
LA DE BRINGAS: 
HISTORIA Y SOCIOLOGIA 

El presente trabajo abordara el vinculo entre vida privada e historia publica en 
La de Bring as, texto que, como La desheredada, conecta de man era muy particular 
historia y ficciori.. 

Las biografias de Isidora Rufete y Rosalia Bringas, encuadradas en sendos 
periodos historicos concretes, subtienden entre si la inevitable comparacion, 
habida cuenta de que simbolizan, a la vez que reflejan, tanto a una clase en su 
imaginario social como a la epoca de su desenvolvimiento.1 

Aunque La desheredada (1881) es cronologicamente anterior a La de Bringas 
(1884) en la produccion galdosiana, se localiza en un memento posterior
pasamos desde la coronacion de Amadeo hasta la monarquia de Alfonso XII y 
luego retrocedemos a los prolegomenos del derrumbe de Isabel II y el advenimiento 
de la Gloriosa-como si Galdos, despues de El amigo Manso y El doctor Centeno, 
quisiera rastrear la casualidad historico-social del personaje de Isidora en un 
antecedente que guarda semejanzas efectivas con ella. La adultera velada y discreta 
de la segundanovela, invirtiendo los tiempos de su confeccion, que "se vende" para 
mantener un'status ilusorio, explica el periplo sexual de la primera protagonista 
para corroborar una nobleza impertinente a su verdadera entidad. La hipocresia 
militante de la burocracia cortesana precede al autoengafio de la "mesocracia 
pedante" y ambas confluyen en una actitud exteriorista: se visten con ampulosidad 
y lujo, la una "con trapos", la otra "con infulas" pero en una identica catadura moral 
de alienacion. Entregan sus cuerpos a fin de no rifar sus ambiciones. 

1 Ruiz Salvador, en un muy citado articulo, es el que mas profundamente ha calado en la naturaleza de lsidora 
como representacion de Espana. "Ademas del uso del trasfondo historico como apoyo de Ia novela, Galdos 
recurre a otra tecnica anterior: el escudar a Espana detras de un personaje femenino ( ... )La Isidora Rufete 
de La desheredada representa Ia Espana frivola y degradada de 1872 a 1875. ( ... ) Pero en La desheredada 
Espana vuelve a sucumbir, nona y frivola, pero con includable nobleza (la historia de Espana desde Ia 
Revoluci6n del 68 hasta el asesinato de Don Juan Prim), empieza a perder estatura moral con la llegada de 
Ia Primera Republica". J. M. Labanyi abona la opinion que lee en La desheredada no solo los hechos de un 
periodo deterrninado, sino tambien la composicion de Ia sociedad: " .. .its political function is not limited to 
that of a commentary on a particular historical period, but that the novel can also be seen as a wider 
examination of the basic issue, made urgent by the particular historial events of the time, of the class 
composition of society". Con respecto a Rosalia Bringas, apelamos a Bridget Aldaraca: "We can therefore 
interpret Tormenro and La de Bringas as a critique of both Isabeline and Restoration society .. y Stephen 
Gilman: "La Espana de finales del siglo XIX puede ( ... ) ser representada sin ninguna injusticia como una puta 
subrepticia, presuntuosa y, Io peor de todo, hip6crita". (Cfr.: Antonio Ruiz Salvador: "La funcion del 
trasfondo historico en La desheredada"' AG, I (1966) p. 56; J. M. Labanyi: "The political significance of La 
desheredada" AG, XIV ( 1979) p. 51; Btidget Aldaraca: "The revolution of 1868 and the rebellion of Rosalia 
Bringas" AG, SVIII (1983) p. 49; Stephen Gilman: Galdos y el arze de Ia nove/a europea, 1867-1887, 
Madrid, Taurus, 1985, pp. 141 -2. 
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Trasfondo historico e ilusionismo social 
. 

Los Bringas presentan un cuadro geneal6gico que Gald6s, seglin su usanza, 
deriva en connotaciones literarias. De una parte, nos enteramos en Tormento, la 
novela en la cual transcurre la vida de Rosalia antes de su "cafda" el gris Francisco 
Bringas es un empleado constante, prolijo y probo, casi un sacerdote burocratico, 
reacio a contraer deudas, habil para las manualidades y moderado en materia . 
politica, cuyos ascendientes "procedian de La Mancha", siendo todos puntualmente 

• 

tinterillos como el. De otra parte, su pareja es una Pipa6n-~alder6n de la Barca, 
"que pronunciaba dando a su bonita y pequefia nariz una hinchaz6n enfatica'' . 
(p. 16),2 "mania nobiliaria" que nose compadecia con el inocultable abolengo de 
"madre azafata, tio alabardero, abuelo guardamangier, otros tfos segundos y 
terceros, caballerizos, pajes, correos, monteros ... 'en fin', (los timbres) mas bajos, 
ganados en el servicio inmediato y oscuro de la real persona" (p. 15) . 

Fiel a su propia tradici6n narrativa, el autor quiere representar en el matrimonio 
Bringas dos opciones frente ala realidad: el manchego ciego que vive en el embuste 
sobre su condici6n de sobreviviente -de un orden econ6mico que sera borrado por 
Ia Gloriosa, y la esposa que pretende sufragarse una existencia de boato incompatible 
con su desplazamiento como dependiente del Estado, alimentando un sentido de 
la honra exterior que su conducta ulterior sabra desdecir. Asf estcin unidos Don 
Quijote y una infanta de estirpe '_'calderoniana"; otra fuente de nuevos chupatintas, 
republicanos estos, vendra a instaurarse en contra de lahasta ahora ininterrumpida 
monarquia de amos de escritorio. Gald6s acentlia el resabio cervantino cuando 
coloca en escena a una moza de limpieza ala que llama Maritornes, y ademas cubre 
las paredes de Ia estancia con retratos de Narvaez y O'Donnell, los heroes de la 
Regencia, entre algun perfil augusto de los Pipaones: los seudonobles-conjuran el 
futuro mediante rostros del pasado. 

No debe sorprender que Rosalia, "remontada ala excelsitud de su orgullete 
espafiol" (p. 20) se huelgue de suscribir "buenas relaciones" en la Corte, y jactarse 
de pertenecer a una cafila de acomodados (pese a su extracci6n segundona). La 
parodia sobreviene al perder su honestidad para conservar, sin embargo, sus 
apariencias, entregando su "honor" con tal de sostener su "honra". El narrador 
sermonea: 

el vicio (del orgullete espaiiol) tiene por fundamento la inveterada pereza del espiritu, la 
ociosidad de muchas generaciones y la falta de educaci6n intelectual y moral. Y si aquella 
Sociedad anterior al 68 diferia bastante de la nuestra, consistia la diferencia en que era 
mas puntillosa y mas linfatica ( ... ) aun mas vana y perezosa, y en que estaba mas 
desmedrada por los cambios politicos y la empleomania; era una Sociedad que dejaba 
entrever cierto desprecio esrupido hacia el que no figuraba en las altas n6minas del Estado 
o en las de Pa~acio, siquiera fuesen de las mas bajas (pp. 20-21) . 

• 

2 Las citas de Tormento y La de Bringas son de B.P.G.: Obras compleras, tomo 2, Madrid, Aguilar, 32 reimp., 
1980. El resto obedece ala paginacion de esta edicion. 
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La misma ociosidad induce a lsidora a malversar su vida en la creencia falsa 
acerca de su aristocratismo. 

La sociedad de los covachuelistas de corte tiene desde la estructura misma del 
Palacio que alberga a Bring as un caracter tortuoso y lugubre. 3 Ademas del plano 
laberfntico que amenaza perder al narrador en sus meandros, las enormes salas y 
pasillos se hallan ocupadas para otros usos, en un panorama general de decadencia 
y caducidad: ' · 

Hay escaleras que empiezan y no acaban; vestibulos o plazoletas en que se ven 
blanqueadas techumbres que fueron habitaciones inferiores, hay palomares donde antes 
hubo salones, y salas que un tiempo fueron caja de una gallarda escalera. Las de caracol 
se encuentran en varios puntos, sin que se sepa a donde van a parar, y puertas tabicadas, 
hueCO$ con alambrera, tras los cuales no se ve mas que soledad, polvo y tinieblas." 
(p. 132) 

Gald6s quiere espejar en el Palacio el reino de las apariencias-eonsumadas que 
sera tema de la novela, y con el que termin6, en dialogo teatral, la profetica 
Tormento que la antecede. Cuando Agustin Caballero se "abarragana" con 
Am pari to, el matrimonio Bringas finge escandalizarse, en una estrategia de engaiio 

, 
rectproco. 

ROSALiA- (Constemada, dandose aire con un abanico, con un paiiuelo, con un periodico 
y con todo lo que encuentra a mano) A mi me va a dar algo ( ... ) Tan atroz 
inmoralidad me aturde, me enloquece ( ... ) ~ Y tu tuviste paciencia para presenciar 
tal escandalo? ... jConque no puede bacerla su mujer porque es una ... y Ia hace su 
querida ... ! jEstoy volada ... Ignominia tan grande en nuestra familia, en esta familia 
honrada y ejemplar como pocas ( ... ) Y tu, {,no dijistenada? l,Aguantaste que en tus 
barbas ... ? 

THIERS- (Preparandose a soltar una mentirijilla) Fue tanta mi indignacion cuando 
Agustin me lo declar6 ... porque tuvo Ia poca vergiienza de confesarme su 
debilidad ... pues me indigne tanto, que le dije cuatro cosas y le volvi la espalda y 
me sali de la estacion. 

ROSALIA- (Satisfecha) i.,Asi lo hiciste? Muy bien, no pudiste refrenar tu ira ( ... ). 

THIERS- (Pidiendo metitalmente aDios perd6n por su embuste) Como te lo cuento. La 
verdad es que no podremos tratarnos mas con mi primo. jQuien lo habia de decir! 

3 Chad C. Wright demuestra que el palacio en tanto distribucion fisica es, de un lado, reflejo de sus hues pedes 
("a tectonic symbol"), y del otro, panorama de Ia epoca que irresistiblemente a Ia postracion y el ocaso; de 
alii que llame a Ia obra "dark novel .. y "crepuscular novel .. : "Galdos uses the palace as a representation of 
background of the novel, and as a metaphoric extension of several of his characters"( ... ) "ironically, this 
"crowning glory" of Isabel II is the darkest part of the Palace". La ceguera de Bringas es el comienzo de Ia 
vida crepuscular de su matrimonio; Ia esposa esta, a su vez, tambien cegada por la necesidad imperiosa de 
dinero, aunque la "oscuridad" del marido implique el renacimiento de la "claridad" en ella, que aprovecha 
Ia circunstancia para hacer una vida paralela libre de admoniciones. No en vano lo primero que "desaparece" 
rumbo a la casa de empefios ... un juego de candelabros. (Cfr.: Chad C. Wright: "Imagery of light and 
darkness in La de Bringas" AG, XIII (1978) pp. 5-12). 
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( ... ) Si es lo que te digo: el desquiciamiento se aproxima. La Revoluci6n no tarda; 
vendra el despojo de los ricos, el Atefsmo2 el amor libre ... ( ... )Basta tener ojos para 
ver que esta Sociedad pierde rapidamente el respeto a los principios. Se hace 
publico escarnio del Trono y del altar .. . (pp. 123-4) 

Es oPvio que don Francisco se desentiende del por menor erotico en la vida de 
su primo, pero el incidente le sirve -para temer lo que significa: la cercania moral 
de otro orden de cosas. La actitud hipocrita de Bringas empeora en su mujer, que 
tendra pocos reparos en ser amante de quienes puedan subvenir sus afanes, y aqui 
condena, con un sofoco, la actitud similar de Caballero .. y por extension, de 
Amparito, su concubina. '~Thiers" prefiere Ia oscuridad que conlleva un doble 
senti do fisico y etico al quedarse dego. Primero alude a una deficiencia involuntaria, 

• 

al recuperar parte de la vision: . 

... todo lo veo. A us ted, querido Pez, le encuentro mas joven ... Pues mi mujer se ha quitado 
quince aiios ... ( ... ) Bstoy loco de alegria ... Nada mas que un borde rojizo en los objetos, 
nada mas ... La claridad me ofende un poco ... Cuesti6n de algunos dias ... Abnizame 
mujer; abrazadme todos ... (p . 179) 

Enseguida, da un consejo a su esposa que parece sugerir (la ambigiiedad es 
deliberada) una solicitud mayor bacia Pez: 

Ve, no le dejes solo ... Hoy le hice una pequeiia indicaci6n acerca del ascenso del niiio, 
y me parece que no lo ha tornado maL Dijo un veremos que me ha olido a si ... (p. 179) 

Pero la ceguera se profundiza, y la promesa de Golfin suena a ironia perversa 
del narrador: "Usted vera lo que nunca ha visto (cuando secure)" (p. 183). Y al 
final, una metafora que revelaria-si no fuese otra treta verbal del que cuenta la 
fabula-su conocimiento global de la situacion: 

"Me parecfa-dice a Rosalia- que te salias algo de nuestro regimen tradicional. Pero 
teniendo en cuenta tus virtudes, cierro los ojos a aquella disparatada ostentaci6n y espero 
que tU me correspondas, volviendo·a tu modestia ... " (p. 205) 

El mismo apodo de Bring as obedece a una ironia intencional desde el narrador, 
ya que ningun personaje lo llama asi; no solo representaria la falacia en la cual se 
apoya su clase, sino que enfoca un modo de vivir extemporcineo de "ratoncito 
Perez" meramente acumulativo y mezquino, bien propio de un esquema economico 
de retencion del capital y no de circulacion, que la modema Gloriosa derrumbara 
en vistas al dinamismo dinerario liberal que preconizaba entre otros Louis Adolphe 
Thiers en su ensayistica. No en vano, a su vez, Rosalia acude a un entomo de 
prestamistas ( el inefable Torquemaday Gonzalo Torres zumban alrededor del pago 
de intereses o del mbnto completo) para zan jar sus adquisiciones. 4 

4 Varey extracta parrafos de la obra de Louis Adolphe Thiers y reflexiona: "Bringas rechazaria el mundo de 
Thiers, asi como rechaza Ia revolucion liberal; representa un modo de vida que Ia marcha de Ia civilizacion 
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El cenotafio de pelo que tan puntillosamente elabora "Thiers ~' al principio del 
texto es otra duplicaci6n de sf mismo como el Palacio que lo rodea: una pura 
artesania inutil cuyo cariz necrofilico proclama Ia naturaleza de su autor como 
"dinosaurio cultural''.5 

En cuanto a Ia dataci6n de los hechos no ficcionales, ademas de significar una 
epoca, se imbrican en' el argumento, permitiendo una lectura mutua historia
novela. El acaecer hist6rico sirve de puntuaci6n a los progresos del relato como una 
subrealidad o substrata que, a medida que avanza la acci6n, cobra relevancia basta 
ubicarse en primer plano, decidiendo finalmente los destinos de cada protagonista. 
Aunque estos no se sienten implicados en aquellos, es justamente el desinteres que 
manifiestan Ia prueba contundente de que seran decisivos para una familia que 
crey6 sobrevivir al devenir institucional (y econ6mico) del pais.6 

Asi, Ia realidad politica asoma a traves de rumores apenas escuchados, pero 
temidos; ceguera interior y sordera exterior son dos variables del semi-autismo 
de Bringas-Thiers que se com porta bacia afuera del mismo modo que bacia 
dentro, y si no ve porque no puede, no oye porque no quiere. 

Amargaban su con ten to las voces que corrian en aquel condenado afi.o 68 sobre si habtia 
o no trastomos hotrorosos, y el temor de que la Hamada Revoluci6n estallara al fm con 
estruendo. Aunque la idea del acabamiento de la Monarquia sonaba siempre en el cerebto 
del buen hombre como una idea absurda, asi como el desequilibrio de los orbes 
planetarios, siempre que en un cafe o tertulia oia vaticinios de jarana, anuncios de Ia 
gorda, o comentarios higubres de lo mal que iban el Gobiemo y la Reina, le entraba un 
cierto escalofrio ... (p. 131, subrayados nuestros). 

( ... ) va a suptimir totalmente ( ... )Don Francisco es de los que piensan que el dinero debe crear telaraiias ( ... ) 
Su enfoque no tiene nada que ver con las teorias del capital expansionista de los economistas contemporaneos, 
y se aproxima mas a la usura medieval". (J.E. Varey: "Francisco Bringas, nuestro buen Thiers",AG, I (1966) 
p. 66). 

5 "El culto espaiiol a los muertos nunca ha sido tratado de manera tan c6mica", califica Pritchett, y Amory 
v azquez acentua su caracter esperpentico: "Lo ridiculo de la obra queda en relieve al presentarnosla tal cual 
es: los materiales no son nobles, sino cabellos humanos; las proporciones, diminutas y no grandiosas; su 
originalidad es nula, y lo que refleja es sensibleria y no sentimiento genuino". V arey descubre en el cenotafio 
un instrumento mas para el enceguecimiento (mas que Ia ceguera) de su "pilifice": ..... Ia ceguera de 
Francisco Bringas, si fisicarnente se debe a e~ta labor minuciosa, psicol6gicamente representa el deseo por 
parte del marido de no saber nada de las debilidades de su mujer" y " ... su ceguera moral y domestico
econ6mica, digamoslo asi, coincide con la ceguera que le viene de Ia obra de pelo" Cfr.: V. S. Pritchett: 
.. Galdos (sobre 'La de Bringas') "en B.P.G. el escri.tor y la cr(tica (comp. de Douglass Rogers) Madrid, 
Taurus, 2!1ed., 1979, p. 275; Jose Amor y Vazquez: "Gald6s, Valle-Inclan: t"..sperpento'', en Aetas del 
Congreso lnternacional de £studios Galdosianos, Gran Canaria (1977) p. 191; J. E. Vary: op. cit. 
pp. 63-4. 

6 Roberto Sanchez remarca que el "tiempo hist6rico" es un indice dirigido ala comprension que de el debe 
tener ellector, mientras los actores del drama le restan toda importancia, mas alla de las noticias indirectas 
y el "gossip" que les llegan desde visitantes y comunicadores del exterior ... If the political developments 
indicate a temporal pattern, it remains simply that-a pattern, understood and appreciated only by the 
discerning reader, but lacking in significance for the inhabitants of the fictive world( ... ) Historical time has 
a special meaning for the reader who knows the importance of the national events and can recognize the 
irony intended in the parallelism between story and hlstory." (Cfr.: Roberto G. Sanchez: "The function of 
dates and deadlines in Gald6s La de Bringas", en Hispanic Review, 46 (1978) p. 307). 
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. 
El narrador introduce entonces dos categorias "historiograficas": el chisme, Ia 

historia seglin Ia ven los emisarios del "afuera", y Ia noticia de episodios reales 
registrados veridicamente. La reina Isabel transfiere un canesu estrecho a Rosalia 
pasandole tambien su compra; el casamiento de la reina (mayo, 1868) sucede al 
mismo tiempo que la lie gada de Ia fac~a a manos de Ia Bringas, y el consecuente 
primer prestamo para fmanciarlo. 7 El evento ficcional en el cual opera Ia soberana 
precede al even to his tori co de su casamiento, y ambos azuzan el primer, fatal 
dispendio de Rosalia. Como se advierte, la gloria personal de Isabel II oculta 
apenas su desastre en ciemes, y provoca la primera tentaci6n de su cortesana. 

La segunda cita historica parte de un inconexo rumor y sucede en las horas 
previas al pago de Ia deuda con Torres, cuando Thiers, simultaneamente, queda 

• ctego: 

Candida ( ... ) fue a dar conversacion a Bringas, Rosalia Ia oia desde su taller, sin distinguir 
mas palabras que administrador y papel del Estado, ... Consolidado ... 
Revolucion ... Generales Canarias ... Montpensier ... Dios nos asista ... Hablaban de 
negocios altos y polftica baja. De repente la dama oyo violentisimo estrepito, como de 
un mueble que viene a tierra y de loza que se rompe. AI fuerte golpe siguio un grito de 
Bringas, mas tan agudo y doloroso, que Rosalia se quedo sin aliento, fria, parada ... 
(p. 161) 

Galdos, ambiguamente, parece conferir a la ceguera de Bringas una doble 
casualidad: ademas de su labor de "pilifice", el marido pierde Ia vista cuando se 
precipitan sucesos que amenazan su subsistencia, como si decidiera dejar de ver 
a un tiempo dos ordenes de su vida, el exterior y el domestico. Suena sugestivo que 
sea Manuel Pez el que decida callar (vale decir, ensordecer) a Thiers acerca de lo 
que se aproxima inexorable tras los ventanales del Palacio. 

A ratos entretenia (Pez) a enfermo con los sucesos politicos, contandole mil chuscadas; 
pero tenia cui dado de no ponderar los peligros del Trono ni el mal curso que tomaban las 
cosas, pues mi Don Francisco, en cuanto oia hablar de Ia llamada Revolucion, se ponia 
tristfsimo y dab a unos suspiros que partfan el alma. (p. 171) 

Y mientras tanto, "Pez se agigantaba mas cada dia a sus ojos (los de Rosalia), 
como tipo del personaje oficial, del alto empleado, fastuoso y cortesano" (p. 171). 
En una cena de verano otra vez se filtra,junto con la luz en el habitaculo bringuista, 
el rumoreo de las acechanzas historicas. El narrador ya es invitado a Ia mesa, 

Como brillaban las lentejuelas de algunos abanicos, asf relucian los conceptos uno tras 
otro ... El verano se anticipaba aquel afto y seria muy cruel... Los generales habian llegado 
a Canarias ... Prim estaba en Vichy y la Reina irfa a La Granja y despues a Lequeitfo ... Se 

, 

7 .. La reina ingresa en la novela, y no solo como paradigma de conducta, sino porque sus hechos y dichos son 
parte de aquella, facilitan la irresponsabilidad inicial de Rosalia y la credulidad de Bringas" (Ricardo Gull on: 
Tecnicas de Gald6s, Madrid, Taurus, 1970, p. 122). 
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empezaban a llevar las colas algo recogidas, y para baiios, las colas estaban ya 
proscritas ... Gonzalez Bravo estaba malo del est6mago ... Cabrera habi~ ido a ver al Nifio 
Terso. (p. 177) 

La deportaci6n de Serrano y otros rebeldes a Canarias coincide con el respiro 
inmediato para Rosalia que le brinda su marido al abrirle las areas de sus ahorros. 

' Dentro de tres dias de hera cancelar su deuda y la urgencia se dilata inesperadamente; 
en el subito altruismo de acceder al dinero se atreve a prestar ala Telleria, asi como 
Thiers en otro orden, cree prescindibles ya los regales de la Rein.a para que su mujer 
alardee de bien vestida. Un simbolo de esta mistificaci6n de su propio tiempo en 
Rosalia- y una prueba de su frivolidad I a falta de toda prevencion -es que reponga 
el papel moneda sacado del cofre con billetes falsos. 

Cuando le anuncian a Bringas que cobrara la mitad del sueldo, Rosalia gozara 
de cierta holgura aun y se resiste a las vehemencias seductoras de Pez, pero las 
noticias vuelven a sacudir la tranquilidad: el ejercito y la Marina simpatizan con 
los revolucionarios en acecho, y al mismo tiempo, la Telleria avisa que no 
devolvera toda la cifra adeudada.8 

Rosalia acopia emprestitos pretendiendo cubrir unos con otros; en el mes de 
agosto le toea compartir el verano madrilefio y siente la inquietante cercania del 
pueblo "ordinaria, zafio y soez": su aparici6n y la repulsa posterior actua en el texto 
como profetico, ya que ese pueblo descubierto por Rosalia se identificara con las 
reivindicaciones que- te6ricamente- trae consigo el republicanismo. 

El regreso a Madrid a finales de mes, luego de una reducida vacaci6n estival, 
debe interpretarse como la primera caida en la realidad: los "ahogos financieros" 
de los vencimientos se coadyuvan al regreso de Bringas a la oficina, ya curado. Se 
trata de otra trampa del novelista: el retorno a la normalidad justamente a pun to de 
operarse el cambio politico que desbancara definitivamente al empleado real.9 

8 "The Marquesa is in many ways Rosalia's alter ego, one that can act subconsciously upon her or one she can 
judge 'objectively' and condemn" (Roberto Sanchez: op.cit., p. 303). 

9 Puede realizarse un paralelo entre Rosalia y la reina; Ricardo Gullon lo realiza convenientemente en 
Tecnicas de Ga/d6s (op. cit. pp. 105-110) pero ademas podemos inferirlo comparando visiones del mismo 
autor. Seglin el episodio nacional La de los tristes destinos, Isabel II vive en un aislamiento palaciego, 
rodeada pot la mentira de sus aduladores y ministros en camarilla, sin ningun contacto real con Ia 
convulsionada Espana que se extiende mas alla de su persona. Su visita en Lequeitio para subir a bordo del 
barco "Zaragoza" con la mar picada, mientras la Marina ha jurado lealtad simulada a la Revolucion 
inminente se emula al viaje de Rosalia fuera de Madrid para regresar luego a una capital a punto de caer bajo 
el poder constitucional. "Pobre Majestad-se compadece y desdeiia un huesped-las ridiculeces de la 
etiqueta que han inventado los adornados caballeros palatinos para incomunicar a los reyes con el 
sentimiento nacional, me obligan a no decirte la verdad. Ninguno de los que venimos a rendirte acatamiento 
te ofrecemos la verdad, porque te asustadas de ofrla. Ni aun los que mas entran en tu intimidad entran con 
la verdad ( ... ) Tu, mas que otros reyes inclinados a lo familiar y plebeyo, dejas que llegue a ti Ia verdad 
espanola en cosas externas, decorativas y verbales; pero en las cosas de caracter publico no quieres mas que 
Ia mentira, porque en ella estas educada". Igual de falaz resulta Ia "camarilla" que visita a los Bringas; Ia 
actitud de Pez una vez que gozo de los favores de Rosalia ilustra Ia situacion. (Galdos: La de los tristes 
destinos, Buenos Aires, Tor, 1943, pp. 74-5). 
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El dia 8 de setiembre (Galdos mide el tiempo con mayor minuciosidad a 
medida que se toma acuciante en cuanto a plazos para desembolsar la deuda)10 la 
emergencia sabotea los vuelos clasistas de Rosalia. En solo veinticuatro horas se 
ve obligada a realizar una doble concesion: se entrega a Pez y a Refugio, pierde su 
honra por partida doble, al darse al ahora encumbrado Director de Hacienda y luego 
bajar la cerviz ante su excriada en posicion de pronto aventajada. El autor, a su vez, 
cierra el mural de su sociedad, cuya pintura incluye ala marquesa de Telleria (noble 
decadente), ala mujer de Thiers, (pequefi.oburguesa de corte) y finalmente a la 
domestica envanecida, Refugio. Las tres se hallan en similar franja de desplaza
miento, si consideramos que unas luchan por mantenerse en ella tnientras la 
restante, desde su nueva coyuntura historica, llega para instalarse. Cada una sirve 
de espejo hacia las otras dos, con sus mutuas diferencias culturales, y como se trata 
de una etapa transicional, en el cruce de caminos terminan pareciendose. 

Don Francisco, ese dia, saluda a su esposa lanzando una agoreria tragica: 

Del virus revolucionario ( .. . ) es preciso que se te cure de rafz. Ya veras, ya veras la que 
se anna si triunfa esta canalla. Los horrores de Ia Revoluci6n francesa van a ser sainetes 
en comparaci6n de las tragedias que aquf tendremos. (p. 209) 

Y precisamente la inminencia de "la canalla", en lo historico y social, realza 
a la categoria de coprotagonista a Refugio y su consiguiente inversion de roles que 
arrojara al ama a peticionar a su sierva, ubicada en el escalon que ella esta 
perdiendo. La escena dibuja una suerte de "descenso al inflemo" de Rosalia. Corre 
el dia 9 y el discurrir temporal se pauta intensamente, "El tiempo ahogaba", "el 
tiempo apremiaba, ya habia dado la una" insiste el narrador. La ruptura del orden 
interior de apariencias equivale-y precede-ala quiebra del orden historico que 
la Revolucion sefialara. "Dime tus necesidades y te dire si eres honrada o no" 
sentencia la esposa, para si misma. Luego, el divorcio espiritual de su marido: "Mi 
marido nacio para cursi y morira en olor de santidad" (p. 218), y la decepcion por 
el desden de Pez: "Ignominia grande era venderse, jpero darse de balde!'' (p. 211). 
En su etica de utilizaci6n reciproca que pone precio a las acciones interhumanas, 
la doble humillaci6n consiste en tasar su virtud y no recibir nada a cambio. 

Eran las primeras lagrimas que derramaba despues de casada, pues las que habia vertido 
cuando sus hijos tenian alguna enfermedad grave eran lagrimas de otra clase. (p. 2 11). 

Minima catarsis que acompafi.a la Ultima caida de mascaras. Enseguida, se 
rebajara aun mas, segun ella, a una semana de distancia de la Revoluci6n que 
acabara su comedia de lujo fingido. Su visita a Refugio es el anticipo simbolico de 

10 Para analizar Ia evoluci6n de las marcas temporales en Ia novela y su relaci6n con el tiempo psicol6gico, 
lease Jennifer Lowe: .. Gald6s' use of time in La ck Bringas" AG, XV pp. 83-8 y Roberto G. Sanchez, op. 
cit. pp. 299-311 . Ambos advierten Ia significativa falta de indices temporales durante Ia Revoluci6n. 
Significantly the fina.l chapter of the novel contains no dates" (Lowe, p. 85). 
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los aiios venideros, donde conviviran en relaciones de explotaci6n civilizada una 
burguesia "~e regreso" junto a otra "de ida". El chisme toma la posta de la noticia: 

'• 

Dejese usted estar, que yale ajustaran las cuentas. Dice un caballero que viene a casa, 
que ahora si que se anna de veras ( ... ) cambiaremos de aire ... Vayan con Dios. Habra 
libertad, libertades ... (p. 216) 

Refugio ha ascendido socialmente, tanto como Rosalia ha descendido. Am bas, 
I 

sin embargo, se encuentran en su vicio de clase. El desparpajo de ropa a la moda 
que insulta los ojos de la de Bringas no es sino prebenda de los numerosos 
"caballeros" que transitan pot casa y vida de la "plebeya", espejo defonnante de la 
dama palaciega. 11 • 

Pero, a pesar de los perjuicios supuestos de la Gloriosa, el final de Rosalia se 
puede juzgar triunfante, basta c6modo, y la confrontaci6n con Refugio en el nuevo 
contexto, una experiencia fundadora de su conversion moral. Aqui se impone un 
juego de palabras: la Pipaon ha dado con su refugio o solucion pnictica, que 
implica aceptar tacitamente la vida de su ex-sierva como modelo para la propia. 

El maduro Galdos sa be que la Setembrina no colm6 en absolute las expectativas 
de transformaci6n que despertara. Ni siquiera la ordalia de sangre temida por 
Thiers se produce como lo esperaba: "como esto nose resuelva pronto, vamos a 
tener en Madrid una degollina ( ... ) tendremos una guillotina en cada plazuela", dice 
(p. 220). Rosalia nose impresiona, despues de sesionar con Refugio. 

La Revoluci6n era cosa mala, seglin dccian todos; pero tambien era lo desconocido, y lo 
desconocido atrae las imaginaciones exaltadas, y seduce a los que se han creado en su 
vida una situaci6n irregular. Vendrian otros tiempos, otro modo de ser, algo nuevo, 
estupendo y que diera juego. ''En fin-pensaba ella-, veremos eso", (p. 219) 

Yen efecto, 

A cada instante temian verse acometidos por las turbas. Pero, con gran sorpresa, 
observaron que ningun ruido turbaba lapaz augusta del alcazar. Parecia que Ia instituci6n 
monarquica dormia aun en el, tranquila y sosegada, como en los buerios tiempos. (p. 221) 

El chisme ahora confunde lo real, y Bringas oy6 que a Prim "le habian dado 
un tiro", inexactitud que expresa su deseo implicito de detener la verdad. Con la 
Gloriosa a su vez asciende a un primer plano el propio narrador, interventor del 
Palacio, y nos enteramos de ·dos hechos significativos: Pez se hace permeable al 

11 William Shoemaker, en un erudito y conocido trabajo, ha demostrado la vinculacion intertextual de esta 
escena con la Asinaria de Plauto y la Comedia Aquilana de Torres Naharro. "Ambas escenas estan 
motivadas por un mismo deseo, en Dileta y en Refugio: humillar al arna orgullosa; tal intencion relega a un 
Iugar secundario el deseo de una recompensa material" (p. 288) ("Galdos' classical scene in I.A de Bringas", 
Hispanic Review, XXVII, (1959) pp. 423-434 y traducci6n: "La 'escena clasica' de Gald6s en I.A de 
Bringas" en Douglass Rogers (Comp.): BPG, el escritor y Ia critica, op. cit. pp. 279-291) . 

• 
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regimen flamante, que no se declaraba asi tan aniquilatorio, y los dueiios del poder 
se aposentan en los sal ones semidestruidos que · fueran sitial de los fueros 
monarquicos. La cesantia alcanza a Bringas, pero su mujer entonces empuiia el 
timon del hogar y por el parrafo conclusivo suponemos que empezara a usar su 
esbeltez de man era sistematica para sostener su casa, ya no como salida desesperada 
a sus remilgos distinguidos. 

Rosalia no dijo una palabra en todo el trayecto ( ... ) mas de sus ojos elocuentes se 
desprendia una conviccion orgullosa, la conciencia de su papel de piedra angular de la 
casa en tan aflictivas circunstancias. (p. 223) ~.. 

aserto que verifica el narrador esctichandolo "de sus propios labios" tal como se lo 
confio ella "en recatada entrevista" cuando "Estabamos en plena epoca revo
lucionaria". La mudanza del Palacio y del poder social implica una mudanza moral 
para Rosalia, y lo que fue peripecia derivada de un endeudamiento provisorio se 
convierte en secreta aficion permanente, "esa revolucion es tanto Ja politica como 
Ia interior" co menta Gull on. 12 Los tiempos nuevos solo mudaron el poder de manos 
y ahara cunde la inmoralidad solapada, sin modificar nada, mas que en su 
superficie institucional, inmoralidad que se preparaba en Rosalia desde finales del 
gobiemo isabelino. Por eso falta toda fechacion en el ultimo capitulo, como si 
pasaramos a una dimension transhistorica que anonada la importancia de los 
grandes y pequeiios aconteceres, y la fusion de Historia y existencia privada, una 
resolviendose en la otra, hiciera de los Bringas una alegoria de esta Espaiia 
malavenida que solo rematandose altnejor postor conserva su integridad, con 
remision de todo principia moral. Que el narrador aproveche de Ia liviandad de 
Rosalia y forme parte del nuevo staff gobemante demuestra la anulacion de las 
diferencias. Dominara la hipocresia de ambos lados, de los cesantes tanto como de 
los que ingresan. 

' 

Quiso repetir (Rosalia) las pruebas de su ruinosa amistad, mas yo me apresure a ponerles 
punto, pues si parecia natural que ella fuese el sosten de Ia cesante familia, no me creia 
yo en el caso de serlo, contra todos los fueros de Ia moral y Ia economia domestica. 
(p. 223) 

La creencia falsa de Isidora es la creencia falseada de Rosalia: una esta segura 
de s~r aristocrata mientras Ia otra acrua con las aspiraciones de un desplazamiento 
social hereditario que no lograra perpetuarse. El resultado concuerda: la intriga 
narrativa las abandona cuando se desbarrancan en la corrupcion, si bien Rosalia Ia 
tapujara y salvara las apariencias. Su descenso se preve pero nose conoce yes 
posible que no "descienda" tam bien de amantes. En cualquier caso esa eventualidad 
pertenece al futuro~ en tanto Isidora acaba asumiendo lo que su vida proxima 

12 Gull6n: op. cit. p. 119. 
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pasada ha sido. 
Sus historias denuncian, como nibrica, el destino de la mujer sin independencia 

reconocida (ni !aboral, ni familiar) en la sociedad burguesa del siglo XIX. Un valor 
mas de mercado, expuesto a los avatares de la oferta y la demanda. 

Gabriel Cabrejas 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
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