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«Po drá no ha ber poe tas; pe ro siem pre ha brá poesía.»

Las Ri mas de Bé c quer son hoy la más co no ci da de las co- 
lec cio nes po é ti cas del si glo XIX. Ex po nen te de una líri ca in- 
có mo da en el cor sé ro mánti co y ca si mo der nis ta, es tos
poe mas bre ves de ben su li vian dad a un es for za do tra ba jo
de de pu ra ción es ti lís ti ca. A su vez, las Le yen das son na rra- 
cio nes fan tás ti cas de tono inti mis ta y lú gu bre, ba sa das en
su ma yo ría en re la tos po pu la res, y su po nen una de las pro- 
duc cio nes más re pre sen ta ti vas del po s ro man ti cis mo de
nues tro país.

El ca te drá ti co emé ri to en li te ra tu ra es pa ño la de la Uni ver si- 
dad Na cio nal de Edu ca ción a Dis tan cia En ri que Ru ll fir ma la
in tro duc ción, las ac ti vi da des fi na les y las no tas que acom- 
pa ñan al lec tor a lo lar go del vo lu men. Des de la sem blan za
de Bé c quer has ta el aná li sis de su po é ti ca y el es tu dio de
las fuen tes de las que be be su na rra ti va, la pre sen te edi- 
ción, que in clu ye asi mis mo las Car tas li te ra rias a una mu jer,
re sul ta im pres cin di ble pa ra el es tu dio por me no ri za do de
es ta obra cum bre de las le tras his pá ni cas.
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INTRO DUC CIÓN

Cuan do nos aso ma mos al ma nus cri to au tó gra fo de Bé c- 
quer, lla ma do por él Li bro de los go rrio nes, es ta mos muy
le jos de su po ner lo que el tiem po ha de pa ra do a sus es cri- 
tos, prin ci pal men te a las Ri mas y a las Le yen das, aun que
tam bién a otros es cri tos li te ra rios y pe rio dís ti cos: una fa ma
po pu lar y un pres ti gio aca dé mi cos que con ta dos es cri to res
es pa ño les han lo gra do a lo lar go de su his to ria. De aquel li- 
bro tan hu mil de de «pro yec tos» han que da do co mo tes ti- 
mo nios im pe re ce de ros la ma yor par te de sus poe mas, la
pre cio sa «In tro duc ción sin fó ni ca» y al gún otro tex to pu bli- 
ca do en el ma nus cri to («La mu jer de pie dra»), más los tra- 
ba jos múl ti ples que rea li zó pa ra la pren sa de su tiem po y la
edi ción pós tu ma de sus Le yen das, Car tas des de mi cel da,
Ar tícu los va rios (has ta on ce) y Ri mas, de 1871, pu bli ca das
por los ami gos del poe ta. En esa edi ción (de la que por for- 
tu na hay edi ción fa csí mil de Cris tó bal Cue vas y Sal va dor
Monte sa) se re co ge, pues, la es en cia más im por tan te de su
obra, si bien se echan en fal ta tex tos co mo las Car tas li te ra- 
rias a una mu jer, la His to ria de los tem plos de Es pa ña y una
enor me par te de sus ar tícu los pe rio dís ti cos que ha ido pu- 
bli can do la crí ti ca (Leo nar do Ro me ro, etc.) has ta las edi cio- 
nes más com ple tas de los mis mos (y otros es cri tos va rios)
rea li za das por Ri car do Na vas Ruiz[1] y úl ti ma men te por Joan
Es tru ch.[2]

En el Li bro de los go rrio nes se nos ofre cen unos tex tos
lim pios de pe dan te ría aca dé mi ca, con las in co rrec cio nes
del «hom bre» que «es cri be» poesía y no del sa bio li te ra to
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que la «ha ce», co mo él mis mo dis tin guie ra en la ri ma XX VI.
Aun que lo que sa be mos de Bé c quer co mo per so na no es
tan to co mo qui sié ra mos, su fi gu ra se nos ha he cho fa mi liar
por sus re tra tos, por su es cri tu ra (sus pro pios ma nus cri tos),
por las sem blan zas de al gu nos ami gos que ri dos y, úl ti ma- 
men te, por los va lio sos en sa yos bio grá fi cos de al gu nos crí- 
ti cos co mo Ri ca Bro wn, He lio do ro Car pin te ro, Jo sé Pe dro
Díaz y, más re cien te men te, por el be llo li bro de Ra fa el Mon- 
te si nos, tan «lleno» de Bé c quer no só lo por sus pre cio sas
ilus tra cio nes y do cu men tos, sino tam bién por su vi vo, cla ro
y amo ro so tex to. To dos ellos y otros crí ti cos, que no po dría- 
mos enu me rar aquí, ha bían vis to al poe ta y al hom bre, y los
que no pu die ron co no cer le en per so na lo ha bían adi vi na do
a tra vés de sus poe mas, por que po cas ve ces un es cri tor es- 
tá tan vi vo en su obra co mo Gus ta vo Adol fo Bé c quer, que
su po unir, sin exhi bi cio nis mo, su ta len to na tu ral de ar tis ta a
una sin ce ri dad y au ten ti ci dad con si go mis mo muy po co fre- 
cuen tes, y es tá tan vi vo no só lo co mo ar tis ta sino co mo me- 
ro hom bre que for jó su poesía, co mo de sea ra Ma cha do pa- 
ra sí.

Ha blar de un hom bre es más di fí cil y te me ra rio que ha- 
cer lo de un es cri tor. Gus ta vo Adol fo de cía: «de que pa sé
por el mun do / quién se acor da rá?» (ri ma LXI). Hoy nos
acor da mos mu chos, des pués de más de un si glo trans cu rri- 
do, y no só lo del buen es cri tor. Y nos acor da mos los que lo
es tu dia mos, pe ro tam bién los que lo leen de for ma anó ni- 
ma con amor y se sien ten her ma nos de sus sue ños. Pro fun- 
di zar en el es tu dio de Bé c quer y su obra es una de las ex- 
pe rien cias más gra tas que pue da te ner cual quie ra. No es
ex tra ño, pues, que pe se al fu gaz gus to y a la in cons tan te
mo da, Bé c quer ha ya si do leí do y ama do des de su muer te
por mo der nis tas y no ven ta yo chis tas, por ge ne ra cio nes no- 
ve cen tis tas, del veinti sie te y de pos gue rra… has ta hoy. En
to dos los gru pos, en to das las es cue las, es fá cil en con trar
su re cuer do, y qui zá en tre la gen te ile tra da sea el poe ta del
si glo ante pa sa do más pre sen te y vi vo hoy en día.
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Cuan do Ra món Ro drí guez Co rrea, ami go del poe ta, es- 
cri be su sen ci lla pe ro emo ti va sem blan za en el pró lo go a la
pri me ra edi ción de sus obras en for ma de li bro (en el men- 
cio na do año de 1871), se nos re ve lan mu chas co sas: que un
gran poe ta ha bía de ja do ca si en el ano ni ma to la ma yor par- 
te de sus ver sos, que la ad ver si dad de su vi da trun có am bi- 
cio sos pro yec tos, y que, só lo tras la muer te, se re ve la ba al
pú bli co el ge nio de un hom bre que pa ra so bre vi vir y ser fiel
a su ta len to tu vo que pa gar por él «o una ne ce si dad ma te- 
rial, o el pa go de una re ce ta», co mo di ce el men cio na do
Ro drí guez Co rrea.

No es la vi da de Bé c quer, co mo aho ra ve re mos, la del
ar tis ta triun fan te, que co no ce el sa bor de la glo ria o, al me- 
nos, la tran qui li dad de una exis ten cia afec ti va su fi cien te, ni
si quie ra la se gu ri dad de una co ber tu ra ma te rial me dia na- 
men te sa tis fe cha. «Yo era huér fano y po bre…» di ce Bé c- 
quer en su ri ma LXV, y es to, que es sin du da en el con tex to
po é ti co una afir ma ción lle na de re so nan cias com ple jas, es
tam bién una rea li dad de he cho, aun que pue da dis cu tir se
en al gún por me nor. Tu vo en efec to al gu nas sa tis fac cio nes
de muy dis tin to or den, pe ro és tas pro ve nían más de su
tem pe ra men to ar tís ti co y de la exal ta ción vi tal de sus ilu sio- 
nes que del lo gro de las mis mas. «Poe ta del do lor» le ha
lla ma do Díez Ta boa da, pe ro tam bién por el he cho mis mo
de ser au ténti co poe ta, hom bre de sen si bi li dad e ima gi na- 
ción pa ra po der ha llar en la Poesía el bál samo de la ad ver- 
si dad y el con sue lo del Sue ño. Bé c quer, por for tu na pa ra él,
su po ver con cla ri dad la con tin gen cia de la vi da al mo do
cal de ro niano y avan zar más allá, lle gan do a atis bar tam bién
el va lor del sue ño de la vi da, a pro fun di zar en és te y a in- 
ten tar in clu so tras pa sar su um bral.

Una edi ción de sus obras fun da men ta les es siem pre ne- 
ce sa ria, no só lo por el in te rés in trín se co de es tas obras,
sino por que hay un lec tor a quien hay que man te ner en
con tac to con nues tros clá si cos, y más si son tan vi vos co mo
Bé c quer. La edi ción, so bre to do de sus Ri mas, pre sen ta ba
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un pro ble ma, rea vi va do por los edi to res más re cien tes: con- 
ser var el or den del ma nus cri to be c que riano Li bro de los go- 
rrio nes o el de la edi ción pós tu ma de los ami gos del poe ta.
Aun que es to no nos pa re ce una cues tión del to do re le van- 
te, sí lo es en la me di da en que la edi ción del ma nus cri to
im pli ca una pre sen ta ción de las Ri mas de acuer do con él,
cuan do sa be mos, por las pro pias pa la bras de Bé c quer, que
és te, es cri to en un li bro pu ra men te co mer cial, era só lo un
cua derno de «pro yec tos» en el que te nían ca bi da otros es- 
cri tos di fe ren tes y tex tos en pro sa. No hay iden ti fi ca ción
con las ri mas ex clu si va men te. Hay otros dos da tos im por- 
tan tes: la edi ción de las Ri mas (és tas sí) efec tua da por los
ami gos del poe ta (Nar ci so Cam pi llo y Ra món Ro drí guez
Co rrea) y pu bli ca da en 1871, muer to el poe ta, qui zá hu bie- 
ra con ta do con su apro ba ción, pues Bé c quer con fia ba en
ellos, más doc tos y ca pa ces de asu mir una la bor teó ri ca y
prác ti ca (Cam pi llo ha bía es cri to in clu so una Po é ti ca den tro
de pa rá me tros aca dé mi cos) en la con fec ción, or ga ni za ción
y pu bli ca ción de sus tex tos. Ade más, la tra di ción ha man te- 
ni do en in nu me ra bles oca sio nes el or den de las poesías de
esa edi ción, a las que eru di tos, pro fe so res y lec to res alu- 
dían y alu den en ci tas, re fe ren cias y es cri tos de va ria da ín- 
do le. In tro du cir una nue va or de na ción que no sea la ca nó- 
ni ca iría contra esa mis ma tra di ción, que tan útil ha si do y
es, has ta el pun to que hay que com bi nar siem pre, ad vir- 
tién do lo, las dos or de na cio nes pa ra evi tar la con fu sión. Por
esas ra zo nes (y otras de me nor re lie ve), man te ne mos no so- 
tros el or den tra di cio nal, no cre yen do, co mo al gu nos crí ti- 
cos re cien tes pien san, que ter gi ver se el sen ti do de los poe- 
mas, al dar a és te un va lor au to bio grá fi co, y me nos re fe rir
una his to ria con cre ta de es te ti po, pues el lec tor es in te li- 
gen te y dis tin gue a la per fec ción los mo ti vos y de ta lles de
ca da poe ma y es ca paz de leer los de for ma ais la da co mo lo
que son. La edi ción tra di cio nal tie ne la vir tud de aga vi llar
unos te mas con cre tos e ilus trar con ello una fa ce ta de la vi- 
sión del poe ta acer ca de la poesía, el des cu bri mien to amo- 
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ro so, la exal ta ción de és te o su des en ga ño y rup tu ra, sin
atri buir a un acon te ci mien to vi tal con cre to tal o cual poe- 
ma, por que en tre otras co sas no es ne ce sa rio pa ra en ten- 
der el sen ti do de los mis mos. No por ello se des es ti ma la
edi ción de las Ri mas si guien do el ma nus cri to au tó gra fo, tal
cual se ha he cho en va rias oca sio nes, pues su ob je to es de
uti li dad evi den te. En es te sen ti do hay que agra de cer a los
pro fe so res Bal bín y Rol dán (ya fa lle ci dos) la ver da de ra pri- 
me ra edi ción fa csí mil que rea li za ron en el año 1971 en un
pre cio so li bro en cua der na do se gún el for ma to del ma nus- 
cri to (o lo más pa re ci do a él) en co lor y for ma. En cuan to a
la edi ción de las Le yen das, nos ate ne mos al tex to de nues- 
tra an te rior edi ción de 1984 en Pla za & Ja nés con al gu nos
ma ti ces que ex pli ca mos en los cri te rios de edi ción pre sen- 
tes.

1. PER FI LES DE LA ÉPO CA

En la épo ca en la que na ce Bé c quer (1836) se han em- 
pe za do ya a con so li dar el ro man ti cis mo y el li be ra lis mo en
Eu ro pa. El fe nó meno pro ce de de las co rrien tes ra cio na lis tas
de la Ilus tra ción die cio ches ca y se opo ne a la vez a ellas, lo
que per mi te ex pli car la apa ren te contra dic ción en la que se
mue ve la cul tu ra del mo men to: por un la do, una abier ta re- 
bel día contra to da nor ma, fun da men tal men te contra los va- 
lo res clá si cos y la tra di ción, y por otro un nexo con la tra di- 
ción y, por tan to, con la es pi ri tua li dad in di vi dual y co lec ti va
de rai gam bre me die val, y con los va lo res del «pue blo»
(cuen tos, le yen das re li gio sas o de otro or den, etc.), des de
el fol clo re has ta las re li quias del ar te y la ar qui tec tu ra (ca te- 
dra les, mo nas te rios, mo nu men tos y rui nas, etc.). Pe ro so bre
to do des ta can ele men tos de la psi que hu ma na co mo la pa- 
sión y los sen ti mien tos, a los que se aña de el sen ti do es té ti- 
co en la con tem pla ción de la na tu ra le za, que de ter mi na rá
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el des cu bri mien to del pai sa je co mo cua dro au tó no mo. La
am bi va len cia, e in clu so apa ren te contra dic ción, ema na da
del gus to por la tra di ción y el afán de pro gre so, del cul to a
los va lo res de lo po pu lar y el más acen dra do in di vi dua lis- 
mo, se va de can tan do con el tiem po has ta cons ti tuir se en
dos co rrien tes que tie nen su orien ta ción ideo ló gi ca y po lí ti- 
ca se gún pre va lez can unas u otras ten den cias: la con ser va- 
do ra, con pre do mi nio del pe so de la tra di ción, y la li be ral o
pro gre sis ta, en la que el in flu jo de las ideas ilus tra das ga- 
nan fuer za. No obs tan te, en cua les quie ra de las dos co- 
rrien tes se pue den ha llar, co mo he mos di cho, contra dic cio- 
nes evi den tes, que a ve ces co rres pon den a dis tin tas fa ses
en la evo lu ción de los au to res. Así, por ejem plo, es fá cil en- 
con trar una es té ti ca neo clá si ca en la poesía de La rra o en
su tea tro, ape nas ro ta por el im pul so ju ve nil de la pro tes ta
o la re no va ción ideo ló gi ca que le es inhe ren te; o en las pri- 
me ras poesías de un Bé c quer ju ve nil to da vía ha lla mos el
mar cha mo vi vo de esa mis ma es té ti ca he re da da de Lis ta o
de Quin ta na has ta su pron ta evo lu ción pos te rior por in flu jo
de los poe tas ro mánti cos es pa ño les y ex tran je ros. Mien tras
en Fran cia Cha teau briand (1787-1824), quien ha bría de in- 
fluir en cier tos as pec tos de la con cep ción be c que ria na de la
tra di ción, se guía una lí nea mo nár qui ca y con ser va do ra,
Lord By ron (1787-1824) mos tra ría en In gla te rra una de ci di- 
da vo ca ción por el más acen dra do in di vi dua lis mo, lo mis mo
que Hei ne (1797-1856) en Ale ma nia (quien tam bién ha bría
de in fluir en la poesía de Bé c quer). Es cu rio sa men te en
Fran cia don de el ro man ti cis mo con quis ta un pues to de ci si- 
vo con el ma ni fies to de Vic tor Hu go (en el pre fa cio de su
dra ma Cro mwe ll) en 1827. Las pro duc cio nes po é ti cas de
Vig ny, Musset, La mar ti ne, de jan ya el ca mino abier to a la
nue va co rrien te de for ma de ci si va. Lo mis mo ocu rre en el
cam po de la pin tu ra con De la croix, o de la mú si ca con los
ita lia nos Ro s si ni, Do ni ze tti y Be lli ni (que tam bién in flui rían
en la per so na li dad de Bé c quer), los ger ma nos Men del ss- 
hon, Schu bert y Schu mann, y el po la co Cho pin. En Es pa ña
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el du que de Ri vas, de ma ne ra al go tar día (1835), in tro du cía
de for ma de ci di da el mo vi mien to en el tea tro, y Es pron ce- 
da con se guía sus me jo res fru tos en el gé ne ro pu bli can do
en 1840 sus Poesías. La vi da de Bé c quer trans cu rre en tre
ese in ci pien te ro man ti cis mo y el pe río do lla ma do rea lis ta.
Pro pia men te su obra se mue ve ya en el cam po de la poesía
tar do rro mán ti ca o rea lis ta. Aun que su po si ción es til da da
por al gu nos de ro mán ti ca, só lo lo es en la me di da que asi- 
mi la más el ti po del lied o can ción ale ma na (a tra vés de
poe tas es pa ño les fi lo ger ma nis tas) que la poesía exal ta da
de los pri me ros ro mánti cos, y es tá si tua do, co mo ve re mos
lue go, en una zo na pro pia de poesía inti mis ta que tie ne co- 
mo pre ce den tes poe tas ex tran je ros y es pa ño les de la se- 
gun da mi tad del si glo, que es la que co rres pon de cro no ló- 
gi ca men te a su rea li za ción po é ti ca y li te ra ria.

En otros cam pos de las ar tes el ro man ti cis mo ini cial hun- 
de sus raíces en el neo cla si cis mo an te rior, co mo su ce de con
el pin tor Da vid en Fran cia, au tor neo clá si co li ga do por su
ideo lo gía a la re vo lu ción y lue go ar tis ta ofi cial del Im pe rio
con Na po león. De Da vid pre ci sa men te pro ce de Gi ro det
(1767-1824), quien ya se ins pi ra en te mas le gen da rios co- 
mo la saga de Os sian; Gé rard (1770-1837) y Gros (1771-
1835), au tor del fa mo so re tra to de Bo na par te en el puen te
de Ar co le; pe ro los más im por tan tes de es te pe río do son
sin du da Proudhon (1758-1823), au tor de una ale go ría so- 
bre el cri men, de es píri tu ya ple na men te ro mánti co, Gé ri- 
cault (1791-1824), au tor de obras so bre las ha za ñas na po- 
leó ni cas y de una obra tí pi ca de la épo ca, La bal sa de la
Me du sa, de exal ta ción ro mán ti ca, co mo lo se rán las pin tu- 
ras del más gran de de to dos, Eu gè ne De la croix (1793-
1863), quien se ins pi ra en Shakes pea re (Ha m let y Ho ra cio
en el ce men te rio), o en By ron (El nau fra gio de don Juan),
pe ro so bre to do es co no ci do por La li ber tad guian do al
pue blo, de 1830. En In gla te rra es muy im por tan te Wi lliam
Blake (1757-1827) co mo pin tor vi sio na rio y poe ta, au tor de
ilus tra cio nes so bre la Bi blia y la Di vi na co me dia, así co mo
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los gran des des cu bri do res del pai sa je co mo John Cons ta- 
ble (1776-1837) y, so bre to do, Wi lliam Tur ner (1775-1851).
En Es pa ña los pin to res ro mánti cos tam bién par ten de las
en se ñan zas neo clá si cas. De jan do al mar gen al pre cla ro
Fran cis co de Go ya (1746-1828), pin tor die cio ches co, pe ro
que se aso ma a la épo ca mo der na con una au da cia que le
ha ce pre cur sor del im pre sio nis mo y ex pre sio nis mo, hay que
des ta car a Es qui vel (1806-1857), im por tan te re tra tis ta, cu ya
Reu nión de li te ra tos (o Zo rri lla en el es tu dio del pin tor) es
im por tan te tam bién co mo do cu men to de épo ca, y a Pé rez
Vi lla amil (1807-1854), de un gran ta len to evo ca dor de pai- 
sa jes orien ta les y edi fi cios me die va les, to do im preg na do de
sub je ti vi dad. Fi nal men te, Va le riano Bé c quer (1834-1870),
her ma no del poe ta, des ta ca por la pin tu ra de cos tum bres y
ti pos po pu la res. Per te ne cían am bos a una fa mi lia de pin to- 
res, en tre los que des ta can el pa dre, Jo sé Do mín guez Bé c- 
quer, pin tor de ca rác ter cos tum bris ta tam bién, y Joa quín,
tío de los her ma nos, tam bién pin tor de cos tum bres. Va le- 
riano fue se gu ra men te el más im por tan te de ellos, de di cán- 
do se tam bién a la ilus tra ción de re vis tas y li bros (en tre ellos
des ta ca Los tra ba ja do res del mar, de Vic tor Hu go), y al re- 
tra to, rea li zan do, en tre otros, va rios de su her ma no Gus ta vo
Adol fo.

En lo po lí ti co, el triun fo del li be ra lis mo era cues tión de
tiem po. En Es pa ña lo lo gró gra cias al apo yo de In gla te rra y
Fran cia, de for ma que los go bier nos que se su ce den de
1834 a 1837 (Mar tí nez de la Ro sa, To reno, Men di zá bal) son
pro gre si va men te más li be ra les. Las gue rras car lis tas mi na- 
ban la si tua ción, has ta que en 1839 se fir ma el Con ve nio de
Ver ga ra con los par ti da rios de don Car los. Pe ro en el año
1843 es de rri ba do Es par te ro, y des pués de de cla rar se la
ma yo ría de edad de Is abel II se im po ne una si tua ción cla ra- 
men te con ser va do ra has ta 1854. En Fran cia, la re vo lu ción
de 1848 obli gó a ab di car al rey Luis Fe li pe y se vuel ve a
pro cla mar la re pú bli ca. Es tos he chos se pro pa gan por Eu ro- 
pa y el es píri tu li be ral y de mo crá ti co vuel ve a im pe rar por
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to das par tes. En Aus tria di mi te Me tter ni ch, el hom bre que
ha bía re pre sen ta do el es píri tu de la Res tau ra ción. De mó- 
cra tas y so cia lis tas se ha cen con el po der. En Ita lia las ideas
po lí ti cas li be ra les y na cio na lis tas de Ma z zi ni (1805-1872)
em pie zan a triun far con los le van ta mien tos de Ve ne cia y Mi- 
lán (mar zo de 1848). En Pru sia igual men te hu bo ma ni fes ta- 
cio nes y se le van ta ron ba rri ca das que obli ga ron al rey Fe- 
de ri co Gui ller mo IV a dis cu tir una cons ti tu ción li be ral en
asam blea na cio nal. Es la bur guesía la que im po ne de nue vo
sus cri te rios, que en la cul tu ra se ma ni fies ta aho ra en lo que
se lla ma rea lis mo, que pro por cio na unos mo de los de vi da
pr óxi mos a la pe que ña bur guesía de las ciu da des, y unos
idea les de vi da co ti dia na muy ale ja dos de los mo de los he- 
roi cos y me die va les de los ro mánti cos. Los ver da de ros crea- 
do res del rea lis mo de ci mo nó ni co fue ron Stendhal (1783-
1842) y Bal zac (1799-1850), aun que en Es pa ña el rea lis mo
siem pre se sin tió he re de ro de la tra di ción cer vanti na, de la
pi ca res ca y de los clá si cos del Si glo de Oro. En rea li dad, el
rea lis mo es pa ñol se va im po nien do a tra vés del cos tum bris- 
mo ro mánti co y del gus to por la pin tu ra de lo tí pi co y de la
ob ser va ción de lo co ti diano, pe ro, en la no ve la, no pe ne tra
de for ma de ci di da has ta más que me dia do el si glo. Ese es- 
píri tu bur gués es el que fo men ta rá el pro gre so cien tí fi co a
tra vés del po si ti vis mo fi lo só fi co. El re pre sen tan te de es te
mo vi mien to fue Au gus to Co m te (1798-1857), quien fun dó
una nue va cien cia, la so cio lo gía, que no es sino la for ma de
en ten der la his to ria de una ma ne ra me ra men te po si ti vis ta,
es de cir, la in ter pre ta ción rea lis ta de los da tos, y la com pro- 
ba ción de los mis mos a tra vés de la ex pe ri men ta ción, co mo
su ce de con las lla ma das cien cias ex pe ri men ta les o po si ti vas
(las na tu ra les, bio ló gi cas y fí si cas). Pa ra Co m te el po si ti vis- 
mo es el ter cer es ta dio del pro gre so de la hu ma ni dad, tras
el teo ló gi co y el me ta fí si co, y se apo ya en el da to y en la
com pro ba ción ex pe ri men tal, pues pien sa que sin ellos no
hay ver da de ra cien cia ni pro gre so téc ni co. De es te en fo que
pro ce den los gran des pro gre sos cien tí fi cos del si glo XIX, del
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que son ex po nen tes má xi mos des de la In tro duc ción a la
me di ci na ex pe ri men tal (1859) de Clau de Ber nard (1813-
1878) has ta el Ori gen de las es pe cies de Char les Da rwin
(1809-1882), pa san do por es tu dios so bre gér me nes y con- 
ta gios de Louis Pas teur (1822-1895), quien plan teó por vez
pri me ra la exis ten cia de mi croor ga nis mos en la fer men ta- 
ción y des cu brió la va cu na anti rrá bi ca.

2. CRO NO LO GÍA

1836 El 17 de fe bre ro na ce en Se vi lla Gus ta vo Adol- 
fo Bé c quer. Res ta ble ci mien to de la Cons ti tu- 
ción de 1812.

1841 Mue re su pa dre, Jo sé Do mín guez Bé c quer.
Re gen cia del ge ne ral Es par te ro (has ta 1843).

1846 Bé c quer in gre sa en el co le gio de San Tel mo.
Ma tri mo nio de Is abel II con don Fran cis co de
Asís.

1847 Fa lle ce su ma dre, Joa qui na Bas ti da. Co mien za
la Se gun da Gue rra Car lis ta.

1848 Lec tu ras en ca sa de su ma dri na, Ma nue la
Mon ne hay. Re vo lu ción de 1848 en Fran cia.
Ma ni fies to co mu nis ta.

1849 Bé c quer y su ami go Nar ci so Cam pi llo pu bli can
ver sos en la re vis ta de Se vi lla El Re ga lo de An- 
da lu cía. La am nis tía con ce di da por Is abel II
po ne fin a la gue rra car lis ta, pe ro sub sis ten fo- 
cos de in su rrec ción, que du ran has ta 1856
apro xi ma da men te.

1850 In gre sa Bé c quer en el es tu dio de pin tu ra de
An to nio Ca bral Be ja rano. Co mien za el pro ce- 
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so de uni fi ca ción de Ita lia, que cris ta li za rá en
1860 y du ra rá has ta 1871, año en que Ro ma
pa sa a ser la ca pi tal del reino.

1852 Bé c quer en tra en el ta ller de pin tu ra de su tío
Joa quín Do mín guez Bé c quer. Na po león III
em pe ra dor de Fran cia.

1854 Bé c quer se tras la da a Ma drid. Res ta ble ci mien- 
to de la Cons ti tu ción de 1837. Le van ta mien to
de O’Don ne ll en Vi cál va ro.

1857 Pri me ras en tre gas de la His to ria de los tem- 
plos de Es pa ña. Na ce el prín ci pe de As tu rias,
don Al fon so, que se rá rey con el nom bre de
Al fon so XII.

1858 Pu bli ca ción de la pri me ra le yen da, «El cau di llo
de las ma nos ro jas». Bé c quer en fer ma de gra- 
ve dad. Go bierno de O’Don ne ll.

1859 Pu bli ca ción de la ri ma XI II, su pri me ra ri ma.
Gue rra de Ma rrue cos.

1860 Co mien za la pu bli ca ción en El Con tem po rá- 
neo de las Car tas li te ra rias a una mu jer. Tras la
vic to ria de Los Cas ti lle jos, en la que in ter vie ne
el ge ne ral Prim, y la to ma de Te tuán, se fir ma
la paz con Ma rrue cos.

1861 Ca sa mien to de Bé c quer con Cas ta Es te ban.
Pu bli ca ción de va rias le yen das. Ale jan dro II de
Ru sia de cre ta la abo li ción de la ser vi dum bre,
que afec ta a más de cua ren ta mi llo nes de
cam pe si nos.

1863 Bé c quer con ti núa pu bli can do le yen das y otros
tex tos. Mar cha a Ve rue la con su her ma no Va le- 
riano y la fa mi lia de és te. Ba ta lla de Ge ttys- 
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burg (gue rra de Se ce sión ame ri ca na). Lin coln
enun cia su pro cla ma ción anties cla vis ta.

1864 Los Bé c quer con ti núan su es tan cia en el mo- 
nas te rio de Ve rue la. El mi nis tro Gon zá lez Bra- 
vo nom bra a Bé c quer cen sor de no ve las. Go- 
bierno de Nar váez.

1865 Bé c quer ce sa en su car go con la caí da del ga- 
bi ne te de Nar váez, co mo con se cuen cia de la
No che de San Da niel. Se pu bli can en El Mu- 
seo Uni ver sal ocho ri mas (V, XI, XV, XXIV, II,
XVI, LXIX y XXI II). Prim asu me la je fa tu ra del
Par ti do Pro gre sis ta.

1867 Gon zá lez Bra vo in vi ta al poe ta a pu bli car sus
ri mas. Cons ti tu ción de la Con fe de ra ción Ale- 
ma na del Nor te.

1868 Bé c quer em pie za a re dac tar el ma nus cri to del
Li bro de los go rrio nes. Se se pa ra de Cas ta Es- 
te ban y se es ta ble ce en To le do con su her ma- 
no Va le riano. Re vo lu ción de Sep tiem bre y caí- 
da de Is abel II.

1869 Los Bé c quer per ma ne cen du ran te to do el año
en To le do con sus hi jos. Gus ta vo Adol fo se
tras la da a Ma drid en di ciem bre. Nue va cons ti- 
tu ción en Es pa ña.

1870 Le nom bran di rec tor li te ra rio de La Ilus tra ción
de Ma drid, don de pu bli ca Bé c quer gran canti- 
dad de ar tícu los. Mue re Va le riano en sep tiem- 
bre. Re gre sa Cas ta Es te ban con el poe ta. Gus- 
ta vo Adol fo Bé c quer mue re el 22 de di ciem- 
bre, a cau sa de una pul mo nía. Ama deo de Sa- 
bo ya es ele gi do rey de Es pa ña. Co mien za la
gue rra fran co-pru sia na.
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1871 Nar ci so Cam pi llos y Ra món Ro drí guez Co rrea,
ami gos del poe ta, pu bli can la pri me ra edi ción
de las Ri mas.

3. BIO GRA FÍA DE GUS TA VO ADOL FO BÉ C QUER

Na ci do en Se vi lla el 17 de fe bre ro de 1836, fue hi jo de
pa dre pin tor, al que per dió a los cin co años de edad. Bé c- 
quer tu vo seis her ma nos, de los cua les el más fa mo so con
el tiem po se ría Va le riano, he re de ro de las cua li da des ar tís ti- 
cas de su pa dre, de las que par ti ci pó en me nor me di da el
pro pio Gus ta vo Adol fo. El ape lli do Bé c quer lo adop ta ron
de sus an te ce so res fa mi lia res y no só lo lo uti li za ron los her- 
ma nos co mo ar tis tas, sino que ya su pro pio pa dre fir ma ba
co mo pin tor con el nom bre de Jo sé Do mín guez Bé c quer.
Los pri me ros ape lli dos de Gus ta vo Adol fo eran Do mín guez
Bas ti da In saus ti. El ori gen del ape lli do Bé c quer se re mon ta
a unos an ti guos ante pa sa dos oriun dos de Flan des, que ya
en el año 1622 fun da ron una ca pi lla de los «Be cker» en la
ca te dral se vi lla na; lue go cas te lla ni za rían su ape lli do. Gus ta- 
vo Adol fo a ve ces in di ca ba me dian te la ini cial «D» el ape lli- 
do «Do mín guez», co mo así fi gu ra, por ejem plo, en la por ta- 
da del Li bro de los go rrio nes, y su her ma no Va le riano ha cía
otro tan to, co mo he po di do com pro bar en un cua dro de mi
pro pie dad. Sin em bar go, es to a ve ces no era así, pues tan- 
to el uno co mo el otro pres cin dían con fre cuen cia de la ini- 
cial de su pri mer ape lli do, y el pro pio Gus ta vo in clu so de su
se gun do nom bre, «Adol fo».

En el año 1847, es de cir, cuan do Gus ta vo Adol fo tie ne
on ce años, fa lle ce tam bién su ma dre. Un año an tes ha bía
in gre sa do en el co le gio de San Tel mo de Se vi lla, cen tro
orien ta do fun da men tal men te a los es tu dios de náu ti ca. Allí
pa re ce que co no ció a Nar ci so Cam pi llo, ma ni fes tan do am- 
bos in cli na cio nes li te ra rias. Gus ta vo Adol fo que dó al cui da- 


