoldo Alas cuando percibe, en ]a 
htstona y en su novela, como Ia libertad desenfrenada que 
pro~:de de Ia fu,er~a del instinto puede resultar en la degra
da~ton y er~ la perdtda de Ia verdadera libertad que en su cri
t~no tendna qu~ se: de orden trascendental. Se acepta asf Ia 
hbertad de conCienCia pero condicionada a una idea de orden 
superior. 
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Los krausistas por su parte, para mediados de la decada del 
'70 se ven necesitados de adoptar criterios positivistas (pues su 
liberalismo les llevaba a creer en el dejar-hacer), pero subor
dinandolos a Ia idea que concibe Ia energia vital del vivir 
como procedente de un voluntarismo del individuo cuya 
procedencia y destino son divinos y poeticos y no materiales u 
organicos. Tal convergencia de aspectos idealistas con crite
rios positivistas precisamente permite el que los krausistas, 
inconsciente y arnbiguamente, terminen, como Leopoldo 
Alas en La regenta, negando e l rnaterialismo que en un 
principio se ha afirmado, e ironizando el espiritualismo por la 
conciencia moral siempre reclamado. De esa historica 
contradiccion surge la ambigua situacion de Alas al proponer 
mediante su heroina un poder de voluntad poetica que la 
salvaguarda, por una parte, del adulterio mientras que por otra, 
dada Ia represion de su natur~eza corporal-sexual, la propone 
como la mas idonea y segura vfctima de ese adulterio. Se 
advierte asf un dilema: ~como permitirle libertad al 
organismo si este se encuentra determinado por la 
rnaterialidad que corrompe y aleja de lo espiritual? 

El pensamiento krausista es fundamentalmente de ideolo
gfa pequeno burguesa, creado y llevado a la practica por la 
intrligencia democratica y republicana. Son estos grupos los 
que cifraron sus esperanzas politicas en la revolucion burguesa 
del 1868 y en sus principi,os democraticos mas exigidos: 
libertad de prensa, de religion, de reunion, sufragio universal 
ilimitado, separacion de iglesia y estado. Fueron igualmente 
estas ideas las que motivaron a los krausistas y liberales repu
blicanos a participar en el gobierno de Ia primera ~epublica 
entre los ~nos 1868 P 1874. En este ultimo ano fracasa la pri
mer~ Republica y asume el poder una alianza de la alta 
burguesfa y elementos de la aristocracia tradicional. Se trata 
de dos grupos sociales (que componen Ia llamada Restaura
cion) contra quienes los republicanos y krausistas liberates 
h_abfan dirigido toda su lucha. Adoptara la nueva alianza de 
poder toda ~na serie d~ medidas capitalistas que no contra
dicen el poder monarquico y que aniquilan todo el proyecto 
liberal de orden pequeno burgues y democratico que habia 
vislumbrado la inteligencia republicano-krausista. Se trata de 
un poder monarquico que tolera con cierto disimulo el mate-
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rialismo. positivo del ~uevo saber burgues en cuanto a la 
explotaCion ~e 1~ matena y el capital. El poder burgues, por su 
p_arte, apare~1~ d1spuesto a aceptar el saber supuestamente espi
nt~al Y. trad~ct~nal monarquicos. Y para mayor desventaja de 
la IntehgenCJa hberal krausista, durante las decadas del 1870 a 
1880 __ aq~ella alian;a plutarquica trae una relativa prosperidad 
economtca, ademas del desarrollo de una sociedad industrial 
nunca antes vista .en_ Espa?~· Debido a esta razon que los colo
caba en desventaja 1deologJca, que los krausistas, y Leopoldo 
Alas ~ntr~ ellos, se vean marginados por esta nueva sociedad 
monarqu1co-burguesa, como asf tambien por aquel grupo de 
poder resul~ante del mundo de la industria, el proletariado. 
P~r~ e.stos anos l?s obrero~ pos~en plena conciencia de su papel 
~Istonco y comtenzan a 1dentificarse con las ideas del socia
h~m~ y de.l ana:q~isrno. Sin un sentido muy claro de su mar
gtnalt?ad tdeologtca y de su anacronismo filosofico-social los 
k_r~u.ststas continuaran insistiendo desde sus catedras y' pe
~lOdlCO~ en una democracia fundamentada en una moral e 
tdeolog1a que ya no representaba uno de los pilares ni una 
amenaza ante los planes de la Restauracion. 

De:ltro de tal contexto de la problematica ideologica del 
kra~s1sm~ .Leopoldo Alas propondra en La regenta una ale
gona_pohtlca en la que mediante su h erofna nos presenta a 
Esp~na com? .ser de gra~ aspiracion espiritual (la Espana 
clas~ca __ Y. tradictonal) en_ bu.squeda de una praxis con creta en 
lo h1~tonco real (la Espana hberal republicana). Pero se trata de 
una 1mag~~ que cont~asta con la nacion del plano real de Ia 
Restau~aoon que medtante Ia alianza de la burguesia y la aris
tro~raeta. se su~erge, e~ se.ntir ?e Alas, en degradante proceso 
que. Ia d1stanoa de lo stgntficattvamente espiritual y la inclina 
haoa lo de~ada.damente material. Se opone Alas a aquellos 
que en. la h1stona parecen haberse olvidado del ideal de Ia 
~umantdad ~ se entregan a las falsas representaciones de ese 
tdeal. Despues d~ ~odo _se trata de la discrepancia de Clarfn con 
el s.~puest~ esp1ntuahsmo de la aristocracia y con Ia falsa 
nocton de hbertad y der?ocracia de la burguesfa. 

. A!1~ Ozores, c~mo s1mbolo de la Espana clasica y trans
htstonca s~ ve un1d~ a una tradicion y moralidad que, tipifi
cada en VIctor Quintanar, representa lo mas burlesco del 
desgaste organico del ser nacional, de Ia ausencia de deseo y 
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la impotencia. Frente a tal contenci6n que ofrece el ser na
cional tradicional, la unica praxis posible, tanto para Ana 
como para su creador, resulta en Ia transgresi6n de la moral 
tradicional, lo que les coloca en Ia vulnerabilidad de alejarse 
de lo unitario y lo vital que siempre ha dado sentido a la 
historia de Espana. Mas alia de la transgresi6n se encuentra Ia 
degradaci6n, Ia ruptura con la trayectoria del ser nacional y Ia 
entrada a nuevos espacios que a Ia herofna y su creador les 
parecen demoniacos. Ahi han culminado los vetustenses en 
el texto; y en Ia historia, asf es la repudiada sociedad de la 
Restauraci6n. De ahf Ia degradaci6n nacional e hist6rica vista 
en Ia catedral a principios de Ia obra. 

Ese mundo tradicional de alianzas y disimulos del plano 
real-hist6rico aparecen en la novela como los espacios de la 
aristocracia y Ia burguesia, y de los nuevos ricos indianos. Se 
trata de Ia representaci6n de grupos sociales de la Restauraci6n 
entregados en sentir de Leopoldo Alas a los vicios, el solaz y 
los placeres del cuerpo. Tal es ef mundo social dominado por 
los artist6cratas Vegallana y por el liberal Alvaro Mesfa, 
mundo reducido en Ia novela~a banquetes, bailes, paseos y 
triviales discusiones, mundo que no sueiia, alejado de todo ge
nuino romanticisrno y verdadera espiritualidad. Pero mas alla 
de la proyecci6n ficticia creada por Alas, en e l p lano de Ia 
historia real ese era e l mundo ocupado en construir, a nuestro 
entender, el ambito material y espiritual de la Restauraci6n 
por medio del trabajo. Era el nuevo mundo de la Espana bur
guesa y capitalista que habrfa de dominar hasta el 1936. 

Separada de ese organismo de "corrupci6n social" (Ia 
sociedad restauradora) se encuentra Ia conciencia ni burguesa 
ni aristocratica de Ana Ozores. Ella es despues de todo un in
tento de contestaci6n creativa al supuesto mundo de desgaste 
de la Restauraci6n, en ella se filtran los sentires mas parad6-
jicos: "dulcemente tristes" y "bellamente dolorosos" de la 
conciencia krausopositivista de Leopoldo Alas. De ahf que Ana 
Ozores deba ser vista como construcci6n y emotividad poetica 
de todo un grupo social que habia representado una serie de 
modelos y proyectos de lo que habrfa de ser Ia Espana demo
cratica, liberal y anti-monarquica; Ia misma que ahora, en la 
decada de 1880 se presentaba como todo lo contrario, como es-
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p~jo que refleja una extraiia imagen de aquel que en el se 
m1ra. 

Tal es I~ i:onia en que se. encuentran Ana Ozores, Leopoldo 
~las y los . hberales Kraus1stas durante Ia Restauraci6n. El 
1ngreso a.I proceso his~6rico d e Ia Restauraci6n significaria 
t:ansgredtr y ser absorb1dos por una repudiada realidad hist6-
nca,~ P.or u n ~rganismo social que podria conducir al mas 
sarcasttco d<:stin?. Y m.u~hos krausistas transgreden e ingre
san a :sa htston~, tratc.t~nando sus propias convicciones y 
entregar!do~e al c1rculo VICI~so de un~ temporalidad que se de
~ora a s1 m1sma, a una reahdad contlnuamente sitiada por Ia 
Ironia y Ia contradicci6n. 

I 
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